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Resumen  
 
La obra de Harun Farocki invita a reflexionar sobre el origen, función y destino de las 
imágenes, indagando sobre los dispositivos que las produjeron, los modos en que 
circulan y en los que se consumen, es decir, los públicos a los que van dirigidas o la 
principal finalidad de las mismas, y los discursos que se generan a su alrededor.  
Como narrador audiovisual, Farocki decide desaparecer detrás de las imágenes que le 
presenta a los espectadores en sus videoinstalaciones. No pretende explicar el 
significado de las imágenes, sino más bien poner en evidencia lo que las imágenes 
ocultan. ¿Qué pasa con el espectador cuando se enfrenta con esas imágenes? ¿Qué 
ocurre cuando esas imágenes se hacen públicas al traspasarse a otros medios?  
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"El uso de imágenes preexistentes tiene que ver 

emocionalmente, en mi caso con un deseo de 

distanciamiento, de no hablarle directamente a la 

gente sino a través de un escudo que me protege". 

Harun Farocki (2013)  

 

Es interesante analizar la posición de Harun Farocki, cineasta y crítico alemán, como 
narrador oculto, en la cual pretende hacer visible el aparato maquínico que produce las 
imágenes operativas que incluye en su obra y que estas imágenes preexistentes no 
muestran.  
En sus videoinstalaciones, Farocki no le oculta al espectador que las imágenes 
pertenecen a otros medios. En la obra “Eye / Machine” (2001 - 2003) en particular, el 
cineasta les muestra claramente que provienen de cámaras de misiles, máquinas de 
reconocimiento, cámaras de vigilancia, entre otras. Esta obra es una videoinstalación 
exhibida en tres piezas, de 25, 15 y 25 minutos de duración respectivamente. La 
proyección de “imágenes operativas”, en términos del cineasta, discurre en paralelo en 
dos pantallas, en las cuales se muestran dos videos sincronizados. En ellas se 
muestran los instrumentos de trabajo, guerra, y control, las nuevas técnicas en 
robótica y videovigilancia especialmente avanzadas desde la Guerra del Golfo.  
El pasaje de imágenes operativas en discurso artístico en la videoinstalación “Eye / 
Machine” se ve atravesado por la noción de remediación. Esta implica una reforma en 
la cual los medios transforman la realidad misma mediante estrategias y modos de 



 

otros medios predecesores. De esta manera, Harun Farocki propone la resignificación 
de las imágenes al pasar de imágenes operativas a un audiovisual y se sirve de 
imágenes de otros medios para armar su propia obra con su impronta. 
 
La primera parte de “Eye / Machine” plantea la dualidad entre el ojo (como la toma de 
imagen real) y la máquina (como imagen manipulable), postura que se va a sostener a 
lo largo de las otras dos entregas, proponiendo una mezcla entre la realidad y la 
ficción. La segunda pieza pone en evidencia la sustitución del ojo del hombre por el de 
la máquina, utilizando simulaciones de modo tal que la ficción se superpone a la 
realidad. La tercera y última parte, retoma las nociones ya mencionadas y plantea un 
cierre, centrándose en el concepto de imagen operacional (imágenes que son parte de 
un proceso). 
En base a lo expuesto en la trilogía, se puede decir que, de los nuevos medios, (tales 
como la cámara de los misiles, de vigilancia, las máquinas automatizadas) surgieron 
nuevos ojos, es decir, que los medios se convierten en ojos en el sentido de que los 
dispositivos tienen cámaras y ven por sí solos brindando al espectador una nueva 
visión del mundo, reemplazando el ojo del espectador por el ojo de la máquina.  
Una de las ideas principales que recorre su videoinstalación es la forma en la que, 
entre tanta simulación del mundo real, al ojo humano cada vez le cuesta más distinguir 
las imágenes reales de las ficticias. A su vez, Harun Farocki busca evidenciar el poder 
que tiene el registro y el consumo de las imágenes en las personas, analizando el 
funcionamiento de las máquinas y lo que ellas ven. 
A través del montaje, Farocki elabora un discurso interrelacionando imágenes, voz en 
off casi explicativa y texto escrito en la pantalla que acompaña el análisis de las 
imágenes. En este sentido, el cineasta relaciona el texto análitico que aparece en 
pantalla (y que forma parte de las imágenes operativas) con las secuencias de 
imágenes ordenadas y seleccionadas en función de la reflexión acerca de los nuevos 
medios y su impacto social. De esta forma, él busca que el espectador adopte una 
función de escritura que se vaya formulando mediante la observación, moviéndolo de 
la seguridad, distancia y control que tienen sobre las imágenes que observan, 
proponiendoles un trabajo de interpretación sobre lo que ven. 
Recuperando una visión crítica, el presente análisis evidencia cómo estos medios nos 
hacen cómplices de nuestra propia vigilancia, obligandonos a mirar a través de sus 
ojos, aunque no queramos al confrontarnos con imágenes todo el tiempo. Por lo tanto, 
las imágenes operativas expuestas en la trilogía “Eye / Machine”, que antes formaban 
parte de un contexto privado (una fábrica o dentro del campo militar, no pensadas para 
la exhibición a espectadores) y en el audiovisual representan automatismos que 
desplazan la necesidad de la participación del hombre. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Para finalizar, y siguiendo con la línea argumentativa, Farocki nos invita a desconfiar 
de las imágenes y cuestionarnos cuál es el límite entre el hombre y las máquinas si 
ambos tienen ojos y observan, consolidando en su trabajo la relación entre el hombre 
y la máquina como “ojo / máquina”, e indagando sobre los efectos de dicha invasión 
técnica en la cotidianeidad.  
Las imágenes operan como testimonio del mundo y nos exponen nuestra existencia en 
él, una existencia de la que no somos conscientes ni siquiera con nuestros ojos porque 
hay una visión que nos excede y nos supera: la de la máquina. Farocki busca 
enseñarnos esto mediante la mezcla de imágenes operativas en un medio 
cinematográfico para que pasemos de la contemplación a la acción y recuperemos el 
terreno de nuestra cotidianidad que está siendo dominado por los automatismos. 
Es así como las imágenes cuidadosamente seleccionadas por Farocki buscan 
impactar al espectador, haciéndolo consciente de su presencia en el mundo y de la 
forma en la que aquello que está viendo en la pantalla lo afecta y lo involucra. 
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