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De la sociedad de la información hacia

la comunidad de comunicación

,

Las visiones del pensamiento holográfico JESÚS GALINDO

H CÁCERESS

ubo un tiempo en que una sola visión del mundo bastaba

para que el orden entre los hombres reinara como una neblina

cálida que a todo lo envolvía, Ninguna voz se escuchaba que

mostrara alguna molestia por la falta de visibilidad que

suponía la neblina, la calidez que limitaba era para todos; el

mundo estaba en calma y la neblina acariciaba día a día desde

el amanecer hasta la caída de la tarde, acompañaba las noches

en su papel cobijador del resguardo y el descanso.

Una mañana de primavera un hombre lleva más que un

buen rato sentado en un claro. Un vecino que pasaba le llamó

a caminar con él hacia el trabajo, el hombre respondió con

palabras que no se entendían y continuó sentado en el claro,

Otro vecino, que había observado la situación, sorprendido

por su descubrimiento se acen:ó al hombre y lo llamó de

nuevo: "¿por qué estás sentado y no caminas al trabajo?", El

hombre le miró y después de un instante más corto que la

última campanada de las doce, empezó a soAfeír. El segundo

vecino salió del camino al trabajo y se sentó junto al hombre

en el claro. Desde ahí ambos podían ver más allá de la neblina,

los dos miraban que hoy no era necesario ir al trabajo y que

.era necesario ver otras cosas antes que volver mañana al

trabajo.
La neblina se ha ido disipando desde entonces pero

quedaron sus fantasmas. Ahora suponemos que cuando la 3 In'leStigador del Programa
blin b ' od cal ' d ' , 1 1d ' ,C,jtura. Centro Universibrlo de

ne acuna t o con su 1 ez, era mas slmp e e lscurrlr Investigack>nm Sociales. Unt rsi-
dad de CoIlma.- .!'
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DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION HACIA LA COMUNIDAD DE COMUNICACION .25

l infonnación y sus sernelas analíticas. Esto es un punto pesado

1 para el sentido común.

La noción de orden implicado está entonces relacionada con

gran intensidad con la de percepción. El impulso más grande

en los últimos años en este terreno ha sido la imagen

holográfica. Esta imagen tiene la peculiaridad de contener

toda la información sobre la imagen en cada uno de sus

puntos. Si tor:namos la punta de la oreja de la imagen

holográfica de un caballo, tiene la información completa de

toda la imagen del caballo. La relación con el orden implicado

es directa, puede pensarse que en cada punto del universo-

mundo percibido por los humanos se encuentra implicada

toda la imagen holográfica de ese universo-mundo, con una

buena mirada se mira todo. El camino de enfrente es el orden

explicado de la metodología tradicional, de la investigación

científica. Las implicaciones y consecuencias de estos cambios

en la perspectiva ante la totalidad son aún un horizonte por

explorar.
En el mundo particular del pensamiento socio-

antropológico hay varias hipótesis que ensayar desde esta

nu~va visión. Una de ellas propone la diferencia entre

sociedalks lk 01den imPlicado y sociedadR.s lk 01den explicado. Parece

haber alguna base para la lectura de ciertas sociedades

antiguas bajo un orden implicado y la posibilidad de leer a la

sociedad contemporánea como una sociedad de orden

explicado. Esto es muy simple y sólo el principio de un trabajo

de reconfiguración lk sentido.

En la antigüedad la religión cubría todo el espacio del

sentido asociado a la colectividad y al cosmos, la totalidad.

No era importante el yo porque la diferencia era insigni-

ficante, se construía sobre la certidumbre total de la jerarquía

de lo divino. Bastaba una lógica sobre la totalidad que abarcaba

desde el sentido del origen del mundo hasta la sencillez de la

vida cotidiana. Podríamos llamar a estas sociedades con el

título de sociedades del orden implicado o lk la comunión.

Entonces no se necesitaba saber porque se sabía el todo a

través del sentido religioso.
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La cosa cambió con la emergencia de las sociedades del,

orden explicado, entonces se necesitaba saber, cada individuo' necesitaba saber; se fueron construyendo rutas del orden

implicado en diversas versiones en el orden explicado. A partir
de lo observado, de lo registrado, se ordenó el sentido,
universo del orden explicado. Cada versión podría acercarse
a la otra a través del orden implicado, pero no sucedió así,
apareció la verdad y el dogma del poder de una verdad sobre
otras. La configuración de la totalidad en una versión
explicada luchó contra otras, y en esa tensión multiplicada
llevamos muchos siglos.

Los mundos explicados padecían un efecto de interioridad,
según su ecología y su historia marcaban sus formas de
sentido, y éstas eran diferentes de otras, provenientes de otras
trayectorias de configuración. La exterioridad y su diferencia
oponía unas a otras. Cuando el horizonte de mundos
interiores se rompió y fue necesario ponerse en contacto con
otros, entonces aparece el pe1jil del o1llen complicado y con él el
horizonte de la comunicación. El mundo contemporáneo se
mueve hacia una cultura holográfica donde se acepta que en
cada punto se encuentra la totalidad, aunque desde una visión
exterior cada punto corresponda a un lugar distinto y sea
propio de la diferencia.

El orden implicado de la comunión ha desaparecido, el
orden explicado de la inforlÍ1ación ha llegado al tope de su
complejidad, el orden complicado de la comunicación es la
nueva forma del sentido de la vida social. El nuevo orden
está en emergencia, aún le falta mucho para tomar un rumbo
estable. Una posible lectura de la posmodernidad es la crisis
del orden explicado, el de la información con residuos de las
formas absolutas del orden implicado del pasado religioso.

I Todo aparece según la mirada y la percepción con que se
configura. De esta manera, el conflicto de sentido propio del
orden implicado con base en la información configurada en !
versiones del orden explicado, puede entrar en una transición;
hacia el diálogo y la comunicación.
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Las sociedades que hemos tenido las hemos configurado
en sentido a partir de las grandes imágenes que teníamos de
lo que sucedía. La información tiene aún mucho tramo que
recorrer en la configuración de esas imágenes de lo posible,
que traerán nuevas interpretaciones de todo lo acontecido, y
por supuesto nuevas perspectivas de lo que puede suceder.
Este ejercicio de la imaginación está empotrado en la
configuracipn de mundos posibles, configuración que
modifica todo lo percibible. Lo que aquí se propone a partir
de algunas imágenes del pensamiento contemporáneo es
configurar de otra manera lo que pasa hoy, lo que ha
acontecido y lo que viene hacia el futuro. En el próximo
apartado el ejercicio se verificará con mayor intensidad.

La sociedad de la información y la comunidad de
comunicación

Al mirar nuestro entorno aparecen dos configuraciones
encontradas, a veces más compenetradas, en ocasiones casi
coincidentes en su totalidad, la propia y la observada. En un
primer momento es implícita la propia mirada, pero en tanto
el sentido va penetrando al mundo van apareciendo preguntas
no sólo por su aparente composición, sino por el sentido que
así lo configura. El sujeto y el objeto están separados en esos
primeros pasos de la observación aguda, quizás en el primer
perfil parecen uno, es el efecto de pertenencia por la aparente
contemporaneidad, pero después resultan distantes en la
perspectiva analítica, andado el camino aparecen raíces
comunes aún en la separación. Pero el mundo puede ser tan
cercano, tan habitual como el rostro diario en el espejo de la
mañana al lavarse los dientes o cortarse la barba.

La percepción es un constructo maravilloso, distinguirla
nos lleva pronto a las veredas de lo relativo y la mutación. N o
es extraño que tanto talento se haya ocupado de ella en las
ultimas décadas. En cierto modo todo parece partir de ahí,
de ese nudo de imágenes configuradas que tienen el efecto
de que el mundo existe y que nosotros formamos parte de él.
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De ese nudo depende la consistencia de la vida diaria, la
prospectiva de que mañana será un día parecido al de hoy,
de que la cita del jueves próximo está a unas horas de
di&tancia. La duda sobre la pen:epción en sus efectos prácticos
produce un inmediato escepticismo, o un irritante escalofrío
que recorre nuestras certidumbres más asumidas y las desnuda
para después contemplar cómo se desvanecen en la nada.

Antes del derrumbamiento total de nuestro sentido común
la imaginación y la inteligencia pueden tener un intenso
diálogo sobre lo que implica y afecta la imagen del nudo
pen:eptivo como una construcción relativamente indepen-
diente y mutable. Las primeras preguntas son sobre su
consistencia, la parte f~a que colorea nuestro sentido de cierta
solidez. De inmediato aparecen las trayectorias complemen-
tarias, las del cambio, las que permiten que nuestra pen:epción
cambie por completo y con ella el sentido de nuestra veleidosa
identidad y el mundo que supuestamente la constituye. Lo
que sucede entonces es de una sorpresa inmensa donde
alegría y pavor se confunden. Algo sustenta pen:eptivamente
la realidad como un proceso contínuo y relativamente estable,
algo la trastorna, ese algo puede ser lo mismo, ese algo se
parece tal vez a la fe de los antiguos.

Al mirar nuestro entorno aparecen configuraciones de acción
donde cada campo queda delimitado en la norma y se perfila
en su mutación en la ruptura de esa norma. Toda conducta
observada cumple con este man:o general donde la libertad,
la conciencia y la voluntad se encuentran y compenetran a
cada paso. Al observar por la ventana del estudio aparecen
en una avenida automóviles en un cierto espacio y peatones
en otro cierto espacio, también árboles delimitados en cierto
terreno, así como man:as que definen dónde hay asfalto y
dónde hay cemento. Un mundo ordenado, para cada tramo
de espacio social cierta configuración de campos donde lo
posible siempre tiene límites y lo probable se agrupa en
acontecimientos de altísima probabilidad. El orden de la
información se ha alimentado de una pen:epción semejante
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, a esta muestra, su sociedad está en desarrollo. La pregunta
es sobre su futuro, hasta dónde puede llegar.

La sociedad de la información tiene una particular
motivación sobre el cierre de opciones. Tal marco situacional
permite una mayor previsibilidad de acontecimientos y
comportamientos. Esto conlleva un perfil de control que
supone una economía de movimiento, un ahorro de energía
en el supuesto que todo se verifica en la lógica de la repetición
y la relación estable. Esta forma de organización tiene un
gran éxito en las voluntades del poder central, aquellas que
dictan los cursos de acción para la mayoría desde un lugar
privilegiado para el control y la planeación. Nuestras
sociedades han aceptado la economía de la información
siempre y cuando el control de la información estratégica sea
de unos cuantos, y por otra parte se ha debatido en el acuerdo
de que el acceso a los lugares del poder sea reglamentado de
tal manera que todos los interesados tengan igual margen de

oportunidades.
La sociedad de la información es peculiar, por una parte

el poder y el control central, y por otra parte la democracia y
el juego liberal de la libertad de acción y oportunidad. Las
contradicciones son tales que es muy estimulante percibir las
distintas formas particulares de juego y relativo ajuste de todo
este movimiento. Al final la lógica de la información vence y
aparece sobre todas las contradicciones. La pregunta entonces
es por los tensores de cambio que toda configuración de
restricción tiene. Mientras la gratificación por sostener los
límites de la acción sean suficientes, el actor soporta, pero
todo se viene abajo cuando esas expectativas no se cumplen,
o cuando la restricción es tal que la acción misma se inhibe y
se promueve una necrosis social. La sociedad de la
información goza de una aceptable salud, qué seguirá ahora.

La visión ética tiene el aroma de los buenos sentimientos,
de la buena voluntad; quizás tenga su origen en la estética,
en el sentido de la armonía y la belleza, tal vez le deba mucho
a la geometría y a las matemáticas, todo en su lugar y en
relación exacta y precisa. Su alimento son los viejos mitos del.
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origen divino, de la aspiración a lo perfecto y puro. A través
de las culturas y los tiempos han ido apareciendo visiones del
equilibrio en movimiento, proyecciones de las imágenes de
la contemplación de la naturaleza y del cielo y sus astros.
Hoy sabemos que nada esta quieto, que todo se mueve, nos
intriga la guía de ese giro constante, del vértigo del eterno
devenir. y también nos duelen nuestros muertos, nos duele
el dolor, deseamos el placer, tal vez la alegría, quizás la
felicidad. Los humanos somos seres complejos cargados de
imágenes que nos embriagan y trasladan hacia lo que no ha
sido, hacia lo que pensamos que alguna vez fue. Seres
sometidos al espacio, vivimos soñando en el tiempo; nuestro
segundo de vida a veces tiene la apariencia de un instante y a
veces aparece como una paradoja del infinito.

La ética aparece en forma tradicional como una especie
de política teórica, una configuración utópica, un orden de
la vida social que se levanta en el horizonte de lo posible y
deseable, una mentalidad que ajuste lo real sin alterarlo, un
sentido ejemplar que nunca se alcanza. Todo esto sucede así
porque el sentido común opera sobre una percepción que
configura las relaciones humanas como un campo de
adaptación donde queda poco margen para la intervención.
Cuando ese margen aumenta la ética no crece, esto es
llamativo, lo que sucede es que la política toma la escena, la
voluntad ejerce su deseo. La ética parece estar destinada a

-' ocupar siempre un segundo lugar.

El mundo ético llegaba a la vida cotidiana por la vía de la
moral religiosa o de la moral política. En ambos casos se
configura como un deber ser que puede tener o no presión
sobre el comportamiento individual y colectivo. En la sociedad
de la información el mundo ético es siempre la coartada de

\ que se actúa en forma justa, una parte de los sujetos de la
información requieren como sustento una legitimidad que
vaya más allá de su eficiencia pragmática, la conciencia ética
actúa como un elemento exterior que colabora en la
configuración del sentido de la acción individual en el contexto
colectivo. La sociedad de la información tiene un programa

c
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ético que justifica la acción individual al tiempo que condiciona
su libertad en el man:o de detenninaciones de la econollÚa
de movimientos. Una acción que desestructura sólo será
aceptada en tanto que su efecto sea en cierto sentido para
beneficio del sistema, aunque ese beneficio tenga un aJrso
individual inmediato. El juego puede negar este beneficio y
oponerse a la lógica general; siempre hay margen para
obtener ventajas partiaJlares, situación que aviva la vitalidad
y regenera con iniciativas al curso de decisiones sobre
información.

La sociedad de la información tiene aJrsos posibles de
reconfiguración: sobre la lógica de cierre se ahoga y muere,
requiere mantener un espacio de incertidumbre para
continuar el movimiento. Es decir, esquemáticamente habría
dos cursos simultáneos en las sociedades de la información,
en uno se cierran y pueden morir, en el otro se abren y pueden
des integrarse. En ambos casos tienen opciones para mantener
el curso vital. La sociedad de la comunic::w::ión es un margen
de opciones que aparecen en ambos casos, un margen tan
cualitativamente distinto que permite un salto a otra lógica
de composición y organización social. Esa lógica es distinta a
la de la información y la incluye. El margen puede sólo ser
un orden de configuración de la lógica de información, con
lo cual puede sufrir evoluciones y revoluciones en otros
sentidos, el punto es que uno de esos aJrsos lleva a salir de l.
lógica de la información. Estamos entonces en un tipo de
saciedad completamente distinto, y ante cursos de
configuración dentro de una lógica diferente.

El asunto se torna aún más interesante aJando aparece la
dimensión de una nueva vivencia ética. La nueva lógica y la
nueva ética son una y la misma, su configuración las acen:a
tanto que no es posible diferenciarlas, lo cual trae como
consecuencia una reconfiguración de nuestra perspectiva
filosófica y de sentido. Estamos hablando de un tipo de
sociedad que no sabemos como será en sus estados de
configuración estable. Lo que alcanzamos a pen:ibir es la
transición de nuestra sociedad de la información hacia esa
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comunidad de la comunicación. Hay que insistir en que esa
transición no es mecánica: la sociedad de la infonnación tiene

, .opciones hacia el futuro; una de ellas es la de comunicación.
Lo interesante es el momento actual que se presenta como
una posible entrada al vértice de una re: uno de los lados nos
lleva al mundo de la comunicación, el otro no. En buena
parte depende de los actores actuales lo que suceda, es decir,
de nosotros.

La pregunta entonces es sobre cómo se puede percibir
esa transición, cómo están el escenario y los guiones de los
actores para el siguiente acto y el final del actual, qué margen
tienen de improvisación, cuáles son las acciones que
conducirían a uno u otro escenario alternativo posible. La
vida es emocionante.

Saberes y haceres en transición

La lógica de la iI}fonnación se ha intensificado durante el
presente siglo, se puede apreciar una aceleración
impresionante en la operación cotidiana con base en la
información. La infonnática, la robótica, la tecnoéultura de
la infonnación, son elementos que configuran la sociedad
contemporánea y la proyectan hacia el próximo siglo como
un principio de lo que viene. Al tiempo que la lógica de la
información avanza, suceden dos fenómenos que polarizan
a la composición social de una fonna relativamente novedosa:
por una parte el mundo se globaliza y presenta un rostro de
unidad nunca antes conocido, y por otra parte una sección
de la sociedad total toma el mando universal en la forma de
una red internacional e intercontinental, al tiempo que
múltiples formas sociales se separan del proceso de
interconexión, adquiriendo una casi fatal función de objeto
mientras que el otro sector minoritario se instala en la fonna

~ sujeto. El sueño de la sociedad de la información parece
cumplirse por completo, el control total está cerca, el poder
total también.
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Las configuraciones posibles de este proceso no son pocas,
le aunque existe el movimiento al cierre y a la dispersión como1. 

necesario equilibrio para la estabilidad de la lógica deo 
configuración. Lo que aparece al centro es una serie de lugares

IS sociales donde la concentración de energía es cada vez mayor,a 
como las ciudades, y una serie de lugares del poder donde lar, 
concentración de la acción estratégica es cada vez mayor
también, como los centros financieros y los monopolios de

r comercialización y producción de bienes de consumo. El grans 
público, el gran mercado, son imágenes de campos cada vez1 

más ordenados y previsibles.
~ El asunto no es sencillo ni simple. El movimiento general
l se presenta como tendencia, pero no existe una mentalidad

común ni un aruerdo colectivo sobre cómo hacerle frente y
asumirlo. Estos desniveles en la organización de la acción
desgastan las relaciones sociales a toda escala; algunos salen
beneficiados con el río revuelto, pero la totalidad se descarga

I de energía necesaria para la sobrevivencia colectiva. Es en
I este punto donde la cosa se pone más interesante.

En un momento dado aparecen distintas formas de percibir
lo que sucede, en consecuencia se desarrollan estrategias
diferentes ante la lectura de la situación. Todo ello promueve
enfrentamientos que llevan al conflicto y al desgaste de la
batalla, pero también propicia cada vez más la necesidad de

" un acuerdo sobre los campos de acción comunes y pertinentes
para ganar tiempo al tiempo. Esto define dos tendencias ante
la información: una se configura en el sentido del conflicto y
de la victoria unilateral, otra se configura en el sentido del
acuerdo y de la acción acoplando lo múltiple en lo común.
Dos formas distintas de percepción y de acción.

Ambas formas son propias de la sociedad de la
información, pero sus efectos traen resultados distintos. La
del acuerdo avanza sobre un terreno en el que entrará tarde
o temprano la del conflicto, a menos que se ordene un poder
total, lo cual implica cierre y un desastre como consecuencia
a mediano o largo plazo. De esta manera, los actores de la
forma acuerdo avanzan sobre la guía del cambio hacia la i
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sociedad de la comunicación al tiempo que promueven una
sociedad de la información más eficiente sobre la base de
reglas de movilidad comunes, lo cual permite la sobrevivencia
y que el juego continúe.

Los dos tipos de actores se encuentran cada vez más frente
a frente. La dimensión de la totalidad está de parte de la
forma acuerdo; la forma conflicto requiere que haya
contrincantes dispuestos a todo por vencer y a veces por
aniquilar al otro. Esto representa una parcialidad declarada
ante la perspectiva de la totalidad. Este asunto parece tener
que ver con la ética En tanto que la acción concreta esté

'. motivada, intencionada por una perspectiva de beneficio de
I la totalidad con el mayor provecho posible para lo particular,

esa acción tendrá una mayor profundidad ética. La lógica
del acuerdo promueve colaboración, no enfrentamiento. La
lógica del conflicto ha ido cediendo terreno en el encuentro
de voluntades. -

.: La informaci6n es la base de todo este movimiento.
Nuestra sociedad contemporánea camina por la ruta de la
econornía de la acción, esto sólo puede ser así si ~e tiehe la
información adecuada en el momento adecuado. Todo actor
social aprende que este principio le es vital para sobrevivir y
para avanzar en la ruta de las opciones de proyectos de vida.
Cada vez más el actor social se acostumbra a convivir con
una cotidiana ecología de información. Es decir, no un medio
con estímulos que hay que configurar con gran trabajo, sino
un medio con métodos estándar de configuración informática;
muchos de ellos, y cada vez más, asociados a programas de
computación o procesamiento de información en máquina.
Según el lugar que se ocupe serán las necesidades de
información: algunos tienen una altísima tensión por
requerimientos múltiples, masivos y al segundo; otros se

y tensionan en ciclos largos de necesidad. La tendencia

universal es que el sistema social en su totalidad integ~cada
vez más a individuos y grupos por mediaciones de
información.
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a "Ecología de información": nunca como ahora este título
e tiene sentido y poco o casi nada conocemos de su configu-
a ración profunda. La evidencia es abrumadora, los individuos

viven rodeados de pautas de información, de métodos, de
e bancos de datos, y todo ello es usado para tomar decisiones.
a Pero éstas imágenes son necesarias pero no suficientes para ::

¡

a ubicar la situación. El punto clave de la organización de lo ,
r general y la articulación de las partes. Como en un '

1 caleidoscopio podemos jugar a configurar distintas formas
r que expresen a la composición social, del juego pueden surgir
~ ideas para nombrar su lógica interna, el sentido que mueve
~ : al conjunto y le da estabilidad. Un trabajo para un nuevo

; tipo de investigador que asume como centro de su ejercicio a

1. la imaginación.
1. Aparecen ámbitos ecológicos de la información que pueden
). llegar a configurarse en forma diferenciadas. Hay un primer

plano en donde la vida cotidiana se cocina en las decisiones
~ que operan sobre lo pequeño, sobre lo mínimo para mantener
l la continuidad de las rutinas de todos los días. Aquí el actor
l se vuelve un experto administrador, la unidad básica de su
" sobrevivencia requiere de una atención que se ordena en

, indicadores elementales, información. Ahí aparecen las
cuentas de los servicios públicos que deben ser pagadas a

I tiempo, los requerimientos del abasto, de limpieza, de ,
I mantenimiento de aparatos y equipo doméstico, y así I

, diciendo. El actor procesa información día con día, y cada
vez lo hace con mayor relación al banco y al men::ado. Este
mundo tiende a conformarse en programas de computadora,
los cuales sacan cada vez más el procesamiento y el acopio de :

't información del ámbito individual, la progresión es a un

mundo exterior al individuo que lo integra y lo dirige. r

Un segundo gran plano lo configura la relación de
individuos con el espacio llamado de lo público, es un plano I
que se compone en el mundo del trabajo fuera de la casa, en
el ámbito del inten::ambio de bienes y servicios. Este mundo
está muy asociado con el primero en la vida individual, los
mismos actores configuran su tiempo y espacio entre su base

IIII.~;~C,.."_c&~.
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de lo que aún puede llamarse privado y el mundo de los
insumos y productos, la sociedad propiamente tal. Pero aquí
aparece una dimensión que es claramente no individual, lo
que reúne a las partes en un todo móvil y único. La informa-
ción es vital en este plano, el primer componente desde el
lado individual es conseguir un trabajo, y después mantenerse

y progresar. Todo esto depende de rutas de vida programadas
por la ecología social. Ahí aparece el dador del trabajo, el
que concentra la energía para distribuirla de alguna manera.
Esta voluntad se mueve en una estrategia distinta, mira por
encima de los individuos y percibe mercados, públicos,

relaciones macrosociales. Los individuos ubicados en esos
lugares se mueven con un tipo de información que los otros
no tienen, y que en cierto sentido su cotidianeidad no necesita.
Este segundo plano es el mundo del poder social en la

operación cotidiana de su interés particular. Mundo de los
pocos, a veces de unos cuantos.

Sobre el segundo mundo puede verse mucho, tiene varios
11 planos en sí mismo e integra ámbitos nacionales e internacio-
i ti nales, se configura desde esos pequeños devoradores de
¡ 11 energía e información que son las ciudades y se proyecta en

¡:I sus estratos más complejos a nivel planetario. Casi que con
i, estos dos mundos sería suficiente para intentar una con-
!¡ figuración de la sociedad e información, pero aún se puede
1
11 plantear uno más, y quizá otro, para aventurarse a identificar
1: lo propio de nuestra época y de nuestro futuro.
11 El tercer plano de la información es central en la

configuración general de la sociedad de la información, es el
que incide en las formas culturales, el que teje las,
mentalidades con los objetos, el que pone en contacto la lógica
afiebrada de los lugares del poder con el sentido común de
la gente objeto. Es el plano mismo de educación, de formación

interior y exterior de los distintos puntos de la organización;
es el que hace inmediata y omnipresente la necesidad de

información, el que nos convierte a todos en consumidores,
el que nos permite la virtualidad de la participación en

acontecimientos lejanos en el tiempo y el espacio. Es algo

!

j

!
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)s que empezó con el periódico, continuó con la radio, se siguió r

lÍ I con la televisión y hoy se encuentra en todas las márgenes de

o I la acción, en cada terminal de infonnación, en cada aparato

l- receptor, en cada componente de la red del servicio de luz

~1 eléctrica. Somos parte, el todo existe y requiere de nosotros,

e cada alal es importante, estos y otros mensajes llegan una y

.s otra vez, a cada segundo y en forma simultánea a millones

:1 de individuos, a cada vez mayores porciones de la población

L. total del mundo. Este es el plano mismo de la información,

r de la cultura de la información como nunca había existido. Y

, es un plano que se extiende cada vez más, que involucra a

s cada vez más gente, que ocupa a gran velocidad de la totalidad

s de la población humana. Está aquí, nos rodea, nosotros lo

.alimentamos, y parece que él nos alimenta. La pregunta es

l sobre la importancia de la virtualidad en la configuración de

¡ I esta realidad, y por supuesto, el futuro.

I Nunca como ahora los individuos forman parte del mundo

I general, pero lo hacen en cierta fonna, según las guías del

.sistema dictadas por los lugares del poder. Pero el movimiento

sigue, los lugares del poder se reconfiguran, la totalidad se

quiebra en puntos donde ninguna parte podría haber previsto

peligro. La imagen del todo es más compleja que nunca,

pero también es cierto que estamos tocando una frontera

antes inalcanzable, la vida planetaria. La ecologÍa y la

economía han tocado el techo del movimiento de la sociedad

de la información tal y como la habíamos conocido hasta

ahora. Lo que viene implica una nueva lógica de organización,

los escenarios están dispuestos, algunos presentan al terror

en extremos inimaginables, otros cumplen el destino mítico

de la humanidad redimida y purificada.

El futuro aún no existe según nuestra percepción

unidimensional del mundo, lo podemos crear aún en distintos

cursos alternativos. El siglo veinte nos ha enseñado que la

energía y el orden están implicados, y que de un punto de la

extensión de lo real todo el entorno puede ser modificado en

un instante. Es paradójico que la bomba atómica nos haya

enseñado tanto de nosotros mismos y aún no nos demos

..
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cuenta del todo, somos capaces de cambiar todo en un
segundo, realmente somos capaces. En este sentido el cambio
no es el punto relevante en una apuesta de configuración, lo
relevante es la ruta del cambio, los mundos posibles que
permite un sesgo en la trayectoria. Desde dentro del
movimiento mismo se proyectan múltiples cambios posibles,
cada cambio permite la configuración de varios mundos
posibles. Darnos cuenta de esto es maravillo, libres como
nunca, capaces de la creación mayúscula como nunca antes.
Sabemos y hacemos mucho, entonces...
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