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Resumen 

El trabajo se configura a partir de cuatro apuestas: la primera explora una conceptualización de la 

comunicación de acuerdo con cuatro abordajes que la identifican como mediación social (Martín 

Barbero, 2012), representación (Hall, 2010), generación de sentido (Pardo, 2006) y parte 

estructural del proceso de individuación (Simondon, 2019). Lo anterior para analizar la 

comunicación digital como un proceso sociocultural, tecnológico y ontológico, para lo cual se 

propone un modelo explicativo basado en cuatro conceptos: conexión, interacción, 

personalización y deslocalización, que sirve para ilustrar el modo de individuación que 

experimenta el sujeto contemporáneo en el mundo digital. 

La segunda apuesta, establece una revisión de cada uno de los paradigmas de la epistemología de 

la comunicación, señala su vigencia y pertinencia para encontrar explicaciones, posibilidades de 

interpretación y metodologías que, aunque fueron pensadas muchas décadas atrás, facilitan las 

comprensión de la dimensión comunicativa y sociocultural de la comunicación digital. 

La tercera apuesta se centra en caracterizar el concepto que presenta Ulrich Beck (2017) en su 

obra póstuma: La metamorfosis del mundo, a partir de ese concepto se logra evidenciar la forma 

como la comunicación digital permite dinamizar nuevos modos de subjetivación, usos y 

prácticas socioculturales que caracterizan los cambios paradigmáticos que acontecen en el 

presente.  

Finalmente, la cuarta apuesta busca reflejar los modos de subjetivación del mundo en 

metamorfosis mediante historias de vida: por un lado, bajo el formato de ficción se construyen 

relatos derivados de la trama de algunos capítulos de la serie británica Black Mirror, y por el 

otro, mediante relatos basados en entrevistas a profundidad, se exponen perfiles de vida de 

personas que en el mundo digital despliegan su particular modo de individuación. 

 

Palabras clave: comunicación digital, paradigmas de la comunicación, subjetivación, 

poshumanismo, dividualidad, individuación. 

 

Abstract 

The work is configured from four bets: the first explores a conceptualization of communication 

according to four approaches that identify it as social mediation (Martín Barbero, 2010), 

representation (Hall, 2010), generation of meaning (Pardo, 2006 ) and a structural part of the 
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individuation process (Simondon, 2019). The foregoing to analyze digital communication as a 

sociocultural, technological and ontological process, for which an explanatory model based on 

four concepts is proposed: connection, interaction, personalization and relocation, which serves to 

illustrate the mode of individuation experienced by the contemporary subject. in the digital world. 

The second bet, establishes a review of each of the paradigms of the epistemology of 

communication, points out its validity and relevance to find explanations, possibilities of 

interpretation and methodologies that, although they were thought many decades ago, facilitate the 

understanding of the communicative dimension. and sociocultural of digital communication. The 

third bet focuses on characterizing the concept presented by Ulrich Beck (2017) in his posthumous 

work: The metamorphosis of the world, from this concept it is possible to demonstrate the way in 

which digital communication allows to energize new modes of subjectivation, uses and practices 

sociocultural that characterize the paradigmatic changes that occur in the present. Finally, the 

fourth bet seeks to reflect the modes of subjectivation of the world in metamorphosis through life 

stories: on the one hand, under the fiction format, stories derived from the plot of some chapters 

of the British series Black Mirror are constructed, and on the other Through stories based on in-

depth interviews, life profiles of people who display their particular way of individuation in the 

digital world are exposed. 

 

Key words: digital communication, communication paradigms, subjectivation, posthumanism, 

individuality, individuation. 
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Introducción 

Todo proyecto doctoral es un proyecto de vida, una mirada a sí mismo, es una 

construcción desde una trayectoria biográfica que busca concretar la oportunidad para generar 

nuevo conocimiento, necesario y sensible a la realidad circundante. Esta tesis doctoral no es la 

excepción; se configura desde lo que el autor tiene por decir de la realidad sociotécnica que lo ha 

atravesado, que lo determina como sujeto, que lo captura y libera a la vez; una realidad en la que 

manifiesta su particular forma de subjetivación como toda persona que habita el mundo 

contemporáneo. 

Este trabajo es una apuesta política del autor por desentrañar la mayor cantidad de aristas 

que le son inherentes a la comunicación digital como modo de existencia del sujeto 

contemporáneo, es una apuesta que lucha contra los protocolos y las formas predeterminadas del 

presente fugaz, del conocimiento a medida de cuartillas, de la brevedad, de lo acelerado y de la 

autogestión propia de la racionalidad neoliberal. Es por ello que se apela a la paciencia, al 

tiempo, a la capacidad contemplativa que parecen no habitar en muchos lugares del mundo en 

metamorfosis del presente, pero que son vitales para procesar el extenso trabajo que resulta no 

solamente de un proyecto doctoral, sino que representa un proyecto de vida, una trayectoria 

investigativa y una apuesta por entregar todo lo que se estima pertinente para analizar la 

constitución, desarrollos y apropiación de la comunicación digital en la metamorfosis del mundo. 

Como apuesta implica riesgos y oportunidades, implica tentar al destino solo que ha 

diferencia del azar esta apuesta se erige sobre un cuidadoso estudio, una planeación detallada, 

una investigación que recurrió a múltiples estrategias metodológicas, que analizó un amplio 

abanico de propuestas de conocimiento sobre las temáticas de interés y que se aventuró a 

proponer modelos y métodos hermenéuticos y explicativos. Frente a la extensión de esta apuesta 

que, resulta de los años de investigación, se le ruega al lector que más que medir o trazar 

cuantitativamente una ruta deseada, se deje sorprender por los diversos paisajes que se presentan 

en la trayectoria propuesta, un viaje que proyecta y refleja modos de vida que han encontrado en 

el conocimiento y en la reflexión sobre el presente, formas para entender la vida tal y como se 

manifiesta en el planeta en el siglo XXI. 

Para efectos de este trabajo será un eje de comprensión la metáfora propuesta por Ulrich 

Beck que da nombre a su última publicación, una obra póstuma que retrata de una manera aguda 

y certera el presente que se ha configurado y manifestado en las últimas tres décadas: La 
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metamorfosis del mundo (2017). Se trata de una metáfora que ilustra una transformación 

profunda, un tránsito que emana desde una oruga: la episteme moderna, se constituye en crisálida 

con el pensamiento posmoderno y la racionalidad neoliberal y emerge como un insecto con alas 

deslumbrantes en el siglo XXI, en medio de la digitalización de la vida cotidiana y de la 

constitución de nuevos modos de subjetivación, en medio de todo ello la mariposa despliega su 

vuelo. Se trata de una metáfora que servirá como eje articulador de lo que se expone en este 

trabajo. 

La tesis central que acá se defiende es que dentro del ecosistema de datos, algoritmos, 

plataformas y dispositivos propios las tecnologías de la comunicación digital se esconden dos 

caras de una misma moneda. De una parte, se encuentra el sello que ha sido expuesto cada vez 

más desde diferentes investigaciones y productos periodísticos, se trata de aquella perspectiva 

que devela cómo la comunicación digital y todos los elementos que la materializan son aparatos 

de captura, mecanismos de desubjetivación y a la vez resultado y dínamo de la racionalidad 

neoliberal. De otra parte, está su cara presentable: el ecosistema tecnológico digital y sus 

innovaciones como mecanismos de progreso, libertad y formación de comunidades, como 

oportunidades para la cocreación y el acceso libre para construir significados compartidos y 

desarrollos para la humanidad entera. Como se argumentará detalladamente ambas vía coexisten 

tal y como ha sucedido con otros desarrollos de la técnica a lo largo de la historia de la 

humanidad. 

Desde la lógica planteada de la cara y el sello de la moneda, los cambios que ha 

implicado la comunicación digital tienen algunos alcances e impactos sin antecedentes en la 

historia, generan tensiones, miedos y distopías, invitan al rechazo de la tecnología, a la distancia 

que la convierte en algo extraño, sospechoso y por medio de su lejanía y rechazo se dispone el 

camino hacía los procesos de desubjetivación vía alienación. De otra parte, como lo plantea 

Quintanilla (2017) se encuentra la perspectiva de las tecnologías como algo que debe no ser 

extraño sino entrañable, conocerse, pugnar por procesos de alfabetización digital y comunicación 

transmedia para promover la acción creativa, para pasar de la alienación a la distancia crítica del 

pensamiento creativo. 

El mundo de la comunicación digital se erige entonces como un nuevo 

espacio/tiempo/materia en el que la existencia se manifiesta, se expresa, se individua y deviene, 

pero con las características propias de las condiciones físicas, vitales y psíquicas que lo 
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constituyen, Es en tal sentido que el trabajo explicará en detalle tal constitución desde las cuatro 

apuestas y ángulos que se han diseñado. 

Esta tesis se apuntala sobre cuatro apuestas derivadas del proyecto de tesis doctoral, que, 

en su orden constituyen las cuatro partes sobre las que se ordena el presente trabajo; desde ellas 

se pretende dar curso a una mirada del presente, una reflexión desde las ciencias humanas y 

sociales sobre el presente que nos habita, que nos constituye y que nos determina como sujetos 

del planeta en una relación indisociable con el objeto técnico y con la comunicación como 

creación de sentido.  

La primera apuesta del trabajo se centra precisamente en la comunicación como campo 

de conocimiento, un punto de partida determinante para establecer alcances, identificar 

perspectivas de conocimiento, separar aguas y trazar horizontes de sentido que permitan 

comprender la dimensión ontológica del objeto técnico en el que la comunicación juega un papel 

determinante. Desde allí, la comprensión de la comunicación se define desde cuatro perspectivas 

conceptuales: la mediación social (Martín Barbero, 2012), la representación (Hall, 2010) la 

generación de sentido (Pardo, 2006) y la individuación (Simondon, 2019). 

Una vez caracterizada la comunicación desde tales marcos conceptuales, se procederá a 

explicar la comunicación digital desde un modelo que se propone, el cual permitirá ubicarla 

sociocultural e históricamente. Ahora bien, para efectos de la presente investigación se entiende 

la comunicación digital como el proceso sociocultural mediado por dispositivos tecnológicos que 

condicionan la existencia del sujeto y que se constituyen en un factor determinante para el 

despliegue de sus modos de subjetivación en la metamorfosis del mundo contemporáneo.  

En coherencia con esta perspectiva, la primera parte del trabajo implica construir una 

caracterización de la comunicación digital, la cual se construye desde un modelo que facilita su 

comprensión y que fundamenta su explicación teórica desde cuatro principios orientadores, cada 

uno de ellos correspondiente a una fase de desarrollo técnico y sociocultural de la web. El 

modelo propuesto permite comprender la perspectiva conceptual, las prácticas sociales y las 

relaciones ser humano-objeto técnico de la comunicación digital. Se trata de una trayectoria 

temporal, de una cartografía histórica que permite comprender la constitución, desarrollos y 

apropiación de la comunicación digital, uno de los propósitos centrales del trabajo. 

La segunda apuesta que se defiende es este trabajo se plantea a modo de una oportunidad, 

algo hasta ahora no explorado por parte de la teoría de la comunicación y de los estudios en 
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comunicación digital, se trata de encontrar los puentes de sentido y los puntos de contacto entre 

todos los paradigmas de la comunicación y el marco conceptual de la comunicación digital.  

Es una tarea fundamental en tanto la comunicación digital tiene mucho que aprender de 

los paradigmas y teorías de la comunicación constituidos a lo largo del siglo XX. Tales 

paradigmas son vitales para comprender y abstraer de los fenómenos sociales, es decir la teoría 

de la comunicación tiene mucho que aportar al análisis del universo representacional de lo 

digital, aunque buena parte de ella se erigió analizando medios analógicos y relaciones de 

comunicación directa, sus marcos conceptuales son fundamentales y vigentes entendiendo que la 

comunicación no se encuentra determinada por el medio, sino que la construcción de sentido y 

de significación condiciona el medio desde la perspectiva ontológica del fenómeno 

comunicativo. 

En esta segunda parte del trabajo se aborda una profunda indagación teórica, se 

establecen puentes de sentido y se identifican conversaciones teóricas con otros campos del 

conocimiento, todo ello con el fin de construir una aproximación epistemológica entre la teoría 

de la comunicación, como campo de conocimiento, y unas apuestas conceptuales que le den al 

emergente ámbito de la comunicación digital un cierto nivel de validez teórica. Es en este sentido 

como se revisan uno a uno los paradigmas de la comunicación, los principales referentes y las 

escuelas tradicionales para encontrar pistas que permitan comprender los fenómenos de la 

comunicación digital, lo cual implica un enfoque en su dimensión ontológica y sociocultural más 

que a su dimensión instrumental y operativa propia de las matrices ingenieriles de conocimiento. 

La tercera apuesta plantea la necesidad de comprender los procesos de sociogénesis 

derivados de la incorporación existencial de la comunicación digital a la vida cotidiana de la 

humanidad, lo cual implica indagar en la metamorfosis del mundo (Beck, 2017), es decir en las 

transformaciones de las mentalidades de la época, en la resignificación del lazo social y en la 

recreación de los modos de subjetivación contemporáneos. En síntesis, se trata de entender la 

forma cómo se constituye la metamorfosis del mundo desde cambios profundos dinamizados por 

la comunicación digital y expresados en dicho ámbito como un espacio/tiempo/materia nuevo 

para la humanidad como conjunto. 

Lo que se argumenta en la tercera parte del trabajo está en línea con una serie de 

planteamientos sociológicos y filosóficos, según los cuales, el sujeto de la contemporaneidad y el 

mundo que habita experimentan una metamorfosis de los paradigmas, de los puntos de referencia 
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y de las formas de expresión, así como de la relación y comunicación consigo mismo, con el 

nosotros y con el mundo.  

Se entiende que la comunicación digital se potencia por el mundo en el que se despliega, 

encuentra un caldo de cultivo perfecto para su desarrollo y conquista las subjetividades del ser 

humano de la contemporaneidad, todo lo anterior desde una psique dócil y sensible a las 

transformaciones propuestas; es decir la comunicación digital llega a un mundo que previamente 

se había configurado para que su llegada tuviera el mayor impacto posible, un mundo en 

metamorfosis desde las representaciones colectivas y mentales, el mundo del capitalismo 

informacional y de la racionalidad neoliberal. 

Por todo esto, en la tercera parte del trabajo se sustenta y sostiene la anterior 

argumentación de una pléyade de autores, que, desde diversas orillas de pensamiento, pintan el 

paisaje del modo más completo posible, con el fin de comprender cómo se constituye la metáfora 

de la metamorfosis y de qué manera se recrean los modos de subjetivación desde una nueva 

episteme. (Rodríguez, 2020) 

La cuarta y última parte del trabajo requiere una exploración de las dinámicas de 

representación y creación de sentido desde la comunicación con las manifestaciones y 

trayectorias prospectivas de lo poshumano, lo maquínico o lo posorgánico. Para ello, resulta vital 

el análisis de contenido de la serie audiovisual Black Mirror como referente de comprensión del 

presente y de las trayectorias de futuro de la comunicación digital; la relación humano-máquina-

inteligencia propia de la conexión 7/24 y del rizoma digital que bien ilustra la serie británica. A 

partir del análisis de los contenidos realizado con una matriz, que explora y categoriza todos los 

capítulos de las cinco temporadas, se proponen siete relatos que amplían historias apenas 

esbozadas en el mismo número de capítulos. Se trata de siete historias de ficción en las que el 

autor proyecta escenarios en los que la relación con la comunicación digital y la transformación 

de los modos de subjetivación por la tecnología centran el interés de la mirada analítica. 

Las historias de ficción propuestas plantean la vigencia de un presente poshumano, en el 

que convergen dispositivos, datos, algoritmos y plataformas, con las condiciones existenciales 

del devenir humano, con sus características preinviduales, sentimientos, temores, angustias, 

placeres, gustos, ansiedades, necesidades, entre otros. El cruce de tales vectores, la convergencia 

entre el objeto técnico y el sujeto contemporáneo da como resultado una ilustración del paisaje 

sociocultural del presente. 
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El otro componente que integra la cuarta parte de este trabajo se trata de la exploración 

desde el formato periodístico de la crónica de siete historias de vida de sujetos de la 

contemporaneidad, siete historias que remiten a experiencias de vida que dan cuenta de la forma 

como se individuan en el espacio/tiempo/materia propio de la comunicación digital. 

Mediante los siete relatos se exploran las diversas formas de la comunicación digital en la 

cotidianidad, se ilustran las maneras en las que todo lo planteado teóricamente toma sentido, 

materialidad y realidad en los modos de vida y de subjetivación de personas del presente desde 

sus experiencias con el amor, la espiritualidad, los complejos, el trabajo, la narración, la 

intimidad, etc. La última parte se erige como un colofón de todo el despliegue conceptual, 

teórico, del estado del arte y del marco interpretativo construido.  

En el desarrollo del trabajo se establecerá también el deslinde de la perspectiva del 

transhumanismo, que difiere conceptualmente de lo poshumano (concepto que para efectos de la 

presente investigación es con el que se trabaja), en tanto que se trata de un concepto central en la 

arquitectura de la nueva episteme y logra mayor convergencia y profundidad para analizar la 

comunicación digital como se plateará en el segundo capítulo. 

Este trabajo se estructura, pues, sobre las cuatro apuestas planteadas en el proyecto, que a 

su vez se transforman en cuatro partes que dan vida al texto. En el que se transita por la 

oportunidad del ensayo como recurso escritural, en la referenciación de una pluralidad de autores 

como faros de comprensión y en el tránsito por galerías de ideas que permitan construir puentes 

de análisis de la realidad abordada.  

Desde la perspectiva metodológica se recurre a elementos de análisis de contenido, 

etnografía digital, entrevistas a profundidad y bitácoras de autoobservación de participantes de la 

investigación, así como una revisión profunda del estado del arte en tanto es la forma de 

configurar epistemológicamente las apuestas planteadas. Todo lo anterior permitió caracterizar y 

establecer puentes entre conceptos, teorías y propiedades estructurales, analizar los fenómenos 

de la realidad cotidiana de sujetos, de sus universos de prácticas y representaciones existenciales.  

Finalmente, se planteará el apartado de las conclusiones como un componente 

fundamental del trabajo, en tanto permitirán cerrar el recorrido de la investigación, con un 

balance que resalta y le da relevancia a las propuestas teóricas, conceptuales, metodológicas, a 

los modelos y a las ideas planteadas. Las conclusiones permiten visualizar de forma panorámica 

que el alcance de la tesis corresponda al nivel de formación doctoral y señalan de forma amplia 
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como tales ideas, modelos y propuestas teórico-metodológicas constituyen aportes de nuevo 

conocimiento.  

La hipótesis que orientó este trabajo se ha corroborado: La comunicación digital es una 

clave para comprender la metamorfosis del mundo contemporáneo desde la mentalidad del sujeto 

que lo habita, así mismo es un mecanismo de refuerzo de las sociedades disciplinarias para 

coexistir con las sociedades de control. Desde la comunicación digital se despliegan los 

mecanismos de subjetivación y también se abren posibilidades de recreación para el sujeto desde 

la alfabetización digital, la comunicación transmedia y la consciencia de sí.  

Ahora bien, en el proceso han surgido algunas claridades antes mencionadas como el giro 

hacia un conocimiento poshumano, un nuevo tipo de sociedades que se adecúan 

camaleónicamente a la metamorfosis contemporánea, el despliegue de conceptos que permiten 

comprender que en el ámbito de la comunicación digital se experimentan cinco niveles de 

desaceleración y que como puede bloquear la resonancia también puede provocarlas desde sus 

cuatro ámbitos de realización. Así mismo se puede reforzar la perspectiva del éthos creativo por 

medio de un modelo teórico-metodológico que transcienda hacia una acción creativa tripartita. 

Respecto del asunto central del trabajo es posible pensar interpretativa y teóricamente la 

comunicación digital desde el modelo de dicho ámbito de la comunicación que se compone de 

cuatro principios orientadores al que cada le corresponde una respectiva fase de la web, con unas 

características centrales que la describen y un modo de materialización en el sistema DAP.  

Así mismo la forma como el sujeto se individua en el mundo digital que de acuerdo con 

el modelo de Simondon de la comunicación se puede comprender como se experimenta dicho 

proceso. Finalmente, una comprensión amplia de la comunicación como generación de sentido, 

representación, mediación social y como conexa al proceso de individuación. Perspectivas que la 

comprenden desde horizontes afines, posibles, convergentes, pero no abordados antes desde el 

marco epistemológico de la comunicación como campo de conocimiento. 
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Parte uno. El saber comunicacional 

Como punto de partida se ha elegido la apuesta de conceptualización y delimitación 

epistemológica de la comunicación como campo de conocimiento, en tanto es la base para 

dimensionar la constitución, los desarrollo y la formas de apropiación de la comunicación digital 

como un proceso ontológico, existencial y relacional que va más allá de la operación de 

dispositivos tecnológicos.  

Es en este sentido, y en coherencia con lo que plantea Ulrich Beck (2017), la 

comunicación es un dinamizador y una condición de existencia para la metamorfosis del mundo 

contemporáneo, en especial, desde la perspectiva de las transformaciones con capacidad de 

sociogénesis como se evidencia en la comunicación digital.  

La relación entre comunicación y [las transformaciones del] mundo es 

fundamental para la teoría social de la modernidad. Aunque no se suele mencionar 

mucho, la contribución más importante de Karl Jaspers a nuestra comprensión de la 

modernidad fue la invención del concepto de Weltkommunikation. Fueron después 

Luhmann (1995) y Habermas (1987) quienes elevaron las ideas de comunicación y 

acción comunicativa, respectivamente, a la categoría de conceptos clave en sus teorías de 

la sociedad moderna. En mi teoría de la metamorfosis, la comunicación desempeña 

también un papel fundamental, pero de una manera completamente distinta, pues, de 

hecho, la considero y conceptualizo mediante la perspectiva de la metamorfosis. Aplicada 

a la teoría de la sociedad moderna, esa contingencia concierne a la metamorfosis de la 

sociedad moderna y de la política. No hay metamorfosis sin comunicación: la 

comunicación referente a la metamorfosis es parte constitutiva de esta. (Beck, 2017, p. 

147) 

Tal centralidad de la comunicación en la teoría de la metamorfosis es similar a la que le 

atribuye Simondon (2015) con su teoría de la individuación. En ese sentido, se busca 

conceptualizar lo que se entiende por comunicación: la propuesta que se desarrolla a 

continuación se fundamenta en la elección de cuatro ejes conceptuales que no están dispuestos 

regularmente cuando se aborda la comunicación como campo de conocimiento. Se trata de la 

mediación social, el trabajo de la representación, la generación de sentido y la relación con el 

proceso de individuación (en todos sus niveles: física, vital, psíquica y colectiva); todo ello, claro 
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está, en un despliegue de la teoría de la comunicación como fundamento de la comunicación 

digital. 

Una vez se haya expuesto el fundamento conceptual y epistemológico de la comunicación 

como campo de conocimiento, se dará paso a la definición de la comunicación digital con el 

propósito de establecer alcances y delimitaciones temáticas fundamentales, teniendo en cuenta 

que es un campo relativamente reciente y en permanente mutación.  

Una vez planteada la conceptualización de la comunicación digital se expondrá una de las 

apuestas más fuertes de este trabajo: proponer un modelo para identificarla de acuerdo con los 

desarrollos sociales, culturales y tecnológicos desde cuatro principios explicativos, e identificar 

cómo cada uno de tales principios encuentran un correlato en la forma como Gilbert Simondon 

caracteriza la comunicación de acuerdo con niveles. Esta relación muestra cómo la perspectiva 

del filósofo francés se constituye en un modelo interpretativo para identificar el proceso de 

individuación que vive el sujeto contemporáneo en el espacio/tiempo/materia de la comunicación 

digital. 
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Capítulo 1. Introducción a la comunicación 

Para comprender la constitución, los desarrollos y la apropiación de la comunicación 

digital es fundamental hacer énfasis en la palabra presente en el centro de la reflexión: la 

comunicación.  

El proceso progresivo de metamorfosis que experimenta la humanidad está en buena 

medida marcado por el protagonismo de la comunicación como campo de conocimiento, como 

dimensión productiva, innovación tecnológica y como estrategia de mediación del individuo y de 

la organización contemporánea. Esto no necesariamente implica un conocimiento profundo, 

acertado ni riguroso de lo que se entiende cuando se alude a la palabra comunicación. 

La comunicación como campo de conocimiento se ha asociado tradicionalmente a dos 

dimensiones que la explican, mas no es posible reducirla exclusivamente a ello. Primero, al 

modelo matemático de la comunicación (emisor, mensaje, canal, código, receptor) y segundo, 

con la emisión de mensajes en medios masivos (prensa, radio, televisión y ahora internet). Tal 

reduccionismo logró que se identificara la comunicación como un fenómeno lineal, memorizable 

e instrumental, de fácil síntesis pero que limitaba su perspectiva estratégica, cultural, política y 

representacional. 

El siglo XXI ha marcado un auge sin precedentes para los estudios en comunicación, su 

gestión organizacional y los discursos sobre los procesos de mediación. Esto no sólo por el 

incremento de facultades y programas de comunicación en el mundo, y su cada vez mayor 

fragmentación y nivel especialización, sino por toda una industria, recursos y actividades 

humanas que se han organizado a su alrededor. 

La cantidad de plataformas, contenidos y procesos que en la actualidad dependen, 

circulan y requieren del quehacer de un comunicador (no siempre formado profesionalmente) es 

cada vez mayor. La humanidad en su conjunto está migrando buena parte de su actividad social 

hacia dispositivos, plataformas, aplicaciones y servicios que se encuentran en el campo de 

gestión o conocimiento de la comunicación digital. 

De la importancia y protagonismo de la comunicación en la contemporaneidad se derivan 

nuevos comportamientos, conceptos y actividades individuales y sociales. El problema cobra 

relevancia en la medida en que se sigue conceptualizando la comunicación de acuerdo con dos 

prácticas hegemónicas: la publicación de un contenido en un medio masivo o la transmisión 

lineal de información entre emisor y receptor; es un problema en tanto que cada vez más se 
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depende y se trasladan más responsabilidades, acciones o actividades al universo comunicacional 

pero aún no se logra dimensionar del todo su verdadero impacto y magnitud existencial. 

Para trascender las comprensiones restringidas respecto de la comunicación, se hace 

necesario tomar posición respecto de la forma, aspectos y perspectivas de comprensión de la 

comunicación como campo de conocimiento del ser humano, la sociedad y el mundo que habita. 

Es por ello por lo que en este trabajo se abordará la comunicación como mediación social, como 

generación de sentido, como representación y como elemento estructural a los procesos de 

individuación; una apuesta que centra la mirada en la dimensión cultural de la comunicación de 

la mano de cuatro perspectivas teóricas. 

 

La comunicación como mediación social 

La comunicación como mediación traza cartografías de relación e implica la oportunidad 

de reflejar vínculos humanos sobre los cuales se pueda edificar el lazo social, es por ello que 

como lo reseña Martín Barbero (2012) la mediación “remite entonces más al trazo que pone en 

red los dispersos, distintos y alejados, puntos y líneas que tejen un mapa que a una realidad que 

se constata” (IX) por lo que una posible acotación conceptual podría limitar su acción y su 

alcance puesto que la mencionada red es un tejido social diverso, dinámico y complejo como la 

existencia humana.  

De ahí mi tenaz resistencia a definir mediaciones, y mi apuesta por irlas des-

plegando y acotando a medida que los procesos de comunicación, las prácticas culturales 

y los movimientos sociales iban haciéndose cercanos mediante la puesta en relación 

densa del mundo de la producción mediática en las industrias culturales con los mundos 

del consumo, masivo sí pero diferenciado, activo y hasta ciudadano. (Martín Barbero, 

2012, p. IX) 

La comunicación como mediación rompe con el entendido de la perspectiva 

eminentemente mediática, no porque la mediación social no pueda estar presente en la 

producción de los medios masivos propios de las industrias culturales, sino porque la mediación 

se sitúa tras bambalinas, en la red de relaciones que soporta socialmente la producción mediática, 

de tal manera se entiende que comunicación no sólo es el contenido que se consume sino que se 

trata de los impactos sociales que genera, las cartografías culturales que la hacen posible y la red 

de significados que la construyen.  
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Para efectos del presente trabajo abrir la comprensión de la comunicación se trata de una 

postura por reivindicar la capacidad de sociogénesis de la comunicación, la cual encuentra en la 

mediación el concepto clave que la soporta.  

Esta dimensión de la comunicación riñe con el enfoque que tradicionalmente se ha 

centrado en homologar la acción comunicativa a una actividad de transmisión lineal de 

información. La mediación social como dimensión cultural de la comunicación se encuentra más 

como explicación o como cualidad de comprensión que como actividad de producción de 

contenidos mediáticos.  

La comunicación como mediación le da a su dimensión digital la propiedad de no 

centrarse exclusivamente en la interfaz, en la publicación en redes sociales o en la interacción 

con el software o con el hardware; sino de comprender la recreación del lazo social que se genera 

a partir de la conexión mediada digitalmente entre personas, la forma cómo los navegantes de la 

red se apropian de los contenidos o el impacto que tienen las dinámicas sociopolíticas de lo 

digital en el universo cultural del sujeto. 

La perspectiva de la mediación digital de la comunicación se encuentra en el horizonte de 

Jesús Martín Barbero desde su comprensión de las matrices tecnológicas y culturales que se 

cruzan en la vida del ser humano en sociedad 

La línea de las nuevas tecnologías apuntaba a investigar lo que yo llamaba la no-

contemporaneidad entre tecnologías y usos sociales, la paradoja de estos países, que al 

mismo tiempo en que por primera vez se sentían contemporáneos de las invenciones 

tecnológicas -alguien había escrito: «por primera vez las máquinas no nos llegan de 

segunda mano»-vivían sin embargo unas condiciones sociales que impedían a las 

mayorías en unos casos el acceso y en otros un modo de uso que fuera no mágico. Con lo 

que estaba señalando una pista que se volvería bien fecunda, la de investigarlas poniendo 

tecnología en singular y culturas en plural para activar las señas de identidad que pasaban 

por los usos, incluyendo los usos anacrónicos y hasta aberrantes, pues era en ellos donde 

más visible se hacía la diversidad de los modos de apropiación y por tanto la de nuestras 

culturas, que era lo que el mero análisis ideológico de los contenidos o los efectos nos 

impedía pensar. (Martín Barbero, 2012, p. XII) 

Este escenario puesto sobre la mesa señala desde la perspectiva comunicacional la 

dimensión cultural de la tecnología, su valor y dinámica de uso social, los modos de apropiación 
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no solo desde la dimensión ontológica de la técnica, sino desde las formas de subjetivación que 

implica tal relación en el mundo contemporáneo. Es lo que se defiende en este trabajo, la 

dimensión cultural de la comunicación digital implica verla más allá del objeto técnico, sin 

perderlo de vista, pero indagando en las mediaciones sociales que se derivan de los usos y modos 

de apropiación de la triada datos, algoritmos y plataformas. (Rodríguez, 2020) 

La comprensión de la comunicación como mediación señala el camino de su inherente 

reticularidad, de la posibilidad de desplazamientos entre nodos de la red, de puentes que se 

tienden para el despliegue de una red de significados y de experiencias que ponen al humano, 

con todo lo que ello representa ello, en modo comunicación.  

Martín Barbero (2012) plantea que en el entorno de América Latina y frente a la 

fragmentación social derivada de los procesos de urbanización acelerada y caótica, propios de 

dinámicas de la modernización del siglo XX, “la radio, la televisión y la red informática 

producen un nuevo tipo de espacio compartido, esto es, capaz de ofrecer formas de contrarrestar 

el aislamiento de los individuos y las familias posibilitándoles unos mínimos vínculos 

socioculturales.” (Martín Barbero, 2012, p. XVI) Es allí donde el autor colombo español pone 

una pista relevante para la comprensión de la comunicación como mediación, en tanto que, en 

escenarios de fragmentación social, de individualización, de caos social o de procesos de cambio 

cultural, la comunicación digital se abre como posibilidad de expresión e intercambio de 

significados que permiten tejer red, mediación, relación y lazo social. 

La comunicación como mediación implica también la capacidad que tiene para definir y 

transmitir patrones de comportamiento, de creencias y de valores, formas de vida, gustos y 

capital simbólico de los sujetos, en tal sentido dinamiza las formas como las sociedades 

establecen consensos y disensos, identifican relaciones de poder y de dominación y de alguna 

manera configuran un estatuto social compartido. Ahora bien, pensar en la mediación digital 

implica ir más allá como lo afirma Martín Barbero (2012)  

De modo mucho más intensivo la tecnología digital radicaliza la experiencia de 

des-anclaje producida por la modernidad pues esa tecnología deslocaliza los saberes 

modificando tanto el estatuto cognitivo como institucional de las condiciones del saber y 

conduciendo a un fuerte emborronamiento de las fronteras entre razón e imaginación, 

saber e información, naturaleza y artificio, arte y ciencia, saber experto y experiencia 

profana. De ahí qué las transformaciones en los modos como circula el saber constituyan 
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una de las más profundas transformaciones que una sociedad pueda sufrir. (Martín 

Barbero, 2012, p. XIX) 

La mediación entonces es una perspectiva sistémica de la comunicación en la que se 

relacionan o no diversos subsistemas, mundos o nodos, pero que señalan una relación inherente 

desde el plano de la existencia como un mosaico que integra diversidad en unidad de sentido. 

Desde lo antes mencionado este trabajo sigue la estela de la producción que inspirada en 

la comunicación como mediación, implica la revisión de la forma como la comunicación digital 

se constituye en una manifestación y expresión de mediaciones socioculturales, una construcción 

histórica y cambiante no solo al ritmo de los desarrollos tecnológicos sino también sociales, 

siendo tal vez allí en donde se produce la asincronía que genera ruido, miedo y visiones 

apocalípticas.  

La profunda metamorfosis que experimenta el mundo contemporáneo encuentra en la 

comunicación digital su mayor dínamo, que genera disrupción, incertidumbre y entropía, ahora 

bien, si se indaga en la comunicación digital como mediación, dada su centralidad en el 

fenómeno de la metamorfosis, será posible dimensionar y comprender esos cambios 

socioculturales como una mediación que introduce nuevos usos sociales. 

Sentidos y usos que, en sus tanteos y tensiones, remiten de una parte, a la 

dificultad de superar la concepción y las prácticas puramente instrumentales para asumir 

el desafío político, técnico y expresivo, que conlleva el reconocimiento en las prácticas 

del espesor cultural que hoy contienen los procesos y los medios de comunicación, pero 

de otra parte remiten también al lento alumbramiento de nuevas esferas de lo público y 

formas nuevas de imaginación y la creatividad social. (Martín Barbero, 2012, pp. XXX)  

La exhortación de la comunicación como mediación implica rastrear los sentidos, 

mentalidades y mutaciones socioculturales de la contemporaneidad, a las nuevas formas de estar 

juntos, de recrear el lazo social, de ejercer ciudadanía, ser en sociedad, de manifestar o expresar 

la subjetividad desde el colectivo, de constituir identidades que en el proceso de metamorfosis 

implica reconocerlas, desde una memoria social del presente, de las nuevas espacialidades, 

sentidos y representaciones propias del mundo digital. 
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La comunicación como representación 

La comprensión de la comunicación como un asunto de profundo calado sociocultural 

implica ampliar los referentes explicativos y conceptuales, por ello se propone en este trabajo 

reivindicar la comunicación en un proceso de representación individual y colectiva desde el 

lenguaje y la cultura. Se trata de una propuesta por objetivar y definir la comunicación desde una 

comprensión interdisciplinaria y a la vez centrada en la relación con el lenguaje, la cognición y la 

cultura, para lo cual, tanto la generación de sentido como la capacidad de la representación son 

pilares para la pretendida ampliación del campo de conocimiento de la comunicación digital.  

Como bien lo señala Stuart Hall en su texto El trabajo de la representación (2010) la 

relación con el lenguaje y la cultura está en la raíz de la representación, permite conectar el 

sentido a las palabras y a las cosas, al lenguaje y a la cultura. Ahora bien, la comunicación actúa 

como vehículo de cohesión desde el sentido, es la que permite la reticularización de la 

representación y su manifestación en el mundo. 

Si se comprende la comunicación como movilización de representaciones individuales y 

colectivas que se crean y se expresan, la definición de Hall plantea un suelo sobre el cual 

explorar la relación constitutiva entre comunicación y representación. 

Representación significa usar el lenguaje para decir algo con sentido, o para 

representar de manera significativa el mundo a otras personas. Tú puedes preguntar, ¿Es 

eso todo? Bien, sí y no. Representación es una parte esencial del proceso mediante el cual 

se produce el sentido y se intercambia entre los miembros de una cultura. Pero implica el 

uso del lenguaje, de los signos y las imágenes que están por, o representan cosas. (Hall, 

2010, p. 447) 

La comunicación entonces es un proceso que, al movilizar la representación, conecta el 

sentido entre las palabras y las cosas para la concreción de ideas, imágenes y conceptos desde el 

universo sociocultural de los interlocutores.  

La representación tal y como la comprende Hall (2010) implica la producción de sentido 

en la mentalidad de las personas desde el lenguaje, siendo así: “es el vínculo entre los conceptos 

y el lenguaje el que nos capacita para referirnos sea al mundo ‘real’ de los objetos, gente o 

eventos, o aun a los mundos imaginarios de los objetos, gente y eventos ficticios.” (p. 448) 

condición de posibilidad de las historias y los discursos que posicionan el sentido de lo 

construido en la psique del sujeto. 
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La representación entonces puede ser comprendida desde una perspectiva sistémica en 

tanto no se trata de conceptos, palabras o ideas individuales sino de las diferentes formas en las 

que se estructuran y que se establecen relaciones entre ellos para crear un sentido desde el orden 

del discurso.  

Se plantea que la comunicación está en la base de la relación entre la representación y el 

sentido en tanto permite construir puentes de comprensión desde el lenguaje para intercambiar 

conceptos, palabras o ideas, así lo señala Hall (2010) 

Nuestro mapa conceptual compartido debe ser traducido a un lenguaje común, de 

tal modo que podemos correlacionar nuestros conceptos e ideas con ciertas palabras 

escritas, sonidos dichos o imágenes visuales. El término general que usamos para 

palabras, sonidos o imágenes que portan sentido es signos. Estos signos están por, o 

representan los conceptos y las relaciones conceptuales entre ellos que portamos en 

nuestras cabezas y su conjunto constituye lo que llamamos sistemas de sentido de nuestra 

cultura. (p. 449) 

Tal ejercicio es lo que comprendemos como comunicación, es lo que Barbero denomina 

mediación y lo que posibilita que como sociedad y como individuos podamos construir sentido 

compartido, interacción y lazo social. Desde el trabajo de la representación como acción cultural 

y de lenguaje entre los sujetos es que la comunicación adquiere relevancia como conector y 

puente de sentido. 

El vínculo entre comunicación, sentido, representación y cultura es indivisible, sigue 

vigente en las diversas formas de manifestación y de expresión por ejemplo de la comunicación 

digital, está en la base de la interacción que, desde la mediación social, se realiza en el sistema de 

datos, algoritmos y plataformas DAP (Rodríguez, 2020).  

Es desde el trabajo de la representación desde donde pueden explicarse buena parte de las 

oportunidades y problemáticas que en la contemporaneidad caracterizan al mundo de la 

comunicación digital, representaciones mentales dicotómicas o idealistas que polarizan el 

contexto de un mundo en metamorfosis. 

 

La comunicación como generación de sentido 

Se trata de una comunicación que reconoce la importancia del sentido como construcción 

social, es una apuesta que la descentra de la linealidad matemática o de la perspectiva mediática; 
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se trata de un paso más allá, de comprender lo que sucede en cada uno de los nodos en los que se 

establece la acción comunicativa. El sentido conecta las palabras, las cosas y las ideas con 

historias, lugares, acontecimientos, valores y con el infinito universo sociocultural individual y 

colectivo.  

El sentido no necesariamente está ligado a secuencias hipotético-deductivas, un efecto 

derivado de una cadena discursiva que lo haga comprensible o interpretable. El sentido se hace 

presente desde la capacidad perceptual que tiene el sujeto y que le asigna significación desde lo 

percibido, se genera al margen de la práctica discursiva que lleva el objeto a otro nivel de 

significación social o compartida. Así lo señala Pardo (2006) 

Puede parecer excesivo definir únicamente el sentido por la función narrativa o la 

secuencia histórico-temporal coherente, porque parece que ello nos obligaría a considerar 

como «sin- sentidos» un cuadro, una fotografía, un edificio, un objeto y, en suma, 

cualquier «imagen», cualquier «espacio»; y esto parece abusivo porque cuando vemos un 

cuadro, por ejemplo, decimos que entendemos algo y que, por tanto, el sentido está 

presente. (pp. 11 y 12) 

La comunicación es también un proceso interno del sujeto mediante el cual establece 

conexiones con su memoria, su historia, su universo sociocultural o con sus experiencias para 

atribuirle a determinado acontecimiento la posibilidad de derivar en sentido. La comunicación es 

entonces la que permite que dicho sentido se enlace con otro, y se construya en una interacción 

compartida, una suerte de significación colectiva que genera un determinado nivel de 

comprensión de una situación o experiencia sensible. 

Desde la comprensión de la comunicación como generación de sentido es posible hacer 

visible su relación con el lenguaje y con el trabajo de la representación, como se ha señalado en 

el apartado anterior, adquiere relevancia la palabra, no solo en su función de significante sino 

como vehículo movilizador de sentido que encuentra en la comunicación su condición de 

posibilidad. Pardo (2006) parece otorgar, a modo de cuestionamiento, a la palabra un poder 

cohesionador que en la apuesta de comprender a la comunicación en un horizonte interpretativo 

más amplio, encuentra allí su capacidad de sociogénesis, su capacidad para descifrar la lengua de 

la tierra.  

¿Sería explicable la invención del sentido en la palabra de los hombres, e incluso 

que cada individuo de la especie llegue cada vez a realizar el milagro de advenir a la 
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palabra, de no ser porque, antes de que la palabra irrumpa con su ordenación del mundo, 

antes de que el significante trace con toda su fría destreza los esquemas de objetivación y 

los aparatos categoriales, hay ya todo un lenguaje pre-cedente, un tejido de pre-dichos, 

indecible pero entregado en silencio a nuestros ojos por las imágenes que constituyeron la 

escritura originaria de la tierra, en un mensaje quizá tallado en la naturaleza por los 

dioses, y que hoy se ha vuelto enteramente invisible para nuestro entendimiento, incapaz 

ya de trascender las fronteras de lo que él mismo ha regulado? (Pardo, 2006, pp. 111 y 

112) 

La representación de la subjetividad en el marco de esos esquemas de objetivación y de 

los aparatos categoriales implica un cierto nivel de comunicación, es imposible que ello se 

realice sin una acción comunicativa, es decir sin la posibilidad de que algo adquiera sentido 

desde sí y para el encuentro con el otro, para la construcción del lazo social.  

La comunicación se trata como construcción de sentido de una cierta voluntad para 

traducir los modos de subjetivación hacia un desprendimiento de sí en el encuentro con el otro 

mediante la representación, una relación de intersubjetividad creadora de sentido compartido. 

En realidad, todas las dificultades que nos impiden «experimentar» las imágenes a 

partir de las cuales comienzan las historias, los espacios entre los cuales transcurre el 

tiempo o las percepciones con las cuales se organiza el sentido que hace inteligible la 

experiencia y soportable la existencia, proceden del hecho de que nuestra representación 

se encuentra «encerrada» en una subjetividad: esa subjetividad está hecha de imágenes, 

espacios y percepciones distintas y singulares, pero está hecha por el tiempo y el sentido 

(los hábitos); entonces, para poder «percibir» (el sin-sentido de) las percepciones, (la 

extemporaneidad de) los espacios o (la pre-historicidad de) las imágenes haría falta que 

pudiéramos desprendernos de nuestros hábitos, lo que significaría desprendernos de 

nosotros mismos, disolver la subjetividad de la experiencia. (Pardo, 2006, p. 19.) 

Tal desprendimiento implica una cierta cercanía con lo que Honneth (2019) denomina 

reconocimiento o Rosa (2019a) resonancia, es decir la capacidad de identificar en el otro un 

punto de anclaje intersubjetivo que se produce en buena medida por la comunicación 

interpersonal, la cual como generación de sentido permite una actitud previa de reconocimiento 

basada en un vínculo establecido a modo de lazo social. 



COMUNICACIÓN DIGITAL Y LA METAMORFOSIS DEL MUNDO 

 

27 

 

La comunicación implica intersubjetividad, así como una profunda interacción entre la 

interioridad y la exterioridad del sujeto, una relación con la identidad, la semejanza y la 

diferencia, todo ello en el marco de aquello que lo hace posible desde el lenguaje y la 

representación.  

La comunicación se constituye en un proceso en el que el sentido se construye, que tiene 

como punto de partida la lucha y la necesidad del sujeto de comprenderse en su interioridad, que 

en el encuentro con el otro busca la convergencia, el diálogo o la sincronía propia del consenso o 

del disenso, proceso que reposa en el lenguaje el cual hurga en el tiempo la posibilidad de crear 

una narrativa entre lo imaginado, lo sensible y la realidad.  

Tal consideración de la comunicación como generación de sentido en relación con el 

tiempo y lo narrado desde la representación, es lo que Pardo (2006) quiere señalar cuando hace 

referencia a la conjunción entre el tiempo, la historia y los espacios. 

La atribución de sentido comporta la inserción de ese algo en el tiempo, en una 

historia que suministra el modelo de su comprensión como un edificio, una calle, una 

montaña o una manzana; pero es que, además, algo que se percibe por primera vez no 

puede literalmente ser sentido, es decir, pasa forzosamente desapercibido: sólo se percibe 

algo cuando se ha aprendido a percibirlo, esto es, cuando se ha contraído un determinado 

hábito; es por esa razón por la que la montaña no puede guardar ningún recuerdo de la 

primera gota de agua que chocó contra su superficie sin evaporarse en seguida: porque, 

siendo aquella gota de agua la que inauguró su memoria, no cabe memoria de ella. (p, 46) 

Es desde allí que la comunicación se erige como tal, en tanto permite que algo sea 

percibido, hace sensible el acontecimiento aleatorio o la secuencia de acontecimientos, no como 

hechos al azar sino como una historia de lo posible, lo real o lo actual, permite que algo sea visto, 

sentido o pensado además de retratado en la memoria y constituido en memoria como tal. La 

comunicación es entonces un dínamo para la metamorfosis como una metáfora de 

transformación desde el lenguaje del pensamiento del sujeto contemporáneo. 

 

La bilateralidad de la comunicación y la individuación  

La comunicación para Simondon (2016) requiere al menos de dos partes, “está ligada a la 

individuación y no puede operarse sin ella” (p, 31) se trata de una relación de mutualismo, en la 

que “la comunicación ayuda a la individuación a coronarse, a mantenerse, a regenerarse, o a 
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transformarse” (p, 31). Es un aporte de este trabajo, afincado en gran parte en el campo de la 

comunicación, invitar al filósofo francés a la conversación, en tanto es notoria su ausencia en 

todas las publicaciones de reconocimiento dedicadas a la conceptualización y a las teorías de la 

comunicación. 

La ausencia de Gilbert Simondon en la epistemología de la comunicación es curiosa en 

tanto tiene un texto: Comunicación e información (2016) dedicado enteramente a la 

conceptualización de este campo de conocimiento y en el que genera aportes que ninguna de las 

escuelas, paradigmas o teorías de la comunicación habían establecido. A continuación, se 

realizará un análisis que aporta a la ampliación del horizonte epistemológico de la comunicación. 

La vigencia del pensamiento de Simondon para la teoría de la comunicación se sustenta 

en la pertinencia de su teoría de la individuación y en la amplitud de su pensamiento frente a las 

dinámicas de la vida en el planeta, un pensamiento antidicotómico y antisustancialista, es decir 

un llamado a la conciliación, a la complementariedad y a la comprensión integral de los 

fenómenos en su devenir tanto interno como externo, es allí que la comunicación ocupa un lugar 

clave y desempeña un papel protagónico. 

Como punto de partida habría que aclarar que para Simondon existe una diferencia de 

alcance, de expresión y de sentido entre la comunicación y la información, diferencia estructural 

que los paradigmas más contemporáneos de la comunicación han comprendido, desde la 

superación del modelo matemático en tanto se ha identificado que la comunicación es un asunto 

más va allá de emitir mensajes y garantizar su recepción. 

El acercamiento a Simondon implicar rebasar algunas de las limitaciones que han 

encerrado a la epistemología comunicacional en discursos centrados en los medios de 

comunicación, en el objeto técnico cerrado y en una relación lineal entre emisor y receptor.  

El aporte del pensador francés permite comprender la comunicación como un proceso 

ligado a la individuación como devenir, como proceso y no como producto, como un asunto no 

sólo humano sino de la vida en el planeta y su llamado para comprender la perspectiva 

ontológica del objeto técnico permite leer la relación con la comunicación digital de otra manera. 

Se trata de una visión más integral, comprensiva y menos apocalíptica o religiosa como se lee en 

buena parte de la crítica planteada por el filósofo, ahora bestseller, Byung-Chul Han, ir más allá 

de lo que se teje en la superficie de la comunicación digital.  
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Simondon fue un teórico visionario y pionero de enfoques originales y novedosos frente a 

la comunicación como experiencia sistémica, interdependiente y vitalista, también comprende la 

comunicación como un proceso ecológico, etológico y psicológico, que no se limita a la especie 

humana, un proceso de ciclos infinitos, de múltiples salidas, entradas, característica materiales y 

formas de recrearse.  

Es una mirada comprensiva de la comunicación así lo plantea Chateau (2016) en la 

presentación a la publicación Comunicación e información: cursos y conferencias: “Este análisis 

general de la comunicación, es realizado principalmente en términos de sistema, de equilibrio 

metaestable, de energía potencial, de amplificación, lo cual depende de una aproximación 

tecnológica de la información.” (p. 13.) fundamento para la apuesta principal de este trabajo, una 

conceptualización sistémica, cultural y ontológica de la comunicación digital. 

Recurrir a Simondon representa una necesidad teórica y conceptual si se quiere 

fundamentar una teoría de la comunicación digital que contemple las diferentes aristas de la 

existencia humana en la contemporaneidad. Ello implica dimensionar de una manera más realista 

el alcance de la relación ser humano-objeto técnico-tecnología-metamorfosis.  

De otra parte, la conceptualización de Simondon refuerza la mirada amplia de la 

comunicación que plantearon en su momento los paradigmas interpreativo-cultural y el 

semiótico-discursivo, ambos paradigmas comparten con Simondon una concepción que indaga 

en las formas culturales, sociales, históricas, biológicas, del lenguaje y de la tendencia evolutiva 

de la comunicación como algo que detona energías potenciales de forma permanente y dinámica. 

Con el marco de pensamiento propuesto por el filósofo francés se configura una 

arquitectura centrada en la comunicación como proceso profundamente entrópico, rizomático y 

sistémico, que se despliega en el devenir y en el cambio como formas de existencia.  

Si se comprende que la comunicación encontró en el universo de lo digital una 

oportunidad para desarrollar al máximo su capacidad de sociogénesis, que por mucho supera la 

capacidad humana racional e incluso sensible para comprenderla al ritmo y de la forma como se 

ha generado en las últimas tres décadas de la historia contemporánea; pues es Simondon, el 

llamado a aportar elementos conceptuales y marcos teóricos que posibiliten y viabilicen una 

lectura de la acelerada realidad contemporánea, la cual es atravesada completamente por la 

técnica en su proceso de individuación. 
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La comprensión de la comunicación de Simondon implica una revisión profunda al 

paradigma informacional, a la forma como se ha comprendido la comunicación desde el modelo 

matemático de Shannon y Weaver, “criticando a su manera la cibernética, Simondon muestra 

cómo el análisis de la comunicación y de la información en los sistemas técnicos no puede ser 

más instructivo sobre su naturaleza y su funcionamiento en general.” (Chateau, 2016, p. 25) una 

crítica que se fundamenta en el rol que cumple la individuación en su relación con la 

información, así como la imposibilidad de que la comunicación se constituya exclusivamente 

desde una información que se transmite de forma lineal y unidireccional.  

La crítica a la linealidad de la acción comunicativa también se le puede aplicar a la forma 

como Regis Debray (1999) comprende la comunicación como un fenómeno eminentemente de 

transmisión, tal modelo lineal es el esquema que pone en cuestión Simondon como bien lo señala 

Chateu (2016): 

[Simondon] Reprocha a la cibernética y a las teorías que están ligadas a ella el 

hecho de dar cuenta de la información mediante el esquema de la transmisión: es suponer 

que la información está siempre ya formada y dada, es renunciar por principio a 

explicarla, a dar cuenta de su origen primero. (p. 24) 

La perspectiva simondoniana de la comunicación no admite pensarla como un proceso 

eminentemente humano, como un atributo exclusivo de los seres vivos, sino también como algo 

que se expresa de distintas formas y grados en la materia inerte y artificial, en el objeto técnico, 

en el dispositivo, en los saberes y en las distintas realidades materiales. Este planteamiento es 

revolucionario en el sentido de señalar la capacidad de los objetos de dinamizar e integrar 

procesos de comunicación, lo cual permite comprender a la misma comunicación digital como 

un proceso digno de ser comprendido en toda la extensión del concepto, un término 

eminentemente comunicacional no solo en su primera palabra sino también el componente de lo 

digital. 

La gran contribución de Simondon consiste en mostrar que es completamente 

inadecuado separar los objetos técnicos de los procesos de individuación a los que está 

sometido el ser humano. Esos objetos técnicos son más que el resultado de una 

producción en serie ellos prolongan la realidad humana, no solamente en tanto que 

proyecciones funcionales o de relaciones de uso sino incluso, en sus condiciones mismas 

de existencia. (Montoya, 2019, p. 29) 
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Es en este punto en el que adquiere relevancia la comprensión de la dimensión ontológica 

de los objetos técnicos, así como la capacidad de ser detonadores de procesos energéticos que 

experimentan procesos de individuación y que implican un proceso recreación desde su dinámica 

interna y su relación con la materia viviente.  

Para Simondon la comunicación se expresa como sistema, como retícula 

interdependiente, lo cual termina siendo una convergencia con los paradigmas planteados por las 

más destacadas y reconocidas corrientes de pensamiento y escuelas dedicadas a teorizar la 

comunicación. La comprensión sistémica de la comunicación está presente, en menor o mayor 

grado, no solo en los marcos conceptuales sino también en las referencias socioculturales, en las 

prácticas, usos y realidades de los diferentes contextos históricos.  

Simondon también plantea la necesidad para comprender de forma más amplia la 

comunicación, “ninguna teoría de la información (emisión, transmisión en canales, recepción), 

aun si contiene la precisión de los efectos de la codificación y de la decodificación, basta para 

fundar un conocimiento de la comunicación.” (Simondon, 2016, p. 49). Tal demarcación de 

fronteras entre la información y la comunicación es clave para comprender el sentido que el 

filósofo francés pretende otorgarle la segunda.  

Desde el horizonte conceptual de la comunicación, diferenciada de la información, es que 

se cuestionan visiones sobre el fenómeno comunicativo como un asunto garantizado en la 

medida en que se emita un contenido o un mensaje, implícita o explícitamente. Como aquella 

frase devenida en slogan publicitario de Paul Watzlawick: “es imposible no comunicar”, desde la 

perspectiva de Simondon dicha afirmación puede estar más cerca de la dimensión informativa 

que de la comunicación, tanto por la magnitud como por el alcance de lo que implica la acción 

comunicativa como creación de sentido, representación o mediación social. 

Incluso en su comprensión de la información Simondon remite a un proceso en el que 

desde la generación del contenido por parte del emisor se requiere de un proceso de transducción 

en los posibles receptores, un proceso de resonancia, relación que se ve determinada por la 

incidencia de las señales en la interacción establecida por las partes. Algo en lo que se encuentra 

coincidencia con la perspectiva de la comunicación como generación de sentido explicada en el 

apartado anterior. 

El dar forma podría comprenderse como un elemento inherente a la información, por lo 

cual implica una cierta materialización de un devenir que fluye espontáneamente. 
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La realidad local, el receptor, es modificada en su devenir por la realidad 

incidente, y esta modificación de la realidad local por la realidad incidente es la función 

de información. Es virtualmente receptor toda realidad que no posee enteramente por sí 

mismo la determinación del curso de su devenir. (Simondon, 2016, p. 140) 

Es así como la comunicación como generación de sentido encuentra en Simondon una 

fuente que también señala la necesidad del análisis de las múltiples vías, nodos o partes que 

componen la acción comunicativa. 

El papel del receptor en Simondon es más cercano a la comprensión de los paradigmas, 

interpretativo-cultural y semiótico-discursivo que al informacional o al crítico, en tanto 

comprende al receptor como dinámico, generativo y con una tendencia a la interdependencia o a 

la interacción. Tal comprensión se estructura desde la ontogénesis como la tendencia del 

individuo al cambio permanente, que implica que el individuo no se encapsula en una 

clasificación o en una sustancia específica, sino que es en un continuo proceso de individuación. 

La propuesta creativa y original de Simondon consiste en comprender que más allá de los 

integrantes que dinamizan, transitan e integran el sistema, es determinante el medio asociado, la 

energía potencial, el equilibrio metaestable y todas las características que constituyen al sistema, 

lo cual descentra el excesivo protagonismo del ser humano en la ecuación sistémica y le da la 

importancia necesaria a toda la composición. De allí la compresión disruptiva del rol de la 

recepción que transciende de una figura pasiva, hacia una oportunidad de ser la expresión de la 

metaestabilidad que se encuentra a punto de liberar una energía transformadora y como parte del 

resultado se encuentra allí la acción comunicativa. 

El receptor como una realidad autónoma desde el punto de vista energético, ya 

que posee energía potencial (energía de estado) capaz de asegurar transformaciones, de 

alimentarlas; pero el receptor solo es efectivamente un receptor si es heterónomo desde el 

punto de vista de la causa que desencadena transformaciones. (Simondon, 2016, p. 140) 

Lo anterior es determinante para la invitación que se realiza desde este trabajo: ampliar la 

visión de la comunicación y con ello de la comunicación digital como campos de conocimiento 

relacionados con procesos sociohistóricos y de creación de nuevas subjetividades, procesos 

sistémicos y complejos.  

La heteronomía del sujeto que desencadena transformaciones es una invitación a no 

centrarse exclusivamente en el sistema datos, algoritmos y plataformas (DAP), puesto que no es 
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la única dimensión para considerar de la comunicación digital, en tanto que centrar allí toda la 

atención, genera el riesgo de perder el proceso y centrarse en el objeto, lo que favorece 

perspectivas sustancialistas y distópicas de la relación del ser humano con el objeto técnico. 

En el proceso de individuación, propuesto por Simondon, es vital el grado de correlación 

con la comunicación, con su dinámica informacional y su estructura sistémica, en el curso 

Actitudes y motivaciones señala que “consideramos la génesis de la triada: actitudes receptoras – 

motivaciones – actitudes efectoras como equivalente al proceso mismo de individuación” 

(Simondon, 2016, p. 380) tal relación implica un camino que conduce a la comunicación como 

elemento fundamental en el proceso de individuación. 

Ahora bien, si se comprende la individuación como un proceso de devenir del ser, lo 

planteado por los paradigmas semiótico-discursivo e interpretativo-cultural de los estudios en 

comunicación, permiten comprender coincidencias con la propuesta de Simondon desde la 

comunicación como proceso.  

La individuación entonces implica niveles, fases y desfases, un medio asociado y sus 

correlativos nodos de interdependencia, bien lo señala Jorge Montoya cuando plantea que para 

Simondon:  

Las tensiones presentes en la realidad preindividual del ser, se resuelven en la 

pareja individuo-medio durante la operación de individuación. En el devenir entendido 

como desfase del ser con relación a sí mismo, el individuo, en acto de constitución, 

actualiza las potencias que pueden o no entrar en resonancia con su entorno. De allí que 

el medio surja como indicador de la polaridad que se establece con el mundo; y a la vez 

sea resultado accesorio de la operación de individuación y estructura de sostén del 

individuo constituido. (Montoya, 2019, p. 39)  

La individuación es una operación de despliegue del ser desde la red de relaciones entre 

el individuo con su medio asociado, así como con sus potencias internas y su derivada 

transducción, todo ello implica la comunicación como mediación, como forma de representación 

y construcción de realidad sociocultural, así como proceso interno de construcción de sentido. 

Desde tal compresión de la comunicación teóricos de la Escuela de Birmingham, de la Escuela 

de Chicago, de la semiótica y de los estudios culturales latinoamericanos se acercaron a 

comprender de esta manera el fenómeno comunicacional en los procesos socioculturales que 

investigaron.  
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Comprender el rol clave que juega la comunicación y que se manifiesta en el devenir del 

ser, es reconocer la comunicación como proceso y condición de posibilidad para la 

individuación: “El devenir es una dimensión del ser, no lo que le adviene según una sucesión que 

sería padecida por un ser primitivamente dado y sustancial. La individuación debe ser captada 

como devenir del ser.” (Simondon, 2019, p. 20)  

De lo anterior se puede comprender la importancia otorgada por Simondon a la 

comunicación en el proceso de individuación, la relación de mutua dependencia y de capacidad 

generativa. Es la línea evolutiva que despliega la capacidad preindividual del ser de conectarse, 

de detonar la metaestabilidad para concretarse en el proceso de individuación. 

La comunicación está ligada a la individuación y no puede operarse sin ella. Por 

otra parte, e inversamente, la comunicación ayuda a la individuación a coronarse, a 

mantenerse, a regenerarse, o a transformarse, en especial en el caso de la reproducción. 

(Simondon, 2016, p. 380) 

Para la comprensión de la comunicación en Simondon no solo es fundamental 

encontrarse con la noción de devenir, sino también comprenderla como un proceso de pluralidad 

de sistemas y de equilibrio metaestable; lo que implica que a la vuelta de la esquina, la 

comunicación aguarda al dinamismo que está por detonarse con las múltiples posibilidades de 

transformación, con la potencia dispuesta a transformarse en acción. Así lo ilustra Simondon con 

el ejemplo de una casa que se encuentra en estado metaestable. 

Un breve apoyo sobre el timbre desencadena movimientos en el interior; las horas 

pasan por allí en tanto las pesas de un reloj no están al ras del suelo; es sensible a los 

temblores de tierra y a los huracanes. Una chispa la amenaza, así como ella amenaza a las 

casas vecinas con toda su potencia incendiaria; si incluye paredes medianeras, respalda 

las casas vecinas como es respaldada por aquellas: en el devenir de su relativa 

individualidad, esta acoplada con las otras casas del mismo barrio; constituye un sistema 

metaestable casi cerrado, que tiene entradas y salidas. Una incidencia de débil valor 

energético puede desencadenar en ella transformaciones nutridas por la energía interna 

que liberan, que actualizan una energía mil o diez mil veces mayor que la energía 

aportada por el incidente. (Simondon, 2016, p. 32) 

Tal cadena de sucesos implica una condición sistémica e interdependiente, portadora de 

energía canalizada y desatada en medio de un proceso de comunicación, energías potenciales que 
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se relacionan de forma permanente e inminente esperando las señales del medio asociado. Desde 

tal perspectiva Simondon comprende que la comunicación se constituye como un proceso de 

acoplamiento y mediación, el cual se opera desde una relación entre sistemas que se dinamizan 

por incidencias en diferentes órdenes de magnitud en el marco de una explícita metaestablidad. 

Montoya (2019) ilustra la perspectiva de Simondon respecto del individuo, el cual no se 

concibe como un ente sino como algo que se individua, el devenir de una realidad que desde su 

nivel preindividual se transforma, es por ello por lo que no hay un individuo dado, lo que existe 

es un proceso de individuación que deriva, resulta en un ser que no cesa de individuarse. Es así 

como Simondon comprende como clave la relación de la comunicación en el proceso de 

individuación, una relación inquebrantable e indivisible.  

La individuación como una actividad constante, en especial en la materia viviente, 

encuentra la comunicación como condición irrenunciable de vida, “Existe en lo viviente un 

régimen más completo de resonancia interna que exige comunicación permanente, y que 

mantiene una metaestabilidad que es condición de vida.” (Simondon, 2019, p. 14) es por ello por 

lo que se comprende la concepción de Simondon según la cual, en la dinámica interna del 

individuo, se entrelaza y se desarrolla una actividad permanente de comunicación in-formativa. 

La comunicación en su relación estrecha con la individuación y como proceso circular 

apela a una relación de tres elementos, algo que se distancia del esquema informacional binario, 

en la comunicación como proceso sistémico existe una entrada de energía, una entrada de 

información y una salida de acción.  

Ahora bien, si se concuerda con Pablo Rodríguez (2020) que la nueva episteme o en el 

caso de Ulrich Beck (2017) que la metamorfosis del mundo implica un cambio de perspectiva; 

Simondon aporta a la compresión de los alcances y los modos de materialización de dicha 

episteme o de la metamorfosis por su comprensión de lo viviente, lo inerte, lo interdependiente y 

lo sistémico de ambos órdenes y allí la comunicación juega un papel de dinamizadora. 

La comunicación entonces opera como mediación desde la interacción de los 

componentes, algo presente en la evolución de la invención, la mediación es una acción 

moduladora entre distintos ordenes magnitud o niveles, es así como se puede entender la 

comunicación fundada en la mediación como un proceso de individuación. “El verdadero 

principio de individuación es la mediación, que supone generalmente dualidad original de los 
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órdenes de magnitud y ausencia inicial de comunicación interactiva entre ellos, luego 

comunicación entre órdenes de magnitud y estabilización” (Simondon, 2019, p. 13)  

La comprensión de Simondon de la mediación como elemento emparentado 

estrechamente con el proceso de la comunicación y por ende con el de la individuación, 

constituye un aporte significativo, disruptivo y vanguardista para su momento, un concepto que 

años después propusieran Manuel Martín Serrano y Jesús Martín Barbero desde matrices de 

conocimiento propias de los estudios en comunicación, pero tal concepto de mediación no solo 

tiene amplia convergencia con el que previamente había señalado Simondon sino que cumple la 

misma función dentro de la estructura comunicacional.  

Se hace necesario resaltar tal aporte del filósofo francés a la epistemología de la 

comunicación en tanto las teorías, manuales bibliográficos y estudios sobre dicho campo de 

conocimiento nunca lo han hecho, no por que la obra de Simondon lo requiera, sino por que la 

teoría de la comunicación necesita ampliar su mirada y mucho más desde las transformaciones 

derivadas de su proceso de digitalización. 

Pero Simondon va más allá y utiliza una figura para ilustrar de forma contundente la 

acción comunicativa, la cual implica el encuentro con el sentido, el trabajo de la representación 

que determina un proceso interpretativo, la lectura de un código desde la inferencia y la 

comprensión de las distintas capas de significado de una realidad dada: 

Remover una montaña de arena, no es entrar en comunicación con ella, en tanto la 

arena sea perfectamente homogénea y no contenga ninguna singularidad; pero la 

comunicación se inicia si el encuentro de una piedra, primitivamente invisible, modifica 

el gesto o causa un desprendimiento o bien aún si sale de allí un animal escondido. 

(Simondon, 2016, p. 50) 

Es entonces un imperativo que la comunicación, y en especial los estudios sobre la 

comunicación digital se permitan recurrir a la propuesta interpretativa de Gilbert Simondon, en 

tanto no sólo da luces a las prácticas y usos sociales de los dispositivos, plataformas, 

aplicaciones y servicios, sino que abre el horizonte de comprensión y diálogo interdisciplinar 

para comprender la dimensión ontológica del objeto técnico, lo cual de entrada, contribuye a 

esclarecer algunos puntos de no retorno frente a la crítica de su funcionamiento e impacto en las 

representaciones colectivas e individuales. 
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Capítulo 2. Introducción a la comunicación digital 

En la actualidad la comunicación digital atraviesa diversos escenarios de la cotidianidad 

del individuo, por décadas sus usos y prácticas han encontrado nicho en el gradual proceso de 

incorporación y apropiación sociocultural, que más que ser netamente material o técnico, ha 

adquirido una dimensión existencial y con capacidad de sociogénesis (Martín Serrano, 2010). 

Pero ¿qué es la comunicación digital?, ¿cómo se ha constituido?, ¿cuáles han sido sus 

desarrollos? y ¿cómo ha sido el proceso de apropiación sociocultural? Son algunas de las 

preguntas que surgen en el camino y sobre las cuales este trabajo busca plantear posibles 

respuestas. 

En primera instancia la comunicación digital se expresa y se manifiesta en una sociedad 

que experimenta un proceso gradual de metamorfosis (Beck, 2017) la cual emerge desde los 

resquicios de la Guerra Fría y a través de la globalización, el hiperconsumo, la hegemonía de la 

tecnología y los acelerados procesos de individualización en el marco de la racionalidad 

neoliberal. Es así como Deleuze lo había esbozado con el panorama de relevo de las sociedades 

disciplinarias hacia las sociedades de control. 

En concordancia con Deleuze (1999) estamos atravesando un proceso de 

migración de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control, tránsito en el que 

las disciplinas más que desaparecer se transforman, dicho tránsito es recreado y 

potenciado desde la comunicación digital y permite que el individuo deje de ser un topo y 

se convierta en una serpiente, que se pase del espacio cerrado al espacio abierto, que se 

pase de la gestión supervisada y de la disciplina de los cuerpos a la autogestión y al 

control de la psique. (Castro y Vargas, 2019. p. 102)  

La comunicación digital tiene implicaciones directas y un papel protagónico en la 

metamorfosis del mundo contemporáneo (Beck, 2017), cumple fines devenidos de la voluntad de 

poder propia del capitalismo informacional y de los señores del aire (Echeverría, 2003), el 

rastreo de los fenómenos propios de la comunicación digital servirá para trazar rutas, factores y 

variables que den cuenta de la metamorfosis planteada por Beck.   

De la indagación realizada respecto de los referentes conceptuales de la comunicación 

digital se evidencia que en su momento el texto Hipermediaciones (Scolari, 2009) fue un primer 

esfuerzo por organizar gran parte de las discusiones generadas en torno a esta temática, se 

establece una relación entre los paradigmas y las teorías de la comunicación desde un enfoque 
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epistemológico, define y sitúa también los desarrollos que comenzaron a constituir lo digital 

como campo de conocimiento.  

Caracterizar la comunicación digital es una forma de retratar al sujeto y al mundo 

contemporáneo, es reflejar el impacto que logra tener en lo más cotidiano de la existencia 

humana, en tanto la mente del sujeto y las condiciones sociales, económicas, políticas e 

ideológicas de la contemporaneidad allanaron el camino para sensibilizar y establecer las 

condiciones de posibilidad para la incorporación de la comunicación digital al universo 

sociocultural del ser humano. 

Desde una comprensión sociohistórica de la comunicación digital, así como desde los 

procesos de apropiación sociocultural, las mentalidades y las representaciones colectivas que se 

expresan en ella, es posible establecer relaciones con las diferentes categorías que buscan 

explicar el presente, como también poner el acento en las afectaciones a la psique del sujeto del 

rendimiento y en la resignificación de su lazo social. Esto último es ampliamente reseñado desde 

la producción audiovisual de ficción Black Mirror por ejemplo. 

Realizar una exploración a la comunicación digital en primera instancia permite 

identificar su emparentamiento con las ingenierías y con el paradigma informacional de la 

comunicación, lo cual evidencia una primacía de enfoques eminentemente instrumentales, de 

posicionamiento de contenidos con lógica de marketing o de programación de algoritmos, lo cual 

ha ido en detrimento de su estatuto epistemológico, en tanto este enfoque pierde de vista la 

dimensión ontológica del objeto técnico con el que trabaja y también tiende a simplificar su 

lógica interna y relacional. 

La comunicación digital entraña una paradoja desde su abordaje como campo de 

conocimiento, es ampliamente abordada y ampliamente desconocida, esto es posible porque las 

prácticas socioculturales derivadas de su uso han sido analizadas por un espectro cada vez más 

amplio de teóricos, pero también son pocos quienes se han referido a la comunicación digital 

como un campo de conocimiento directamente, incluso desde el quehacer de las ciencias 

humanas y sociales no se vislumbra como una línea de investigación, aunque la relación con los 

estudios sobre la técnica si está presente de tiempo atrás. 

Durante la primera década del siglo XXI se plantearon nuevas propuestas 

paradigmáticas derivadas, entre otras, del proceso digital, interactivo y convergente que 

motivó la revisión de los principios, alcances y fines del fenómeno comunicativo, 
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planteando incluso la prescripción del paradigma sobre la comunicación masiva y su 

reemplazo por el contexto de la comunicación mediada (Chaffee y Metzger, 2001). 

También se destacaron reflexiones en torno a la comunicación digital desde sus formas 

comunes de producción, empate y distribución, sintetizadas en los amplios conceptos 

sobre convergencia e interactividad (Jenkins, 2006); desde el soporte de los códigos 

binarios que inspiran nuevos lenguajes y nuevos discursos narrativos (Manovich, 2006); 

desde la transformación corporativa de las instituciones mediáticas que replantearon una 

nueva cartografía de la comunicación empresarial (Albarran, 2010); así como reflexiones 

sobre las implicaciones que la comunicación digital ha tenido en los hábitos de consumo 

y los comportamientos de las audiencias en términos de respuestas, producción, 

distribución y exhibición propia de contenidos (Napoli, 2011 ). (Arango-Forero, G. 2013. 

p, 674) 

La anterior caracterización de la comunicación digital, como algunos intentos de 

definición de la misma, se queda corta en su alcance, apenas agrupa algunas de sus 

manifestaciones o materializaciones tecnológicas, pero no logra reflejar el espectro cada vez más 

amplio de lo que constituye la comunicación digital como campo de conocimiento, usos y 

prácticas sociales, ni tampoco logra evidenciar el grado de apropiación sociocultural o de 

incorporación existencial por parte del sujeto en su forma de conocer y relacionarse con el 

mundo, como tampoco esboza el universo de roles del sujeto que puede representar desde los 

diversos mecanismos de subjetivación ni de sujeción.  

La mayoría de los currículos y procesos de enseñanza y aprendizaje relacionados con la 

comunicación digital se centran en los procesos instrumentales de posicionamiento de contenidos 

en redes sociales o de marketing digital, en una estética del consumo y personalización para 

persuadir a los individuos para que compren un producto, se trata de un enfoque limitado y que 

concibe la comunicación como un asunto propagandístico, operativo y accesorio, no con la 

dimensión sociocultural o de sociogénesis que implica. Tal comprensión de la comunicación 

digital en los procesos de formación universitarios se centra en la circulación de contenidos y en 

los flujos de productos y recursos en el ámbito del mercado, lo cual solo es una faceta, una 

dimensión de la web semántica, pero apostar toda la comprensión de la comunicación digital 

solo en este ámbito es como si para conocer todo el funcionamiento del cuerpo humano se 
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pusiera toda su comprensión en conocer solo el funcionamiento del aparato digestivo o de los 

órganos de locomoción.  

La amplitud de lo que implica la comunicación digital solo será posible si quienes la 

estudian la comprenden desde su dimensión interdisciplinaria, desde los diversos paradigmas de 

la comunicación y desde los enfoques diversos y disruptivos de la historia y la filosofía de la 

técnica. 

Como principal apuesta de este trabajo se quieren resignificar los abordajes conceptuales 

y epistemológicos que hasta el momento ha tenido la comunicación digital, trazar puentes con la 

historia de la técnica, con la sociología y la filosofía para comprender de mejor manera el 

componente comunicacional que determina el concepto.  

Se comprende la comunicación digital como un proceso de mediación social y generación 

de sentido, el cual tiene como espacio de despliegue el sistema de datos, algoritmos y 

plataformas (DAP) y los diversos principios que lo sustentan (conexión, interacción, 

personalización y deslocalización); tal sistema le implica al sujeto un proceso de individuación 

que está en completa articulación con su existencia en un mundo que se encuentra en permanente 

metamorfosis.  

La definición anterior implica una tesis que la respalde y la explique, así como en el 

primer apartado del texto se profundizó en la conceptualización de la comunicación como un 

proceso ligado a la mediación social, a la representación, a la generación de sentido y a su 

relación indivisible con la individuación. Ahora lo que sigue, en este apartado del trabajo, 

implica detallar a fondo las dimensiones de la comunicación digital y cómo se materializa en el 

sistema de datos, algoritmos y plataformas (DAP).  

 

Virtualidad y dividualidad de la comunicación digital 

El proceso sociocultural de apropiación de las tecnologías de la información y la 

comunicación digital es quizá el más extendido proceso masivo de incorporación de dispositivos 

y desarrollos tecnológicos que ha experimentado el ser humano, sin desconocer las enormes 

implicaciones que tuvieron los desarrollos de la técnica en el neolítico o en la revolución 

industrial, pero sin duda el proceso que se experimenta hoy está globalmente más extendido, 

tiene un mayor nivel de penetración y por lo tanto unas mayores implicaciones en la existencia 

del ser humano contemporáneo y en su psique.   
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La mayor disrupción que encuentra la comunicación digital se produce en las dos 

variables más determinantes de la vida en el planeta, se trata de la metamorfosis en el tiempo y 

en el espacio, una serie de cambios derivados de desarrollos tecnológicos que modifican la vida 

del ser humano en el planeta. En este sentido la información juega un papel determinante para 

comprender no solo el alcance de la comunicación digital sino también la forma como se 

despliega bajo el sistema datos, algoritmos y plataformas (DAP). 

El profesor e investigador Pablo Manolo Rodríguez (2020) establece una apuesta 

estructural en su texto: Las palabras en las cosas: saber, poder y subjetivación entre algoritmos 

y biomoléculas, según la cual la centralidad del concepto de información en la contemporaneidad 

implica un primer paso teórico, comprender que lo que se entiende como información en la 

actualidad se desglosa en datos, algoritmos y plataformas (DAP). La dimensión digital de la 

comunicación por su categoría de expresión en dispositivos electrónicos como una computadora 

o un Smartphone pasa por los dos primeros componentes: datos y algoritmos, y el componente 

que complementa la estructura propuesta se materializa en las plataformas, es decir en el 

software, las aplicaciones y los servicios digitalizados. 

El primer aspecto, el de los datos, está relacionado con el amplio y extendido proceso de 

digitalización de la vida cotidiana, con la migración a bits de buena parte de la existencia del ser 

humano, algo que hoy es de conocimiento público. El segundo aspecto tiene que ver con los 

algoritmos como condición para el procesamiento de toda la información digitalizada y como 

modo de gubernamentalidad contemporánea, especialmente rastreable a partir de la web 

semántica (3.0) y finalmente las plataformas que implican el proceso de formalización e 

incorporación al mundo sociocultural y económico de la humanidad entera por medio de 

espacios de interacción social. Se podría decir que el sistema datos, algoritmos y plataformas 

(DAP) es lo que soporta materialmente la esfera virtual y es también la condición de existencia 

de la dividualidad digital. 

En el capítulo tres se expone en detalle bajo el modelo explicativo de la comunicación 

digital de los principios: conexión, interacción, personalización y deslocalización, cómo se 

despliega la existencia del sujeto contemporáneo en el sistema DAP. Por lo pronto vale la pena 

decir que es desde este sistema que se dimensionará el desarrollo de la comunicación digital.   
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Según lo que nos interesa en este apartado habría que comenzar exponiendo los efectos 

que desde la digitalización de la información se ven representados en la dimensión 

comunicacional y en la cotidianidad del sujeto contemporáneo.  

Pongamos un ejemplo muy sencillo pero que puede ser ilustrador: se puede pensar en la 

forma como un estudiante se comunica con su profesor en el día a día, las plataformas de 

mensajería instantánea y de transmisión de streaming que han modificado las condiciones de 

tiempo y espacio de la relación que se establece entre ese profesor y su estudiante. En la 

actualidad no es necesario estar en el mismo espacio para establecer una conversación, ni 

tampoco tener determinados tiempos para la atención o interacción con el profesor, la relación se 

da en tiempo real, se produce en el momento en que surge una idea, una pregunta o una 

necesidad de comunicación. Acción que tiene una transducción instantánea por medio de la 

comunicación digital. 

De igual manera sucede con cada vez más actividades de la existencia y cotidianidad del 

ser humano, las variables de tiempo y de espacio están asociadas hoy a lo actual, al aquí y al 

ahora es decir el momento en el que se producen, es el presente fugaz pero siempre presente, lo 

instantáneo, lo efímero y lo momentáneo del hoy, del minuto en el que se toma el dispositivo 

móvil y se decide establecer una comunicación, informar o informarse sobre un asunto en 

particular. 

Parece una modificación menor pero su calado es profundo e históricamente inédito, las 

relaciones y dinámicas existenciales del sujeto contemporáneo se caracterizan por la presencia 

virtualizada del sujeto, en el tiempo y en el espacio, está presente por medio de dispositivos, 

plataformas y aplicaciones en varios lugares al mismo tiempo, conexión y ubicuidad desde las 

cuales el encierro se convierte en el caldo de cultivo para la presencia dividida del sujeto, una 

presencia virtual, real y dividual.  

De acuerdo con Pierre Lévy (1998) lo virtual no se contrapone a lo real, lo virtual es un 

plano de la realidad contemporánea, se trata de la oportunidad por medio de interfaces para 

establecer relaciones, transacciones y acciones que están en virtud presentes, que acontecen y 

existen y que reflejan desde el universo digital un abanico cada vez más amplio de la realidad 

presencial, analógica y cotidiana del ser humano.  

Por ejemplo: la diferencia de quien entra a la sede de un banco en un centro comercial y 

realiza un pago, con quien entra al sitio web del banco y realiza el mismo pago no difiere en 
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absoluto de la acción realizada. Ambos son transacciones bancarias y ambos son pagos, pero 

quien lo hace en internet y desde su respectivo ordenador cuenta con unas condiciones 

completamente diferentes en tiempo, en espacio y en su relación con la materialidad; condiciones 

que modifican la acción originaria de realizar el pago, transforman la cotidianidad del sujeto.  

Tratemos de revisar algunos detalles del proceso: quien realiza el pago en la sede del 

banco debe desplazarse por la ciudad hasta la oficina, hacer una fila, saludar al cajero, verlo a los 

ojos y esperar que realice la transacción en su respectivo ordenador en el sistema, mientras 

cuenta el dinero y entrega el soporte material de la respectiva transacción, salir del banco y 

desplazarse hasta su lugar de destino. El tiempo estimado para todo este proceso fácilmente, y 

siendo bastante optimistas podría ser de una hora. También varían otros factores como los 

riesgos a los que se expone la persona, las oportunidades de la interacción humana directa, el 

tránsito por los espacios o las experiencias de todo tipo que se abren al salir al devenir del mundo 

de la presencialidad.  

De otra parte, así sería el proceso de quien realiza el mismo pago en internet: el usuario 

debe ingresar al sitio web del banco, autenticarse, realizar la transacción, descargar el 

comprobante en caso de que fuera necesario y cerrar sesión. El tiempo estimado del proceso 

siendo pesimistas podría rondar los 10 minutos, con menores riesgos y también menores 

posibilidades de interacción humana y el ciberespacio en el que se navegó durante el tiempo 

establecido estaba perfectamente curado desde el sistema DAP. La transacción la pudo realizar 

en cualquier lugar del mundo desde su dispositivo móvil o desde el ordenador de su casa, oficina 

o en el lugar que quisiera, su interacción fue con una interfaz gráfica y las personas que vio están 

capturadas en imágenes publicitarias del banco.  

El caso ejemplificado parece un asunto de poca monta, relevancia o impacto, pero en 

realidad las transformaciones sociales, culturales y representacionales son de profundo calado, 

no solo podrían evidenciarse en primera instancia en una posible brecha generacional entre 

quienes hacen el proceso de forma presencial y quienes lo hacen virtual, el tiempo del que cada 

quien podrá disponer modifica las relaciones, actividades o la existencia misma de los sujetos, 

sus historias de vida, su tiempo libre y la experiencias obtenidas; la relación con el mundo 

material se transforma por completo y los límites físicos en la relación con el mundo material 

quedan circunscritos por completo al tipo de universo que se elige experimentar, bien sea la 
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presencia física del cuerpo y mente en el mundo o la presencia virtualizada del sujeto en 

interfaces. 

Ahora bien, desde la comprensión de la cada vez mayor cantidad de actividades de la 

existencia global que se trasladan al universo digital hiperconectado y los miles de millones de 

personas que interactúan 7/24 con el sistema datos, algoritmos y plataformas (DAP), la magnitud 

de la metamorfosis es profunda desde las modificaciones existenciales que se producen.  

El sujeto hiperconectado de la contemporaneidad encuentra estimulante las salas de 

espera, las cenas familiares, las aulas de clase, entre otros espacios para dividirse, para 

conectarse, para que su cuerpo esté presente en un espacio, pero su mente esté en otro, lo cual se 

materializa por medio de la comunicación digital, con su cabeza agachada, sus pulgares en 

movimiento y su mirada fija en la pantalla de su móvil. El sujeto contemporáneo es un ser 

dividual por medio de la ubicuidad propia de la comunicación digital. 

Por un lado, entonces, lo dividual corresponde a los afectos y a su vez a la 

"imagen desterritorializada", como Deleuze dice explícitamente, como un lugar diferente 

del individuo y el colectivo, como un reino, un dominio o un nivel en el que se traza otra 

forma de existencia. 

En una primera definición, se podría decir que lo dividual es todo aquello que 

constituye los individuos, pero no individuos como tales, sino especies dobles, o en 

cualquier caso, partes de sí mismos que sean compartidas por otros regiones dividuales, 

relacionadas con individuos. Esta dividualidad está conformada por afectos que no son 

individuales ni colectivos, pero que si son inmediatamente digitales. Nos parece que esta 

definición se ajusta en buena medida con los modos de subjetivación en las redes 

sociales, modos que alteran la relación entre el individuo y el colectivo, redefiniendo lo 

íntimo y lo privado. (Rodríguez, 2015. p. 62)   

La referencia que plantea Pablo Rodríguez refleja la ubicuidad propia de lo digital, 

aunque habría que complementarle que no sólo se da desde las redes sociales, sino que dicha 

presencia dividual encuentra su condición de posibilidad desde la conectividad móvil (4.0). Lo 

que sí es cierto es que la necesidad psicológica para la presencia dividual del sujeto se generó 

con la denominada web 2.0, la web social, que se estructuró con los contenidos generados por los 

usuarios en las redes sociales, los cuales posteriormente servirían para realizar el proceso de 

personalización de la experiencia de navegación del usuario, con base en la inteligencia artificial 
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surge el microtargeting (microsegmentación) (Han, 2014.) que impacta en los modos de 

subjetivación, sujeción y en la necesidad del sujeto de ser ubicuo y de estar hiperconectado en 

todo tiempo y lugar.  

El término de lo dividual, propuesto por Gilles Deleuze, sirve como un lente para 

visualizar las dinámicas surgidas con la web social (2.0), permite darles una mirada a los nuevos 

modos de subjetivación propios de las redes sociales digitales, con las formas de existencia que 

se manifiestan como pliegues de ser del sujeto y que se revisten bajo expresiones de 

comunicación, conexión, conversación, colaboración o cocreación. 

La dividualidad devenida de la web social transformó el lazo social y desafió las variables 

de tiempo y espacio. La arquitectura de la participación generó las condiciones técnicas, sociales 

y culturales para poder enlazar las cartografías de navegación de las personas, para conectar 

nodos dispersos de contenidos, así como a las personas que los producían y los consumían.  

Con la web social el sujeto contemporáneo abrió su cuenta en Facebook y Twitter, 

cuando se hizo más popular hizo lo propio con Instagram y después en TikTok, en cada red 

publicó información, fotos, comentarios, se familiarizó con el Me gusta, utilizó el signo # como 

etiqueta aglutinadora para ser parte de comunidades de interés, encontró amigos de la infancia y 

se comunicó con familiares que vivían es otros países, aprendió a trabajar en línea y de forma 

colaborativa, se enteró de asuntos personales, de chismes y de asuntos serios en WhatsApp, 

resolvió dificultades en foros y en plataformas colaborativas, se convirtió en un productor y un 

consumidor de contenidos, en un prosumidor.  

Con la llegada de la pandemia en 2020 el uso, la dependencia y la incorporación de la 

vida cotidiana del ser humano a plataformas digitales implicó pasar muchas más horas frente a 

una pantalla, llevar la vida social a los escenarios mediados por la tecnología, llevar la oficina, el 

gimnasio, la participación democrática, los cumpleaños, las aulas universitarias y escolares, los 

congresos y todos los escenarios del lazo social al universo de Google Meets, Zoom, Teams, 

Cisco-Webex, entre otros. Tal migración de la vida cotidiana avizoró profundos impactos en los 

modos de socialización, adicción, expresión y creación que desde la comunicación digital se 

hacen posibles. 

2020 fue el año en el que el despliegue de la web 2.0 potenció sus alcances desde la 

posibilidad para el manejo de grandes volúmenes de información de cada persona, de millones 

de conexiones y de datos, una puerta que había sido abierta en la primera década del siglo XXI 
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para la conexión y el encuentro como también para la intervención de un tercero en las 

conversaciones personales. Fue el año que se potenciaron por las nubes las criptomonedas, el 

blockchain y el internet de las cosas puntales de lanza para involucrar cada vez más asuntos de la 

humanidad al universo de lo digital. 

Son la virtualidad y la dividualidad condiciones de existencia no solo de la web social, de 

las redes, los contenidos, los dispositivos y las plataformas incrustadas en lo más profundo de la 

experiencia cotidiana del ser humano, sino que también persisten como condiciones de 

posibilidad de la metamorfosis del mundo contemporáneo, de todos los cambios que hacen que 

la vida social y material en el planeta sea radicalmente diferente que la de hace 40 años. 

 

Microsegmentación y dinámicas contemporáneas de la comunicación digital 

La web social surgió en un ambiente de cocreación, colaboración, cooperación y código 

abierto para impulsar la intercreatividad, la inteligencia colectiva y los procesos sociales para 

encontrar a las personas con su lado creador, sensible y empático.  

La acción de los pioneros en las redes sociales generó un movimiento cultural y social 

prolibertario, emprendedor de iniciativas colectivas de reivindicación y de encontrar soluciones a 

los problemas juntos; en medio de tal dinámica experimentada durante la primera década del 

siglo XXI, millones de personas volcaron su vida cotidiana, sus relaciones y sus formas de ser en 

el mundo en contenidos publicados en redes sociales, se crearon perfiles, se registró todo tipo de 

información privada, íntima y pública en grandes bases de datos, fenómeno sin precedentes en la 

historia de la humanidad, esto último sería el germen que daría paso de la web social libertaria y 

colectiva a la web semántica personalizada, microsegementada y comercial. 

El tránsito y complementariedad de la web 2.0 a la 3.0 generó la ruptura de las 

cartografías conectadas desde los procesos de personalización y microtargeting de la publicidad 

y el mercado. El sujeto de la contemporaneidad comenzó a recibir publicidad sobre aplicaciones 

que le facilitaban la realización de su viaje soñado, Kayak para encontrar vuelos baratos, Airbnb 

o Booking para encontrar el mejor lugar donde hospedarse, Tripadvisor para programar todo el 

itinerario y hasta Spotify le generó una lista de reproducción con la música del lugar al que se 

sueña viajar.  

La web semántica (3.0), potenciada por la inteligencia artificial, los metabuscadores y los 

procesos de personalización de la comunicación desde la incorporación de perfiles segmentados, 
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individualizados y fragmentados, permitió la intervención de la publicidad y el hiperconsumo en 

las plataformas digitales desde finales de aquella primera década del siglo XXI.  

El sujeto contemporáneo ya no solo está compartiendo con las comunidades virtuales 

cercanas, sino con anónimos, con un nickname y un avatar en cualquiera de las plataformas, es 

un cliente más de grandes corporaciones digitales desde su ruta de navegación (cartografía) que 

le han trazado por la web 3.0, todo lo hace desde su móvil, con la cabeza inclinada, los pulgares 

ansiosos y los ojos veloces que recorren la pantalla, en medio de su vida social, en su trabajo, en 

sus ratos de descanso, un solitario conectado con el mundo, las plataformas, los dispositivos y las 

aplicaciones para hacer sus sueños realidad. 

Las grandes redes sociales (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Pinterest) a 

finales de la primera década del siglo XXI incorporaron desarrollos tecnológicos, que 

parametrizaron con inteligencia artificial para lograr comprender, procesar, sistematizar, 

categorizar y así sacarle provecho comercial al gran volumen de datos (big data) generado por 

sus usuarios. “Lo que caracteriza a la inteligencia artificial […] es la extensión de la 

sistematización que promete aplicarse a todos los segmentos de la vida humana.” (Sadin, 2020, 

p. 32) 

En ese proceso la microsegmentación de cada punto de información (data point), los 

contenidos, datos o registros de un usuario se convirtieron en una entrada para lograr perfilar de 

mejor manera la individualidad, la subjetividad y la privacidad de cada sujeto, para así 

personalizar su experiencia de navegación y poder ser más efectivos en las tácticas de 

persuasión, fidelización, tiempo promedio que pasa conectado con la red y dinero invertido en 

transacciones que hacen más rentable el negocio. 

En el contexto de la contemporaneidad del sujeto neoliberal y del individuo 

hiperconectado, se resignifica el lazo social, se recrea en la publicidad y en las marcas, ya no 

habita necesariamente desde la interconexión con otros seres humanos sino con los productos y 

servicios del mundo del hiperconsumo, con bots o spiders web que tienen una respuesta 

georreferencial e intrusivamente construida.  

La apertura que en su momento se generó con las cartografías del sujeto para conectar, 

colaborar, cooperar y cocrear desde la creación de comunidades y redes propias de la web social; 

se generó una cambio profundo con la web semántica, en tanto se introdujo de forma 
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intencionada y estratégica el hiperconsumo y la publicidad con contenidos de interés, relevantes 

y diseñados para la psique del sujeto contemporáneo.  

La web semántica tiene como objetivo generar una experiencia personalizada de 

navegación, que se producen en virtud de una interferencia que transformó el lazo social de la 

web 2.0 hacia para el microtargeting del big data (Han, 2014) de la web 3.0. De esta manera se 

constituyen solitarios conectados 7/24, sujetos que están rodeados de seres humanos con los que 

no interactúa, están solos con su móvil, conectados con el sistema de datos, algoritmos y 

plataformas (DAP) viviendo desde una serie de contenidos parametrizados a medida y diseñados 

para obtener su atención vía estímulos sensoriales, los cuales motivan la segregación de 

dopamina para garantizar una mayor atención y cantidad de tiempo dentro de las plataformas.  

De lo enunciado se evidencia que las sociedades de control planteadas por Gilles Deleuze 

(2005) encuentran un ámbito de desarrollo y de materialización en la comunicación digital desde 

la autogestión del individuo contemporáneo, ubicuo y móvil como la serpiente. Aunque vale la 

pena señalar que se toma distancia del planteamiento de Deleuze sobre la agonía de las 

sociedades disciplinarias, en tanto estas últimas, se ven fortalecidas con nuevos tipos de encierro 

y mecanismos de disciplina no solo de los cuerpos sino también de las mentes, no existe tal 

agonía sino una adecuación y respuesta ajustada a la contemporaneidad por medio de la 

comunicación digital, esto quedó al descubierto con la crisis global de la pandemia en 2020.  

Los centros de encierro disciplinario son hibridados con el espacio del hogar, la pandemia 

en 2020 mezcló de forma difusa y caótica, la oficina, la universidad, la sala de reuniones, el 

colegio en un mismo espacio. En el mismo espacio se come, se duerme, se descansa, se trabaja, 

se estudia y se realiza la vida social, se celebran cumpleaños.  

El encierro y el rigor de la disciplina corren por cuenta propia del sujeto del rendimiento, 

de la autogestión y del autogobierno, así como de software y cámaras para controlar horas, 

tiempos y presencialidad en la virtualidad. Algo que dejó comportamientos y hábitos instalados 

en millones de personas una vez superadas las cuarentenas por cuenta del Covid 19. 

De otra parte, el panorama de la metamorfosis del mundo contemporáneo debe 

contemplar la identificación del sujeto con el hiperconsumo y con los procesos de 

individualización propios de la racionalidad neoliberal, el contexto sociocultural refuerza la 

respuesta y el estímulo de un individuo que se aísla en su dispositivo, que se actualiza y se 
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convierte en móvil, es un individuo hiperconectado, dividualizado y ubicuo, el solitario 

conectado por doquier que transita.   

Al inicio de la tercera década del siglo XXI el mundo privilegió el “ascetismo” digital, el 

refugio de la microsegmentación le permitió al sujeto recluirse en casa para escapar del virus, 

con el respectivo distanciamiento social del otro y desde una fusión en intimidad con el 

dispositivo. La dificultad que representaba vivir en interdependencia con el otro, ahora desde una 

ilusión digital, parecía diluirse desde la opción del encierro como un mecanismo biopolítico de 

seguridad.  

De esta manera se hizo más necesario estar conectado a redes sociales digitales, revisar 

constantemente el smartphone o las citaciones a conexiones virtuales, complacencia con lo 

digital pero un estricto rigor con el contacto directo y presencial con el otro. Como lo señala 

Bauman (2017, 7m 50 s) una vida online que privilegia la independencia sobre la 

interdependencia limpia en gran medida de los riesgos de la vida offline, un paso más hacía la 

biotecnología como forma de vida. 

En la actualidad cada quien navega desde su cartografía y en algunos casos la conexión 

con el otro es un espejismo en tanto se trata de la conexión consigo mismo, con su individualidad 

o con marcas y productos que se ansía comprar. En realidad, cada quien está conectado desde 

una experiencia personal, individual y aislada de navegación, en relación con formas de vida, 

personajes y gustos, una galería de experiencias que tiene como mayor relación representacional 

el comentario o el Me gusta; se suple parte de la conexión humana directa por la conexión 

mediada por dispositivos y por la realidad virtual, una realidad segura desde la biopolítica del 

distanciamiento social.  

La comunicación digital ha mediado las actividades sociales de la humanidad, la forma de 

conocer, entretenerse, informarse, generar sociabilidades, crear, entre otras acciones cotidianas, 

se han visto tocadas por el poder transformador de lo digital. Se trata de un presente que ha 

llegado a un culmen de diversos procesos históricos en línea con lo planteado por Simondon 

(2007) en el MEOT: 

La alineación fundamental radica en la ruptura que se produce entre la 

ontogénesis del objeto técnico y la existencia de ese objeto técnico. Es necesario que la 

génesis del objeto técnico haga efectivamente parte de su existencia, y que la relación del 
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hombre con el objeto técnico contenga esta atención a la génesis continua del objeto 

técnico. (p. 250) 

Aunque Simondon no tenía en su perspectiva por la brecha temporal la digitalización de 

la cotidianidad del ser humano, la comprensión de la comunicación digital como un proceso 

comunicacional y de continua génesis de los objetos técnicos, así como de influencia existencial 

en la esfera humana, hace indispensable recurrir a la comprensión del objeto técnico y su 

perspectiva ontológica para ampliar el horizonte interpretativo de la comunicación digital. 

Más que condenar al destierro a los dispositivos o pensar que son la fuente de todos los 

males y turbulencias de la vida contemporánea, se trata de comprender qué es lo que sucede en la 

continua génesis y recreación que se produce en la relación entre el objeto técnico y el ser 

humano. Surgen cuestionamiento como ¿cuáles son los modos de subjetivación derivados de la 

dividualidad, esos modos de subjetivación del solitario conectado 7/24?, ¿qué sucede allí, qué 

prácticas sociales se tejen, qué formas de vida circulan y qué transformaciones se producen? 

Explorar algunas de las posibles respuestas solo es posible si se comprende a la comunicación 

digital como mediación social, generación de sentido, representación o como elemento inherente 

al proceso de individuación. 

Con el panorama descrito surge la necesidad de analizar las realidades del sujeto y del 

mundo contemporáneos en su relación con la comunicación digital, la forma como dicho campo 

comunicacional encuentra un individuo configurado como tal y apto para impactar en su psique, 

para transformar el lazo social y para recrearse en el marco de la metamorfosis del mundo (Beck, 

2017).  

Se requiere investigar la realidad del sujeto de la contemporaneidad que vive en el mundo 

de la comunicación digital, el progresivo proceso de apropiación sociocultural que ha despertado 

inquietudes y múltiples reflexiones frente a la forma como se experimenta dicho proceso de 

apropiación, de inclusión a la esfera existencial de los individuos y a la forma como se 

resignifican las relaciones sociales desde una sociogénesis mediada por dispositivos técnicos.  

Las tecnologías de la información y la comunicación digital permiten llevar a 

cabo transformaciones socio históricas, dichas transformaciones son cambios en la 

organización y el funcionamiento de las sociedades, inician una nueva era, no son 

cualesquiera transformaciones tecnológicas, las herramientas comunicativas vuelven a 

tener capacidad de sociogénesis. (Martín Serrano, 2010).  
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La afirmación de uno de los teóricos de mayor reconocimiento de los estudios de 

comunicación como Manuel Martín Serrano es muy potente desde el poder que les otorga a las 

transformaciones generadas desde la comunicación digital, en tanto el proceso adquiere la 

propiedad de generar y modificar representaciones colectivas desde el lenguaje y las 

mentalidades. Ese precisamente es el horizonte investigativo de este trabajo. 

 

La recomposición poshumana sobre la apuesta por el transhumanismo  

La comunicación digital como mediación, generación de sentido y proceso de 

individuación requiere la comprensión de las condiciones materiales y representacionales que 

detonan la metamorfosis como un cambio profundo en la vida social y en la psique del sujeto 

contemporáneo. Es por ello fundamental dimensionar el alcance de la crisis de lo humano y las 

respuestas o alternativas de lo poshumano y del transhumanismo como manifestaciones 

dinamizadas por la comunicación digital y por la biotecnología como fronteras entre el presente 

y las proyecciones de futuro. 

La denominada metamorfosis de la vida contemporánea, planteada por Beck (2017), y 

que ha acontecido principalmente durante las últimas tres décadas, implica no solo un profundo 

cambio de mentalidades, representaciones colectivas y modos de subjetivación sino también 

“una recomposición general del saber [con] cuestiones que fueron tematizadas en las últimas tres 

décadas por corrientes filosóficas tales como el poshumanismo.” (Rodríguez, 2020, p. 298) está 

corriente encuentra en la crisis de lo humano, en los problemas ambientales, en el calentamiento 

global, en la extinción de las especies y en el auge de la tecnología, los principales ejes que 

configuran la metamorfosis del mundo contemporáneo, y allí la comunicación digital termina 

siendo un acelerador o un escenario para todas las dinámicas antes mencionadas. 

Tiene sentido enlazar tal metamorfosis con la comunicación, aún más si se recurre a lo 

planteado por Rodríguez (2020): la información y la comunicación constituyen el núcleo sobre el 

cual se despliega la metamorfosis o la nueva episteme puesto que participan activamente de la 

reconfiguración de la forma como se trabaja, habla y vive en el mundo contemporáneo, lo cual 

recontextualiza e invita a la reconceptualización de la figura del hombre, sus impactos y alcances 

en el planeta. 

De acuerdo con Pablo Rodríguez (2020) el contexto de la nueva episteme que configura 

el tránsito hacia lo poshumano se enmarca en buena medida con la recomposición de la 
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dimensión estructural de lo humano en la episteme moderna: la vida, el trabajo y el lenguaje, en 

tal sentido la perspectiva de tal recomposición permite evidenciar influencias, relaciones e 

hibridaciones en las que la comunicación digital tiene mucho que ver. 

En el siglo XIX se había constituido al hombre a partir de tres dimensiones, la 

vida, el trabajo y el lenguaje, y que toda la reflexión filosófica y antropológica moderna 

resultó imantada por ellas dentro de la repartición de espacios de saber que comparten las 

ciencias humanas con las ciencias exactas y naturales […] Luego, en los 1970, Foucault 

refinó su propio análisis y concluyó que además de estas condiciones de saber, lo que 

hizo posible al hombre en el nivel de las relación de poder es la tecnología del encierro. 

Es la extracción disciplinaria de saber-poder que el hombre fue convertido en un ser que 

trabaja, que a la vez vive y habla (Rodríguez, 2010, pp, 15 y 16.) 

Ello implica la comprensión de la vida como información traducida, programaciones y 

codificaciones que se logran intervenir desde las cadenas de ADN y la posibilidad de generar 

vida desde el artificio de un laboratorio. El pensamiento como un asunto otorgado a la máquina, 

la inteligencia de las cosas, smartphones, smartv, smart cities, entre otros. La inteligencia como 

atributo ahora artificial que logra microsegmentar y realizar operaciones que nunca lograría 

realizar la mente humana. 

El trabajo en la era de la Cuarta Revolución Industrial se automatiza y pasa a ser una 

obligación de las máquinas saber responder a operaciones mecánicas y trabajos repetitivos como 

también a altos niveles de complejidad, las máquinas ahora aprenden y utilizan el lenguaje 

natural para realizar todo tipo de trabajos.  

El trabajo como concepto se transforma: “el trabajo como producción, y la producción 

como transformación de la materia, son propios tanto de un robot como del sistema de ADN-

proteínas, de un subsistema social, de una neurona, de un gen que se activa o no activa.” 

(Rodríguez, 2020, p. 312) Esto implica la capacidad de autogénesis, lo que Maturana y Varela 

(2019) denominarían autopoiesis, una capacidad de construcción de sí que reconfigura no sólo la 

perspectiva del trabajo sino de la vida misma. 

El contexto también se metamorfosea, la economía posindustrial transita hacia una 

economía del capitalismo cognitivo o informacional, la deslocalización de los procesos 

productivos representó una transición de lo industrial, la fábrica y el obrero hacia los servicios, la 

empresa y el sujeto del rendimiento. Este último se representa en la serpiente-topo (Deleuze) 
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metáfora zoológica que combina lo peor de los dos mundos: trabajar en una sociedad 

disciplinaria con condiciones de una sociedad de control, en medio de riesgos psicosociales y en 

la producción de bienes simbólicos que ubican como todo un privilegio estar sobre explotado 

laboralmente, con tal que no ser un marginado social más, mal remunerado, violentado y 

precarizado como buena parte del planeta lo está en la contemporaneidad.  

Todo lo anterior en medio de la racionalidad neoliberal que funge como la plataforma 

económica que hizo viable la revolución de la comunicación digital, así como el posicionamiento 

definitivo del sistema DAP (Rodríguez, 2020) en la sociedad global, y que camuflado en medio 

de la crisis de la pandemia del Covid19, conquistó los resquicios faltantes por dominar. 

Respecto del lenguaje la recomposición se evidencia desde la palabra como condición de 

existencia de la web semántica, palabra que se convierte en números y operaciones matemáticas, 

la palabra que termina siendo la entrada para el gobierno del algoritmo y que incluso es la 

bandera para el internet de las cosas o para la comunicación entre máquinas que desempeñan un 

trabajo o descifran una cadena de ARN para encontrar una vacuna en un tiempo record.  

La recomposición del lenguaje es clave en el papel de la comunicación digital en la 

metamorfosis del mundo o como lo llama Pablo Rodríguez (2020) en la nueva episteme “En la 

medida en que el lenguaje es lo más propio de lo humano, la aparición de las computadoras y los 

experimentos tendientes a transferir la idea del lenguaje -como medio de comunicación- a las 

máquinas indica una desantropomorfización extrema” (313 y 314) 

En este mismo sentido del lenguaje las cookies1 logran convertirse en el puente 

construido con base en las palabras introducidas en el navegador para conectar al usuario con el 

producto, así como base también para la memoria no del ser humano que busca sino para el 

navegador, el ordenador o el metabuscador que realiza la operación se trata de memoria 

maquínica. 

 

1 Para definir de qué se tratan las cookies nada mejor que recurrir a quien las ha utilizado como insumo para que su 

negocio sea cada vez más rentable y viable, se trata de Google que las define de la siguiente manera: “una cookie es 

un pequeño fragmento de texto que los sitios web que visitas envían a tu navegador. Las cookies permiten que los 

sitios recuerden información sobre tu visita, lo que puede hacer que sea más fácil volver a visitar los sitios y que estos 

te resulten más útiles. Por ejemplo, usamos cookies para recordar tu idioma de preferencia, hacer que los anuncios 

que ves sean más relevantes para ti, contar el número de visitas que recibimos en una página, ayudarte a registrarte en 

nuestros servicios, proteger tus datos y recordar tu configuración de anuncios” 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es  

 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
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De otra para el lenguaje de programación en comunicación digital es el que da vía al 

diseño y a la configuración de las interfaces con las que las personas interactúan por ejemplo el 

HTML2 que se fundamenta en cadenas de sintaxis, etiquetas y estándares que dan forma y 

posibilitan un nivel de comprensión entre pares distantes, que sin depender del idioma, se 

comprenden en un mismo neolenguaje propio del universo digital, el cual permite conectar, 

lograr segmentación y medir la trazabilidad que requiere la web semántica para microsegmentar 

cada punto de información de las personas que navegan en la red. El HTML se constituye en el 

código de lenguaje predominante en la comunicación digital contemporánea. 

Tanto los algoritmos, las palabras, las cookies y la programación son elementos que 

configuran las posibilidades para buena parte de las actividades comunicativas del ser humano, 

que logran tener un alcance amplio en tanto buscan responder a dinámicas sociales relacionadas 

con el trabajo y la vida. 

Para la comunicación digital el lenguaje deviene en información, el lenguaje como algo 

propio de lo humano se transfiere y se genera en las máquinas, en la inteligencia artificial o en 

los bots que intercambian mensajes para generar sentido a quien realice una operación en un 

dispositivo sea humano u otro robot que lo requiera, “el lenguaje es condición de posibilidad de 

la transferencia de sus características a lo vivo y a lo artificial” (Rodríguez, 2020, p. 314) 

El panorama poshumano encuentra sentido en la recomposición del concepto de lo 

humano, como una figura histórica susceptible de cambiar de acuerdo con las condiciones 

sociales, materiales y representacionales que lo soportan, es así como hemos visto que la 

modificación del concepto de lo humano se reconfiguró en el marco de la metamorfosis que se 

ha venido experimentando en el mundo en los últimos 30 años.  

De otra parte, la herencia de la racionalidad ilustrada copa en buena medida las 

representaciones colectivas contemporáneas sobre lo que significa ser humano, un concepto 

ligado al paradigma biológico y antropocéntrico, que desde diversas perspectivas se contrapone a 

lo artificial y a lo maquínico, centraliza el concepto en unos parámetros fijos y sirve como 

 

2 El sitio especializado en información y noticias de tecnología define HTML así: “lenguaje que se utiliza en la World 

Wide Web, el ecosistema de páginas de Internet es el HTML. Su nombre son las siglas de HyperText Markup 

Language, que significa literalmente Lenguaje de marcado de hipertexto. Es el estándar con el que están programadas 

todas las webs, y aunque algunas puedan tener elementos o fragmentos programados en otros lenguajes, siempre tienen 

que ser "encajados" en el total con este lenguaje.” https://www.xataka.com/basics/que-html5-que-novedades-ofrece  

 

https://www.xataka.com/basics/que-html5-que-novedades-ofrece
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inspiración para todas las posturas dicotómicas que enfrentan el ser humano con el objeto técnico 

desde una perspectiva distópica y apocalíptica.  

Lo anterior se refuerza desde la misma comprensión de la máquina y el objeto técnico 

como instrumentos desprovistos de su dimensión ontológica, una visión netamente instrumental 

y operativa; y es por ello por lo que este trabajo aboga por la comprensión de la comunicación 

digital como un asunto de dispositivos, interfaces, plataformas y algoritmos, pero también como 

un asunto sociocultural, ontológico y representacional, la contraposición de estas dos 

dimensiones favorece posturas idealistas y dicotómicas. 

La dicotomía: humano vs máquina y la concepción protésica de la técnica (Parente, 2010) 

fundamentan en buena parte el enfoque del transhumanismo, un movimiento impulsado en buena 

parte en los Estados Unidos, y que se encuentra en la frontera de los desarrollos tecnológicos 

contemporáneos. 

Sobre el transhumanismo se han desplegado gran cantidad de investigaciones, recursos y 

proyecciones de escenarios futuros, campañas publicitarias, de marketing y sobre ello muy poco 

se puede decir de forma sensata y cierta. Lo anterior en parte por que la lógica dicotómica del 

transhumanismo se queda con la figura del hombre propia de la episteme moderna, no de la 

nueva episteme que se recompone en el marco de la metamorfosis del mundo; el 

transhumanismo se afinca en la contraposición humano-máquina o en la perspectiva protésica en 

tanto cambio de materialidad, pero sigue siendo una visión eminentemente antropocéntrica. Lo 

que establece de entrada limitaciones conceptuales y prácticas que limitan su representación, 

alcance y propósitos socioculturales y epistemológicos. 

Lo que se conoce de las trayectorias y diferentes corrientes de pensamiento sobre el 

transhumanismo, lo expone de forma muy clara Antonio Diéguez (2019) en el texto que lleva ese 

nombre: Transhumanismo: la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano, allí plantea en 

primera instancia la necesidad de reconocer que dicha corriente no es un movimiento 

homogéneo, que existen diversos enfoques y orientaciones, cada una con una apuesta diferente 

frente a lo que es o será y su impacto en la sociedad:  

Es útil distinguir entre un transhumanismo cultural o crítico (que suele preferir el 

apelativo de poshumanismo) y un transhumanismo tecnocientífico. El primero estaría 

inspirado en la crítica posmoderna al ideal humanista realizada por autores como 

Foucault, Derrida y Deleuze […] En cuanto al transhumanismo tecnocientífico […] tiene 
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a su vez dos vertientes. La primera de ellas, y quizás la más difundida, está inspirada en 

los trabajos especulativos de científicos e ingenieros provenientes en buena parte del 

campo de la inteligencia artificial […] la segunda es la que tiene una base biológica y 

médica, sobre todo farmacológica y genética. Está representada fundamentalmente por 

los defensores del “biomejoramiento humano” o “mejoramiento biomédico”. (Diéguez, 

2019. pp. 42-45) 

El transhumanismo no se trata de un producto de la ficción, ya está claramente 

caracterizado y se encuentra en la vanguardia de investigaciones y recursos destinados a 

desarrollos tecnológicos de punta, vale la pena entonces revisar con mayor detenimiento los 

enfoques que lo estructuran desde las diversas corrientes señaladas por Diéguez (2019). 

Partiendo del enfoque crítico o cultural del transhumanismo se podría afirmar que es un 

análisis del presente, en tanto no hay que esperar puesto que ya nos encontramos en un mundo 

transhumano, una problemática presente en autores como Éric Sadin con su trabajo La 

humanidad aumentada (2018) incluso Luc Ferry con el texto La revolución transhumanista 

(2019), autores que llaman la atención sobre la necesidad de cuestionar el orden planteado por el 

transhumanismo como una corriente cuando menos riesgosa frente a sus propuestas y postulados. 

Diéguez establece para la corriente crítica o cultural un puente de sentido con el término 

poshumano, así como con la crítica posmoderna al ideal humanista realizada por Deleuze, 

Derrida y Foucault, señala el autor español que no existe diferencia entre la perspectiva de lo 

poshumano con el transhumanismo crítico o cultural, se trata de un asunto de preferencia en 

cuanto a la denominación. En este sentido se entiende que el enfoque de lo poshumano o del 

transhumanismo crítico afirma que no es algo que haya que esperar en el futuro, sino que ya 

somos poshumanos. “Poshumano” -explica Rosi Braidotti- es un “término útil para explorar 

modos de comprometerse afirmativamente con el presente” (Diéguez, 2019. p. 43). El sujeto 

contemporáneo se reconoce como un transhumano, su expectativa de vida es mayor que la de sus 

antepasados, ha incorporado diversos dispositivos, plataformas y aplicaciones a su vida cotidiana 

y muchas de sus decisiones pasan por la parametrización establecida desde la inteligencia 

artificial. 

Para efectos del análisis propuesto de la constitución, los desarrollos y la apropiación de 

la comunicación digital en la metamorfosis del mundo contemporáneo, se tomará como concepto 

central el de poshumano sobre el de transhumanismo, puesto que la literatura sobre el 
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poshumanismo responde de mejor manera a los enfoques comunicacionales y menos a los 

instrumentales como si lo hace el transhumanismo.  

En la indagación y exploración del estado del arte la perspectiva transhumanista 

tecnociéntifica evidencia limitaciones que no logran posicionarla de forma seria y rigurosa más 

allá de manifiestos, declaraciones en medios de comunicación y despliegue de marketing que 

poco puede decir académicamente sobre los temas que acá se abordan.  

En contraste lo hallado en la perspectiva poshumanista representa toda una trayectoria de 

pensamiento que entra en perfecta sincronía con el enfoque y la perspectiva teórica de este 

trabajo, implica líneas de investigación y conceptuales que permiten ilustrar e interpretar las 

formas cambiantes de un mundo en metamorfosis. 
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Capítulo 3. El proceso de individuación en la comunicación digital 

Este capítulo propone una perspectiva epistemológica para la comunicación digital: la 

forma de comprensión de la comunicación planteada por el filósofo francés Gilbert Simondon y 

su categorización de acuerdo con niveles, permite comprender el modo de individuación, es decir 

el devenir del ser que el sujeto contemporáneo experimenta en el universo técnico, 

representacional y simbólico de la comunicación digital.  

Se trata entonces de proyectar la forma como convergen el análisis de Simondon de la 

comunicación con los momentos o fases en las que se ha desarrollado la comunicación digital 

tanto tecnológica como socioculturalmente, como resultado de este cruce de perspectivas teóricas 

se propone una forma para comprender no sólo la constitución histórica de la comunicación 

digital sino también esbozar una posible hermenéutica sobre el modo de individuación que 

emerge en la experiencia existencial del sujeto en los entornos propios de la comunicación 

digital. 

Es posible realizar el ejercicio propuesto en tanto se parte de la comprensión de que el ser 

no está encapsulado en sustancia, forma o concepto inmutable, así mismo la comunicación en la 

medida en que hace parte de las formas como el ser se individua también es cambiante, pasa por 

fases, se constituye en tanto devenir. 

La centralidad del pensamiento de Simondon para interpretar y constituir un modelo para 

la comunicación digital es clave, ya que hace falta una mirada que tome distancia del 

esencialismo y de perspectivas dicotómicas o apocalípticas respecto del sujeto técnico, en tanto 

como lo señala Jorge Montoya (2019) “No se trata ya para el ser humano de buscar una 

liberación, sino de establecer una mediación.” (p. 26) es eso precisamente lo que hace este 

trabajo proponer una mediación -concepto central para la comunicación como ya se ha expuesto- 

con la comunicación digital como modo de representación de los profundos cambios que ha 

experimentado la humanidad en los últimos 30 años, aquello que Beck (2017) llama 

metamorfosis o Rodríguez (2020) denomina nueva episteme. 

En este apartado se indagará la forma de comprensión de Simondon sobre la 

comunicación, así como también se demostrará como cada nivel que propone el pensador francés 

se encuentra en completa sincronía con la forma como se desarrolla y se constituye la 

comunicación digital. De tal manera se podrá identificar el modo de individuación del sujeto en 

dicho ámbito de las comunicaciones. 
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La comunicación como proceso de tres elementos es un acierto de Simondon y coincide 

plenamente con las propuestas de ampliar el horizonte de comprensión de la comunicación 

generadas desde los paradigmas interpretativo-cultural y semiótico-discursivo, incluso desde la 

pragmática de Pierce, pero es una innovación metodológica interpretarla desde una relación 

tríadica como también descentrarla del excesivo y excluyente enfoque antropológico.  

La comunicación mínima es por tanto un proceso circular que incluye la acción de 

dos realidades una sobre otra; estas realidades pueden ser individualizadas solo de 

manera incompleta; pero, entre su “entrada” y su “salida” (receptores y efectores) 

interviene una capa intermediaria, una tercera realidad del tipo de la gnosis, de la 

motivación, de la actitud o de la tendencia, a veces solamente de la energía potencial 

contenida por cada uno de los dos términos en relación de comunicación; aun en ese caso, 

la energía potencial del sistema de entrada y salida aporta un aspecto aleatorio y 

parcialmente imprevisible de la respuesta a cualquier estimulación. (Simondon, 2016, p. 

50) 

A continuación, se realizará el análisis de cada una de las fases que configuran el modelo 

explicativo de la comunicación digital y la perspectiva hermenéutica de Simondon sobre la 

comunicación, y es esta cartografía teórica la que permite identificar el proceso de individuación 

que experimenta el sujeto en la comunicación digital. 

La comunicación como proceso implica en su constitución información y transmisión 

como condiciones para su despliegue técnico, con lo que se podría afirmar que toda acción 

comunicativa implica un nivel primario de información, más la información no necesariamente 

deriva o resulta en comunicación como construcción de sentido. “La transmisión de la 

información la cual implica amplificación y por tanto mataestabilidad, es la base de los procesos 

de comunicación, de una parte, interna entre pre-organismos, y de otra parte, con el medio” 

(Simondon, 2016, p. 34)  

El filósofo francés comprende la comunicación como un proceso que se despliega, bien 

sea al interior de un sistema (comunicación interna) o entre sistemas, no se direcciona en una 

sola vía e implica siempre un retorno, implica dos partes al menos y requiere feedback. Lo 

anterior señala caminos de estímulos-respuestas como red de interacciones.  

La comprensión de la comunicación como un asunto que supera la acción de la 

información o de la transmisión es una claridad que señala Simondon, con lo que se consolida 
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una mirada de amplio alcance para la acción comunicativa, implica un cambio de mirada ante lo 

que tradicionalmente se ha entendido como comunicar.  

Socialmente se ha considerado que, con emitir un mensaje, enviar un correo electrónico, 

con publicar algo en una red social o con hacerle un comentario a alguna publicación se está 

comunicando. De lo planteado por Simondon se podría identificar que tales acciones no logran 

ocupar a cabalidad la realidad de la comunicación. “Por esta razón, ninguna teoría de la 

información (emisión, transmisión en canales, recepción), aun si contiene la precisión de los 

afectos de la codificación y de la decodificación, basta para fundar un conocimiento de la 

comunicación.” (Simondon, 2016, p. 49) 

La comunicación para su despliegue implica circulación y edificación de acuerdo con 

niveles para su materialización, su objetivación y su estructura relacional. Simondon identifica 

correspondencia entre el nivel de la comunicación con su alcance en el proceso de individuación; 

es con estos niveles con los que se logra establecer una relación directa con el modelo propuesto 

para la comunicación digital por principios y fases. 

El modelo explicativo de la comunicación digital, estructurado desde cuatro principios y 

cuatro fases históricas de la web, implica un correlato con la perspectiva comunicacional de 

Simondon. La oportunidad de contrastar los diversos modos de subjetivación que se 

experimentan en un mundo en metamorfosis permite validarse desde la estructura del modelo de 

comunicación digital que se esquematiza en la tabla 1: 

 

Tabla 1 Modelo sociohistórico de la comunicación digital 

Principio 

orientador  

Fase  Características centrales Materialización en el sistema 

datos, algoritmos y 

plataformas (DAP) 

Conexión Web 

rizomática – 

1.0 

Hipertexto, digitalización, 

rizoma (conexión, 

multiplicidad, 

heterogeneidad, ruptura 

asignificante, cartografía y 

calcomanía). 

 

Sitios web, navegadores y deep 

web, modo electrónico de 

sectores socioeconómicos (e-

comerce, e-learnig, etc.) correo 

electrónico, SMS. 
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Principio 

orientador  

Fase  Características centrales Materialización en el sistema 

datos, algoritmos y 

plataformas (DAP) 

Interacción Web social – 

2.0 

Intercreatividad, 

arquitectura de la 

participación, inteligencia 

colectiva y multitudes 

inteligentes, trabajo 

colaborativo, narrativa 

transmedia. 

 

Redes sociales, foros, wikis, 

blogs, organización social de la 

información, productos digitales 

compartidos, podcast, nube. 

Personalización Web 

semántica – 

3.0 

Inteligencia artificial, bases 

de datos, 

gubernamentalidad 

algorítmica, cookies, 

geolocalización, 

microsegmentación. 

 

Metabuscadores, redes con IA, 

posicionamiento SEO, 

posicionamiento SEM, spider 

webs, KPI, marketing digital. 

Deslocalización Web ubicua 

– 4.0 

Comunicación móvil, redes 

4G y 5G, big data, cuarta 

revolución industrial, 

automatización, 

blockchain. 

Internet de las cosas, 

criptomonedas, NFT, darkweb, 

servicios de entretenimiento a la 

carta e interconectados (música, 

televisión, videos juegos, 

deportes, cine, etc.) mensajería 

instantánea. 

Fuente: elaboración del autor 

 

Nivel I. Comunicación fundamentada en la conexión al interior y del medio con el 

organismo 

Al nivel primario de la comunicación Simondon (2016) le establece una correspondencia 

con las relaciones de información ubicadas en el interior del organismo, con las codificaciones 

de la memoria, con las expresiones de estímulo respuesta, así como con la posibilidad de 

dinamizar relaciones portadoras de información. Se trata de replicación, auto-replicación de la 
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información y conservación. En este nivel primario no hay mecanismo de feedback en el sistema, 

pero si lazos de comunicación entre un organismo y su medio, en especial, si el medio requiere la 

necesidad de adecuarse o ajustarse a las condiciones del entorno. 

Para el caso de la comunicación digital el nivel primario se encuentra emparentado con la 

primera versión de la web, su fase inicial, el momento en que la ley de Metcalfe de 

multiplicación exponencial de las conexiones se materializó con la primera versión de la web, es 

decir en la web 1.0. Se trata del primer escenario de relaciones entre los diversos nodos de la red, 

una perspectiva interna de conservación y replicación de la información, que se soporta en la 

memoria sobre la que se reparten las relaciones portadoras de información de acuerdo con el 

estímulo del clic.  

De este proceso tecnológico y social resulta el primer principio para la construcción de un 

modelo explicativo para la comunicación digital desde una mirada histórica, se trata de la 

conexión, un principio que está en la base de todo proceso de comunicación digital es 

visualizado en información y contenidos configurados a partir de bits y datos digitalizados que 

entran en la red, se registran en una memoria que los almacena y quedan atentos al llamado 

propio de la conexión rizomática de la web 1.0. 

La web 1.0 representa la base constitutiva de lo digital, es el poder significativo de 

lo ontológico de la red desde la perspectiva del pensamiento por asociación, el fondo 

sobre el que se reparten las conexiones que es la memoria y su posibilidad de dispersarse 

en la red que a su vez constituye el rizoma digital. Esta es la riqueza de la web 1.0 que 

permitió conectar, condición de posibilidad para construir una web que se denomine 

social. (Castro, 2021, pp. 45 y 46)  

Simondon denomina este nivel primario como comunicación ecológica, “se sitúan 

también las relaciones portadoras de información que aseguran, en el momento de la 

reproducción en el momento del crecimiento (nacimiento de nuevas células), la transmisión del 

patrimonio genético” (Simondon, 2016, p. 36) este nivel es condicionado por la acción detonada 

desde un espacio-tiempo determinado, una base común en la que predomina un medio infinito 

sobre el que se despliega la conexión digital.  

Al igual que como sucede con la comunicación digital la forma de existencia del sujeto 

generada en la web rizomática (1.0) está condicionada por la relación con el medio, con la forma 

como se establecen conexiones primarias, es la base sobre la que se sustentan las otras fases en 
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tanto el sujeto busca conectarse, encontrar la forma de adaptarse al medio para seguir estando, 

“hay que situar también en el nivel primario la comunicación entre un organismo y el medio, 

sobre todo cuando el medio aparece como aquello que es objeto de adaptación” (Simondon, 

2016, p. 37) 

Particularmente Simondon (2016) ubica este nivel de la comunicación especialmente en 

ciertos seres vivientes, un rasgo central de la comprensión simondoniana de la comunicación que 

la descentra de la exclusividad humana. Con esta claridad vale la pena señalar que los distintos 

modos de individuación en el mundo de lo digital no son potestad exclusiva del ser humano, 

existe toda una fauna cibernética en la comunicación digital desde los bots, spider webs, virus 

troyanos, spyware, circuitos, chips, memorias, procesadores, códigos y objetos técnicos que 

logran integrar el universo de la comunicación digital, en la que, el ser humano es un actor más 

de la composición; es creador, dinamizador y generador de la energía que desde la 

metaestabilidad desata comunicación pero no está solo, en la ecuación participan muchos más 

factores y cada uno de ellos tiene su papel en la obra. 

Al igual que el primer nivel de la comunicación el primer nivel de la web, la web 

rizomática, se constituye de acuerdo con el modo en cómo se relacionan los organismos con el 

medio digital, una base que sirvió de plataforma y que establece el primer concepto de la 

individuación que se produce en la comunicación digital, se trata de la conexión. 

La primera versión de la web es el fundamento, es la base para las conexiones que 

representan la multiplicidad infinita de la red mundial, es en este escenario en el que se producen 

los principales procesos técnicos sobre los cuales se despliegan, distribuyen y reparten todas las 

conexiones, es en esta versión de la web en la que se pone de presente la tensión entre lo virtual 

y lo actual como dimensiones de lo real y también de lo posible (Lévy, 1998). Es decir, en la 

medida en que cada vez más información es digitalizada adquiere la característica de ser en 

potencia, es decir de ser virtual, lo cual no le quita que sea real sino que sea actual, que no 

corresponda a la actualidad presencial del objeto que la digitalización lleva al mundo de los bits 

interconectados.  

La retícula masiva de internet se estructura bajo una memoria conectada, que no solo 

almacena, sino que facilita el procesamiento de información, la memoria cumple una función de 

base o de plataforma en la que se depositan los contenidos desplegados en la red y en la que cada 
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usuario es un nodo depositario y gestor de relaciones entre contenidos, todos ellos mediados y 

dinamizados por la conexión. 

Todas las relaciones enunciadas son posibles por la capacidad rizomática de la lógica 

hipertextual que sustenta toda la internet, sobre los principios enunciados por Deleuze y Guattari 

(2002): conexión, multiplicidad, heterogeneidad, ruptura asignificante, cartografía y calcomanía, 

se erige la lógica hipertextual que es convergente con la figura de la red. La red, la raíz de 

jengibre, el rizoma, son figuras que representan los alcances, realidades y oportunidades de 

internet, “un rizoma no empieza ni acaba, siempre está en el medio, entre las cosas, inter-ser 

intermezzo” (Deleuze y Guattari, 2002, p. 29) representa su descentralidad, movilidad y su 

vocación hacia el infinito.  

El primer hito constitutivo de la comunicación digital se trata de la web rizomática, 

sustentada en la conexión, es la primera fase de internet propia de la década de los 90 del siglo 

XX, momento en el cual inició el proceso de masificación de internet por medio de los 

navegadores (Netscape y Explorer) y del correo electrónico, elementos unidireccionales, páginas 

estáticas que se abordaban desde el scroll como movimiento de desplazamiento de arriba hacia 

abajo en la página web. Pero allí habitaba el potencial capaz de desarrollarse al nivel de lo 4.0 

desde la conexión y hacia la deslocalización de tal conexión. 

El concepto de conexión como primer principio de la comunicación digital responde a la 

posibilidad que abre el estar conectado, es la base para los demás principios y sustenta las 

relaciones que se abren con la digitalización de contenidos que tienen un inicio, un destino y una 

forma de discurrir a través de la serie nodos. Tal tránsito de contenidos digitalizados coindice 

con la forma como una idea transita por el cerebro del ser humano, una relación de asociación, 

adaptación y fluidez mediante la conexión de la neuronas que habitan el encéfalo. 

La lógica de la comunicación digital tiene como base la conexión propia de la mediación 

y su derivada comprensión, modificación y recreación de lo que entra al mundo digitalizado, 

establece puentes tecnológicos y de sentido entre los diversos nodos que tejen la red. De esta 

manera funcionó la primera versión de la web y sobre tal campo constituido ser edificarían las 

siguientes fases y principios de la comunicación digital. 

A comienzos de los 90 Internet era una especie de plataforma de uso exclusivo de ciertos 

entendidos de la computación, una red de investigación inventada unos pocos años antes por un 

científico inglés llamado Tim Berners Lee, en la que había muy pocas páginas web que 
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consistían en solo líneas de texto y enlaces organizados con base en un directorio que podría 

llegar a varios niveles de navegación con el mínimo contenido gráfico.  

Como lo explica Marc Andreesen, cofundador de Netscape: “en esa época la internet era 

solo para académicos, investigadores y científicos no era para la gente común, pero era tan útil 

para la gente que la usaba que siempre pensé que debería ser para todos, esto cambiaría el 

mundo, sería un hipermedio de comunicación” (Canal Infopacense, 2014, 3m25s). 

La potencia de la web 1.0 no está es su capacidad gráfica, transmedia, interactiva o la 

cantidad de datos masivos que procesaba, nada de ello estaba en su umbral de acción, pero la 

primera versión de internet se constituyó en condición de existencia de lo que estaría por venir y 

logró tener un mayor alcance y potencial transformador de lo que se le reconoce. La web 

rizomática sentaría las bases para que existieran sus versiones sucesivas la social, la semántica y 

la ubicua. 

En el primer momento de la web se afirma la relación del hipermedio con los diversos 

organismos que lo habitan, encuentra su potencial en la capacidad expansiva de la conexión 

infinita, la cual es reforzado a su vez por la posibilidad de digitalizar, convertir en datos buena 

parte de la existencia humana, en este punto la propuesta de Simondon encuentra sentido desde 

la relación del medio con el organismo y su capacidad de adaptación desde la técnica. 

La perspectiva ecológica de la comunicación, primer nivel planteado por Simondon 

(2016), corresponde a las relaciones de información situadas al interior del organismo, se trata en 

el mundo de la comunicación digital de la capacidad de expansión y de multiplicación de todo lo 

que se logra digitalizar, una ampliación desde adentro. Es la Ley de Metcalfe la que permite 

comprender dicha dinámica de fundamentación de la web 1.0 y se explica así: 

Cada nuevo nódulo, refiriéndose a algo como su computadora que se agrega a la 

red no solo aumenta el valor de la red por más uno sino que la curva es mucho más 

profunda, es la ley de la conectividad y así es como funciona: si tenemos dos usuarios 

hay una conexión entre ellos pueden hablarse mutuamente, agreguemos otro usuario, si 

tenemos tres usuarios tendremos tres conexiones posibles, si agregamos un cuarto usuario 

eso nos da seis conexiones posibles, así que vemos un cierto crecimiento, vamos un poco 

más adelantes si tenemos 10 usuarios tendremos 45 conexiones posibles entre parejas de 

usuarios, de hecho el crecimiento es bastante alto, si pasamos a 100 usuarios resulta que 

hay casi 5000 parejas de usuarios posibles que pueden comunicarse entre sí lo que esto en 
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verdad significa para el crecimiento de la internet es que la internet adquiere velocidad en 

la medida que avanza eso quiere decir que ha medida que aumenta el número de usuarios 

también aumenta la utilidad de la red. (Canal Infopacense, 2014, 3m25s) 

Allí precisamente se encuentra el origen de lo viral de los contenidos digitalizados, reside 

allí también la imposibilidad del control, de limitar la creación de lo nuevo y de detener la 

multiplicación de los contenidos para su copia y réplica infinita. La Ley de Metcalfe es el ascenso 

hacia un pico que nunca parece llegar a su límite, es este el primer nivel de individuación que se 

experimenta en la comunicación digital.  

Con la multiplicidad rizomática de lo digital fue como Mosaic, el primer navegador de 

internet, pudo ser un software de crecimiento exponencial y de expansión global por medio de la 

red digital, así lo señala Marc Andreesen haciendo referencia al lanzamiento de Mosaic: “Mandé 

el navegador a 12 personas, se extendió como un virus, de 12 a 100, a 1000, 100 mil a 10 

millones.” (Canal Infopacense, 2014, 4m25s). 

El rápido crecimiento de internet, de los navegadores, de los buscadores y de los negocios 

propios de la red representó uno de los primeros hitos, en tanto dicho crecimiento respecto de los 

usuarios fue también un sinónimo de un crecimiento económico inédito para un sector de 

producción de bienes y servicios que hasta hace un par de años no existía y que ahora domina la 

economía mundial. 

La oportunidad de haber encontrado un nicho socioeconómico en internet significó una 

característica clave del mundo en metamorfosis: la dominación de la innovación sobre la esfera 

del poder gubernamental (Winner, 2019). Esta efervescencia representó el interés de los 

especuladores, inversores y comisionistas de bolsa que encontraron en el desconocimiento de 

aquél entonces sobre la tecnología y sobre internet una oportunidad para ganar mucho dinero y 

crear la última burbuja financiera del siglo XX: la burbuja de las punto com.3 

 

3 La burbuja financiera de las punto com representó un movimiento especulativo de capitales que fluyeron al sector 

de tecnología, específicamente de telecomunicaciones e informática, se invirtieron en empresas fachada o “basura”, 

empresas inexistentes, pero sobre las cuales fluyeron una gran cantidad recursos esperando un retorno como habría 

sucedido con Netscape por ejemplo. Pero pronto la burbuja explotaría y la realidad habría dejado un sector tecnología 

fortalecido para permitir que fluyera posteriormente toda la web 2.0 y de enorme atractivo para invertir o para volverse 

millonario en un corto plazo. Al respecto Thomas Friedman (2013) en su texto La tierra es plana. 
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El cambio que se presentaba con la disrupción tecnológica implicó que empresas con 

poco capital, con escazas ganancias, pero en especial con una trayectoria de unos cuantos meses 

salieran a la bolsa, algo sin precedentes en la historia, tal fue el caso de Netscape el primer día 

que cotizó en el mercado de valores, el navegador comercial tal como lo relata Friedman (2013) 

abrió el inesperado camino de un crecimiento que se convertiría en un tendencia propia de la 

metamorfosis del mundo contemporáneo: 

Cuando nos echamos a la carretera -comentó Barksdale-, Morgan Stanley nos dijo 

que las acciones se venderían como mucho a 14 dólares cada una. Pero a lo largo de la 

campaña, estaban recibiendo tal cantidad de peticiones de acciones, que decidieron 

duplicar el precio de lanzamiento, pasando a 28 dólares. La última tarde antes de la salida 

a Bolsa estábamos todos en Maryland. Era nuestra última parada. Parecíamos una banda 

de mafiosos, con nuestra caravana de limusinas negras. Teníamos que contactar con [la 

oficina central de] Morgan Stanley pero estábamos en una zona en la que no funcionaban 

nuestros móviles. Así pues, hicimos un alto en un par de gasolineras, una a cada lado de 

la carretera, con todas esas limusinas negras, y bajamos a usar sus teléfonos. Llamamos a 

Morgan Stanley y nos dijeron: "Estamos pensando en subirlo a 31 dólares". Yo dije: "No, 

vamos a dejarlo en 28". Porque yo quería que la gente se quedase con la idea de que eran 

acciones de veintitantos dólares, no de treinta y tantos, por si las cosas no salían tan bien. 

Total, a la mañana siguiente vuelvo a hacer la llamada interestatal y me dicen que había 

abierto en 71 dólares. Ese día cerró en 56 dólares, exactamente el doble del precio que yo 

había fijado. (p. 72) 

El primer navegador gráfico de internet contó con el respaldo del multimillonario James 

Clark quien invirtió cerca de 5 millones de dólares y ganó más de 2000, en 30 días el 90% de los 

usuarios pasó de Mosaic a Netscape y logró tener un millón de descargas fácilmente. (Canal 

Infopacense, 2014, 36m27s).  

La web 1.0 tal vez no era técnicamente lo que hoy conocemos de internet, pero sin duda 

fue el inicio de un acelerado proceso de metamorfosis, fue el inicio de una burbuja financiera y 

todo ello por el potencial transformador y de sociogénesis que avizoraba tener el universo de lo 

digital.  

La primera generación de la red permite comprender la perspectiva incremental de 

conexión entre nodos de forma rizomática al interior del sistema y del medio con los organismos 
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que lo habitan, permite comprender la forma de individuación que se despliega desde la 

comunicación digital en un nivel primario. 

La web rizomática describe algo tan reticular como la red mundial que interconecta 

rizomáticamente todo aquello que habita el mundo de lo digital, aun más si la comprendemos 

desde dos conceptos: memoria y virtual, ambos términos despliegan ante sí una capacidad de 

conexión y soporte con la suficiente amplitud para sostener toda la arquitectura de las sucesivas 

fases e hitos de la web.  

El modelo propuesto para comprender la comunicación digital inicia con la web 1.0, con 

el nivel ecológico en el que se despliegan los organismos en el medio, en el que se dispuso la 

infraestructura en la que se dan las condiciones de la conexión entre quienes la habitan, es una 

primera forma de leer e interpretar el modo de individuación que se despliega en la 

comunicación digital basado en la conexión, en el rizoma, en la memoria y en lo virtual. 

 

Nivel II. La interacción como principio de la individuación en la comunicación digital 

El nivel secundario de la comunicación Simondon (2016) lo denomina etológico, el cual 

parte del instinto relacional, de la mutua dependencia con el medio, está al nivel de la 

interacción, implica intercambio y percepción-acción.  

Suscita acciones, encuentros, regula una conducta organizada (defensa del 

territorio, búsqueda de la pareja, cría de los pequeños) la cual tiene un comienzo, luego 

un encadenamiento de fases, por fin un acabamiento consumativo; en las especies 

sociales, la comunicación permite reconocer al extraño, excluir al desviado, poner en 

cuarentena; el propio lenguaje humano posee este doble carácter: suscitar la acción, los 

encuentros, sincronizar las conductas organizadas, y por otra parte servir de criterio para 

reconocer, excluir, o mantener a distancia lo ajeno: no se trata solamente del acento, sino 

también del vocabulario y en general de la manera de expresarse, de escribir, lo cual sirve 

de filtro hacia el interior de los grupos (extraño, desviado, líder) y en las relaciones entre 

los grupos. (Simondon, 2016, pp. 38 y 39) 

Este nivel de la comunicación planteado por Simondon tiene una relación estrecha con la 

vocación de cocreación, con la posibilidad de tender puentes que construyan sentidos 

compartidos desde significaciones sociales que remiten a la acción; es la dimensión que 

fundamenta el suelo epistemológico de la teoría del reconocimiento postulada por Honneth 
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(2018). Así mismo, es en este nivel que se pueden identificar también el alcance de la propuesta 

de Hartmut Rosa (2019a) sobre la resonancia y de Antonio Campillo (2018) sobre la 

cosmopoliética.  

En el segundo nivel de la comunicación la interacción se erige como la piedra angular 

sobre la que se despliega la comunicación a nivel horizontal y dialógico, es la condición de 

posibilidad para la mediación social tal y como la comprende Jesús Martín Barbero (2012). 

El segundo nivel remite a las relaciones entre individuos y entre el individuo y su medio, 

a través del lenguaje y de su forma de expresarlo se puede apelar a la inclusión o a la exclusión, 

en tal sentido este nivel comprende el universo de lo social, sustenta la acción entre individuos y 

remite a interacción como principio dinamizador. Es por esto último que se logra hacer un puente 

de sentido entre lo planteado por Simondon con la segunda etapa de la web, la que sustenta su 

fase con el apelativo de lo social, la web que se materializa en las redes sociales, en las 

aplicaciones y en la explosión infinita de los contenidos, es la web 2.04 la cual ha sido el 

escenario para prácticas sociales fundadas en la interacción. 

La web social puede ser concebida desde una lógica de lo abierto, una filosofía de 

la libertad en la que los individuos se mueven por la red de acuerdo con sus rutas de 

navegación de puertos infinitos, múltiples y heterogéneos. El conocimiento también se 

comprende desde una lógica de lo abierto y para ello cuatro conceptos son fundamentales 

para que tenga sentido. Intercreatividad, inteligencia colectiva, multitudes inteligentes y 

arquitectura de la participación. (Castro, 2021, pp. 49 y 50) 

Este nivel de comunicación intra e interespecífica fundado en la relación “de 

apareamiento y de acoplamiento, relaciones jerárquicas, los diferentes tipos de relaciones 

sociales, etc.” (Simondon, 2016, p. 51) relaciones de cercanía o de distancia, pero siempre 

fundadas en la interacción. Tales relaciones encuentran en el feedback una condición de 

 

4 En lo que respecta a las fases de la web, la que hace referencia a lo 2.0, cabe resaltar que se trata de una categoría 

arbitraria, que aparece en la primera década del siglo XXI acuñada por Tim O´Reilly (2004), una categoría que 

representa ciertos comportamientos o formas de relacionarse con la tecnología de la comunicación digital y sus 

correspondientes impactos socioculturales; pero en la medida en que se presentaron mayores desarrollos y aparecieron 

nuevas categorías como la 3.0, la 4.0 o la 5.0, tales fronteras de aplicación se hibridaron desde los comportamientos y 

los alcances de cada categoría. Por lo tanto y para efectos del presente trabajo se toman como referencia, como 

categorías representativas de ciertos hitos o momentos de la comunicación digital, más no se podrían separar con 

fronteras taxativas y rígidas en tanto así no es como la sociedad lo ha experimentado, pero si sirve como su modelo 

explicativo.  
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despliegue y existencia, relaciones en cadena que se materializan en comunicación directa o 

mediática sin importar el éthos del feedback, positivo o negativo.  

Simondon plantea que esta comunicación no es exclusivamente de la especie humana 

sino también en el momento en que se logra el acople entre máquinas que logran instaurar una 

relación de doble vía como se manifiesta desde la perspectiva de la cibernética (Rodríguez, 2020 

y Maturana y Varela, 2004). 

La comunicación de acuerdo con el segundo nivel planteado por Simondon (2016) es en 

la que se despliega todo el trabajo de la representación intersubjetiva y da vida a la proyección de 

la identidad. Así mismo la perspectiva de individuación experimentada de acuerdo con el 

segundo nivel implica definitivamente la interacción como principio que condiciona y determina 

la individuación en el universo digital de la web social. 

El segundo nivel de la comunicación […] suscita acciones, encuentros, regula una 

conducta organizada (defensa del territorio, búsqueda de pareja, cría de los pequeños) la 

cual tiene un comienzo, luego un encadenamiento de fases, por fin un acabamiento 

consumativo; en las especies sociales, la comunicación permite reconocer al extraño, 

excluir al desviado, ponerlo en cuarentena; el propio lenguaje humano posee este doble 

carácter: suscitar la acción, los encuentros, sincronizar las conductas organizadas y por 

otra parte servir de criterio para reconocer, excluir o mantener a distancia lo ajeno. 

(Simondon, 2016, p. 38) 

La denominada web 2.0 es una fase de desarrollo tecnológico y social que tiene su etapa 

de constitución en la primera década del siglo XXI; tiempo durante el cual se constituyó el 

despliegue conceptual y sociocultural de las prácticas cotidianas para la creación de contenidos 

digitalizados, lo cual obedece a la lógica rizomática propia de su condición de posibilidad: la 

web rizomática 1.0.  

La segunda fase de la web implica interacción, no solo es un cambio tecnológico sino de 

trayectorias sociales desde la creación de interacciones mediadas por dispositivos, plataformas y 

servicios que se soportan en el fondo infinito de las conexiones desde la memoria y 

almacenamiento de internet en el sistema DAP. 

La web 2.0 también se reconoce como web social en tanto primaron los desarrollos 

tecnológicos con vocación de sociogénesis, en principio su objetivo era convertir a internet en un 

espacio de sociabilidad en el cual se establecieran, desplegaran y generaran relaciones sociales, 



COMUNICACIÓN DIGITAL Y LA METAMORFOSIS DEL MUNDO 

 

71 

 

mediadas por tecnologías y que permitieran traspasar las barreras de tiempo y espacio para así 

crear, compartir, relacionar, conversar, intercambiar y representar el mundo sin importar que tan 

lejos o diferentes fueran los sujetos que establecían las relaciones.  

Es precisamente en este punto en el que la caracterización de Simondon para el segundo 

nivel de la comunicación permite comprender la forma como se produce el proceso de 

individuación en estos entornos digitales, se suscita la acción, los encuentros y se sincronizan las 

conductas organizadas (Simondon, 2016). 

Durante la primera década del siglo XXI surgieron las redes sociales5 que abrieron el 

paso y generaron hábitos de consumo y de vida cotidiana para que los usuarios interactuaran 

permanente en ellas: My Space, Facebook, Blogger, Twitter, Second Life, fueron algunas de esas 

plataformas que le permitieron a los ciudadanos del siglo XXI, especialmente a los más jóvenes 

y progresivamente a los más adultos, volcar su vida cotidiana, generar contenidos y participar de 

perfiles de otros usuarios de manera permanente. 

La web social entonces se configuró a partir de una invitación social y colectiva a 

conversar, a interactuar y a crear, en el marco de la libertad como forma de ser de cada 

quien y de la posibilidad de que en la red cada usuario construya su perfil original 

conectado con el otro y con el mundo. Libre circulación de información, de ideas, de 

experiencias, de servicios, del mundo puesto en la red, ello implicó la necesidad de 

mejorar las herramientas de búsqueda, clasificación y por qué no de control de la 

información y de los individuos. (Castro, 2021, p. 55) 

Durante el primer momento de configuración de la web social aparecen contenidos de 

millones de usuarios alrededor del mundo, actores que subían fotos, textos o videos a Internet sin 

importar el tiempo o el lugar de su publicación, procesos de intercambio de información en 

tiempo real que aprovecharon al máximo las condiciones constitutivas de la dinámica de la 

digitalización que aparecieron durante la web 1.0: la memoria, lo virtual, el rizoma, lo 

hipertextual y lo multimedial. Condiciones que permitieron desde diseños atractivos, usables e 

 

5 Para efectos del presente trabajo cada que se haga alusión a redes sociales se entenderá que se hace referencia a las 

redes sociales digitales que funcionan desde el sistema de datos, algoritmos y plataformas, un tejido social recreado y 

que tiene como escenario de actuación y existencia a la comunicación digital desde su fase de la web social. 
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intuitivos de las plataformas y dispositivos que los usuarios comprendieran la lógica de 

compartir, crear y conocer de forma conjunta e interactiva.  

Esta segunda fase de la comunicación digital implica un modo de individuación basado 

en la interacción, principio sobre el cual Simondon también caracterizó el segundo nivel de la 

comunicación (etológico), el cual se aplica y atribuye a organismos de mayor nivel de 

complejidad, no exclusivamente humanos bien vale la pena señalarlo, pero definitivamente parte 

de sus características son perfectamente aplicables a la web social como modo individuación del 

sujeto de la contemporaneidad cuando habita los espacios digitales. 

Cuando el organismo entra en relación de interacción con otros organismos en el 

interior de una categoría ecológica, las señales emitidas modifican al receptor, en 

particular acentuando su motivación por suma homogénea o heterogénea; se instituye un 

devenir de la comunicación. (Simondon, 2016, p. 113) 

Durante el surgimiento de las redes sociales, de los contenidos generados por los usuarios 

y de los servicios y aplicaciones creadas para interactuar, surgió la organización social de la 

información segmentada por categorías que permitieron evidenciar un volumen nunca visto en la 

humanidad de interacciones, contenidos y personas en un mismo lugar (Internet) pero con 

diversos grados de separación, estando en diferentes lugares del mundo y con diversas formas de 

representárselo pero que estaban unidos por una misma matriz: la red mundial (World Wide 

Web). Así se instituye el devenir comunicacional de la web social, una lógica conversacional que 

ejemplificaría el fenómeno de las blogesfera. 

Nada es más característico de la tendencia democrática de la red que el bloging. 

El traspaso del poder de unos pocos a un poder de todos, ahora cualquiera puede 

expresarse, es democrático, la red se ha convertido al medio de difusión del hombre 

corriente, la gente pueda contribuir, la red se está convirtiendo en lo que siempre se ha 

querido, un regreso de la persona corriente de forma activa. (Canal Infopacense, 2011, 

37m02s). 

Se trata de un escenario esperanzador, un espacio para la libertad de expresión del 

ciudadano, para el fomento de relaciones sociales y de la intercreatividad (Berners-Lee, 2000), la 

web social se materializa desde la arquitectura de la información (O´Reilly, 2006) chats, foros, 

editores de contenidos, espacios para cargar y publicar abiertamente al mundo entero, acciones 

que fomentaron la inteligencia colectiva (Lévy, 2007) y las multitudes inteligentes (Rheingold, 
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2005), el escenario estaba planteado, la era de la libertad, de las conversaciones, de las 

oportunidades para dialogar sin cortapisas y sin restricciones de tiempo, espacio o jerarquías 

estaba dada: un universo que se justificó sociopolíticamente con su culmen (al menos 

publicitariamente) la Primavera Árabe. 

Como lo planteó Tim Wu (2020) se trata de una “época dorada de contenido 

conversacional o medios generados por los usuarios, de repente tener una cierta cantidad de 

seguidores parecía estar al alcance de casi cualquier persona que tuviera algo que decir” (p. 389) 

era como una especie de infancia de la comunicación digital y que luego, en su devenir 

adolescente, la web semántica le daría un aspecto, una identidad distinta y por supuesto mucho 

menos inocente. 

Fue así como durante los inicios de la segunda década del siglo XXI Internet, las redes 

sociales y sus usuarios alrededor del mundo configuraron nuevos horizontes, en aquella infancia 

de la comunicación digital. Se habían visto despuntar en el firmamento de la contemporaneidad 

la acción conjunta, la visibilidad internacional de problemas hasta hace poco eminentemente 

locales y la multiplicidad (viralidad) de diversos contenidos representaron libertad de expresión 

que traspasaba fronteras espaciotemporales.  

Se trata de características propias de la individuación de la web social fundada en la 

interacción, en la que aparece el prosumidor como la figura que consume contenidos pero que 

ejecuta acciones y los genera también, produce contenidos que otros tantos consumen, se trata 

también del escenario del código abierto en el que se puede crear e intervenir los códigos fuentes 

de aplicaciones o plataformas.  

La interacción de la web social abrió culturalmente la oportunidad de recrear, remezclar y 

reconfigurar, desde complementos de software y nuevos programas o redes, ideas útiles para un 

ecosistema ávido de interacción. Manuel Castells (2005) en el ya clásico La era de la 

información lo señala así: 

Los usos de nuevas tecnologías de telecomunicación en las dos últimas décadas 

han atravesado tres etapas diferentes: la automatización de tareas, la experimentación de 

usos, la reconfiguración de las aplicaciones. En las dos primeras etapas, la innovación 

tecnológica progresó en función del aprendizaje por uso, según la terminología de 

Rosemberg. En la tercera etapa, los usuarios aprendieron la tecnología haciendo, y 

terminaron reconfigurando las redes, y encontrando nuevas aplicaciones. El proceso de 
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realimentación generado entre la introducción de nueva tecnología, su uso y su desarrollo 

hacia nuevos territorios se produce mucho más rápidamente bajo el nuevo paradigma 

tecnológico. Como resultado, la difusión de la tecnología amplía sin límites su poder, al 

ser apropiada y redefinida por los usuarios. (p. 26) 

El escenario de la web social se presentó como un espacio de libertad, revelaciones, 

filtraciones y un momento en el que el poder pasaba de pocos a muchos, el poder del usuario que 

veía esperanzado el surgimiento de fenómenos de resistencia al sistema como Anonymous o 

WikiLeaks, pero también espacios para expresarse y hacerse sentir bien fuera como bloguero, 

twittero o youtuber, una oportunidad para arañar el control de la información a los grandes 

medios de comunicación que veían con desdén y curiosidad este tipo de expresiones emergentes.  

La web 2.0 fue el momento para darse cuenta del enorme impacto que adquirían las redes 

sociales y plataformas que triplicaban o quintuplicaban su número de usuarios con facilidad, más 

personas consumiendo y produciendo contenidos, más empresas pasando de sus anuncios en 

medios análogos a sus contrapartes digitales, más personas llevando su cotidianidad a la red y 

más actividades de la vida cotidiana llevadas a plataformas en las que se convertían en 

contenidos dinámicos, visibles y de amplio alcance geográfico y temporal.  

Todo lo anterior para el usuario tenía un mayor atractivo por el concepto de lo gratuito 

sobre el que se representaba su vida en la web social, un atractivo que generaba un enorme 

magnetismo a las redes en tanto no era habitual consumir, producir, intercambiar y publicar, ni 

mucho menos hacerlo sin que se tuviera que pagar por el uso de servicios y plataformas: 

“Leemos las noticias gratuitamente, investigamos gratuitamente y nos conectamos con amigos y 

familiares gratuitamente.” (Canal BBC, 2012, 4m41s) Pero en realidad el término gratuito no se 

podría aplicar, porque como se vería detrás de la ficción de lo free, el ciudadano pagaba con algo 

muy valioso para las nacientes empresas de la web 2.0: su información, su tiempo, su atención, 

su consumo y sus contenidos. 

Fue así como la multiplicidad y heterogeneidad de conexiones entre millones de 

personas, la información entregada y depositada en enormes supercomputadoras, implicó desde 

la perspectiva del capitalismo informacional oportunidades de negocio y enriquecimiento de una 

manera fluida, veloz y extraordinaria por su tamaño e impacto global. 

Con la llegada de la web 2.0 todo está disponible el dinero corre, se hacen tratos 

de la noche a la mañana hay millonarios lo que sucede actualmente enfatiza la verdadera 
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importancia de la red que surgió hace tiempo en los días de Napster, ahora hay un poder 

fantástico en manos de los individuos, aunque ese poder puede convertirse en ganancias 

algunos tienen aspiraciones más profundas más altruistas. (Canal Infopacense, 2011, 

36m13s). 

El altruismo de YouTube por ejemplo significó darle el poder al usuario para que el 

modelo broadcasting tradicional (uno emitía y muchos consumían) se transformara hacia un 

modelo de autocomunicación de masas (Castells, 2009) en el que muchos emiten y muchos 

consumen, Broadcast yourself el slogan de YouTube traduce una intención, una filosofía y un 

llamado a la acción que en términos comunicacionales y de mercadeo implica un 

comportamiento esperado, una acción de reciprocidad y la oportunidad para que mediante los 

contenidos y la información de todos los usuarios se pueda generar valor simbólico y también, 

desde luego, mayor valor comercial. 

Castells partió del modelo del capitalismo informacional para caracterizar a la sociedad 

posindustrial, la cual es el resultado de los cambios geopolíticos derivados del fin de la guerra 

fría (Castells, 2006). El capitalismo informacional representa la fase más contemporánea del 

sistema social, económico y político que ha modelado la forma de vida del planeta desde la 

hegemonía de la globalización. Se puede comprender “El capitalismo informacional como 

apropiación del conocimiento codificado y sobre el capitalismo cognitivo, inmaterial, intelectual, 

informacional, así como sobre el grado de intelectualización del trabajo y el consumo, y el grado 

de subsunción del trabajo intelectual o cultural en el capital.” (Narváez, 2013, p. 156) 

Sobre lo informacional se erigió la dinámica que ha movilizado la geopolítica y la 

economía del mundo contemporáneo, es una característica de la metamorfosis del presente y 

tuvo como uno de sus íconos fundacionales la burbuja de las punto com, el enorme fluir de 

capitales y derivado de ello el atractivo negocio que representó invertir en el sector tecnología.  

Se despliega un modelo económico industrial que descansa sobre el primado de 

ciertas ecuaciones matemáticas y la instantaneidad temporal, sustituyendo 

progresivamente el peso y la necesaria latencia de las cosas por secuencias algorítmicas 

encargadas de ofrecer soluciones destinadas a todos los puntos del planeta y a cada 

secuencia de la vida cotidiana. No se trata aquí de un esquema que se adosaría a una 

inmaterialidad ilusoria y jugaría con las fronteras. No: la digitalización tendencialmente 

integral de lo existente instaura un nuevo paradigma basado en la explotación del 
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conocimiento en tiempo real y ultradetallado de un número de fenómenos que se extiende 

sin cesar y que toma la forma de una infinidad de funcionalidades accesible en todo lugar. 

(Sadin, 2018, pp. 92 y 93) 

Como se puede evidenciar por ejemplo en la tabla 2 el impacto del capitalismo 

informacional que para 2020 y 2021 evidencia la hegemonía económica de las empresas de 

tecnología relacionadas con la comunicación digital, las cuales no solo están dentro de las más 

valoradas del planeta sino que con creces han superado a grandes compañías, que con una larga 

trayectoria, les cuesta acercarse a su nivel de rentabilidad y valoración comercial. 

Este grado de valor en el mercado, protagonismo y dominio tecnológico sin precedentes 

en la historia de la economía mundial, ha representado no sólo recursos financieros, sino una 

prevalencia y dominio de los productos de estas compañías en la cotidianidad del ser humano del 

siglo XXI, es la clara evidencia de una metamorfosis del mundo social y económicamente. 

 

Tabla 2 Impacto del capitalismo informacional en la contemporaneidad 

Nombre País Ventas Valor de mercado 

Apple EE. UU. 293 mil mdd 2,300 billones de 

dólares (bdd) 

Samsung  Corea del 

Sur 

200 mil mdd 510 mil mdd 

Alphebet EE. UU. 182 mil mdd 1500 bdd 

Microsoft EE. UU. 153 mil mdd 2 bdd 

Tencent Holdings China 70 mil mdd 773 mil mdd 

Facebook EE. UU. 86 mil mdd 870 mil mdd 

Intel EE. UU. 77 mil mdd 263mil mdd 

IBM EE. UU. 73 mil mdd 119mil mdd 

Taiwan Semicon-ductor Manufac-

turing Co.  

Taiwan 48 mil mdd 558 mil mdd 

Oracle EE. UU. 39 mil mdd 227 mil mdd 

    

Las 20 marcas más valiosas del planeta en 2020 

Apple • El sector tecnológico fue el más común en el 

ranking de las 100 empresas con mayor valor de 

marca con 20 empresas, seguido de 14 en servicios 

financieros, 11 en automóviles y 8 en minoristas. 

Google 

Microsoft 

Amazon 
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Facebook • De las primeras 20 marcas 13 de ellas tienen de 

forma directa su núcleo del negocio en el mercado de 

la tecnología, internet o el entretenimiento digital. 

• Las cinco empresas que encabezan el listado son 

del sector tecnológico y tres de ellas nacieron el auge 

de la web 2.0. 

•  La más antigua de las primeras cinco marcas de 

desarrollo tecnológico es Microsoft fundada en 1975. 

• Si se eliminaran los productos y desarrollos de las 

primeras cinco empresas del listado, prácticamente 

quedarían inservibles buena parte de los dispositivos 

que otras marcas hayan diseñado. 

 

 

 

Coca-Cola 

Disney 

Samsung 

Louis Vuitton 

McDonald’s 

Toyota 

Intel 

Nike 

AT&T 

Cisco 

Oracle 

Verizon 

Visa 

Walmart 

GE 

 

Forbes - Empresas tecnológicas más grandes del mundo 2021: Apple sigue como líder - 

https://www.forbes.com.mx/tecnologia-empresas-tecnologicas-grandes-mundo-apple-liderando/  y  Apple, Microsoft 

y otros gigantes tecnológicos encabezan las marcas más valiosas de Forbes 2020. 

https://forbes.co/2020/07/28/negocios/apple-microsoft-y-otros-gigantes-tecnologicos-encabezan-las-marcas-mas-valiosas-

de-forbes-2020/  

 

Tal metamorfosis de los entornos productivos y del mercado permite esbozar buena parte 

de lo que el sujeto de la contemporaneidad experimenta en su cotidianidad, la importancia 

central de un mundo posindustrial que es dominado por el entretenimiento, la comida rápida y la 

tecnología, una forma de vida que está impresa en la mente del sujeto que usa las redes. Esa 

mente que volcó su quehacer cotidiano a las aplicaciones e integró los dispositivos tecnológicos 

en su día a día, es la misma psique que debe procesar el acelerado mundo repleto de estímulos 

que la bombardean desde todos los dispositivos y contenidos posibles. 

La mente, las mentalidades, las preocupaciones, las angustias, los estímulos, las 

demandas y las necesidades del sujeto del capitalismo informacional lo sobrepasan y 

colonizan sus representaciones sin dejar campo al vacío, al ocio, a la nada, al olvido. 

Además, las promesas de la modernidad de movilidad, de progreso, de éxito no han 

desaparecido, han mutado y se han consolidado en las representaciones colectivas que 

posicionan modelos de referencia para alcanzar, vidas que se pueden vivir si se cumple 

https://www.forbes.com.mx/tecnologia-empresas-tecnologicas-grandes-mundo-apple-liderando/
https://forbes.co/2020/07/28/negocios/apple-microsoft-y-otros-gigantes-tecnologicos-encabezan-las-marcas-mas-valiosas-de-forbes-2020/
https://forbes.co/2020/07/28/negocios/apple-microsoft-y-otros-gigantes-tecnologicos-encabezan-las-marcas-mas-valiosas-de-forbes-2020/
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con el estándar, superestrellas del espectáculo que señalan el camino a seguir y la 

felicidad que se muestra en las redes, lo positivo de la psicopolítica que Byung-Chul Han. 

(Castro, 2020, p. 29) 

La web social permitió conectar, enlazar y abrir espacios para expresar y crear, un 

ambiente que impulsó a las personas a registrar cada momento de su vida en las galerías infinitas 

de la intimidad como espectáculo, en ello se convirtieron las redes sociales del capitalismo 

informacional, espacios para la contemplación de la vida de los otros, espacios para el anhelo, el 

voyerismo y la ansiedad por hacer y tener.  

Aquel panorama prometedor de libertad, expresión abierta y fluida quedó como una más 

de las promesas incumplida de los relatos del progreso tecnocientífico, en medio de la 

posmodernidad la fuerza del discurso de la modernidad hace de las suyas. 

En esta metamorfosis que presenta la web 2.0 aparece el crédito social6, que se generó a 

partir del reconocimiento que circula por las redes sociales, determina el grado de aceptación de 

las personas, la posibilidad de sentirse parte de algo, de no estar aislados. No estar en las redes 

sociales digitales puede representar para jóvenes nativos digitales no estar en el mundo, no 

contar, no hacer parte de un colectivo, no habitar el nicho por excelencia de las generaciones que 

nacieron con Internet como ambiente y ecosistema del sujeto contemporáneo. Ahora ese 

reconocimiento colectivo parece proyectarse a futuro por cuenta del crédito social que 

administrará el Estado y las corporaciones, un mecanismo propio de las sociedades disciplinarias 

del futuro vía comunicación digital. 

 

6 El crédito social es un mecanismo de segmentación de la sociedad por medio del cual se establecen categorías para 

los ciudadanos. Se trata de un modo de estratificación jerarquizada que clasifica a los ciudadanos, positiva o 

negativamente, por medio del sistema DAP, el cual tiene dos tipos de fuentes de entrada: la primera es gestionada 

desde los dispositivos que configuran el panóptico del Estado, funciona por medio de todo el esquema de vigilancia 

hiperconectado mediante el reconocimiento facial y otros tipos de desarrollos tecnológicos. Y la segunda fuente del 

crédito social es el sinóptico, en el que cada individuo autogestiona su información cotidiana en las redes sociales, 

mediante los dispositivos móviles y los software de captura de datos, desde allí se generan las métricas sociales que 

clasifican a los sujetos.  

En octubre de 2016 la serie británica Black Mirror estrenó un capítulo emblemático denominado Nosedive (Caída en 

picada) que ilustra a modo de ficción futurista una sociedad que está organizada desde la lógica del crédito social. De 

otra parte, desde 2010 en China se ha implementado este modelo de clasificación ciudadana, cuenta con 

aproximadamente 30 lugares en los que se está probando el funcionamiento del sistema. Dentro de los cuales se 

encuentra la ciudad de Nankín de ocho millones de habitantes, en la que tan solo 18 mil ciudadanos en 2018 contaban 

con una muy buena calificación (Canal France 24, 2019, 2m10s) y en 2021, en Rongcheng, se implementaron en 

diferentes puntos clave de la ciudad tableros electrónicos en los que se exhibían a los ciudadanos con las mejores 

calificaciones, un reconocimiento y exhibición pública de los modelos a seguir (Canal Retina, 2021, 1m17s). 
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La web social de la tercera década del siglo XXI es un espacio que genera ansiedad, 

necesidad de aprobación, es un espacio para informarse de la vida cotidiana de todos a quienes se 

sigue en las redes sociales, de su intimidad que es el espectáculo del presente en el que los 

influenciadores (otrora líderes de opinión) y youtubers se convirtieron en los personajes 

paradigmáticos sobre los que tejen las conversaciones diarias.  

Ese tipo de web social fue la que se potenció con la ubicuidad del móvil y con la 

inteligencia artificial, expuso al máximo la ansiedad por ser o alcanzar modelos de vida 

prestados, busca por doquier una estética para que la vida sea instagrameable (digna de ser 

publicada en Instagram), un espacio en el cual se puede encontrar toda la variedad de lo que es la 

humanidad, porque después de todo ¿no fue ella la que la creó y la que la experimenta a diario?  

En medio de este panorama muchos de los elementos característicos de la web social 

pasaron de ser factores para la creación y la comunicación del ser humano, tal como aconteció 

con el botón de Me gusta, uno de sus creadores Justin Rosenstein así lo señaló: “cuando creamos 

el Me gusta la motivación era ¿cómo podemos llevar optimismo y amor al mundo? La idea de 

que hoy en día los adolescentes se deprimen si no tienen muchos Me gusta o causar polarización 

política no estaba en nuestro radar.” (Orlowski, 2020, h1m20s02) Una innovación con potencial 

sociocultural desde la comunicación digital. 

Fue la web social y sus diversas plataformas las que se convirtieron en el escenario de 

interacción de los ciudadanos del mundo en medio de la pandemia en 2020. Los encierros y el 

distanciamiento social abrieron la vía de escape para la ascesis del dispositivo, de las imágenes 

curadas y perfectas, fue eso lo que permitió seguir presentes y en contacto, las fiestas, reuniones 

y la vida cotidiana en general aconteció en las plataformas colaborativas y de conexión a 

distancia.  

El lugar privado del hogar fue convertido en aula de clases, sala de reuniones, oficina, 

cafetería y demás espacios para la sociabilidad, los que anteriormente estaban destinados a la 

presencialidad, y en el medio de todo ello, la comunicación se convirtió en el centro de todas las 

actividades del ser humano. 

Cualquier proceso mental produce un proceso social, al traspasar las fronteras del 

cerebro del individuo en donde se origina esa creatividad. Ese cruce de fronteras es lo que 

conocemos como comunicación. Es decir, cruzar las fronteras significa cruzar las 

barreras entre nuestro cerebro y el entorno o contexto social. Por ello, la comunicación es 



COMUNICACIÓN DIGITAL Y LA METAMORFOSIS DEL MUNDO 

 

80 

 

la piedra angular de la vida social y, por lo tanto, humana, puesto que la vida humana es 

social y este atributo es lo que caracteriza a nuestra especie de singular. (Castells 2005, p. 

38) 

Fue entonces el capitalismo informacional con sus estrategias de expansión, control y 

reproducción social, el eslabón de la cadena que permitió visualizar cómo la web social se 

convirtió en un mecanismo de control y microtargeting, una experiencia devenida en 

transacciones comerciales, en las que aquel prosumidor quedó relegado a ser un solitario 

conectado 7/24 a un dispositivo móvil, la cocreación no creció en la medida en que las 

plataformas lo permitían o lo esperaban, mientras tanto la publicidad se desplegó mediante la 

inteligencia artificial (IA) en todas las redes sociales digitales, y así colonizó con éxito las 

mentes de los usuarios y posicionó necesidades creadas, obsolescencia programada e 

hiperconsumo. 

La actividad del sujeto del capitalismo informacional es circular información y 

derivar capital, el mundo presente huele fugazmente, a cada instante se generan múltiples 

olores que se multiplican con la paleta de productos que se crean a diario, es el mundo del 

grafeno, del carbono, es la era posindustrial, de la biotecnología, de la inteligencia 

artificial, del big data, de las redes virtuales. El mundo de neologismos paradójicos, de lo 

glocal, el prosumidor y lo móvil localizado que pretenden traer al presente un nuevo 

progreso, un poco aporreado por su tránsito en el tiempo, pero con la fuerza de la 

tecnología que le da respiración artificial. (Castro, 2020, p. 29) 

En realidad, la web social representó para el mundo una ola de avances y procesos de onda 

transformación sociocultural, la comunicación digital adquirió por medio de esta fase de la web 

la relevancia y un poder sin precedentes, las cifras de personas conectadas alrededor del mundo a 

redes sociales, plataformas y demás aplicaciones rebasan las miles de millones. Desde esta 

perspectiva se puede comprender lo que planteó Tim Kendall, Ex ejecutivo de Facebook y 

Pinterest “Ha habido importantes cambios sistemáticos positivos alrededor del mundo gracias a 

estas plataformas. Pero fuimos ingenuos frente lo que estaba al otro lado de esa moneda” 

(Orlowski, 2020, m2s30) 

Es cierto que en una primera instancia las plataformas de la web social fueron pensadas 

para conectar y recrear el lazo social, pero después y en muy corto tiempo, se orientaron hacia 

una dinámica que privilegió el comprar, hacer scroll y pasarse horas conectados con cualquier 
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plataforma e incluso para engancharse con formas para hacer catarsis, destilar un poco de odio y 

pensar en la próxima publicación. 

La segunda década del siglo XXI representó el momento en el que la web social se 

sincronizó con bases de datos y metabuscadores, con una posibilidad de impacto global, un poder 

concentrado y sin control alguno, así lo señala Tristan Harris, ex ejecutivo de Google: “Nunca en 

la historia cincuenta diseñadores, tipos blancos entre los 20 y 35 años en California habían 

tomado decisiones que tuvieran un impacto a dos mil millones de personas” (Orlowski, 2020, 

9m17s) un poder expansivo en la medida en que sus decisiones tienen implicaciones 

relacionadas con procesos de sociogénesis, algo que no se puede perder de perspectiva, no solo 

se trata de la relación entre el sujeto y el dispositivo, sino en su universo representacional, en su 

mentalidad y en lo que implica en su círculo social. 

La crítica más contemporánea a la web 2.0, que ahora esta hibridada con la semántica 

(inteligencia artificial) y con la ubicua (dispositivos móviles 7/24), pasa por el núcleo del 

negocio: ¿qué es lo que genera las ganancias?, ¿de dónde se genera el interés? y ¿qué es lo que se 

comercia para que las principales empresas del planeta sean corporaciones que tienen como 

objeto de negocio la comunicación digital?  

“En los primeros 50 años de Silicon Valley se crearon productos, hardware, software y 

los vendían a clientes, un buen y simple negocio, pero en los últimos 10 años las empresas más 

grandes han estado vendiendo a sus usuarios” (Orlowski, 2020, m12s50) afirma Roger 

McNamee inversor temprano de Facebook, allí precisamente radica la crítica contemporánea de 

la web social, en el comercio de información de los usuarios que realizan las empresas de 

tecnología. 

El problema se centra en la dinámica de las transacciones de intangibles, sentimientos, 

gustos, emociones y odios que, materializados en fotos, videos y demás publicaciones, son 

comercializados por toda la industria de la comunicación digital y manipulados desde el diseño y 

la publicidad para sobre estimular de la psique de los usuarios y generar mayor consumo. 

Se trata de un modelo de negocio que ha marcado los ejes de la creación de la 

comunicación digital desde la segunda década del siglo XXI: “an age shaped by the 

commandments of what American economist Herbert Simon (1916–2001) called the “attention 
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economy,” an economic model that generates value by fractioning and capturing our attention.”7 

(D´Amato, 2020, p. 252) ese tal vez es el principio orientador de la lógica empresarial 

contemporánea de la comunicación digital.  

Empresas como Facebook, TikTok, Google, Twitter, Instagram, YouTube, entre otras, 

buscan captar la atención, mantener a sus usuarios enganchados, entretenidos con una red de 

contenidos que ellos mismos gestionan mediante inteligencia artificial. Se trata de un ciclo del 

eterno retorno, en el que todos están conectados con todos mediante dispositivos disponibles 

ilimitadamente 7/24. Su objetivo “es mantener a la gente pegada a las pantallas, ¿cómo captar 

toda la atención posible de esta persona?, ¿cuánto tiempo podemos hacer que nos veas?, ¿cuánto 

de tu vida podemos hacer que nos des?” (Orlowski, 2020, m13, s35) Señala Tim Kendall. 

De acuerdo con lo planteado en este apartado del trabajo, todo lo anterior constituye una 

perspectiva de la forma como el sujeto experimenta y existe en la red, una individuación 

dinamizada por el objeto técnico propio del sistema DAP y que despliega cierto tipo de 

comportamientos característicos de la rizomática flexibilidad de la comunicación digital. 

La lógica de la economía de la atención propia de la comunicación digital contemporánea 

la explica Tristan Harris así: “Muchas de estas empresas tienen tres objetivos principales: uno, la 

visualización, que aumentes el uso, tu permanencia, que mantengas el scrolling. Dos, El 

crecimiento, que vuelvas e invites o etiquetes a tus amigos y que ellos inviten a más amigos y 

tres los anuncios. Asegurarse que mientras todo eso pasa ganemos mucho dinero con la 

publicidad.” (Orlowski, 2020, m18s55) El primer momento corresponde a lo explicado en detalle 

en la web 1.0, el momento de la visualización de la información en virtud del principio 

rizomático de la conexión, siendo este también el primer principio y el fundante de la 

comunicación digital.  

Posteriormente como lo señala Harris, el segundo objetivo correspondió al segundo 

principio orientador de la comunicación digital: la interacción, un principio abordado tiempo 

atrás por la Escuela de Palo Alto y que estructura buena parte del empuje inicial y de la forma 

estructural con todo lo que representa la web social: interacción.  

 

7 Traducción del autor: Una era moldeada por los mandamientos de lo que el economista estadounidense Herbert 

Simon (1916-2001) llamó la “economía de la atención”, un modelo económico que genera valor fraccionando y 

captando nuestra atención. (D´Amato, 2020, p. 252) 
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Finalmente, el tercer objetivo es el estructurado por la web 3.0, la semántica, la que 

incorpora decididamente la inteligencia artificial para lograr vender y generar clics para todos los 

anuncios pautados, lo que se persigue en última instancia es la personalización, un proceso de 

individualización ahora en el mundo digital.  

En lo que respecta al principio orientador de la web social: la interacción, ella se ve 

incentivada desde la lógica de programación de las redes sociales, lo que Harris denomina 

refuerzo positivo intermitente, se trata de que a cada usuario en su timeline, es decir en la línea de 

los contenidos que el usuario visualiza, cada tanto se le muestre un contenido de alto valor y 

nivel de enganche de acuerdo con su perfil psicográfico. Dicho perfil se construye, en parte, 

desde la información obtenida con el tiempo de visualización de los contenidos en los que 

usuario depositó mayor atención, con los que interactúo desde el Me gusta, con algún 

comentario, etiqueta o recomendación.  

El propósito es mantener a los usuarios con la cabeza abajo, su mirada en la pantalla y los 

pulgares en movimiento, con su atención centrada en el dispositivo móvil, una dinámica que se 

ha convertido durante los últimos años en una verdad develada y explicada por escritores, 

investigadores, documentalistas, periodistas, entre otros. Una verdad que salta a la vista mientras 

vamos en el metro, comemos en un restaurante o celebramos con la familia un día especial. Es el 

paisaje social de la contemporaneidad, sujetos conectados 7/24 mediante su móvil con personas 

con las que no comparte el espacio presencial, pero si el mundo digital.  

El objetivo de las compañías dedicadas a gestionar la comunicación digital se trata 

precisamente de pugnar por obtener la mayor atención e información posibles de sus usuarios, 

buscar que las personas pasen más tiempo en pantalla, que se sientan más seducidos por los 

dispositivos y plataformas, no importa el contenido, ni su valoración sino el tiempo que pase en 

la aplicación.  

Para garantizar mayor tiempo de atención de los sujetos en las plataformas digitales se 

aplican distintas estrategias y cada vez más sutiles y deseables, tal como lo afirma Chamath 

Palihapitiya, vicepresidente de crecimiento de Facebook, “Queremos averiguar psicológicamente 

cómo manipulamos lo más rápido posible y devolverle el golpe de dopamina, lo hicimos a la 

perfección en Facebook, Instragram lo hizo, WhatsApp, Snapchat, Twitter, etc.” (Orlowski, 

2020, m29s03) 
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La visión más contemporánea de la dinámica social de la web 2.0 es bastante pesimista y 

negativa, con razones de sobra por las prácticas de los que Javier Echeverría ha denominado los 

señores del aire (Google, Apple, Microsoft, Facebook y Amazon) personajes como Byung-Chul 

Han y Jaron Lanier plantean abiertamente la necesidad de borrar las redes sociales, este último 

argumenta que “Mucha gente en Silicon Valley suscribe una teoría de que estamos construyendo 

un súper cerebro global, todos nuestros usuarios son neuronas intercambiables, ninguna es 

importante, se subyuga a la gente en este extraño papel donde eres un pequeño elemento 

informático,  los estamos programando con la manipulación de la conducta al servicio de este 

cerebro gigante y tu no importas, no te pagarán, no te reconocerán, no podrás tomar decisiones. 

Te manipulamos sutilmente porque eres un nodo informático” (Orlowski, 2020, h1m16s35) 

Como se argumentará más adelante el investigador de este trabajo no suscribe una 

postura de cierre, prohibición u olvido de la web social, no solo no es viable, sino que no lograría 

el impacto esperado. Las implicaciones socioculturales en la contemporaneidad rebasan, y por 

mucho el impacto de lo focalizado en las redes sociales, habría que considerar horizontes como 

la alfabetización digital o las narrativas transmedia, ambas alternativas y escenarios de acción 

creativa para que las personas desde el potencial creador de la comunicación digital logren 

encontrar su lado emancipador. 

En la actualidad la web social se debate entre su potencial emancipador, cohesionador y 

creativo y la capacidad adictiva, manipuladora y de reproducción de comportamientos de odio y 

destrucción que habitan las redes sociales. Una lucha que tal vez no tenga punto medio para 

muchas personas o que ninguno de los dos lados de la polarización del presente desaparezca, 

pero la pregunta que surge es ¿cuándo han desaparecido de la historia de la humanidad las 

confrontaciones sociales o las polarizaciones? Y ¿por qué habrían de desaparecer en el mundo 

digital, si como se ha expuesto también es un lugar de individuación psíquica y colectiva? 

La web 2.0, la web social, sigue vigente en la tercera década del siglo XXI, hemos 

descrito la forma como el sujeto experimenta su proceso de individuación en dicha fase de la 

comunicación digital, se trata de una existencia fundada sobre la interacción, sobre dinámicas de 

reconocimiento, exclusión, llamados a la acción, sincronización de conductas y generación 

encuentros.  

La lectura del segundo nivel de la comunicación de Simondon es reveladora de la 

articulación conceptual y práctica entre el modelo de comprensión de la comunicación digital y 
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la apuesta simondoniana del proceso de individuación desde un ecosistema, para el caso que nos 

ocupa del mundo de la comunicación digital.  

Ciertamente la web social hoy expresa un panorama hibridado y confuso, pero sus 

conceptos y prácticas siguen siendo reconocibles, diferenciables y propios de una web fundada 

en la interacción. Tal vez es allí, en esa web, en la que se puede volver a tejer el lazo social y en 

la que se puedan experimentar formas de cocreación.  

Posiblemente, en la web social, se encuentran algunas pistas para la caracterización 

actualizada de los modos de subjetivación que, en el presente de un mundo en metamorfosis, 

tienen en la comunicación digital su escenario de existencia y expresión. 

 

Nivel III. Conocimiento de la psique del sujeto y personalización de su experiencia  

Desde la segunda década del siglo XXI se desplegó con mayor claridad la otra fase de la 

comunicación digital, se trata de la web semántica o 3.0, una clasificación numérica que como se 

ha planteado puede ser arbitraria, pero permite caracterizar a través del lente de los niveles de la 

comunicación de Simondon la forma como se evidencia este proceso de individuación, ahora a 

un nivel más elevado y que tiene como principio: la personalización. 

El tercer nivel de la comunicación planteado por Simondon es el psicológico, se 

emparenta con las necesidades internas desde la psique del individuo, su relación con la memoria 

y sus trayectorias biográficas, una perspectiva que apela a la dimensión interna de la 

comunicación en el individuo y dentro del grupo social, un asunto de identidad y procesos 

internos de asimilación. En este nivel se despliega la posibilidad de reproducción de sentido, el 

cual parte del individuo como actor de un sistema cultural y que lo reproduce a su vez por medio 

de la comunicación.  

El tercer nivel de la comunicación es psicológico, lo cual quiere decir que tiene 

sus raíces, y en gran parte su motivación, en la productividad de la información 

almacenada en el sistema nervioso central y trabajada por la memoria y la función de 

simulación; un individuo único, o un equipo restringido de individuos, pueden producir 

organización y novedad, poniendo significaciones en relación mutua. (Simondon, 2016, 

p. 39) 

Tal categorización de Simondon bien parece la explicación detallada de cómo funciona el 

microtargeting propio de la web semántica (3.0) que es dinamizada desde los desarrollos 
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tecnológicos de la inteligencia artificial. Acá se encuentra entonces otra dimensión del proceso 

de individuación del sujeto contemporáneo en la comunicación digital, se trata del tercer 

principio que configura el modelo acá propuesto: la personalización. Tal principio es el que 

orienta la web semántica, un asunto relacionado directamente con el psicograma de cada usuario 

de la red.  

Si la web social permitió volcar la vida cotidiana del individuo en las redes sociales y en 

el sistema DAP (datos, algoritmos, plataformas) por medio del registro de contenidos e 

información en la memoria infinita de la web. La web semántica apela a la psique de individuo y 

a su identidad con una serie estímulos a su sistema nervioso central cuidadosamente 

personalizados para que haga clic.  

Se esboza así una convergencia entre la web 3.0 y el tercer nivel de la comunicación, 

ambos con un fuerte componente psicológico (Simondon, 2016.) 

El tercer principio de la comunicación digital, la personalización, es un concepto 

que refuerza los procesos de individualización contemporáneos pero que al mismo 

tiempo refleja una intención por optimizar la experiencia de navegación del individuo en 

la red, ofrecer con mayor pertinencia los resultados de la búsqueda y de sus necesidades, 

lograr comprender sus intenciones, motivaciones y emociones para que la interacción que 

logre tener el individuo sea mucho más efectiva en términos transaccionales. (Castro, 

2021, p. 57) 

Este tercer nivel “se establece no solamente entre términos homogéneos, aunque por lo 

general asimétricos, sino términos homogéneos en el interior de un mismo sistema” (Simondon, 

2016, p. 52) allí se encuentra la base de la personalización, de la relación de identidad y de la 

identificación, un nivel que funciona en lo psicológico, el más alto nivel de la comunicación.  

Un nivel que tiene como núcleo generar conexión en el caos de la multiplicidad para que 

derive en homogeneidad, en emparentamiento, una identidad para que en el universo entrópico 

de la generación dispar de contenidos se pueda encontrar un principio de organización. Bien lo 

plantea Simondon (2016) en el ejemplo de la Enciclopedia y de la forma como caracteriza el 

nivel más elevado de la comunicación: 

Se traduce por el flujo incesante entre los campos del sistema organizado por la 

resolución; esta comunicación traduce el acto principal de organización; existe tanto en 

una fe religiosa como en un tubo electrónico; estos caos originales vueltos coherentes 
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presentan siempre el doble aspecto de la contradicción interna y de la unidad funcional; 

no son descriptibles ni bajo forma de encadenamiento causal, ni bajo forma de teleología 

unilineal: tienen facetas, son multipolares. (Simondon, 2016, p. 61) 

La perspectiva de la individuación en este tercer nivel de la comunicación aplicada a 

entornos digitales implica un complejo sistema interconectado, que genera sentido desde la 

identificación de cada nodo de la red, por lo que es determinante que esté perfectamente 

perfilado para anticipar y generar la interacción de una forma cada vez más precisa, seductora y 

sutil. 

De lo anterior se comprende el carácter, también planteado por Simondon, de lo circular 

de la comunicación, porque como se señaló con anterioridad, cada una de la fases que configuran 

el modelo de comprensión de la comunicación digital (web rizomática 1.0, web social 2.0 o web 

semántica 3.0) en la medida en que se desarrollan logran hibridarse, algo que fue evidente y tuvo 

mayor grado de complejidad con la web 3.0, esta logró encontrar fisuras en sus delimitaciones y 

cohesionarse desde una perspectiva circular que permitió configurar el proceso de individuación 

del sujeto en la comunicación digital.  

La posibilidad de circulación evidencia a la comunicación digital como un sistema 

multifásico que logra la conexión, la interacción y la personalización como principios que 

circulan por completo en su interior.  

La comunicación es siempre circular; pero en el primer nivel la circulación se 

establece entre el viviente y el medio; en el segundo nivel, entre seres homogéneos pero 

asimétricos, vivientes o artificiales; en el tercer nivel, la circulación está por entera en el 

interior de un mismo sistema multifásico. (Simondon, 2016, p. 61) 

Ahora bien, Simondon establece la característica circular de la comunicación al interior 

de cada nivel, de lo anterior se erige un camino que se ha venido explorando en el propósito de 

caracterizar de la comunicación digital. Se trata de un proceso acumulativo y de individuación de 

los seres que habitan el mundo digital, es tal vez allí que encuentra sentido este modelo lógico de 

las fases de la web 1.0, 2.0 y 3.0, en tanto es la forma como se manifiesta el proceso de 

individuación en el mundo rizomático, interactivo y personalizado de lo digital. 

La web semántica se constituye entonces desde un nivel de desarrollo tecnológico 

sustentado sobre la inteligencia artificial y sobre grandes volúmenes de datos, generados por los 

millones de puntos de información desplegados en la red mundial, cada etiqueta, interacción, 
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contenido o información registrada en la web pasa a convertirse en materia prima para los 

algoritmos que representan las piezas que estructuran el andamiaje de la comunicación digital 

contemporánea, el denominado orden o gobierno algorítmico.  

Si lo íntimo siempre fue en alguna medida éxtimo, la novedad residiría en que 

dejó de ser privado, porque la privacidad era una consecuencia de la construcción 

moderna de los interiores. Por lo tanto, reclamar la privacidad de los datos personales en 

la era de la dividualidad generalizada, como hacen muchos actores políticos y en especial 

en el mundo de las organizaciones no gubernamentales (ONG), es una buena manera de 

resistir los procesos de gubernamentalidad algorítmica, pero sin olvidar que este es el 

tiempo en el que nadie -tiende a querer "cuidar su privacidad" ni oponerse a tal 

gubernamentalidad. (Rodríguez, 2020, p. 464)  

Si sobre el principio de conexión de la web 1.0 se erigió la base sobre la cual se 

desplegaron las interacciones de la web 2.0, cada una de esas interacciones y todos los 

contenidos que orbitan en el sistema DAP constituyen el alimento para las máquinas que 

procesan el big data con el fin de lograr el objetivo de la web 3.0: generar una experiencia 

personalizada de navegación al usuario. 

El proceso acumulativo e hibridado de la comunicación digital adquiere mayor inmersión 

en el proceso de individuación cotidiana del ser humano desde el despliegue la cuarta fase, la 

web ubicua 4.0, una fase que desde el nivel psicológico de la comunicación y su correspondencia 

con la personalización encuentran en el cuarto principio del modelo la forma de expandirse sin 

límite de tiempo ni de espacio, se trata de la deslocalización. 

El cuarto principio del modelo remite a un sujeto que mediante su conexión 7/24 y su 

ubicuidad logra dividualizarse al máximo para estar en muchos lugares al mismo tiempo, es el 

principio del multasking y de la autosuficiencia como móvil localizado, un paradoja posible en la 

metamorfosis del mundo: móvil por la oportunidad desde el dispositivo y localizado por la 

personalización del big data. Todo ese proceso remite a una deslocalización que se homologa de 

manera muy precisa con la posibilidad del sujeto de ser dividual, así tanto el sujeto explota al 

máximo a la comunicación digital, como el sistema DAP lleva al máximo la perfilación 

psicográfica que hace de cada individuo.  

La deslocalización propia de la web ubicua recoge los frutos y la disposición social que 

provino de los anteriores procesos y principios de la comunicación digital, es decir se edifica 
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sobre la conexión, la interacción y personalización de todos los datos e información que el sujeto 

contemporáneo entregó, y que ahora con la web ubicua 4.0, lo hace de forma ininterrumpida 

desde su deslocalización. 

Como lo señala Simondon (2016) el tercer nivel de la comunicación implica un modo de 

subjetivación que se experimenta desde la “unicidad autosuficiente” lo que significa un paso más 

allá de la “multiplicidad aditiva” del segundo nivel. La dimensión comunicacional psicológica 

del tercer nivel está dada por la personalización en medio de un sistema cultural que la propaga, 

al igual que la estrecha e hibridada relación de la web 2.0 con la 3.0 y con la 4.0, el tercer nivel 

de la comunicación puede “presentar analogías con la comunicación etológica y emplear el 

mismo instrumento que ellas.” (Simondon, 2016, p. 39) 

Mediante el manejo de las bases de datos, el predominio de los motores de búsqueda y 

con la inclusión de la inteligencia artificial para microsegmentar toda esa información se podría 

responder al cómo se logró incluir a un tercero infiltrado para conducir las conversaciones, las 

relaciones y las interacciones en la web.  

Se trata de un tránsito de la web social, aquella web de la libertad y de la cocreación, a 

una web microsegmentada por bots que buscan individualizar cada vez más la experiencia de 

navegación, que busca que las interacciones se orienten hace la compra de productos, el consumo 

de bienes y servicios y el desplazamiento de los usuarios por grandes galerías comerciales en las 

que el solitario conectado puede pasar mucho tiempo, depositando allí toda su atención o viendo 

incesantemente el discurrir del timeline con la vida de otros que quisiera estar viviendo. 

La dinámica de la intromisión de un tercero en las interacciones sociales propias de la 

comunicación digital ha sido algo que cada vez es más conocido y reseñado, así lo plantea por 

ejemplo Jaron Lanier:  

Creamos un mundo en el que es vital estar conectados, se ha vuelto una necesidad 

primaria, sobre todo para la generación de jóvenes y sin embargo en ese mundo cada vez 

que las personas se conectan, la única forma de financiarlo es a través de un tercero 

infiltrado que paga para manipular a esas dos personas que están conectadas.  (Orlowski, 

2020, m21s17)  

Ese tercero es puesto allí en tanto es el que paga por entrometerse en forma de publicidad 

del producto que se ha segmentado de acuerdo con las búsquedas, gustos y preferencias del 

usuario. 
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En la web semántica vuelve a tener protagonismo la memoria, en tanto gran repositorio 

que permite construir y hacer trazabilidad de todas las cartografías de todos los usuarios de la 

red, sobre esas cartografías se construye el psicograma de cada sujeto, el cual es integrado por las 

búsquedas, historiales, interacciones, me gusta realizados, transacciones, cada uno de esos 

elementos son puntos de información (data points) que perfilan al usuario junto con la 

localización, género, edad y demás datos demográficos que están registrados en todas las 

plataformas.  

Con el proceso de microsegmentación el sistema DAP configura la derivada 

individuación de la web semántica, está profundamente mediada por la tecnología y por 

estrategias comerciales y publicitarias para persuadir y generar un comportamiento esperado. 

La tecnología persuasiva de la web semántica y de la ubicua se fundamenta en los 

contenidos diseñados para lograr permanencia y con ello una conducta esperada, un clic, una 

compra o una decisión electoral, por ejemplo, algo que se logra en la medida en que se pueda 

conocer la psique del sujeto sus deseos, miedos, pasiones y gustos. Esto es lo que se denomina 

microsegmentación y perfilación del usuario, el método utilizado en la estrategia de Cambridge 

Analytica para llevar a Donald Trump al poder en 2016.  

Una de las plataformas de las que se ha revelado más información sobre cómo realizaba 

este tipo de estrategias es Facebook, la cual para poder construir psicogramas con mayor 

precisión realizó experimentos de contagio a gran escala, páginas alternas pero encriptadas en 

Facebook que hacían test de personalidad, así identificaron la forma cómo podían afectar la 

conducta y las emociones a escala masiva sin que el usuario lo supiera por medio de contenidos 

direccionados. 

Shoshana Zuboff, señala que la lógica comercial de la estrategia tenía un gran atractivo: 

“Venden certezas, seguridad. Para tener éxito en ese negocio debes tener muy buenas 

predicciones, las grandes predicciones comienzan con un imperativo: necesitas mucha 

información (data)” (Orlowski, 2020, m15s11) Toda esa gran masa de datos que había sido 

registrada por millones de personas durante el auge de la web social, que se habían habituado a 

registrar y publicar diariamente su información personal en forma de contenido, esa era la 

materia prima para proyectar tendencias y decisiones, un negocio repleto de innovación dedicado 

a comercializar y dinamizar el mercado de futuros humanos. 



COMUNICACIÓN DIGITAL Y LA METAMORFOSIS DEL MUNDO 

 

91 

 

La relación entre la perspectiva de los participantes y la perspectiva de la 

observación está condicionada por el hecho de que los agentes comunicativos no se dan 

cuenta de que son observables y están siendo observados. Ello significa que se da una 

situación comunicativa que parece cerrada para los propios agentes cuando se examina 

desde dentro, pero que está abierta a la observación cuando se examina desde fuera. Esto 

conduce a una «burbuja de filtros» (Pariser, 2011), que atrapa al individuo en un mundo 

digital hecho a la medida de sus propias costumbres y preferencias.  (Beck, 2017, p. 159) 

La problemática de la comunicación digital más contemporánea, sus impactos y efectos 

es algo que se va descubriendo en la medida en que se va conociendo, al ser un fenómeno de 

reciente despliegue masivo solo es posible saber sobre sus afectaciones y oportunidades desde el 

reconocer sus dinámicas de funcionamiento, es en este sentido la apuesta principal del trabajo: 

resignificar la comunicación digital como un espacio en el que el sujeto de la contemporaneidad 

vive un proceso de individuación, mediado por la tecnología y que allí expresa, experimenta, 

vive y siente de una manera diferente y a la vez similar a lo que sucede en su vida cotidiana fuera 

del dispositivo y de la red. 

El problema de la personalización tiene que ver con la forma en la que se procesan las 

representaciones colectivas e individuales y tensiona la voluntad de verdad; si por ejemplo 

Wikipedia da una definición personalizada por cada búsqueda y cada entrada representará dinero 

por ello, pues esa plataforma buscaría saber más de cada usuario para proyectar lo que le gusta, 

sus intereses y gustos para mantenerle allí más tiempo. Dependiendo de la ubicación, de la 

georreferenciación, de las cookies y del historial; los resultados y el autocompletado arrojarán 

unos contenidos acordes con el perfil y la voluntad de verdad de cada usuario. 

Tal dinámica proyectada en asuntos de opinión pública se convierte en un arma de 

manipulación de las audiencias, en tanto no hay una respuesta confiable, sino que depende de las 

variables personalizadas y construidas de acuerdo con el perfil de cada usuario. Lo anterior 

implica un nivel sin precedentes de delimitación y configuración de información, censura o 

autocensura por omisión o acción de determinadas fuentes informativas.  

La personalización de la web semántica construye comunidades de sentido de acuerdo 

con la afinidad de los contenidos visualizados, una comunidad del Me gusta porque arroja la 

información que está sincronizada con los gustos, intereses y con la voluntad de verdad de cada 

usuario.  
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Sibilia avanza la idea de que la intimidad como espectáculo es el resultado de la 

"gestión del sí mismo como marca”. Los quince minutos de fama de los que hablaba 

Andy Warhol ahora serían alcanzables por todos y cada uno, y no solo por aquellos que 

acceden a la escena de los mass media tradicionales. Por lo tanto, la construcción del 

perfil sería una constitución del sí mismo dedicada a la notoriedad que, en su carácter 

mismo de dividual, sería efímera: "una subjetividad instantánea", dice Sibilia, que se basa 

tanto en el culto a la personalidad alejado de los ribetes fascistas de antaño en el pánico a 

la soledad.  (Rodríguez, 2020, p. 464) 

 La deslocalización de la web ubicua nutre tales perfiles individualizados de cada usuario 

desde la información que se registra en los dispositivos móviles, información cotidiana que 

parece extenderse a todos los momentos de la vida de las sociedades del presente. Plataformas y 

servicios ubicuos, que no solo son redes sociales, sino todo tipo de portales y aplicaciones 

móviles en las cuales se registra información profunda que, complementada con lo registrado en 

las redes sociales, permite de manera más precisa, delinear la psique del sujeto. La 

deslocalización complementa de mejor manera el nivel psicológico de la comunicación 

planteado por Simondon (2016). 

Todas las noticias e informaciones que aparecen entonces en el perfil de cada quien son 

afines para el sujeto, un mundo que se presenta totalmente placentero y cómodo, una 

subjetividad diseñada en la medida de cada sujeto desde la web semántica y la web ubicua. Es así 

como se configura una polarización, en tanto las visiones o subjetividades disímiles a las del 

usuario desaparecen de su visualización en el entorno digital, pero en realidad solo están ocultas, 

en la otra acera, cubiertas por un manto de censura ejecutada por procesos tecnológicos de IA 

(inteligencia artificial) incorporados en el presente del sistema DAP.  

La psique de cada sujeto de la red esta “protegida” de ideas contrarias que le resulten 

molestas por ser diferentes, por ser opuestas o por encontrarse en otra polaridad de sentido. ¿Qué 

sucede entonces cuando las ideas contrarias aparecen?, ¿qué pasa cuando son completamente 

diferentes a la comunidad de sentido con las que se comulga?, ¿qué sensaciones o sentimientos 

aparecen en quien se encuentra enfrentado a formas de expresión contrarias e incluso expresadas 

con violencia simbólica? La respuesta se encuentra a la vuelta de un tweet, basta ver la red social 

de microbloging: Tweeter para ver qué es lo que pasa: reacciones de odio, exterminio, 
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ridiculización, violencia y toda la pléyade de expresiones que provoca un totalitarismo cuando se 

quiere imponer. 

Lo anterior hace parte de la forma de expresión, del despliegue de las subjetividades que 

la sociedad de la tercera década del siglo XXI experimenta en los entornos digitales, una forma 

de vida o de individuación que caracteriza la fase de la comunicación digital dominada por la 

web semántica y por los procesos de personalización mediados por la IA y las redes sociales 

microsegmentadas. 

La referencia a la Inteligencia Artificial (IA) es relevante en tanto la web semántica se 

configuró a partir de ella, con el objetivo de que la experiencia de personalización les permitiera 

a los metabuscadores y posteriormente a las redes sociales, no solo buscar o permitir navegar 

sino saber y aprender de las búsquedas, conocer a fondo al sujeto para así brindar una mejor 

experiencia en la red.  

La deslocalización y el machine learning (aprendizaje maquínico) fueron claves para 

darle la consolidación requerida a la web 3.0; el sujeto le dice en su dispositivo a las máquinas 

qué quiere obtener y la máquina lo aprende, con todos los registros que va acumulando logra 

perfilarlo mejor que las personas que más lo conocen. El cómo funciona esto ni siquiera los 

humanos que trabajan en esas compañías saben con precisión cómo funciona la Inteligencia 

Artificial (AI), pero lo que si es claro es que esos bots, spider webs y en síntesis la AI es la que 

controla la información que se presenta, controlan lo que se visualiza, cada cuánto y de qué 

manera se disponen los contenidos.  

Desde el sistema datos, algoritmos y plataformas (DAP) la AI sabe todo lo que los 

millones de usuarios tienen registrado en el universo de la comunicación digital, cruza todas las 

plataformas, dispositivos e información por lo que puede anticipar gustos, placeres, necesidades, 

temores e incluso futuras decisiones.  

Existe una forma de comprobar que todo lo anterior es verdad, es muy fácil, solo se trata 

de que un usuario aleatorio ingrese en Google y digite en la barra de búsqueda: juguetes para 

gatos, inmediatamente le saldrá información accesible de acuerdo con su ubicación, con su 

idioma y con las plataformas a las que tiene fácil acceso, posteriormente le da clic a algún 

anuncio o producto, navega unos cuantos minutos por Mercado Libre, y después, al salir podrá 

ver en los próximos días o semanas o hasta que dicha búsqueda sea reemplaza por otra más 

reciente, anuncios de juguetes, comidas, rascadores, gimnasios, cepillos y todos los implementos 
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para gatos en sitios web, en YouTube, en Facebook e Instagram. Incluso tanto Apple como 

Facebook reconocieron públicamente que escuchaban audios de sus usuarios, lo que hace más 

fácil que aquello sobre lo que se habló en una conversación espontánea aparezca posteriormente 

en alguna plataforma en la que esté navegando. 

Ahora que buena parte de las personas, con las revelaciones, noticias, documentales, entre 

otras informaciones son conscientes de ello. Al saber que existe un control e interés por parte de 

los denominados “Señores del aire” en estimular su cerebro y mantener la atención centrada en 

sus plataformas por medio de golpes de dopamina y estímulos diseñados de manera 

personalizada. Surge la pregunta: ¿qué acción queda para realizar al respecto?, ¿qué mecanismo 

o qué forma existe para vivir en esos entornos altamente controlados, fisurados, prefabricados y 

pensados para controlar la psique del sujeto contemporáneo? Respuestas posibles ante tales 

interrogantes es algo que la humanidad tal vez desconoce y que estamos como sociedad en 

proceso construir en el horizonte de un futuro ojalá no muy lejano.  

En la lógica de lo que se viene desarrollando frente a la contemporaneidad digital se abre 

otro panorama, sobre el que también Simondon identificó un campo de comunicación ahora entre 

objetos técnicos. Además, es coherente con la comprensión de que la comunicación desde el 

objeto técnico responde a los desarrollos generados en cada periodo de la historia técnica 

(preindustrial, industrial y posindustrial). 

La comunicación entre los objetos técnicos es de tipo enciclopédico; cada objeto o 

cada sociedad de objetos comporta elementos que se envían informaciones unos a otros, o 

más exactamente que están en una relación tal que en sus estructuras y sus 

funcionamientos se vuelven composibles unos por otros; la invención instituye una 

composibilidad no por compromiso y reducción del campo de los posibles, sino porque 

un dispositivo que no sería viable por si solo se vuelve viable cuando es puesto en 

comunicación (acción e información) con otros. (Simondon, 2016, p. 54) 

Está lógica podría explicar o denotar la cuarta fase de la web, se trata de la web ubicua 

4.0, en la que predomina el internet de las cosas: dispositivos interconectados para generar 

procesos comunicacionales o la cuarta revolución industrial que implica la automatización de 

objetos interconectados unos con otros. Proceso que se nutre y se materializa de mejor manera 

con la deslocalización de dispositivos y personas hiperconectadas por doquier. 
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“Naturalmente, la organización técnica depende de las condiciones en las cuales aparece. 

Pero el objeto o el grupo de objetos técnicamente viables se caracterizan por la regularidad de la 

relación con el medio y de su relación interna.”  (Simondon, 2016, p. 54) en tal sentido el tipo de 

dispositivos que determinan la existencia de la web ubicua (4.0) implica un tipo de relación que 

potenciada por sus fases predecesoras (2.0 y 3.0) hace que el objeto técnico adquiera mayor 

relevancia, centralidad y atención por la capacidad de sociogénesis y de resonancia con todo el 

sistema de datos, algoritmos y plataformas para desplegarse en todos los momentos y aspectos de 

la existencia humana. 

Respecto del análisis de la sociedad interconectada, Langdon Winner (2019) plantea que 

la innovación es la variable predominante, la que en buena parte determina la hegemonía 

sociopolítica de la tecnología en la contemporaneidad, la sociedad parece estar girando después 

de la tercera década del siglo XXI hacia lo 4.0, hacia la deslocalización. Según el pensador 

norteamericano la sociedad y las esferas públicas y políticas parecen abdicar ante la innovación, 

que no sólo tiene un profundo impacto social, sino que refleja una lógica que en su momento 

había señalado Simondon respecto de la invención, como antecedente o base para la innovación. 

Una invención no es la idea de un simple encuentro entre elementos ya 

constituidos: es el efecto de una resolución de problemas. Antes de la invención, las 

diferentes funciones parecían debe ser transportadas por órganos incompatibles entre sí, 

en tanto estaban tomadas aisladamente y no modificadas por el efecto de grupo que 

resume la interacción en cada uno de ellos, que resulta de ella y que la vuelve posible; la 

invención es la institución de una comunicación entre los diferentes subconjuntos 

portadores de funciones, comunicación durante el funcionamiento del objeto técnico ya 

construido, pero también y antes de eso, comunicación entre cada uno de esos 

subconjuntos en el proyecto del inventor, entre los esquemas que expresan funciones. 

(Simondon, 2016, pp. 56 y 57) 

Si se comprende que la innovación es la aplicación de una idea que resuelve una 

problemática o una situación en un contexto social determinado, la perspectiva de Simondon 

abre el panorama para comprender que la innovación termina teniendo un componente 

comunicacional fundamental, tal relación explicada desde su pensamiento se proyecta en 

relación con el objeto técnico en su proceso de individuación, así como en la relación de 

transducción entre los subconjuntos para resultar en la innovación.  
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Es allí donde se proyecta el pensamiento de Simondon, en tanto la perspectiva de la 

innovación como resultado de la investigación aplicada y como proceso derivado de su 

comprensión, en algunos casos, de secuencias y concatenación de objetos técnicos, los cuales 

finalmente generan una aplicación para atender una realidad dada, es precisamente allí donde 

adquiere mayor relevancia la apuesta simondoniana. 

La individuación en este ámbito está dada por una comunicación plena entre los 

incompatibles que al concretarse logra establecer un puente de sentido entre tales incompatibles 

y así la invención surge en el sistema, “una invención no es la idea de un simple encuentro entre 

elementos ya constituidos es el efecto de una resolución de problemas” (Simondon, 2016, p. 56) 

en este sentido las invenciones de dispositivos, aplicaciones y servicios digitalizados están 

orientadas a la resolución de necesidades creadas o por crear y de esa manera insertarse en la 

cotidianidad humana. En este mismo sentido habría que pensar que vía innovaciones es que se 

podría pensar en un futuro superar las sujeciones o alienaciones del presente digitalizado. 

Los dispositivos, aplicaciones y servicios digitalizados están en la base de la web ubicua 

(4.0), son condición de posibilidad de la deslocalización, se trata de la fase más contemporánea 

de los desarrollos de la comunicación digital, tiene como condición de posibilidad sus fases 

anteriores pero que despliega todo su potencial desde la aparición de la innovación denominada 

Smartphone, cuando Steve Jobs en la Macworld de 2007 presentó la primera versión del iPhone, 

el primer teléfono inteligente de la historia, estaría presentando un dispositivo que modificaría el 

paisaje sociocultural de la humanidad en la alborada del siglo XXI.  

La fase 4.0 de la web, su versión ubicua, móvil, dividual, representa un salto cualitativo 

del P2P (peer to peer) par a par propio de web social (2.0) al M2M (machine to machine) 

máquina a máquina propio del Internet de las Cosas. Esto implica que los objetos son portadores 

y capaces de mediar y establecer relaciones, así el panorama se complejiza en tanto ya no se trata 

solo de personas conectadas sino de máquinas que establecen entre ellas relaciones de 

información, transmisión y comunicación. Máquinas móviles y deslocalizadas como los usuarios 

que las portan, gestionan o utilizan. 

El apelativo de ubicuidad tiene que ver con dos factores predominantes en esta fase 4.0: 

la conectividad y la dividualidad, asuntos que se potencian pero que no surgen en esta fase sino 

que adquieren relevancia e impacto profundo en las dinámicas sociales, en tanto estaban dadas 

todas las condiciones desde fases anteriores (conexión, interacción y personalización) para que el 
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objeto técnico logre posicionarse de forma más protagónica y activa en tanto es el que determina 

la relación, esta vez desde la dividualidad del sujeto es decir desde su deslocalización. 

El mundo de lo 4.0 es el que se hace presente de forma extendida en la tercera década del 

siglo XXI con políticas públicas que impulsan los procesos de automatización y de Internet de 

las Cosas como pilares de la Cuarta Revolución Industrial.  

La web ubicua (4.0) se concreta como una capa de integración que materializa la 

dinámica que emergió en la web semántica (3.0) frente a la personalización y a la 

microsegmentación, así como a las enormes posibilidades generadas desde la web social (2.0) 

con las redes sociales, los contenidos y la organización social de la información. 

La fase de la web ubicua implica también un nivel desarrollado de vida en los entornos 

digitales, es allí donde se proyectó el desarrollo pleno del denominado Metaverso, como el 

espacio virtual para trabajar, jugar, socializar, estudiar, entre otros. Una web en la que los datos 

adquieren resignificaciones aceleradas como sucede con las cadenas de bloques, las 

criptomonedas, los tokens no fungibles y demás objetos digitales que constituyen todo el 

ecosistema digital del presente.  

Son centrales en esta fase de la comunicación digital los dispositivos móviles con internet 

incorporados, los cuales consolidan una comunicación altamente personalizada, estructurada de 

acuerdo con el nivel de la comunicación psicológica, con los psicogramas perfilados en la web 

semántica pero que se enriquecen en la medida en que desde los dispositivos se agregan mayores 

volúmenes de información y se amplifican las fuentes así como también se diversifican para 

obtener un mejor perfil del sujeto, una especie de visión 3D y en tiempo real de lo que quiere, 

piensa y siente quien dispositivo en mano vive parte de su vida cotidiana desde su Smartphone. 

El impacto de la vida hiperconectada 7/24 implica que cada dimensión del sujeto debe ser 

curada cuidadosamente según el sentido percibido de perfección de la imagen compartida en 

redes sociales personalizadas, el sentido de tal perfección se da en el sistema de recompensas, 

señales de éxito, reconocimiento, corazones, me gusta y comentarios halagadores, lo que implica 

que en esa fase de la web los datos están asociados con valores estéticos instagrameables, es 

decir completamente adecuados al discurso predominante de la red social de turno. 

Desde la fugacidad propia del acelerado ritmo de vida contemporáneo y la necesidad de 

atención propia del sinóptico de las redes sociales digitales, la carrera por capturar la estética del 

momento, por estar vigente, conectado y en interacción permanente termina constituyendo los 
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entornos digitalizados en círculos viciosos en el que surgen permanentemente las preguntas: ¿qué 

debo hacer ahora?, ¿a dónde ir, qué paisaje mostrar, qué experiencia o frase compartir?, ¿cómo 

logro verme mejor, conectar más, tener mejores comentarios? Una ansiedad por estar presente y 

tener actualizados los contenidos en las redes sociales. 

Aun sabiendo todo esto el nivel de necesidad de estar conectados al dispositivo es cada 

vez más extendido en la población, se buscan desesperadamente espacios para revisar el celular 

mientras las personas despiertan, desayunan, van al baño o se transportan. El estímulo de la 

producción de dopamina como recompensa lo hace coherente con el imperativo biológico de 

millones de años de evolución, el cual lleva al ser humano a sentirse parte de, a unirse con el 

nosotros y a crear comunidad, un instinto de protección como especie, las redes sociales como 

conexión entre personas potencian la capacidad adictiva de la red casi que instintivamente.  

En esta dinámica la psique del sujeto que habita los entornos digitales experimenta algo 

inédito en la historia de la humanidad, ha volcado buena parte de su vida en datos, convertidos 

en algoritmos que lo mapean y desplegados en las plataformas en las que navega por medio de 

sus dispositivos interconectados 7/24 a internet. 

Es evidente que la psique de hoy está más estimulada, más influenciada por el 

mercado, el diseño y la publicidad, está asistida por diversos modelos a seguir, por vidas 

ajenas que adquirir, por presiones laborales, académicas, sentimentales y relacionales 

impuestas y autoimpuestas, ante tal panorama la psique esta abrumada y tiene más 

factores de riesgo que pueden configurar potenciales patologías que son redituables, 

objetos de consumo, mercado y análisis académico, es cierto la psique del sujeto 

contemporáneo está más enferma lógicamente y también porque es un producto más del 

capitalismo informacional o como lo diría Han (2014) es el objetivo del capitalismo 

neoliberal. (Castro, 2020, p. 30) 

El cerebro y la forma biológica de pensar y de procesar la información para ser humano 

sigue siendo como cuando despuntaba la Revolución Industrial en el siglo XVIII, pero las 

condiciones materiales de existencia han cambiado por completo, los estímulos y las condiciones 

sensoriales también, ahora el interés de la comunicación persuasiva y publicitaria se enfoca en su 

nivel psicológico en tanto logra con su alto nivel de personalización generar comportamientos 

esperados, en tal sentido y a diferencia de las sociedades disciplinarias “ya no se trata de someter 



COMUNICACIÓN DIGITAL Y LA METAMORFOSIS DEL MUNDO 

 

99 

 

los cuerpos, volverlos dóciles, sino de movilizar los afectos y las capacidades mentales”. 

(Ehrenberg, 2001. p. 10.) 

El impacto del contexto y de todo lo que implica socioculturalmente la web ubicua, 

hiperconectada e hiperestimulada, evidencia un incremento por ejemplo en las cifras de personas 

atendidas por depresión en diferentes países del mundo. 

Como lo señala el psicólogo social Jonathan David Haidt, profesor e investigador de la 

Universidad de New York.  

La depresión y la ansiedad han aumentado en gran cantidad en los adolescentes 

norteamericanos justo cuando esto empezó entre 2011 y 2013… después de esa fecha las 

cifras empezaron a subir notoriamente, por ejemplo los ingresos en hospitales por 

lesiones autoinfringidas en las adolescentes mayores (15-19 años) subió desde 2008 hasta 

2018 en un 62% pero se triplicó en un 189% en preadolescentes (10-14 años), el mismo 

comportamiento se evidencia en la tasa de suicidios en el mismo período de tiempo que 

se incrementó en las adolescentes mayores (15-19 años) en un 70% y en preadolescentes 

(10-14 años) en 151% y ese patrón apunta al inicio y auge de las redes sociales 

disponibles con Smartphone… esta es la primera generación que pasa la mayor parte de 

su tiempo conectada con su celular, toda una generación que a la vez está más ansiosa, 

más frágil, más deprimida. (Orlowski, 2020, m40s03). 

Al revisar las cifras en Colombia el comportamiento muestra una tendencia creciente en 

las fechas en las que también se ha logrado un mayor de nivel de penetración de la conexión 7/24 

por medio del incremento de ventas de los smartphones y datos móviles8. Se evidencia que la 

depresión moderada se ha duplicado y la depresión grave se ha llegado a quintuplicar como en el 

caso de 20149. La conjetura que presenta el documental El dilema de las redes sociales aplica 

para el caso Colombia, en la medida en que más niños, niñas y adolescentes estén expuestos a la 

lluvia de estímulos de la comunicación digital se incrementa el riesgo de no poder procesar 

psicológicamente las presiones y modelos que emergen en un contexto lleno de todas las 

 

8 El informe titulado: Evaluación de condiciones de venta y distribución de equipos terminales móviles (2019) 

de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) evidencia el incremento durante la segunda década 

del siglo XXI en la adquisición de equipos móviles, así como de smartphones y paquetes de datos. Una dinámica 

que se comporta de la misma manera en la región y en el mundo. 
9 Fuente: Boletín de Salud Mental – Depresión- Ministerio de Salud de Colombia. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/boletin-depresion-marzo-2017.pdf  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/boletin-depresion-marzo-2017.pdf
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bondades de lo que significa ser humano, pero también de todas las perversidades que de ello se 

deriva. 

Tabla 3 Número de personas atendidas por depresión en Colombia de 2009 a 2015 

 

Fuente: Registros individuales de prestación de servicios. Bodega de datos del SISPRO. 2017 

 

Como se logra evidenciar el género femenino hace parte del grupo social que más se ve 

afectado por la sobreestimulación y la emergencia de patrones estéticos y de belleza que afectan 

la autopercepción y las exigencias sociales proyectadas en las redes sociales.  

Filtros, aplicaciones para “perfeccionar” las fotografías, redes sociales fundadas 

exclusivamente en lo visual y en la imagen (Instagram y TikTok) así como una avalancha de 

influencers (en adelante generadores de contenidos) modelos, celebridades y famosas que lucen 

su riqueza, cuerpo, rostro y vidas perfectas, se constituyen en una sobre estimulación para la 

psique de un sujeto contemporáneo que sin importar el género y condición social no se encuentra 

preparado biológicamente para procesar todo este tipo de sobreestimulación.  

Por ejemplo, en Colombia en el período de surgimiento y auge de los smartphones y la 

conexión 7/24 se evidencia el incremento de la depresión por género y también en niños, niñas y 

adolescentes, así lo señala el Boletín de Salud Mental del Ministerio de Salud que hace una 

recopilación de datos que ilustra el mismo comportamiento que el presentado en Estados Unidos 

y que se relaciona por expertos como Jonathan Haidt con la desde la conexión móvil a redes 

sociales y lo que ello implica. 

 

Figura 1 Número de personas atendidas por depresión moderada en Colombia de 2009 a 2015 
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Fuente: Boletín de Salud Mental – Depresión- Ministerio de Salud de Colombia 

 

La complejidad del impacto en niños, niñas y adolescentes se amplifica si se tiene en 

cuenta algunas características de esta generación 100% nativa digital, y que recoge el escritor 

Simon Sinek en una entrevista con Tom Bilyeum (2014, 14m58s), afectaciones a su subjetividad 

y a su psique propias de los impactos de la web ubicua y semántica, y consecuentes con el nivel 

que Simondon ha pensado y que corresponde a esta fase de la comunicación digital, el nivel 

psicológico.  

Sinek (2014) señala que las problemáticas contemporáneas que agrietan la mente y 

conducen al incremento de las patologías psicológicas se generan por patrones de crianza fallida 

que afectan la autoestima, la adicción de la tecnología que afecta la capacidad de vivir la 

existencia fuera de las pantallas de un dispositivo, el sentido de impaciencia que distorsiona los 

ritmos de la realidad gracias a la gratificación instantánea que aumenta los niveles de ansiedad 

ante los ritmos naturales de la existencia humana, y por último, un entorno propio de la 

racionalidad neoliberal que se interesa más en los resultados, en los productos y que constituye al 

sujeto del rendimiento, y un ambiente al que no le interesan las personas, los procesos, los 

vínculos y el compromiso. 

Se trata de factores estructurales de la sociedad, de la configuración histórica del 

presente, de las dinámicas colectivas que se encuentran en el contexto de la época de los años 

veinte del siglo XXI, un mundo que se encuentra en metamorfosis desde el dínamo de la 

comunicación digital que apenas se está comprendiendo y con un caldo de cultivo: la 

racionalidad neoliberal que muy claro tiene el panorama de los efectos devastadores para la 

sociedad en todos sus ámbitos de manifestación. Es entonces en este mundo en el que los niños, 
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niñas y adolescentes se enfrentan a desafíos inexplorados en un contexto golpeado por procesos 

de desintegración del lazo social y de muerte de todos los relatos que le daban sentido a la 

existencia del sujeto. (razón, progreso, política, religión, etc.) 

 

Figura 2 Niños, niñas y adolescentes atendidos por depresión moderada Colombia 2009 a 2015 

 

Fuente: Boletín de Salud Mental – Depresión- Ministerio de Salud de Colombia 

 

Hay un discurso que dice que nos adaptaremos a vivir con los dispositivos como 

aprendimos a vivir con todas las demás innovaciones, pero se trata de una tecnología que avanza 

exponencialmente como nunca en la historia de la humanidad ha sucedido, con la velocidad y la 

potencia expansiva a través de todo el planeta, desarrollos tecnológicos que generan y proyectan 

de forma cada vez más rápida estímulos, necesidades y demandas. Pero nuestros cerebros, 

sentidos y percepción no han evolucionado a tal velocidad que permita establecer una mínima 

relación de equidad.  

Es por tanto una deducción lógica: si la perspectiva de individuación del sujeto de la 

contemporaneidad en la dimensión de la comunicación digital se encuentra predominantemente 

en el nivel psicológico, en tanto es en la web ubicua (deslocalización) y semántica 

(personalización) en las que se hace mayor énfasis desde el sistema de datos (información y 

contenidos generados por los usuarios), algoritmos (mecanismos de operación) y plataformas 

(espacios de existencia en el mundo digital); es entonces en el nivel psicológico en el que se 

generan los mayores impactos y afectaciones, teniendo en cuenta que es en la psique del sujeto 
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en la que se centran las estrategias, tácticas y acciones del capitalismo informacional 

contemporáneo. 

Vale la pena cuestionar el papel que cumple hoy la perspectiva comunicacional de lo 

digital, de qué manera se despliega y legitima como proceso humano generador de sentido y de 

mediación social, lo advertía Jesús Martín Barbero en el prólogo a su última reedición de su obra 

cumbre, De los medios a las mediaciones (2012). 

Reconocer que los medios constituyen hoy espacios claves de condensación de 

intersección de múltiples redes de poder y de producción cultural, pero alertar al mismo 

tiempo contra el pensamiento único que legitima la idea de que la tecnología es hoy el 

gran mediador entre los pueblos y el mundo, cuando lo que la tecnología media hoy más 

intensa y aceleradamente es la transformación de la sociedad en mercado y de éste en el 

principal agenciador de la mundialización (en sus muy contrapuestos sentidos). (p. 

XXIX) 

En conclusión, pasamos de un entorno tecnológico de herramientas para conectar e 

interactuar a un proceso de microsegmentación basado en la manipulación y en la adicción para 

explorar la psique del sujeto con el fin de mantenerle la atención capturada, conexión ubicua y 

dividual 7/24. Emerge el solitario conectado por medio de un dispositivo móvil, con su cabeza 

agachada y sus pulgares en movimiento, haciendo scroll infinito en búsqueda de estímulos de 

dopamina provenientes de alguna red social.  

Este paisaje social de la contemporaneidad y como podría plantearlo Walter Benjamín, 

independiente de juzgar o dar un veredicto moralista de que tan positivo o negativo es, le caben 

ciertas preguntas: ¿Qué pasa allí?, ¿Qué prácticas emergen en esta metamorfosis en la que vive el 

ser humano de la contemporaneidad?, ¿Qué nuevos modos de subjetivación se expresan y 

experimentan?, ¿Qué nuevos horizontes de sentido se instauran en las representaciones 

colectivas e individuales? y ¿Qué acción creativa es posible en este mundo, que nos guste o no, 

es en el que vivimos y viviremos? 

El abordaje y paralelo establecido entre la compresión de Simondon de la comunicación 

con la teoría de la comunicación digital tiene sentido desde un diálogo de saberes, algo que sea 

fiel al pensamiento del filósofo francés y desde el cual se valide discursivamente la afirmación 

de Chateau (2016) respecto del recurso epistemológico de los conceptos y comprensiones de 

Simondon “se los toma como la definición de regímenes de causalidad y de explicación, de los 
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que uno se sirve como de un instrumento para estudiar la nueva realidad estando atento a las 

diferencias y a todo lo que haga falta entonces rectificar y precisar.” (p. 14) Lo anterior implica 

comprender la capacidad interpretativa que desde Simondon permite correlacionar aspectos del 

universo de la comunicación digital y de la metamorfosis del mundo (Beck, 2017), con sus 

condiciones de posibilidad en la existencia y en su proceso de individuación. 

El acercamiento al pensamiento de Simondon invita a comprender los mecanismos y 

estructuras de la filosofía de la técnica como campo de orientación para la comunicación digital, 

para comprenderla más allá del proceso instrumental, de la operación informática, de los efectos 

de la interfaz gráfica en el usuario o del posicionamiento de determinado contenido en la web. 

Implica dimensionar de manera integral el proceso como partes de un sistema interdependiente. 

Por lo pronto la perspectiva de Simondon permite identificar que su definición y 

clasificación de los niveles de la comunicación hace posible comprender que el modelo pensado 

para categorizar la constitución y desarrollo de la comunicación digital por fases (1.0, 2.0, 3.0 y 

4.0) configuran el modo en que el sujeto contemporáneo vive su proceso de individuación 

propiamente en este entorno de la comunicación digital.  

De acuerdo con lo planteado en este capítulo se ofrece al lector la siguiente tabla, a modo 

sinopsis y contraste, entre los puntos clave de la perspectiva comunicacional de Simondon con el 

modelo explicativo de la comunicación digital que se propone en este trabajo. Un ejercicio de 

conclusión, sinopsis y contraste se mantendrá en la medida que se establezcan necesidades 

comparativas entre los paradigmas, teorías o conceptualizaciones con su contraparte propia de la 

comunicación digital. 

 

Tabla 4 Puentes de sentido Simondon y la comunicación digital 

Perspectiva de Simondon Comunicación digital 

Nivel primario de la comunicación: ecológico 

Comunicación al interior del organismo, biomoléculas, 

información, no hay mecanismos de corrección feedback.  

Comunicación adaptativa entre el organismo y el medio.  

Principio de la comunicación 

digital: información. Web 

rizomática, conexión, web 1.0, 

hipertexto, memoria, fondo 

sobre el que se reparten las 

conexiones. 
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Perspectiva de Simondon Comunicación digital 

Nivel secundario de la comunicación: etológico 

A partir de la relación entre individuos, esquemas innatos de 

acción y percepción.  

Suscita acciones y encuentros. 

Encadenamientos de fases y acabamiento consumativo. 

Permite reconocer y excluir. 

Lenguaje doble carácter lo propio y lo ajeno. 

Filtro en las relaciones al interior de los grupos y entre los 

grupos. 

 

Principio de la comunicación 

digital: interacción. Web social, 

web 2.0, participación, 

categorías de organización 

social de la información, 

inteligencia colectiva. 

Nivel terciario de la comunicación: psicológico 

Motivación 

Información almacenada en el sistema nervioso central. 

Un individuo único o equipo restringido de individuos. 

Significaciones de relación mutua. 

Formas generadoras y desplegadas de comunicación se 

condensan. 

Un sistema cultural que las propaga y les permite reproducirse 

en otros individuos. 

Comunicación psíquica distintos modos de propagación. 

Selección, detalle, traduce el acto principal de la organización. 

 

Principio de la comunicación 

digital: personalización. Web 

semántica, microsegmentación, 

web 3.0, estímulos a la psique, 

experiencia personalizada con 

base en su identidad, 

inteligencia artificial, bases de 

datos. 

La comunicación entre los objetos técnicos es de tipo 

enciclopédico; cada objeto o cada sociedad de objetos comporta 

elementos que se envían informaciones unos a otros, o más 

exactamente que están en una relación tal que en sus estructuras 

y sus funcionamientos se vuelven composibles unos por otros. 

Principio de la comunicación 

digital: deslocalización. Web 

ubicua, 4.0 e internet de las 

cosas, automatización de los 

procesos, 4ta. Revolución 

Industrial, Blcokchain, 

metaverso, NFT, criptomonedas, 

aprendizaje maquínico. 
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Perspectiva de Simondon Comunicación digital 

La comunicación está ligada a la individuación y no puede 

operarse sin ella. Por otra parte, e inversamente, la 

comunicación ayuda a la individuación a coronarse, a 

mantenerse, a regenerarse, o a transformarse, en especial en el 

caso de la reproducción.  

La comunicación como 

mediación, relación de mutua 

dependencia y de capacidad 

generativa. Es la línea evolutiva 

que despliega la capacidad 

preindividual del ser de 

conectarse, de detonar la 

metaestabilidad para concretarse 

en el proceso de individuación.  

 

La comunicación mínima es por tanto un proceso circular que 

incluye la acción de dos realidades una sobre otra; estas 

realidades pueden ser individualizadas solo de manera 

incompleta; pero, entre su “entrada” y su “salida” (receptores y 

efectores) interviene una capa intermediaria, una tercera realidad 

del tipo de la gnosis, de la motivación, de la actitud o de la 

tendencia, a veces solamente de la energía potencial contenida 

por cada uno de los dos términos en relación de comunicación; 

aun en ese caso, la energía potencial del sistema de entrada y 

salida aporta un aspecto aleatorio y parcialmente imprevisible de 

la respuesta a cualquier estimulación. 

Se trata de un proceso 

acumulativo y de individuación 

de los seres que habitan el 

mundo digital, es tal vez allí que 

encuentra sentido esta lógica de 

las fases de la web 1.0, 2.0 y 

3.0, en tanto es la forma como se 

manifiesta el proceso de 

individuación en el mundo 

rizomático, indeterminado y 

entrópico de lo digital. 

 

Fuente: elaboración del autor 
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Parte dos: De cómo los paradigmas de la comunicación sirven para teorizar y analizar la 

comunicación digital 

La segunda parte de este trabajo defiende el argumento según el cual cada uno de los 

paradigmas de la epistemología de la comunicación tienen una relación al nivel de la 

hermenéutica de la usos, prácticas y conceptos con la comunicación digital, lo que responde a la 

dimensión comunicacional de lo que el sujeto experimenta en su individuación en el mundo 

digitalizado. 

Es en tal sentido que se indagará en cada uno de los paradigmas de la comunicación 

buscando construir esos puentes de sentido con la teoría de la comunicación digital, algo que 

después de revisar toda la literatura respecto de las teorías de la comunicación no se identifica un 

ejercicio igual o ni siquiera similar al que se propone, por lo tanto, se puede identificar como un 

aporte al campo del conocimiento y un panorama que se dispone para futuras líneas de 

investigación al respecto. 

Una vez revisada la bibliografía principal de los estudios en teorías y paradigmas que 

configuran la epistemología de la comunicación como campo de conocimiento, se identificó un 

vacío en sus abordajes, si bien algunos indagan y se acercan al mundo de lo digital y las 

mediaciones que han constituido, ningún trabajo establece un estudio comparativo entre los 

paradigmas, teorías y conceptos de las diversas escuelas de la comunicación con el campo de la 

comunicación digital. 

La segunda parte del trabajo se fundamenta en la indagación a profundidad en cada uno 

de los paradigmas de la comunicación, los puntos de sentido que se establecen con el mundo de 

la comunicación digital y las conversaciones interdisciplinarias que son posibles de establecer 

con las ciencias humanas y sociales. En tal sentido uno de los aportes de este trabajo consiste en 

una revisión, una suerte de arqueología de los diferentes paradigmas de la comunicación, con el 

fin de demostrar la total pertinencia de cada uno de ellos para analizar diversos aspectos, 

características, manifestaciones y prácticas propias de la comunicación digital. 

De otra parte, el establecer relaciones con campos, conceptos y aproximaciones de 

ámbitos de carácter interdisciplinario con la comunicación y con los autores propios de este 

campo de conocimiento, permitirá comprender cómo la comunicación digital tiene en su 

panorama un universo de practicas socioculturales más amplio de lo que se ha presentado hasta 

el momento. 
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Carlos Scolari (2010), Miquel de Moragas (2011) y Manuel Castells (2005), reconocidos 

conocedores de los estudios en el campo de la comunicación digital han señalado que las teorías 

relacionadas con los medios masivos de comunicación del siglo XX son insuficientes para 

explicar el panorama contemporáneo de la comunicación, en tanto los escenarios del presente 

difieren radicalmente de los procesos mediados que se centraban en la transmisión lineal de 

información. 

Del contexto antes enunciado se puede inferir que las teorías de la comunicación y de la 

información, surgidas entre las décadas de los 20 y de los 70 del siglo XX, no tenían en su 

panorama gran parte de las situaciones o formas de comunicación humana y social que han 

acontecido durante los últimos 30 años, y por ende, buena parte de las actividades que hoy 

representan lo que es comunicación no encuentran explicación en dichas matrices teóricas. 

La necesidad de volver a interpretar la teoría de la comunicación, de resignificarla de cara 

a la existencia del ser humano del siglo XXI es un imperativo, una necesidad y se constituye en 

la base sobre la cual se podrán identificar, enunciados e interpretaciones de la forma en que la 

comunicación se experimenta en la contemporaneidad, así como sus relaciones de sentido con la 

comunicación digital. 

De otra parte, realizar una revisión punto a punto por todas las teorías de la comunicación 

no tendría el más mínimo grado de originalidad o de aporte para lo que se propone en este 

trabajo, no se pretende realizar una historia de las teorías de la comunicación10. La apuesta de 

este capítulo consiste en realizar una revisión de cada uno de los paradigmas de los estudios en 

comunicación11 para señalar los aportes, conversaciones e interpretaciones que cada uno de ellos 

puede generar para la constitución de un modelo explicativo para la comunicación digital. 

 

10 Sobre la historia de las teorías de la comunicación el texto más reciente de Miquel de Moragas (2011), Interpretar 

la comunicación es clave para una mirada panorámica. De otra parte, son referentes en este campo los trabajos de 

Mauro Wolf (1987) La investigación de la comunicación de masas, de Armand y Michell Materlart (1997) Historia 

de las teorías de la comunicación, de Miquel Rodrigo-Alsina (2008) Teorías de la comunicación, de Jesús Galindo 

Cáceres (2008) Comunicación, ciencia e historia y de Eric Maigret (2009) Sociología de la comunicación y de los 

medios. 
11 Si bien no existe una única línea que permita categorizar, clasificar y segmentar las teorías de la comunicación, se 

toma como referente la organización realizada por Carlos Scolari (2008) en su trabajo Hipermediaciones: elementos 

para una Teoría de la Comunicación Digital Interactiva, la cual tiene dos elementos a favor, la primera es que tiene 

un alto grado de coincidencia con buena parte de las clasificaciones realizadas en la mayor para de los manuales de 

teorías de la comunicación y en segundo lugar tiene un orientación que permite establecer de una forma clara, 

metodológicamente pertinente y con profundidad epistemológica los puntos de contacto con la comunicación digital, 

con miras a trazar su propia teoría y darle sentido desde un diálogo interdisciplinar en el marco de la ciencias humanas 

y sociales. 
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La pretensión de construir un modelo explicativo para la comunicación digital se 

encuentra en la línea del trabajo realizado por Carlos Scolari (2010) Hipermediaciones, un texto 

que ofrece elementos para la construcción de una teoría más no la constituye como tal, en tanto 

el panorama de ebullición y transformaciones de aquel momento no avizoraban la posibilidad de 

que se fueran a detener o desacelerar. Después de aquella publicación se presentaron los 

desarrollos plenamente caracterizados hoy de la web social, la web semántica y la web ubicua, 

así como los procesos de personalización y microtargeting que transformaron el panorama 

sustancialmente, y que en la actualidad, permiten disponer de elementos conceptuales e 

históricos que hagan viable proponer la tarea de estructurar un modelo para la comunicación 

digital. 

Al inicio de la tercera década del siglo XXI se puede afirmar que los desarrollos 

generados en el campo de la comunicación digital están desplegando su poder de sociogénesis 

como lo señaló Manuel Martín Serrano (2010), los efectos han tenido despliegue en las 

mediaciones que impulsan la metamorfosis del mundo contemporáneo y las trayectorias del 

poshumanismo, la computación cuántica y la singularidad completan un panorama que, desde 

mediados del siglo XX, ha venido consolidando cada vez más los fundamentos para proponer un 

modelo explicativo para la comunicación digital.  

En la actualidad la constitución de teoría en el campo comunicacional (Martín Serrano, 

2007) desde el enfoque de lo digital cuenta con marcos conceptuales, prácticas discursivas, 

enunciadores reconocidos, puentes interdisciplinarios y en especial, trayectorias humanas y 

sociales que son posibles de explicar desde una teoría de la comunicación digital. La experiencia 

existencial del ser humano en la metamorfosis del mundo contemporáneo puede explicarse desde 

dicha teoría, ese es uno de los horizontes del trabajo propuesto y que se abordó en buena medida 

en la primera parte de este trabajo. 

La segunda parte de la tesis se titula: De cómo los paradigmas de la comunicación sirven 

para teorizar y analizar la comunicación digital, de tal modo es que se realizará un acercamiento 

a los elementos básicos de cada paradigma comunicacional, fundamentos y características 

principales para desde allí comprender cómo cada uno de los paradigmas enunciados contribuye 

con conceptos, herramientas metodológicas, matrices de realidad o ejercicios hermenéuticos a la 

constitución de un modelo para la comunicación digital. Podrá ser un resultado un tanto 
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ecléctico, hibridado pero coherente con lo que constituye la comunicación digital: el culmen de 

procesos comunicacionales. 

Para concretar el trayecto propuesto se abordarán los paradigmas nombrados y 

caracterizados por Carlos Scolari (2010) en Hipermediaciones, como ya se ha enunciado, estos 

son: el paradigma informacional, el paradigma crítico, el paradigma empírico-analítico, el 

paradigma interpretativo-cultural y el paradigma semiótico-discursivo, con cada uno de esos 

paradigmas se establecerán las principales líneas de pensamiento respecto de las teorías de la 

comunicación con el propósito de proyectar los principales puntos de contacto que permitan la 

configuración de un marco teórico y conceptual de la teoría de la comunicación digital. 
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Capítulo 4. La perspectiva informacional de la comunicación 

El primer paradigma de los estudios en comunicación se trata del informacional, el cual 

refleja lo que tradicionalmente ha sido considerado como el proceso comunicativo, un proceso 

lineal centrado en el mensaje, el emisor y el receptor. Se trata del proceso más básico y de la 

condición de posibilidad de la comunicación como fenómeno individual y social. 

Este paradigma si bien puede ser entendido como el modelo básico para la comprensión 

de la comunicación terminó por convertirse en el sinónimo de la acción comunicativa, no solo 

dio cuenta durante décadas por el proceso comunicativo, sino que se convirtió en un modelo 

sencillo de explicar, totalizante y abarcante de la comunicación. Tal modelo fue replicado por 

toda la estructura educativa y posicionado en la mente de las personas sobre lo que significaba 

comunicar. 

Al emparentar este paradigma con la palabra informacional se hace referencia a la 

información en términos de contenidos, de paquetes de datos, de envío y recepción de lo que se 

expresa y de lo que es posible transmitir, se centra más en lo virtual que en lo actual de la 

comunicación. (Lévy. 1998.) 

Para caracterizar de la mejor manera posible este paradigma es fundamental comprender 

que el concepto de información es amplio, no está ligado exclusivamente a la información en el 

sentido de dar a conocer algo, sino que refleja el proceso y el contexto completo de determinada 

situación, no solo se trata del dato sino de la relación completa de ese dato con lo que se busca 

transmitir, la forma cómo se hace, con qué se hace y quiénes lo hacen. 

En lo que interesa para efectos del presente trabajo se indagará en el modelo matemático 

de la comunicación, en la perspectiva de la incertidumbre y de la entropía de la información, así 

como en los planteamientos generados desde la cibernética. Todo lo anterior con el propósito de 

comenzar a develar los puntos de contacto de los paradigmas de los estudios de la comunicación 

y sus principales características con la propuesta de construir un modelo explicativo para la 

comunicación digital. 

 

Teoría matemática de la comunicación 

Con la publicación en 1948 de la Teoría Matemática de la Comunicación de Claude 

Shannon se generó una primera caracterización de la perspectiva informacional de la 

comunicación, un nivel de compresión más cercano a las ingenierías no sólo por la formación de 
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los dos principales enunciadores de este paradigma Shannon y Weaver, sino porque la matriz 

sobre la que se reflexionaba en aquel momento estaba centrada en las máquinas: el mundo de la 

cibernética. 

Lo primero que habría que decir en esta indagación es que los modelos o teorías 

explicativas de la comunicación han estado marcados por la vida material y mediática de los 

dispositivos que soportan la relación comunicacional. En el paradigma informacional esto se 

evidencia por la experiencia y conocimiento de aquellos autores que, desde su formación 

ingenieril y su relación con la informática y la cibernética, comprendían desde allí el proceso 

comunicacional. 

En segunda instancia, la explicación del modelo matemático de la comunicación de 

Claude Shannon se configuró desde la estructura de un sistema, en el que se emite un mensaje y 

de acuerdo con la efectividad de la comunicación el receptor lo debe captar de forma idéntica en 

el momento en que lo recibe.  

Es una perspectiva de comunicación binaria, propia del universo en el que se 

desempeñaba Shannon en los Laboratorios Bell, un lugar de desarrollo informático en el que el 

núcleo de la problemática consistía en la transmisión de información y su desciframiento por 

parte del receptor, sin interferencias, intromisiones, ni ruido. La calidad de la transmisión era el 

factor determinante en el modelo matemático. 

El modelo propuesto por Shannon permite configurar el primer principio del modelo 

explicativo de la comunicación digital, se trata de la conexión como un primer momento y base 

de la comunicación digital: lograr transmitir una información mediante un puente de sentido 

desde la conexión. La perspectiva de la comunicación digital se puede homologar a lo que busca 

generar la web 1.0 informar, visibilizar, dar a conocer y conectar; este principio es a través del 

cual se logra la notoriedad de los contenidos y transmitirlos con éxito.  

El principio de la conexión se constituye desde dos capas: la primera es la capa de la 

percepción sensorial y la segunda es la de la interpretación. La primera capa permite captar lo 

informado por cualquiera de los sentidos, en este punto se complejiza la transmisión lineal en 

tanto aquello que no se quiera informar puede ser percibido o interpretado por el interlocutor. Por 

ejemplo, una persona que se comunica oralmente ante un auditorio emite palabras, los oídos 

tanto del emisor como de quienes integran el auditorio captan esas palabras, posteriormente se 

genera una combinación de las palabras emitidas con los gestos, los tonos de voz, las inflexiones, 
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los estímulos ambientales del entorno e incluso las imágenes que puedan acompañar la 

presentación, todos esos elementos constituyen el mensaje y complejizan la capa de la 

percepción sensorial. 

La segunda capa es la interpretación proceso que se genera por defecto, sin embargo, allí 

Shannon (1981) no centró su interés, “frecuentemente los mensajes tienen un significado … pero 

estos aspectos semánticos de la comunicación son irrelevantes desde la perspectiva de la 

ingeniería. Lo importante es que el mensaje se selecciona entre un conjunto de posibles 

mensajes.” (p. 45) La atención de Shannon estaba puesta en el proceso informacional, en la 

emisión y recepción del mensaje como condición de posibilidad para el resto del proceso 

comunicacional.  

El foco de la teoría matemática no se centraba en la compresión o interpretación del 

mensaje, su perspectiva viene dada por los modelos mecánicos propios de la robótica y de los 

autómatas, así como desde la cibernética, se trata de una cuestión de estadística y de adición 

sucesiva de paquetes de información, una sumatoria de bits, es una materialización del legado 

cartesiano de la matematización de la vida cotidiana. 

La segunda capa está completamente ligada con la primera, sería un error para un proceso 

comunicacional humano y semántico verlas de forma separadas o no interesarse por lo que 

sucede una vez recibido el mensaje. Esta segunda capa constituye un mayor desarrollo frente a la 

percepción sensorial, no se trata sólo de captar la información o recibirla sino darle sentido, 

ordenarla de acuerdo con la experiencia de vida y el universo sociocultural del receptor.  

En la dimensión interpretativa del mensaje se juega gran parte de lo que implica la 

comunicación, lo que se logra comprender por parte de quien recibe el mensaje, frente a lo que 

realmente se quiso emitir, es fundamental para la comunicación la forma como el mensaje 

impacta en el receptor, lo que representa para su mundo y sus implicaciones son determinantes 

para la acción comunicativa.  

El modelo matemático de la comunicación tiene mucho pasado, pero también tiene 

mucho presente, las dificultades de comprensión y la generación de conflictos pasan por 

problemas estructurales en el sistema que evoca este paradigma. Para la teoría de la 

comunicación digital la perspectiva informacional implica que el mensaje logre llegar, y como se 

explicará más adelante, también incluye la conexión propia del rizoma, de la web lineal y del 

hipertexto. 
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Principio de Incertidumbre de Heinsenberg y la transversalidad de la entropía 

El paradigma informacional se nutre de un mundo en ebullición por los avances en la 

física, la mecánica cuántica y de la termodinámica, es el tiempo del desarrollo tecnológico de 

posguerra y de la competencia entre dos grandes potencias, quienes buscan lograr un mayor nivel 

de desarrollo técnico para así establecer sus procesos de hegemonía global.  

La comprensión del mundo como máquina y de los fenómenos que en él ocurren 

con la metáfora del sistema se desarrolla anclada a la física newtoniana, según la cual 

cada fenómeno se origina en alguna ley; visto así, el universo comprendido como una 

entidad organizada, ajustada, donde el futuro depende estrictamente del pasado. De este 

modo la ciencia es un esfuerzo por ubicar relaciones causa-efecto entre las distintas leyes; 

el científico, en cualquier disciplina, es un revelador de las leyes y sus relaciones. 

(Galindo, 2008, p. 474) 

Ahora bien, en este contexto se introducen dos factores fundamentales para todo proceso 

comunicacional, la incertidumbre y la entropía, el primero tiene que ver con lo planteado en el 

dominio de lo cuántico, el movimiento de las partículas y su cuestionamiento a la exactitud de la 

ciencia; mientras que el segundo se relaciona de forma directa con el nivel de caos, la 

multiplicidad y la amplitud de variables que entraña un fenómeno. La incertidumbre es inherente 

a cada proceso físico como lo sustenta hasta el día de hoy el principio de indeterminación de 

Heinsenberg y la entropía ha sido un factor que se encuentra en el centro de la digitalización del 

presente en su relación de sentido con la Ley de Metcalfe. 

El paradigma informacional permite en esta instancia establecer relaciones de sentido con 

asuntos como la termodinámica desde el concepto de entropía o con la mecánica cuántica con el 

principio de indeterminación, el cual señala cierta condición de incertidumbre para todo sistema 

en el dominio de lo cuántico. Lo anterior se puede identificar como otro punto de contacto entre 

el paradigma informacional y la teoría de la comunicación digital desde el orden de magnitud de 

bits sobre el que se sustenta este último. 

Se trata de la incertidumbre tal como la comprende Heinsenberg, que no es lo mismo que 

la condición incierta desde la perspectiva del desconocimiento o incapacidad para saber la 

trayectoria cierta de alguna situación.  
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La incertidumbre propuesta por el físico alemán tiene que ver con la imposibilidad de 

determinar de forma precisa las magnitudes observables del momento (velocidad en la que se 

mueve una partícula) y la posición (dónde está esa partícula) lo que implica un incremento o una 

variación de la indeterminación cuya fórmula matemática es: Δx·Δpx≥ h/2 representa que la 

indeterminación en la posición por la indeterminación en el momento es mayor o igual que una 

constante. 

En el dominio de lo cuántico ello implica que cuando se mide el movimiento de las 

partículas nunca se determina el valor exacto, cuando se mejora la precisión en la medida de una 

magnitud determinada se afecta la precisión en la otra magnitud, es imposible medir ambas con 

precisión exacta. No se trata de un problema instrumental, es algo intrínseco a la composición 

ondulatoria de la materia, la indeterminación es una característica inherente a la naturaleza de la 

materia. 

Es importante resaltar que cuando la incertidumbre es del orden de centímetros y metros 

no aplica el principio, en el dominio cuántico la indeterminación si es relevante y la posición del 

observador afecta también la medida, por muy ajustados que se encuentren los instrumentos el 

juicio de quien realiza la observación introduce un nivel de imprecisión a la medición, es algo 

inherente a cualquier proceso de medida en lo cuántico. 

Ahora bien, en la comunicación digital toda observación de un fenómeno, tanto desde la 

perspectiva del sujeto como del contenido o de la acción cartográfica de la navegación en la web 

es imposible de determinar. No se puede establecer la trayectoria de la navegación de un sujeto 

en el momento que inicia su ruta en la web, en una red social o en una aplicación, la 

incertidumbre o indeterminación es inherente al movimiento o experiencia del sujeto en la red, 

no sólo por su carácter de multiplicidad y de heterogeneidad sino por el devenir propio de lo 

digital. 

En el mundo de lo digital el caos derivado del tiempo y del espacio de cada individuo en 

la red, nodo, contenido o data point (punto de información dentro de toda la información de una 

persona en lo digital) implica la imposibilidad de localizar o definir con precisión la comprensión 

de cada sujeto de su realidad digital. Así mismo, la perfilación que realiza el observador del 

objeto observado tendrá un alto nivel de indeterminación que posiblemente ocasione un error en 

el cálculo o en el resultado proyectado. 
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En el paradigma informacional de la comunicación juega un rol fundamental el concepto 

de entropía, el cual ha sido percibido como expresión de desorden o caos, lo que no es del todo 

preciso, en tanto la segunda ley de la termodinámica encuentra una relación de explicación en el 

principio de multiplicidad probabilística, lo cual no implica necesariamente desorden. 

La entropía, es una magnitud que determina el número de probabilidades equivalentes 

para una misma dimensión de un sistema, es decir: de cuántas formas posibles se pueden 

disponer los estados dentro de un sistema, se trata de una relación entre lo posible y lo probable, 

una relación de combinatoria y probabilidad más no de desorden.  

La entropía mide la probabilidad de encontrar un estado debido a su multiplicidad. Un 

estado con alta entropía es un estado probable por que se puede alcanzar de muchas formas 

posibles equivalentes.  

La entropía lo que amplía es la posibilidad de pérdida de información, puesto que el 

sistema evoluciona de un estado de menor a un estado de mayor información, la diferencia entre 

los dos estados representa toda la información que se puede perder. Esta definición de entropía es 

la más cercana al paradigma informacional, puesto que la información se puede medir, dicha 

medida dimensiona la posibilidad de pérdida de información por la evolución del sistema.  

Así mismo, la evolución del sistema le implica una mayor inestabilidad, lo que se 

ocasiona por la cantidad de variables que se añaden en la medida en que se evoluciona, una 

mayor cantidad de datos implica un nivel mayor de entropía. 

Miquel de Moragas (2011) plantea un ejemplo ilustrativo para comprender la relación 

información y entropía: 

La búsqueda de un libro en una biblioteca es evidente que cuanto mayor sea la 

biblioteca mayor será la dificultad de encontrar un libro determinado. Si nos dicen que el 

libro es azul, y además el número de libros azules es reducido, la búsqueda será más fácil 

que en el supuesto de que todos los libros fuesen iguales. Para encontrar un libro, entre 

muchos libros, si todos son iguales, necesitamos mucha cantidad de información, porque 

hay mucha entropía. La información resuelve la entropía. (p. 34) 

La relación de la segunda ley de la termodinámica: la entropía con la comunicación 

digital es clave por la tendencia de crecimiento de los sistemas, por la infinita expansión en 

términos de bits de la información que se almacenan, reproducen y circulan en los diferentes 

procesos ligados a la comunicación digital. 
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La perdida de información es clave, puesto que más que pensarla en términos de no poder 

recuperar o traer al presente la información, se trata del universo inconmensurable de datos, 

contenidos y bits en el mundo de lo digital, que a pesar de existir en el ciberespacio no siempre 

se dispone, reconoce y se puede acceder a dicha información, como lo explica la entropía un 

sistema siempre evoluciona a un estado donde aumenta su información perdida. 

La cantidad de información es la fuente vital para el big data y la web semántica, también 

es fundamental para la operación de las máquinas y de la inteligencia artificial y finalmente es la 

condición de posibilidad para el microtargeting, en tanto permite indexar y clasificar toda esa 

información en una microsegmentación de audiencias. En el camino de la construcción de una 

modelo explicativo para la comunicación digital se puede afirmar que a mayor nivel de entropía 

en el mundo digital mayor oportunidad para la inteligencia artificial, el big data y el 

microtargeting.  

Finalmente se podría afirmar que, debido al incremento infinito de probabilidades 

existentes en lo digital, equivalentes a la dimensión creciente del sistema, mayor cantidad de 

combinaciones posibles y cruces de data en esa relación de combinatoria y de probabilidad 

propias de lo digital potenciada por la entropía. 

 

La cibernética y lo sistémico de la comunicación 

En el marco del paradigma informacional se resalta el papel de la cibernética, un rol 

protagónico en la relación que desde este paradigma se reconoce en todos los manuales de 

teorías de la comunicación. La perspectiva cibernética se consolidó desde la estrategia de guerra 

desarrollada por medio de las máquinas de encriptación y desencriptación de mensajes del 

enemigo, así como de su creciente importancia en el éxito de operaciones relacionadas con la 

inteligencia militar. 

El contexto de postguerra reconoció la importancia y creciente notoriedad para la vida 

cotidiana que representaban las máquinas para el ser humano, los desarrollos de la guerra 

generaron profundos efectos en la forma como se expandieron procesos técnicos a nivel 

comercial, educativo, gubernamental y social. 

El ambiente de la época tuvo la presencia de diversas corrientes que, desde la física, la 

estadística y la cibernética jugaron un papel protagónico en la orientación de recursos hacia la 
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investigación y el desarrollo. La convergencia entre la física y la matemática amplió el ámbito de 

actuación para explicar el funcionamiento de sistemas abiertos, cerrados, simples y complejos.  

Por su parte la capacidad de abstracción de la época estuvo directamente relacionada con 

los trabajos basados en el lenguaje y la lógica matemática con alcance en la estadística, la teoría 

de la probabilidad como se ha visto con la entropía, la teoría de juegos, la investigación de 

operaciones, la programación dinámica y la teoría de conjuntos, entre otros campos de 

conocimiento.  

El panorama de la época implicó un movimiento que ampliaba el horizonte de 

comprensión de la matemática en la vida cotidiana del ser humano, de la técnica y sus 

implicaciones en la relación con las máquinas y del funcionamiento del capitalismo de la época. 

Algo parecido a la influencia e impacto que tiene la lógica algorítmica en la vida digital 

contemporánea. 

La cibernética es resultado de la ebullición del momento, del interés geopolítico por 

apostarle a tal campo de conocimiento. “La expresión más sintética de dicha transformación es la 

concepción del mundo como una máquina. En ésta, la metáfora del sistema se explica la 

transformación de la subjetividad y la creación de la ciencia moderna.” (Galindo, 2008, p. 474) 

Fue en 1948 con la publicación de Cibernética o control y la comunicación en el animal 

y la máquina, con lo que Norbert Wiener daría paso a la cibernética como campo de 

conocimiento dentro de la matriz de conocimiento de las ingenierías. Con conceptos 

relacionados con la estadística, el lenguaje de las máquinas y la teoría del control que fueron de 

vital importancia para el ejercicio de la ingeniería y el diseño de máquinas con alto nivel de 

complejidad.  

La cibernética se fundamenta en analogías que se encuentran entre el 

funcionamiento de los dispositivos técnicos, la actividad vital de los organismos y el 

desarrollo de las colectividades de seres vivos. Así, un sistema consta de elementos que 

constituyen flujos de materia, energía o información. Si existe un dispositivo que cambia 

el resultado del sistema para dar cumplimiento al objetivo que lo articula y mantiene 

vinculados a sus elementos estamos hablando de un sistema cibernético. (Galindo, 2008, 

p. 479) 

La cibernética como dimensión del paradigma informacional de la comunicación 

encuentra su sustento en la comprensión sistémica del funcionamiento de la comunicación, bien 
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sea entre máquinas, animales o humanos, el funcionamiento del sistema es lo que determina su 

experiencia. Una perspectiva sistémica que se nutre de las ciencias de la vida, de la naturaleza, 

del universo y encuentra puentes teóricos con la mecánica cuántica (Planck y Heinsenberg) y la 

termodinámica (Boltzman). 

La relación entre los estudios de la comunicación y la cibernética viene dada por 

diferentes conceptos que permitieron establecer los siguientes puntos de contacto:  

El primero de ellos es lo referido al control, un objetivo de la comunicación desde la 

perspectiva informacional es controlar lo dicho, el canal, el mensaje y la información elegida a 

comunicar, se pretende controlar lo inferido por el receptor. De este punto de contacto se 

evidencia la pretensión homogeneizante de la comunicación, la búsqueda del orden, 

estandarización y organización, para disminuir, aunque en vano, las probabilidades para 

disminuir el nivel de entropía. 

El segundo punto de contacto se trata de la pretensión universalista y la posibilidad de 

abstracción de los procesos comunicacionales a todos los sistemas y formas de expresión que 

habitan el planeta, algo que encuentra su correlato en la propuesta teórica de comunicación de 

Gilbert Simondon (2016).  

El tercero es el principio sistémico de organización de la comunicación, según el cual la 

forma como se estructura el acto comunicacional esta dado por la relación entre los diferentes 

componentes de un sistema y entre los sistemas mismos. He aquí un punto de convergencia entre 

la teoría de sistemas de Luhmann con la cibernética de Wiener, se trata de una cierta 

homologación de la comunicación humana con el sistema cibernético y del hombre con la 

máquina. 

Tal vez el mayor punto de contacto de la cibernética con los estudios en comunicación 

tiene que ver con el concepto de feedback, concepto que permite la autogestión del sistema para 

corregir desviaciones y prevenirlas con lo que se procura su equilibrio. 

La retroalimentación (feedback) es un factor común, pero sus formas son distintas: 

respuestas programadas en el caso de la máquinas automáticas y contextualización y 

experiencia en el caso de la comunicación humana. La retroalimentación -en la 

comunicación humana- es un método para regular el sistema introduciendo los resultados 

que aporta la memoria o la experiencia de los receptores, aunque estos procedimientos 
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empiecen a aplicarse ya en el siglo XXI a las modernas máquinas inteligentes, en el 

proceso “máquinas que aprenden” (learning machines)” (Moragas, 2011, p. 29) 

El feedback se constituye en la posibilidad de establecer interacción, diálogo y 

reciprocidad, elementos fundamentales de la web social desde su principio de interacción. La 

comunicación como generación de sentido encuentra en la posibilidad de la retroalimentación un 

proceso construido con el otro y consigo mismo.  

El paradigma informacional pone el énfasis del proceso comunicacional en la calidad de 

las transmisiones y del proceso de feedback, lo identifica en la forma de establecer contacto entre 

las máquinas, una capacidad que genera sentido para ser interpretado y dimensionado por el ser 

humano. 

La relación de la comunicación digital con la cibernética encuentra otro punto de contacto 

en el aprendizaje maquínico, en la posibilidad de cifrar mensajes de punta a punta, de encriptar y 

desencriptar información y comprender que en la cibernética se pueden rastrear los orígenes de 

buena parte de los dispositivos contemporáneos que modificaron ostensiblemente la forma como 

se comunica la sociedad en la actualidad. 

 

Cibernética, computación y comunicación 

Para la constitución de lo digital y su convergencia con el paradigma informacional es 

importante rescatar el trabajo conjunto entre Norbert Wiener y Vannevar Bush (padre del 

hipertexto), su búsqueda consistía en encontrar la forma de procesar y optimizar el uso, rastreo y 

almacenamiento de información. Así como lograr máquinas cercanas en su funcionamiento a la 

forma de pensamiento humano, máquinas inteligentes que trabajaran como el cerebro humano 

por asociación.  

El trabajo de Vannevar Bush es icónico en la historia de la comunicación digital, 

marcaría la trayectoria conceptual y artefactual del hipertexto, en su publicación de 1945: Cómo 

podríamos pensar Bush esboza las líneas principales de la teoría reticular de lo hipertextual y 

con su dispositivo El Memex sería la inspiración para los futuros desarrollos computacionales de 

la segunda mitad del siglo XX. 

Ahora bien, en un proceso de interpretación de las implicaciones de la cibernética en la 

forma de preguntarse por la comunicación, son muchos los planteamientos que comprenden su 
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importancia, no la limitan a conceptos o términos técnicos, sino que señalan el cómo la 

cibernética permite leer gran parte de lo que hoy entendemos como comunicación.  

Uno de esos acercamientos explicativos de la propuesta cibernética lo realiza Edgar 

Morin (2006) en El método, tomo I; el filósofo francés pone de presente una relación dialéctica, 

se trata de una idea de organización social fundada desde el mandato y otra desde la 

comunicación, dos factores que emergen en su propuesta, una dialéctica entre mandato y 

comunicación. Ahora bien, Morin plantea que desde la propuesta de Wiener el mandato es el que 

domina la relación, un protagonismo de la máquina y una supeditación de la comunicación frente 

al mandato: 

La teoría cibernética oculta el problema del poder escondido bajo el mandato: 

a) En el ser-máquina propiamente dicho: el poder del aparato por el 

ordenador y sus dispositivos de acción, aparato que no solo trata la información, sino 

que transforma la información en coerción (programa); 

b) En la matriz antroposocial del artefacto cibernético: el poder que la 

máquina a la máquina ordena al ordenador, programa al programa, manda al mandato. 

(Morin, 2006, pp. 273 y 274) 

Para efectos del trabajo que nos ocupa con la comunicación digital, el planteamiento de 

Morin será vital desde lo que semánticamente implica el mandato del ordenador, el que ordena, 

emite órdenes para ejecutar, acciones que los dispositivos siguen o hacen que el ser humano siga, 

que obedezca, así lo señala Morin (2006) “el término francés de l'ordinateur -que expresa tanto la 

emisión de órdenes como la puesta en orden- completa el término anglosajón de computer que 

expresa el tratamiento de la información. Se trata de un aparato de mando” (p. 274) 

En lo planteado por Morin se encuentra un punto de tensión que está puesto casi siempre 

en los análisis de la comunicación digital, se trata de la relación de dominación del objeto sobre 

el sujeto, una tensión evidente en los cuestionamientos planteados a la inteligencia artificial y al 

big data. Si la técnica crea al ser humano y el ser humano crea a la técnica tal tensión es 

importante contemplarla en el panorama, pero es un tanto estéril pretender no exista o se supedite 

el mandato a la comunicación, en tanto el origen ontológico del objeto técnico por su naturaleza 

humana no permitiría tal supeditación, se trata entonces de una relación de doble vía, de 

complementariedad por lo que la idea de organización fundada en la comunicación es 

perfectamente compatible y complementaria con la fundada en el mandato. 
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El orden propuesto por la cibernética plantea que el lenguaje y la forma de expresión 

propia de la comunicación no sólo se circunscribe al ser humano, puesto que a las máquinas 

creadas por el humano se les pueden transferir cualidades y propiedades de lo humano, el orden 

del mandato es resultado del orden de la comunicación, plantear lo contrario es posible desde la 

psicología de la percepción, pero en última instancia también es una decisión humana supeditarse 

al mandato, en tanto lo hace esperando recibir algo a cambio, se trata de un intercambio fundado 

en el don más que exclusivamente una dominación. Se podría afirmar que la dominación del 

mandato es una decisión humana con un contexto y circunstancias que condicionan tal decisión, 

pero no deja de ser una decisión. 

Otra perspectiva en este caso complementaria con la cibernética de Wiener que se quiere 

resaltar, en especial para el diálogo que se establece con las ciencias humanas y sociales, es la 

propuesta de Abraham Moles (1976), quien en su trabajo La teoría de la información y la 

percepción estética complementa lo planteado desde el paradigma informacional, Moles 

comprende que la construcción representacional del mundo pasa por dos procesos: el primero 

desde la perspectiva que aborda la física cuántica y la termodinámica en relación con la energía 

como principio de dinámica, manifestación del mundo y su materialidad y en segunda instancia 

por la perspectiva comunicacional la cual implica la forma cómo el individuo se relaciona con su 

entorno y el rol protagónico que tiene el ser humano desde la dialéctica comunicación/acción.  

Es Moles quien plantea una relación del paradigma informacional con las ciencias 

humanas en tanto comprende al individuo en su universo relacional, lo cual influye directamente 

en la forma como se relaciona con la materia del mundo, la transforma y le da forma, en este 

proceso la comunicación y la psique del individuo juegan un papel fundamental es por ello por lo 

que comprende que: 

El individuo es un sistema abierto cuyo comportamiento es enteramente 

determinado por la suma de tres factores: un lenguaje hereditario (el de su organismo), el 

conjunto de su historia particular (sus reflejos, su memoria, su “personalidad”) y los 

mensajes que recibe de su medio y a los cuales reacciona. (Maigret, 2009, p. 153) 

La información es un proceso con amplia posibilidad de interpretación y subjetividad, lo 

que deviene de la forma como es manipulada por el ser humano, lo planteado por Moles 

comprende que el horizonte del paradigma informacional se encuentra en una psicología de la 

percepción y que “el concepto de información es la medición estadística de los efectos del 
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mundo exterior a través de los signos, los elementos o los símbolos que lo componen” (Maigret, 

2009, p. 153) tal planteamiento señala que al final del paradigma informacional la forma como el 

individuo construye su imaginario representacional, está en completa y directa relación, con la 

forma como el universo físico expresa los fenómenos de la materia. 

A modo de balance en cada uno de los capítulos abordados en esta segunda parte del 

trabajo, se establecerá un cuadro en el que se sintetizan los diversos puntos de contacto entre 

algunas variables de los paradigmas de la comunicación con factores claves para la comprensión 

y constitución del modelo explicativo de la comunicación digital. 

 

Tabla 5 Puentes de sentido paradigma informacional y la comunicación digital 

Paradigma 

comunicacional 

Variable paradigma 

comunicación 

Variable de comunicación digital 

Paradigma 

informacional 

Transmisión de la conexión. Principio de información. 

 

Principio de incertidumbre. Posibilidad de error en la perfilación de 

un sujeto por el nivel de indeterminación.   

 

Entropía. Tendencia de crecimiento y multiplicidad 

de contenidos a mayor nivel entropía del 

mundo digital mayor oportunidad para la 

inteligencia artificial, el big data y el 

microtargeting.  

 

El feedback. Interacción, diálogo y reciprocidad de la 

web social. 

 

Procesar y optimizar el uso, 

rastreo y almacenamiento de 

información. 

 

Hipertexto y máquinas inteligentes para la 

gestión de la información. 

Influencia de la lógica cibernética 

en la vida cotidiana. 

 

Influencia de la lógica algorítmica en la 

vida digital contemporánea. 
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Paradigma 

comunicacional 

Variable paradigma 

comunicación 

Variable de comunicación digital 

Dialéctica mandato-comunicación. Dominación del objeto sobre el sujeto, 

desde la inteligencia artificial y el big 

data. 

 

Fuente: elaboración del autor 
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Capítulo 5. Elementos de análisis desde el paradigma crítico 

El paradigma crítico se constituye en un referente de amplio reconocimiento en el campo 

de los estudios en comunicación, está presente en todas las reflexiones que ahondan en las 

perspectivas teóricas de tal campo de conocimiento, no solo tiene un pasado vigente y con 

amplia pertinencia, sino que es un paradigma con mucho presente, encuentra en la comunicación 

digital un campo prolífico para indagar en los efectos de la acción técnica en el sujeto y la 

sociedad de la contemporaneidad. 

La matriz de conocimiento de la Escuela de Frankfurt reconoce en la Teoría Crítica su 

herramienta metodológica de mayor alcance, cuya capacidad interpretativa permite encontrar los 

elementos que subyacen a los comportamientos, actividades y relaciones humanas en el marco de 

los sistemas y las estructuras de poder, así como su impacto no solo las decisiones que se toman 

sino también en la psique del sujeto, permite comprender los elementos que detonan dichas 

decisiones como resultados derivados de superestructuras que por mucho superan la voluntad del 

individuo. 

Para el capítulo que nos ocupa el enfoque estará centrado en la relación con las teorías de 

la comunicación desde el denominado paradigma crítico (Scolari, 2009; Mattelart y Mattelart, 

1997; Moragas, 2011; Maigret, 2009; Wolf, 1987; Martín Barbero, 2012; Torrico, 2004; 

Rodrigo-Alsina, 2008; Galindo, 2008.) tal paradigma indaga en los impactos y propósitos 

hegemónicos que desde los productos comunicacionales masivos se experimentan en la sociedad 

y en las acciones de sus individuos. 

Para iniciar es fundamental señalar que parte de la herencia interpretativa proviene de la 

crítica Kantiana, de la fenomenología de Hegel y de la corriente sociológica de Simmel, quien 

centraba su interés en los profundos cambios de la sociedad industrial de inicios del siglo XX. 

Tales antecedentes son el reflejo de lo que pensadores como Horkheimer, Adorno, Benjamin, 

Marcuse y Habermas encontrarían problemático en la sociedad de su tiempo. “La Teoría Crítica 

se propone realizar lo que a la sociedad siempre se le escapa o siempre posterga, es decir, una 

teoría de la sociedad que implique una valoración crítica de la propia elaboración científica.” 

(Wolf, 1997, p. 93)  

Desde el propósito de encontrar las conexiones de los paradigmas de la comunicación con 

la comunicación digital; se tomarán las principales líneas de investigación de la Escuela de 

Frankfurt, con el propósito de trazar los puntos de contacto que van mostrando la pertinencia de 



COMUNICACIÓN DIGITAL Y LA METAMORFOSIS DEL MUNDO 

 

126 

 

ciertos enfoques metodológicos de las teorías de la comunicación. De esta manera, se podrán 

explicar o ilustrar fenómenos que subyacen desde la comunicación digital a la metamorfosis del 

mundo contemporáneo.  

A continuación, se tomarán del paradigma crítico los referentes propios del campo 

comunicacional para comprender la forma cómo la comunicación cumple agendas geopolíticas y 

desde la estructura de los contenidos marca identidades, mentalidades y representaciones en el 

sujeto.  

Desde Horkheimer a Adorno, desde Marcuse a Habermas, abordar las nuevas 

temáticas que recogen las dinámicas propias de la sociedad de la época, como por 

ejemplo el autoritarismo, la industria cultural, la transformación de los conflictos sociales 

en las sociedades altamente industrializadas. (Wolf, 1987, p. 92)  

De acuerdo con lo planteado por Mauro Wolf y para efectos de lo propuesto en el 

presente capítulo se tomarán algunas de las temáticas de mayor desarrollo en la Escuela de 

Frankfurt los cuales brindarán pistas sobre la forma cómo el paradigma crítico contribuye a la 

configuración de una teoría de la comunicación digital. 

 

La transformación de la cultura en industria cultural 

Como punto de partida se iniciará por uno de los factores de mayor relevancia en la 

relación entre la propuesta teórica e interpretativa de la Escuela de Frankfurt respecto de la 

comunicación. Se trata de la industria cultural, factor en el que convergen la mayor parte de los 

teóricos de esta escuela alemana. 

La industria cultural es el eje de pensamiento sobre el que se podrá comprender de mejor 

manera el nexo entre los análisis de la Escuela de Frankfurt con los estudios en comunicación, no 

sólo por el carácter masivo de los contenidos, por su performance estético sino porque marca una 

forma de representar el mundo, sus tensiones, sus mecanismos de poder, así como develar 

algunas formas de hegemonía que permitirán ilustrar procesos propios de la comunicación 

digital. 

La industria cultural puede ser entendida desde la compresión de la cadena de generación 

de valor comercial: mercado, publicidad, producción y consumo. Como estructura industrial el 

producto a circular es replicable, masivo y tiene un valor de cambio que deber ser 

comercialmente rentable y exitoso.  
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Si lo descrito sobre la cadena de valor industrial se enmarca desde la producción de 

bienes culturales, el impacto no solo está en el mundo de los objetos usables, efímeros y 

descartables, sino que se instala en la mentalidad de las personas, proyecta una imagen de la 

realidad y configura una forma de comprender las relaciones sociales, políticas, económicas, 

religiosas, entre otras. Bajo una lógica que se traslada a la acción del sujeto y del colectivo. 

En el todo social se extiende y penetra la dominación. La sociedad se encuentra 

sometida a fuerzas sociales que la cosifican y que la convierten en algo ajeno para sus 

creadores: los hombres. La cultura es el lugar donde mejor se concentran y expresan esas 

fuerzas, la cultura administrada o industrial de la sociedad de masas. La teoría es crítica, 

muestra el carácter irracional de la realidad cosificada producto de la dominación. 

(Galindo, 2008, p. 125) 

La industria cultural se concreta en productos comunicacionales, en contenidos masivos 

por medio de los cuales se administra buena parte de la información, se diseña, se construye 

desde una arquitectura para la disposición de los contenidos, así como desde la estética, los 

conflictos, las historias y los mensajes que se buscan instalar en la psique del sujeto y en las 

representaciones colectivas. 

Tal perspectiva de la comunicación, vista desde la administración de contenidos para 

fabricar un tipo de realidad social, adquiere mayor sentido si se comprende que en la cadena 

industrial el capitalismo financiero incorporó una serie de prácticas para optimizar el desempeño 

y el rendimiento de todos los productos; en cuestión de costes, distribución, impacto y 

rendimientos financieros, en esta cadena y dinámica, según los teóricos de la primera generación 

de la Escuela de Frankfurt, se instaura la cultura. Así lo reseña Mattelart y Mattelart (1997) 

Los productos culturales, las películas, los programas radiofónicos, las revistas 

manifiestan la misma racionalidad técnica, el mismo esquema de organización y 

planificación por parte del management que la fabricación de coches en serie o los 

proyectos de urbanismo. “Se ha previsto algo para cada quien, de tal modo que nadie 

pueda escapar.” Cada sector de la producción está uniformizado y todos lo están en 

relación con las demás. La sociedad contemporánea confiere a todo un aspecto semejante. 

La industria cultural proporcionada en todas partes bienes estandarizados para satisfacer 

las numerosas demandas identificadas como otras tantas distinciones a las que los 

estándares de la producción deben responder. A través de un modo industrial de 
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producción se obtiene una cultural de masas hecha con una serie de objetos que llevan 

claramente la huella de la industria cultural: serialización-estandarización-división del 

trabajo. Esta situación no es el resultado de una ley de la evolución de la tecnología en 

cuanto tal, sino de su función en la economía actual. (p. 54.) 

Tal producción en serie de la industria cultural se hace posible por la comunicación y los 

contenidos orientados a los consumidores, productos que se materializan por ejemplo en una 

revista que llega a un público potencial y que en el engranaje industrial cumple una función 

ideológica, pero que encuentra sin duda su condición de posibilidad en la viabilidad económica. 

Lo que de fondo subraya la Escuela de Frankfurt en la industria cultural es un cierto 

determinismo tecnológico, el cual condiciona la producción cultural, se ve agudizado en niveles 

de mayor desarrollo del capitalismo como sistema social y evidencia pretensiones totalizantes. 

La cultura de masas subordinada a las estructuras económicas ligadas al sistema 

implantado pone de presente formas de alienación y dominación a modo de hegemonía, hace que 

grandes grupos sociales asuman dicha dominación de forma placentera, se trata de una entrega a 

procesos de alienación de forma voluntaria por lo recibido a cambio: entretenimiento y placer. 

Algo que sin duda tiene su reflejo en las actuales dinámicas comunicacionales de lo digital, de 

las redes sociales, las aplicaciones y el gobierno algorítmico. 

La entrega a las lógicas de producción del sistema capitalista por medio de la industria 

cultural implica, para la Teoría Crítica, profundos impactos en las mentalidades de los sujetos, en 

sus formas de concebir la realidad, de interpretar la acción del otro y en buena medida si se 

comprende que los contenidos comunicacionales se construyen desde una perspectiva de un 

éthos sociocultural, responden a una estructura narrativa del bien contra el mal. Es así como 

relacionar acciones, actividades o grupos sociales con el bien y el mal, es un resultado de la 

lógica narrativa de las historias que se materializan en contenidos de comunicación masiva, y 

que, de esta manera alimentan la industria cultural.  

Moragas lo relaciona desde algunos análisis que en su momento realizaron Morin y 

Castells sobre la dinámica representacional de la cultura: 

La influencia de las condiciones económicas sobre las formas de vida se produce 

de manera imperceptible, pero finalmente penetra, a través de los mensajes de la cultura 

de masas, en los dominios psíquicos, allí donde se determinan las creencias, los deseos, 

incluso las formas de satisfacción y placer. Obsérvese que esta idea de relacionar cultura 
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de masas con estructuras mentales, de penetración en los dominios psíquicos, no queda 

muy lejos de las mencionadas definiciones de cultura que encontraremos en Edgar Morin 

(1966/1962) y, años más tarde, en Manuel Castells (2006). (Moragas, 2011, p. 129) 

La potencia de la denominada industria cultural se despliega por la emisión constante de 

contenidos que reiteran una idea o propósito, la posibilidad de emanarlos y replicarlos una y otra 

vez hace parte de la lógica de la industrialización, la cual constituye una nueva perspectiva de la 

cultura que rompe con asociaciones que anteriormente se fundamentaban en la cultura popular, 

así como aquellas que tenían su manifestación en el arte. 

Se trata de una perspectiva de fácil recepción y circulación de los productos 

comunicacionales, no exigen un mayor nivel de reflexión, análisis o interpretación, son 

contenidos amenos, seductores y cercanos, posibles de repetir y que marcan una cercanía por lo 

sonoro del mensaje, que explota deseos e imaginarios ansiados por las masas. 

El poder de lo que se impone en todas partes y que ya no es una cultura real sino 

una simple dominación, proviene de su potencia técnica y de su capacidad para producir 

en cadena programas radiofónicos, películas o novelas que se basan en morales fáciles de 

entender y satisfactorias para el espíritu. (Maigret, 2009, p. 111.) 

El carácter masivo y seductor de los medios, que en el contexto de la comunicación 

digital se traslada a cada persona como productor y consumidor simultáneo de contenidos, 

permite generar cierto nivel de identificación, gusto y placer, así como también contribuye a 

reforzar estereotipos los cuales esquematizan y reducen la compleja realidad del mundo.  

Para la primera generación de la Escuela de Frankfurt, el estereotipo permite resumir o 

caricaturizar la realidad, fungir dentro de la producción industrial como optimizador en tanto su 

utilidad fácil y recurrente puede tener alta efectividad en la propaganda. 

Adorno y Horkheimer, exiliados del régimen Nazi, fueron testigos de la forma como la 

maquinaria comunicacional del Estado llevó a cabo toda una operación de propaganda, un 

mecanismo de guerra que jugaba con las mentalidades de los sujetos. Se trata de una perspectiva 

de análisis de la forma como el cine, la radio y los afiches impactaban en la construcción de 

imaginarios sociales, trazaba una ruta de pensamiento y posteriormente de acción, en el que la 

industria cultural jugaría un papel determinante para que el fin prevaleciera sobre los medios.  
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Eric Maigret (2009) en su análisis de la sociología de los medios, encuentra que en la 

dinámica señalada se impone el propósito industrial y su cadena producción, mercado y consumo 

sobre la cultura como bien reproducible en formatos masivos. 

La cultura también es un espacio de relaciones de fuerza, no solamente: 

entretenimiento inocente o un arte desinteresado. Pero el vínculo que se establece entre 

cultura y dominación económica o política sigue siendo un vínculo rígido, la 

infraestructura (la económica) determina la superestructura (la cultura). En la Teoría 

Crítica, el hombre de masa sólo tiene la alternativa entre la excitación (la crispación 

reaccionaria de la multitud histérica denunciada por los pensadores conservadores) o la 

apatía ("el suspiro de la criatura oprimida" que deploran los revolucionarios), los dos 

efectos dominantes de las drogas sobre la mente. (p. 112) 

Ahora bien, más allá de la dinámica de funcionamiento de la industria cultural, bien vale 

la pena reseñar que sus análisis permiten delinear trayectorias de prácticas sociales que pueden 

dar luces para interpretar las dinámicas propias de la comunicación digital en el marco de la 

metamorfosis del mundo contemporáneo. 

Uno de los principales teóricos de la comunicación, Jesús Martín Barbero, dedica un 

fragmento de su texto icónico: De los medios a las mediaciones (2012), a la industria cultural y 

encuentra que la cultura de la masa se desarrolla: 

En dos direcciones: la estructura semántica – campo de operaciones de 

significación y significaciones arquetípicas- y los modos de inscripción en lo cotidiano. 

El avance primordial en el primer aspecto reside en la descripción de la operación de 

sentido que constituye el dispositivo básico de funcionamiento de la industria cultural: la 

fusión de los dos espacios que la ideología dice mantener separados, esto es, el de la 

información y el del imaginario ficcional. (Martin Barbero, 2012, p. 61) 

La disyuntiva entre las operaciones de significación y las formas de manifestación de lo 

cotidiano se encuentran en la base de las operaciones de la industria cultural, tal relación señala 

la construcción de sentido de la realidad, es allí donde se haya el interés de los sistemas de 

dominación de replicar su forma y visión del mundo, se constituye en una relación de poder y de 

hegemonía. 

La primera generación de la Escuela de Frankfurt la cultura es convertida en ideología lo 

que configura una falsa conciencia. Es así como la cultura se convierte en un móvil de 
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reproducción social, de los intereses de la industria (producción, mercado y consumo) y del 

capitalismo para su consolidación como sistema dominante por medio de la comunicación de 

masas. 

Así la cultura, en lugar de suponer una ampliación de las facultades sensibles e 

intelectuales humanas, se transforma en ideología destinada a conservar el sistema. Por 

un lado, supone la consolidación de la política burguesa: es un culto a lo práctico, a lo 

funcional, a lo eficaz para el sistema. Por otro lado, sirve para encubrir las 

contradicciones de un sistema basado en la explotación. Ésta será la causa básica de la 

génesis de la pseudocultura. (Rodrigo-Alsina, 2008, p. 198) 

La trayectoria investigativa que dejaría la Escuela de Frankfurt sería una plataforma 

provocadora para los Estudios Culturales, tanto en su versión europea como latinoamericana, 

serviría para comprender algunos enfoques sobre los procesos de recepción y marcaría 

trayectorias en la compresión de la forma cómo operan en el universo de la comunicación digital 

las narrativas transmedia. 

Así mismo, la pluralidad y diversidad de enfoques culturales que pintan la polifonía de 

voces y formas de existir y expresarse en el mundo; que tienen como centro diversas formas de 

expresar la identidad, la estética y la voluntad de poder marcarían el legado de la primera y 

segunda generación de la Escuela de Frankfurt. 

En lo posterior, la propuesta original de los de Frankfurt sobre la industria cultural 

registró dos variantes: una, su aplicación al plano de la producción del saber con el 

surgimiento del concepto industria del conocimiento, y otra su conversión en un 

denominativo en plural: industrias culturales, por considerarse tanto que proliferaron en 

número como que su carácter no es homogéneo ni sus finalidades convergen, 

inevitablemente, en el servicio a lo establecido. (Mattelart y Mattelart, 1997, p. 55) 

 

Las nuevas formas de autoritarismo 

Desde el paradigma crítico los fenómenos ligados a la comunicación están 

completamente imbricados con las formas de dominación y control social, un ejercicio que 

adquiere cuerpo desde el análisis de los procesos de recepción e impacto en la psique del sujeto, 

un impacto que se materializa en los totalitarismos de la primera mitad del siglo XX, en la 

implementación comunicacional como máquina de guerra y que posteriormente sería una 
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máquina comercial y de hiperconsumo, con una gama más amplia de efectos sobre las 

representaciones sociales e individuales. 

Desde la Escuela de Frankfurt y su fuente de pensamiento derivada de la crítica social 

marxista, se ponen en el centro de la discusión los procesos de dominación y la manipulación de 

las masas que explotan sus deseos, sentimientos y acciones con mayor grado de irracionalidad, 

todo lo anterior mediante una relación dialéctica de la razón ilustrada como estructura 

argumental que permitió el ascenso de los totalitarismos y la muerte de millones de personas 

defendiendo una u otra causa que sentían como propia. 

Los mecanismos de operación se situaron en la palabra, en la comunicación y en su 

instrumentalización vía mensajes y contenidos mediáticos de carácter masivo. Relación que hizo 

evidente las oportunidades de implantar determinados comportamientos desde un sistema 

hegemónico que estableció las formas socialmente aceptadas de ser, pensar, actuar y expresarse 

frente a un asunto es particular, así como otras formas que se escapan de dicho esquema y que 

deben quedar al margen o como sucedió en otros casos perseguirlas hasta hacerlas desaparecer. 

Las posibilidades revolucionarias de los medios se confrontaron con la realidad 

política de su utilización, que los va a convertir en maquinarias de la manipulación 

política. La tecnología informativa se va a convertir en un agente del control social, en un 

freno al cambio social. Además, a través de los medios de comunicación se vehiculan las 

pulsiones más irracionales de los seres humanos. (Rodrigo-Alsina, 2008, p. 196) 

Los análisis derivados de la Escuela de Frankfurt se situaban en las problemáticas de la 

sociedad industrial de su momento, pero fueron más allá de las situaciones que se presentaban en 

el contexto de la guerra y de la posguerra, de la movilización social derivada de los totalitarismos 

y de la manipulación mediante de la industria cultural de las masas.  

La Teoría Crítica trató de comprender lo que subyacía a en la cotidianidad, en lo evidente 

del presente que los confrontaba; es allí donde la articulación con la comunicación se hace vital 

por la búsqueda de las formas en las que se impactan las mentalidades desde el lenguaje, cómo se 

pasa de la palabra a la acción por un mensaje seductor que se convierte en un mandato, una 

nueva forma de totalitarismo ejercido desde la comunicación. 

En un panorama cada vez más complejo, caótico y diverso en problemáticas, actores 

sociales, ansiedades y frustraciones, como fue el de la segunda mitad del siglo XX, la Escuela de 

Frankfurt encontró fenómenos que desde la comunicación se apuntalaban como determinantes en 
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los conflictos centrales de la sociedad y del individuo. Es desde allí que se constituye por 

ejemplo la teoría de la acción comunicativa de Habermas, en la que emergen otro tipo de 

situaciones ya no exclusivamente ligadas a la industria cultural, sino que pone en el centro la 

tensión con la acción técnica, con nuevas formas de totalitarismo desde la opinión y la 

comunicación masiva y su supeditación cada vez mayor a las estructuras económicas derivadas 

del capitalismo. 

El irracionalismo quedaba disimulado en forma de teoría política y cultural. A 

todo esto, además, habría que añadir, los siguientes fenómenos sociales: 

a) La violencia cotidiana en las grandes ciudades que puede producirse en 

cualquier lugar y en cualquier momento, es decir de forma típicamente irracional. 

b) La degradación del debate público que ya no trata de la elaboración de las 

reglas de la vida social, sino cada vez más de la gestión puramente económica y de las 

trivialidades de la vida privada de los políticos 

e) La fascinación de los medios de comunicación por el crimen, lo espectacular y 

las figuras de autoridad al margen de la ley como los policías próximos a la criminalidad, 

los justicieros simples y brutales (Rodrigo-Alsina, 2008, p. 197) 

Se pone de presente un punto de contacto con el entorno y las formas de operación de la 

comunicación digital en la sociedad contemporánea, en la que los mecanismos de operación se 

centran en lo popular de los videos cotidianos de asaltos, asesinatos o accidentes; un espectáculo 

de degradación de lo íntimo y en la fascinación por los influencers cercanos a los paradigmas y 

modos de vida contemporáneos. Se trata de un escenario en común cuyo interés de las audiencias 

está dado por la crispación de los sentidos y cierta búsqueda entre el eros y el tánatos.  

No sólo se trata del espectáculo que está afuera, en el escenario social o en el espacio 

público, sino parte de lo que expuso la Escuela de Frankfurt fue la revisión del ascenso del 

individualismo como un nuevo totalitarismo, la creación de modelos de vida y comportamiento, 

de enganche social y hegemonía discursiva. La competencia y el triunfo como una disyuntiva 

que se irriga en todos los aspectos de la vida del individuo y de la comprensión de su rol en la 

sociedad. 

El mecanismo de incentivación de conductas característico del éxito individual 

representa el principio de la sociedad de mercado. Se privilegiarán, por consiguiente, 

todas las actividades encaminadas a hacer competir entre sí a los ciudadanos. El deporte 
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se convertirá en el modelo de mayor relieve de los mecanismos subyacentes de la moral 

del éxito. Pero el deporte no sólo refleja el sistema de la competencia. sino que el factor 

de violencia y agresividad será connatural a él. (Rodrigo-Alsina, 2008, p. 202). 

El papel de los medios de comunicación en el funcionamiento de los nuevos 

totalitarismos es determinante en tanto las estrategias para que la ideología se expanda en la 

mentalidad y en los comportamientos sociales tienen como condición de posibilidad los 

contenidos que dentro de su estética, narrativa y referentes detonan procesos identitarios de los 

sujetos para que pasen a la acción o consoliden un tipo de idea de su realidad social. 

A pesar de coincidir en el efecto que logran tener los medios de comunicación en la 

sociedad es importante poner en cuestionamiento el rol del espectador. Según los teóricos de la 

primera generación de la Escuela de Frankfurt el nivel de alienación y manipulación es tal que el 

sujeto queda inerme frente a los contenidos generados por los medios. 

Los medios forman una cortina de humo, un vapor que embrutece, la 

comunicación de masa conduce al silencio de las masas. Son el antiAufklärung, el sol 

negro de la modernidad: generalizan la ausencia de sentido crítico y de respeto por la 

verdadera cultura, "engañando" a los seres humanos. (Maigret, 2009, p. 111) 

La perspectiva del engaño y el embrutecimiento como efectos derivados de la recepción 

de los contenidos mediáticos será revisada posteriormente por los Estudios Culturales, quienes 

dudan de lo inerme y pasivo que podría ser un espectador frente a los contenidos consumidos. 

Sin embargo, habría que comprender el contexto en el que se desarrolló la postura de los de 

Frankfurt, un escenario marcado por la propaganda, la creación de estereotipos funcionales a los 

totalitarismos y con acciones de masas enardecidas por eliminar a quien pensara diferente. 

De otra parte, habría que preguntarse por los aspectos que tienen asidero desde la función 

de la recepción de los contenidos de los medios de comunicación, qué mecanismos de enlace se 

generan entre la idea diseñada y emitida en un medio y el proceso de recepción, la representación 

generada, las imágenes asociadas y las acciones promovidas desde la mentalidad del sujeto. Es 

allí donde las generaciones posteriores de la Escuela de Frankfurt centraron su atención, y desde 

Benjamin ya se esbozada esa inquietud por las nueva cualidades y comportamientos que saltaban 

a su vista emanados desde las transformaciones derivadas de la técnica y de la relación del sujeto 

con ella. 
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Benjamín demuestra un interés por los públicos y toma sus distancias en relación 

con el "lugar común” según el cual "las masas buscan el entretenimiento, pero el arte 

exige el recogimiento", que no hace más que repetir, según él, "el viejo lamento".  Su 

enfoque de los públicos se centra a la vez en los conceptos de masificación y de 

proletarización, y en el sentimiento de que los medios permiten a un número creciente de 

personas expresarse y desarrollar competencias (en particular por medio del "correo de 

los lectores'').  (Maigret, 2009, p. 117) 

Es en este punto en el que se quiere centrar parte de la atención respecto de la relación 

con la constitución de un modelo de comunicación digital, en tanto más que despreciar o creer 

que quien está detrás de un dispositivo está embrutecido, manipulado o capturado, puede ser una 

visión fragmentada e incompleta de la realidad.  

De acuerdo con las generaciones más contemporáneas de la Escuela de Frankfurt habría 

que identificar qué fenómenos se manifiestan en la relación y expresión de las personas en todas 

las facetas de la comunicación digital, porque tal dimensión de la comunicación es amplia, 

diversa y con características disímiles, en tal sentido los comportamientos, expresiones y modos 

de vida de las personas con los dispositivos, plataformas y servicios tienen amplias diferencias 

de acuerdo con su acción, conocimiento y ámbito de lo digital con el que se relacionen.  

Con lo anterior no se pretende excusar o ignorar los efectos que nublan la compresión del 

sujeto de su realidad, de la realidad del otro y del mundo como consecuencia de su 

desubjetivación frente a los dispositivos digitales. Lo que se pretende hacer es ampliar la mirada 

y reconocer todo el panorama de cambios sociales provocados, tanto los que afectan 

profundamente la mentalidad, biología y construcción de nuevos totalitarismos por parte del 

sujeto, como también toda la potencialidad comunicativa, la forma cómo se recrean las 

relaciones y las representaciones desde el universo que abre la comunicación digital en el marco 

de la metamorfosis del mundo. 

En tal sentido, la reflexión que realiza Miquel Rodrigo-Alsina (2008) respecto del legado 

de la Escuela de Frankfurt, abre camino para explorar la realidad social sin caer en 

determinismos o fundamentalismos que solo permitan ver un matiz de la realidad: 

Parece inevitable que cada vez que aparece un nuevo medio de comunicación se 

plantee su potencial revolucionario, al menos en el sentido de propiciar un cambio social 

en alguna dirección. De hecho, con la aparición del vídeo doméstico también sucedió. 
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Pero una cosa es la potencialidad comunicativa de un medio y otra distinta es el lazo 

social que el sistema social potencia. (p. 196) 

 

La conciencia individual manipulada   

Parte del propósito de comprender la metamorfosis del mundo contemporáneo implica 

dimensionar la conciencia individual como un objetivo del capitalismo y de los sistemas 

dominantes. No sólo se puede centrar el análisis en la masa, sino que se debe indagar en el 

individuo y en su psique.  De esta manera la comunicación se convierte en un factor dinamizador 

y condición de posibilidad de la conciencia individual manipulada. 

La segunda mitad del siglo XX representó un auge de la obsolescencia programada, se 

trataba de incrementar el consumo por medio de la caducidad de los productos bien sea por 

calidad o por diseño. Una dinámica que se nutrió del crédito y de la publicidad, mecanismos para 

exacerbar el consumo mediante la creación de necesidades y la posibilidad de alcanzarlas sin 

disponer de los recursos de forma inmediata. 

El apalancamiento del sector financiero, principal pilar del capitalismo de la segunda 

mitad del siglo XX, desde todas las variantes de crédito hizo posible la constitución de un 

modelo de vida material que pudiera ser comercializable y susceptible de ser publicitado, es allí 

donde la Escuela de Frankfurt se cuestiona sobre lo que se está creando en torno a este modelo 

del capitalismo financiero. 

La publicidad es uno de los pilares ideológicos de las sociedades avanzadas. ¿Qué 

modelo de sociedad nos muestra la publicidad? ¿Cuáles son los comportamientos 

deseables según ella? ¿En que consiste el éxito? La publicidad va creando las 

representaciones simbólicas que funcionan como mercancías y que están basadas en la 

lógica del beneficio. (Rodrigo-Alsina, 2008, p. 197) 

La creación de representaciones simbólicas como modelo de vida a seguir se constituye 

en un pilar para el funcionamiento de las sociedades contemporáneas, esta es una de las 

principales preocupaciones de la sociología actual, comprender el modelo de individuo que se 

erige como molde replicable basado en las lógicas del beneficio y del éxito deseado. Lo anterior, 

se dinamiza por medio de la comunicación digital, que también maximiza su impacto derivado 

de la constante exposición de dicho molde en su cotidianidad privada e íntima. Acá se encuentra 
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otro punto de contacto entre el paradigma crítico y la teoría de la comunicación digital: la 

manipulación de la conciencia individual. 

La metamorfosis del mundo contemporáneo tiene como una de sus principales 

manifestaciones las transformaciones profundas de instituciones sociales como la familia, lo que 

sociólogos como el mismo Ulrich Beck o Zymunt Bauman han venido planteando de tiempo 

atrás. Así mismo, la comercialización de las relaciones sociales es otro de los factores de 

convergencia entre los puntos de interés de la Escuela de Frankfurt y el despliegue de la 

comunicación digital, parte de sus efectos, usos y alcances. 

Para Adorno y Horkheimer, la modernidad se caracteriza por la omnipresencia de 

la técnica y por la mercantilización de las relaciones humanas. Las grandes instituciones 

sociales como la familia, que protegían a los individuos dando sentido a su vida, se 

desintegraron bajo la presión del mundo del trabajo y del espíritu de competencia. Esas 

instituciones no los pueden proteger del universo público que invade con sus exigencias 

todas las esferas de la existencia, incluso las de la niñez y la del tiempo libre. (Maigret, 

2009, p. 109) 

La sociedad industrial que en su momento fue el caso de estudio para la Escuela de 

Frankfurt, permitió identificar transformaciones profundas que en la actualidad se experimentan 

como procesos de mediana duración, son huellas de un pasado que explica trayectorias del 

presente, en ambos escenarios temporales la comunicación es una línea de continuidad como 

factor clave de escuelas, teorías o paradigmas que intentan comprenderla, y así explicar la 

sociedad en su conjunto. 

Con la comunicación digital se ponen en cuestión las fronteras y emergen hibridaciones 

entre lo público, lo privado y lo íntimo, como un asunto de permanente desdoblamiento, un fluir 

incesantes de imágenes y estímulos que exponen deseos reprimidos o vacíos existenciales, “los 

miembros de las sociedades industrializadas están expuestos al sufrimiento psicológico y son 

particularmente vulnerables desde un punto de vista ideológico.” (Maigret, 2009, p. 109) 

Allí reside principalmente la centralidad de la conciencia individual manipulada como 

aspecto de trabajo de la Escuela de Frankfurt, en la disgregación social, una atomización que 

principalmente desde Adorno y Horkheimer, se identifica como el principal efecto y causa raíz 

de los desajustes de las sociedades modernas, en tanto los individuos están encerrados en sí 
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mismos, sin raíces deambulan por el mundo lejos o sin reconocer sus nichos de pertenencia para 

finalmente ser unos desconocidos para sí mismos. 

La alienación se convierte en un resultado de la manipulación de conciencias individuales 

y que precisamente tienen en común el mismo proceso sistemático de manipulación derivada de 

la comunicación masiva, que es admitida de forma voluntaria por el sujeto, porque ha sido 

seducido o por que encuentra identidad con los contenidos consumidos. Es por esto último que la 

alienación no es un proceso realizado a la fuerza o de forma que los individuos lo hacen 

ciegamente, lo hacen de forma voluntaria por que encuentran factores para identificarse con los 

mensajes o porque sienten una ganancia desde la seducción propia del diseño comunicacional. 

Finalmente habría que señalar que los diversos ejes de trabajo de la Escuela de Frankfurt 

están orientados desde la perspectiva crítica, un elemento que sigue teniendo vigencia y 

proyección para interpretar y buscar formas de emancipación de las sociedades contemporáneas. 

Este es uno de los horizontes de sentido del presente trabajo, la oportunidad para encontrar 

escenarios de acción creativa que tendrán en el pensamiento crítico una forma de acción 

ciudadana, una acción para recrear el lazo social y una forma para comprender los desarrollos, 

usos y alcances de la comunicación digital. 

La posibilidad de interpretación de la comunicación, desde los planteamientos de la 

Teoría Crítica, será vital para caracterizar las relaciones de sentido y las representaciones 

individuales y colectivas en el marco de la metamorfosis del mundo contemporáneo (Rosa, 

2016). Una herencia que será también marco hermenéutico del presente trabajo para el escenario 

de exploración, tal como lo señala Galindo (2008) 

La Escuela de Frankfurt, en la década de los treinta, es el inicio del pensamiento 

critico sobre los medios de inspiración marxista con sus antecedentes directos en la 

escuela crítica del pensamiento alemán. Es con Frankfurt que aparece la critica a los 

medios en el contexto de la critica a la cultura dominante en la sociedad capitalista de la 

época. En los sesenta, el estructuralismo francés retoma la estafeta crítica sobre la 

ideología dominante, su discurso y las instituciones que lo difunden, los medios. (p. 132) 

La crítica a la cultura dominante hace parte de un mecanismo de emancipación, que desde 

el conocimiento y lo entrañable de la tecnología (Quintanilla, 2017), se debe elaborar respecto de 

la comunicación digital para lograr verla, conocerla y experimentarla desde todas las realidades 

que la constituyen y diversas facetas de manifestación. 
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Tabla 6 Puentes de sentido paradigma crítico y la comunicación digital 

Paradigma 

comunicacional 

Variable paradigma 

comunicación 

Variable de comunicación digital 

Paradigma 

crítico 

Desde la industria cultural se 

generan procesos de dominación.  

La generación y posicionamiento de 

contenidos para generar enganche. 

 

Grandes grupos sociales asumen 

dicha dominación de forma 

placentera. 

De forma voluntaria y placentera se 

entrega información y se generan 

contenidos para las redes sociales, las 

aplicaciones y el gobierno algorítmico. 

 

Enfoque comercial de los 

productos comunicacionales 

centrados en (producción, 

mercado y consumo). 

 

Enfoque comercial de las narrativas 

transmedia para ampliar el ciclo de vida 

del consumo de los contenidos. 

 

Centro de interés de las 

audiencias: vida cotidiana en las 

ciudades, degradación del debate 

público y el crimen y la venganza 

materializada. 

 

Centro de interés en la intimidad como 

espectáculo, los influencers y contenidos 

basura, pero virales. 

Manipulación de la conciencia 

individual por la publicidad, la 

industria cultural y la 

comunicación. 

Manipulación de la conciencia individual 

por fake news, infoxicación y modelos de 

vida posicionados como influencers. 

 

Fuente: elaboración del autor 
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Capítulo 6. El paradigma empírico-analítico, el funcionalismo y la comunicación masiva 

El paradigma empírico-analítico de la comunicación (Scolari, 2010) permite ampliar la 

concepción de la audiencia, el papel que desempeña en su relación con los contenidos y la forma 

de representarse la realidad, la función o disfunción de la información en la opinión pública, la 

perspectiva de los líderes de opinión y los grupos primarios en las audiencias. “La teoría 

funcionalista de las comunicaciones de masas representa un momento significativo de transición 

entre las teorías precedentes sobre los efectos a corto plazo y las sucesivas hipótesis sobre los 

efectos a largo plazo.” (Wolf, 1997, p. 69) 

La perspectiva funcionalista de los estudios en comunicación es una tradición en el marco 

del paradigma empírico-analítico, el cual centra su interés en los efectos y funciones que 

cumplen los medios masivos de comunicación, sus discursos, sus contenidos y sus formatos en 

los espectadores y en la sociedad. Es una corriente de pensamiento con raíces en la sociología 

norteamericana de la segunda mitad del siglo XX y con una especial preocupación por las 

estructuras metodológicas de sus investigaciones en términos de las matrices estadísticas y 

cuantitativas que las respaldan. 

 

El funcionalismo y los mass media 

El centro de atención del funcionalismo, desde su perspectiva empírica-analítica, se ubica 

en la comunicación como fenómeno de masas y desde allí tres campos de investigación 

interdisciplinares establecen sus principales reflexiones: “a) Estudios sobre los efectos de la 

comunicación, destacando las aportaciones de Hovland. b) Estudios sobre las funciones de la 

comunicación, destacando las aportaciones de Lasswell y Merton. c) Estudios de psico-

sociología empíricos, destacando las aportaciones de Lazarsfeld.” (Moragas, 2011, p. 65) Tales 

investigaciones en las diferentes líneas se centran en las formas, en los procedimientos, en los 

mecanismos de recepción del producto específico de la comunicación; su mirada se enfoca en el 

acto de comunicación masiva, en el procedimiento que concreta el espectador, pero sin 

contemplar todo el panorama contextual y cultural que condiciona el proceso. 

Como paradigma de la comunicación los enfoques buscan comprender las relaciones y 

principales variables que intervienen en el proceso comunicativo, el cual es mediado por 

dispositivos que generan y circulan contenidos en audiencias masivas pero que se singularizan en 

cada individuo y en su universo representacional. Mauro Wolf (1987) identifica que la relación 
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del funcionalismo con los estudios en comunicación se puede concretar desde cuatro fenómenos 

distintos: 

a) la existencia del sistema global de los mass media en una sociedad; b) los tipos 

de modelos específicos de comunicación relacionados con cada medio particular (prensa, 

radio, etc.); c) la implantación institucional y organizativa con la que operan los distintos 

media; d) las consecuencias que se derivan del hecho de que las principales actividades 

de comunicación se desarrollen a través de los mass media. (p, 74) 

Para la perspectiva funcionalista la arquitectura institucional es determinante, la 

institución en el marco de las democracias liberales se constituye en el modelo que propicia un 

ambiente propio para que la comunicación, vía mass media, dinamice las relaciones sociales y 

genere cierto equilibrio de poderes y limitaciones que hagan peligrar la institucionalidad 

democrática.  

De acuerdo con lo anterior cobra importancia el concepto de libertad en el paradigma 

empírico-analítico, en tanto no es posible pensar la comunicación y su funcionamiento en la 

sociedad sin individuos autónomos, libres y con plenitud de derechos. 

Rodrigo-Alsina (2009) señala que con el funcionalismo la perspectiva de los medios de 

comunicación con sus audiencias se modifica respecto de lo planteado por la Escuela de 

Frankfurt, en tanto no se puede comprender manipulación o alienación alguna de individuos 

libres y autónomos, es así como los medios no tienen el poder para lograr dicha dominación 

sobre el individuo y mucho menos en una sociedad de libre mercado, con libertad de expresión y 

de acción política.  

En definitiva, los medios cubren las necesidades de los consumidores. Es la 

autorregulación del libre mercado. Estamos ante el juego de la oferta y la demanda. La 

multiplicidad de la oferta y la demanda es la prueba del pluralismo de la sociedad. La 

sociedad norteamericana es pluralista porque tiene numerosos medios de comunicación 

que confirman los numerosos intereses personales. La facultad de escoger libremente 

equivale a la democracia. (Rodrigo-Alsina, 2009, p. 184) 

La visión funcionalista de la sociedad genera un nivel de compresión de la realidad según 

la cual se legitima la forma como operan las empresas cuyo negocio se centra en la gestión de 

medios de comunicación, en el control y en la distribución de información pública, en el 

posicionamiento de agendas informativas que centran la atención de la opinión pública, así 
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mismo esta corriente de pensamiento se fundamenta en el libre mercado, en las libertades 

individuales y finalmente pondera como modelo sociocultural a la sociedad estadounidense. 

Algunas de las críticas al modelo funcional se centran en la instrumentalización de sus 

investigaciones por organizaciones gubernamentales o comerciales para legitimar su acción, se 

cuestionan las fuentes de financiación de sus estudios y el nivel de independencia con el que 

trabajan. Frente a esta discusión planteada vale la pena reseñar lo que Merton (2003) señala: “el 

análisis funcional no tiene ningún compromiso intrínseco con ninguna ideología. Esto no niega el 

hecho de que los análisis y las hipótesis particulares formuladas por funcionalistas pueden tener 

un papel ideológico perceptible.” (p. 130) 

En el marco de las funciones y de los efectos de los mass media en los individuos se 

evidencia un alto impacto en su psique, en sus formas de relación social, niveles de influencia, 

cómo construye una imagen de la realidad y cómo capta contenidos para incorporarlos en su 

existencia. Este es un punto de contacto con la comunicación digital en los usos de los 

dispositivos, plataformas y aplicaciones por parte de los sujetos, se genera un nivel de 

gratificaciones que pasan por líderes de opinión (influencers), impacto individual de la recepción 

de contenidos desde su psique y sus círculos sociales. En tal sentido cobran relevancia algunos 

de los análisis propios del paradigma empírico analítico. Por ejemplo, desde el esquema de 

acción propuesto por Talcott Parsons que permite comprender cuatro sistemas de interpretación 

de la dinámica funcional en el campo representacional del sujeto. 

a) el del organismo conductual, por el cual el individuo interacciona con el 

entorno, con la función adaptativa; b) el de la personalidad, que hace posible la acción 

por las motivaciones que nacen en el individuo debido a sus "disposiciones de 

necesidad", con la función habilitadora para la obtención de logros; c) el cultural, que 

como conjunto de conocimientos, símbolos e ideas articula y determina a todos los 

demás componentes de la sociedad, con la función integradora; y d ) el social, con la 

función de mantenimiento de patrones, que implica la interacción físicamente situada 

entre actores individuales motivados cuyas relaciones requieren la mediación de un 

sistema simbólico. (Torrico, 2010, p. 44) 

La proyección de este análisis de Torrico del modelo funcionalista hacia la comunicación 

digital permite identificar relaciones de poder, motivaciones para la interacción y generación de 

contenido en las diversas plataformas por parte del sujeto. 
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Caracterizar el proceso del acto comunicativo —contenido, recepción, función y efecto— 

La perspectiva funcionalista de la comunicación abre un panorama respecto de la relación 

contenidos y audiencias, “una relación con mayor énfasis en las posibilidades y acciones de los 

usuarios respecto de los medios,” Maigret (2009, p. 133) Un cambio de modelo al pasar de uno 

demasiado simple centrado en la persuasión unilateral a un modelo que se fundamenta en la 

interacción.  

Es en dicho concepto en el que se encuentra otro punto de contacto con la comunicación 

digital, puesto que la perspectiva de la interacción no es algo que surge en la era de la 

digitalización de contenidos y de prosumidores, es un rasgo que los estudios funcionalistas ya 

habían caracterizado como uno de los principales aspectos de la comunicación masiva. 

La evolución del paradigma empírico-analítico está relacionada con la comprensión del 

espectador como actor con libertad de elección e identificación con los contenidos, el 

cuestionamiento no se centra exclusivamente en los efectos y los impactos socioculturales, lo 

cual es un arma de doble filo por que por un lado omite el análisis de buena parte de la realidad 

social, pero por otra logra centrarse en las funciones que desempeña la comunicación de masas 

en el individuo y en su ámbito relacional. 

Se trata de un paradigma de los estudios en comunicación que vía el funcionalismo 

atraviesa una trayectoria interpretativa que logra caracterizar de una forma más amplia el proceso 

representacional del sujeto respecto de los contenidos, los formatos y los medios. Como lo señala 

Mauro Wolf (1997) las investigaciones empírico-analíticas pretendieron comprender el acto 

comunicativo desde su diseño, funcionamiento y efectos, su centro está en el proceso 

demostrable, incluso de forma cuantitativa más allá del contexto y del ambiente en el que se 

desarrolla. 

De esta forma se completa el recorrido seguido por la investigación mediológica, 

que había empezado concentrándose en los problemas de la manipulación, para pasar a 

los de la persuasión, luego a la influencia, llegando finalmente a las funciones. El 

desplazamiento conceptual coincide con el abandono de la idea de un efecto intencional, 

de un objetivo subjetivamente perseguido del acto comunicativo, para concentrar en 

cambio la atención sobre las consecuencias objetivamente demostrables de la acción de 
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los media sobre la sociedad en su conjunto o sobre sus subsistemas. (Wolf, 1997, pp. 68 

y. 69) 

Comprender los efectos de los medios y la forma como estos se gestan permiten encontrar 

pistas sobre las formas como se crea sentido comunicacional, no solo desde la capacidad 

individual sino desde lo que representa el lazo social en ese proceso, “los efectos de los medios 

son indirectos y limitados, filtrados por las capacidades cognitivas de los individuos, difundidos 

horizontalmente; al interior de las redes y no verticalmente del emisor hacia el receptor.” 

(Maigret, 2009, p. 133) lo anterior permite comprender que la comunicación es un proceso de 

construcción de sentido compartido, co-creado y en el que el otro juega un papel importante. 

El acto comunicativo desde la perspectiva funcionalista está atravesado por el rol que 

juegan ciertos líderes de opinión en el proceso, así como del grupo social más cercano que 

influye en la recepción de la información y su interpretación por parte del sujeto.  

El factor clave del paradigma empírico-analítico se deriva de conclusiones 

fundamentadas con base en los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados a grupos 

poblacionales, los cuales: “demuestran la fuerza de los grupos sociales, llamados primarios: los 

medios familiares y las redes de amigos son homogéneos en sus escogencias políticas, lo que es 

comprensible puesto que las socializaciones de los miembros que componen estos grupos son 

cercanas” (Maigret, 2009, p. 128) una homogeneidad que incluso en el universo heterogéneo y 

diverso de la comunicación digital permanece. 

Uno de los principales actores identificados en la caracterización del acto comunicativo, 

en sus funciones y efectos son los denominados líderes de opinión, quienes son fundamentales 

para la efectividad del mensaje o el propósito discursivo que se quiere instalar en la mente de los 

sujetos. Juegan un papel hegemónico en la producción de sentido desde el nivel de influencia que 

logran adquirir por su experticia, carisma, legitimidad social o bien por la cercanía con el 

individuo a nivel de la comunicación interpersonal, por lo tanto, dicha dimensión de la 

comunicación adquiere mayor impacto o efecto en el nivel decisional o de interacción que la 

misma comunicación mediática.  

Una dinámica que ha potenciado la comunicación digital, la capacidad de acercar estos 

líderes que influencian de forma mucho más directa y dirigida gracias a la horizontalidad y a la 

capacidad interactiva de los medios digitales.  
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De esto resulta que se confirma la hipótesis de una superioridad de las relaciones 

interpersonales sobre los medios en el acto de decisión. Las elecciones están mucho más 

influenciadas por los líderes de opinión que por las publicidades de las revistas o de las 

emisiones de radio, en particular en el campo de los bienes de consumo y del cine. 

(Maigret, 2009, p. 131) 

Es importante resaltar el carácter seductor, empático y carismático del líder de opinión en 

tanto es cercano, creíble y un modelo a seguir, un modelo aspiracional para cumplir las 

búsquedas, deseos y anhelos de quienes siguen al líder. La dinámica de posicionamiento y de 

construcción de sentido comunicacional para generar los efectos identificados requiere de un 

flujo que no es lineal, ni tampoco desde la perspectiva informacional de la comunicación emisor 

al receptor, sino que se construye desde un efecto indirecto o como lo señala la teoría de los dos 

pasos primero va por el líder de opinión y luego se deriva en el seguidor. 

La relevancia de caracterizar el acto comunicacional es que permite revelar el poder del 

individuo frente a los medios, a los contenidos y resaltar el rol dinámico que posee como capaz 

de generar sentido desde un proceso que no sólo se construye linealmente entre el medio y el 

receptor, sino que su universo sociocultural es determinante para la construcción e interpretación 

del mensaje  

Numerosos autores como Denis McQuail, Jay Blumler, Elthu Katz, Karl Ene 

Rosengren o Wilbur Schramm, invierten la manera como habitualmente se mira la 

comunicación masiva proponiéndose como objetivo, como suele decirse, estudiar no lo 

que los medios hacen a los individuos, sino lo que los individuos hacen con los medios. 

(Maigret, 2009, p. 135) 

La perspectiva que busca caracterizar el acto comunicativo desde el paradigma empírico-

analítico se centra en el individuo, en los usos y gratificaciones obtenidas por el contenido 

generado desde el medio masivo, en el proceso subjetivo de construcción de sentido. Este es el 

valor agregado del funcionalismo en la progresión de los estudios en comunicación, la capacidad 

que adquiere el individuo por si sólo o con su grupo primario, un rol de autonomía y libertad 

independiente del sistema en el que esté inmerso.  
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Estructura sociocultural de la interpretación empírico-analítica 

Desde el paradigma empírico-analítico de los estudios en comunicación se ha 

evidenciado el rol activo e interactivo que tiene el individuo en la creación del acto 

comunicacional. El otro eje conceptual que genera un aporte significativo es la función que la 

comunicación de masas, los contenidos, medios y mensajes generan de forma directa a la 

estructura social.  

La comunicación no sólo se representa en la mentalidad del individuo también lo hace en 

el colectivo, en las estructuras que condicionan la acción grupal y el lazo social.  

Según Laswell la comunicación cumple tres funciones principales en la sociedad: 

“a) la vigilancia del entorno, revelando todo lo que podría amenazar o afectar al sistema 

de valores de una comunidad o de las partes que lo componen; b) la puesta en relación de 

los componentes de la sociedad para producir una respuesta al entorno; c) la transmisión 

de la herencia social” (Laswell, 1948.) 

Las búsquedas por comprender las funciones que cumple la comunicación en la sociedad 

es uno de los aportes que emergen de los principales autores del paradigma empírico-analítico y 

de la corriente funcionalista. Al partir de la vigilancia del entorno se comprende el rol de control 

social que juega la comunicación, la posibilidad de articular agendas informativas o generar 

mecanismos de presión para hacer emerger formas de reacción a posibles amenazas al sistema; 

en particular, desde el funcionalismo estadounidense, se puede comprender la comunicación de 

masas como forma de mantener el statu quo, para de esta manera evitar la materialización de 

riesgos a los que los regímenes liberales de libre mercado se ven expuestos. 

El desarrollo del paradigma empírico-analítico se da en el marco de la guerra contra el 

comunismo, muchos de sus estudios fueron financiados por la propia industria de la 

comunicación de masas, por agencias publicitarias, fundaciones de millonarios y filántropos, por 

unidades militares o gubernamentales de los Estados Unidos. Un contexto que genera suspicacias 

al revisar las conclusiones obtenidas en los estudios funcionalistas sobre los efectos de los 

contenidos y de los medios, que tienen como estandarte no intervenir o cuestionar sobre la 

responsabilidad del sistema en las disfunciones sociales, sino que dicha responsabilidad recae en 

el individuo y en su círculo social. 

Se perfila la idea de que la ciencia de la sociedad no puede tener como objetivo la 

construcción de una sociedad mejor, ya que el sistema de la democracia realmente 
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existente, y representado por los Estado Unidos no necesita perfeccionarse. En la 

posguerra y bajo el Marcarthysmo, pensar en perfeccionar el sistema o querer inventar 

otro resultaba sospechoso de tentación totalitaria. Esta toma de posición conduce a 

abstraer los procesos de comunicación de los modos de organización del poder 

económico y político. (Mattelart y Mattelart, 1997, p. 33) 

La perspectiva funcional abre la discusión respecto de la injerencia del factor económico 

en la gestión de los medios y su generación de contenidos, sobre el factor publicitario y el interés 

comercial de los dueños de las empresas mediáticas que pueden determinar en buena medida la 

estrategia comunicacional como también los resultados de los estudios y las metodologías de las 

investigaciones relacionadas. 

Este es un punto clave en la compresión de otro punto de contacto con la teoría de la 

comunicación digital, se trata del enfoque comercial predominante en la web semántica, el 

microtargeting y las estrategias de personalización de navegación de la web con enfoque 

comercial. El factor común de condicionamiento se encuentra en el predominio de la publicidad 

y de grandes conglomerados empresariales que dominan los contenidos y gestión de las 

estrategias comunicacionales, tanto en el paradigma empírico-analítico como en la teoría de la 

comunicación digital. 

Los medios de comunicación de masas pretenden perpetuar el statu quo, es decir 

que llevan al conformismo y restringen la visión crítica. Por consiguiente, Lazarsfeld y 

Merton reconocen que los medios de comunicación difícilmente van a permitir cambios 

sociales, ya que los objetivos sociales son abandonados por los medios comerciales 

cuando chocan con los intereses económicos. La presión económica alienta el 

conformismo a través de la omisión de cuestiones polémicas. (Rodrigo-Alsina, 2009, p. 

190) 

En este sentido los estudios generados desde el funcionalismo, en especial los de 

Lazarsfeld, son criticados en tanto los resultados perecerían solidificar una versión de individuos 

liberados de cualquier tipo de manipulación política, lo anterior con el fin de mostrar una 

democracia plena. Como contraste las investigaciones también identifican a los sujetos alienados 

desde el consumo y las elecciones de la vida social, “no sería aceptable pensar que la audiencia 

fuera sólo manipulable en relación con otros aspectos de la vida social, como el consumo de 
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bienes, y que a la hora de participar políticamente en unas elecciones recobrara de golpe toda su 

lucidez.” (Rodrigo-Alsina, 2009, p. 184)  

Con este análisis se puede comprender el doble funcionamiento de los procesos de 

microtargeting de la comunicación digital: en tanto facilita la manipulación comercial y también 

manipulación con fines políticos, al menos así lo evidenciaron casos como el de Cambridge 

Analytica, las filtraciones que sacó a la luz WikiLeaks o el de las revelaciones de Edward 

Snowden respecto de la sociedad de la vigilancia permanente. 

La capacidad de la comunicación masiva es la que logra posicionar representaciones que 

establecen parámetros de comportamientos deseados y resaltan también los indeseados, “Es decir 

los medios de masas son agentes insustituibles para la creación de normativas, formas de acción 

o de inactividad, de interpretación común de la sociedad” (Moragas, 2011, p. 51) con la 

comunicación digital se multiplican los escenarios de exposición de los modelos y formas de 

existencia, ya no sólo escenificados en medios masivos sino en la cotidianidad de los sujetos, 

toda aquel que disponga de un dispositivo puede remarcar para sus entornos cercanos (que como 

señala el paradigma empírico-analítico son claves en la toma de decisiones y en la constitución 

de las representaciones mentales) los criterios paradigmáticos de la realidad tal cual como la 

comprende, de ahí el peso de la comunicación digital como creadora y multiplicadora de 

subjetividades. 

Ahora bien la perspectiva comunicacional del paradigma empírico-analítico se adecua a 

las diferentes dimensiones o dinámicas que la sociedad plantea en su conjunto, en tal sentido la 

generación de contenidos no sólo se puede comprender en una disyuntiva de la economía 

política, en esto es evidente la distancia con el enfoque marxista de la Escuela de Frankfurt por 

ejemplo, sino que comprende otra dimensiones estructurales de la sociedad y de la cultura, 

resalta relaciones sociales, familiares y culturales que influencian la constitución de imágenes 

mentales y representaciones de los sujetos. Tal como lo reseña Moragas (2011) la perspectiva 

funcionalista comprende un abanico amplio de la realidad: 

La sociedad crea sistemas de referencia, marcos, en los que se establecen las 

relaciones sociales distinguiendo cuatro grades subsistemas para analizar cualquier 

modelo de sociedad: 

l. El subsistema de mantenimiento de patrones (relaciones de la sociedad con el 

sistema cultural). 
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2. El subsistema de alcance de metas o formas de gobierno (política). 

3. El subsistema de adaptación o economía (adaptación al entorno, al medio 

físico). 

4. El subsistema de comunidad societaria (integración). (p. 73) 

Tal comprensión polifacética de la realidad social implica un proceso de interpretación de 

la realidad que da paso a la dimensión cultural, urbana, cotidiana, espacial e incluso desde el 

lenguaje de la forma cómo los individuos se comunican y habitan el mundo que se encuentra en 

permanente cambio.  

La crítica que desde diversas tradiciones epistemológicas se ha realizado a la perspectiva 

empírica-analítica es la que abre el panorama de aspectos sociales y de la interacción desde la 

realidad con la comunicación como proceso, pero los sesgos derivados de su enfoque 

metodológico y de su interpretación política terminan favoreciendo miradas poco perspicaces 

frente a las disfunciones del sistema y dejando todo a discreción del sujeto, un legado del que la 

racionalidad neoliberal toma posta en la metamorfosis del mundo contemporáneo. 

 

Tabla 7 Puentes de sentido paradigma empírico-analítico y la comunicación digital 

Paradigma 

comunicacional 

Variable paradigma 

comunicación 

Variable de comunicación digital 

Paradigma 

empírico-

analítico 

Líderes de opinión en 

comunicación interpersonal. 

Influencer desde la horizontalidad e 

interactividad de los medios digitales. 

Intereses económicos de los medios 

respecto de su función social. 

 

Estructura comercial y publicitaria de la 

web semántica. 

Estandarización social de 

normativas y modelos sociales 

desde los medios de comunicación 

de masas. 

 

La multiplicación de modelos y formas de 

comprensión social de acuerdo con lo que 

cada usuario retrata desde su dispositivo. 

Fuente: elaboración del autor 
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Capítulo 7: La perspectiva interpretativa cultural de la comunicación 

El abordaje de la perspectiva interpretativa-cultural tiene toda la actualidad en los 

estudios en comunicación, una perspectiva global aplicada a diversos panoramas desde la 

multiculturalidad, con enfoques de investigación que indagan en los contextos contemporáneos 

desde los diferentes roles sociales, intereses y experiencias de interacción y representación 

simbólica de la realidad. Dichos enfoques van desde la Escuela de Chicago pasando por la 

Escuela de Birmingham y llegando a los estudios culturales latinoamericanos. 

Es una perspectiva que comprende la relación comunicación – cultura como un tejido de 

sentido, que rebasa los contenidos mediáticos, no se encasilla en la estructura de los mass media 

e interpreta desde otra orilla la crítica de la sociedad que en su momento había propuesto la 

Escuela de Frankfurt. El paradigma interpretativo-cultural indaga en especial en las 

manifestaciones identitarias, en las experiencias de vida, en los universos simbólicos y en las 

formas de construir sentido de los sujetos. 

Fue la Escuela de Birmingham la que por medio del Centro de Estudios Culturales 

contemporáneos (Centre for Contemporary Cultural Studies, CCCS) logró proponer 

acercamientos comprensivos de la diversidad, amplitud y complejidad de la realidad social, de 

los procesos de generación de sentido y de la constitución de las representaciones colectivas, 

elementos que se conectaron de forma directa con la comunicación como campo cultural de 

conocimiento. 

Se dimensionó la comunicación como un constructo social en permanente 

elaboración e interacción entre los sujetos y los discursos. En esta construcción 

intervienen diversos factores como el rol activo del receptor, la cultura popular, las 

tradiciones orales, las prácticas discursivas, la particularidad de las audiencias, la relación 

medio-escuela-contexto urbano, en definitiva, como configuradores de identidad. (Castro, 

Gil y Posada, 2020, p. 94) 

La transición que se generó desde los estudios culturales fue resultado de teóricos que se 

propusieron repensar la forma como la cultura se materializaba en sus manifestaciones sociales, 

inicialmente los llamados padres fundadores de los estudios culturales, Richard Hoggart, 

Raymond Williams, Edward Thompson y Stuart Hall promovieron conceptos y metodologías en 

procura de lograr una mayor amplitud en la mirada del investigador respecto de la realidad y de 
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las comunidades con las que interactúa, no sólo en su ejercicio académico sino en la cotidianidad 

urbana que le rodea. 

El despliegue de los estudios culturales británicos logró tener alcance en realidades que 

encontraron eco por los puentes de sentido construidos, en América Latina por ejemplo los 

estudios de Jesús Martín Barbero, Fabio López de la Roche y Néstor García Canclini se dieron a 

la tarea de reinterpretar la forma cómo se relacionaba la sociedad con sus productos 

comunicativos, con el cruce de culturas, con toda la diversidad y pluriculturalidad para impactar 

en las mentalidades de los sujetos. Dichos teóricos plantearon estructuras conceptuales y 

métodos de acercamiento a la realidad de la relación comunicación - cultura de forma original, 

ecléctica y dinámica como era la sociedad que estudiaban. 

El Centro de Estudios Culturales Contemporáneos contempló ante sí el escenario de la 

Inglaterra industrial, lo cual implicó que sus observaciones e investigaciones se generaran en el 

marco de las relaciones del obrero con la cadena productiva y de consumo, no en el sentido de un 

reduccionismo economicista sino en todas las dimensiones culturales y comunicativas que ello 

implicaba, como en la relación con sus hijos, sus consumos culturales, la relación con todos los 

actores que intervenían en su realidad, es decir se descentra la mirada de la sociedad como un 

asunto de clase y se lleva a una comprensión amplia dentro del ecosistema social urbano de 

aquella época. 

Los teóricos de la Escuela de Birmingham utilizaron los métodos y las herramientas de la 

crítica textual y literaria en los productos propios de la industria cultural de masas, configurando 

así todo un universo de las prácticas culturales populares delineadas para comprender desde su 

ámbito existencial la dimensión comunicacional en la sociedad.  

Como lo señalan Matterlart y Neveus (2003) “pese a estar asociado a una universidad, el 

centro quedará marcado desde sus comienzos por la marginalidad institucional en que vivió la 

generación de los padres fundadores” (p. 47) en tanto la amplitud del espectro e 

interdisciplinariedad de sus estudios rebasaría los marcos de la institucionalidad académica de su 

tiempo. 

Los estudios culturales indagaron en la complejidad y la dinámica de la relación de la 

cultura con la comunicación, uno de sus principales representantes Raymond Williams, estuvo 

orientado hacia el desarrollo de la cultura en la sociedad, para él, “la cultura es una entidad 

global, un estilo de vida completo, material, intelectual y espiritual, ve el surgimiento de una 
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cultura humana general en algunas sociedades donde la cultura es moldeada por los sistemas 

local y temporal” (Ziaudin, 2005, p. 29).  

Los pioneros de la Escuela de Birmingham fundamentaron sus análisis de la cultura desde 

las perspectivas del lenguaje, el discurso y los mecanismos de control que determinan el 

funcionamiento de la cultura, es así como entiende que “la sociedad se mueve por conflictos 

basados en el sexo, la raza, la religión y las regiones, además de la clase. La cultura configura la 

percepción que la gente tiene de su identidad tanto como la economía” (Ziaudin, 2005, p. 37). 

Los estudios culturales encuentran su fundamentación en una reinterpretación del 

concepto de cultura, toman distancia de la visión reduccionista y sectaria, aquella que la vincula 

exclusivamente con las bellas artes y con la alta cultura, para comprenderla como un estilo de 

vida que dota de sentido la relación del hombre con su entorno material y simbólico. 

Pese a estudiar la cultura popular, los estudios culturales no dejaron de lado aquella 

herencia de la Escuela de Frankfurt, el análisis de la cultura de masas, los medios de 

comunicación, la industria cultural y su lógica de producción y consumo. Así mismo, los 

estudios culturales plantean una revisión al concepto de hegemonía, el cual conduce al análisis 

de las interacciones, las relaciones de poder y de dominación, así como a la influencia que tienen 

los medios de comunicación en la sociedad y el surgimiento de las subculturas como expresiones 

de las grandes metrópolis modernas. 

 

Un antecedente: la Escuela de Chicago 

Autores como Galindo (2008) o Moragas (2011) sitúan las investigaciones de la Escuela 

de Chicago cercana a las corrientes del interaccionismo simbólico o del funcionalismo, en parte 

por el entorno geográfico en el que se desarrollan, por algunos de los enfoques de sus resultados 

o por la época en que tuvieron mayor relevancia. La propuesta que acá se formula es que la 

Escuela de Chicago fue un primer escenario para la exploración de métodos, análisis y objetos de 

investigación que encuentran similitud con lo propuesto unas décadas después de por la Escuela 

de Birmingham. La Escuela de Chicago como un antecedente de los estudios culturales. 

La ciudad de Chicago fue epicentro de tensiones sociales, urbanísticas, étnicas y de orden 

público durante la primera mitad del siglo XX, una ciudad que experimentó crecimientos 

exponenciales en todo sentido, algo que se reflejó en las dinámicas sociales y comunicativas de 

una gran metrópoli, se podría decir que se trató de un primer laboratorio social en el que se 
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evidenciaron los efectos de un capitalismo desarrollado en contraste con los efectos del caos y el 

desorden social.  

La Escuela de Chicago de aquella época experimentó situaciones que décadas después 

serían retratadas por los estudios sociales alrededor del mundo, no quiere decir que fue la 

primera gran urbe en presentar problemáticas de gran complejidad para sus habitantes, la psique 

de sus ciudadanos y su integridad personal, pero la Escuela de Chicago si fue una pionera en 

realizar análisis sociales que reflejaran todo el ecosistema social en los más diversos y complejos 

escenarios. 

Este extraordinario crecimiento de población se debió a un doble e intensísimo 

proceso de inmigración (...) Las demandas sociales se plasmaban, sobre todo, en la 

ciudad, donde imperaban el deterioro urbano, la violencia el crimen la carencia de 

servicios, las rentas abusivas, la insalubridad, la pobreza las tensiones interétnicas se 

expresaban tanto en los espacios de una ciudad residencialmente segregada en una 

multiplicidad de guetos étnicos, como en la segregación por nacionalidades en el 

contexto laboral (...) La intensidad del desarrollo industrial tampoco dejaba tiempo para 

la planeación urbana. La ciudad se había convertido en un caos de edificaciones donde se 

mezclaban establecimientos industriales con espacios habitacionales, por lo regular, 

como tugurios y, por lo tanto, en muy malas condiciones. (Arias y Durand, 2008, p. 28)  

Vale la pena resaltar que los teóricos de la Escuela de Chicago fueron influenciados por 

los estudios de Simmel, Krakauer y Thomas, respecto de los impactos y transformaciones de los 

ciudadanos en la sociedad industrial. Tales referentes teóricos proporcionaron los elementos para 

realizar un análisis disruptivo para la sociedad de su época, pero en especial para generar 

trayectorias de investigación con asuntos de profunda importancia para el mundo 

contemporáneo.  

La Escuela de Chicago fue disruptiva con la tradición sociológica de su momento 

“erigiéndose como una de las principales inspiraciones de la sociología contemporánea. De 

alguna manera, la sociología de la Escuela de Chicago se convirtió en la alternativa a los estudios 

funcionalistas -y cuantitativos- desarrollados en Estados Unidos simultáneamente.” (Galindo, 

2008, p. 80) 

El asunto de los métodos de la Escuela de Chicago es fundamental porque lograron 

interpelar a la sociedad, ir a las comunidades e introducirse en su cotidianidad, fueron las 
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primeras investigaciones de carácter social “basadas en la observación etnográfica (observación, 

entrevistas, recogida de datos) destinadas finalmente al mejoramiento de la sociedad y de sus 

relaciones sociales, cuyos objetivos, la comunicación y el intercambio simbólico, tienen un papel 

decisivo.” (Moragas, 2011, p. 58) salir de las cercas ascéticas del ámbito academicista implicó un 

ejercicio de encuentro con lo otro y con el nosotros; la observación de realidades 

interdependientes, de las estructuras socioculturales y de las formas de compresión del individuo 

en su lazo social, su vida material y su universo existencial. 

La mirada de un amplio espectro social les permitió a los pioneros de la Escuela de 

Chicago contemplar el escenario social como un sistema complejo, vivo, interdependiente y con 

múltiples variables, entre las cuales la comunicación ocupa un lugar clave.  

En la producción de la Escuela de Chicago el diálogo con diferentes saberes permitió 

caracterizar de mejor manera la sociedad, por ejemplo, Robert Park desde la biología y su 

observación sobre los sistemas vivos propuso el concepto de Ecología Humana, así como 

también amplió el concepto de la sociología:  

Como una ciencia de la conducta colectiva, de ahí que la sociedad fuera 

considerada como producto de las interacciones entre los individuos que la componen. Su 

propuesta de Ecología Humana se fundamentó a partir del concepto de comunidad. Para 

Park, la comunidad se puede definir a partir de los siguientes elementos: es una población 

territorialmente organizada más o menos arraigada en el suelo que ocupa y sus unidades 

individuales viven en relación de interdependencia. (Galindo, 2008, p. 80) 

La comunicación adquiere entonces un rol protagónico como mecanismo de cohesión que 

solidifica el tejido social mediante la conexión de cada uno de los nodos de la red social; la 

interdependencia no se da sólo a un nivel o de nodo a nodo, sino que se establece desde diversos 

niveles constituidos por cada una de las facetas o dimensiones de la vida del sujeto, es lo que 

Park observa por ejemplo en el “ciclo de relaciones étnicas” (resultado de su investigación con 

comunidades de inmigrantes) en las que comprende la importancia de factores relacionados con 

la adaptación al entorno, los conflictos internos y externos experimentados, la capacidad de 

asimilar los condicionamientos sociales y procesarlos para adaptarse, así como la competencia 

que surge entre poblaciones densas en contraste con escasos recursos y oportunidades. 

En la dinámica de la comunidad el papel de la comunicación adquiere relevancia y 

también el rol del individuo como un nodo que en medio de la red social aporta sentido a las 
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relaciones, significa y representa también para los otros nodos de su comunidad, así lo 

observaron los teóricos de la Escuela de Chicago como lo señala Moragas (2011) 

Mead, también influenciado por John Dewey, presenta un doble interés para los 

estudios de comunicación, por un lado, por qué considera a la comunicación como el eje 

de la sociedad, pero también por qué rechazando determinismos, propone considerar el 

papel creativo del sujeto dentro de una concepción sustantivamente social de la vida 

humana. (p. 58) 

Dicho rechazo a los determinismos será un factor clave no sólo en la Escuela de Chicago 

sino también en la estructura metodológica y teórica de los estudios culturales y será un elemento 

fundamental para abrir la comprensión de la teoría de la comunicación digital y del rol del sujeto 

en su relación con el dispositivo. 

En el propósito de establecer puntos de contacto entre los diversos paradigmas y teorías 

de la comunicación con la comunicación digital, los aportes de la Escuela de Chicago permiten 

comprender la dinámica humana de las redes sociales como comunidades orgánicas que 

representan construcción de sentido desde los diversos aspectos de la vida de un sujeto, sus redes 

vitales y dinámicas que se constituyen desde una perspectiva reticular de la sociedad, y en tal 

sentido, reflejan la realidad social desde el lenguaje, son el resultado de lo que las personas viven 

en su cotidianidad, de la forma como piensan, actúan y se comprenden a sí mismos, a los otros y 

al mundo.  

Este nivel “subsocial” es la expresión de esta web of life, de esta red de la vida que 

“vincula a las criaturas vivas a través del mundo entero en un nexo vital”. Esta 

“comunidad orgánica”, cuya población se distribuye territorial y funcionalmente 

mediante la competición. (Mattelart y Mattelart, 1997, p. 25) 

Así también se puede comprender que desde su concepción los dispositivos tecnológicos 

comparten la vocación de control social propio de la cultura, así como lo señalan Mattelart y 

Mattelart (1997) respecto de lo que “Park por ejemplo entiende de la cultura en el ámbito de la 

dirección y control: “la cultura es a la vez un cuerpo de costumbres y creencias y un cuerpo de 

artefactos e instrumentos o dispositivos tecnológicos” (p. 25) este carácter dual de la cultura 

adquiere sentido desde la compresión sobre el carácter ontológico de la técnica, la capacidad de 

abrir mundos y como forma de vida, desde esta perspectiva somos seres culturales, somos seres 
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técnicos, razón por lo cual todo el universo del ser humano se refleja en los artefactos y en los 

dispositivos y viceversa. 

Emerge de los estudios de la Escuela de Chicago una perspectiva clave en la compresión 

del rol del sujeto en la metamorfosis del mundo contemporáneo, se trata del sí mismo como 

proceso y capacidad de autorreconocimiento; así como la posibilidad de comprender al otro en 

un ejercicio de desdoblamiento que lo lleva a intentar sentir, pensar y analizar desde la postura 

existencial de otro con el que comparte su existencia.  

El ser humano dispone de un recurso de interacción consigo mismo que le permite 

relacionarse con el mundo y que puede utilizar para orientar su conducta. Lo que 

distingue y caracteriza verdaderamente al ser humano es su capacidad de interacción 

social, de acción intersubjetiva. A diferencia del animal la comunicación humana es 

autoconsciente y, de alguna forma, reversible, en el sentido de que puede situarse en a 

posición del “otro.” (Moragas, 2011, p. 58) 

En esta dimensión juega un papel fundamental la comunicación no solo desde el rol 

intersubjetivo sino también en la comprensión del progresivo proceso de construcción de sí, “la 

propia opción etnográfica está a su vez supeditada a una concepción del proceso de 

individuación, de la construcción del self.” (Mattelart y Mattelart, 1997. p. 27) Con las 

investigaciones de la Escuela de Chicago el escenario de la consciencia de sí y su relación con el 

entorno juega un papel importante en la estructura comunicacional de la sociedad y del 

funcionamiento de las comunidades, así como lo señalan Matterlat y Matterlat (1997), amplios 

conocedores de las tradiciones del paradigma interpretativo cultural de la comunicación,  “el 

individuo es capaz de una experiencia singular, única, que su historia vivida traduce, y está 

sometido al mismo tiempo a las fuerzas de la nivelación y la homogeneización de los 

comportamientos.” (p. 27) 

La comunicación adquiere relevancia fuera de la estructura eminentemente concentrada 

en los medios de comunicación de masas, pasa a ser representada en las esferas sociales, en el 

ámbito de pequeñas comunidades o grupos que comparten diversos rasgos identitarios que los 

cohesionan y les generan vínculos de sentido con la realidad.  

El papel de la comunicación adquiere relevancia como generadora de sentidos 

compartidos y como mecanismo de construcción de universos representacionales individuales y 

colectivos. “La comunicación intersubjetiva, el gesto, la palabra, los símbolos se analizan como 
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mecanismos esenciales de la sociabilidad humana.” (Moragas, 2011, p. 58) y fue la Escuela de 

Chicago la que le dio relevancia a este proceso en las observaciones e investigaciones realizadas. 

Desde lo planteado por Dewey, uno de los principales teóricos de la Escuela de Chicago, 

se resalta el rol del individuo como productor de comunicación, como agente social generador de 

contenidos y de significados de la realidad que entra en relación de tensión y complementariedad 

con el entorno, un ámbito de comunicación interna y otro ámbito de comunicación externa. 

Si existe comunicación, es en virtud de las diversidades individuales. Y si bien es 

cierto que el individuo está sometido a las fuerzas de la homogeneidad, tiene sin embargo 

la capacidad de sustraerse a ella. Encontramos aquí la tensión subyacente en las 

investigaciones de Dewey, para quien la comunicación es al mismo tiempo la causa y el 

remedio de la pérdida de la comunidad social y de la democracia política. (Mattelart y 

Mattelart, 1997, p. 27) 

Se puede ubicar la Escuela de Chicago como una corriente de pensamiento propia del 

paradigma interpretativo-cultural, no sólo por el rol del sujeto comunicante en relación con sus 

comunidades sino por los escenarios que tuvo como centro de investigación, por las dinámicas y 

métodos utilizados, así como por los resultados que descentraron la discusión hasta ahora 

focalizada en los medios masivos hacia un escenario en el que predominó la producción de 

sentido desde el individuo y su entorno sociocultural. 

Un punto de contacto relevante entre la comunicación digital y las contribuciones de la 

Escuela de Chicago se haya en el rol del sujeto como productor de sentido, el proceso de 

construcción del self y la dinámica del individuo como influenciador de su comunidad social. Se 

traslada el poder comunicacional de los emisores de contenidos masivos (radio, cine, prensa) 

hacia el individuo que genera contenidos desde su cotidianidad y que busca impactar a sus 

comunidades con las que comparte intereses en común.  

Este punto se ve sólidamente manifestado en las prácticas de la web social, la forma 

como el individuo construye entorno suyo una serie de comunidades de intereses, que sin 

importar barreras de tiempo y espacio, logra conectar visiones, experiencias y formas de vivir en 

la realidad particular de cada sujeto que termina conectándose en una red social en todo el 

sentido de la palabra. 

Es relevante lo que las investigaciones de la Escuela de Chicago señalaron desde la 

capacidad del individuo para ser dínamo de acciones comunicacionales, no solo masivas sino 
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intersubjetivas en sus núcleos sociales más próximos, es por ello que el espectro de influencia de 

los aportes de la Escuela de Chicago no sólo permea el paradigma interpretativo-cultural, sino 

también encuentra eco en las reflexiones del pragmatismo propio de lo empírico-analítico e 

incluso del paradigma semiótico-discursivo. Tal grado de conexión es posible por la perspectiva 

activa, dinámica y creadora del individuo, su capacidad de construcción de mundos por medio de 

la comunicación y la posibilidad de evidenciar procesos comunicacionales que hasta la 

contemporaneidad siguen vigentes.  

Moragas (2011) en su análisis de los aportes de la Escuela de Chicago al campo de los 

estudios en comunicación precisamente resalta el rol del individuo en tanto creador y generador 

de sentido. Uno de los elementos de mayor relevancia y alcance. 

Consideraba que los hombres son verdaderamente productores de sentido, lo que 

significa que no solamente se conforman con las condiciones de vida existentes, sino que 

son capaces de cambio, de experimentar nuevas posibilidades de acción. Esto supone una 

posición prosocial en el sentido de favorecer procesos de comunicación capaces de crear 

comunidad. (Moragas, 2011, p. 57) 

 

Los estudios culturales y el rol activo del sujeto frente a la comunicación 

El paradigma interpretativo cultural se nutre de forma estructural de los estudios 

culturales británicos y posteriormente latinoamericanos así mismo se refleja en las variables 

sociológicas propuestas por la Escuela de Chicago a modo de antecedente. Las corrientes de 

pensamiento mencionadas no sólo contemplan la interacción del sujeto, sino que representan un 

giro hacia la cotidianidad, a la forma como la comunicación se expresa en las formas de habitar 

el mundo por parte de los sujetos y cómo en este proceso crean lazo social. 

Los estudios culturales representaron una mirada a las manifestaciones divergentes, 

disruptivas y ciertamente novedosas que irrumpieron en las sociedades capitalistas de la 

posguerra, expresiones estéticas, políticas e identitarias que toman distancia de tradiciones y 

modos de existencia que construyeron la cultura urbana del siglo XX.  

El paradigma interpretativo-cultural busca desde sus objetos de estudio descentrar la 

mirada de la comunicación como un asunto netamente mediático, por lo cual sus indagaciones se 

preguntan por el afuera, por lo otro, buscan leer las relaciones de poder y las voluntades de 
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verdad en las formas del consumo cultural, en los procesos de resignificación estética del arte, en 

los modos diversos de ser ciudadano y de apropiarse de la ciudad. 

Por su parte, el papel de la comunicación en tanto no se focaliza en la función de emisión 

de los mass media, se pregunta por los procesos de recepción como representación y en la 

amplitud del panorama de la comunicación como un asunto cultural y del lenguaje. 

Para los estudios culturales la cultura popular es una forma legítima de expresión social, 

un escenario para caracterizar las representaciones sociales y las experiencias del sujeto, las 

cuales determinan su forma de habitar el mundo desde perspectivas psicológicas, sociológicas, 

semióticas y comunicativas. 

En tal sentido, los estudios culturales se ocupan de problemáticas urbanas como 

las expresiones de la organización social y de los mecanismos de control, las relaciones 

entre generaciones, identidades y subculturas (punks, hippies, etc.), estudios de género, 

estudios de la alteridad: racismo e inmigración, decodificación del texto mediático y el 

conflicto entre ideología emitida vs ideología recibida. En un contexto que se configura a 

partir de la imposibilidad de reproducción de la cultura obrera de padres a hijos, etc. 

Además, los estudios culturales, hacen visibles una serie de tensiones entre algunos de los 

contenidos relevantes de la herencia y los nuevos valores (Matterlart y Neveus, 2003). 

Las mentalidades de quienes habitan las urbes del siglo XX y que inquietan a los teóricos 

de los estudios culturales es un punto de contacto respecto de la comprensión de los espacios de 

inserción de la comunicación digital, es decir no se trata sólo del dispositivo o de las plataformas 

digitales, del software ni del hardware, se trata de comprender las mentalidades en las que se 

inserta la sociedad digitalizada, para comprender la comunicación digital es indispensable 

reconocer la sociedad contemporánea, una relación de simbiosis sin lo uno no se podrá 

comprender lo otro por su grado de dependencia y complementariedad. 

Los estudios culturales señalan que las audiencias son particulares, pertenecen a grupos 

diversos enmarcados por diferencias culturales, el receptor juega un papel activo: acepta, negocia 

o rechaza el mensaje. Este atributo es clave para la comprensión del rol que juega el sujeto en la 

comunicación digital porque no sería posible pensar a los dispositivos como aparatos de captura 

de la subjetividad del individuo, ni como prisiones del pensamiento, en tanto quien los utiliza 

puede encontrar en los mismos dispositivos las claves para liberarse de cualquier eventual 

prisión.  



COMUNICACIÓN DIGITAL Y LA METAMORFOSIS DEL MUNDO 

 

160 

 

Respecto de la disyuntiva captura o liberación surgen preguntas respecto del rol activo 

del sujeto que plantearon los estudios culturales, en este caso en el escenario de la comunicación 

digital: ¿el individuo quiere liberarse o se arroja al placer de la captura voluntaria que se 

escenifica en el scroll infinito del timeline de alguna red social?, ¿esto último no sería también 

un ejercicio de libertad plena y condicionada a la vez? y ¿qué ejercicio de libertad no está 

condicionada por los intereses, búsquedas y contexto sociocultural del individuo? Preguntas que 

se enuncian y que en lo que resta del trabajo se podrán contextualizar de mejor manera de 

acuerdo con el análisis de la constitución, desarrollos y apropiación de la comunicación digital 

en la metamorfosis del mundo contemporáneo. 

El aporte de los estudios culturales a la configuración de una teoría de la comunicación 

digital es clave desde la necesidad por superar discusiones bizantinas, maniqueas y que sólo 

presentan disyuntivas entre lo positivo y lo negativo o lo bueno y lo malo del ecosistema de la 

comunicación digital.  

La trayectoria epistemológica de los estudios culturales llama la atención sobre la 

necesidad de comprender los contextos y las relaciones, preguntarse por los modos de existencia, 

por las estéticas que emergen de las urbes multiculturales del siglo XX, es precisamente esa 

mirada la que se constituye en un recurso metodológico e interpretativo para leer los procesos 

ligados a la comunicación digital. 

Cuando aparecen los Estudios Culturales el discurso bipolar en favor o en 

contra de los medios de comunicación, la tecnología y sus efectos, se mueve de las 

relaciones directas entre los consumidores, las empresas, y las industrias culturales, 

hacia los contextos y las relaciones de esta nueva ecología social.  (Galindo, 2008, p. 

6). 

Se trata entonces de una comprensión multifacética y antisustancialista de la realidad, que 

evoca lo dinámico del pensamiento del ser humano, así como lo diverso y amplio del espectro 

cultural en el que materializa su existencia, la necesidad de considerar todas las manifestaciones 

culturales como dignas de ser cuestionadas ante el lente del investigador quien siempre está 

indagando por lo dinámico de los conceptos en la existencia social del ser humano. Por ejemplo, 

la mecánica de los estudios culturales puso de manifiesto el multiculturalismo, una noción para 

superar la tendencia a crear ghettos desde las versiones de la cultura como un asunto esencialista 

y estático.  
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Como señala Mauro Wolf (1987), el interés de los estudios culturales está centrado en 

analizar una forma específica de proceso social, para atribuirle sentido a la realidad y al 

desarrollo de una cultura desde diversas perspectivas de revisión. Puesto que como sostienen 

Martin Barker y Anne Beezer (1994) los estudios culturales están ligados a una mecánica inter y 

multidisciplinar.  

El punto de contacto con la teoría de la comunicación digital cobra mayor sentido si se 

cuestionan las posibilidades con las que cuenta el sujeto frente a las acciones de personalización 

y microtargeting propias de la web semántica, es algo que no surge en el mundo de lo digital, el 

interés para manipular las audiencias con la carga ideológica del mensaje fue el centro de los 

estudios de la Escuela de Frankfurt y también se hizo presente en las indagaciones de la Escuela 

de Birmingham, las mecánicas de la hegemonía comunicacional del capitalismo han estado 

presentes de tiempo atrás, ahora bien fueron los estudios culturales los que resaltaron que si bien 

el mensaje tiene carga ideológica, el receptor puede tomar decisiones no solo desde sus 

manifestaciones que se reconocen en los objetos de la cultura popular (medios, deportes, hábitos, 

entretenimiento etc.) sino en las acciones relacionales del individuo (roles, lenguaje, relaciones 

desde los micropoderes etc.)  

Se entiende que el espectador es un sujeto activo, lo cual no sucede desprevenidamente, 

combina de forma voluntaria sus intenciones y los estímulos del entorno para adecuarlos a sus 

necesidades, búsquedas, intereses o ansiedades. Con lo anterior no se desconoce que existen 

procesos que desde la hegemonía propia del sistema en el que el sujeto está inmerso lo 

condicionan, lo perfilan y le influyen, pero jamás lo obligan a actuar de determinada manera. 

Como lo han resaltado Lipovetsky (2020) y Byun-Chul Han (2014) el sujeto de la 

contemporaneidad actúa seducido y voluntariamente ante los estímulos de la comunicación 

digital. 

Ahora bien, el panorama abierto por los estudios culturales es central para la 

configuración de la teoría de la comunicación digital en tanto amplía la mirada, comprende a la 

comunicación como un asunto que transciende a la linealidad de la transmisión de información 

va más allá de los medios y la emisión de un mensaje y se configura un nuevo panorama respecto 

de los anteriores paradigmas de la comunicación. El paradigma interpretativo-cultural pone a “la 

cultura en el centro, la comunicación como transmisión de información a través de los medios, se 
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transforma en configuración simbólica de nuevas identidades y prácticas sociales.” (Galindo, 

2008, p. 7) 

 

La diversidad cultural latinoamericana: escenario para el estudio de la comunicación 

El espectro de influencia de los estudios culturales se extendió por el mundo, logró 

interpelar los modos de habitar los espacios, los lenguajes como formas de representación y de 

relación, las expresiones estéticas de los colectivos y las diversas formas de entretenimiento de 

las sociedades como nichos para la investigación.  

Fue América Latina un escenario prolífico, un ecosistema humano diverso y dinámico, 

para que los intereses de investigación centrados en las prácticas culturales como expresiones 

comunicativas tuvieran todo el material disponible para interpretar, y si se quiere resignificar, el 

rol que juega la comunicación en la sociedad.  

El valor agregado es que en este caso se trataba de una sociedad distinta de las que hasta 

entonces parecían ser las únicas que se pensaban en clave comunicacional, no era Europa ni 

Estados Unidos, se trataba de Latinoamérica un espectro social en el que se mezclaban diversos 

ingredientes sociales, culturales, religiosos, políticos, estéticos, lingüísticos, etc. Un valor 

agregado desde los actores y sus formas de existencia que marcaban para el caso de la 

comunicación, distintas formas de recepción, experimentación y recreación de la acción 

comunicativa. 

América Latina como escenario de la diversidad, como crisol de identidades, configuró 

un panorama fructífero para el tipo de enfoque y las revisiones que se llevaron a cabo desde los 

estudios culturales. La producción simbólica de la realidad social latinoamericana, tanto en su 

materialidad, como en sus creaciones y procesos, requirió heterogeneidad en los enfoques de 

análisis.  

Cualquier elemento social que pueda ser leído como un texto cultural, y que 

contenga en sí mismo un significado simbólico sociohistórico capaz de disparar 

formaciones discursivas, puede convertirse en un legítimo objeto de estudio: desde el arte 

y la literatura, las leyes y los manuales de conducta, los deportes, la música y la 

televisión, hasta las actuaciones sociales y las estructuras del sentir. (Ríos, 2002 p. 487). 

La investigación desde los estudios culturales latinoamericanos recurrió a las fuentes 

primarias, buscó dialogar con los actores sociales y con la cultura “en la metodología adoptaron 
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un rango de instrumentos que lograron recobrar lo subjetivo y lo simbólico de las acciones de los 

actores: estudios etnográficos desarrollados por la sociología urbana, métodos relacionados con 

la observación participante; y análisis discursivos” (Auza, 2010, 04). 

En este escenario Jesús Martín Barbero se preguntó por “la forma en que era receptada la 

cultura hegemónica mediática por parte de los sujetos, y cómo estos la recuperaban e incitaban, o 

bien la deformaban por mecanismos de resistencia y subversión de sus contenidos” (Martín 

Barbero, citado en Auza, 2010, 07) Por lo tanto es fundamental entender las interpretaciones, 

modificaciones y la recontextualización de la compleja realidad latinoamericana. 

Dicha realidad y la necesidad de comprenderla en su particularidad y especificidad es un 

llamado de atención a las investigaciones que aborden la comunicación digital como objeto de 

estudio, si bien la globalización y la hegemonía tecnosocial tienen como referentes el dominio de 

Silicon Valley y de los señores del aire (Google, Apple, Amazon, Microsoft y Facebook), las 

formas de apropiación y de experimentación con los dispositivos, plataformas, servicios y los 

modos de subjetivación se expresan de forma particular en una realidad como la latinoamericana, 

diferentes de como se podría experimentar en Suecia, Alemania o Estados Unidos. Es por ello 

por lo que no sólo se debe abstraer la generalidad sino también indagar en la especificidad 

contextual, un asunto metodológico e interpretativo herencia de los estudios culturales 

latinoamericanos.  

Uno de los principales teóricos de esta corriente, Néstor García Canclini, corroboró la 

necesidad de comprender el contexto de la realidad híbrida de las identidades y de las prácticas 

sociales de América Latina. Lugar en el que se marcan las trayectorias biográficas de los sujetos 

y sus particulares formas de hibridar la realidad, no sólo desde lo representacional y simbólico 

sino también en su vida material y su experiencia con la técnica. 

Canclini entiende la multiplicidad de verdades y realidades, por lo cual apuntó a 

investigar el consumo dentro de lo popular, al ser este el canal de difusión de las 

hegemonías entre la población subalterna. Igualmente desarrolló el tema de las 

identidades, demostrando que ninguna de ellas es originaria, y que por el contrario es 

híbrida, se construye día a día desde la palabra, la mirada del otro y el consumo. (Martín 

Barbero, citado en Auza, 2010, 07). 

La tensión esbozada por Canclini entre la cosmovisión de los consumidores versus la de 

los ciudadanos constituye otro de los puntos de contacto entre el paradigma interpretativo 
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cultural y la comunicación digital, en tanto el desarrollo e incorporación tecnológica de la 

contemporaneidad remarca la grieta constituida entre las formas de existencia del consumidor de 

productos, así como de las experiencias de la web semántica versus las formas de ejercer la 

ciudadanía demarcadas en el ámbito de la web social.  

El interés de la web semántica se centra en generar una experiencia personalizada de 

usuario para orientar consumos direccionados y la inteligencia artificial se encarga desde la 

tecnología de hacer posible la microsegmentación (microtargeting) de los consumidores de 

acuerdo con los productos anhelados, por su parte la web social facilita los procesos de 

comunicación por medio de redes sociales digitales, visibiliza los intereses comunes, recrea el 

lazo social y permite movilizar propósitos ciudadanos comunes para la acción política. 

Tal división entre ciudadanos y consumidores no se puede hacer de forma tan radical, en 

tanto en los sujetos pueden habitar las dos facetas, lo cierto es que como lo señala Canclini en el 

marco de interpretación de los efectos de la globalización, tal proceso sociopolítico reforzó las 

estructuras de consumo de forma dinámica y como resultado generó consumidores del siglo XXI, 

mientras desde la perspectiva de la participación y acción ciudadana se reforzaron 

comportamientos etnocéntricos, crecientes tendencias hacia la clientelización y la desatención de 

lo público relegado por la acción privada de la acumulación individual de riqueza.  

Todo lo anterior también se escenifica en lo digital, pensar que la comunicación digital es 

un universo separado de la sociedad en la que se concreta es un imposible, como creación 

humana es un reflejo de su creador y con el tiempo el creador pasa a ser un producto más de su 

creación, el sujeto de la contemporaneidad y la metamorfosis del mundo contemporáneo logran 

crear nuevas subjetividades y formas de habitar en el mundo que serán exploradas más adelante. 

En esta misma corriente latinoamericana es indispensable traer el concepto de 

mediaciones, proyectado para dicho espectro por Jesús Martín Barbero (2012), quien no solo lo 

pondera como un elemento indispensable para comprender los fenómenos de recepción de los 

productos de la industria cultural, sino que también le abre el panorama de proyección hacia su 

inserción en el acto comunicativo, la mediación como construcción de sentido compartido es el 

resultado de descentrar la mirada de los estudios de comunicación de su producción mediática. 

Mediaciones remite entonces más al trazo que pone en red los dispersos, distintos 

y alejados, puntos y líneas que tejen un mapa que a una realidad que se constata o a un 

concepto que se tiene y se maneja. De ahí mi tenaz resistencia a definir medicaciones, y 
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mi apuesta por irlas desplegando y acotando a medida que los procesos de comunicación, 

las prácticas culturales y los movimientos sociales iban haciéndose cercanos. (Martín 

Barbero, 2012, p. IX) 

Desde dicha comprensión de la comunicación como proceso y de la cultura como práctica 

social, la palabra comunicación adquiere relevancia, rebasa su encasillamiento mediático y se 

inserta en la cotidianidad social del ser humano. No puede seguir siendo pensada desde la 

linealidad de la transmisión de información, sino que le exige a quien trabaje con ella, 

comprenderla desde su dimensión representacional en la realidad existencial del sujeto no sólo 

desde su interioridad o su mismidad sino en el enlace con el otro, en la hermenéutica de la 

diferencia y en el desciframiento del afuera. 

El concepto de mediaciones desde la comunicación reconoce “las densas pero 

secretas conexiones de los procesos de comunicación con las dinámicas culturales y los 

movimientos sociales” (Martín Barbero, 2012. p. 30). En tal sentido pensar la 

comunicación como red de mediaciones implica entenderla como un proceso humano que 

genera sentidos compartidos, que interviene en las representaciones colectivas y que 

trasciende el instrumento y se centra en la relación como proceso y al final la 

comunicación resulta como una construcción social. (Castro y Vargas, 2019, p. 93) 

Tal proceso de construcción implica la palabra y el lenguaje como fundamentos 

superpuestos en acciones de comunicación directa o mediática, en el intercambio de 

experiencias, saberes, conocimientos o percepciones de la realidad circundante, en la que no solo 

se puede concebir como comunicación lo que circula en medios masivos sino también lo que se 

representa en la cotidianidad social del sujeto.  

Otro punto de contacto estrecho con la comunicación digital en tanto la generación de 

contenidos no es una potestad exclusiva de medios masivos, no solo pasa por la denominada 

industria cultural, sino que circula por la cotidianidad relacional del sujeto consigo mismo, con el 

otro y con el mundo.  

La concepción comunicacional desde la mediación implica escenarios, imágenes y relatos 

que no necesariamente se constituyen desde una elaborada producción mediática, sino que 

pueden generarse desde cualquier espacio y momento, el emisor puede ser cualquier persona que 

disponga de un dispositivo o mecanismo para registrar su realidad tal como sucede en la 

deslocalización de la web ubicua.  
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De lo anterior se explota el panorama de sentidos y representaciones, imágenes y 

situaciones para comunicarse lo que implica la multiplicación de estímulos que estimulan la 

psique del sujeto.  

La propuesta de una teoría social de la comunicación basada en el paradigma de la 

mediación. Que es aquel modelo que trabaja con intercambios entre entidades, materiales, 

inmateriales y accionales adecuado para estudiar aquellas prácticas en las que la 

conciencia, la conducta y los bienes entran en proceso de interdependencia. Un modelo 

que referido al campo del que nos ocupamos busca dar cuenta de las formas/instituciones 

que toma la comunicación en cada formación social, de las lógicas que rigen los modos 

de mediación entre el ámbito de los recursos. La organización del trabajo y la orientación 

política de la comunicación, y por último de los usos sociales de los productos 

comunicativos. (Martín Barbero, 2012, p.9) 

El modelo de la comunicación entonces ya no admite su reducción a un proceso lineal, al 

modelo matemático o a una producción mediática masiva, debe ser entendida como un proceso 

de construcción de sentido compartido, con la capacidad cultural de engendrar creaciones y 

multiplicar las representaciones colectivas. No se quiere decir que paradigma informacional no 

represente lo que es la comunicación, sino que no se puede reducir a este paradigma como 

normalmente se ha comprendido, no se puede homologar la comunicación a información o a 

transmisión, es más que eso, es creación, construcción social, proceso, interacción y 

representación. 

 

Tabla 8 Puentes de sentido paradigma interpretativo-cultural y la comunicación digital 

Paradigma 

comunicacional 

Variable paradigma comunicación Variable de comunicación digital 

Paradigma 

Interpretativo-

Cultural 

Escuela de Chicago: rechazó a los 

determinismos. 

El sujeto no esta encarcelado en la relación con 

el dispositivo.  

 

Escuela de Chicago: comprensión de las 

redes sociales como comunidades 

orgánicas que representan construcción 

de sentido. 

Las redes sociales digitales como comunidades 

de sentido, cotidianas y representación fiel la 

complejidad del ser humano. 
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Paradigma 

comunicacional 

Variable paradigma comunicación Variable de comunicación digital 

Escuela de Chicago: la cultura es a la 

vez un cuerpo de costumbres y 

creencias y un cuerpo de artefactos e 

instrumentos o dispositivos 

tecnológicos. 

 

La tecnología como plataforma de relación 

cultural 

Escuela de Chicago: el rol del sujeto 

como productor de sentido, el proceso 

de construcción del self y la dinámica 

del individuo como influenciador de su 

comunidad social. 

El sujeto como productor de sentido y el 

individuo como influenciador de su comunidad 

social. 

En la web social, la forma como el individuo 

construye entorno suyo una serie de 

comunidades de intereses, que sin importar 

barreras de tiempo y espacio, logra conectar 

visiones, experiencias y formas de vivir en la 

realidad particular de cada sujeto que termina 

conectándose en una red social en todo el 

sentido de la palabra. 

 

Rol activo del receptor, acepta, rechaza 

o negocia el mensaje. 

Posibilidad del sujeto de gobernarse a sí 

mismo. El individuo puede encontrar en los 

dispositivos las claves para liberarse de 

cualquier eventual prisión. 

 

Mirada en la cultura y los modos de 

existencia de los sujetos en determinado 

nicho sociocultural. 

Se trata de comprender las mentalidades en las 

que se inserta la sociedad digitalizada, para 

comprender la comunicación digital es 

indispensable reconocer la sociedad 

contemporánea, una relación de simbiosis sin 

lo uno no se podrá comprender lo otro por su 

grado de dependencia y complementariedad. 
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Paradigma 

comunicacional 

Variable paradigma comunicación Variable de comunicación digital 

Indagar en los modos de existencia de 

las sociedades en particular: 

Latinoamérica por ejemplo 

Las formas de apropiación y de 

experimentación con los dispositivos, 

plataformas, servicios y los modos de 

subjetivación se expresan de forma particular 

en una realidad sociocultural específica. 

 

Ciudadanos vs consumidores. Prosumidores vs consumidores. 

 

Generadores de contenidos desde la 

cotidianidad – cultural popular. 

Generación de contenido desde la cotidianidad 

– circula por redes lo público, lo privado y lo 

íntimo. 

 

La generación de contenidos no es una 

potestad exclusiva de medios masivos, 

no solo pasa por la denominada 

industria cultural, sino que circula por la 

cotidianidad relacional del sujeto 

consigo mismo, con el otro y con el 

mundo. 

El generador de contenidos puede ser cualquier 

persona que disponga de un dispositivo o 

mecanismo para registrar su realidad. Lo que 

implica la multiplicación de estímulos para la 

psique del sujeto. 

 

Fuente: elaboración del autor 
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Capítulo 8. El discurso y la semiótica como praxis comunicacional 

Dentro de los paradigmas de los estudios en comunicación se encuentra el que centra su 

interés en lo semiótico-discursivo, una trayectoria que actualiza el alcance y las dinámicas de la 

comunicación que indaga tanto en lo mediático como en la comunicación directa. Un campo de 

estudio que Scolari (2010) plantea así: 

Partiendo de los trabajos de Saussure (1985) y Peirce (1987), en la segunda mitad 

del siglo XX la semiótica se convirtió en un catalizador de saberes lingüísticos, 

sociológicos, sistémicos, psicológicos y cognitivos. En los años sesenta las primeras 

investigaciones realizadas en Francia (Barthes, 1986, 1990; Metz, 1974, 2001, 2002) e 

Italia (Eco, 1962, 1964, 1968) abrieron el camino al estudio de las textualidades que 

circulan por los medios de comunicación de masas. Fabbri (1973) se encargará de separar 

las aguas y definir las pertinencias de la mirada semiótica respecto al enfoque 

sociológico. (p. 39) 

El paradigma semiótico-discursivo representa una apertura del horizonte interpretativo de 

los estudios en comunicación, un emparentamiento con el lenguaje, los signos y con el trabajo de 

la representación. Consolida la comprensión de la comunicación como un proceso que se 

manifiesta no solo en la estructura mediática y en sus diversos soportes, sino también en la 

comunicación interpersonal y directa, en las relaciones y en los intercambios simbólicos, se trata 

de una amplitud discursiva y conceptual de la comunicación.  

El paradigma semiótico-discursivo logra "formular la unicidad del acto comunicativo, la 

creatividad de la facultad de comunicación y la originalidad de los sujetos comunicantes parece 

todo un reto a la posibilidad de sistematización, el reto de la semiótica." (Martín Serrano, 2007, 

p.10) 

El centro de este paradigma es el lenguaje, lo que amplía no solo la acción comunicativa 

sino también el espectro epistemológico de los estudios en comunicación que permiten generar 

contenidos portadores de significación desde la información y desde la comunicación, “la 

semiología se asimila a la lingüística, que es considerada como la ciencia general de la 

comunicación. La forma del lenguaje (fonológico y gramatical) puede reducirse a leyes 

deterministas: existe un "fondo común" a todas las lenguas.” (Maigret, 2009, p. 189) tal fondo 

común se constituye en un campo para la acción comunicativa, en el horizonte interpretativo de 

la experiencia humana y de sus prácticas cotidianas. 
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En este paradigma el discurso se comprende desde un sentido amplio, como una 

expresión del lenguaje y que puede ser conceptualizado e interpretado desde la semiótica. Se 

trata del proceso de creación de sentido y desde allí la comunicación encuentra eco en la 

posibilidad de constituirse como un proceso de representación y de significación, así lo plantea 

Eric Maigret (2009) que lo analiza desde la perspectiva sociológica de las teorías de la 

comunicación. 

El orden del sentido engloba el del discurso y no a la inversa, el sujeto interpreta y 

utiliza los signos sin que sea posible comprenderlo únicamente a partir de la 

condensación de éstos. Hubo un momento semiótico en la historia de las teorías de la 

comunicación, hay un momento semiótico que se infiere en un proceso más global de 

análisis de las acciones y del sentido. (p. 206) 

 

De los procesos de significación como comunicación: semiótica y pragmática 

El modelo semiótico-comunicativo tiene como centro los procesos de significación, 

indagar en la construcción del sentido, en la relación palabras, prácticas, experiencias, memoria y 

representación.  

La importancia de la comunicación desde la comprensión del modelo informacional 

(mensaje, emisor, receptor, código, canal, feedback) caracteriza el proceso de constitución de 

relaciones de sentido entre diversos entes comunicantes, lo que implica que cualquier distorsión 

o por el contrario el correcto funcionamiento de cualquiera de los componentes condicionará el 

tipo de comunicación realizada lo que también determinará los modos de significación y 

representación, es decir toda la estructura semiótica.  

Pierre Guiraud (2004) aborda el acto de entrecruzamiento entre los procesos de 

comunicación y los de significación propios de la semiótica. 

Aunque en realidad Guiraud no plantea un modelo semiótico-comunicativo, sino 

que hace notar la importancia de las formas comunicativas para los procesos de 

significación, es importante por la consideración de la teoría comunicativa como fuente 

epistemológica de los procesos de significación y, por ende, de los procesos semióticos. 

(Galindo, 2008, p. 380) 

La década de los sesenta del siglo XX marcó no sólo el tiempo para el giro lingüístico 

sino también para el salto cualitativo que requería la comunicación, puesto que desde los 
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paradigmas interpretativo-cultural y empírico-analítico se venía resaltando el protagonismo de la 

interacción humana y la comunicación como proceso de construcción de sentido compartido. De 

acuerdo con lo anterior cobran relevancia y pertinencia epistemológica los diálogos 

interdisciplinarios entre las ciencias del lenguaje y de la comunicación. 

Los análisis planteados desde el paradigma en cuestión implican la interpretación de 

aspectos del lenguaje que revindican la interacción humana, los procesos de creación y los 

modos de significación que rebasan a la estructura textual de lo comunicado, se reconoce 

entonces que “ya sea una semiología musical, una semiótica del gusto o visual, la semiótica de 

las pasiones, etc. la comunicación ha funcionado como punto de encuentro entre los elementos 

que cada programa semiótico ha planeado como fundamentales para su propio estudio”. 

(Galindo, 2008, p. 380) desde esta perspectiva la trayectoria comunicacional potencia las 

posibilidades de lectura, interpretación y comprensión de las semiologías en el abanico 

existencial del ser humano. 

El modelo de la comunicación se enriquece y definitivamente se amplía con el paradigma 

semiótico, pone de relieve el trabajo de la representación, la función de connotativa y denotativa 

del signo, la posibilidad de comprender que más allá de la información estructurada en el orden 

del discurso, subyace ante dicho orden una estructura cultural, colectiva y existencial del 

individuo que determina en buena parte al acto comunicativo. 

El paradigma semiótico- informacional -situando en primer plano la relación entre 

codificación y descodificación (aunque en términos más complejos que los de un simple 

reflejo entre las dos actividades)- explicitaba un mecanismo común tanto a la 

comunicación interpersonal como a la de masas. El modelo semiótico textual, en cambio, 

logra describir en términos semióticos algunos rasgos estructurales específicos de la 

comunicación de masas. (Wolf, 1987, p.143) 

La mencionada ampliación del campo epistemológico e interpretativo de los estudios de 

comunicación tiene todo que ver con la posibilidad de leer la comunicación digital más allá del 

software y del hardware, más allá del dispositivo, por que si bien allí es donde acontece el 

encuentro mediado por la palabra, el proceso se manifiesta allí pero su ruta y destino a recorrer 

tiene que ver con la cultura  (paradigma interpretativo-cultural) y desde el paradigma con la 

capacidad creadora de sentido del lenguaje (paradigma semiótico-discursivo). 
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Se asiste así a una transición desde un enfoque eminentemente informacional hacia un 

enfoque centrado en la representación y en la cultura, en el individuo no solo como operador de 

una relación de adición que conduce a una equivalencia, sino como un sujeto que inmerso en sus 

modos de existencia reviste de significación el proceso comunicativo.  

Iuri Lotman sería uno de los principales teóricos en subrayar dicho tránsito de la 

información a la interacción humana. 

La información está dada de antemano y se traslada de un ser humano a otro a 

través de un código constante dentro de los límites de todo el acto de comunicación. En la 

segunda [interacción], se trata del incremento de la información, de su transformación, su 

reformulación en otras categorías al tiempo que se introducen no en nuevos mensajes, 

sino nuevos códigos, y el que recibe y el que transmite coinciden en una sola persona 

(Lotman, 1998). (Galindo, 2008, p. 379) 

La información entonces se logra transformar y transfigurar, cambia de alcance y móvil 

sin necesariamente desaparecer por que es en la información que se encuentra el embrión de la 

interacción y de la comunicación. El paradigma semiótico-discursivo recurre a la emergencia del 

código como dinamizador de los procesos de significación y de construcción de sentido 

compartido.  

El enfoque sobre el código es fundamental porque es allí donde reside la necesidad de 

comprender que el proceso comunicativo requiere de factores además del emisor, receptor y 

mensaje, que es fundamental comprender el ambiente, el universo sociocultural de los 

interlocutores, sus trayectorias biográficas, “la presencia de un código común, la toma en 

consideración del contexto.” (Maigret, 2009, 189) 

La idea de código debe comprenderse desde una perspectiva más amplia que el enfoque 

centrado en la lengua, que si bien implica el código común, desde el Tratado de semiótica 

general de Umberto Eco, el pensador italiano señala implicaciones de lo que constituye el código 

que desbordan la lengua y que invitan a pensar en los posicionamientos sociales y las 

condiciones materiales de existencia, así como del universo simbólico que descentran el asunto 

del código de ser un elemento más de una operación informacional hacia un complejo entramado 

que sustenta la representación. Como lo señala Maigret (2009) “esta idea desemboca en una 

pragmática que constituye el último desarrollo de la lingüística/semiótica y también su límite.” 

(p. 200) 
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El abordaje de Eco inicialmente se focaliza en el proceso de transmisión de información 

desde la creación de las textualidades y también marca la impronta del paradigma semiótico-

discursivo desde la búsqueda de los procesos de significación, en el espacio de la comunicación 

digital la transmisión es fundamental desde la forma en la que subyacen los procesos de 

comunicación, pero el proceso de significación es determinante para comprender los impactos en 

la psique del sujeto, en las representaciones colectivas e individuales y en las posibilidades de 

recreación del mundo y su contexto desde el código, asunto clave para el análisis de la 

metamorfosis del mundo contemporáneo.  

Eco suprime la referencia a la idea de los textos cerrados y al mecanismo de 

linealidad del intercambio quebrando la relación cibernética emisor-receptor: un mensaje 

siempre es descodificado localmente en función de los conocimientos del receptor. No se 

trata de saber si se recibe bien o si hay fallas en la transmisión sino de preguntarse 

siempre sobre su devenir, sobre su reconstrucción o mejor, sobre su co-construcción por 

parte del lector. (Maigret, 2009, p. 200) 

Esto último es determinante para la configuración de la teoría de la comunicación digital, 

el devenir del sujeto en el marasmo infinito de la lógica hipertextual, los procesos de constitución 

de las subjetividades desde el universo de lo digital y los procesos de cocreación propios de la 

web social, son factores que se pueden comprender desde el paradigma semiótico-discursivo. 

El trabajo de Eco genera comprensiones para la relación entre semiótica y comunicación, 

en tanto la configuración del trabajo de la semiótica y sus ejercicios interpretativos pueden ser 

vistos como una enunciación de factores comunicacionales, lo cual implica que el paradigma 

semiótico-discursivo indaga en la dimensión cultural de la comunicación, en ambos campos de 

conocimiento subyacen procesos de significación y representación que les dan sustento 

discursivo. 

Si todos los procesos de comunicación se apoyan en un sistema de significación, 

será necesario descubrir la estructura elemental de la comunicación para ver si eso ocurre 

también a ese nivel. Este primer acercamiento sitúa a la comunicación y a la semiótica en 

estrecha relación en donde una implica la otra; además, permite hablar de una semiótica 

de la significación y de una semiótica de la comunicación. (Galindo, 2008, p. 378) 

La relación comunicación-semiótica-cultura se encuentra es la punta de lanza de la teoría 

de la comunicación más contemporánea, cuestiona e interpela el excesivo enfoque mediático de 
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la comunicación de masas que había sido el centro de las teorías de mayor reconocimiento en el 

campo comunicacional, desde los paradigmas empírico-analítico y del crítico.  

La aventura semiótica lo que permite es abrir el campo, la mirada y la capacidad de 

análisis de los fenómenos comunicacionales y generar una suerte de modelo fundado en su 

propio campo de conocimiento. “La teoría semiótica había construido su propia concepción de 

comunicación que le permitía modelizar los fenómenos que pretendía estudiar; no obstante, la 

modelización era interpretada por la teoría semiótica a la luz de cualquiera de sus líneas teóricas 

o teóricos.” (Galindo, 2008, p. 378) En tal sentido la comunicación con este último paradigma se 

amplía con lo elementos inherentes al acto comunicativo. 

En la línea de lo que se viene abordando desde el paradigma semiótico-discursivo la 

pragmática contribuyó a reforzar la interpretación del proceso de comunicación como un asunto 

simbólico, cultural y de generación de sentido, la apuesta de la pragmática en cabeza de Charles 

Sanders Pierce se centra en lo social como soporte primario de los diversos planos de la realidad 

y no como un asunto dependiente del lenguaje.  

Pierce desde su comprensión social de la realidad parte de “la idea de que el acto de 

comunicación, verbal o no, estaría más cerca de un intercambio que de una transmisión, por lo 

tanto, del arraigo en un contexto y en unas "formas de vida". (Maigret, 2009, p.205) 

El proceso de intercambio implica contraste, cruce de representaciones que se constituyen 

en interdependientes desde la misma vocación de dar y recibir, recibir y dar, algo que 

necesariamente implica la superación de enfoques reduccionistas, una visión alineada con el 

estructuralismo desde “Claude Lévi-Strauss quien defiende una visión ampliada de la 

comunicación como fenómeno antropológico transversal, intercambio de palabras, de bienes y de 

mujeres -ya que los sistemas económicos y sociales/sexuales son idénticos al modelo provisto 

por el lenguaje.” (Maigret, 2009, p. 191)  

La comunicación comprendida como proceso de intercambio señala una ruta para pensar 

la comunicación digital y comprender cómo funciona el proceso de estímulo respuesta propia de 

la lógica de la web social, un proceso comunicacional que por supuesto tiene un piso psicológico 

pero que se constituye en una acción comunicativa, que es la condición de posibilidad del 

intercambio material, simbólico y representacional. 

 



COMUNICACIÓN DIGITAL Y LA METAMORFOSIS DEL MUNDO 

 

175 

 

La Escuela de Palo Alto y el interaccionismo simbólico 

La corriente de pensamiento abanderada desde la Escuela de Palo Alto logra tejer puentes 

entre diversos campos de saber y desde las teorías de la comunicación con paradigmas como el 

empírico-analítico incluso con el interpretativo cultural. Para efectos de la indagación que se 

viene realizando en el presente trabajo, dicha escuela norteamericana encuentra mayor nivel de 

convergencia y coincidencia con el paradigma semiótico-discursivo, relación que encuentra su 

piso conceptual fundamentado desde el lenguaje en el sentido amplio, desde la perspectiva de la 

comunicación como proceso de interacción y desde el espectro semiótico con el que trabajó la 

Escuela de Palo Alto haciendo evidentes la relación comunicación-lenguaje-semiótica-

representación. 

Se trata de una relación que no sólo se focaliza en la estructura del lenguaje sino en su 

capacidad relacional y de interdependencia entre los actores, es desde allí que la Escuela de Palo 

Alto representa una contribución significativa a los estudios en comunicación, una perspectiva 

sistémica que permite avizorar un punto de contacto con la comunicación digital, desde la 

interdependencia sistémica de la red fundada en el infinito haz de interacciones sociales, entre 

individuos que a la vez actúan como subsistemas dentro de sistemas completos, sistemas abiertos 

y complejos pero que ciertamente permiten retratar la dinámica de la comunicación digital.  

Tanius Karam -evocando a Manuel Martín Serrano- señala que la escuela de Palo 

Alto constituye una verdadera refundación del saber comunicativo, con la gran 

contribución de haber aplicado la teoría de sistemas al estudio de la comunicación. La 

teoría de sistemas, cuyo origen puede encontrarse en las ciencias de la naturaleza, permite 

considerar la vida social en términos de sistemas y subsistemas más o menos abiertos en 

sus interrelaciones. (Moragas, 2011, p. 95) 

La comprensión sistémica de la comunicación desplegada desde la figura de una red o de 

un rizoma llama a la comprensión también de los sujetos que interactúan en tal escenario, que 

generan intercambios, relaciones de creación de sentido y de significación, desde allí se 

fundamenta la perspectiva metodológica del interaccionismo simbólico en estrecha relación con 

el paradigma semiótico-discursivo, una relación fundada en el lenguaje. 

Los teóricos de Palo Alto pusieron énfasis en el sentido amplio de la palabra lenguaje, en 

el universo semiótico que se despliega con la proxémica o la kinésica, con la capacidad del ser 

humano de comunicar de diversas formas en el encuentro con sus pares, con está corriente de 
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pensamiento se consolida la idea de que el proceso comunicativo tiene un componente muy 

importante en la interpretación y en la interacción.  

La Escuela de Palo [fue unas de las corrientes de pensamiento que] rompió con la 

idea de la comunicación como una transmisión de un mensaje de un emisor a un receptor, 

que se daba en la teoría matemática de la comunicación y también en el funcionalismo. 

Para ellos la comunicación es un proceso creativo en el que participan múltiples mensajes 

los gestos, las palabras, la mirada, el espacio, etc. La Escuela de Palo Alto hace una 

aproximación interaccionista a la cultura (Cuche, 1996: 49-50), y en este aspecto está 

muy próxima al interaccionismo simbólico. (Rodrigo-Alsina, 2008, p. 167) 

La interacción como el principio fundamente de la web social permite ubicar un punto de 

contacto entre lo planteado por la Escuela de Palo Alto y las expresiones propias 

comunicacionales que encuentran nicho en lo digital, la interacción como un mecanismo de 

intercambio, de cruce de representaciones, de configuración y contraste de comprensiones de las 

realidades.  

Desde la interacción es posible delinear y rastrear la base sobre la cual se producen no 

solo mediaciones sino configuración de modelos o patrones de comportamiento y de existencia, 

algo que en la metamorfosis del mundo contemporáneo impacta y condiciona la psique del sujeto 

en buena medida desde los mecanismos de la web social. 

La coincidencia de la Escuela de Palo Alto con el paradigma semiótico-discursivo se 

consolida desde su abordaje del lenguaje y de la interacción, lo que cobra mayor relevancia 

desde la comprensión humana de la comunicación fundada en el intercambio de sentido propio 

del ser social. 

De manera semejante a como la lingüística pragmática entendía que el lenguaje es 

una acción (Searle, 1977). Se parte de tres principales premisas:  

a) Los seres humanos actúan de acuerdo con el significado que atribuyen a 

cosas.   

b) Los significados surgen de la interacción entre las personas, del yo con el 

otro.  

c) Los procesos de interpretación son adaptativos en el sentido de que las 

personas interpretan las cosas para adaptarse positivamente a su entorno. (Moragas, 

2011, p. 96) 
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Desde la Escuela de Palo Alto se plantean formas de construcción de la realidad y 

diversos planos para su comprensión, es así como se puede plantear otro punto de contacto con la 

comunicación digital desde la relación virtual-posible-real-actual (Lévy, 1999). La comprensión 

de la realidad desde diversos órdenes permite dimensionar que la virtualidad es otro de esos 

planos, que implica también un nivel de la realidad y no una contraposición a ella (Lévy, 1999). 

Rodrigo-Alsina en su análisis de las teorías de la comunicación explica la forma cómo 

desde la Escuela de Palo Alto clasifican conceptualmente la realidad de primer y segundo orden. 

Watzlawick (1986: 149) sitúa dentro de la realidad del primer orden «[...] aquellos 

aspectos de la realidad que se refieren al consenso de la percepción y se apoyen en 

pruebas experimentales, repetibles al consiguiente, verificables. [...] En el ámbito de esta 

realidad no se dice nada sobre la significación de estas cosas, o sobre el valor (en el más 

amplio sentido de la palabra) que poseen». Mientras que la realidad de segundo orden es 

la realidad simbólica y como señala Watzlawick (1989: 104-105) “nunca nos 

enfrentamos con la realidad en sí sino solo con imágenes o concepciones de la realidad, 

es decir, con interpretaciones” (Rodrigo-Alsina, 2008, p. 166) 

La comprensión de los diversos órdenes de la realidad señala un camino que consolida 

una mirada más amplia de la acción comunicativa, de la posibilidad de pensarse desde el gesto y 

desde el cuerpo, lugares de existencia dónde se pueden manifestar o expresar sensaciones, 

sentimientos, emociones, es decir la forma como se recibe, interpreta y dimensiona la realidad, la 

cual reside en el afuera y el adentro del sujeto, una relación de complementariedad.  

Uno de los teóricos de la Escuela de Palo Alto de mayor reconocimiento es Erving 

Goffman, quien planteó la importancia del ritual como elemento determinante y constitutivo de 

la realidad cotidiana del sujeto, el ritual como forma de comunicación, como mecanismo de 

existencia, como expresión de una cultura interiorizada que se materializa en el afuera, en el 

objeto, en la técnica y en la vida material.  

La resignificación del ritual, como acción comunicativa en la metamorfosis del mundo 

contemporáneo, implica reconocer modos subjetivación que sufren cambios profundos desde la 

experiencia del sujeto en relación con la comunicación digital; es desde allí que vale la pena 

indagar en los nuevos gestos derivados de la relación cuerpo-dispositivo, formas de existencia 

que se expresan desde lo digital en la cotidianidad y en la cultura interiorizada del siglo XXI. 

(Temática que será abordada en la siguiente parte de este trabajo) 
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La dimensión del ritual que desde la Escuela de Palo Alto se relaciona con el gesto, 

encuentra como mecanismos de salida la expresión de las emociones, gustos y disgustos, así 

como la posibilidad de expresarse también en un performance que logre convencer o comunicar 

a cabalidad. “Además de ser un código de conducta, el ritual es un complejo de símbolos que 

transmite información significativa para otros. La ritualización actúa sobre el cuerpo 

produciendo la obligatoriedad y asimilación de posturas corporales específicas en cada cultura” 

(Moragas, 2011, p. 97) 

Desde el paradigma semiótico-discursivo, con la Escuela de Palo Alto, así como desde el 

paradigma interpreativo-cultural, es evidente que la comunicación como acción humana supera 

el encasillamiento mediático o lineal de transmisión de información, adquiere una dimensión 

cultural y antropológica contextualizada desde el lenguaje, los actos del habla, el gesto como 

expresión, el cuerpo como dispositivo de comunicación, el ritual, los espacios, los objetos, la 

vida material, etc. Todo lo anterior reposiciona y amplía la mirada sobre la acción comunicativa 

y es desde esta comprensión que los análisis de la Escuela de Palo Alto permiten darle cuerpo 

epistemológico e interpretativo a la comunicación, que puede verse por ejemplo en el silencio o 

en la tensión en momentos de conflicto, así lo ilustra Watzlawick (1993) 

El hombre sentado en un restaurante, con la mirada, perdida en el vacío o el 

pasajero de un avión que permanece sentado con los ojos cerrados, comunican que no 

desean hablar con nadie o que alguien les hable y sus vecinos por lo general “captan el 

mensaje” y responden de manera adecuada, dejándolos tranquilos. Evidentemente, esto 

constituye un intercambio de comunicación en la misma medida que cuando se produce 

una acalorada discusión. (p, 50) 

En la dimensión de la interacción Miquel de Moragas (2011) señala el vínculo de sentido 

entre la Escuela de Palo Alto y el interaccionismo simbólico, que consolida la comprensión 

amplia de la comunicación, y a su vez posibilita comprender la dimensión semiótica-discursiva 

de sus estudios. Es por ello por lo que se podrán reflejar múltiples características de la teoría de 

la comunicación digital desde lo que representa el interaccionismo simbólico, desde las 

relaciones sociales cotidianas y los intercambios de información que configuran y delinean 

identidades individuales y colectivas. 

Para el interaccionismo simbólico, mediante la interacción permanente, vamos 

construyendo el sentido de las situaciones sociales de la vida cotidiana, que establecen lo 
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que los demás esperan de nosotros y lo que nosotros esperamos de ellos. Es decir, por 

ejemplo, en la comunicación intercultural es necesario que se llegue a compartir con el 

otro el sentido de las nuevas situaciones creadas. (Rodrigo-Alsina, 2008, p. 167) 

Permanece a lo largo de todo el paradigma semiótico-discursivo la creación de sentido y 

significación como un atributo propio de la comunicación, y es desde el interaccionismo 

simbólico que la interacción (fundamento de la web social) genera importantes efectos en los 

estudios de la comunicación en especial por las aproximaciones metodológicas que coinciden en 

la interpelación a la vida cotidiana, representacional y material del sujeto. 

Esta corriente de pensamiento también encuentra cercanía con las técnicas etnográficas 

implementadas por la Escuela de Chicago, la etnometodología del Palo Alto favorece la 

interdisciplinariedad y se interesa particularmente por los fenómenos de la recepción como 

mecanismos de creación de sentido en la mentalidad del individuo. 

Derivados de los métodos utilizados y de las miradas que indagan en los modos de vida y 

de expresión del sujeto, el interaccionismo simbólico en contraste con el conductismo identifica 

que “la conducta no es una repuesta automática a los estímulos de origen externo, sino que es 

una construcción subjetiva sobre uno mismo, sobre los otros y sobre las exigencias sociales que 

se producen en las situaciones de la vida cotidiana.” (Rodrigo-Alsina, 2008, p. 167) tal 

comprensión permite reconocer la constitución de las formas de subjetivación escenificadas en la 

comunicación digital y que a su vez posibilitan caracterizar al individuo que transita por el siglo 

XXI y que hace parte de forma protagónica de la metamorfosis del mundo contemporáneo. 

 

Tabla 9 Puntos de contacto entre el paradigma semiótico-discursivo y la comunicación digital 

Paradigma 

comunicacional 

Variable paradigma 

comunicación 

Variable de comunicación digital 

Paradigma 

semiótico 

discursivo 

El código contextual del sujeto lo 

lleva a construir una imagen de la 

realidad que le rodea. 

 

Es la dimensión de psique la que 

determina la forma como se experimenta 

la comunicación digital. 

La idea de que el acto de 

comunicación, verbal o no, estaría 

más cerca de un intercambio que 

de una transmisión. 

El proceso de estímulo respuesta propia 

de la lógica de la web social, un proceso 

de intercambio material, simbólico y 

representacional. 
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Paradigma 

comunicacional 

Variable paradigma 

comunicación 

Variable de comunicación digital 

 

Perspectiva sistémica de la 

Escuela de Palo Alto. 

Perspectiva sistémica e interdependiente 

de la red o del rizoma hipertextual. 

 

Interacción simbólica. 

 

Interacción desde la web social. 

Órdenes de la realidad. Planos de realidad (virtual, actual, 

posible, real). 

 

El ritual como forma de 

comunicación, como mecanismo 

de existencia, como expresión de 

una cultura interiorizada. 

El ritual en la relación cuerpo-

dispositivo, una recreación de rituales en 

el universo de la cotidianidad digital. 

 

Fuente: elaboración del autor 
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Parte tres: la metamorfosis del mundo contemporáneo 

Al iniciar la tercera década del siglo XXI el paisaje social, técnico y cultural de la 

humanidad es bastante diferente al que le daba la despedida a la guerra fría, allá por la década de 

los 80. Han sido un poco más de 30 años de vertiginosos de cambios, que de acuerdo con el 

sociólogo alemán Ulrich Beck tienen como resultado la metamorfosis del mundo 

contemporáneo. 

La metamorfosis implica una transformación mucho más radical, mediante la cual 

las viejas certezas de la sociedad moderna se desvanecen mientras surge algo 

completamente nuevo. Para comprender esta metamorfosis del mundo hay que explorar 

los nuevos comienzos, centrándose en lo que surge de lo viejo e intentando comprender 

las futuras normas y estructuras que caracterizan la confusión del presente. (Beck, 2017, 

p. 17) 

La invitación de Beck requiere de una mirada inquisitiva para reconocer lo que emerge de 

la crisálida, intentar dejar de lado las miradas preconcebidas en tanto investigar lo que surge de 

lo viejo implica una mirada del presente, del contexto y de los problemas que inquietan la psique 

del sujeto contemporáneo. 

La cercanía del objeto de estudio puede viciar la mirada, una tentación permanente pero 

que requerirá poner en práctica el abordaje del cronista que retrata una realidad, unos hechos y 

deja que ellos sean quienes cuenten la historia. 

Decir que algo es presente o sucede en el presente significa decir que ese algo es 

contemporáneo de su presencia a mí, y si elimino la consideración de mi subjetividad, 

entonces el término «presente» carece por completo de sentido. El presente no puede ser 

otra cosa que la presencia-a-sí de la subjetividad. (Pardo, 2006, p. 18)  

En tal sentido quienes hemos habitado el mundo de la segunda mitad del siglo XX hemos 

sido testigos, víctimas y victimarios de la metamorfosis colectiva que experimenta la sociedad y 

el individuo de la contemporaneidad, no sólo es una transformación, un cambio o una 

revolución, en este punto se converge con Beck (2017) en que se experimenta una profunda 

transformación de las creencias, representaciones, lenguajes y en especial de la vida material, 

esto último conlleva profundos impactos socioculturales que reconfiguran el paisaje humano 

respecto de lo antes conocido. 
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Acá se fundamenta una de las apuestas del proyecto: el sujeto contemporáneo habita un 

mundo que experimenta una profunda metamorfosis, proceso que encuentra en la comunicación 

digital un factor clave para su materialización, dinamización y posicionamiento global, en tal 

sentido se indagarán buena parte de esas miradas que reflejan y representan las diversas 

características de la mencionada metamorfosis.  

Los planteamientos de quienes han indagado la modernidad y sus dinámicas extendidas 

en la sociedad convergen ciertamente en una crisis, la divergencia se da en tanto algunos señalan 

la crisis como reforzamiento o como oportunidad de supervivencia (Habermas) y otros como el 

fin de un pensamiento y advenimiento de una nueva lógica (Heidegger).  

Se trata de un momento de ruptura en la historia de la episteme moderna, que ya no se 

autorreferencia en la ilustración, la modernidad o la razón y el progreso, sino que se despliega en 

nuevos términos como la globalización, el hiperconsumo, el desarrollo tecnológico y los 

procesos de individualización. Ya no se trata de una progresión lineal sino en forma de rizoma, 

de red interconectada con los principios de conexión, multiplicidad, heterogeneidad, ruptura 

asignificante, cartografía y calcomanía. (Deleuze y Guattari, 2004) 

La posmodernidad como momento dentro de la episteme moderna en la que se planteó la 

muerte de los metarrelatos (Lyotard, 1998) representó para la contemporaneidad y para las 

representaciones colectivas una transformación en los fundamentos, que desde la modernidad, se 

habían instaurado como sólidas certezas y firmes convicciones (razón y progreso), las cuales 

constituían el suelo sobre el cual el sujeto en occidente fundamentó sus mentalidades frente a sí 

mismo, a los otros y al mundo. 

Ahora bien, la posmodernidad termina constituyendo ideológicamente buena parte de las 

principales características sociales que dan vida a la racionalidad neoliberal como modo de vida 

(Bedoya, 2018) la globalización, la individualización, la tecnología y el hiperconsumo. 

El escenario de la posmodernidad invierte la lógica en tanto no es el hombre el que utiliza 

la ciencia y la política para el progreso sino la ciencia y la política utilizan a la sociedad humana 

para sobreponerse a ella, es la época del gobierno de las corporaciones, de los intereses 

economicistas y del mercado sobre cualquier interés. 

Hoy la lógica de la variación es la que rige las nuevas formas de saber y de poder. 

Hoy ningún saber se interesa ya por la búsqueda de la verdad, ningún poder se interesa ya 

por la realización de la libertad. De hecho, el supuesto científico de la naturaleza y el 



COMUNICACIÓN DIGITAL Y LA METAMORFOSIS DEL MUNDO 

 

183 

 

supuesto político de la unidad de la sociedad han dejado de ser operativos. Y esto es 

precisamente lo único que hoy cuenta, lo único que hoy vale: la operatividad, la 

rentabilidad, la eficacia en el juego. (Campillo, 2005. p. 104) 

En el marco de la contemporaneidad, con sus respectivos factores constitutivos de la 

globalización, el hiperconsumo, la individualización y la incorporación sociocultural de la 

comunicación digital, especialmente con este último factor se abre un panorama para pensar 

conceptualizar y analizar teóricamente, en tal sentido como sostiene Castells (2005) en relación 

con la cotidianidad humana y la tecnología, lo que está cambiando no es el tipo de actividades en 

las que participa la humanidad o el hombre como individuo, sino su capacidad tecnológica de 

utilizarla como fuerza productiva, lo que distingue a nuestra especie, es decir el procesar 

símbolos, generar significado y representar el mundo circundante por medio del lenguaje y las 

diversas narrativas. 

La metamorfosis de la sociedad contemporánea se ha evidenciado desde la experiencia 

existencial del sujeto y su lazo social, dicha metamorfosis constituye el interés central en las 

investigaciones sobre las que en este apartado se centrará la atención, trabajos que se han 

encargado de cuestionar e indagar las dinámicas sociales en las que la comunicación digital ha 

encontrado un nicho para su desarrollo. 

Por eso, los nuevos teóricos sociales (Anthony Giddens, Ulrich Beck, Alain 

Touraine, Pierre Bourdieu, Zygmunt Bauman, Richard Sennet, Saskia Sassen, Manuel 

Castells, etc.) han cuestionado los viejos dogmas de la modernidad industrial y de la 

sociología evolucionista. En primer lugar, han adoptado el modelo de la “sociedad red” 

(Castells), en el que todas las relaciones sociales interfieren entre sí en entramados 

complejos e inestables. En segundo lugar, han subrayado las “ambivalencias de la 

modernidad” (Bauman), para reemplazar el principio de la progresión evolutiva, que 

determina de forma preconcebida e inexorable el camino a seguir, por el principio de la 

variación creativa, que abre ante nosotros un horizonte cargado de posibilidades y de 

peligros, y que por tanto nos obliga a deliberar y a elegir, esto es, a democratizar 

radicalmente todos los órdenes de la vida humana. (Campillo, 2015. p. 24) 

Para acercarse a la comprensión y representación de la contemporaneidad y sus 

perspectivas de futuro, para proyectar una hermenéutica del presente, se recurrirá a cinco 

perspectivas de análisis que permiten exponer en detalle las principales líneas que configuran la 
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metamorfosis y sobre las cuales se reflejan los cambios sociales profundos en prácticas, modos 

de subjetivación y relación con el mundo material y técnico para la humanidad del siglo XXI.  

La primera perspectiva tiene por supuesto el interés de caracterizar de la mejor manera 

posible la forma como Ulrich Beck (2017) entiende el modo en que el mundo ha entrado en un 

proceso de metamorfosis, una metáfora impresionista de lo que constituyen las prácticas sociales 

del mundo de la contemporaneidad, elemento clave y estructural para el presente trabajo. 

La propuesta teórica del sociólogo alemán se constituye en un modelo interpretativo de la 

realidad del mundo contemporáneo, caracteriza de acuerdo con ciertos factores sociales 

determinantes la forma de vida del sujeto que experimenta las profundas y aceleradas 

transformaciones del mundo y de su subjetividad. También caracteriza de una manera muy 

acertada el papel protagónico de la comunicación digital en este proceso. Es tal vez por lo que la 

obra de Beck (2017) es marco conceptual y estructural del presente trabajo en tanto evidencia la 

convergencia de mutua transformación entre la metamorfosis del mundo y la comunicación 

digital. 

Así mismo, servirán algunos ejes conceptuales que Beck aborda en su obra como ejes 

temáticos sobre los que se orientará la conceptualización de la metamorfosis en las prácticas 

sociales y comunicacionales, como por ejemplo lo hacen el concepto de catastrofismo 

emancipador y la política de la visibilidad ambos aspectos que permiten mapear parte del 

universo representacional del sujeto de la contemporaneidad. 

Pero el mayor aporte del sociólogo alemán se trata de su comprensión de la comunicación 

digital, que se encuentra en este apartado del trabajo en tanto se entiende desde y como 

condición inherente a la metamorfosis del mundo. La conceptualización y la caracterización de la 

comunicación digital es determinante para este trabajo por la convergencia con lo que se ha 

planteado en los capítulos anteriores. 

La segunda perspectiva de análisis de los fenómenos contemporáneos que determinan una 

posible metamorfosis tiene, en el investigador y filósofo argentino Pablo Manolo Rodríguez, una 

caja de resonancia desde la perspectiva constitutiva de lo que denomina una nueva episteme. 

Esta profunda transformación representacional ha sido abordada anteriormente desde la 

recomposición de la triada vida, trabajo y lenguaje, así como desde la explicación del sistema 

datos, algoritmos y plataformas (DAP) en el que despliega la individuación del sujeto en el 

mundo de la comunicación digital. 
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En este apartado el análisis se extenderá hacia las implicaciones que tiene la dislocación 

de la concepción de lo humano y cómo se reconfigura a partir del campo de lo poshumano, así 

como desde la emergencia de perspectivas que interpretan al mundo contemporáneo más allá de 

la visión y explicación antropocéntrica.  

De lo planteado por Rodríguez (2020) se propondrá la discusión frente a la apuesta de 

Deleuze (2005) sobre las sociedades de control, en tanto el análisis del escritor argentino, servirá 

para despejar algunas inquietudes y poner otras tantas en cuestión sobre la vigencia de tal 

modelo y su inherente necesidad de resignificación. 

En este punto este trabajo plantea una propuesta interpretativa sobre un nuevo escenario 

que podría explicar algunos elementos que por su lógica temporal no logró avizorar Deleuze 

(2005) y que se proponen acá con referencia a las transformaciones de la sociedad 

contemporánea y de sus implicaciones desde la comunicación digital, en lo que se han 

denominado las sociedades de metamorfosis. 

La tercera perspectiva de análisis busca comprender e intentar explicar las diversas 

facetas que configuran la metamorfosis del mundo contemporáneo, esta vez sobre la Escuela de 

Frankfurt puesto que se entiende como clave en dos vías, la primera desde la capacidad de 

lectura del presente que planteaba Benjamin en su momento sobre la relación con técnica de 

reproducción y mediación tecnológica de la comunicación y el arte. 

La otra vía de esta misma corriente de pensamiento tomará la posta de las propuestas más 

actuales frente a problemáticas que determinan las diversas afectaciones al lazo social y a la 

psique el sujeto. Una serie de análisis que indagan en los modos de vida, la constitución de 

vínculos y la autonomía del sujeto contemporáneo; para ello será clave el acercamiento a las 

propuestas conceptuales de uno de los teóricos más actuales de la Escuela de Frankfurt: Hartmut 

Rosa. 

La cuarta perspectiva de análisis de la metamorfosis del mundo se centra en el abordaje a 

la hermenéutica de los nuevos modos de subjetivación propios del presente. Indagación que 

servirá para centrar la mirada en tres propuestas centrales que identifican los fundamentos de los 

paradigmas contemporáneos, que bien se pueden leer como macrotendencias o como el 

resurgimiento de metarrelatos, criterios de subjetivación con los que el sujeto contemporáneo 

busca solidificar el suelo líquido que casi evapora la posmodernidad.  



COMUNICACIÓN DIGITAL Y LA METAMORFOSIS DEL MUNDO 

 

186 

 

La primera propuesta permite identificar el suelo conceptual sobre el cual se fundamentan 

nuevas macrotendencias, metarrelatos de la contemporaneidad, que parecen estar constituyendo 

un andamiaje existencial, representacional e identitario sobre el cual el sujeto de la 

contemporaneidad funda su comprensión de sí, del nosotros y del mundo. Es en esta vía que el 

filósofo español Antonio Campillo aporta al trabajo de comprender la metamorfosis del mundo 

con su propuesta que denominó: cosmopoliética (mundo, nosotros, yo). 

La segunda de esas propuestas que delinean nuevos modos de subjetivación se trata de 

una mirada a Oriente, a un filósofo posmoderno de inicios del siglo XX, al parecer el calificativo 

de posmoderno pudiera parecer anacrónico por la temporalidad de la obra del filósofo indio Sri 

Aurobindo, pero en realidad no lo es por que su visión de la sociedad, del planeta y de la vida del 

ser humano en tanto devenir y evolución de materia y consciencia, con lo cual se adelantó a 

buena parte de las propuestas postestructuralistas y posmodernas de occidente.  

Con Aurobindo se buscará plantear un contraste a las dinámicas que hoy encuentran 

nicho en modos de subjetivación que dan cuenta de la forma como el sujeto contemporáneo ha 

venido transformando su existencia y su revés de la instrumentalización de una serie de prácticas 

sociales que parecen manipular la consciencia individual del sujeto por medio de estrategias que 

como el coaching lo que finalmente hacen es un eco de tecnologías del yo propias del poder 

pastoral. 

Para concluir la dimensión interpretativa de los nuevos modos de subjetivación se 

recurrirá al filósofo francés Gilbert Simondon para comprender un cierto giro de la mirada 

antropocéntrica que al parecer diversas corrientes de pensamiento han venido posicionando en el 

horizonte epistemológico de las ciencias humanas y sociales. Se trata no sólo de la 

recomposición de lo humano sino también del papel de la técnica, la exterioridad y todo ello 

desde una perspectiva de la teoría de Simondon sobre la individuación como devenir en el 

planeta, para lo cual se revisará este panorama disruptivo y divergente que propone el pensador 

francés. 

Finalmente, la quinta perspectiva de análisis cierra con una propuesta denominada: 

Modelo teórico-metodológico de constitución e interpretación de la acción creativa, con la cual 

se propone un modelo que en realidad sirve como sistematización para identificar las 

condiciones de posibilidad de la acción creativa en tiempos de metamorfosis, en los cuales cada 

vez se hace más difícil proponer valores agregados a lo ya existente desde ángulos que, desde el 
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despliegue de los nuevos modos de subjetivación, encuentren caminos emancipatorios para el 

espíritu humano. 

La acción creativa es reseñada tanto por Beck (2017) como por Bedoya (2018) dos 

autores que hacen procesos de interpretación del presente, desde orillas diferentes pero que 

coinciden en señalar la necesidad de la acción creativa como mecanismo de despliegue de las 

capacidades humanas para la creación de sentido. 

En este sentido el éthos creativo es una postura que permite identificar formas de acción 

ciudadana y acción política frente a las procesos de desubjetivación y de alienación, es por ello 

que el cierre de la tercera parte de este trabajo se constituye en una propuesta, que en línea con lo 

formuldo en el proyecto, se constituye en un escenario de acción creativa para la vida en medio 

de un mundo digital y en metamorfosis. 
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Capítulo 9: la metamorfosis del mundo: la apuesta interpretativa de Ulrich Beck 

El concepto de metamorfosis surge como respuesta y como una aventura conceptual que 

permite acercarse a una comprensión del mundo de la contemporaneidad, es así como lo señala 

Beck (2017) una suerte de modelo que realiza una labor de transducción, tal como lo propone 

Simondon, de órdenes que se encuentran en distintos niveles de comprensión pero que son 

posibles de conectar generando un nuevo sentido.  

Frente a la pregunta que se plantea la sociología de comprender la sociedad del presente, 

Beck propone la respuesta de que vivimos en la metamorfosis del mundo y que el lector deberá 

estar dispuesto a retar su propia cosmovisión para comprender tal proceso. 

La metamorfosis implica una transformación mucho más radical, mediante la cual las 

viejas certezas de la sociedad moderna se desvanecen mientras surge algo completamente 

nuevo. Para comprender esta metamorfosis del mundo hay que explorar los nuevos 

comienzos, centrándose en lo que surge de lo viejo e intentando comprender las futuras 

normas y estructuras que caracterizan la confusión del presente. (Beck, 2017, p. 20) 

Algunas características de la mencionada metamorfosis se pueden leer de las palabras que se 

relacionan en la definición del concepto central del sociólogo alemán: desvanecimiento, 

transformación, exploración, viejas certezas, nuevos comienzos, presente, surgimiento, futuras 

normas y estructuras. Palabras que proponen vías de comprensión y cierto nivel de 

desprendimiento para ir más allá de lo evidente, intentar descifrar qué es lo que se configura, es 

por ello por lo que el reto de Beck frente a la disposición para un cambio de cosmovisión es algo 

indispensable para intentar comprender eso que emerge, lo cual será imposible con la mente de la 

racionalidad tecnocientífica del antropocentrismo moderno.  

La invitación de la que se toma posta en este trabajo implica un cambio de mirada, la 

emergencia de una postura crítica pero desprovista de la preconcepción para intentar conciliar el 

viejo orden derivado de la ilustración y de la modernidad con el mundo en metamorfosis de la 

contemporaneidad, tal pretensión no sólo es anacrónica sino que favorece la aparición de sesgos 

cognitivos que imponen una visión ascética y moralista de la existencia en el planeta, y a pesar 

de que puede ser sonoro y exitoso en ventas, como buena parte de las obras de Byung-Chul Han 

respecto a la comunicación digital, a la vez desconocen transiciones culturales y sociales, las 

cuales nunca podrán ser de buen recibo en tanto no se esté dispuesto a ver qué es lo que emerge 

en esta nueva realidad, y cuáles son los nuevos modos de subjetivación que se manifiestan en 
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todo sentido, desde la sujeción y captura hasta la emancipación y el despliegue del ser desde su 

devenir inaprensible. 

La metamorfosis como concepto central para la comprensión del mundo contemporáneo 

es definido por Beck (2017) como: “la acción y efecto de convertirse en algo diferente, por lo 

que implica una completa transformación en un modelo distinto, una realidad distinta, un modo 

distinto de estar en el mundo, de ver el mundo y de ejercer la política” (p. 20). De acuerdo con 

esta definición y con lo abordado en las dos partes anteriores de este trabajo, tiene sentido la 

apuesta según la cual la comunicación digital materializa en la existencia del sujeto 

contemporáneo su modo de estar en el mundo, de ver el mundo, de generar sentido, de mediar 

sus relaciones sociales, en síntesis, su existencia, la forma como vive su proceso de 

individuación en el sistema datos, algoritmos y plataformas de la comunicación digital. 

La propuesta de Beck señala un camino de exploración sobre los nuevos comienzos, 

algunos no tan nuevos, pero sin duda, aunque tengan su génesis en el período de posguerra, los 

modos de subjetivación contemporaneos develan prácticas discursivas emergentes en la última 

década del siglo XX y extendidas socialmente en el siglo XXI por cuenta de la globalización y la 

hegemonía tecnológica. 

La visión del sociólogo alemán plantea un cierto nivel de disrupción desde la 

identificación de oportunidades y la pregunta transversal sobre lo qué emerge de la crisálida, 

toma incluso distancia de parte de su obra dedicada a identificar las principales problemáticas 

derivadas de la sociedad del riesgo global reconociendo otros asuntos no explorados. 

La teoría de la metamorfosis va más allá de la teoría de una sociedad en peligro: 

no se trata de los negativos efectos secundarios de lo bueno, sino de los positivos efectos 

secundarios de lo malo. Esos efectos crean nuevos horizontes comunitarios y nos 

impulsan más allá del marco nacional, en dirección a un panorama cosmopolita. (Beck, 

2017, p. 18) 

De acuerdo con la propuesta de Beck se intentará encontrar aquellas dinámicas que 

configuran esos nuevos comportamientos sociales, los cuales se interpretan a partir de tres ejes 

novedosos en su propuesta, el primero se trata de un acercamiento al proceso de construcción 

digital del mundo, el segundo aborda el concepto de catastrofismo emancipador y el tercero tiene 

que ver con lo que el autor denomina políticas de visibilidad.  
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La comunicación digital como condición de existencia de la metamorfosis del mundo 

Una de las apuestas claves de este trabajo es que la comunicación digital es una condición 

de existencia de la metamorfosis del mundo, esto quiere decir que el proceso de transformación 

radical que se ha experimentado globalmente desde la década de los 90 del siglo XX hasta la 

actualidad encuentra como condición para su despliegue, acelerado crecimiento y existencia al 

sistema datos, algoritmos y plataformas propio de la comunicación digital. 

Parte de los paisajes comunicacionales que se visitan en el mundo en metamorfosis tiene 

un aspecto y configuración distintos, en este sentido Beck identifica y aborda esos nuevos 

panoramas de la comunicación como algo que permitirá develar sus formas de manifestación 

totalmente emparentados con la comunicación digital. 

La rapidez evolutiva de las nuevas variantes tecnológicas de la comunicación 

digital está transformando el concepto de audiencia. Los consumidores de noticias se 

están convirtiendo en productores de noticias. Las fronteras y los tópicos nacionales están 

perdiendo fuerza. Surgen así nuevos panoramas comunicativos: el poder de los medios de 

comunicación —fragmentados, individualizados y simultáneamente distribuidos por las 

«redes»— se debilita. Durante el proceso, ciertos conceptos clave, como participación, 

interés e integración, cuya invariabilidad desde la perspectiva del cambio social se daba 

por sentada, están cambiando. (Beck, 2017, pp. 154 y 155) 

Algo particular de Beck a la hora de abordar la comunicación es que ancla su enfoque en 

una perspectiva mediática, que para efectos de su propuesta teórica tiene completa pertinencia 

pero que se queda corta y es sumamente reduccionista a la hora de sumar visiones que amplíen el 

horizonte epistemológico de la comunicación, es por ello que no se relaciona en los capítulos 

anteriores dedicados a la comunicación como campo de conocimiento, sino que se aborda como 

un apéndice que dinamiza y evidencia la existencia de la metamorfosis.  

Lo particular de este abordaje es que, a la hora de caracterizar la construcción del mundo 

digital, le atribuye a la comunicación digital un alcance e implicaciones que denotan su carácter 

sociocultural y no centra su enfoque en análisis de interfaces, desarrollos de software o métricas, 

por ejemplo, lo cual riñe con su perspectiva comunicacional centrada en lo mediático. Es cierto 

que un eje para el análisis de Beck respecto de la comunicación digital es la opinión pública y los 

impactos en al ámbito de la geopolítica, pero no centra su mirada exclusivamente allí, sino que se 
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cuestiona por las representaciones, reconfiguraciones y comportamientos sociales que emergen 

en el mundo de la comunicación digital. 

La compresión de Ulrich Beck (2017) sobre la comunicación digital evidencia que no se 

trata de un fenómeno que amerite el análisis exclusivamente desde las interfaces, los dispositivos 

y el posicionamiento de contenidos, como mayormente se muestra y se enseña en las 

universidades. La perspectiva del sociólogo alemán le da a la comunicación digital una 

dimensión de alcance sociocultural, sin abandonar su condición de existencia que también es 

fundamental, es decir su condición de tecnicidad, lo que hace completa y de amplio alcance su 

definición, bien vale la pena tomar a pie juntillas su planteamiento, que se expone en completa 

articulación y coherencia con lo que representa la metamorfosis del mundo contemporáneo: 

La comunicación digital ha de entenderse como la producción permanente de 

datos no representativos y no acumulativos por parte de los propios agentes y no por 

parte de los sociólogos. Este hecho básico implica un cambio epistemológico.  

Lo que nos proporciona la comunicación digital son datos que constituyen la 

realidad de la cosmopolitización. Producen cosmopolitización; no se limitan a 

representarla. Son significativos tanto política como socialmente. Esta idea resulta 

fascinante porque, retomando el argumento de Moore y Selchow, entonces Internet no es 

solo un espacio de acción o un instrumento para organizar, comunicar e intercambiar 

cosas, sino también un «proceso de transformación» (Moore y Selchow, 2012, pág. 36): 

un «llegar a ser» un mundo cosmopolitizado. Por tanto, el proceso de cosmopolitización 

en su condición epistemológica no solo se puede representar mediante índices, 

indicadores y definiciones operacionales, sino que también se puede observar como un 

proceso de la realidad. (Beck, 2017, p. 160) 

En primera instancia parte de las características sociales del mundo en metamorfosis tiene 

que ver con la construcción de comunidades de acción creativa que movilizadas por un objetivo 

común y que potencian su creación e interacción por medio de las oportunidades propias de la 

comunicación digital, “comprender esta dinámica estructural equivale a comprender la 

metamorfosis de la sociedad moderna en la era digital.” (Beck, 2017, p. 148) 

En el marco del mundo digital la comunicación logra que los riesgos globales tengan una 

amplitud de audiencias con alcance global también, la sobre exposición, y dependiendo de la 

agenda mediática, la oportunidad con la que se generen ciertos contenidos permitirá no solo 
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mayor visualización de los grandes riesgos globales como el cambio climático, los desastres 

nucleares, las crisis económicas, entre otros. sino también una acción politizada, articulada, 

conjunta y sensible frente a los efectos de tales riesgos. La lógica de lo viral señala que si los 

riesgos son de alcance global la respuesta viralizada también se globaliza en modo de resistencia, 

acción y movilización. 

Esta precisamente es una de las características de la comunicación en un mundo en 

metamorfosis, la lógica de la comunicación global, sin restricciones o limitaciones de 

espacio/tiempo, “rápidos medios de comunicación modernos (Internet, Facebook, las redes 

sociales, los smartphones, Skype, etc.). Esta evolución también ha dado lugar a las redes de 

comunicación y a ciertos flujos que atraviesan fronteras y constituyen el fin de los sistemas de 

comunicación nacional.”  (Beck, 2017, p. 149) se trata de una reconfiguración del mapa 

comunicacional, una suerte de deslocalización y de localización desde la ubicuidad propia del 

sujeto que con su móvil va haciendo parte de la esfera global de la comunicación digitalizada. 

La comunicación global plantea nuevas cartografías de poder, de acción y de 

participación, reconfigura la esfera técnica, y llega a sumarse a la ya compleja trama de 

generación de contenidos y de mediatización del poder político, hace que se solapen procesos, 

temas y agendas entre los intereses de los gobiernos, las corporaciones, los medios tradicionales 

y ahora de los señores del aire que bajo el sistema datos, algoritmos y plataformas muestran su 

capacidad hegemónica. 

La teoría propuesta por Ulrich Beck encuentra en lo digital una expresión que la concreta, 

así mismo también plantea la centralidad del papel de los datos en tanto que allí convergen el 

actuar humano y el maquínico, actuar que se transforma en información y bits para pasar a ser 

parte del reino de lo digital, se trata de un universo por descubrir. 

La comunicación digital se constituye en un espacio para la vida del sujeto del mundo en 

metamorfosis, como se había señalado anteriormente, habitar el espacio digital es una forma de 

existencia, un devenir, una oportunidad para que se produzca un proceso de individuación. Beck 

encuentra allí uno de los aspectos que caracterizan la comunicación digital, un espacio que 

reconfigura las dimensiones tiempo y espacio, que depende de la estructura organizacional del 

ámbito financiero de los señores del aire, un espacio que demanda control estatal pero que al 

mismo tiempo se escapa como arena entre los dedos cuando trata de replicar el otrora control de 

la modernidad. 
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El espacio de lo digital implica un actor que se adecúe a las condiciones virtuales y 

dividuales del universo constituido a partir de bits, sigue estando en este escenario el público que 

observa, que ve pasar por medio de una pantalla sucesiones de imágenes, esta vez infinitas que 

trascienden los límites temporales en tanto están disponibles 7/24 y en cualquier lugar.  

A diferencia de lo que plantea Beck no desaparece el papel pasivo del auditorio, ese rol 

sigue vigente en millones de personas que eligen a la carta su entretenimiento y no por ello se 

convierten en intérpretes o emisores activos. Tal distinción sigue siendo válida, solo que el 

ecosistema se amplía por la posibilidad de que cualquiera sea interprete y audiencia al mismo 

tiempo, lo cual no implica que todos lo hagan, todos los habitantes del mundo digital 

virtualmente pueden ser prosumidores pero hoy es bien conocido que la mayoría consumen 

contenidos y muchos actores comunicacionales siguen la lógica lineal del uno a muchos a pesar 

de estar en entornos digitales. 

La metamorfosis generada en el actor digital es el nicho tan amplio de oportunidades que 

tiene para crear, interactuar, consumir, informar o desinformar, la lógica rizomática y reticular 

hace que realmente lo que cambie sea eso, un ambiente lleno de oportunidades y como siempre 

en la historia el modo en que despliega su subjetividad el individuo dependerá de su voluntad, 

manipulada o no, pero es su voluntad la que finalmente lo hace posible.   

Dentro de este aspecto relacional de los sujetos y del espacio en el que se desarrollan tales 

relaciones Beck (2017) señala que “la metamorfosis del mundo tiene lugar detrás de esa supuesta 

estabilidad simplemente porque ya no hay diferencia entre online y off-line. Los medios digitales 

han pasado a formar parte de lo cotidiano.” (pp. 156 y 157) como se planteó anteriormente buena 

parte de la existencia del sujeto contemporáneo pasa por el mundo, que al digitalizarse 

metamorfosea la vida de todos los que pasan por allí su representación, sensibilidad y actuar 

cotidiano. 

A pesar de que tal existencia del sujeto tenga lugar en el mundo presencial, análogo y 

actual en la que está el cuerpo del individuo, “en realidad no es local, resulta evidente solo 

cuando surgen problemas, es decir, cuando alguien «piratea» los «servidores». Solo entonces 

comprenden los propios actores que el aula y el círculo de amigos ya están tecnológicamente 

cosmopolitizados.” (Beck, 2017, p. 148) 

Otro aspecto propuesto por Beck (2017) respecto de la comunicación digital tiene que ver 

con el principio del rizoma: la multiplicidad, el pensador alemán lo atribuye a la producción y 
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consumo de datos, es lo que se planteó con el surgimiento de la web 1.0 a partir de la 

construcción reticular de internet en nodos infinitos e interconectados, en virtud de lo cual cada 

contenido que entra a aquella red se configura en otro nodo más, el crecimiento exponencial 

propio de la Ley de Metcalfe. 

Todo ese gran volumen de información (big data) en la actualidad pasa a ser la condición 

de posibilidad de las grandes bases de datos, que se utilizan de acuerdo con el interés de quién 

las cree, gestione, compre o manipule, algo que explica a profundidad la experiencia de la web 

semántica que utiliza esos datos para el proceso de personalización, para microsegmentar y para 

aumentar el control que se puede diluir ante la multiplicidad rizomática de lo digital. 

En la lógica de los aspectos en los que Beck caracteriza la comunicación digital aparece 

un mayor nivel de complejidad. Tiene que ver con la coexistencia espacio temporal de 

“sociedades mundiales” que generan una reconfiguración de los escenarios de esfera pública y 

notoriedad, en los que la privacidad y la intimidad se convierten en parte de la agenda temática 

del espectáculo, del entretenimiento y de la información.  

La relevancia social de los generadores de contenidos (influencers) pasa muy a menudo 

por asuntos íntimos, por la búsqueda de la pulsión voyerista del sinóptico de las redes sociales, 

ver qué hace el personaje, qué come, cómo se levanta, si hace ejercicio o yoga, qué marcas 

recomienda o en qué mansión vive. “La metamorfosis digital perturba o destruye los actuales 

conceptos de esfera pública y notoriedad. Al mismo tiempo, produce nuevos conceptos de esfera 

pública y notoriedad: los «otros» globales están aquí, entre nosotros, y nosotros estamos 

simultáneamente en otro lugar.” (Beck, 2017, p. 158) 

Otro aspecto es el principio de la web semántica de la fragmentación del panorama social 

y su derivada personalización de los actores en la red. Se coincide con Beck (2017) en que este 

proceso “debilita la matriz de las identidades colectivas predeterminadas” (p. 158) puesto que la 

fragmentación del panorama social por medio de la personalización de la experiencia de 

navegación del usuario en la red, agrieta la vocación comunitaria propia de la web social y crea 

una especie de burbuja de información y estímulos actualizados, excitantes y diseñados a la 

medida de la psique del usuario que deriva en el solitario conectado con las marcas, 

promociones, noticias, publicidades, memes, videos virales e generadores de contenidos. 

Se toma distancia del autor cuando afirma “que el cambio paradigmático del «nosotros» 

al «yo». Como tal, no debe confundirse con la ideología neoliberal del individualismo.” (Beck, 
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2017, p. 158) en la medida en que esta dinámica recrea en el entorno digital precisamente tal 

ideología, del sujeto del rendimiento, potencia incluso muchos de los aspectos de la racionalidad 

neoliberal, puesto que no tendría sentido que en la esfera social, colectiva y cotidiana esas 

dinámicas se vivieran pero que en los entornos digitales por arte de magia se diluyeran en el 

universo de datos, algoritmos y plataformas. Lo que sucede es que al mismo tiempo la 

comunicación digital brinda múltiples oportunidades para recrear el lazo social, para formar 

comunidades de sentido también es una oportunidad para que el catastrofismo emancipador 

cumpla con su potencial liberador mediante la catarsis social que transforma realidades. 

Otro de los aspectos que Beck (2017) plantea como fundamentales para la comprensión 

de la metamorfosis de la comunicación digital se trata del meme, que podría ser definido como 

un contenido viral generador de sentido respecto de situaciones que representan la realidad 

contemporánea. Para el pensador alemán el meme “hace referencia a un cambio de perspectiva, 

separándose de los agentes comunicadores, acercándose al contenido y a los mensajes 

comunicativos.” (Beck, 2017, p. 158) tal cambio de perspectiva tiene que ver con varios 

elementos característicos de lo digital como la imposibilidad de rastrear la fuente original, el 

anonimato de los actores que dinamizan la circulación de los contenidos, la instantaneidad con la 

que aparecen memes que hacen eco de una situación actual y la deslocalización y la posible 

aplicación del contenido a distintos niveles de realidad superando incluso idioma, nación, 

identidad o culturas hasta cierto nivel de especificidad. 

Finalmente, Beck señala como un aspecto característico de la comunicación digital en la 

metamorfosis del mundo la reflexividad de los datos, cada data point constituye un dato con 

sentido para perfilar los intereses, gustos y necesidades de los sujetos. Desde la web semántica 

los datos no solo se convierten en oportunidad de caracterización sino también en fuente de valor 

económico y de configuración de información cualificada para parametrizar posibles 

comportamientos sociales. Toda esa información, big data, gestionada por la inteligencia 

artificial es una muestra de una metamorfosis tecnológica a gran escala que resignifica buena 

parte del sentido y destino de la información. 

Para Beck (2017) como para Pablo Rodríguez (2020) la importancia contemporánea de 

los datos se posiciona desde una resignificación de datos con sentido y caracterizados, que no 

sólo cualifican las decisiones humanas, sino que son parte de la nueva comprensión de lo que es 

ser humano. 
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Por una parte, la nueva situación de permanente generación de datos abre nuevas 

perspectivas. Por otra, plantea el problema de que la evaluación metodológica ya no se 

centra en la producción de datos, sino en cómo se usan e interpretan esos datos. Al mismo 

tiempo, la producción de datos nos permite acceder a nuevos objetos de análisis, tales 

como las corrientes comunicativas, los modelos de interacción y la movilidad a escala 

mundial. Tenemos la posibilidad de estudiar las relaciones cosmopolitas y de observar 

cómo se desarrolla la «solidaridad cosmopolita» (Beck, 2017, p. 161) 

Se trata entonces de una imagen bien cercana a lo que se presenta en la película icónica 

de la era digital Matrix, en tanto en la contemporaneidad pareciéramos estar frente a pantallas, 

viendo listas interminables de dígitos, cadenas de sintaxis numéricas, a primera vista o frente a 

un usuario poco entrenado en la lectura de código podrían parecer secuencias de números sin 

sentido, pero los datos en el mundo en metamorfosis representan la totalidad de la existencia 

humana y como sucede en la película allí, en esa pantallas repletas de números, se logran ver 

todos los ecosistemas y acciones de lo que ocurre en el planeta. 

 

El catastrofismo emancipador un movilizador de las subjetividades contemporáneas 

Beck señala como sociología de su propuesta de la metamorfosis del mundo el concepto 

de catastrofismo emancipador, en tanto es desde allí que se pueden leer los comportamientos y 

las acciones sociales que caracterizan la forma en que se está transformando la sociedad.  

En este apartado se detallará qué se entiende por dicho concepto y su relación con la 

comunicación digital, lo que refuerza la apuesta central de este trabajo: en cuanto a que es la 

dimensión digital de la comunicación la que dinamiza la metamorfosis del mundo 

contemporáneo.  

En el horizonte del ser humano en sociedad las nubes de las catástrofes son 

constantemente avizoradas, de cuando en cuando los augurios del fin del planeta se manifiestan, 

se escucha con frecuencia la llegada del próximo desastre económico derivado de la siguiente 

burbuja financiera, así mismo ha sucedido con las múltiples terceras guerras mundiales que se 

han iniciado en los medios de comunicación desde 1945. Aunque hayan acontecido desastres 

naturales, virus globalmente letales, crisis financieras y guerras alrededor del mundo, algo 

siempre se ha derivado de ello: medidas estratégicas de la humanidad con una visión cosmopolita 

para que nunca más vuelvan a tener los efectos devastadores que tuvieron tales acontecimientos. 



COMUNICACIÓN DIGITAL Y LA METAMORFOSIS DEL MUNDO 

 

197 

 

Esta comprensión es la que orienta a Beck (2017) respecto del rumbo que toma el mundo 

en metamorfosis a través de las acciones de quienes lo habitan, de las políticas públicas, de las 

acciones colectivas y organizativas que dinamizan y buscan impactar en realidades concretas, 

dando un paso hacia adelante en la resolución de problemáticas o al menos en la gestión 

organizada para la mitigación de riesgos globales. 

La perspectiva del catastrofismo emancipador sigue la siguiente lógica: de un riesgo 

extendido, global y de sus consecuencias profundas en la vida en sociedad emerge una acción 

preventiva, un llamado a la acción que busca evidenciar una visión prospectiva del estado de la 

cuestión para promover en la sociedad la reacción que modifique el rumbo de las cosas. De allí 

se hace fundamental la consciencia individual y colectiva que busca transformar y que la acción 

derivada de allí se convierta en un relato que genere sentido a la existencia. Como resultado: 

personas orientadas por un ideal que movilizan su existencia en estos nuevos metarrelatos 

contemporáneos: ambientales, feministas, saludables, espirituales, multiespecie, entre otros.  

El catastrofismo finalmente logra la emancipación no necesariamente de la catástrofe, 

pero si de la psique del sujeto que encuentra allí, en la catástrofe, oportunidades para aferrarse a 

algo que le de sentido transcendente a una existencia desencantada por la cotidianidad, la 

monotonía, la intrascendencia como por el caos, la violencia y los augurios de un futuro 

desesperanzador. 

La particular visión planteada por Beck identifica dinámicas sociales que reconocen en el 

catastrofismo un aglutinador social y un recreador de lazo social por comunidades de sentido, 

como también señala que no necesariamente se está haciendo una oda al caos y un llamado a la 

destrucción. 

Ello no implica que necesitemos una catástrofe como la segunda guerra mundial 

para alcanzar una política emancipadora, sino la experiencia de la catástrofe que infringe 

las normas «sagradas» de la civilización y de la humanidad, crea así una conmoción 

antropológica que contiene respuestas institucionales y puede por tanto institucionalizarse 

a escala mundial, no de manera automática, sino mediante significativos esfuerzos 

políticos y culturales. (Beck, 2017, p. 135) 

El potencial emancipador se concreta desde los efectos secundarios positivos de los 

riesgos globales (Beck, 2017), que implican un proceso existencial y social que evidencia la 
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necesidad de transcender el vacío posmoderno, herencia de la muerte de los grandes relatos que 

en algún momento dieron sosiego y consuelo al ser humano.  

Los efectos secundarios positivos de los riesgos globales planteados por Beck permiten 

un cierto grado de esperanza y un horizonte que amplía el sentido a la vida desde la acción 

creativa.   

Para comprender la forma cómo se concreta la lógica social del catastrofismo 

emancipador, Beck (2017) propone tres lentes conceptuales que pasan también por una forma de 

comprensión de la metamorfosis del mundo 

En primer lugar, la infracción crea la norma (y no al revés). La expectativa de una 

catástrofe global infringe las sagradas normas (no escritas) de la existencia humana y la 

civilización. La violación de los valores sagrados produce, en segundo lugar, una 

conmoción antropológica y, en tercer lugar, una catarsis social. Así es como surgen 

nuevos horizontes normativos en calidad de entorno social, acción política y campo de 

actividades cosmopolitizado. (Beck, 2017, pp. 137 y 138) 

Para efectos del presente trabajo se entrará en detalle respecto de la conmoción 

antropológica y de la catarsis social, ejes ilustrativos para comprender de mejor manera los 

diversos modos en los que se concreta la metamorfosis del mundo en los comportamientos 

sociales de la contemporaneidad. 

La conmoción antropológica se puede entender como el proceso de corrosión de las 

certezas, seguridades y comodidades ocasionada por riesgos materializados y que evidencian 

injusticias, inequidades, diversos tipos de pobreza, desajustes sistémicos o factores constitutivos 

de crisis de todo orden. Es un cuestionamiento al papel del ser humano en sociedad, expone al 

máximo la incertidumbre y la vulnerabilidad inherentes a la existencia humana, así como plantea 

el cuestionamiento y la visión crítica de su centralidad para la vida en el planeta, es decir ponen 

entre signos de interrogación el concepto mismo de lo humano. 

Las conmociones antropológicas ocurren cuando muchas poblaciones sienten que 

han sufrido horribles vicisitudes que dejan marcas indelebles en su conciencia, que 

quedarán grabadas en su memoria para siempre y que cambiarán su futuro de manera 

esencial e inexorable. Las conmociones antropológicas constituyen una nueva forma de 

estar en el mundo, de ver el mundo y de hacer política.  (Beck, 2017, pp. 142 y 143) 
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Desde esta perspectiva la conmoción antropológica es una pregunta autorreferencial, un 

cuestionamiento sobre sí mismo, se trata de un interrogatorio sobre el pasado en función de cómo 

fue que se constituyeron las condiciones para la catástrofe vivida, sobre el presente por cuanto se 

cuestiona la existencia y el estado sobre la cuestión, pero en especial se sustenta en una visión 

prospectiva porque el ser humano quiere creer que podrá evitar que vuelva a suceder, porque 

tiene esperanza, la misma que lo mueve a actuar por su resonancia interna y externa de los 

efectos secundarios, que para este momento terminan siendo positivos. 

De lo anterior se logran identificar aspectos propios de lo humano como movilizador del 

catastrofismo emancipador, la sensibilidad, la empatía y el temor ante lo sucedido por cuanto 

vuelva a suceder, pero que esta vez se experimente en carne propia, la exterioridad se combina 

con un componente importante de interioridad, combinación que lleva a la acción creativa a un 

nivel de despliegue en realidades sociales circundantes. 

La conmoción antropológica provoca una especie de compulsiva memoria 

colectiva con respecto al hecho de que las decisiones y los errores pasados están 

contenidos en aquello a lo que nosotros estamos expuestos; de que incluso el más alto 

grado de cosificación institucional no es más que una cosificación revocable, un modo de 

acción prestado, que puede y debe cambiarse si conduce a ponernos en peligro a nosotros 

mismos. El riesgo climático global, pero también el riesgo económico global, etc., se 

muestra en la reflexión y el discurso públicos como la encarnación de los errores de la 

actual industrialización y «financiarización». (Beck, 2017, p. 143) 

La aparición de tal memoria colectiva requiere cierto nivel de consciencia histórica del 

presente, “entendemos por conciencia histórica el privilegio del hombre moderno de tener 

plenamente conciencia de la historicidad de todo presente y de la relatividad de todas las 

opiniones” (Gadamer, 2007. p. 41) es esta una característica predominante del mundo en 

metamorfosis, una cierta prevalencia de la memoria del presente, afincada en el momento, en el 

hoy, en lo actual, un presente calendárico pero que por causa del catastrofismo emancipador se 

obliga a dar una vuelta atrás, en tanto el registro de los conflictos del pasado, se constituye en el 

primer paso para afirmar en la realidad social un: nunca más. 

Por su parte la catarsis social es un proceso, es resultado y está ampliamente ligada a la 

sensibilidad detonada por la conmoción antropológica, implica una respuesta que desde la 
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sensibilidad y la posibilidad de reflexionar transita del dolor a la acción creativa y que encuentra 

en el lazo social una forma para generar las transformaciones necesarias.  

Cuando se hace referencia al concepto de catarsis se converge con una de las acepciones 

que tiene la RAE (2014) para esta palabra: “Efecto purificador y liberador que causa la tragedia 

en los espectadores suscitando la compasión, el horror y otras emociones.” Se trata de un proceso 

de emancipación que para que tenga efecto generador deberá desplegarse desde una acción 

creativa. 

La catarsis puede ser entendida como una apelación que invita a la acción transformadora 

y que encuentra en la acción social la única forma posible de su realización, es una alternativa a 

la individualización propia de los procesos de la racionalidad neoliberal.  

La catarsis social, sin embargo, no debe interpretarse erróneamente como algo que 

sucede de manera automática y es inherente al acontecimiento en sí. Es, por el contrario, 

el resultado de una serie de grupos que se dedican con éxito al «trabajo cultural»; es el 

resultado de la labor transformadora de los activistas que presencian el sufrimiento de 

otros (Kurasawa, 2007, 2014). (Beck, 2017, p. 140) 

La serie de grupos que dan vida organizada al proceso de catarsis se encuentran en una 

disyuntiva compleja, primero ante las diversas afectaciones al lazo social derivadas de la 

hegemonía de la racionalidad neoliberal y segundo frente a las enormes posibilidades que abre la 

comunicación digital para formar redes conectadas sin verse limitadas por el tiempo, ni el 

espacio. 

Las lógicas de la individualización contemporáneas han agrietado el lazo social, el estado 

de competitividad propio del sujeto del rendimiento y el debilitamiento de los mecanismos de 

acción ciudadanía derivan en el predominio de la figura del ciudadano como cliente y como 

consumidor. Lo anterior termina por hacer extraña la acción creativa de movilizar esfuerzos 

conjuntos para encontrar soluciones a problemas, se trata de un movimiento cultural que 

dependiendo de donde se mire puede perder o ganar terreno en la actualidad. 

De otra parte, el sistema datos, algoritmos y plataformas de la comunicación digital 

permite un despliegue de la acción conjunta, lo que Berners Lee (2007) atribuyó a una de las 

características de la web social. La intercreatividad se erige como la oportunidad mediada por el 

mundo digital para encontrar soluciones a problemas de manera conjunta, es entonces la 

comunicación digital un espacio para el despliegue de acciones creativas que, movilizadas por la 
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conmoción antropológica, dinamizan la búsqueda de transformaciones que den sentido a la 

existencia al encontrar el propósito superior que obsesiona al sujeto contemporáneo. 

Así mismo, Beck (2017) señala que la industria cultural trata de generar un entorno 

simbólico que permite por medio de la imaginación de los impactos de un acontecimiento 

catastrófico que se configure una estética que encuentra, por el contexto proclive al espectáculo, 

eco en la producción mediática la cual influye ampliamente en la opinión pública. Esta salida 

catártica se materializa en medios de comunicación que posicionan escenas, noticias, 

advertencias o ficciones de lo que sucedería en caso de que no existan transformaciones de fondo 

de la realidad social. 

La catarsis no sólo se recrea en la sociedad mediática del espectáculo, sino que se 

concreta en las denominadas por Castells (2015) redes de indignación y de esperanza, 

movimientos sociales que tienen en la comunicación digital un ágora pública de movilización y 

cualificación de la opinión, así como de manipulación y desinformación también, pero es notorio 

reconocer cómo se configuran a partir del encuentro de intereses comunes que han surgido como 

resultado de la acción creativa ciudadana para cambiar el estado de sufrimientos y dolores 

colectivos que movilizan las subjetividades individuales. 

Desde una mirada de la actualidad la catarsis social representa la acción concreta 

derivada de las preocupaciones de grupos sociales, que encuentran en las esferas paradigmáticas 

de la contemporaneidad, una oportunidad para la acción y el cambio: el cuidado de sí, del otro y 

del mundo. Estandartes para la acción colectiva que orienta la existencia hacia la alimentación 

consciente, los estilos de vida saludables, el reconocimiento pleno de las diferencias, las políticas 

inclusivas, la militancia por los derechos de los animales, la sustentabilidad, el consumo de 

energías limpias, entre otras formas de expresión y manifestación de la denominada catarsis 

social.  

Es entonces el catastrofismo emancipador una característica predominante y reveladora 

del mundo en metamorfosis que permite seguir la pista de hacia dónde se dirigen sus trayectorias 

de vuelo una vez haya desprendido sus alas de la crisálida. Una apuesta teórica y conceptual en 

la que Beck (2017) logra manifestar modos contemporáneos en los que el ser humano despliega 

su subjetividad, algunas prácticas sociales que emergen y respuestas frente al cuestionamiento 

sobre qué es lo que cambia cuando el mundo entra en la metamorfosis del siglo XXI. 
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Políticas de visibilidad e invisibilidad 

Se ha enunciado en apartados anteriores que uno de los principios de la comunicación 

digital es la conexión, el principio base de la web 1.0 y del rizoma, así mismo tal conexión 

remite a un puente de sentido entre nodos de información que en última instancia ponen de 

presente algo específico entre los nodos, es decir le dan visibilidad a la información en una 

relación de existencia compartida. 

La visibilidad es central en la comunicación digital y para Beck (2017) también lo es para 

el proceso de metamorfosis, se relaciona con los riesgos, con la opinión pública y con los 

discursos sobre los cuales se centra la atención de los millones de espectadores conectados en 

tiempo real por medio de la world wide web (www). 

Para llegar al papel de la visibilidad habrá que poner de relieve su reverso, qué es lo que 

no está visible, lo que se esconde tras las palabras y el discurso, lo que se oculta en una sociedad 

que al parecer todo lo muestra, todo lo exhibe y a pesar de que algunos autores plantean que todo 

se muestra pues eso no es tan cierto e incluso no es posible desde las limitaciones intrínsecas del 

discurso y de las sociedades que regulan y condicionan su uso. 

El interés de Beck (2017) respecto de la invisibilidad tiene que ver con el panorama de 

los riesgos globales, la invisibilidad como aspecto natural de no identificar claramente los riesgos 

de aspectos potencialmente catastróficos para el planeta. La invisibilidad se produce desde un 

diseño estratégico que denomina: política de la invisibilidad que sirve para “estabilizar la 

autoridad del Estado y la reproducción del orden social y políticos mediante la negación de los 

riesgos globales y sus efectos” (118 y 119)  también implica un ocultamiento o autocensura en la 

que se dan a conocer verdades parciales o mentiras bien estructuradas y replicadas por medios de 

comunicación que actúan como mecanismos de propaganda para replicar un orden social 

pretendido. 

Incluso no hacer nada, frente a determinada situación, lo plantea Beck como una 

estrategia efectiva a la hora de “simular manejabilidad de los riesgos”, tal simulación ficciona un 

control y seguridad, posiciona en la mente de los sujetos una respuesta deseada, aunque en el 

fondo se intuya que no existe tal estado de bienestar. Es así como ante la opinión pública la 

acción institucionalizada fracasa y triunfa al mismo tiempo, fracasa por la claridad de no poder 

contener los impactos de los riesgos, pero triunfa en la medida de establecer en la opinión 

pública una invisibilidad de tales riesgos, allí la comunicación digital tiene un gran impacto 
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como movilizador de dicha invisibilidad o como infoxicación que ante la saturación termina por 

perder el riesgo en el panorama atiborrado de datos e imágenes. 

Incluso la política de invisibilidad es autoinfringida por el sujeto que se logra ocultar la 

realidad a sí mismo como vía de escape de la industria del entretenimiento que por medio de la 

comunicación digital se ofrece a la carta, con ubicuidad y en todo tiempo y lugar, siempre y 

cuando los dispositivos estén encendidos o como que las pantallas estén en modo white mirror, 

es decir pantallas con la luz de los contenidos digitalizados ante los ojos de los sujetos.  

La invisibilidad en la metamorfosis del mundo y desde el sistema datos, algoritmos y 

plataformas de la comunicación digital es un asunto de difícil manejo, en tanto el permanente 

panóptico y sinóptico global incita a la exposición permanente. La invisibilidad en un contexto 

en el que se busca figurar, recibir Me gusta, comentarios y visualizaciones, que incluso generen 

monetización de los contenidos publicados, es una contracorriente que posiblemente genere paz 

a la psique presionada del sujeto contemporáneo que tiene que aparecer cada tanto en el timeline 

de todos sus seguidores. 

Hay otra estrategia de invisibilidad muy efectiva: centrarse en los costes económicos y en 

los problemas político-administrativos, algo que está relacionado también con aquello que se 

quiere poner primero, las prioridades de visibilidad y por lo tanto lo que queda invisibilizado.  

Un caso reciente lo ilustra muy bien: con la problemática desatada por el Covid existió 

esa disyuntiva entre economía y salud, países alrededor del mundo decidieron pensar en los 

costes económicos y en los problemas político-administrativos de la pandemia, pero no 

necesariamente en la salud. Para lo que nos interesa en este apartado la visibilidad de los costes 

en algún momento era tal que la disyuntiva se fue disolviendo en el tiempo y las consecuencias 

de salud pública parecieron quedar tras los titulares de las importantes reactivaciones, 

crecimientos y recuperación de la economía. 

La invisibilidad natural en el mundo de la comunicación digital bien tiene que ver con su 

condición permanente de desfase temporal. La tecnología va más rápido que nuestra capacidad 

para conocerla, reflexionar sobre ella y ver sus impactos sociales, culturales y representacionales 

en el lazo social y en la psique del sujeto contemporáneo. En tal sentido buena parte de los 

impactos en la sociabilidad, en la mente y en la existencia de los sujetos y de la sociedad se van 

conociendo con el paso del tiempo, con la relevancia inocultable de procesos globales que tienen 
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consecuencias de salud pública y que ponen en riesgo la distribución y la posibilidad de 

horizontalidad en la administración del poder. 

Por ejemplo, todas las revelaciones sobre la forma como Facebook filtra información de 

sus usuarios escuchan sus conversaciones y abre su plataforma para que una empresa como 

Cambridge Analytica perfile y manipule sus usuarios para lograr el éxito con sus clientes en 

procesos electorales alrededor del mundo. Además de conocer las formas como se 

microsegmentan los contenidos por cada usuario para generarle mayor nivel de atención a sus 

plataformas y que por medio de lo que han llamado “golpes de dopamina” provoquen la 

necesidad de tomar el dispositivo, encender la pantalla y saciar su adicción de imágenes 

digitales. 

Ahora bien, esa política de invisibilidad, el ocultamiento intencionado de riesgos o 

realidades ya manifestadas abiertamente entran en el mundo de la metamorfosis digital en un 

peligroso suspenso, en tanto el concepto de lo verdadero y de lo falso parecer se tan difuso como 

la posibilidad de controlar e identificar todas las fuentes de noticias falsas.  

Si lo que se cuestiona es la misma realidad que percibe sensorialmente el sujeto, y se 

logran plantar dudas o relativizar los hechos en favor de quienes ponen en riesgo o afectan la 

vida en el planeta, el límite para lograr construir consensos o acciones ciudadanas contundentes 

se hace casi imposible. 

En este punto se cruzan peligrosamente la política de la invisibilidad y de la visibilidad, 

en tanto lo que se hace visible en la alborada de la tercera década del siglo XXI en algunos 

aspectos ha contribuido a la polarización, al distanciamiento radical de las posiciones, al fomento 

del odio y al atentar contra lo que Beck (2017) ha llamado “las normas «sagradas» de la 

civilización y de la humanidad.” (p. 135) 

La visibilidad en el mundo en metamorfosis también habría que diferenciarla entre 

aquella que se produce de forma abrumadoramente natural, es decir cuando los riesgos toman 

una relevancia amplia, exuberante o cuando en la agenda global se ve obligada a informar sobre 

accidentes, desastres o crisis globales en las que no es posible dejar de abordar e ilustrar la 

situación. Algo que en tiempos de medios analógicos analizó la teoría de la Agenda Setting como 

aquellas temáticas que aborda la opinión pública, sobre las que se hacen análisis por expertos, se 

entrevistan a víctimas, se cuestionan a gobernantes, todo ello de forma repetida, insistente y con 

la intención de lograr acciones políticas y ciudadanas frente a determinado asunto. 
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De otra parte, la visibilidad “artificial”, aquella que emerge desde una política 

estructurada, Beck (2017) la asocia directamente con el papel que juega la comunicación digital 

en la metamorfosis del mundo, en tal sentido la política de la visibilidad tiene tres enfoques que 

la materializan. El primero se centra en la necesidad existencial del sujeto contemporáneo para 

figurar, se trata de una lógica sinóptica que se despliega en las redes sociales digitales, es un 

enfoque centrado en la cotidianidad del sujeto que busca notoriedad, distinción, seguidores, 

dinero, etc. Esta lógica se orienta del sujeto hacia el sistema datos, algoritmos y plataformas en 

las que el usuario se entrega voluntariamente para convertirse en una masa de bits lista para ser 

consumida y etiquetada.  

El segundo enfoque se basa en lo que Beck llama la notoriedad del progreso, tiene que 

ver con la prometeica carrera de los discursos de la innovación y el emprendimiento que 

encuentran en la tecnología, la ciencia y la comunicación digital plataformas que seguramente 

podrían llevar al ser humano a otro nivel de bienestar, a otro planeta, a tener cuerpos que vivan 

más y a encontrar la riqueza económica a la vuelta de la esquina. Este segundo enfoque se trata 

de aquello que se quiere hacer visible como el futuro ineludible de la humanidad y del planeta: el 

aprendizaje maquínico, la cuarta revolución industrial, el blockchain, el internet de las cosas, la 

exploración al espacio, el transhumanismo y la economía naranja.  

Es un enfoque que funciona centrado en la opinión pública y se concreta en desarrollos 

tecnocientíficos, genera comportamientos sociales de acuerdo con el sentido construido de 

futuros posibles para una humanidad, que escasamente se siente en la capacidad para responder a 

la incertidumbre propia de un mundo que está en proceso de metamorfosis. Este segundo 

enfoque implica un contexto comunicacional basado en narrativas prospectivas cuya visibilidad 

se orienta del sistema datos, algoritmos y plataformas hacia la opinión pública 

Finalmente, el tercer enfoque de la política de la visibilidad tiene que ver directamente 

con lo que el sistema datos, algoritmos y plataformas estima conveniente y necesario que vea, es 

una visibilidad que se orienta del sistema hacia el sujeto y no del sujeto hacia el sistema como 

era el primer enfoque. 

Ahora se entrará a detallar cada uno de los enfoques de la política de la visibilidad: 

El primer enfoque de la política de visibilidad surge en la metamorfosis del mundo como 

una necesidad existencial del sujeto contemporáneo, algo que orienta su vida y le da un cierto 

propósito para ir por el mundo, no solo es un asunto de hacerme ver como individuo sino 



COMUNICACIÓN DIGITAL Y LA METAMORFOSIS DEL MUNDO 

 

206 

 

también de mostrar lo que veo, en dónde estoy, compartir la experiencia, los lugares, las 

comidas, las celebraciones y hasta el más mínimo pensamiento con todos los seguidores. Se trata 

una lógica basada en la imagen y en plataformas que centran todo su tráfico de contenidos en 

visuales. (Instagram, TikTok, YouTube, etc.) 

Tal nivel de visibilidad tiene que ver con la estética del momento, una estética que logre 

reacciones positivas cuando aquello que se registró con el dispositivo móvil esté publicado. Esta 

dinámica no solo tiene que ver con la búsqueda de estatus social, diferenciación y distinción 

(Bourdieu, 2020) sino también con la búsqueda de valores positivos que reflejen la felicidad del 

sujeto, para estar dentro de las lógicas de vida en la Happycracia (Illouz y Cabanas, 2019). 

Ahora que es claro que la relación con los dispositivos móviles está mediada por jalones 

de dopamina que la transforma en una relación de apego y adicción, es claro también que la 

política de la visibilidad es el contexto que fomenta, justifica, impulsa y profundiza tal adicción. 

La atención consciente comienza en los lóbulos frontales de la corteza cerebral, 

con la imposición de un control ejecutivo de arriba abajo sobre el enfoque de la mente. El 

establecimiento de atención hace que las neuronas de la corteza envíen señales a las 

neuronas del cerebro medio, para que produzcan el potente neurotransmisor dopamina. 

Los axones de estas neuronas llegan hasta el final del hipocampo, proporcionando un 

canal de distribución al neurotransmisor. Una vez que la dopamina se canaliza en las 

sinapsis del hipocampo, arranca la consolidación de la memoria explícita, probablemente 

mediante la activación de genes que estimulan la síntesis de nuevas proteínas. (Carr, 

2020, p. 235) 

Pero cabría la pregunta: ¿qué es lo que quiere cada sujeto mostrar y a quiénes? La 

respuesta tiene que ver con el tener y hacer como mecanismos para ser feliz, tener y hacer como 

motores de lo que se quiere mostrar, tener bienes materiales asociados a marcas o a lo que la 

publicidad ha posicionado en las representaciones colectivas.  

De otra parte, una cena en el lugar soñado con una comida artísticamente emplatada, 

jugar con un perrito cachorro o estar haciendo yoga pueden disparar los Me gusta en las redes; 

cada publicación que esté en sintonía con los paradigmas contemporáneos del amor por los 

animales, del cuidado de sí y del éxito social representa popularidad y carisma. El tener cosas, 

animales y personas que presumir o acciones, experiencias y situaciones que exponer son 

dínamos de la política de la visibilidad. 
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El segundo enfoque de la política de la visibilidad está relacionado con la notoriedad del 

progreso, se trata de una visión sobre los futuros posibles, de los escenarios en los que se 

proyecta el futuro socioeconómico de la humanidad. Podría parecer un tanto anacrónico estar 

hablando de progreso justo cuando la posmodernidad se encargó de provocar la muerte de ese 

metarrelato que orientaba la vida del hombre moderno, pero tal muerte no fue así, el progreso 

estuvo por décadas en un estado de coma aguardando el momento justo para volver a ponerse en 

pie, con los golpes del tiempo y de las tragedias, pero con vida al fin y al cabo, vivo para volver 

al centro de la opinión pública. 

El progreso resurgió con el ímpetu tecnófilo de la década final del siglo XX, con la 

hegemonía de la innovación como esa escalera que vertiginosamente provocaba bienestar, la 

solución a problemáticas humanas o la creación de soluciones para necesidades que la misma 

innovación creaba. 

El panorama posmoderno cuestionó el progreso tecnocientífico, pero la 

contemporaneidad hace uso de vías ya recorridas para seguir la ruta de la actualización, 

dicha dinámica se evidencia con mayor claridad en la incorporación de los desarrollos 

tecnológicos en la vida sociocultural del ser humano, de tal manera es que reaparece la 

idea de progreso, se ha materializado en cuarta revolución industrial, la biotecnología, la 

singularidad como suma de la inteligencia artificial y la inteligencia humana, el internet 

de la cosas, la ubicuidad, la hiperconectividad, etc. (Castro, 2020, pp. 24 y 25.) 

La mencionada notoriedad del progreso de Beck (2017) es una característica que apunta 

con mayor contundencia a la esfera del trabajo en la metamorfosis contemporánea, en tanto es 

allí donde se concretan algunos de los referentes propuestos por Deleuze (2005) en el 

Postscriptum sociedades de control. La lógica del emprendimiento bien ilustra de qué manera 

funciona esta notoriedad del progreso. 

El emprendedor, sujeto del rendimiento o empresario de sí es una figura móvil como una 

serpiente, libre de vínculos, sujeciones o encierros que lo aten a algo, se encuentra lejos de la 

fábrica, pero es en sí una empresa, vende sus servicios a empresas o intermedia con ellas. Es un 

ser sediento de conocimiento y solo le sirve si ese conocimiento se transforma en un vehículo 

que lo ayuda a ser un mejor empresario de sí. Este sujeto no tiene lugar fijo, es un ser dividual y 

deslocalizado gracias a la comunicación digital, en su dispositivo tiene su oficina, sala de 

reuniones, archivo, escritorio y ordenador, viaja ligero de equipaje para discurrir por la vida 
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como una serpiente, vive como Deleuze (2005) lo ilustra, suspendido sobre una onda continua, 

surfea sobre las olas del mercado, no vive encerrado pero si endeudado, y ciertamente lo que se 

puede entender de la vida de aquel emprendedor, es que “los anillos de las serpientes son aún 

más complicados que los orificios de una topera.” (Deleuze, 2005, p. 155) 

La política de la visibilidad del mundo en metamorfosis pondera entonces esta figura, 

proliferan los cursos, políticas públicas y proyectos que promueven al emprendedor como la 

figura paradigmática del siglo XXI, un ser ejemplar que encuentra soluciones y se reinventa día a 

día, sin horarios, ni oficinas, sin jefes, ni a quien rendir cuentas. El emprendimiento se pondera 

como la alternativa más visible incluso entre jóvenes pudientes, quieren independencia, libertad, 

conexiones más que vínculos, esa es la sociedad que se promueve desde la economía naranja. 

Ahora bien, existen varios ejemplos paradigmáticos de esa visión emprendedora y exitosa 

del sujeto del rendimiento, el ícono de esa generación Steve Jobs, se convirtió en aquel faro de 

inspiración, un chico que inició su negocio en un garaje y hoy es la marca mejor valorada del 

planeta, como él: Bill Gates, Larry Page y Sergei Brinn, Mark Zuckerberg, entre otras serpientes 

que encontraron en la tecnología la forma para crear riqueza y configurar inicialmente desde la 

técnica un nuevo orden mundial. La visibilidad generada a ese estilo de vida, lo ha convertido en 

algo que se quiere replicar, la frase revolucionaria de hoy podría ser: crear dos, tres, muchos 

Silicon Valley. 

Esa notoriedad del progreso cada vez gana más terreno por cuenta del crecimiento 

exponencial de la tecnología y por la versión del mundo actual, en el que el sujeto se mueve a 

través de los procesos de automatización, hace transacciones con criptomonedas, adquiere títulos 

de propiedades digitales con tokens no fungibles, asegura su información en cadenas de bloques 

y pasa su vida de conexión en conexión, rodeado de cosas conectadas a internet, el celular, el 

carro, la puerta de la casa, la nevera, el televisor, el reloj, los zapatos, entre otros dispositivos. 

Este es el progreso que se pondera, se hace notorio, se publicita, se vende, es el modelo del 

futuro que está presente en virtud de una metamorfosis digital del mundo.  

Esta notoriedad del progreso encuentra en el transhumanismo una frontera de desarrollo 

tecnológico, en especial desde la corriente tecnocientífica, la cual ha logrado mayor notoriedad e 

impacto mediático, se nutre desde el discurso de las ingenierías, las TIC de punta y la 

biotecnología, es la perspectiva que promete el progreso de un nuevo tipo de ser humano con 
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inteligencia superior, manejo de sus emociones, solución a problemas de salud o deficiencias 

orgánicas con el apoyo de la tecnología. 

Un nuevo tipo de ser humano que promete el progreso futurista del transhumanismo está 

completamente permeado por desarrollos tecnológicos para mejorar el cuerpo y la mente “la 

biotecnología, la medicina, la neurotecnología y la nanotecnología seguirán impulsando a la 

humanidad hacia una mayor longevidad y, más claramente, hacia capacidades físicas, 

intelectuales, psicológicas y sensoriales superiores.” (López, 2018. p. 217) Se trata de un 

planteamiento que en la actualidad gana notoriedad gracias a las grandes inversiones de 

empresas como Google que orienta proyectos y recursos en este camino. 

El enfoque del transhumanismo está fundamentado desde la ilustración como ideología 

que busca el perfeccionamiento del ser humano por medio de la ciencia, la sociedad y la 

tecnología. Muy bien financiado desde la singularidad: la súper inteligencia del ser humano 

mediante tecnología y sin duda hoy se levanta como la bandera ideológica de Silicon Valley. 

Sobre la perspectiva del transhumanismo lo que queda claro, como se había señalado 

anteriormente, es que existen más preguntas que respuestas al respecto, tal como lo presenta el 

filósofo español Manuel Calvo (2018): “el transhumanismo podrá más, pero ¿será más? Esto es, 

el transhumano será un humano con más poderes (mentales, biológicos, etc.) pero ¿será más 

humano? ¿ganará en humanidad?” (P. 146) sobre todas las preguntas lo que se puede responder, 

incluso desde la diversa y más reciente bibliografía, es muy poco, todo ello bastante repetitivo y 

cuyo lenguaje parece más cercano a la ciencia ficción que una realidad cercana. 

Finalmente, el último enfoque de la política de la visibilidad tiene que ver con lo que 

decide mostrar el sistema datos, algoritmos y plataformas o con lo que cree que cada usuario 

debe conocer. La visibilidad en este caso está completamente articulada con la gestión 

estratégica de la web semántica como un proceso de microsegmentación (explicado en el 

capítulo tres).  

Lo que nos interesa en este apartado es mostrar que la visibilidad en la comunicación 

digital se da en doble vía, por un lado, los sujetos contemporáneos quieren hacerse conocer, ser 

visibles y lograr recordación en sus seguidores, pero al mismo tiempo el sistema datos, 

algoritmos y plataformas por medio de la inteligencia artificial decide que es lo que ve ese 

sujeto. 
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El proceso de visibilidad que va del sistema al sujeto tiene que ver con la información que 

genera el usuario cuando navega, los datos que permite ver el dispositivo, los permisos 

concedidos a las plataformas y la forma como estas plataformas administran toda esa 

información con el objetivo de personalizar la experiencia de navegación.  

Está lógica de visibilidad genera el riesgo de intromisión, de violación a la privacidad y 

de manipulación, por lo cual, la exposición ante tales riesgos ya es una medida que ha generado 

catarsis social y con ello ciertos controles para el sistema datos, algoritmos y plataformas, esta 

dinámica se evidencia con casos como los de Edward Snowden, Facebook, Cambridge Analytica 

y Wikileaks. 

Un punto adicional para el análisis desde la forma cómo se genera una visibilidad del 

sistema hacia el sujeto es el proceso gradual en el que, de acuerdo con lo que el sistema hace 

visible se afectan las percepciones del sujeto y se modelan sus representaciones, con lo cual se 

puede tensar la cuerda entre los polos si se quiere atizar una discusión o provocar acciones o 

decisiones como sucedió con el caso del Brexit por ejemplo.  

En este mismo sentido, Nicholas Carr (2020) pone de presente los riesgos de falta de 

empatía por la sobreexposición a un determinado tipo de imágenes o escenas de la realidad 

sociopolítica global. Dicha sobreexposición genera una perdida de significado, se convierten en 

un paisaje revisitado, algo que como se ha visto en diferentes contextos de catarsis social, les 

retira su potencial impacto emancipador en tanto si pierde significación pierde de forma 

irremediable su impacto movilizador. 

Las políticas de invisibilidad y visibilidad pueden ser lentes con lo que se explore la 

realidad de un mundo que entra en metamorfosis, lentes que permiten ver las prioridades, 

comportamientos, expresiones y formas de vivir en sociedad con su mundo material, 

representacional y de poder; esto último hace parte del propósito central de este apartado del 

trabajo, tener elementos de criterio para leer la metamorfosis del mundo contemporáneo y la 

forma como la comunicación digital la escenifica. 

A continuación, se trazarán rutas, elementos conceptuales y marcos teóricos sobre los 

cuales se logra evidenciar la forma cómo el presente está en proceso de metamorfosis y cómo 

dan cuenta de ello los nuevos modos de subjetivación de la contemporaneidad. 
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Capítulo 10: La desantropomorfización de un mundo en metamorfosis 

Es el escritor argentino Pablo Manolo Rodríguez quien expone de forma detallada la 

arquitectura bajo la cual se configura la nueva episteme, una estructura de sentido que bien puede 

representar la forma como desde una nueva configuración de los saberes y una 

reconceptualización de sus objetos de estudio se establece una posible metamorfosis 

epistemológica poshumana que está en completa articulación con lo planteado en este trabajo. 

En su texto Las palabras en las cosas: saber, poder y subjetivación entre algoritmos y 

biomoléculas, Rodríguez (2020) profundiza en una serie de procesos que han generado cambios 

epistémicos y una reconfiguración en el orden de los saberes que:  

Se hicieron manifiestos en los últimos 50 años y cuya procedencia se remonta, 

como se dijo, a siglos atrás. Hay que seguir entonces esos cambios de manera obsesiva, 

buscando las bases microfísicas de esas novedades macroestructurales, prestando 

atención: a los detalles que después resultan decisivos para la configuración de ciertas 

relaciones de poder imbricadas con fuerzas novedosas de subjetivación, las mismas que 

nos permiten reconocer una superación del humanismo moderno en todas sus 

dimensiones y que esbozan otras formas de lucha y de resistencia en un tiempo que no 

parece, precisamente, esperanzador. (p. 21) 

Precisamente el aporte de Rodríguez (2020) se entiende relevante desde el cruce entre su 

análisis de la nueva recomposición de los saberes, los modos de subjetivación y la forma como el 

sistema datos, algoritmos y plataformas (DAP) configuran el panorama del presente. Un trabajo 

que realiza con la cautela necesaria ante la cercanía y lo incierto del panorama contemporáneo y 

que en esa misma medida constituye un aporte significativo a la tercera apuesta de este trabajo: 

comprender los procesos de sociogénesis derivados de la metamorfosis existencial del mundo 

contemporáneo. 

Si bien el manifiesto anacronismo en el que incurría Foucault para describir el 

presente (particularmente en PyC y VyC) habilita a despreocuparse por correr detrás de 

las noticias diarias para hacer una falsa "ontología del presente", no se puede desconocer 

que las transformaciones producidas en los últimos 30 años en los saberes, en los poderes 

y en las subjetividades son de tal grado que hay que encontrar un equilibrio delicado 

entre lo que cambia, y lo que permanece. (Rodríguez, 2020, p. 55) 
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Tales transformaciones se constituyen en el centro de atención del presente capítulo, se 

trata de indagar las perspectivas que desde la metamorfosis del mundo generan una 

recomposición del paisaje social, en especial desde los cambios en la figura epistémica del 

hombre como concepto central de la tradición heredada de la ilustración decimonónica. 

La ideología revolucionaria de la Ilustración dejó al descubierto un mundo regido por las 

libertades propias del modelo de sociedad de la modernidad y también por los procesos 

normalizadores de las sociedades disciplinarias. La ideología liberal sustentó filosóficamente la 

modernidad, mientras que la ideología posmoderna impulsó filosóficamente a la racionalidad 

neoliberal. 

En el marco de la crisis humanista derivada de la posmodernidad, se pone de presente el 

cuestionamiento a la posición que la Ilustración y la modernidad le habían dado al hombre como 

sujeto y objeto de conocimiento, como medida de todas las cosas. Es en la segunda mitad del 

siglo XIX en el que surgen procesos erosionadores del humanismo moderno y desde las 

transformaciones de la vida, el trabajo y el lenguaje se recompone el fondo de los saberes 

reconfigurando la figura epistémica del hombre.  

Las grietas para el humanismo ilustrado se exacerban con la perspectiva de la crítica 

marxista y nietzscheana, incluso con la literatura desde historias que evidenciaban las profundas 

fracturas culturales propias de la modernidad. La episteme moderna se ve cuestionada desde la 

lógica de la finitud del hombre y en la metamorfosis del mundo contemporáneo, tal lógica 

constituye el correlato que da vida a discursos como los del transhumanismo, por ejemplo.  

En los principales hitos del siglo XX el humanismo estuvo en el centro de los conflictos y 

totalitarismos sectarios, en una pugna por la conquista del poder político por la fuerza de la 

violencia y la aniquilación del otro en tanto exterioridad, diferencia, anormalidad o resultado de 

una afuera destinado a desaparecer. 

Con los desarrollos de punta en biotecnología y con la crisis global provocada por las 

afectaciones del Covid 19 a los cuerpos y mentes de los seres humanos, se fortalecen en la 

tercera década del siglo XXI los discursos que pugnan por una nueva humanidad, al parecer se 

trata de narrativas totalizadoras, de vanguardia, normalizadoras y que recorren peligrosamente 

caminos antes transitados por regímenes totalitarios. Determinismos e instrumentalización de las 

mentalidades que se van consolidando, en este caso con una nueva episteme. 
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Se trata de ideologías flexibles, propias de sociedades de metamorfosis, que se acoplan a 

determinados modos de vida del sujeto contemporáneo, unas fuerzas novedosas de subjetivación 

y de sujeción, que conducirán por otra vía también a nuevas formas de lucha y resistencia. 

Por su parte la comunicación al sufrir un proceso de desantropomorfización abre nuevos 

modos de vida por interpretar desde la recreación del lazo social, una metamorfosis (Beck, 2017) 

que funciona como un cambio epistémico desde las bases microfísicas del poder y desde las 

novedades estructurales que presenta la comunicación digital. De lo cual emerge el 

cuestionamiento central: ¿qué es lo que surge con la nueva episteme y qué tipos de nuevos 

modos de subjetivación aparecen en el panorama del presente? 

En el proceso de configuración de la nueva episteme Rodríguez (2020) establece como 

condiciones de posibilidad la autonomización de los signos fundada en la estadística, en la 

comunicación y en la figura del público. También los procesos ligados a la formalización de los 

signos desde la física cuántica, la computación, la teoría matemática de la comunicación y la 

lógica de las señales y de los códigos propios de la Segunda Guerra Mundial.  

Para efectos de este trabajo se profundizará en los tres primeros aspectos (estadística, 

comunicación y público) como vectores determinantes para caracterizar los procesos que revelan 

las diversas formas de metamorfosis del mundo desde la comunicación digital. 

 

Factores para la configuración de una nueva episteme 

Las prácticas sociales y el universo material del ser humano en la tercera década del siglo 

XXI configuran un paisaje radicalmente distinto al del mundo antes de la globalización, en pocos 

años sus transformaciones han marcado nuevos modos de habitar el planeta algunos de los cuales 

pasan por caracterizar esas nuevas formas en las que la comunicación digital los potencia, 

provoca, materializa y evidencia. 

El reto se hace más complejo en la medida en que se asiste a una reconfiguración de los 

saberes, de las formas de construcción de conocimiento y de despliegue de las subjetividades, 

estas condiciones representan un desafío mayor, en tanto implica indagar en la realidad del 

presente.  

Se trata finalmente de un trabajo de reconfiguración epistémica y del lugar de 

enunciación del sujeto contemporáneo, es decir “plantear la cuestión de la historicidad de los 
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objetos del saber es, de hecho, problematizar nuestra propia pertenencia simultánea a un régimen 

de discursividad dado y a una configuración del poder.” (Revel, 2009, p. 29)  

Este apartado servirá para plantear la forma cómo se desarrollan ciertas reconfiguraciones 

en los saberes de la contemporaneidad y que a su vez hacen parte de la metamorfosis del mundo 

como una nueva episteme. 

La modernidad ilustrada encontró en el registro y clasificación mediante la 

matematización de la vida cotidiana una importante fuente para el gobierno de la población, 

información que logró tener un mayor alcance en la medida en que se transformaba en 

comunicación y logrará cumplir fines políticos y estratégicos en las luchas de poder por los 

territorios y los recursos. Algo que con un mayor grado de sofisticación tecnológica puede verse 

como una de las características de la gubernamentalidad algorítmica.  

En el marco de la nueva episteme este modelo se optimiza y se posiciona desde tres 

factores descritos por Rodríguez (2020): la estadística, las utopías de la comunicación y el 

público como actor social; elementos que en la lectura de la metamorfosis del mundo serán 

claves desde la perspectiva de leer la expresión de nuevos modos de subjetivación. Estos tres 

factores centran buena parte de su dinámica en la materialización técnica del proceso, una forma 

de transferir asuntos hasta ese momento exclusivos de la esfera humana a la mediación 

tecnológica. 

En primera instancia ese nuevo a priori histórico encuentra en la autonomización de los 

signos la condición de posibilidad para desplegar el poder de la información como su 

componente central, en tanto es lo que se constituye en la materia prima de la estadística y de la 

comunicación, así como lo que busca con desespero el público: información en sus diversos 

formatos para dar sentido a su cotidianidad. 

Para empezar desde la estadística, como se planteó en el capítulo 4 respecto del 

paradigma informacional de la comunicación, las dinámicas que surgieron en el siglo XX con la 

mecánica cuántica y la termodinámica, permitieron una resignificación del orden e interpretación 

de la vida en el planeta, de la materia y de las dinámicas que dicha materia parecía desplegar de 

forma autónoma.  

En lo que respecta a la nueva episteme está dinámica que introdujo la física llevó más allá 

a la estadística, así lo enuncia Rodríguez (2020) en concordancia con lo planteado cuando se 
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expuso la relación de la comunicación digital con el principio de incertidumbre de Heinsenberg y 

con la transversalidad del segundo principio de la termodinámica la entropía. 

La mecánica estadística que comenzó a despuntar en los estudios de 

termodinámica supone una cantidad enorme de objetos, moléculas, cuyo conocimiento no 

puede ser determinista por dos razones: es materialmente imposible observar la 

trayectoria de cada una, y la cantidad implica que su comportamiento es distinto al que 

correspondería si se tomara a cada una aisladamente. No parece ser tan diferente la 

cuestión de la psicología de masas, que hacía su aparición a fines del siglo XIX. La 

energía social de las revueltas, las tempestades del Estado que pretendía predecir Bacon 

según Foucault en STP12, y la energía calorífica de las máquinas térmicas, parecen 

confirmar que miles de elementos se comportan de modo diferente por el solo hecho de 

ser miles. (Rodríguez, 2020, p. 64) 

De acuerdo con ello, la génesis del big data y la microsegmentación de la web semántica, 

encuentran en el inicio de la estadística un primer interés por perfilar y predecir cada 

comportamiento humano. Pese a tal pretensión lo planteado por la mecánica estadística y por 

Heisenberg en el dominio de lo cuántico, representan sendas grietas del discurso predictivo de la 

inteligencia artificial, en tanto la interpretación de los datos, los modos para su obtención, la 

forma como se usan (medios y fines) y los impactos en la psique del sujeto y en la opinión 

pública; representan grandes costes que generan un interrogante a tal dinámica de lo predictivo y 

ponen en duda su sostenibilidad en el tiempo, al menos tal y como se realizó en la segunda 

década del siglo XXI. 

Es cierto que la estadística es la base de la que se parte para enunciar las ventajas de lo 

4.0, del big data, el internet de las cosas, la Cuarta Revolución Industrial y la automatización de 

los procesos, tal notoriedad del progreso (Beck, 2017) implica una utilización estratégica de toda 

la información que se administra. Es allí donde la comunicación aparece en esta nueva episteme 

como una profundización e implementación a gran escala de las tecnologías del transporte de 

signos, sistemas constituidos en soportes materiales pero que con el proceso de digitalización se 

virtualiza, se difumina tal transporte lo que implica una recomposición en las esferas de tiempo, 

de espacio y de materia como se ha explicado anteriormente. 

 

12 Foucault, M. (2008). Seguridad, Territorio y Población. Fondo de Cultura Económica.  
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El protagonismo de la comunicación en el siglo XIX y su derivada invención la opinión 

pública, despertaron en la sociedad una necesidad creciente para conectar, generar sentido y 

ampliar los horizontes espaciales y sociales, 

Abundaron en el siglo XIX las loas a la comunicación y la unión de los pueblos a 

través de puentes, carreteras y cables. Esta suerte de construcción ideológica no evidencia 

solo el entramado de un espacio nacional sino también y sobre todo la constitución del 

mercado mundial. (Rodríguez, 2020, p. 65) 

Una dinámica que evoca progreso, acción gubernamental, bienestar y una sensación de 

hacer parte de un grupo social con el que se establecen puentes de sentido, tal efecto de la 

comunicación no solo se expresa en los medios masivos sino en la sociogénesis que traduce 

impactos físicos, materiales, pero también psicosociales dinamizados por un desarrollo técnico.  

La “utopía de la comunicación” (Breton, 2000) tan presente en el aparataje 

tecnológico actual estaba plenamente constituida en el siglo XIX, y de un modo que hasta 

permite inferir que algo de ella ya estaba contenida en la necesidad del Estado de contar 

con espejos de signos acerca de su propia consistencia, mediante la estadística y la 

opinión pública. (Rodríguez, 2020, p. 65) 

La presencia de la nueva episteme se lee en buena medida en esa opinión pública, en esos 

espejos, ahora espejos negros de signos, que le interesan ya no solo al Estado sino a los nuevos 

territorios soberanos de poder, las corporaciones tecnológicas, el mercado de la publicidad y del 

hiperconsumo global, todo ello en un tránsito de la opinión pública al público expectante y 

ansioso de aquellas utopías comunicacionales. 

Ahora bien, el dominio de la comunicación aparece en la alborada del siglo XX no solo 

como un asunto de Estado o de opinión pública, sino como ya se evidenció en la segunda parte 

de este trabajo, como un campo de conocimiento que representaba más que producciones 

mediáticas; desde las reflexiones de la Escuela de Chicago se identificó el papel decisivo de la 

comunicación para el análisis de los comportamientos e interacciones de las personas en 

diferentes contextos urbanos mediados por la cultura, el lenguaje y la forma de estar y habitar el 

mundo. 

La comunicación como uno de los objetos de estudio privilegiados de la sociedad. 

"No podemos comprender nada de la era moderna si no percibimos la manera en que la 

revolución de las comunicaciones ha creado para nosotros un nuevo mundo", escribió 
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Charles Horton Cooley en su Social Organization, de 1901. Esta formulación, muy 

semejante a la que se despliega actualmente en torno a la "sociedad de la información y 

de la comunicación", y que continúa la cuestión del público en Tarde, se sostiene en el 

supuesto de que "la comunicación es el mecanismo que organiza la sociedad, gracias al 

cual las relaciones humanas existen y se desarrollan". Y Cooley pensaba tanto en la 

comunicación "física o material" como en la "psíquica, verdadero -agente de la 

organización social, que comprende a todos los símbolos y los dispositivos que permiten 

su conservación y su transmisión" (Rodríguez, 2020, p. 80) 

Para la nueva episteme la comunicación es clave, no solo de lo que se ha enunciado en 

este capítulo, sino como una nueva formación discursiva, que haca parte de la columna vertebral 

de dicha episteme junto con la información, la organización y el sistema. Como nueva formación 

discursiva se reconoce según Pablo Rodríguez (2020) principalmente desde las perspectivas de la 

psicología sistémica, la proxémica, la kinésica y el interaccionismo simbólico, —está última 

analizada en el capítulo 8. El discurso y la semiótica como praxis comunicacional—. Una 

convergencia de sentido entre la comunicación con la nueva episteme tal como lo plantea 

Rodríguez. 

Finalmente, el tercer aspecto constitutivo de la nueva episteme y su relación con el 

presente digitalizado tiene que ver directamente con la configuración del púbico que, de acuerdo 

con Foucault, parte de la población como hecho biológico y se constituye en otro polo de 

tensión:  

La población, entonces, es por un extremo la especie humana y por otro, lo que 

llamamos público. La palabra no es nueva, pero el uso sí lo es. El público noción capital 

en el siglo XVIII, es la población considerada desde el punto de vista de sus opiniones, 

sus maneras de hacer, sus comportamientos, sus hábitos, sus temores, sus prejuicios, sus 

exigencias: el conjunto susceptible de sufrir la influencia de la educación, las campañas, 

las convicciones. […]  De la especia al público tenemos todo un nuevo campo de nuevas 

realidades, nuevas en el sentido de que, para los mecanismos de poder, son los elementos 

pertinentes, el espacio pertinente dentro del cual y con respecto del cual se debe actuar. 

(Foucault, 2006, p. 102) 

A partir de la noción de público se genera un estado de opinión que articulado con la 

estadística proyecta y delinea formas de expresión, comprensión y percepción social de los 
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asuntos públicos. Tales nuevas realidades señaladas por Foucault significan en la nueva episteme 

la centralidad de las comunicaciones y de la información orientada y diseñada para el público, y 

no para la población, en términos de Canclini (2009) para consumidores y no para ciudadanos. 

Rodríguez (2020) señala en Tarde (1986) a otro teórico que atina a caracterizar lo que 

representa el público como “una colectividad puramente espiritual, como una dispersión de 

individuos, físicamente separados y entre los cuales existe una cohesión solo mental” (1986:43) 

el público en este sentido y desde los desarrollos de la primera mitad del siglo XX se convirtió en 

el target (público objetivo) hacia el que se dirigía la propaganda política y la publicidad para 

promover el consumo en los años dorados;  un grupo social al que se busca entusiasmar, 

sugestionar o generarle sentimientos para lograr determinado objetivo. 

Cabe dentro de este plano la convicción de los gobiernos de instaurar una única 

opinión, como se quería en el siglo XVIII. Pero esto fracasará por la expansión 

tecnológica de la transmisión de signos, hasta llegar al siglo XX en el que ya se tratará de 

otro tipo de saberes (marketing, estudios de opinión pública) que trabajarán con la lógica 

de la normalización estadística aplicada antes a otros dominios. (Rodríguez, 2020, p. 67) 

Ser parte de una comunidad de sentido, hacer parte de sensaciones, informaciones y 

contextos informativos que logran generar cierto sentido de pertenencia social pareciera ser la 

descripción por ejemplo del Meme en el ámbito de la comunicación digital. Pero precisamente, 

ese es el efecto creado en el público en la nueva episteme, ser parte emocionalmente de una 

comunidad de sentido. En esta vía la web semántica encuentra en ello una condición de 

posibilidad para su despliegue microsegmentado, de acuerdo con la emoción ya no de millones 

de personas sino de persona a persona gracias a la inteligencia artificial. 

La perspectiva del público posiciona de cierta manera una suerte de necesidad por entrar 

en sintonía, una dinámica centrada en la inmediatez, el seguimiento de estándares, de consignas 

y de mensajes que orientan una forma de comprensión de la vida.  

En el público hay una necesidad de emotividad en la comunicación, que como resultado 

genera la esperada interacción para finalmente sentir la satisfacción de ser parte de la vida en 

sociedad; en consecuencia, se vincula la idea de que constantemente circulen mensajes para 

generar emoción y entretenimiento, la interacción propia de la web social aparece desde que el 

público gana relevancia sobre la población o la ciudadanía. 
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Rodríguez (2020) identifica al público como un factor que, desde diversos análisis 

sociológicos, evidencia la transformación del lazo social desde la sobreestimulación a la psique 

de los sujetos desde las tecnologías de acción a distancia logran permear espacios de privacidad e 

intimidad, apuntan a personalizar los mensajes vía identificación y apelación a las emociones.  

El público es el objetivo de la información que se nutre de estadísticas, números, datos y 

cifras desde la comunicación, para el caso que nos ocupa en su dimensión digital. Crispar las 

emociones para que la acción derivada de ello sea un clic, una compra o una interacción que 

luego se logre monetizar. 

El hecho fundamental que describe al público es que la publicidad, el carácter 

público de la vida humana, ingresó en los últimos 200 años en una zona de 

experimentación nueva a través de la posibilidad cierta de desligar la producción de 

signos de un referente inmediato (un sujeto, una entidad política, una institución 

religiosa), pues, aunque todo signo tiene una procedencia, ésta resulta opacada por la 

multiplicación significante originada en las tecnologías de acción a distancia. La 

urdimbre de signos se hace entonces más intensa e inasible, pero también mucho más 

productiva en efectos de saber-poder. Esta multiplicación puede ser observada en los 

cambios urbanos, como de hecho hace Georg Simmel en su genial artículo "Las grandes 

urbes y la vida del espíritu" y puede extenderse, vía Walter Benjamin, a Ia experiencia 

del shock de la ciudad moderna en la obra de Baudelaire. (Rodríguez, 2020, p. 67) 

Tales tecnologías de acción a distancia no solo tienen implicaciones en las condiciones 

materiales de existencia, en la forma como se trazan conexiones culturales y en cómo se 

establecen relaciones productivas, sino también en las mentalidades de los sujetos, en su 

sociabilidad y en una serie de experiencias propias de la época que caracterizan y recrean el lazo 

social. 

Como se ha planteado, en especial en la primera parte del trabajo, las modificaciones 

sustanciales que producen las denominadas tecnologías de acción a distancia tienen que ver con 

la manipulación y resignificación de diversos procesos de la existencia humana en las esferas de 

tiempo y espacio, en tanto la velocidad y la distancia experimentan formas de despliegue 

completamente diferentes en su relación con la información. 

Como lo señala Kittler se hacen determinantes para esta nueva época “la acumulación de 

datos, la transmisión y el cálculo en los medios tecnológicos” (Kittler, 1990, p. 369) todo ello 
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posible en buena medida por los desarrollos de la cibernética, así como de la física que estructura 

una nueva lógica del mundo desde la interpretación de sus factores constitutivos como la forma, 

la materia, la masa, su dinámica interna y externa, el movimiento de las partículas y de los 

átomos. 

El proceso gradual de transformación de las tecnologías de acción a distancia configura 

un nuevo paisaje social, esta vez desde la lógica de las ondas y de los mecanismos por los cuales 

se logra establecer una transmisión decodificable para generar sentido en el receptor mediante un 

código. De acuerdo con Rodríguez (2020) a partir de ello la información y lo que llamaría Harry 

Nyquist inteligencia, marcarían la trayectoria a transitar de la nueva episteme hacia la 

digitalización del mundo. 

En esta ruta de digitalización la máquina de Turing pondría de relieve un mecanismo para 

la codificación comunicacional de la información, es decir darles sentido a cadenas de datos: se 

trata del algoritmo. Desde el cual se proponen alternativas de solución para una situación que se 

presenta, instrucciones o pasos de acuerdo con las cuales se establece la mejor salida posible. Se 

trata de una máquina que procesa información por asociación como lo hace el cerebro humano, 

pero más allá de la capacidad humana para procesar información.  

Que sea una máquina remite a que el algoritmo, dentro de la formalización, debe 

poder ser abstraído de quien lo realiza, por lo tanto, lo característico es que lo haga 

alguien distinto del ser humano. Así se da, entonces, que uno de los desenlaces de la 

querella del formalismo en la matemática es la computación, comprendida como la 

manipulación de símbolos a través de algoritmos.” (Rodríguez, 2020, p. 72) 

Con ello se abre el camino a la informática desde el código binario y desde la 

homologación del pensamiento humano al maquínico, que se genera en parte, desde el 

procesamiento por asociación de paquetes de datos. Esta acción de la capacidad maquínica 

implicó un modo de pensamiento que incluso el cerebro humano no alcanza a procesar por las 

variables de tiempo y espacio las cuales son llevadas al extremo. 

El a priori histórico de las formaciones discursivas enunciadas configura una época que 

tiene su génesis en la dinamización de saberes ligados a las ciencias exactas y naturales, por 

ejemplo, con la termodinámica y su lógica probabilista que no es determinista. 

Pero el ambiente de la época fue cambiando en la medida en que los desarrollos y 

conceptualizaciones de la técnica generaban también profundas modificaciones sociales, un 
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ambiente agitado por la mecánica estadística que desde la perspectiva molecular señaló nuevas 

rutas de comprensión para lo humano.  

La nueva episteme plantea elementos en el fondo constitutivo sobre el cual se erigen los 

saberes, en especial para las ciencias humanas y sociales, implica una recomposición en la forma 

como se produce conocimiento científico y no científico en el marco de unas condiciones de 

posibilidad históricas. Se trata de un reconocimiento que en algún momento denominó Foucault 

el bajo fondo de los saberes, que cuestiona la excesiva positividad del conocimiento, en favor, de 

la perspectiva empírica del saber, de las prácticas no discursivas y de la ampliación 

epistemológica de los diferentes objetos sobre los cuales se expresa la vida en el planeta.  

De otra parte, el nuevo a priori histórico, marca una época basada en los discursos del 

conocimiento centrados en la técnica y en la ampliación del horizonte de acción sobre la materia. 

No se trata ahora de una perspectiva antropocéntrica de la vida en el planeta, sino de explorar 

todas las diferentes ontologías que se pueden desplegar en el objeto técnico y otras formas de 

existencia. 

La revolución industrial señaló un camino en el que se evidenció el papel protagónico de 

procesos que escapaban al dominio de lo humano pero que a la vez, condicionaban su relación y 

su existencia en el planeta. Por ejemplo, con la termodinámica, la perspectiva probabilista de la 

entropía, la mecánica estadística y las biomoléculas se abrieron rutas explicativas en el dominio 

de lo micro, lo cual le restaba protagonismo al ser humano devenido de la razón y del cogito 

cartesiano. 

Dentro de las transformaciones de la nueva episteme resalta lo inherente a las tecnologías 

de acción a distancia con la velocidad del contagio, de la transmisión, la propagación y la forma 

como se multiplican y circulan los signos.  

Tal dinámica logra romper la oportunidad para identificar su procedencia desde la 

multiplicidad de significantes, multiplicación de signos que congestiona la realidad social de la 

urbe moderna y constituye una urdimbre de saber y poder que pone en crisis la figura epistémica 

del hombre, algo en lo que Simmel, Benjamin, Kafka y Baudelaire coincidieron desde su análisis 

crítico a la episteme moderna.  

Ahora, la nueva episteme tiene el terreno preparado y las condiciones dadas para la 

recomposición poshumana de los saberes como parte estructural de la metamorfosis del mundo. 
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La recomposición poshumana de los saberes: máquinas y subjetividades no humanas 

El discurso poshumano está en la órbita del modo de pensamiento posmoderno, se trata 

del cuestionamiento profundo al modelo del progreso y la razón occidental, de un esquema con 

pretensiones universalistas, pero con una visión de hombre y sociedad completamente 

eurocéntrica. Es así como surge la primera generación de estudios poshumanos, una corriente 

devenida de las contraculturas de los 70 del siglo XX y que resalta visiones alternativas y 

antihegemónicas de la vida en el planeta. 

La primera generación de estudios críticos del poshumanismo reivindica saberes de 

género, feminismos, queer, multirraciales, multiculturales, poscoloniales y subalternos. Se trata 

de un movimiento que promovió interdisciplinariedad, conexiones, pero en especial poner en 

cuestión los micropoderes propios de las sociedades disciplinarias e instaurados bajo la bandera 

de la razón y la normalidad. Lo que logran las corrientes iniciales de los estudios poshumanos es 

poner en evidencia la relación entre la razón y la violencia, la razón y la exclusión.  

La primera generación de estudios poshumanos, según Braidotti (2020), trazó una ruta en 

la que emergieron las “otras” formas de ser humano, expresiones que ampliaban el horizonte de 

comprensión de la existencia en el planeta y en el que los jóvenes, los inmigrantes y las mujeres 

fueron determinantes para el proceso de recomposición de los saberes. 

El proceso de desantropomorfización de los saberes y de la comunicación es una de las 

características centrales de la nueva episteme, según Rodríguez (2020) la configuración de esta 

nueva época implica que la figura epistémica del hombre13 ocupe uno de los lugares en el 

espectro de los saberes, ya no solo europeos sino globales.     

La nueva episteme representa una recomposición de la estructura de los saberes en los 

que el antihumanismo sirve de sombrilla bajo el cual diversas expresiones propias de la 

cosmovisión contemporánea (metamorfosis) encuentran significado y buscan expresarse desde 

manifestaciones existenciales más empíricas y menos positivistas. 

 

13 La figura epistémica: hombre hace referencia a un modelo de humanismo devenido de la modernidad, se trata del 

hombre europeo, masculino, heterosexual, blanco, propietario, padre y señor de la casa. Un modelo hegemónico de 

producción de prácticas discursivas que en diversas esferas de la contemporaneidad se resiste a perder el poder 

obtenido de la episteme moderna. 
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Como se explicó en el apartado anterior, la nueva episteme se constituye desde una nueva 

configuración del saber que da vía, desde el ángulo planteado por Pablo Rodríguez (2020), a una 

recomposición de los campos del conocimiento, una suerte de nueva configuración de las 

prácticas discursivas desde su ampliación de horizonte de sentido, en el que el ser humano es 

solo uno más de los actores de la vida, el trabajo y el lenguaje: 

Se despliega una forma diferente de acceso a las palabras, a los hombres y a las 

cosas. Por un lado, el paso de la autonomización a la formalización de los signos muestra 

que la proliferación significante del siglo XIX parece encontrar un orden propio, que solo 

parcialmente depende de lo humano, mientras la sociedad misma es interpretada en 

términos de comunicación. Por otro, la cibernética y la teoría de los sistemas "traducen'' 

el cimbronazo ocurrido en las ciencias físicas y matemáticas entre mediados del siglo 

XIX y mediados del siglo XX en la construcción de una serie de conceptos rectores, que 

conciernen a la comunicación, la organización, la información y el sistema. Así quedan 

constituidos lo que Foucault llama los "códigos fundamentales de la cultura'' que 

determinan lo visible y enunciable de una época, luego las formaciones discursivas como 

estabilización de un tipo determinado de relaciones emergentes del a priori histórico, y 

finalmente las ciencias como modalidad particular impuesta a dichas relaciones. (p. 327) 

Al llevar los signos al máximo de su autonomía se desplegaron a tal nivel que quedó 

suelta la figura epistémica del hombre, en parte porque la vida, el trabajo y el lenguaje pasan a 

relacionarse por fuera de lo humano. Todas las ciencias humanas, constituidas a partir de dicha 

triada, lo que intentaron ver es si era posible llegar a algo que hiciera mínimamente transparente 

al ser humano respecto de sus propias determinaciones, dado que es el único ser sobre el planeta 

que se piensa, representa su existencia y lo que le rodea, para lo cual recurre al aparato simbólico 

y lo exterioriza. 

Tal dimensión simbólica de la existencia humana al ser mucho más dependiente que antes 

de las transformaciones tecnológicas, vía cibernética y Teoría General de Sistemas, redimensiona 

a la técnica dentro de la nueva episteme, en tanto que no solo es un hecho discursivo es un hecho 

material de la existencia en el planeta y que hace que las máquinas tengan propiedades humanas, 

son otro tipo de seres desde una ontogénesis y una tecnogénesis. 

En el trabajo y en la vida donde se produjeron las transformaciones más 

resonantes que justifican la postulación de un nuevo a priori histórico para una nueva 
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episteme. "Ha sido necesario que la biología se transforme en biología molecular, o que 

la vida dispersada se agrupe en el código genético. Ha sido necesario que el trabajo 

dispersado se agrupe o reagrupe en las máquinas de tercer tipo, cibernéticas e 

informáticas” (Deleuze, 2005a: 168-169). O sea, la vida y el trabajo, agrupados para 

Foucault, aparecen dispersos y reagrupados para Deleuze. Y la razón de este movimiento 

está en el curioso papel del lenguaje, dentro del panorama más amplio de la información 

y de la comunicación ya entrevisto por Foucault, que rodea precisamente a la genética y a 

las máquinas de tercer tipo. (Rodríguez, 2020, p. 50) 

Esto es, máquinas que logran realizar tareas humanas, algo que no es nuevo, pero al 

asumir propiedades de lo hasta ahora exclusivamente humano, es allí dónde se produce la 

disrupción, al procesar operaciones complejas al nivel de evidenciar inteligencia en su ejecución.  

El cuestionamiento surge desde la falta de comprensión de su funcionamiento, sus 

procesos internos y su lógica sistémica, finalmente como lo señala Simondon (2007) el 

desconocimiento frente a la técnica deriva en un proceso de alienación.  

La actividad técnica no implica sólo la utilización de la máquina, sino también un 

cierto coeficiente de atención al funcionamiento técnico, mantenimiento, arreglo, mejora 

de la máquina, que prolonga la actividad de invención y de construcción. La alienación 

fundamental reside en la ruptura que se produce entre la ontogénesis del objeto técnico y 

la existencia de este objeto. (p. 266) 

En el marco de una reconfiguración de los saberes, materialmente ya existen los 

elementos de juicio para poner los énfasis fuera de lo humano. 

Una de las condiciones de la metamorfosis del mundo radica en el expansivo despliegue 

de la tecnología digital, algo que logra un alcance global en la medida en que cada sujeto en el 

planeta está, en menor o mayor grado individuando su existencia en los entornos de la 

comunicación digital por medio de la transferencia de propiedades humanas a las máquinas, los 

procesos de automatización y delegación de tareas a los ordenadores.  

Desde la inteligencia artificial se reconfigura el papel de la toma de decisiones, se 

desplaza el núcleo de decisión del humano hacia la máquina, un proceso en que también se 

transfiere uno de los elementos finales que sustentaban la necesidad de superioridad o de 

dominio del hombre frente a la máquina: el poder de decisión. 
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La reconfiguración del papel de las máquinas y su autonomía desplegada en la 

recomposición de los saberes en la nueva episteme representó una salida de la cibernética y el 

posicionamiento privilegiado de la Teoría General de Sistemas.  

Las ciencias poshumanas desarman el concepto de hombre que se había construido desde 

la modernidad inspirado a su vez en el hombre renacentista y de la antigüedad clásica. Tal 

cambio se produce desde las esferas de la vida, el lenguaje y el trabajo. Desde allí se abre un 

nuevo horizonte de conocimiento. 

Las ciencias poshumanas serían la inteligencia artificial y las neurociencias 

contemporáneas (las que estudian las neuronas hasta encontrar allí el trabajo del 

inconsciente), la kinésica y la proxémica, la biología molecular, la inmunología y la 

teoría de los sistemas en su versión luhmanniana. (Rodríguez, 2020, p. 329)  

Esta referencia de Rodríguez no se plantea sin aclarar que no se trata de una 

caracterización concluyente, porque el marco teórico de la nueva episteme supone precisamente 

apertura, una permanente corrección abierta al despliegue de positividades que son 

extremadamente actuales por la estructura propia de la voluntad de verdad en la 

contemporaneidad.  

La dislocación de la figura epistémica del hombre implica la posibilidad de pensar en 

unas subjetividades no humanas, indagar en el horizonte de las diferentes formas de expresión de 

la vida y de la materia inerte en el planeta. Por ejemplo: comprender cómo culturas occidentales 

que por siglos han estado al margen de las prácticas discursivas eurocéntricas en el 

poshumanismo tienen plena legitimidad y pertinencia. Se trata de una mirada expansiva, que ve 

posible y necesario articular las experiencias y cosmovisiones de la cultura oriental, por ejemplo, 

algunas de las cuales permitirían poner en el panorama de forma más precisa la subjetividad no 

humana.  

Las ciencias poshumanas contemplan a la figura del antropos como otro elemento más de 

la cadena de conocimiento que habita el planeta, se trata de una fase que se desfasa, pero el ser 

humano solo es uno de esos desfases que se expresa en la cultura y en la reflexión sobre los 

signos, esto es lo que precisamente lleva la nueva episteme a otros territorios y a otros espacios 

de saber que encuentran relaciones inexploradas por la limitada episteme derivada de la 

modernidad.  
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Se trata de comprender que el ser humano hace parte del paisaje de sistemas y 

subsistemas del planeta, su diferencia ontológica con los demás seres está basada en la 

exteriorización de los signos y de la cultura, sin que ello implique de ninguna manera que desde 

allí se pueda esgrimir superioridad y dominio sobre las demás formas de existencia. 

Como lo señala Rodríguez (2020), recurriendo a Deleuze, el paisaje de la metamorfosis 

del mundo amplía desde los saberes la capacidad para constituir una episteme liberada de las 

constricciones de discurso racionalista y antropocéntrico, el cual limita la oportunidad para 

contemplar el abanico infinito de experiencias que se pueden conocer. 

Deleuze plantea que, si la episteme clásica estaba guiada por la elevación al 

infinito, y la moderna por la finitud, la nueva configuración de saber estaría dada por un 

"finito-ilimitado, si denominamos así toda situación de fuerza en la que un número finito 

de componentes produce una diversidad prácticamente ilimitada de combinaciones. (p. 

51) 

La desantropomorfización propia de la nueva episteme les plantea un desafío a las 

ciencias ahora poshumanas de abandonar su interés por las configuraciones estables o 

antinómicas, renunciar a su dependencia de la figura del hombre, así como descartar de una vez y 

para siempre el enfrentamiento entre lo interior y lo exterior, lo psicológico y lo sociológico, lo 

mental y lo físico, la razón y la emoción. De allí la pertinencia de la propuesta de Simondon de 

plantear algo que se encuentre más acorde con la amplitud representacional y sensorial que 

implica la nueva episteme, algo que precisamente esté más allá de lo humano, ese algo es 

precisamente la individuación. 

El poshumanismo según Rosi Braidotti (2020) es un fenómeno de convergencia entre las 

críticas de la tradición humanista (cuestionamiento de epistémica de hombre dentro de las 

diferentes perspectivas de humanos que habitan la tierra) y las críticas al antropocentrismo 

(cuestionamiento a la supremacía del antropos sobre todas las especies, organismos y vida en el 

planeta). Esta convergencia encuentra como condición de posibilidad dos hechos propios de la 

historicidad del presente, la Cuarta Revolución Industrial que supone la automatización, la 

inteligencia artificial, el blockchain, el internet de las cosas y la nanotecnología y por otra parte 

la sexta extinción de la era geológica actual provocada por la actividad humana; dos eventos que 

están sucediendo en simultaneidad y que por su contundencia ponen entre grandes signos de 

interrogación la figura del humano tal y como se ha conocido. 
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Se trata de dos hechos que ocurren simultáneamente pero que van en direcciones 

opuestas, como se expuso con Beck la notoriedad del progreso tiene un componente clave en la 

Cuarta Revolución Industrial, mientras que los cuestionamientos precisamente al modelo del 

progreso y sus consecuencias en el planeta son los principales argumentos para evidenciar la 

caída que representa la sexta extinción masiva de especies. 

Para entrar en esta convergencia Braidotti (2020) plantea un trabajo crítico en habilidades 

de resistencia, de imaginación y de conectividad transversal, para lo cual es clave la categoría del 

nosotros, una categoría bajo la cual se logren agrupar todas las diversidades de cosmovisiones en 

el planeta y que será abordada en este trabajo desde la perspectiva de la cosmopoliética 

(Campillo, 2018).  

Se trata entonces de concretar desde la catarsis social acciones en completa coherencia 

con la política de la inmanencia, hablar desde un lugar específico, perspectivas que permitan 

hacer una crítica al universalismo sin caer en el relativismo, algo que por ejemplo plantean Judith 

Butler (2020) al abordar el análisis del potencial transformador de la no violencia o Baptiste 

Morizot (2021) al analizar y evocar la importancia de las diferentes formas de vida que existen 

en el planeta. 

La convergencia poshumana (crítica al humanismo y al antropocentrismo) es una forma 

de enmarcar elementos que señalan hacia dónde se dirige el pensamiento crítico, consolida 

saberes que ganaron notoriedad en los 90´s: los estudios objetuales, animales, estudios críticos 

sobre las plantas, etc. Se trata de un neomaterialismo y de desarrollo del campo de conocimiento 

conocido como la: objetología. Un movimiento epistemológico que cuestiona de fondo el papel 

de la representación en relación con la estructura material de la realidad y su capacidad de seguir 

vigente en los nuevos marcos propuestos. 

Los discursos poshumanos ya no se enfocan en las distintas formas de existencia del 

homo sapiens en el planeta, como si lo hicieron los estudios críticos de los 70´s, sino que su 

horizonte de conocimiento se amplía hacia toda ontología que permita identificar los procesos de 

individuación de todos seres y materias en sus distintas formas de existencia. 

La poshumanidad crítica es un salto cualitativo que los metadiscursos siguen en el marco 

de la nueva episteme, un patrón que está discurriendo a modo de metamorfosis en el fondo de los 

saberes y de las prácticas discursivas, una crítica transversal al antropoceno. Pero son discursos 

que ya no asumen que el objeto del conocimiento está únicamente en el ser humano.  
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El campo discursivo del poshumanismo es más una entidad transversal de producción de 

conocimiento, una transversalidad más compleja, encarnada, incrustada no unitaria, relacional y 

afectiva. Comprende a los sujetos nómadas y también a una ontología de procesos más completa, 

una posición de sujeto transversal, que no es universal, ni antropocéntrico, es un ensamblaje 

colectivo de saberes y de formas de pensar la existencia en el planeta en un plano ontológico y 

no antropológico. 

Se trata de un campo emergente y constitutivo de la nueva episteme, un campo de 

conocimiento que se viene institucionalizando muy rápido, en el que la acción social de los 

diversos grupos poblacionales y colectivos diversos plantan su posición frente a un modelo 

fundado en la tradición y en la razón ilustrada.  

Una de las principales características de los proyectos del poshumanismo es el gran 

impacto de los lugares no académicos para la producción de conocimiento, siendo esta a su vez 

una de las características del capitalismo cognitivo, ahora el conocimiento es coextensivo al 

campo de lo social, aunque también en universidades y en estructuras estatales desde políticas 

públicas se le apunta a tal transformación. Es un cambio de paradigma, una metamorfosis en el 

marco de una nueva episteme. 

Ahora bien, en el mundo contemporáneo es evidente que las humanidades fueron una 

base sobre la cual se sostuvieron el fascismo y el colonialismo, una estructura de conocimiento y 

razón que solo encuentra posible la forma de comprender el mundo antropocéntrica y 

eurocéntricamente. En este trabajo y en especial en este apartado, se invita a pensar fuera de la 

caja, identificar la oportunidad que abre la nueva episteme para interactuar e indagar en la 

ontología de una planta, un objeto técnico o un hongo, por ejemplo, comprender sus procesos 

internos y la perspectiva sistémica e interdependiente con lo que es posible tener un cierto nivel 

de resonancia de las diversas existencias en el planeta.  

Tal vez por esto último el pensamiento de Simondon adquiere tanta vigencia en la 

actualidad y también por ello, no fue lo suficientemente protagónico en la filosofía de los 60 y 

los 70, porque la sociedad de su época tenía una forma de concebir al mundo centrado en la 

figura epistémica del hombre, la misma figura que la recomposición de los saberes de la nueva 

episteme han dejado al margen junto con las demás, se trata entonces de una nueva episteme 

muy al estilo del pensamiento de Gilbert Simondon.  



COMUNICACIÓN DIGITAL Y LA METAMORFOSIS DEL MUNDO 

 

229 

 

La invitación para contemplar las diversas ontologías en el marco de la metamorfosis del 

mundo supone acoger lo planteado por Deleuze sobre este continuo naturaleza-cultura en tanto 

todos somos parte de un mismo asunto, el nosotros es la etiqueta que permite reconocer que 

somos variación dentro de la misma materia. Los nuevos materialismos definen entonces una 

subjetividad no humana, que se abre camino a través de la biología sintética o de la inteligencia 

artificial. Precisamente tales variantes reclaman un nuevo tipo de ciencias humanas que 

comprendan que ha cambiado el orden de las cosas, que contemple posible la diversidad de 

saberes, la ontología de lo inerte o el modo de existencia de los animales, por ejemplo.  

Una construcción transdisiciplinaria que aprovecha convergencias, como lo señala 

Braidotti (2020) cuantas más disciplinas estudien lo que no está establecido por las prácticas 

discursivas, que comprendan la diversidad de subjetividades, más se gana. Las humanidades 

deben responder entonces a ese desafío.  

En el marco de la comunicación digital, la progresiva migración debe transitar del 

marketing digital y de la programación de código a las perspectivas propias de la tecnodiversidad 

(Hui, 2020) la posibilidad de comprender el mundo digital de los estudios postsnowden, del 

código abierto al crítico, que comprendan el futuro del lazo social en el metaverso, la 

gamificación y no en un horizonte muy lejano las investigaciones y trabajos tendrán que pensar 

en los estudios de los futuros decoloniales de la comunicación digital. 

Ahora bien, ¿cómo se entra en esta lógica de recomposición de los saberes propios de una 

nueva episteme? Se podría plantear que mediante una cartografía propia de vida o una apuesta 

ética, afectiva, estética y epistemológica, en la que cada quien encuentre su punto de entrada en 

el discurso mediante una práctica social colectiva y transformadora de sí. Será un camino que se 

tendrá que explorar desde la acción creativa característica según Beck (2017) de la metamorfosis 

del mundo. 

Por lo pronto habrá que pensar qué tipo de sociedad se podrá configurar en tal marco de 

transformación profunda del presente, no sólo se trata de la vigencia de las sociedades 

disciplinarias, ni las de control, sino tal vez se requiera una hibridación en las sociedades de 

metamorfosis, cambiantes, flexibles y camaleónicas. 
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Las sociedades de metamorfosis: control y disciplina en hibridación 

El proceso de desantropomorfización de los saberes y de la comunicación como 

dimensión sociocultural contemporánea abre diversos cuestionamientos sobre: ¿qué es lo que 

acontece entonces con el modelo de sociedad que opera en la metamorfosis del mundo?, ¿se trata 

de las sociedades disciplinarias aún en su agonía o de las sociedades de control que ya han 

tomado cuerpo plenamente?,  ¿tal vez pueda existir una tercer camino, ya no entre la tesis y la 

antítesis sino a modo de síntesis que responda, al menos por lo pronto de una mejor manera a la 

realidad social y a sus trayectorias prospectivas en el siglo XXI? 

En tal sentido en este apartado no se trata de explicar en qué consisten la sociedades de 

control y su despliegue como relevo de las disciplinarias, para ello no sólo es mucho más 

ilustrativo el mismo texto de Deleuze, Postscriptum sobre las sociedades de control (2005) sino 

también análisis como el del mismo Pablo Rodríguez (2020) respecto de la nueva episteme, 

Gendler (2017) al sugerir una suerte a actualización al postscriptum o el abordaje de Han (2014) 

desde la perspectiva de la psicopolítica, así como producciones más locales como las de Bedoya 

(2018) o de Castro-Gómez (2010) en los que se identifica a fondo la relación con los procesos de 

subjetivación y de gubernamentalidad.  

Ahora bien, en tiempos de metamorfosis digital solo basta con poner las palabras 

sociedades de control en Google Académico y en 0,03 segundos las palabras convertidas en 

algoritmos traerán 30.600 resultados aproximadamente, algo que ni este trabajo ni ninguno otro 

se lograrían alcanzar a analizar de la forma en que merece un sesudo estudio sobre el tema.  

Es por ello por lo que tomando como centro los dos principales ejes de este trabajo: 

comunicación digital y la metamorfosis del mundo contemporáneo, así como algunos de los 

referentes de los principales abordajes al panorama sugestivamente planteado por Deleuze en 

1990 en el Postscriptum se propone una alternativa interpretativa que de cuenta, ya no de 

disyuntivas o contraposiciones sino de tal vez hibridaciones, convergencias o transversalidades, 

algo más acorde como tercera vía en el marco de una nueva episteme desantropomorfizada.  

Una de las principales apuestas de este trabajo tiene que ver con el interés de demostrar 

en el marco de la metamorfosis del mundo, vía comunicación digital, como toman un nuevo 

aliento las sociedades disciplinarias, con unos discursos renovados, carismáticos y que 

encuentran en los nuevos modos de subjetivación contemporáneos formas alternativas al encierro 

y a la vigilancia de lo que estudiara Foucault respecto de las disciplinas. 
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Es cierto que “Foucault nunca creyó e incluso lo dijo muy claramente que esas sociedades 

disciplinarias no eran eternas, pensaba claramente que nosotros entraríamos en un tipo de 

sociedad nueva, claro que quedan todo tipo de restos de sociedades disciplinarias para rato, pero 

ya sabemos que estamos en un tipo de sociedad distinto, sociedades de control” (Deleuze, 2010, 

3m28s) De lo anterior es claro que el sistema desplegado tal y como se constituyó en los siglos 

XVIII y XIX sería lo que cambiaría de forma, materialización y mecanismos, algo que se puede 

entender en tanto la perspectiva evolutiva de la sociedad así lo determinaría, más no se podría 

afirmar que la base estructural sobre la que se erigieron las prácticas y las demandas sociales 

disciplinarias hayan desaparecido. 

Con lo anterior no se quiere decir que la lógica de las sociedades de control, los cambios 

y los panoramas planteados por Deleuze no sean vigentes, posibles de identificar o que no 

expliquen diversas realidades sociales. Es cierto que el modelo de las sociedades de control es un 

tipo de perfil sociocultural que se ha venido instaurando con especial contundencia en los 

últimos 30 años, pero esto no implica una agonía de las sociedades disciplinarias, o tal vez así lo 

era cuando Deleuze planteó su modelo en 1990, pero en la tercera década del siglo XXI, el 

encierro y la vigilancia anatomopolítica tienen otras representaciones que exponen su forma 

evolucionada en una especie de fusión de las dos sociedades, disciplinarias y de control, en el 

marco de la metamorfosis del mundo. 

El desafío consiste entonces en plantear una propuesta que logre poner la mirada y el 

objetivo del análisis en la teoría de la individuación, como una suerte de actualización, siendo 

este tal vez el destino inadvertido del modelo propuesto por Deleuze, pero a la vez su inspiración 

para el postscriptum como lo propone Gendler (2019)  

La teoría de la individuación de Simondon (2015), en la cuál se inspiró Deleuze 

para escribir el PSC [Posdata Sociedades de Control], al destacar que la modulación en 

realidad siempre es constante, ya que los individuos se encuentran en un “constante 

devenir del ser”, es decir, en continua modificación de acuerdo a las informaciones que 

alteran sus energías potenciales en relación con su medio en un continuo “teatro de 

individuaciones”. (p. 66)  

Esto es, si la base del modelo de las sociedades de control reposa sobre un proceso 

sistémico que fluye de acuerdo con la individuación colectiva y psíquica desde los modos de 

subjetivación, no sería absurdo pensar que el modelo de las sociedades disciplinarias, tan 
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sincrónico con el pensamiento y las estructuras sociales de la modernidad logró experimentar un 

proceso de modulación y ajuste progresivo desde su crisis posmoderna escenificada en los 

movimientos contraculturales y la subversión a los micropoderes. Se trataría de mecanismos de 

supervivencia como los que ha tenido también el capitalismo que de los diversos escenarios de 

crisis, al parecer ha salido más fortalecido y si eso es así: ¿por qué su modelo de relaciones de 

poder, las sociedades disciplinarias, no habría de hacer lo propio? 

De otra parte, el modelo de las sociedades de control responde y encaja con el molde que 

la contemporaneidad le ha dado a la estructura sociocultural del presente, explica la 

metamorfosis de diversos procesos y señala un camino en el que se han restructurado, como lo 

proyectaba Deleuze (2005) los principales factores de las sociedades disciplinarias (encierro, 

vigilancia, trabajo, educación, el adentro, entre otros.) Pero queda la pregunta sobre la transición 

y el cadáver de las agonizantes sociedades disciplinarias, y las respuesta no parecer ser tan clara. 

Sería complejo afirmar en la actualidad que el encierro como algunos de los factores enunciados, 

pese a estar impregnados del afuera y de reconfiguración tecnológica deja de ser encierro, es otro 

tipo de encierro, pero los mecanismos de operación están tan hibridados que no es posible trazar 

fronteras taxativas. 

El pliegue que se produce entre la responsabilidad directa del Estado o de las 

instituciones de encierro sobre la supeditación o sujeción del individuo ante su poder y 

dominación, parece ser el factor sobre el que buena parte de la literatura especializada sobre las 

sociedades de control hace énfasis, la transferencia de poderes para una autogestión y un 

autocontrol del individuo en el marco de la racionalidad neoliberal. Lo cual tiene todo el sentido, 

pero termina siendo una visión parcializada y fragmentada del problema, en tanto se ve un lado, 

pero queda faltando la otra cara de la moneda la vigente existencia de las sociedades 

disciplinarias. 

Por ejemplo: Lazzarato (2006) plantea: “Si las disciplinas moldeaban los cuerpos 

constituyendo hábitos principalmente en la memoria corporal, las sociedades de control modulan 

los cerebros y constituyen hábitos principalmente en la memoria espiritual” (p. 100) Valdría la 

pena preguntarse ¿si en la actualidad no se requiere pensar en un nuevo tipo de sociedades que 

hibriden ambos modelos? Una sociedad que moldea los cuerpos y modula los cerebros, física y 

digitalmente, en una acción simultanea, algo que experimenta diariamente el sujeto de la 

contemporaneidad cuando acude en masa a los gimnasios o centros de acondicionamiento físico. 
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Esto es algo que puede ser ilustrado desde la comprensión de Rodríguez (2020) respecto de 

management comunicacional: 

Es preciso que haya un conjunto de operaciones sobre los cuerpos por la sencilla 

razón de que éstos siguen existiendo y continúan formando la materialidad de la vida 

cotidiana. Todo lo que se produce y lo que se vende está anclado en los cuerpos, e incluso 

esa distinción con el cerebro peca de simplista, o directamente obedece a creer a pie 

juntillas las afirmaciones de la primera etapa de las formaciones discursivas de la 

organización, según la cual los procesos cerebrales pueden ser entendidos con 

independencia de los cuerpos. (p. 374) 

Si bien el pliegue logra con éxito transferir responsabilidades que el topo no tenía y que, 

si tiene la serpiente, la estructura que condiciona a ambas figuras tiene por un lado a las 

disciplinas y por otro al control, son dos caras de una misma moneda, como Campillo (2005) le 

planteaba a la modernidad y a la posmodernidad. El asunto es que son una misma moneda, 

inseparables, indivisibles y parasitarias la una de la otra. 

En el marco de la desantropomorfización de los saberes habría que decir que el modo de 

individuación colectiva que mejor responde a la metamorfosis generada en el marco de una 

nueva episteme y dinamizada por la comunicación digital, encuentra en el modelo de las 

sociedades de metamorfosis, una forma que muta y sirve de ecosistema tanto a topos (que aun 

los hay y muchos) como a serpientes (sujetos del rendimiento y empresarios de sí).  

Se trata de pensar un modelo utilitarista, que se cura sus propias falencias como 

ecosistema en un proceso de adaptación al cambio, de interdependencia que le permite rediseñar 

sus mecanismos de despliegue y concreción en las realidades socioculturales del presente. 

Las sociedades de metamorfosis son una especie de hibridación, la principal razón por la 

cual el modelo de Deleuze no podría aplicarse completamente es por su contraposición y relación 

de sucesión al modelo disciplinario.  

Para proponer un nuevo modelo que responda de mejor manera al escenario sociocultural 

configurado por la nueva episteme y en un mundo en metamorfosis, valdría la pena plantearse 

una serie de cuestionamientos que permitan proyectar nuevas trayectorias de sentido frente a la 

crisis de las sociedades disciplinarias y desde la aparición del pensamiento posmoderno ¿qué no 

ha entrado en crisis o qué no ha sido asociado con una crisis?, ¿la palabra crisis no es una 

característica inherente a las instituciones y la vida del presente?, ¿el avizorar la agonía de las 
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instituciones disciplinarias y no su muerte implicó que tal agonía podría ser un suplicio 

extendido por décadas o siglos?, ¿la agonía de las sociedades disciplinarias no podría ser una 

táctica que replicada de algunos animales constituye un mecanismo de engaño y defensa para 

que el depredador se distraiga con otra presa?, ¿es posible decir en la actualidad que las 

sociedades de control no lograron hacer el relevo por completo de las disciplinarias?, ¿vivimos 

en un nuevo tipo de sociedad en el que las disciplinarias no desaparecieron del todo y las de 

control no se desplegaron del todo, ese tipo de sociedad es una hibridación contemporánea, una 

especie de fusión entre las dos?, ¿la modulación de las sociedades de control propuesta por 

Deleuze y tomada de Simondon, representa una modulación o ajuste que implique una nueva 

especie de sociedad producto de la hibridación entre las características principales de los dos 

modelos?, ¿tendría sentido plantear desde un nuevo marco epistémico que se asocia con la 

superación de dicotomías y disyuntivas hilemórficas o de la exterioridad y la interioridad?, ¿sería 

terco y anacrónico plantear una contraposición entre sociedades de disciplinarias y de control?  

Y finalmente, desde la conceptualización de la comunicación digital el modelo que mejor 

la explica es el de las sociedades de control, pero el modelo que plantea una visión subyacente a 

sus mecanismos hegemónicos es el disciplinario, en tal sentido ¿no sería posible y necesario 

pensar en un modelo que plantee una hibridación propia de la metamorfosis del mundo que 

precisamente se ha puesto en marcha plenamente a posteriori del postscriptum de Deleuze? Una 

serie extensa de preguntas que, algunas de ellas, podrán encontrar una posible respuesta en lo 

que resta de este capítulo. 

La problemática central es que las formas de operación de las sociedades disciplinarias, 

las instituciones de encierro no estaban muertas, tal vez en su forma de los siglos XVIII y XIX si 

lo estaban, pero sus características principales siguen vigentes, de forma renovada y 

metamorfoseada en las tradicionales instituciones, que también se han transformado y que siguen 

estando en crisis, una crisis extendida en la que llevan más de un siglo.  

Acá no se pretender desconocer, ni mucho menos, el carácter finito tanto de las 

sociedades disciplinarias ni las de control, tampoco descartar el proceso de corrosión que han 

sufrido los centros de encierro, ni tampoco como ello ha impactado en las estructuras sociales y 

sus mecanismos de sujeción.  

Por otro lado tampoco termina de cerrar, al menos 30 años después de lo planteado por 

Deleuze, que el relevo en la actualidad sea tan claro, antes bien lo que se logra evidenciar es una 
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serie de modulaciones que han llevado a un tipo de sociedad hibridada, acondicionada por la 

comunicación digital a la metamorfosis del mundo de las últimas tres décadas, y que 

posiblemente 30 años después presente modificaciones sustanciales, precisamente allí reside la 

problemática de la historicidad del presente, la conciencia histórica de nuestro tiempo (Gadamer, 

2007) lo cual no es óbice para evadir la posibilidad de plantear propuestas explicativas que se 

adecuen mejor a la realidad contemporánea. De eso precisamente se trata este trabajo. 

Frente a la propuesta planteada de un nuevo modelo de sociedad que deviene y se hibrida 

de las sociedades disciplinarias y las de control, Pablo Rodríguez (2020) en Las palabras en las 

cosas, esboza una oportunidad para pensar en una alternativa similar a la que acá se propone: 

Si Deleuze pensaba al control como etapa posterior a la disciplina y Foucault 

consideraba que ambos procesos son niveles de análisis que valen para más de una etapa, 

ahora se puede decir que es posible una combinación de ambas perspectivas. En las 

sociedades de control se vuelven dominantes las técnicas gubernamentales en detrimento 

de las específicamente disciplinarias, pero esto no quiere decir que unas anulen a las 

otras. Esto permite cruzar los dos ejes planteados en el inicio de este capítulo: el vertical 

de Foucault y el horizontal, secuencial, de Deleuze. (p. 392) 

Lo afirmación del autor argentino tiene como propósito poner en planos de realidad las 

esferas sobre las que teje la trama de relaciones de poder contemporáneas, un cruce de variables 

que hacen viable la posibilidad de pensar intersecciones o como bien lo plantea el ejercicio 

desantropomorfizador de las ciencias poshumanas, un trabajo de convergencia que tienen como 

espacio de inscripción la psique, el cuerpo y el habitad del sujeto del presente. Como se ilustra en 

la gráfica 3 se trata de poner sobre la mesa las trayectorias, conceptos y prácticas socioculturales 

que permiten una escenificación propicia para una hibridación. 

Se trata entonces de reconstruir la trama de las relaciones de poder 

contemporáneas a partir de tres ejes: el vertical de Foucault, donde el dispositivo de 

seguridad se coloca en línea con el disciplinario para definir lo que se llama la 

gubernamentalidad, donde a su vez se entremezclan saber, poder y subjetivación; el 

horizontal de Deleuze, más parecido a una flecha de tiempo, donde efectivamente el 

dispositivo no será de seguridad sino de control, y vendrá después de la disciplina; y un 

tercer eje oblicuo brindado por el análisis [de la nueva] episteme. (Rodríguez, 2020, pp. 

342 y 343) 
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Figura 3 Trama de relaciones de poder contemporáneas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de Rodríguez (2020) 

 

La lectura de esta gráfica permite de entrada identificar que entre las sociedades 

disciplinarias y las de control existe un espacio de convergencia, se trata de la trayectoria en la 

que se cruzan los ejes del modelo propuesto, de lo cual surge la pregunta sobre ¿qué es lo que 

acontece allí? Pues emerge de ese cruce una trayectoria transversal que se nutre de los otros 

modelos de sociedad, un proceso refinado del cual resultan las sociedades de metamorfosis, un 

modelo que sabe leer las disciplinas y las hibrida con el control para garantizar una estructura 

social, cultural y política que se acople desde una estrategia camaleónica a las necesidades, 

búsquedas y soportes existenciales del sujeto contemporáneo por medio de un proceso de 

modulación. 

La denominación de este modelo se plantea desde la lógica de transformación radical que 

se ha explicado más atrás con el nombre de metamorfosis. Esas sociedades de metamorfosis son 

sociedades del presente, un constructo sociocultural extendido sobre tres factores constitutivos y 
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que de tal manera responden a su vocación de hibridación con los discursos contemporáneos, 

soportado en las sociedades disciplinarias y en las de control para dar cuenta del sujeto de la 

contemporaneidad y su trama de relaciones de poder. 

La propuesta surge no sólo como un cuestionamiento directo al papel que en la 

contemporaneidad cumplen las sociedades disciplinarias sino como un escenario en el que el 

poder soberano de las sociedades de control deberá ser matizado en tanto debe compartir el 

escenario con otros protagonistas que no declinan su participación. 

Como ya se ha dicho el modelo disciplinario tiene vigencia en nuevas prácticas sociales 

que se evidencian por ejemplo en algunos nuevos modos de subjetivación de la cosmopoliética 

(yo, nosotros, mundo), por su parte las sociedades de control encuentran en un mundo en 

metamorfosis diversos escenarios para su materialización, pero la realidad contemporánea 

generó comportamientos y prácticas sociales para las cuales el modelo de control queda sin 

poder dar respuesta. Por ejemplo, la desantropomorfización de los saberes implica un modelo de 

sociedad que permita identificar nuevos mecanismos de control, un panorama ontológico de 

mayor alcance en cuanto a materia, espacio y tiempo. 

El modelo propuesto de las sociedades de metamorfosis se constituye desde tres factores 

característicos, dos de ellos responden a desarrollos posteriores al postscriptum de Deleuze y el 

otro explícitamente fue planteado el filósofo francés Gilbert Simondon. Los tres factores son: 

primero la desantropomorfización de los saberes: control y disciplina más allá del cuerpo y la 

mente humana, un aspecto comprensivo de la ontología de lo objetos y de la vida; segundo la 

transformación paradigmática que se refleja en los nuevos modos de subjetivación 

cosmopoliéticos y tercero la modulación como mecanismo que da vía libre a hibridaciones, que 

refleja la metaestabilidad del sistema propuesto y que encuentra en su devenir la forma como se 

individua colectivamente. 

El aspecto relacionado con la desantropomorfización implica un relevo en la centralidad 

de los actores, en la ampliación del horizonte ontológico y en el cuestionamiento respecto del 

alcance para este nuevo tipo de sociedad del control y disciplina, ambas variables tienen que ir 

más allá del cuerpo y la mente humanas, implica un nivel de comprensión de la ontología de los 

objetos, nuevas sensibilidades y diversas manifestaciones de la vida. 

Si la recomposición de los saberes en la nueva episteme los desmarcó de la figura del 

hombre y resignificó las dimensiones de la vida, el trabajo y el lenguaje, bien habría que pensar 
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que las sociedades de metamorfosis se sirven de los mecanismos disciplinarios y de los de 

control para reconfigurar el panorama.  

Es así como desde el ejercicio de medidas claramente biopolíticas de poder se demostró 

en 2020 cómo se podría mezclar de la manera óptima el encierro y vigilancia con el control 

deslocalizado, las cuarentenas por cuenta de las medidas de contención sanitaria al Covid-19 

implicaron una doble vía: migrar la dimensión dividual e hiperconectada al aire libre del sujeto 

hacia centros de encierro para contener los cuerpos potencialmente peligrosos para la salud 

pública.  

El escenario de la crisis pandémica llevó a la humanidad a pensar y conocer a fondo el 

poder de los microorganismos que habitan en cuerpos de animales y del ser humano, también 

puso de presente la debilidad del orden socioeconómico mundial ante pequeños e invisibles 

huéspedes no humanos, pero en especial mostró la necesidad social de control y encierro, así 

como la reconfiguración de este último término en función de encierros acondicionados a las 

formas de existencia del sujeto contemporáneo. 

De otra parte, la dependencia de la estructura de redes, cables, fibra óptica, routers, 

antenas, satélites, hardware, software, dispositivos, plataformas y electricidad, mostró la 

capacidad de desplazamiento de buena parte de la productividad humana hacia el trabajo con 

materiales, desde el capital cognitivo, la primacía en el sector de servicios y la dependiente 

relación con la innovación tecnológica. De otra parte, se evidenció la importancia y 

obligatoriedad de los cuerpos para estar presentes, aconductados y normalizados por cuenta de 

cámaras y micrófonos que están allí para disciplinar. Objetos que provocan y modelan 

comportamientos sociales, sociogénesis, los cuales tuvieron como condición de posibilidad una 

tecnogénesis llevada adelante desde la comunicación digital. 

El tiempo de pandemia dejó efectos e impactos en la cotidianidad humana, en la psique y 

en el incremento de las relaciones humanas mediadas por la comunicación digital y una creciente 

población que por fuerza, contingencia o recursos de supervivencia tuvo que migrar a entornos 

digitales, muchos de los cuales se mantuvieron en el tiempo y en el encierro que representó el 

hogar que se convirtió en oficina, universidad, centro comercial, lugar de esparcimiento y de 

encuentro con amigos. 

En la metamorfosis del mundo la neolengua digital traza rutas de los modos de 

comprensión social, pero precisamente desde allí, desde la posibilidad de intercambiar 
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significados y construir conjuntamente, es que se produce una transformación en la mentalidad 

del sujeto contemporáneo que busca permanentemente saber, conocer, ver y en especial poder 

participar. Y sobre ello se despliega todo sistema tecnológico que lo organiza, clasifica y orienta: 

El Page Rank de Google (que jerarquiza los datos que se buscan en función de las 

búsquedas anteriores desde el mismo IP utilizando un ranking del número de enlaces que 

tiene cada sitio buscado), el Open Graph de Facebook (que publica el tránsito de un 

individuo por cualquier red a la que se haya accedido vía esta red social), las cookies 

como recolectoras de datos, las solicitaciones constantes que parecen realizaciones torpes 

de la interpelación althusseriana del Sujeto ("personas que quizás conozcas'', "grupos a 

los que adhirió tal perfil", "¿en qué estás pensando?"), los seguidores y los seguimientos 

entre usuarios en Facebook y Twitter, las conexiones que son elaboradas siempre a partir 

de una "perfilización" constante que se alimenta del hecho de que los individuos se la 

pasan "perfilizándose"; todo esto debe ser visto como puntos centrales de las relaciones 

entre saber, poder y subjetivación en sociedades que pasan a ser así "sociedades de 

control". Cada "Me gusta" es un acto de gubernamentalidad algorítmica. Y la deuda de 

este sistema con la episteme posmoderna, comenzando por su a priori histórico, es 

evidente. (Rodríguez, 2020, p. 360) 

Una deuda que la oportunidad planteada desde las sociedades de metamorfosis busca 

conciliar desde la comprensión de panoramas que, incluso Deleuze con su capacidad visionaria, 

no podrían anticipar en 1990 pero que resignifican la realidad de manera metamórfica y 

velozmente. 

Es en este contexto que surgen comportamientos, modos de ser, controlar y disciplinar, 

los cuales adquieren una resignificación en la contemporaneidad y que expresan acciones bajo 

denominaciones poco comprensibles para el propio Deleuze por ejemplo o para cualquier ser 

humano de hace 30 años, por ejemplo habría que pensar qué podrían designar estar palabras para 

el sujeto de 1990: stalkear, contenido viral, hashtag, trolear, emoji, grafo, sticker, generador de 

contenidos, youtuber, hilo, tweet, posteo, webinar, fandom, filtros, me gusta, mención, DM, 

SEO, SEM, CMS, SMS, URL, feed, bloguero, grooming, sexting, seguir, seguidores, canva, 

caption, chatear, CrowdFunding, spam, embebido, streaming, gif, visualizaciones, historias, 

meme, phishing, malware, deepweb, darkweb, bitcoin, blockchain, redes neurales, estado, 

timeline, entre muchos otros términos propios de la comunicación digital.  
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Un extenso glosario que no solo etiqueta palabras, sino que representa modos de ser en 

sociedad, representa una sociedad de metamorfosis, implica la mutación de términos que en otros 

momentos de la historia tenían significados completamente diferentes a lo que hoy denominan 

acciones que hace 30 años no se realizaban.  

Desde la arquitectura de la participación diseñada por la ingeniería se abrieron los 

espacios para recrear el lazo social desde la inteligencia colectiva, las multitudes inteligentes y la 

intercreatividad, todo ello perfiló y promovió en el sujeto un comportamiento demandante de 

interacción. Se trata de una estructura lingüística mediada por el sistema DAP y que sirve para 

seguir, incentivar, estimular, perfilar, controlar y disciplinar según sea el caso que se presente en 

el marco digitalizado de la web semántica.  

El asunto no se trata ya de centros de encierro o control diseminado al aire libre, se trata 

de un dispositivo que permite ambas cosas, los espejos negros que reposan en los bolsillos 

emitiendo señales de perfilación, captura, liberación, control y disciplina de los cuerpos y de las 

mentes, pero esta vez los procesos se modulan de acuerdo con lo que busca la sociedad de 

metamorfosis para responder mejor a sus necesidades. 

Un tipo de racionalidad (a) normativa o (a)política que reposa sobre la 

recolección, la agrupación y análisis automatizado de datos en cantidad masiva de modo 

de modelizar, anticipar y afectar por adelantado comportamientos posibles y que implican 

una aparente individualización de la estadística pues lejos de la referencia a un hombre 

medio definido de antemano, parece operar alrededor de la generación de un sí mismo a 

partir de su propio perfil automáticamente atribuido y evolutivo en tiempo real. 

(Rodríguez, 2020, p. 361) 

Desde una lectura poshumana de la sociedades de metamorfosis se podría afirmar que la 

vida, el trabajo y el lenguaje también se descentran de lo humano hacia unas propiedades que 

Braidotti (2020) relaciona con la cuarta revolución industrial, un marco de mediación 

tecnológica que configura un nuevo paisaje centrado en máquinas y dispositivos, gobernado por 

microorganismos y vida sintética, que se individúan en los entornos digitalizados los cuales 

permiten fisuras, flexibilidad y evasión del control y de la disciplina o por otro lado son ejercidos 

en un sometimiento placentero, voluntario y que se realiza sin percibirlo siquiera.  

En las sociedades de metamorfosis se tendrá que explorar el papel de los nuevos modos 

de subjetivación, de los protagonistas no humanos en la ecuación, explorar la influencia y el 
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papel que cumplen en la recomposición de los saberes la ontología de todos los seres que habitan 

el planeta, así como las perspectivas de la tecnodiversidad (Hui, 2020), el giro que toma el 

mundo postsnowden y poscambridge analytica y el estudio de los futuros decoloniales de la 

comunicación digital. Todo ello en buena medida fuera del alcance de las sociedades de control. 

El segundo aspecto de las sociedades de metamorfosis tiene que ver con la 

transformación paradigmática que se refleja en los nuevos modos de subjetivación 

cosmopoliéticos, dicha transformación implica (como se verá en detalle en el capítulo 12) que 

los sujetos sobre los que giran las disciplinas y los controles realizan y orientan su existencia de 

acuerdo con propósitos que reconstituyen mecanismos disciplinarios y de control totalmente 

renovados, al menos desde su presentación, argumentación y estética. 

Desde el cuidado de sí por ejemplo el moldeado de los cuerpos encuentra en nuevos 

centros de encierro una forma de cumplir con las expectativas propias y autoimpuestas por la 

sociedad de control como por los establecidos por las prácticas discursivas contemporáneas del 

mercado, la salud y líderes de opinión. Se trata de los gimnasios o centros de acondicionamiento 

físico que, desde las rutinas, los horarios, el encierro tecnologizado se convierte en un espacio de 

control y disciplina para responder al modo de vida de la metamorfosis contemporánea.  

Ahora bien, no solo se trata de un sometimiento voluntario o una respuesta del sujeto del 

rendimiento en su versión fit del mundo, sino que constituye un moldeado del cuerpo, de los 

hábitos y de las formas de vida del sujeto para encajar con una visión específica de la existencia. 

Un mundo que se configura con el mandato del nutriólogo, deportólogo o influencer de turno, 

todo una forma paradigmática que rige el modo de estar en el planeta.  

Bien lo señala Rodríguez (2020) “la gubernamentalidad algorítmica, apertura a un nuevo 

tipo de normalización producida por el desenganche entre vigilancia y encierro, es solo una parte 

de la trama donde también se construyen formas de subjetivación colectiva” (p. 362) 

Otro centro de encierro contemporáneo en el que se mezclan los mecanismos de 

operación de las sociedades disciplinarias y las sociedades de control, son los grandes complejos 

urbanísticos que tienen como centro destacado ya no la catedral, la universidad, la fábrica o el 

hospital sino el edificio de la corporación, de la empresa, la gran construcción que se convierte 

en el lugar aspiracional para desplegar la creatividad y el talento, atributos propios de un 

paradigma del potencial ilimitado y del autorreconocimiento de sus capacidades del sujeto, que 

desde el cuidado sí lo gestiona y explota 7/24. 
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Espacios atravesados por la fuerza de empresario de sí que se autogestiona, en los que 

fluye en medio de una comunicación horizontal, en el que el jean y los tenis desplazan al saco y 

corbata, hasta acá sociedad de control que se mezcla con la disciplina del puesto de trabajo, con 

la estética simplista, transparente y blanca de los espacios, algo que procura y garantiza 

obediencia, respeto, visibilidad y escucha de todo lo que sucede en ese espacio, en el que no hay 

divisiones sino una visión totalizante, panóptica, normalizadora y disciplinaria del trabajo. 

Ejemplos solo en Medellín: Ruta N, el edificio inteligente de EPM, el edificio de 

Bancolombia, de Tigo, el edificio de Extensión de la Universidad de Antioquia y así se podría 

seguir con construcciones del siglo XXI en su mayoría, que alrededor del mundo configuran 

nuevos centros de encierro disciplinario bajo el modelo representacional de las sociedades de 

control, placentero, autogestionado, horizontal y flexible. 

Se trata de un proceso de reterritorialización que se constituye desde dos entradas por un 

lado las prácticas disciplinarias aun presentes de cuerpos y modos de subjetivación y por otro 

desde los sujetos como puntos de información perfilados en la red y sobre los cuales se despliega 

una lluvia de estímulos que mueven su voluntad hacia los nuevos territorios de disciplina y 

control. Espacios hibridados en los que el perfil de cada uno proyecta su identidad como 

performatividad: 

 La identidad deja de ser un atributo relativamente permanente de un individuo, a 

su vez asociado con una persona, a su vez asociado con un cuerpo, localizable en un 

espacio-tiempo tradicional, disciplinario. Así como Foucault pretendía hablar de 

subjetivación, en lugar de sujeto, para aludir al hecho de que el sujeto es un acto y una 

producción que además se realiza en determinado contexto histórico, cabría hablar aquí 

del paso de la identidad a los procesos cambiantes de identificación.  (Rodríguez, 2020, p. 

358) 

Gimnasios, centros empresariales, universidades con espacios horizontales y creativos, 

lugares de coworking, casas inteligentes, automóviles en los cuales se pasa gran parte de la vida 

el sujeto contemporáneo atascado en el tráfico, etc. “La vigilancia ejercida ya no desde el 

encierro, sino integrando el encierro en un espacio de circulación general. Hoy los cables, 

satélites y ondas realizan en la transmisibilidad total lo que antes era garantizado por los muros 

mediante el aislamiento.” (Rodríguez, 2020, p. 351) 
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Finalmente, el tercer aspecto de las sociedades de metamorfosis se trata de un modelo que 

mediante modulación da vía libre a hibridaciones, refleja la metaestabilidad del modelo de 

sociedad y encuentra en su devenir la forma como se individua colectivamente de manera 

gradual y dosificada en la medida en que cambian los paradigmas y las formas de habitar el 

planeta. “Para Simondon, modular no es dar una orden, ni imponer un código, sino establecer 

rangos de acción posibles. Esto es lo que llama polarización.” (Rodríguez, 2020, p. 366) 

De acuerdo con Simondon (2016) para que haya modulación se requiere de energía que 

esté dispuesta para ser modulada “es decir que la modulación implica como condición la 

existencia de un sistema que contiene energía potencial -por ejemplo, una batería o un 

condensador cargados o un organismo motivado- sistema metaestable, como convocando al 

devenir que condiciona.” (p. 177) y aclara respecto de la metaestabilidad que representa “un 

sistema tenso, sobre saturado, que posee un equilibrio pero que convoca al rebasamiento de este 

en una nueva forma de equilibrio.” (p. 177). 

Además, el filósofo francés agrega un elemento clave para la comprensión del papel de la 

modulación en las sociedades de metamorfosis:  

El modulador se define entonces en efecto por una interacción entre una energía y 

una información. Es una función que explica la propiedad paradójica y característica del 

modulador: con una energía mínima (soporte de información) se puede gobernar, es decir 

modular una energía considerable; la relación entre energía modulante (información) y la 

energía modulada (potencia) es de uno a mil; con una energía mínima, se prepara el 

pasaje del estado potencial al estado actual. La modulación así aparece como una 

actualización gobernada. (Simondon, 2016, p. 177.)   

Las sociedades de metamorfosis como hibridación de las sociedades disciplinarias y las 

de control, tiene en todo momento la gestión de diversos niveles de la existencia en el planeta 

que contienen energía potencial, sistemas, animales, objetos, vegetales, cristales, levaduras, 

personas, mohos, setas, bacterias; cada uno desde su ontología es energía potencial que invita de 

forma permanente a un devenir que da forma a su condición de existencia en el planeta.  

Tal energía permite que la modulación logre establecer un cierto nivel de resonancia al 

interior de la sociedad de metamorfosis, que desde la ampliación del nivel consciencia de sí, del 

otro y del mundo, logra ampliar así mismo el espectro que debe tener en cuenta el modelo de 
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sociedad para gestionar todo tipo de ontologías e individuaciones en la que la humana es una más 

de todo el espectro dispuesto. 

Ahora bien, en este tipo de sociedades de metamorfosis la comunicación activada por las 

tecnologías digitales, genera un proceso de modulación entre lo interior y lo exterior.  

Si las subjetividades -al menos en las redes sociales- proceden a exteriorizar 

justamente aquello que constituiría su intimidad o su privacidad, esa autovigilancia es 

compartida socialmente y el interior subjetivo pasa a ser únicamente el valor agregado de 

aquello que se exhibe. Existe una simetría entre el interior estallado de los muros de la 

institución y la interioridad construida de un modo diferente al de los viejos cánones 

liberales de la privacidad y de la intimidad. (Rodríguez, 2020, p. 356) 

Ahora bien, la metaestabilidad se puede leer desde la actuación que tienen en los diversos 

individuos los ejercicios de poder desplegados por las sociedades disciplinarias y de control, que 

desde su vigencia y acción contemporánea establecen formas para moldear o modular la materia. 

Es decir: “los encierros son moldes o moldeados diferentes, mientras que los controles 

constituyen una modulación, como una suerte de moldeado autodeformante que cambia 

constantemente y a cada instante, como un tamiz cuya malla varía en cada punto.” (Deleuze, 

2005, p. 278) tal acción lo que realiza es posicionar el individuo es un determinado 

tiempo/espacio con condiciones precisas para desencadenar su energía en medio de su devenir.  

“Se puede entender que la modulación es un moldeado que no termina porque el propio 

molde cambia de forma y que el moldeado es un sistema de modulación que alcanza el punto en 

que ya no puede transformarse.” (Rodríguez, 2020, p. 365) En tal sentido aplica tanto el 

moldeado para ciertos sujetos que lo viven como proceso de identificación y acople, como 

también la modulación que logra adecuarse de mejor manera a los modos de subjetivación de la 

contemporaneidad.  

Es cierto que ya la fábrica utilizaba el sistema de las primas y los incentivos, pero 

la empresa se esfuerza con mayor profundidad para imponer una modulación de cada 

salario, en estados siempre metaestables que admiten confrontaciones, concursos y 

premios extremadamente cómicos. (Deleuze, 2005, p. 278) 

En las sociedades de metamorfosis los ciclos son tan rápidos y precipitados por la 

ansiedad como patología del sujeto contemporáneo, que constantemente se pueden volver a 

empezar al momento de terminar, se cruzan deseable y constantemente; tanto la empresa, como 
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la formación o el servicio siguen siendo “estados metaestables y coexistentes de una misma 

modulación, una especie de deformador universal.” (Deleuze, 2005, p. 279) pero siempre en la 

búsqueda de una forma de evolucionar en materia y consciencia para entrar dentro de una 

comunidad (normalizada) de sentido, esa es la metaestabilidad de las sociedades de 

metamorfosis en la que un sistema llama a su transformación y la dispone en su proceso de 

individuación. “La noción de metaestabilidad permite así abordar bajo un nuevo ángulo todo lo 

que deviene, permite pensar el devenir como fenómeno positivo y no solamente como 

degradación.” (Simondon, 2019, p. 26) 

Las sociedades de control tienen un horizonte abarcante y representativo del sujeto de la 

contemporaneidad, más no lo recrean del todo, frente a ese vacío las sociedades de metamorfosis 

en su expresión comprensiva y de hibridación toman esa energía mínima (que no logran cubrir ni 

las sociedades disciplinarias aun vigentes como se ha planteado, ni las sociedades de control que 

han quedado hasta cierto momento de la historia del presente) para gobernarla desde los nuevos 

modos de subjetivación propios de la nueva episteme, una energía mínima que logra “modular 

una energía considerable; la relación entre energía modulante (información) y la energía 

modulada (potencia) es de uno a mil; con una energía mínima, se prepara el pasaje del estado 

potencial al estado actual.” (Simondon, 2016, p. 177). De lo cual se deriva que la modulación 

implica una sintonía con los tiempos del presente, una actualización que proyecta una trayectoria 

de gobierno de sí, del nosotros y del mundo. 

Es entonces como se propone un contraste entre lo planteado para las sociedades 

disciplinarias, las sociedades de control y lo que se propone como modelo de sociedad del 

presente: las sociedades de metamorfosis. Se trata de una síntesis que propone este trabajo a 

modo de actualización de lo planteado por Gilles Deleuze hace 30 años. 

 

Tabla 10 Comparación categorial: sociedades disciplinarias, de control y de metamorfosis 

Categoría Sociedades 

disciplinarias 

Sociedades de control Sociedades de 

metamorfosis14 

Temporalidad Siglos XVIII y XIX; estas 

sociedades alcanzan su 

Segunda mitad del siglo 

XX.  

Siglo XXI. 

 

14 El color de la fuente en rojo indica los aportes originales del autor y en negro lo que se extrae del 

Postscriptum de Deleuze.  
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Categoría Sociedades 

disciplinarias 

Sociedades de control Sociedades de 

metamorfosis14 

apogeo a principios del 

siglo XX. 

 

Lugares de 

manifestación 

Centros de encierro. Formas ultrarrápidas que 

adopta el control "al aire 

libre". 

Lugares de encierro, 

horizontales, amigables, 

deseables, dispuestos para 

el despliegue de la 

subjetividad 

contemporánea. 

Espacios en los que se 

manifiestan todas las 

ontologías de todo tipo de 

materia sobre la tierra. 

 

Tipos de 

encierro 

El individuo pasa 

sucesivamente de un 

círculo cerrado a otro, 

cada uno con sus leyes: 

primero la familia, 

después la escuela ("ya no 

estás en tu casa"), después 

el cuartel ("ya no estás en 

la escuela"), a 

continuación, la fábrica, 

cada cierto tiempo el 

hospital y a veces la 

cárcel, el centro de 

encierro por excelencia. 

Encierro desde el espacio 

y el cuerpo. 

Suponen en un principio 

nuevas libertades; ello, no 

obstante, participan 

igualmente de mecanismos 

de control que no tienen 

nada que envidiar a los 

más terribles encierros. No 

hay lugar para el temor ni 

para la esperanza, sólo 

cabe buscar nuevas armas. 

Encierro desde espacios 

transformados y la psique. 

Encierros voluntarios pero 

siempre encierros, con 

conexión 7/24, aire 

acondicionado, 

instagrameables y 

populares (gimnasios, 

centros empresariales, 

autos, casas y demás 

lugares con conexión a 

internet). 

Un encierro en sí, en la 

perspectiva del individuo 

de encapsular su 

existencia desde diversas 

formas de estar en el 

planeta. 

 

El proyecto Concentrar, repartir en el 

espacio, ordenar en el 

Disgregar, repartir en 

desde la movilidad, un 

Concentrar desde los 

nuevos tipos de encierro, 
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tiempo, componer en el 

espacio-tiempo una fuerza 

productiva cuyo efecto 

debe superar la suma de 

las fuerzas componentes. 

tiempo continuo, la fuerza 

productiva no se encierra 

en límites 

espaciotemporales y como 

efecto para darle sentido 

surge la autogestión. 

 

de solitarios conectados, 

7/24, dividuales pero 

sociales desde su conexión 

con la comunidad virtual. 

Tipo de 

duración 

Mediana y larga duración 

de este modelo. 

Su interés es el aquí y el 

ahora, durar mientras dure. 

Las escalas de tiempo 

sobrepasan lo tiempos 

humanos, tanto en lo 

mayor como en lo menor. 

 

Propósito Organizar la producción y 

administrar la vida 

(economía, biología y 

medicina). 

Se gestiona la tecnología 

para perpetuar la vida. 

Responder a un panorama 

poshumano, flexible y 

coherente con los 

paradigmas de la 

metamorfosis del mundo. 

 

Representa Son nuestro pasado 

inmediato, lo que estamos 

dejando de ser. 

Son presente y se proyecta 

como futuro. 

Es siempre presente, 

responde al hoy mediante 

metamorfosis. 

 

Modos de 

recepción 

Todos los centros de 

encierro atraviesan una 

crisis generalizada: cárcel, 

hospital, fábrica, escuela, 

familia. 

Los espacios abiertos 

ofrecen versiones 

alternativas para la crisis 

del encierro: brazaletes, 

medicina en casa, 

teletrabajo, educación 

virtual, comunicación 

móvil. 

 

Lo nuevos espacios de 

encierro ofrecen una 

versión popular, deseable, 

seductora y aspiracional 

en el que se ejerce 

disciplina y control. 

Acciones 

contingentes 

Se pretende gestionar su 

agonía y mantener a la 

gente ocupada mientras se 

instalan esas nuevas 

Se proyectan como 

soluciones emancipadoras 

y vías de salida para la 

autorrealización del 

Se posicionan como el 

deber ser para estar en 

sintonía con el cuidado de 

sí, del otro y del mundo. 
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fuerzas que ya están 

llamando a nuestras 

puertas. 

 

individuo, como el lugar al 

que necesariamente se 

llegará. 

Relación interna Los diferentes internados 

o centros de encierro por 

los que va pasando el 

individuo son variables e 

independientes: se 

sobreentiende en cada 

ocasión un comienzo 

desde cero. 

 

Los diferentes 

"controlatorios" son 

variantes inseparables que 

constituyen un sistema de 

geometría. Toman relevos, 

se complementan y se 

constituyen todos ellos 

como necesarios.  

Espacios conectados desde 

la web social y la web 

semántica, el lazo común 

es la red y los discursos de 

la cosmopoliética. 

Lenguaje Un lenguaje común a 

todos los centros de 

encierro, es un lenguaje 

analógico. 

Variable cuyo lenguaje es 

numérico (lo que no 

siempre significa que sea 

binario). 

Una neolengua 

digitalizada, que hace eco 

y amplifica, las jergas de 

la vida fit, vegana, 

transgénero, animalista, 

millenial, etc. 

 

Tipo de 

moldeado 

Los encierros son moldes 

o moldeados diferentes. 

Los controles constituyen 

una modulación, como una 

suerte de moldeado 

autodeformante que 

cambia constantemente y a 

cada instante, como un 

tamiz cuya malla varía en 

cada punto. 

 

La modulación es una 

condición inherente a este 

tipo de sociedades, se 

adecua al escenario que se 

presente, se sustenta desde 

la metaestabilidad de los 

sistemas y su devenir. 

Epicentro del 

capitalismo 

La fábrica es el cuerpo, es 

concreta. 

La empresa es un alma, es 

etérea. 

El empresario de sí, la 

empresa y el Estado 

neoliberal. 

 

Interacciones 

entre individuos 

La fábrica hacía de los 

individuos un cuerpo, con 

La empresa, en cambio, 

instituye entre los 

El ecosistema de 

emprendimiento, de 
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la doble ventaja de que, de 

este modo, el patrono 

podía vigilar cada uno de 

los elementos que 

formaban la masa y los 

sindicatos podían 

movilizar a toda una masa 

de resistentes. 

individuos una rivalidad 

interminable a modo de 

sana competición, como 

una motivación excelente 

que contrapone unos 

individuos a otros y 

atraviesa a cada uno de 

ellos, dividiéndole 

interiormente. 

popularidad en las redes, 

las diversas formas de 

interacción entre los seres 

que habitan el mundo y 

los diversos modos de ser 

humano establecen 

puentes de sentido por 

medio del protagonismo 

de la comunicación. 

 

Tipo de 

formación 

La escuela. La formación permanente. La escuela, la formación 

permanente, la experiencia 

y la intuición. 

  

Tipo de control 

en el proceso de 

formación 

El examen, la asistencia, 

el saber. 

Control continuo, la 

acción, el producto. 

Los mecanismos de 

disciplina, la publicación, 

lo me gusta y el éxito 

social. 

 

Ciclo o flujo de 

acción 

Había que volver a 

empezar (terminada la 

escuela, empieza el 

cuartel, después de éste 

viene la fábrica). 

Nunca se termina nada: la 

empresa, la formación o el 

servicio son los estados 

metaestables y coexistentes 

de una misma modulación, 

una especie de deformador 

universal. 

 

Todo puede ser al tiempo, 

simultaneidad y 

combinación. 

Ciclos acordes con la 

expectativa de vida de 

cada ser. 

Denominación 

de los actores 

Dos polos: la marca que 

identifica al individuo y el 

número o la matrícula que 

indica su posición en la 

masa. 

 

Lo esencial ya no es una 

marca ni un número, sino 

una cifra: la cifra es una 

contraseña (mot de passe). 

Individuo, sistema, seres, 

dispositivos. 

Rol del 

individuo 

El poder es al mismo 

tiempo masificador e 

Ya no estamos ante el par 

"individuo-masa". Los 

Cuerpos y objetos que 

despliegan sus modos de 
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individuante, es decir, 

forma un cuerpo con 

aquellos sobre quienes se 

ejerce al mismo tiempo 

que moldea la 

individualidad de cada 

uno de los miembros. 

 

individuos han devenido 

"dividuales" y las masas se 

han convertido en 

indicadores, datos, 

mercados o "bancos". 

subjetivación en un 

mundo en metamorfosis, 

con diversas posibilidades 

de ser, devenir o 

individuarse. 

Regulación Están reguladas mediante 

consignas (mots d'ordre). 

El lenguaje numérico de 

control se compone de 

cifras que marcan o 

prohíben el acceso a la 

información. 

 

Autorregulación y 

respuesta a los paradigmas 

de la contemporaneidad de 

cuidado de sí, del otro y 

del mundo. 

El dinero Se ha remitido siempre a 

monedas acuñadas que 

contenían una cantidad del 

patrón oro. 

Remite a intercambios 

fluctuantes, modulaciones 

en las que interviene una 

cifra: un porcentaje de 

diferentes monedas 

tomadas como muestra. 

 

El capital se da en 

términos conocimiento, 

experiencia e interacción. 

Tipo de animal 

icónico 

El viejo topo monetario. La serpiente monetaria. El camaleón que se adecua 

a cada ecosistema. 

 

El hombre Era un productor 

discontinuo de energía. 

Es más bien ondulatorio, 

permanece en órbita, 

suspendido sobre una onda 

continua.  

Uno más de los seres que 

habitan el planeta, una 

pluralidad de formas de 

ser humano y ya no solo 

hombre. 

 

Máquinas Las sociedades 

disciplinarias se equiparon 

con máquinas energéticas. 

 

las sociedades de control 

actúan mediante máquinas 

de un tercer tipo, máquinas 

informáticas y ordenado-

res. 

El objeto técnico tiene una 

ontología, son seres que 

desde una tecnogénesis 

genera una 

antropogénesis. 
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Riesgo de las 

máquinas 

Con el riesgo pasivo de la 

entropía y el riesgo activo 

del sabotaje. 

Cuyo riesgo pasivo son las 

interferencias y cuyo 

riesgo activo es la piratería 

y la inoculación de virus. 

 

El riesgo derivado de la 

inteligencia artificial. 

 

Tipo de 

capitalismo 

El capitalismo del siglo 

XIX es un capitalismo de 

concentración, tanto en 

cuanto a la producción 

como en cuanto a la 

propiedad. 

El capitalismo ya no se 

concentra en la 

producción, a menudo 

relegada a la periferia 

tercermundista, incluso en 

la compleja forma de la 

producción textil, 

metalúrgica o petrolífera. 

Es un capitalismo de 

superproducción. Ya no 

compra materias primas ni 

vende productos 

terminados o procede al 

montaje de piezas sueltas. 

 

Capitalismo de 

informacional, 

posindustrial, bajo el 

modelo de la cuarta 

revolución industrial, 

deslocalizado y localizado 

la red.  

Mercado global de 

intengibles y futuros 

humanos basados en la 

información clasificada 

por la web semántica. 

Productos del 

capitalismo 

La fábrica como centro de 

encierro, ya que el 

capitalista no es sólo el 

propietario de los medios 

de producción sino 

también, en algunos 

casos, el propietario de 

otros centros concebidos 

analógicamente (las casas 

donde viven los obreros, 

las escuelas). 

Lo que intenta vender son 

servicios, lo que quiere 

comprar son acciones. No 

es un capitalismo de 

producción sino de 

productos, es decir, de 

ventas o de mercados. Por 

eso es especialmente 

disperso, por eso la 

empresa ha ocupado el 

lugar de la fábrica. 

Se intercambian sentidos 

desde las experiencias, 

publicaciones, 

conocimientos y modos de 

vida. 

Se instrumentalizan los 

paradigmas 

contemporáneos del 

cuidado de sí, del otro y 

del mundo para generar 

flujos económicos por esta 

vía y comercializados por 
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el sujeto del rendimiento y 

empresario de sí. 

 

Tipo de 

estructura social 

La familia, la escuela, el 

ejército, la fábrica ya no 

son medios analógicos 

distintos que convergen 

en un mismo propietario, 

ya sea el Estado o la 

iniciativa privada. 

La familia, la escuela, el 

ejército, la fábrica se han 

convertido en figuras 

cifradas, deformables y 

transformables, de una 

misma empresa que ya 

sólo tiene gestores. 

La red de sentidos 

construidas, La familia, la 

escuela, el ejército, la 

fábrica, la empresa, el 

gimnasio, el restaurante 

vegano, la fundación 

animalista. Comunidades 

virtuales. 

 

Lugares del arte El arte en los círculos 

cerrados. 

El arte introducido en los 

circuitos abiertos de la 

banca. 

El arte como 

entretenimiento vía 

streaming, Google arts, 

Pinterest. Los museos 

como lugares de 

distinción. 

 

Dominio del 

mercado 

Un mercado se conquista 

mediante la formación de 

una disciplina y mediante 

la especialización de la 

producción 

Un mercado se conquista 

cuando se adquiere su 

control y mediante la 

transformación de los 

productos 

Captura de información, 

bases de datos, perfiles, 

reputación online. Se 

domina mediante 

comunicación estratégica. 

Control social El instrumento de control 

social es espacio de 

encierro y la 

biomicropolítica. 

El instrumento de control 

social es el marketing. 

El control social se da 

mediante el etiquetado de 

contenidos, en la 

coherencia visible y 

declarada con los 

paradigmas de la 

contemporaneidad. 

 

Tiempo de 

duración 

La disciplina tenía una 

larga duración, infinita y 

discontinua. 

El control se ejerce a corto 

plazo y mediante una 

rotación rápida, aunque 

Tiempo real, ejecución 

simultánea y almacenada 

en la nube.  
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también de forma continua 

e ilimitada. 

Lo viral como fugaz y de 

profundo impacto. 

 

Tipo de coacción El hombre está encerrado. El hombre está endeudado. Escrache en redes 

sociales, el meme, el 

troleo. 

 

Tipo de cuerpo 

localizado 

El cuerpo individual o 

numérico. 

Materia "dividual" cifrada 

que es preciso controlar. 

El avatar, el perfil, el 

contenido que refleja el 

cuerpo producido y 

ficcionado. 

 

En relación con 

la educación 

La escuela como proceso 

complejo, extenso y 

finito. 

¿No es extraño que tantos 

jóvenes reclamen una 

"motivación", que exijan 

cursillos y formación 

permanente? 

 

Un proceso que se vive no 

solo en los centros 

educativos sino en la vida 

y mediante la experiencia. 

Anotaciones 

transversales 

• No es posible comparar para definir cuál de los modelos de sociedad es más 

duro o tolerable, ya que tanto las liberaciones como las sumisiones han de ser 

afrontadas por cada individuo en su forma de subjetivación. 

• Una constante del capitalismo sigue siendo la extrema miseria de las tres cuartas 

partes de la humanidad, demasiado pobres para endeudarlas, demasiado 

numerosas para encerrarlas: el control no tendrá que afrontar únicamente la 

cuestión de la difuminación de las fronteras, sino también la de los disturbios en 

los suburbios y guetos. 

• Félix Guattari imaginaba una ciudad en la que cada uno podía salir de su 

apartamento, de su casa o de su barrio gracias a su tarjeta electrónica (dividual) 

mediante la que iba levantando barreras; pero podría haber días u horas en los 

que la tarjeta fuera rechazada; lo que importa no es la barrera, sino el ordenador 

que señala la posición, lícita o ilícita, y produce una modulación universal. 

• Los anillos de las serpientes son aún más complicados que los orificios de una 

topera. 

• Hay que entender por "crisis de las instituciones", es decir, la instalación 

progresiva y dispersa de un nuevo régimen de dominación. 
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• Son ellos quienes tienen que descubrir para qué les servirán tales cosas, como 

sus antepasados descubrieron, penosamente, la finalidad de las disciplinas. 

 

Fuente: adaptación del autor del Postscriptum: hacia las sociedades de control.  
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Capítulo 11. Conceptos para la interpretación de la metamorfosis del mundo 

En el proceso de desciframiento de la metamorfosis, propuesta metodológica de Ulrich 

Beck para construir una teoría interpretativa del mundo contemporáneo, y habiendo realizado 

previamente una exploración y caracterización explicativa desde corrientes posestructuralistas, 

adquiere relevancia y pertinencia la mirada y aportes de la Teoría Crítica. 

 Se acude a una revisión y actualización, de acuerdo con el enfoque de este trabajo, en el 

que se tomarán como referentes la perspectiva analítica de Walter Benjamin para posteriormente 

revisar las propuestas conceptuales de Hartmut Rosa, las cuales hacen posible abrir otros 

panoramas en la caracterización propuesta del mundo en metamorfosis. La centralidad de estos 

aportes en el tercer apartado del trabajo tiene por objetivo ofrecer perspectivas críticas frente a 

los desarrollos del capitalismo contemporáneo, constituyen a su vez una revisión a las 

condiciones sociales que se establecen en el presente, los impactos en los comportamientos y las 

formas de ser del sujeto desde donde se explorarán asuntos hasta el momento no revisados. 

Es también una apuesta política que permite realizar un ejercicio de “modulación” de los 

conceptos de la desaceleración, la resonancia y lo indisponible como ejes de las reflexiones de 

Rosa, pero a su vez son rutas y alternativas de acción para el despliegue de las subjetividades en 

la actualidad que conducen a la acción creativa.  

La apuesta por comprender características de las metamorfosis del presente desde los 

aportes de la Teoría Crítica contemporánea tiene que ver con complementar esta cartografía que 

se viene constituyendo y como lo señala Rodríguez (2020) con desentrañar “el juego de acciones 

y reacciones a cualquier propuesta dentro de la geometría variable de las relaciones de poder. [y] 

por cierta fidelidad al punto de vista de Foucault y de Deleuze según el cual donde hay poder hay 

resistencia.” 

Este capítulo entonces es una oportunidad para seguir planteando inquietudes respecto de 

la forma como socioculturalmente se instala la metamorfosis, cómo se despliega y de qué manera 

la comunicación digital es determinante en dicho proceso. Inquietudes que van sintonizando el 

tono inquisitivo y curioso de Benjamin frente a la sociedad de su época, que también plantearía 

Deleuze en su momento y que Rodríguez (2020) a su vez lo plantea también: 

Así como Deleuze se preguntaba cuál sería la razón por la cual los individuos en 

las sociedades de control demandan ser motivados siendo que allí anida un nuevo modo 

de dominación, aquí se puede preguntar legítimamente qué es lo que hay detrás de la 
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hiperconexión que ha trasladado el ejercicio de las relaciones de poder a otro plano donde 

no aparecen, como en el pasado, sujetos políticos nítidos en disputa. (p. 391) 

La apuesta busca poner en paralelo a un clásico, uno de los padres de la Escuela de 

Frankfurt con un pensador del siglo XXI, uno de los representantes más destacados de tal escuela 

en la actualidad. Se trata de mostrar la vigencia y pertinencia de ambos enfoques y de la 

necesidad también de ambos para caracterizar mejor la metamorfosis y algunos aspectos de la 

comunicación digital. 

 

Benjamin: elementos para una resignificación del presente 

El análisis de Walter Benjamin es crítico y alternativo a lo abordado por los demás 

autores de la Escuela de Frankfurt, sus aportes constituyen un fundamento inspirador para buena 

parte de los estudios en el campo de la comunicación, de la interpretación cinematográfica, de la 

industria cultural y de la filosofía de la técnica. Para el presente trabajo constituye un eje que 

invita a una comprensión existencial y representacional respecto de la comunicación digital 

como dínamos de las transformaciones de esta época. 

Para Benjamin el rol de la dominación, de la hegemonía o de la razón instrumental no son 

los únicos ejes sobre los que centra su interés interpretativo de la sociedad, en tanto comprende 

que el proceso que subyace a las transformaciones representacionales del sujeto está en la forma 

cómo la técnica desarrolla una serie de procesos que cambian parte de su percepción y de sus 

modos de subjetivación.  

Dentro de grandes espacios históricos de tiempo se modifican, junto con toda la 

existencia de las colectividades humanas, el modo y manera de su percepción sensorial. 

Dicho modo y manera en que esa percepción se organiza, el medio en el que acontecen, 

están condicionados no solo natural, sino también históricamente. (Benjamin, 2020, p. 

200) 

Esta afirmación bien podría representar la estructura de pensamiento que orienta todo este 

trabajo, en tanto lo que se busca es comprender las condiciones históricas del presente y la forma 

como se han metamorfoseado progresivamente, en el curso de las últimas décadas, los modos de 

subjetivación. 

Un concepto fundamental en la obra de Benjamin es el del aura, constructo teórico-

práctico de profundo calado existencial que interpreta la forma como el sujeto, no solo 
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comprende el arte, sino también la forma como se comunica, construye su universo relacional y 

resignifica su lazo social.  

El aura puede ser comprendida, en palabras de Benjamin, como lo ligado al aquí y al 

ahora, también como la posibilidad de una sensación de lejanía por cercana que pueda estar en el 

momento del encuentro íntimo del espectador con la obra de arte, un momento único que deriva 

e impacta en los procesos de construcción de sentido de la realidad, en la percepción y en la 

representación existencial del presente.  

Benjamin sitúa el aura en el dominio de la obra de arte, pero como también lo señala, con 

una serie de experiencias humanas que terminan siendo mediadas por la reproductibilidad técnica 

y que en su intuición engendran procesos nuevos que podrán generar un nuevo tipo de 

relacionamiento y prácticas sociales. 

El aura aparece como un elemento clave para interpretar elementos relacionales de la 

metamorfosis contemporánea, porque en buena medida, la relación desde el aquí y el ahora se 

trastoca no solo desde el ámbito artístico sino en la cotidianidad, por que el aquí y el ahora se 

parte, se divide, se dividualiza, lo que representa nuevos modos de ser y existir en el planeta en 

la relación consigo mismo, con el nosotros y con el mundo.  

Incluso en la reproducción mejor acabada falta algo: el aquí y ahora de la obra de 

arte, su existencia irrepetible en el lugar en que se encuentra. Basándose en dicha 

existencia única, y en ninguna otra cosa, se realizó la historia a la que ha estado sometida 

en el curso de su perduración. También cuentan las alteraciones que haya padecido en su 

estructura física a lo largo del tiempo […] El aquí y ahora del original constituye el 

concepto de su autenticidad. (Benjamin, 2020, p. 198) 

Precisamente es al aura lo que pone en tensión la reproductibilidad técnica, en tanto la 

técnica diluye el encuentro íntimo con la obra, desvanece el aquí y el ahora, ese encuentro con la 

obra de arte en su estado más autentico y necesariamente de ello se derivan transformaciones en 

la experiencia sensible humana y en el objeto mismo, se resignifica la relación.  

La presencia dividual del sujeto contemporáneo posibilitada por los dispositivos móviles 

y el desarrollo de la técnica configura una nueva forma de habitar el espacio, de estar incluso en 

varios espacios, por ello la denominación de ubicua es la que mejor representa la fase de la web 

dominada por la comunicación móvil. Habitar el espacio presencial pero también habitar las 

redes, la web, la mensajería instantánea y todas las plataformas posibles del ecosistema digital. 
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Bien vale la pena preguntarse por el aura en la comunicación digital, el aura como se 

demostrará con los ejemplos de la resonancia se recrea (vuelve a crear), se expresa de nuevas 

formas, implica caminos inexplorados y que no encuentran explicación desde la tradición. Algo 

así como lo que observaría Benjamin con el cine, guardando las proporciones, pero tal análisis 

permite generar preguntas similares para lo que ocurre con la subjetividad del individuo en la 

metamorfosis digital. 

Benjamin indagó para su época desde una perspectiva crítica pero también exploratoria 

los cambios que se producían, una postura que se convierte en un elemento central para este 

apartado. La metamorfosis del mundo contemporáneo implica esa mirada inquisitiva, desprovista 

del prejuicio tecnofóbico, desligada inexorablemente de la tradición, pero tampoco ingenua ante 

los efectos alienantes que implica la faz digital del presente.  

En buena medida, parte de la crítica despiadada a las transformaciones devenidas de la 

comunicación digital, tiene que ver con el conflicto entre los efectos derivados de la tecnogénesis 

en el universo humano frente al apego a la tradición y al anhelo de pretender que todo cuanto 

exista se mantenga en un statu quo. Es sobre esto último que Benjamin planteaba para su propia 

época un intento de comprensión sobre lo que estaba en el centro del conflicto. 

La técnica de reproducción se puede formular en general, separa a lo reproducido 

del ámbito de la tradición. Al multiplicar sus reproducciones, pone, en lugar de su 

aparición única, su aparición masiva. Y al permitir que la reproducción se aproxime al 

receptor en su situación singular actualiza lo reproducido. Estos dos procesos conducen a 

un enorme trastorno del contenido de la tradición —un trastorno de la tradición que es la 

otra cara de la crisis y renovación contemporáneas de la humanidad—. (Benjamin, 2020, 

pp. 199) 

Esta perspectiva planteada por Benjamin permite abrir la puerta para comprender de 

forma amplia los procesos que desde la creación se generan por las intervenciones de la técnica, 

si bien es cierto que en su análisis Benjamin interpreta la ruptura del aura como un efecto 

derivado de la reproductibilidad y que disloca su carácter ritual; también deja entrever que en 

este proceso se genera algo nuevo, una nueva forma de compresión y representación, “por 

primera vez en la historia universal, la reproductibilidad técnica emancipa a la obra artística de 

su existencia parasitaria en el ritual. La obra de arte reproducida se convierte, cada vez más, en la 

reproducción de una obra artística concebida para ser reproducida.” (Benjamin, 2003, p. 51) 
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El cambio que plantea Benjamin bien puede ser entendido como una metamorfosis de la 

mirada y de la percepción, así como del uso y goce del objeto, la ruptura del acontecimiento que 

desde el discurso implica otro tipo de existencia de los objetos técnicos, en su caso específico de 

los ligados con el arte. Señala un camino para comprender cierto proceso emancipatorio situado 

en la forma como tradicionalmente el ser humano experimenta el encuentro con los objetos, un 

ritual del aquí y del ahora que necesariamente ha entrado en un proceso de metamorfosis y de lo 

cual saldrá algo completamente diferente a lo que se constituyó en su proceso de origen.  

La lectura de Benjamin es pertinente y ofrece una equivalencia ponderada con lo 

experimentado en la comunicación digital, la perspectiva de análisis en su momento gira entorno 

a las técnicas materializadas en la fotografía y el cine, las cuales implican una “manifestación 

irrepetible de lejanía” y de lo cual, en su devenir, la relación del hombre con estas nuevos 

escenarios crea nuevas formas de comprensión, nuevos comportamientos, percepciones y unas 

formas completamente diferentes de acercarse a estos productos y contenidos comunicacionales.  

Lo planteado por Benjamin en la actualidad tiene cierto consenso en que es una invitación 

ciertamente llamativa para emprender el análisis de lo que se rompe, de la discontinuidad 

generada, de la ruptura, de la irrupción del acontecimiento, pero también para ir más allá y abrir 

la puerta del análisis frente a los efectos de la metamorfosis acontecida.  

Como lo señala Martín Barbero "Benjamin se da entonces a la tarea de pensar los 

cambios que configuran la modernidad desde el espacio de la percepción” (Martín Barbero, 

2012, p. 52.) cambios que deben transcender la añoranza con lo que ha dejado de ser y revisar 

desde el pensamiento crítico ¿qué es lo que resulta del proceso de reproducción técnica?, ¿qué 

pasa en el universo representacional del sujeto frente al objeto técnico? y ¿qué tipo de relaciones 

se detonan y recrean con la ruptura del aura? 

Martín Barbero (2012) en su acercamiento a la obra de Benjamin hace ciertas precisiones 

que permiten revisar su tensión con Adorno y Horkheimer, no sólo por su heterodoxia 

metodológica e interpretativa, sino también por su mirada nómada e inquieta que indaga en lo 

discontinuo de la realidad, una mirada al fondo y a los efectos de los cambios que se generan en 

la percepción y en la recepción del objeto técnico.  

De acuerdo con lo anterior, se recurre a la reflexión de Jesús Martín Barbero, quien da 

paso a una comprensión abarcante y profunda de la metamorfosis social que se produce en el 

continuum: técnica y universo representacional del sujeto. Además de ser una mirada de uno de 
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los principales teóricos de la comunicación, aporta al objetivo de este apartado sobre la 

interpretación de la metamorfosis contemporánea. 

¿Y qué cambios en concreto estudia Benjamin? Los que vienen producidos por la 

dinámica convergente de las nuevas aspiraciones de las masas y las nuevas tecnologías de 

reproducción. Y en la que el cambio que verdaderamente importa reside en “acercar 

espacial y humanamente las cosas”, porque “quitarle su envoltura a cada objeto, triturar 

su aura, es la signatura de una percepción cuyo sentido para lo igual en el mundo ha 

crecido tanto que incluso, por medio de la reproducción, le gana el terreno a lo 

irrepetible.” Ahí está todo: la nueva sensibilidad de las masas es la del acercamiento, ese 

que para Adorno era el signo nefasto de su necesidad de engullimiento y rencor resulta 

para Benjamin un signo, sí, pero no de conciencia acrítica, sino de una larga 

transformación social, la de la conquista del sentido para lo igual en el mundo. (Martín 

Barbero, 2012, p. 53) 

Aquella conquista del sentido implica una distancia con la singularidad y la autenticidad, 

pero también una proximidad con la obra de arte, una recreación de la tradición en beneficio del 

común, de la divulgación hacia una masa de espectadores igualmente despojados del encuentro 

desde el origen con lo auténtico y arrojados al fetichismo y desencanto de la mercancía.  

Benjamin ofrece una mirada amplia, que genera perspectivas diversas, complementarias 

pero que ciertamente enriquecen las posibilidades de interpretación del objeto técnico y su 

relación con el ser humano, es también este filósofo inscrito en la Escuela de Frankfurt quien 

avizora y “reconoce que el desarrollo tecnológico, diseñado desde las posiciones de poder, 

orienta la innovación y acentúa este poder, convirtiéndose en un instrumento de control”. 

(Moragas, 2011, p. 132) 

La tensión intelectual ampliamente reseñada entre Adorno y Benjamin permite denotar 

una oposición devenida de los desarrollos de la técnica, pero también introduce una mirada que 

agrega valor, por una parte está la condena por la capacidad de control, alienación y dominación 

de la técnica en la esfera existencial del ser humano; y por la otra, una mirada interpretativa de 

los fenómenos que emergen, una mirada curiosa de las prácticas, usos, formas de expresión y 

construcción de la realidad que más que emitir juicios, sabe que existe algo para considerar e 

investigar a profundidad.  
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En la tensión antes mencionada se descubren los primeros elementos de una Teoría 

Crítica que comprende la capacidad de fuga y emancipación del sujeto, una fuga representada en 

los nuevos usos culturales y desde la potencia para expresar nuevas realidades haciendo uso de la 

tecnología.  

Walter Benjamin reconoció esas nuevas formas de expresión en el cine como fenómeno 

de masas, en aquella sala oscura que reunía cientos de personas absortas en la imagen en 

movimiento, la cual expresaba a su vez, una nueva forma de generar sentido, de consumir, 

disfrutar, observar y criticar.  

La reproductibilidad técnica de la obra artística modifica la relación de la masa 

para con el arte. De retrógrada, frente a un Picasso, por ejemplo, se transforma en 

progresista, por ejemplo, de cara a un Chaplin. Este comportamiento progresista se 

caracteriza porque el gusto por mirar y por vivir se vincula en él, íntima e 

inmediatamente con la actitud del que opina en calidad de experto. Esta vinculación es un 

indicio social importante. 

A saber, cuanto más disminuye la importancia social de un arte, tanto más se 

disocian en el público la actitud crítica y la de disfrute. De lo convencional se disfruta sin 

criticarlo, y se critica con aversión lo verdaderamente nuevo. En el público del cine 

coinciden la actitud crítica y de disfrute. (Benjamin, 2020, p. 213) 

Es entonces que el cine es visto como un elemento revelador, como condición de 

posibilidad para lograr identificar la dimensión ontológica del objeto técnico, lo que Walter 

Benjamin descubre mediante el cine y el arte y su función de generar un equilibrio entre el ser 

humano y el universo de la técnica, es la clave para abrir el horizonte interpretativo de las 

modificaciones sustanciales que se generan en la metamorfosis contemporánea derivadas de la 

comunicación digital. 

La mirada de Benjamin bien sirve como un lente metodológico para lo que más tarde 

haría Hartmut Rosa y otras generaciones de la Escuela de Frankfurt: explorar y caracterizar la 

realidad circundante desde una búsqueda por comprender y caracterizar qué es lo que cambia en 

el lazo social y en el entorno íntimo del sujeto.  

Haciendo una analogía de lo que le preocupaba a Benjamin (2020) con el objeto del 

presente trabajo habría que decir que, desde la comunicación digital, no solo se establece una 
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relación con el dispositivo sino que el ser humano experimenta una antropogénesis y configura 

su representación del mundo que lo rodea. 

El cine resuelve esta tarea no sólo con la manera en que el hombre se representa 

ante el sistema de aparatos de filmación, sino con la manera en que, con la ayuda de éste, 

se hace una representación del mundo circundante. (p. 214)  

La visión adelantada de Benjamin permite comprender que más allá de un contenido 

comunicacional o un producto audiovisual, así como el universo de lo digital por ejemplo se 

constituyen en fundamentos para que el ser humano construya todo su universo representacional 

del presente que lo habita. 

La capacidad artificializante de la técnica señala la dinámica de doble vía que permite la 

circulación, para el caso de la comunicación digital infinita, entre sus diseminados actores por el 

planeta en tanto el contenido adquiere la cualidad de transitar por el mundo, “poner la copia del 

original en situaciones inaccesibles para este. Sobre todo, le posibilita salir al encuentro de su 

destinatario.” (Benjamin, 2020, p. 199) es una posible fractura del aura, pero al mismo tiempo su 

oportunidad para tal vez mantener su irrepetible lejanía por cerca que pueda estar, esto será 

abordado desde el concepto de resonancia puesto que es desde allí que la reproductibilidad 

técnica permanece en la existencia del sujeto para poder generar experiencias trascedentes. 

Como se podría interpretar de lo que acontece en la metamorfosis actual y de los valores 

agregados de la comunicación digital, Benjamin (2020) lo señalaba para su época:  

La cantidad ha dado un salto y se ha vuelto calidad: las masas de participantes, 

ahora mucho más amplias, han dado lugar a una transformación del modo mismo de 

participar. Que el observador no se llame a engaño por el hecho de que dicha 

participación aparezca al principio bajo una forma desacreditada. (p. 217) 

Es precisamente esa invitación para interpretar lo que pasa en el presente lo que resalta la 

contribución de Benjamin casi un siglo después, encontrar en lo nuevo las pistas que representan 

los modos de subjetivación de la sociedad del momento, despojarse de prejuicios para con la 

mirada del investigador indagar en las realidades desde todas las perspectivas posibles. Tal 

mirada permite encontrar detalles, sucesos y experiencias que caracterizan las metamorfosis 

permanentes que vive el ser humano en todos los ámbitos de su existencia, es aquí donde cobra 

mayor valor el gesto de Benjamin (2020) al cuestionar la cotidianidad y la forma cómo la técnica 

mediática lograba recrear una realidad paralela a la realidad misma. 
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Parecía que nuestras tabernas y avenidas, nuestras oficinas y cuartos amueblados, 

nuestras estaciones y fábricas nos encerraban sin esperanza; pero llegó el cine con su 

dinamita de las décimas de segundo e hizo saltar por los aires este mundo carcelario, de 

tal manera que ahora podemos emprender sin trabas viajes de aventura en el amplio 

espacio de sus ruinas. Con las ampliaciones se expande el espacio; con las tomas en 

cámara lenta, el movimiento. Y así como con la ampliación no se trata solamente de una 

simple precisión de algo que "de todas maneras" sólo se ve borrosamente, sino que en 

ella se muestran más bien conformaciones estructurales completamente nuevas de la 

materia, así también la cámara lenta no sólo muestra motivos dinámicos ya conocidos, 

sino que descubre en éstos otros completamente desconocidos. (p. 215) 

La generación de nuevas formas de retratar la realidad, la cotidianidad y los modos de 

vida del ser humano es uno de los procesos esbozados en Benjamin, en especial desde la 

posición dual que juega el lector, quien en cualquier momento tiene la potencia de adquirir el rol 

del autor, elemento clave para pensar lo digital, lo híbrido y tenue de las fronteras entre ambos 

roles que es una las características del presente.  

“La distinción entre autor y público se encuentra a punto de perder su carácter 

fundamental; se convierte en una distinción funcional que se reparte de una manera u otra. El 

lector está listo para convertirse en alguien que escribe.” (Benjamin, 2003, p. 76) Este doble rol 

es el que precisamente permite abrir nuevos campos de interacción sobre los cuales vale la pena 

preguntar e indagar para saber qué pasa, más que condenar y exiliar cualquier tipo de práctica 

antes de preguntarse por ella. 

Finalmente, el aporte de Benjamin para la interpretación de la metamorfosis se erige 

desde su mirada hermenéutica del presente, del papel que juega el aura en su relación con la 

resonancia como forma de relación con el mundo y de la invitación para redescubrir el presente y 

caracterizarlo desde una mirada inquisitiva sobre lo que acontece en los procesos 

contemporáneos. En tal sentido para interpretar lo que sucede en la metamorfosis contemporánea 

desde el ámbito relacional, se realizará una revisión conceptual, tomando como base la propuesta 

teórica de Hartmut Rosa sobre las características centrales de la relación con el mundo. 
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Desaceleración, indisponibilidad y resonancia características metamórficas 

El proceso de despliegue de la metamorfosis del mundo contemporáneo y de sus 

manifestaciones sociales, que se han venido caracterizando en este apartado, tiene como punto de 

partida la década de los 90 del siglo XX. Así mismo, este marco servirá para situar los 

desarrollos conceptuales que desde una parte de la Teoría Crítica contemporánea se estructuran 

como propuestas hermenéuticas del presente. 

En este capítulo se tomarán las propuestas conceptuales de Hartmut Rosa, sociólogo 

alemán que se aferra a la modernidad15 como estructura sociocultural y política por los atributos 

que le confiere a este tipo de sociedad, y en ese sentido, el rasgo que más se alinea con la 

metamorfosis es lo que denomina tardomodernidad. 

En este sentido, en el siglo XXI seguimos estando en la modernidad. Sin 

embargo, como lo analicé extensivamente en Beschleunigung [Aceleración, 2016], en la 

historia de esta formación social hay determinados puntos de quiebre más allá de los 

cuales el aumento de las velocidades del cambio y de la dinámica social producen una 

modificación cualitativa de la realidad cultural, especialmente de los vínculos políticos y 

con uno mismo. La tardomodernidad (como una nueva fase dentro de la modernidad) 

comienza cuando la velocidad del cambio social alcanza un tempo intrageneracional, y 

las identidades y la política tienden a volverse situacionales, puesto que ya no puede 

lograrse una integración o sincronización orientada hacia el futuro de acontecimientos y 

desarrollos. Dado que la tardomodernidad no es una época determinada temporalmente, 

sino que se define más bien por un rasgo estructural -por el sobrepasamiento de la 

velocidad generacional-, la fecha exacta en que se habría producido el pasaje de la 

modernidad "clásica" a la tardomodernidad no puede establecerse. Hay buenas razones 

para suponer que los quiebres decisivos tuvieron lugar alrededor de 1990, cuando de 

manera conjunta la revolución política que implicó la caída del Muro, el pasaje a las 

formas de producción just in time posfordistas, la desregulación de los mercados 

financieros y la revolución digital produjeron un formidable impulso de dinamización. 

(Rosa, 2019a, p. 399) 

 

15 La apuesta de Rosa (2019) respecto de la modernidad, como marco de denominación de la sociedad presente, tiene 

un amplio espectro para discutir, pero no es el propósito de este trabajo entrar en tal discusión sino tomar su propuesta 

conceptual que sirve como herramienta teórica y metodológica para lo que si se erige como objetivo de este trabajo 

caracterizar la metamorfosis del mundo contemporáneo y el papel que la comunicación digital juega en este proceso. 
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El centro de interés para efectos de este trabajo se centrará en las perspectivas analíticas 

de lo que hemos denominado proceso de metamorfosis, el cual se viene caracterizando de 

acuerdo con una serie de prácticas o como lo llama Rosa (2019a) los quiebres decisivos de la 

tardomodernidad que constituyen a su vez las experiencias sobre las que el autor alemán edifica 

su propuesta teórica.  

Es así como se recurrirá a los conceptos planteados por Rosa en sus distintas 

publicaciones para ir dando cada vez más forma a la metamorfosis desde la perspectiva de la 

Teoría Crítica actual, así como para sentir el pulso de aquello que orienta los modos de ser en 

sociedad e indagar en los fundamentos que constituyen las subjetividades del presente con base 

en conceptos que perfilan al sujeto y la recreación de su lazo social. 

Como punto de partida llama la atención la convergencia entre los conceptos expuestos 

por Rosa y la similitud o el tratamiento de tales conceptos décadas atrás de parte de Gilbert 

Simondon, en especial por la perspectiva sistémica del enfoque con el que son tratados la 

resonancia, la aceleración, la indisponiblidad y la alienación, conceptos que se han reconocido 

centrales en los modos de subjetivación del sujeto de la contemporaneidad. Algo relevante de 

esta convergencia es que Rosa desconoce completamente los aportes y el trabajo de Simondon, 

posiblemente tiene que ver con la forma como el autor parece solo ponderar al pensamiento 

alemán, y la forma como recurre a autores franceses para referenciar una viabilidad mínima de 

sus planteamientos o para evidenciar una distancia o errores conceptuales; tal vez sea esta la 

razón, dentro de tal rivalidad europea, para el desconocimiento del trabajo de Simondon por 

parte de Hartmut Rosa que sin duda podría darle mayor alcance a sus planteamientos. 

Lo anterior no le resta méritos al trabajo del sociólogo alemán ni limita sus aportes desde 

el propósito que nos embarca, además se constituye en una oportunidad para complementar sus 

planteamientos conceptuales con la fuerza que Simondon le podrá generar, en lo que se 

encuentra una línea futura de investigación. Con la claridad que el centro de interés se 

fundamentará en los conceptos propuestos por Hartmut Rosa: aceleración, desaceleración y 

resonancia.16 

 

16 No se trata en este apartado de generar sendos resúmenes de los planteamientos de Hartmut Rosa, se plantearán sus 

definiciones, se delimitarán y contextualizarán sus propuestas conceptuales y a partir de este marco se establecerá la 

caracterización relacionada con el objetivo de este trabajo: la comunicación digital. 
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La aceleración “puede comprenderse como una inderogable tendencia escalatoria 

motivada por el hecho de que la formación social de la modernidad solo puede estabilizarse 

dinámicamente” (Rosa, 2019a, p. 15) se trata de una sociedad que funciona en términos 

incrementales en todos los aspectos que la constituyen, de ahí la conexión conceptual de Rosa 

(2019a) de la aceleración como “incremento de cantidad por unidad de tiempo.” (p. 15) 

La aceleración como concepto físico tiene que ver con el cambio en la velocidad o en la 

dirección, la variable que implica la aceleración es el cambio más no la rapidez. En tal sentido, la 

dimensión central para pensar en la relación aceleración y metamorfosis tiene que ver con el 

tiempo, así como con los cambios que se producen desde la alteración perceptual y material 

relacionados con lo temporal, “no se trata simplemente de que casi todos los aspectos de la vida 

pueden ser abordados perspicazmente desde una perspectiva temporal, sino también todas las 

estructuras temporales conectan los niveles macro y micro de la sociedad” (Rosa, 2016, p. 9)  

En tal sentido, se puede abrir el espectro de análisis hacia una comprensión amplia de la 

aceleración en su concepción plural, un fenómeno que se da en múltiples dimensiones de la vida, 

se podría hablar de aceleraciones diferenciales en cada contexto en el que se aborde. 

Lo que Rosa (2011) denomina sociedades de la aceleración (p. 14) tiene que ver con su 

observación de cómo el fenómeno de alteración de la temporalidad en la modernidad implicó 

“todo tipo de procesos tecnológicos, económicos, sociales y culturales, y un esfuerzo por 

alcanzar el ritmo general de vida.” (p. 11) Se trata entonces de una característica inherente a las 

sociedades capitalistas de alto nivel de desarrollo con un impacto sociocultural y semejante al de 

la racionalización y la matematización de la vida cotidiana. 

La dinámica de la aceleración está íntimamente unida con el vertiginoso afán del 

capitalismo de producir, consumir y acumular, proceso macroestructural y cultural que se 

transfiere a los microcomportamientos cotidianos, en tal sentido la lógica de la expansión, el 

crecimiento, la innovación y el movimiento se introyecta en la psique de los sujetos por cuenta 

de un proceso de comunicación estratégica, el cual busca generar comportamientos y sentidos en 

los sujetos para estar a tono con los cambios sociales.  

En el proceso de metamorfosis la aceleración produce una serie de disonancias y 

contradicciones en el deseo del sujeto, mensajes que chocan desde una dinámica comunicacional 

que cambia y que hace evidente las grietas en la interacción social con el nosotros y con el 

mundo, es un problema que también termina manifestándose en la comunicación. Ambos ejes, 
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reconocimiento y comunicación, los señala Rosa (2016) como líneas para desarrollar una visión 

más comprensiva de la sociedad del presente. 

Si aceptamos que lo que pone en peligro nuestra capacidad para llevar una buena 

vida son distorsiones en las estructuras de reconocimiento (como argumenta Honneth), 

por un lado, y de comunicación (como propugna Habermas) por el otro, podemos 

vislumbrar importantes perspectivas sobre la naturaleza de estas distorsiones examinando 

la temporalidad del reconocimiento y de la comunicación. Intentaré mostrar cómo y por 

qué la aceleración social es de la mayor relevancia para cualquier crítica de las 

estructuras de reconocimiento tardomoderna, además de las de comunicación. (pp. 10 y 

11) 

La metamorfosis que el mundo ha experimentado en las últimas tres décadas está 

relacionada con el aumento de los cambios y la velocidad de los mismos, así como con una 

dinámica social que produce otro tipo de realidad sociocultural que modifica también la relación 

con el mundo, con el nosotros y consigo mismo. El análisis de Rosa permite identificar desde los 

procesos de aceleración en qué dimensiones se han configurado las condiciones para que tal 

cambio sea significativo y de amplio alcance estructural. 

Rosa (2016) explica la aceleración social desde tres dimensiones: aceleración 

tecnológica, del cambio social y del ritmo de vida. La aceleración tecnológica tiene que ver con 

lo que se ha venido caracterizando sobre la forma como los desarrollos e innovaciones de la 

técnica han modificado las condiciones materiales y representacionales de la vida en el planeta, 

en términos de transporte de signos, de instantaneidad en la comunicación, en la interconexión 

global y en la experiencia existencial en “tiempo real”. 

Como se han planteado en este trabajo, las variaciones centrales de la aceleración 

tecnológica tienen que ver con el alcance transformador de la comunicación digital y que ha 

impactado principalmente en las dimensiones de tiempo y espacio, en tal sentido se hace eco de 

la propuesta de Virilio (2011) respecto de la Dromología como una crónica de la aceleración 

tecnológica que va desde el transporte hasta la biotecnología, esto le permite señalar a Rosa 

(2016) que los desarrollos de la técnica “transformaron completamente el régimen 

espacio/temporal de la sociedad” (p. 22) impactos en la relación con el mundo material, desde la 

percepción y la sensación así como desde su cognición. 
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El incremento de velocidad de manera exponencial en la capacidad de procesamiento de 

carga y descarga de información, interacción entre las personas y en las acciones que se llevan a 

cabo en el mundo digital, implica una forma de individuación que genera una transformación en 

la percepción y concepción desde la dimensión temporal sobre el devenir de los sujetos en tal 

espacio. Por ejemplo: no era lo mismo abrir un sitio web en 1998 en el navegador Netscape, 

conectarse a través de un modem de internet conmutado y navegar durante dos horas en la red 

que hacerlo hoy, por medio de WiFi o con paquetes de datos desde el dispositivo móvil, entrar en 

Google y pasar dos horas navegando.  

¿Qué ha cambiado en el curso de los últimos 30 años? Técnicamente hablando ha 

cambiado más de lo que sucedió en la informática en todo un siglo: la capacidad de soporte, de 

las redes, la potencia de los ordenadores, de los procesadores, del diseño de hardware y de 

software, las tarjetas de video, la capacidad de almacenamiento de información, las interfaces 

gráficas, la resolución de las pantallas y de las cámaras, la transmisión de video, las expansión de 

las redes sociales y de la mensajería instantánea, así como toda la cascada de contenidos 

transmedia que existen en la actualidad. Los acelerados cambios que se han generado en un lapso 

muy corto de tiempo, en especial si se comparan otros procesos técnicos, biológicos o hasta 

geológicos, implican necesariamente cambios a nivel sociocultural para el sujeto contemporáneo. 

Ahora bien, en lo que respecta a este apartado, habría que señalar que la aceleración 

tecnológica no solo produce cambios técnicos o instrumentales en el sistema de datos, algoritmos 

y plataformas (DAP) como pareciera, sino que los impactos en la forma cómo el sujeto de la 

contemporaneidad percibe el tiempo, el mundo y su existencia es aceleradamente transformada 

desde la capacidad de la sociogénesis de la técnica.  

En el mundo en metamorfosis los tiempos de carga de un sitio web deben demorar unos 

pocos segundos, de lo contrario los contenidos, procesos y ámbitos existenciales que allí se 

encuentran son castigados por el algoritmo que los posiciona orgánicamente en Google, las 

personas deberán reconocer el contenido de forma rápida y el sitio debe cargar tan rápido como 

sea posible para que no se aleve el porcentaje de rebote (relacionado con el número de personas 

que entran a un sitio web y salen con menos de cuatro segundos de permanencia en el sitio). Un 

tipo de castigo que tiene repercusiones en el mundo digital y en el devenir de los proyectos en 

tales espacios. 
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De otra parte la cantidad de plataformas que en la actualidad remiten información, 

demandan interacción e invitan a la instantaneidad, con llamados a la acción, notificaciones y 

copys (textos que busca generar enganche de las personas con una publicación) es cada vez más 

creciente y todo ello produce una acumulación de material digital que implica que la percepción 

del tiempo se limite por el exceso de espacio digital a navegar, en la medida en que haya más 

contenidos, con mayores niveles de velocidad de carga y descarga, con mayores tipos de 

contenidos multimediales y con mayores formas de interacción para realizar; es menor la 

sensación de tiempo disponible, menor la cantidad de tiempo destinado a este modo de vida 

digital y menor el sosiego que le genera el exceso de información por conocer. 

Se trata de un individuo que siente fisiológicamente la necesidad de saber, conocer, ver, 

leer, interactuar, dar clic, comprar o responder; en resumen, existir individuándose en el mundo 

digital. Tal necesidad existencial responde al diseño centrado en el usuario, propio de las 

plataformas digitales, el cual hace que el sujeto se predisponga biológicamente por la necesidad 

de dopamina que logran instalar en su psique. 

El mayor problema aquí estriba en la paradoja de la simultaneidad de la 

aceleración tecnológica y el aumento de la escasez de tiempo. Si el tiempo libre decrece a 

pesar de la aceleración tecnológica, la única explicación posible es que la propia cantidad 

de actividades ha cambiado o, más precisamente, ha aumentado más rápido que la 

correspondiente tasa de aceleración tecnológica. Por consiguiente, el tiempo libre se 

produce cuando la tasa de aceleración tecnológica se sitúa sobre la tasa de crecimiento, 

donde ‘crecimiento’ se refiere a toda clase de acciones y procesos que requieren gran 

cantidad de tiempo. En cambio, el tiempo se vuelve escaso cuando las tasas de 

crecimiento son mayores que las tasas de aceleración. (Rosa, 2011, p. 20) 

En concordancia con lo planteado por Rosa, la aceleración tecnológica ha venido en los 

últimos 30 años configurando y dando vida a la estabilización dinámica propia de las sociedades 

de metamorfosis que requieren de un cambio permanente para mantener sus mecanismos 

totalitarios para la existencia del ser humano en el universo digital. 

Acá se encuentra una hipótesis sobre el modelo propuesto por Rosa (2016) y es que la 

aceleración tecnológica está teniendo una predominancia sobre las otras dos dimensiones de la 

aceleración social (el cambio social y el ritmo de vida). En la medida en que como se ha 

evidenciado buena parte de la vida y del lazo social del ser humano de la contemporaneidad se 
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ha migrado hacia los entornos digitales, allí se pasa más tiempo y la tendencia muestra un 

incremento aun mayor como se plantea con la vida en el Metaverso, es entonces la aceleración 

tecnológica la que determinará en buena medida la aceleración del cambio social y del ritmo de 

vida, en tanto pasa a ser un motor de aceleración económico, estructural y cultural. 

Tal alcance y hegemonía de la aceleración tecnológica que se manifiesta desde la 

comunicación digital en la contemporaneidad se puede ver sobre los cuatro procesos (ver gráfica 

4) que explican la dinámica social de la modernidad según Rosa (2016) y que también se 

manifiestan en “la transformación cardinal en las pautas temporales (aceleración)” (p. 13) que 

experimentan las sociedades tardomodernas o de metamorfosis. 

 

Figura 4 Procesos constitutivos de lo social en la modernidad 

 

Fuente: Rosa, H. (2016) 

 

Sobre los cuatro procesos planteados por Rosa (2011) en cada uno de ellos la aceleración 

tecnológica ha generado profundos cambios, algunos de los cuales han tenido en la configuración 

de las sociedades urbanas, en los inicios del capitalismo industrial y en sus desarrollos 

posteriores una génesis que adquiere una amplificación continua. Por ejemplo, respecto de la 

personalidad: el tránsito de una identidad estable, duradera y ceñida a presupuestos basados en 

los micropoderes y en el modelo disciplinario experimenta en la metamorfosis de las 

subjetividades contemporáneas una migración hacia unos modos de identificación transitorios, 

efímeros y que encuentra su condición de posibilidad en la influencia proyectada desde las redes 

sociales digitales, con sus hegemónicos modelos de vida, estéticas y narrativas que se replican 
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por doquier mediante memes, selfies, contenidos virales, filtros y etiquetas que perfilan la forma 

en que se manifiesta la personalidad en el mundo digital. 

Respecto de los procesos de aceleración social, es entonces la aceleración tecnológica la 

que establece prospectivamente una mayor predominancia sobre los otros movimientos, lo que 

implica que la variación respecto de tiempo y espacio impacta en la psique del sujeto, en que 

pueda ser perfilada e interpelada, no sólo desde una dimensión consigo mismo sino con su 

entorno y en su lazo social.  

La aceleración se torna en problema: una compulsión al incremento sin objetivo ni 

término conduce en última instancia a una relación con el mundo problemática, incluso 

trastornada o patológica, por parte de los sujetos y de la sociedad como un todo. Este 

trastorno puede estudiarse de manera productiva a la luz de las grandes tendencias del 

presente a entrar en crisis: la denominada crisis ecológica, la crisis de la democracia y la 

“psicocrisis”, la que se manifiesta, por ejemplo, en las tasas creciente de desgaste 

ocupacional. La primera indica un trastorno en la relación entre el ser humano y el 

“medioambiente” no humano o la naturaleza; la segunda, un trastorno en la relación con 

el mundo social; y la tercera, una patología en la relación subjetiva con uno mismo. 

(Rosa, 2019a, p. 16) 

Ahora bien, la contracara de la aceleración será su movimiento contrario, la 

desaceleración, la cual como cara opuesta implica que hacen parte de un mismo cuerpo solo que 

se puede experimentar desde una perspectiva diferente.  

Desaceleración implica inversión del significado más no eliminación, para desacelerar es 

necesario haber acelerado, se trata de una dimensión intrínseca a la aceleración desde la 

perspectiva de su inherente cambio o de la modificación de su dirección, en tal sentido Rosa 

(2019a) plantea que no se trata de un elogio o una invitación a la lentitud en acciones que no son 

posibles de ralentizar, la desaceleración implica identificar los problemas estructurales que tiene 

la sociedad, y que encuentran como causa y consecuencia la aceleración. 

Sí en la dimensión tecnológica radica el mayor impacto de los procesos de aceleración 

pues es allí desde donde se indaga por su revés: el proceso de desaceleración. Como lo señala 

Rosa (2016) la tendencia global de las sociedades contemporáneas se centra más en la 

aceleración que en la desaceleración, algo que se puede entender desde el temor y el juicio por lo 
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que se aparte del vertiginoso ritmo de vida del presente, por todo aquello que impida dejar de 

hacer o tener menos. 

En el presente desacelerar significa sentir el miedo que produce cambiar o disminuir la 

velocidad del estar en el mundo con su angustia por haber “desperdiciado la vida”, la negación 

de dedicar tiempo a la contemplación o al ocio por el sentimiento interno de estar “perdiendo el 

tiempo”, una sensación de culpa que agobia la psique del sujeto contemporáneo. 

Frente a estos planteamientos surgen preguntas sobre la forma de lo que significa 

desacelerar desde la dimensión tecnológica de la existencia, ¿es ello posible?, ¿cómo desacelerar 

un motor que parece estar destinado a incrementar exponencialmente su velocidad?, ¿es posible 

utilizar la misma tecnología para disminuir el nivel de aceleración social? 

En consonancia con las cinco formas que Rosa (2016) plantea de desaceleración social se 

trata de pensar cómo cada una de esas alternativas presentadas tienen una oportunidad de 

despliegue desde el sistema DAP como una forma de resignificar o plantear algunos escenarios 

que desde la comunicación digital requieren investigarse, gestionarse o proponerse como un 

programa para complementar la otra cara de la moneda correspondiente a la desaceleración. 

1. La primera forma de desaceleración existe en el mundo de los límites temporales que 

aun no han podido modificarse tecnológicamente, se trata de asuntos biológicos, psicológicos, 

geológicos, físicos y antropológicos sobre los que la aceleración no tiene mayor injerencia, 

asuntos sobre los cuales la comunicación digital avanza dinámicamente desde su perspectiva de 

lo digital, lo técnico, lo material más no lo puede hacer al mismo ritmo en las características 

humanas de lo representacional, lo perceptual, lo sensorial, lo mental o lo psíquico.  

Se trata de un aspecto que ya se ha abordado tangencialmente, el avance de la tecnología 

de la comunicación digital no implica que la capacidad humana para asimilar estos cambios, 

desarrollos o procesos vaya a la par, ciertos asuntos no son susceptibles de ser acelerados como 

“la mayoría de los procesos físicos, como la velocidad de la percepción y procesamiento en 

nuestros cerebros y cuerpos, o el tiempo que necesitan la mayoría de los recursos naturales para 

reproducirse.” (Rosa, 2011, p. 27)   

De otra parte, ciertos procesos de construcción y creación del lazo social no son posibles 

de acelerar, de cierta manera la comunicación digital ha creado una cierta ficción sobre la 

posibilidad de hacer amigos con un clic, de crear conexiones de forma instantánea o construir 

relaciones de valor mediante el intercambio de me gusta en publicaciones. Todo lo anterior está 
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en la dimensión de las conexiones que se pueden establecer mediadas por la tecnología digital 

interactiva y constituyen un modo de ser valioso para el sujeto de la contemporaneidad, aunque 

no dejan de ser conexiones que con el cierre del programa, la descarga de un dispositivo o el 

bloqueo de una plataforma se pierden, conexiones que podrán constituirse en vínculos afectivos 

y efectivos que permanezcan en el tiempo y que no dependan exclusivamente del sistema DAP 

para existir. 

La diferencia entonces estriba en que la conexión depende exclusivamente del dispositivo 

y de la conectividad para concretarse, esto no pretende restarle valor o banalizar su impacto 

social sino caracterizar la forma en como se manifiesta esta dimensión comunicacional, por otro 

lado, el vínculo no requiere necesariamente de la mediación tecnológica, se puede soportar y 

desplegar complementariamente desde allí más no implica una dependencia del canales o 

dispositivos digitalizados.  

La creación de vínculos humanos hace parte de una dimensión relacional que requiere 

tiempo para configurarse, que admite que no necesariamente todo me guste, implica 

conocimiento, sincronía, disenso y también resonancia, un lazo social que se manifiesta en 

cualquier dimensión de la vida incluso en los entornos mediados por la comunicación digital, lo 

que no implica que toda conexión o amistad digital se constituya en un vínculo resonante o de 

una relación lograda con el mundo. Esta primera forma de desaceleración señala que ciertos 

procesos en el planeta requieren tiempo para vivirse, la constitución de un vínculo no está 

determinada por la aceleración tecnológica. 

De otra parte, la forma como el cerebro procesa un timeline de una red social está 

supeditada a la capacidad visual, perceptual y de lecturabilidad de un usuario, por mucho que se 

quiera acelerar no es posible que una persona procese plenamente por ejemplo 20 publicaciones 

en Instagram en cinco segundos. Este tipo de desaceleración puede generar ansiedad en el 

individuo que quiere consumir más contenidos y dedicar más tiempo a su navegación en el 

móvil, pero la sensación de que siempre falta tiempo para ver todo lo que el sistema ha 

parametrizado en su red social favorita, mientras se acumulan todas las tareas pendientes, deriva 

en una culpa por no lograr hacer todo al mismo tiempo, sin perder precisamente eso: tiempo. 

Esta forma de desaceleración resalta los límites naturales de la velocidad, límites que 

podrán sufrir alteraciones en ciertas escalas, pero en otras no, en parte por la composición interna 

y externa de la materia, en parte por su relación con el medio o por la forma de individuarse que 
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no permite generalización alguna en tanto es devenir, tan indeterminado o incierto como lo es 

para el Principio de Heisenberg la velocidad y la posición de una partícula al mismo tiempo. 

Para una comprensión de la comunicación digital se hace determinante observar los 

límites naturales de la velocidad en las condiciones en que el mundo vive su metamorfosis, 

considerar que tiene límites y existen en la medida en que ciertos procesos naturales, objetuales, 

animales y humanos no pueden alterarse, bien podría ser entonces la comunicación digital una 

manera de registrarlos, de complementarlos desde su dimensión comunicativa y digital o 

considerar de forma inexorable que también le son aplicables los límites en tiempo y en espacio, 

pese a que precisamente allí se producen sus mayores disrupciones de la comunicación digital. 

2. La segunda forma de desaceleración tiene que ver con las condiciones excepcionales 

de los “nichos territoriales” que por sus características geográficas o de despliegue de 

infraestructura carecen de conexión, acceso a las plataformas o posibilidad de interactuar en 

tiempo real con otra persona.  

En la realidad socioeconómica de América Latina por ejemplo este tipo de espacios 

representan al menos a una población de 77 millones de personas en áreas rurales y cerca del 

29% de la población en áreas urbanas. (Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura. Conectividad rural en América Latina y el Caribe. Consultado el 08 de marzo de 

2022. https://bit.ly/3CogDxj) 

Son múltiples y diversos los espacios en el planeta que en la actualidad están bajo estas 

condiciones, por limitaciones propias de la conectividad, por falta de redes, infraestructura y 

equipos, “oasis de desaceleración” tecnológica que constituyen por ende espacios de desarrollo 

intersubjetivo diferentes de aquellos que se encuentran hiperconectados, tal es el caso por 

ejemplo de la Zona Nacional de Silencio Radioeléctrico (National Radio Quiet Zone) un espacio 

de 34 mil km2 en Virginia del Oeste (EE.UU.) en el que no es posible tener WiFi, teléfonos 

celulares con datos y conexión a internet de cualquier dispositivo a cielo abierto, ello ha 

implicado que la forma de vida de los habitantes de este lugar tengan en la comunicación directa, 

presencial y mediada por medios analógicos su forma predominante de establecer sus relaciones 

(Canal Acces Lliure, 2016, 2m54s) y como ya se ha visto ello deriva necesariamente en una 

forma de intersubjetividad diferente. 

Ahora bien, la falta de conexión en el planeta no solo se vive en lugares marginados y 

excluidos de cualquier rasgo de “civilización” sino también en poblados centros urbanos que no 

https://bit.ly/3CogDxj
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tienen acceso a infraestructura de conectividad en países del primer mundo como por ejemplo 

sucede en Estados Unidos: “A nivel nacional, el 43% de los que ganan menos de US$30,000 no 

están conectados a Internet en casa, y el 26% de los que ganan entre US$30,000 y US$50,000 

permanecen desconectados en casa. Cierra al 8% sin conexión para aquellos que ganan US$ 

75,000 o más. Mientras tanto, en todo el país, solo el 66 por ciento de los hogares negros, el 61 

por ciento de los hogares hispanos y el 53 por ciento de los nativos americanos que viven en 

tierras tribales están conectados a Internet en el hogar, en comparación con el 79 por ciento de 

los hogares blancos.”  (Telemundo. (2021, 16 de abril). Nueva York se convierte en el primer 

estado de EEUU en brindar internet asequible a familias de bajos recursos. 

https://bit.ly/35RguXo) 

Esta forma de desaceleración se da por la limitación del contexto, los territorios y las 

condiciones materiales de existencia, más que por una decisión libre y autónoma; se trata de una 

desaceleración del espacio como zona de excepción con todo lo que ello implica, en tanto son 

espacios cercanos a la lógica de un museo a cielo abierto de aquello que ya no existe 

masivamente en el planeta. Lugares que se perciben y se recorren de forma diferente, ni mejor ni 

peor, son espacios en los que se vive con una dinámica diferente de aquellos lugares en los que la 

hiperconectividad domina y una de esas diferencias es la desaceleración de un tiempo digital que 

vive de la velocidad y de la instantaneidad. 

3. La tercera forma de desaceleración tiene que ver con lo disfuncional, con un proceso 

indeseado de detención, se trata de la interrupción de conexión o del espejo negro en su máximo 

esplendor por bloqueo, virus o algún otro tipo de anomalía o patología tecnológica que afecta el 

hardware y le impide iluminar la retina del sujeto.  Este tipo de desaceleración está delineada por 

“fenómenos de reducción de velocidad como consecuencia no intencional de los procesos de 

aceleración y dinamización. Esto conlleva frecuentemente formas disfuncionales o patológicas 

de desaceleración.” (Rosa, 2016, p. 58)   

La clave de esta forma de desaceleración es el carácter no intencional de los procesos, 

para el caso que nos ocupa habría que preguntarse: ¿en qué medida esto se manifiesta en la 

comunicación digital? Y ¿cuáles son sus efectos en la dimensión sociocultural del sujeto 

contemporáneo?  

Este tipo de desaceleración tiene diferentes manifestaciones: a. La interrupción total de la 

conexión, b. La reducción de la velocidad por la tardanza en la carga y descarga de información 

https://bit.ly/35RguXo
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y c. Los problemas derivados de infección por virus o alteraciones por causa de agentes externos 

que pretenden romper nodos, alterar los protocolos de seguridad o entrometerse sin permiso en el 

espacio digital del otro para capturar información y romper la cotidianidad acelerada. 

a. La primera manifestación de la desaceleración no intencional tiene que ver la mayoría 

de las veces con problemas desde los operadores de redes e infraestructura de interconexión. Se 

trata de la falta de acceso, implica saber que al otro lado está lo ansiado y lo esperado, pero que 

por una incapacidad técnica no se puede atravesar la barrera del espejo negro que separa al sujeto 

de la hiperiluminación de estímulos de los cuales otros están disfrutando. La fuente de energía, la 

dopamina y la excitación que se siente con internet se transforman en sentimientos de 

impotencia, incapacidad, ansiedad y rabia por cuanto el dispositivo sigue sin responder a mis 

pulsiones. 

 

Figura 5 El espejo negro de la no conexión 

 

Fuente: captura de pantalla de un ordenador sin conexión a internet 

 

Incluso en esta manifestación de la desaceleración no intencional, la innovación 

tecnológica trata de transmitir cierto alivio al “aburrido” sujeto que aguarda ansiosamente la 

tierra prometida de la conexión, encuentra así una remembranza a la “prehistoria”, a la era 

cuando el mundo no tenía internet y un dinosaurio aparece en la pantalla del navegador para que 

el agobiado sujeto que ha tenido que detener su navegación tenga en algo en que entretenerse. 
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Figura 6 Una alusión a la prehistoria desértica del mundo sin internet 

 

Fuente: captura de pantalla de un ordenador con el juego Dino Run 

 

Precisamente el juego Dino Run, que surgió para el navegador Google Chrome en 2014, 

es un mecanismo que indirectamente interrumpe la desaceleración no intencional y, desde la 

lógica de los usos y las gratificaciones, le da al individuo una meta por alcanzar como cualquier 

juego lleva de vuelta al sujeto a un mundo de conexión desconectada y acelera su psique en la 

carrera con obstáculos de un dinosaurio saltarín.  

Sólo por caracterizar un poco el impacto de este “truco” en cifras: “Se juega 270 millones 

de veces cada mes, tanto en la versión de escritorio como en la de móvil. La mayor parte de los 

jugadores están en regiones donde suele haber caídas en las conexiones a internet o bien, los 

datos móviles son costosos y la mayoría de las personas no cuenta con ellos, como en países 

como India, Brasil, Indonesia y México.” (Xataka (2018, 10 de septiembre). El famoso juego del 

"Dinosaurio de Chrome" cumple cuatro años y Google nos revela nueve datos curiosos de él. 

https://bit.ly/3JajnAX.) 

https://bit.ly/3JajnAX
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¿Qué pasa cuando el sujeto se encuentra sin internet? Muchas cosas pasan ante sí, no sólo 

la necesidad de buscar algo que hacer en medio del tiempo que pasa lento sin conexión, distraer 

su mente con un juego. Pero también emerge la ansiedad de intentar volver a conectarse, de 

terminar algo pendiente, seguir trabajando o terminar de ver un capítulo de su serie favorita, 

definitivamente este tipo de desaceleración no intencional por interrupción de conexión es solo 

un “tiempo fuera” para respirar, hacer algo que alivie el vértigo de la aceleración, pero antes que 

ello el sujeto busca distraerse, jugar para no sentir la ansiedad de su desconexión. Aunque no lo 

haya notado ese “tiempo fuera” era una ventana temporal, tal vez la única durante el día que 

tendría para desacelerar la lluvia de estímulos digitales que colman su psique. 

b. La segunda manifestación de la desaceleración no intencional tiene que ver con los 

procesos técnicos por medio de los cuales se logran las condiciones para visualizar o interactuar 

con determinado contenido digitalizado, se trata de la disminución de la velocidad en la carga y 

descarga de información lo cual implica que las redes, equipos o formatos de los contenidos 

limitan la velocidad acceso, parecen detener el tiempo mientras se carga una imagen o un video y 

generan instantes de incertidumbre que para algunos individuos se pueden tornar en ciclos de 

agonía digitalizada. 

Es un proceso de desaceleración que ha venido disminuyendo su predominancia en la 

medida en que la capacidad de las redes y dispositivos se han ampliado, en tal sentido los 

episodios que se presentan de disminución de la velocidad han transformado la reacción del 

usuario respecto de lo que sucedía décadas atrás, es decir en la década de los 90 el tiempo de 

carga de un sitio podría tardar minutos, ello implicaba que la actitud del usuario frente a la espera 

obligatoria estuviera determinada como una consciencia, un proceso de “normalidad” en los 

tipos y formas de conexión de aquella época.  

De otra parte, ¿qué pasaría si un sujeto de la contemporaneidad, de la tercera década del 

siglo XXI, tuviera que esperar minutos para que una página cargara o para que una foto en 

Instagram se pudiera visualizar? Ciertamente la ansiedad, desesperación, impotencia y 

frustración aparecerían como sentimientos recurrentes, para que posteriormente el sujeto 

abandone, cierre o migre a lugares que sí permitan mostrar instantáneamente un contenido 

deseado. Y esta tal vez sea una de las nuevas formas de deseo en la metamorfosis del siglo XXI. 
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Este tipo de desaceleración no intencional es una forma que tiende a desaparecer, en tanto 

el despliegue de redes 5G y sus sucesoras, remiten a la conexión acelerada a todo tipo de 

contenidos.  

c. La última manifestación de la desaceleración no intencional es la relacionada con los 

problemas derivados de infección por virus o alteraciones por causa de agentes externos que 

pretenden romper nodos, alterar los protocolos de seguridad o entrometerse sin permiso en el 

espacio digital del otro para capturar información y romper la cotidianidad acelerada; proyecta 

ser una manifestación predominante en la tensión geopolítica del mundo digital. 

Este tipo de desaceleración implica interrupción angustiosa para el sujeto, pero a otro 

nivel, en tanto en este caso no se deriva de la falta de conexión o de la necesidad de una carga 

ultrarrápida de información en la pantalla, sino de una vulneración, una grieta o una intrusión 

que genera un riesgo de pérdida, de invasión de la privacidad o de disfunción de los dispositivos. 

Este tipo de desaceleración está signada por patologías digitales principalmente, virus 

informáticos que contaminan el sistema, se expanden y quitan el control de los usuarios sobre los 

dispositivos y su información. 

Se trata de un escenario de conflicto, tensión e impotencia de quien está frente al 

ordenador: “No es ninguna distopía, recalca Quintana. Con WannaCry, todos los empleados de la 

sede de Telefónica tuvieron que apagar sus ordenadores y dejar las oficinas; la Cadena Ser, otro 

de los servicios afectados, tuvo que volver a sistemas analógicos porque no funcionaba ningún 

método informático; algunos cajeros quedaron fuera de servicio...” (Huffingtonpost. 2022, 05 de 

marzo. “No es una distopía”: qué implicaciones tiene la ciberguerra. https://bit.ly/3IhO6uu.)  

Este tipo de manifestación de la desaceleración no intencional tiene que ver también con 

la captura o secuestro de información y los pagos que se deben hacer para recuperarla, la 

extorsión o chantaje de lo que implica la exposición de información privada, en todo caso 

implica un no acceso y la paralización de la cotidianidad digital del sujeto. 

Este escenario es más un campo de tensiones, de batalla y de vulneración que provoca 

colapso y pérdida de control sobre los dispositivos, el software o el hardware, es un territorio de 

guerra entre Estados y de disputa de poder, se trata más de una tensión que desde quienes 

participan de ella implica una aceleración total y para los afectados se trata de una desaceleración 

no intencional, y genera más ansiedad y temor que cualquier otra cosa.  

https://bit.ly/3IhO6uu
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Este es otro campo de análisis del mundo digital, el territorio de la ciberguerra, el 

espionaje y el sabotaje que se libran, ya no con fusiles, en trincheras y soldados que se enfrentan 

al fragor de una batalla física y presencial, sino con mentes e infraestructura digital en el campo 

de batalla del sistema datos, algoritmos y plataformas. 

En 2018, otro ciberataque de Rusia a Ucrania puso a medio mundo patas arriba. 

Fue con el WannaCry, un malware que cifraba los sistemas por el que grandes empresas 

y medios de comunicación de toda Europa –incluida España– quedaron inoperativos 

durante días o incluso semanas. “Al final, se supo que era un malware desarrollado 

originariamente por Rusia para atacar un sistema informático en Ucrania, pero que, a su 

vez, afectaba a los sistemas de Windows porque tenían una vulnerabilidad que ya era 

conocida por los servicios de ciberataque de Estados Unidos, que no lo habían reportado. 

(Huffingtonpost (2022, 05 de marzo). “No es una distopía”: qué implicaciones tiene la 

ciberguerra. https://bit.ly/3IhO6uu.) 

Este fenómeno representa acciones bélicas en el universo digital, una lucha de las grandes 

potencias por desarrollar tecnología de punta para espiar, sabotear y atacar a los rivales; en la 

actualidad son muchos los casos registrados, las situaciones de confrontación y un análisis desde 

la situación geopolítica de lo que implican dichas acciones es una posible línea de investigación 

a desarrollar. Para lo que nos ocupa sobre la desaceleración no intencional se presenta desde esta 

perspectiva con la interrupción, el bloqueo y la pérdida de conexión, información y capacidad de 

existir en el universo digital. 

 

Recapitulando, hasta ahora se han abordado tres formas de desaceleración: 1. Los límites 

naturales de la velocidad, 2. los oasis o nichos de desaceleración y 3. la desaceleración no 

intencional, esta última se caracterizó en lo digital desde tres manifestaciones (a. interrupción 

total de la conexión, b. tardanza en la carga y descarga de información y c. virus o alteraciones 

por causa de agentes externos). La apuesta de este apartado busca indagar en la forma cómo se 

manifiestan estos tipos de desaceleración en el mundo de la comunicación digital.  

4. La siguiente forma de desaceleración (Rosa, 2016) tiene que ver con el revés de la 

desaceleración no intencional, se trata de la desaceleración que se toma como decisión, una 

acción deliberada y ejercida como una manifestación política consigo, con el nosotros y con el 

mundo. La desaceleración intencional desde su dimensión digital se divide en dos posturas a su 

https://bit.ly/3IhO6uu
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vez, la primera la denomina Rosa (2016) como desaceleración funcional y la segunda 

desaceleración ideológica. 

a. La desaceleración funcional en el mundo de la comunicación digital tiene que ver con 

la actuación del sujeto contemporáneo de interrumpir intencionalmente su conexión con los 

dispositivos para realizar una determinada labor que requiera concentración, creación y alto nivel 

de precisión. Surge desde la necesidad de profundizar desde su capacidad de abstracción en el 

análisis de determinado fenómeno y en ocasiones, esta decisión se toma como una estrategia 

contra la procastinación, en tanto se encuentra en el sistema DAP una vía de escape de 

responsabilidades, tareas o realidades, que como Bartleby17, se prefieren no hacer. 

La desaceleración funcional es una forma de resistencia frente a la necesidad permanente 

de atención que requieren los dispositivos tecnológicos en busca de estímulos que sacien el 

hambre de dopamina, en tanto como lo plantea Nicholas Carr (2020) 

La Red es, por su mismo diseño, un sistema de interrupción, una máquina pensada 

para dividir la atención. Ello no resulta sólo de su capacidad para mostrar 

simultáneamente muchos medios diferentes. También es consecuencia de la facilidad con 

la que puede programarse para enviar y recibir mensajes […] las interrupciones 

frecuentes dispersan nuestra atención, debilitan nuestra memoria, nos provocan tensión y 

ansiedad; y cuanto más complejo sea el pensamiento en el que estábamos, mayor será el 

daño que causan las distracciones. (pp. 162 y 163) 

Cada mensaje, notificación, vibración o  sonido componen una sinfonía de estímulos que 

recibe el cerebro de un individuo constantemente, de manera fragmentada en tanto cada uno va 

de forma independiente, cada uno lucha por la atención y compiten entre ellos en el marco de los 

distintos dispositivos, ello implica un nivel de aceleración frente a la cantidad de información 

que de allí se deriva, tal cantidad incrementa la necesidad de procesar todos esos estímulos y 

para ello se requiere de un corto tiempo del cual apenas se dispone. 

 

17 Bartleby: personaje protagónico del cuento de Herman Melville: Bartleby el escribiente. Se trata de un personaje 

icónico de la literatura que frente a toda pregunta, mandato o solicitud responde: prefiero no hacerlo, una posición 

existencial, relacional y política frente a la vida, un modo de resolver, aplazar o dejar hacer haciendo. Este cuento ha 

sido analizado por Gilles Deleuze, Giorgio Agamben y José Luis Pardo (2000) como un perfil arquetípico de 

subjetivación posmoderno. Se trata más que de una desaceleración de una detención completa de la existencia por 

voluntad y decisión propia y que constituye un aspecto para indagar en la forma de vida del sujeto en el mundo digital. 
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La desaceleración funcional requiere de un sujeto que esté dispuesto a desconectarse, 

poner su móvil en modo avión, apagarlo, desconectar la red o establecer estrategias de distinto 

orden que permitan generar un cierto silencio digital o una dosificación a los enviones de 

dopamina, así por ejemplo lo recomienda Vodafone (paradójicamente la compañía de 

comunicación móvil): “Deshabilita notificaciones, controla con una app el uso del móvil, 

planifica el acceso a las redes sociales y lleva un libro a mano” (Canal Vodafone, 2016, 3m33s). 

El empeño que requiere, por parte del usuario llevar a cabo este tipo de acciones, entra en 

contradicción con la dinámica propia de lo digital y con los hábitos o comportamientos que se 

han instalado en la psique del sujeto contemporáneo. 

Deseamos ser interrumpidos, porque cada interrupción viene acompañada de una 

información que nos es valiosa. Apagar estas alertas nos pone en riesgo de sentirnos 

fuera, incluso aislados socialmente. La corriente casi continua de nueva información que 

bombea la Red también apela a nuestra natural tendencia a sobrevalorar enormemente lo 

que nos está ocurriendo en este mismo instante, como explica el psicólogo del Union 

College Christopher Chabris. Estamos hambrientos de lo nuevo aun cuando sepamos que 

suele tener más de trivial que de esencial. Así que pedimos a Internet que siga 

interrumpiéndonos, de formas cada vez más numerosas y variadas. Aceptamos de buen 

grado esta pérdida de concentración y enfoque, la división de nuestra atención y la 

fragmentación de nuestro pensamiento, a cambio de la información atractiva o al menos 

divertida que recibimos. Desconectar no es una opción que muchos consideremos. (Carr, 

2020, pp.164 y 165) 

Pero es la opción que da vida a la desaceleración funcional, es la forma como se logra 

centrar la atención en el proceso creativo y no en la información visualizada a través del 

dispositivo y registrada en una red social o en una aplicación de mensajería instantánea. Ahora 

bien, se trata de una desconexión temporal, no de una ruptura con el mundo digital, implica dejar 

de habitar las plataformas por un tiempo, tal vez como una rutina para entrar a un plano de 

realidad diferente al que se habita cuando desde un dispositivo se vive en lo digital, pero se trata 

de una pausa para retornar un poco más ligero o ansioso al encuentro desde la comunicación 

digital con todo lo que ese mundo implica.  

Como lo señala Rosa (2016) la desaceleración funcional tiene esta denominación en tanto 

cumple una función de generar un poco de sosiego y pausa al ritmo desenfrenado de la 
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aceleración vía tecnología, “formas limitadas, o provisionales, de desaceleración que se 

proponen preservar la capacidad para funcionar y luego acelerar en el contexto de sistemas de 

aceleración” (p. 60) provisionalidad que representa posteriormente el regreso al vertiginoso ritmo 

de estímulos a los que se enfrenta un sujeto en el mundo digital. El parpadeo que necesita la 

mirada para volver a enfocar con mayor nitidez. 

La desaceleración funcional se plantea, respecto de la comunicación digital, como una 

necesidad, una invitación y hasta una acción política de vida para hacer frente al ya inexorable 

modo de subjetivación que se experimenta en los entornos digitales, una acción individual que 

permite un proceso de individuación con mayor consciencia de sí en medio de un sistema de 

datos, algoritmos y plataformas que parecen querer establecer una relación de dominación de las 

voluntades, pero que como toda acción de dominación conlleva modos de resistencia y de lucha 

que, para el caso de lo digital, apenas los estamos explorando y configurando en su dimensión 

existencial. 

Se trata de una acción que en el marco de la libertad del sujeto le permite tomar la 

decisión de abstraerse, de salir de la captura de la atención que implica la comunicación digital, 

una acción corporal, ergonómica, levantar la cabeza y detener el movimiento de los pulgares 

sobre el dispositivo, darle así un descanso al cerebro, en tanto como lo señala Carr (2020) los 

medios como la televisión, la radio o el periódico exigen menos de nuestra atención que internet.  

Considérese la imagen de un niño que envía mensajes de texto por el móvil a sus 

amigos, o un estudiante universitario que examina las novedades registradas en su muro 

de Facebook, o un hombre de negocios que lee el correo electrónico en su iPhone... O 

considérese usted mismo introduciendo palabras clave en el motor de búsqueda de 

Google para seguir una serie de vínculos. Lo que se ve es una mente consumida por un 

medio. Cuando estamos online, a menudo nos mostramos ajenos a todo cuando acontece 

en nuestro derredor. El mundo real retrocede mientras procesamos el flujo de símbolos y 

estímulos proveniente de nuestros dispositivos. (Carr, 2020, p. 146) 

Ahora bien, la razón para desacelerar por voluntad propia no solo implica un proceso de 

cuidado de sí por parte del sujeto contemporáneo sino también un modo de subjetivación que 

materializa la forma como se relaciona con el dispositivo, es también un elemento adicional a la 

antropogénesis derivada de la tecnogénesis que entraña la relación con el objeto técnico en el 

universo digital.  
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La decisión de desacelerar intencionalmente implica también un impacto frente a la forma 

como internet está modificando dinámicas en el cerebro de los seres humanos del siglo XXI, 

como lo señala Nicholas Carr (2020) la exposición continua a pantallas, notificaciones, interfaces 

y mediaciones digitales impacta en las formas como la memoria se configura y procesa la 

información y los estímulos del entorno. 

La afluencia de mensajes en mutua competencia que recibimos cuando entramos 

en Internet no sólo sobrecarga nuestra memoria de trabajo, sino que hace mucho más 

difícil que nuestros lóbulos frontales concentren nuestra atención en una sola cosa. El 

proceso de consolidación de la memoria no puede ni siquiera empezar. Y gracias una vez 

más a la plasticidad de nuestras vías neuronales, cuanto más usemos la Web, más 

entrenamos nuestro cerebro para distraerse, para procesar la información muy 

rápidamente y de manera muy eficiente, pero sin atención sostenida. Esto ayuda a 

explicar por qué a muchos de nosotros nos resulta difícil concentrarnos incluso cuando 

estamos lejos de nuestros ordenadores. Nuestro cerebro se ha convertido en un experto en 

olvido, un inepto para el recuerdo. De hecho, nuestra creciente dependencia de los 

almacenes de información de la Web puede ser producto de un bucle que se perpetúa así 

mismo, auto amplificándose. A medida que el uso de la Web dificulta el almacenamiento 

de información en nuestra memoria biológica, nos vemos obligados a depender cada vez 

más de la memoria artificial de la Red, con gran capacidad y fácil de buscar, pero que nos 

vuelve más superficiales como pensadores. (pp. 235 y 236) 

Este análisis abre un panorama hacia la forma como el sujeto experimenta su proceso de 

individuación en el mundo digital, el cual está atravesado no solo por las perspectivas 

socioculturales sino también biológicas, principalmente en la recomposición que se experimenta 

de las tareas y de la carga de actividades que realizan la memoria de largo plazo y la memoria de 

corto plazo.  

En este punto será importante revisar: de qué manera se genera dicha recomposición, para 

así explicar de mejor forma cómo la desaceleración intencional funcional cumple un rol 

importante en la constitución de mecanismos de resistencia y cuidado de sí respecto de sus 

modos de subjetivación en lo digital. 

En términos de Carr (2020) la experiencia del sujeto y su capacidad de antropogénesis se 

erige desde dos modos específicos de memoria: la de trabajo y la memoria a largo plazo, siendo 
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la memoria un concepto clave en el mundo digital en tanto en su capacidad se fundamenta el 

procesamiento de la información, y es por ello más llamativa la correlación con la memoria del 

cerebro humano puesto que es allí en donde reside el principal impacto de la comunicación 

digital en términos biológicos. 

La tensión, relación y codependencia entre estas dos formas de memoria establecen un 

correlato entra lo digital y la cognición humana, es así como la memoria a largo plazo posibilita 

la capacidad de abstracción, la construcción conceptual de la realidad que despliega un 

conocimiento discursivo del mundo, es así como la explica Carr (2020): 

La memoria a largo plazo es de hecho la sede del entendimiento. No sólo 

almacena hechos, sino también conceptos complejos, esquemas. Al organizar datos 

dispersos bajo un patrón de conocimiento, estos esquemas dotan a nuestro pensamiento 

de profundidad y riqueza. En palabras de Sweller, nuestra capacidad intelectual proviene 

en gran medida de los esquemas que hemos adquirido durante largos periodos de tiempo. 

Entendemos conceptos de nuestras áreas de pericia porque tenemos esquemas asociados a 

dichos conceptos. (p. 153) 

Por su parte la memoria de trabajo es una memoria más cercana a la captura y 

representación de la instantaneidad, una memoria que permite acceder a las experiencias y 

realidades cercanas, es un tipo de memoria que está en constante ebullición, alimentada por 

estímulos sensoriales de manera continua, pendiente siempre de capturar información e 

interpretar la realidad directamente y de forma inmediata: 

La llamada memoria de trabajo desempeña un papel instrumental en la 

transferencia de información a la memoria a largo plazo y, por lo tanto, en la creación de 

nuestro almacén personal de conocimiento. La memoria de trabajo forma, en un sentido 

muy real, el contenido de nuestra consciencia en un momento dado. Somos conscientes 

de lo que está en nuestra memoria de trabajo e inconscientes de todo aquello que no está 

allí, explica Sweller. Si la memoria de trabajo es el bloc de notas de la mente, entonces la 

memoria a largo plazo es su archivo. (Carr, 2020, p. 153) 

La relación entre la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo es lo que posibilita la 

capacidad conceptual y el pensamiento profundo respecto de una realidad dada, se trata del 

despliegue de la inteligencia desde el proceso de transferencia de la memoria de trabajo a la de 

largo plazo lo que genera la capacidad de abstracción y el análisis.  
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En la dinámica de esta relación se centra el principal riesgo que introduce la variación 

derivada de la comunicación digital en la vida del ser humano, y allí también, se encuentra el 

principal argumento sobre la importancia de la desaceleración intencional funcional en el mundo 

digital.  

Precisamente en relación con la desaceleración las variables que intervienen en este 

proceso como la velocidad, el flujo de información, la recepción sensorial y el tiempo para 

procesar los contenidos determinan los impactos en la psique del sujeto: 

Llenar una bañera con un dedal es el reto que afronta la transferencia de datos 

desde la memoria de trabajo a la memoria a largo plazo. Al regular la velocidad y la 

intensidad del flujo de información, los medios ejercen una fuerte influencia en este 

proceso. Cuando leemos un libro, el grifo de la información mana con un goteo 

constante, que podemos regular con la velocidad de nuestra lectura. Gracias a nuestra 

concentración en el texto, podemos transferir toda nuestra información o su mayor parte, 

dedal a dedal, a la memoria a largo plazo y forjar las ricas asociaciones fundamentales 

para crear esquemas. Con la Red, tenemos muchos grifos de información, todos manando 

a chorros. Y el dedal se nos desborda mientras corremos de un grifo al otro. Sólo 

podemos transferir una pequeña porción de los datos a la memoria a largo plazo, y lo que 

transferimos es un cóctel de gotas de diferentes grifos, no una corriente continua con la 

coherencia de una sola fuente. (Carr, 2020, p. 154) 

Es una forma de existencia desconocida para el ser humano, nunca como en la actualidad 

había estado frente a una tormenta de estímulos, informaciones, contenidos, dispositivos, 

plataformas y todo al mismo tiempo. Una de las principales características que encuentra el 

sujeto de la contemporaneidad en este contexto es el denominado multitasking, algo que 

notablemente acelera la cotidianidad en tanto se trata de vivir varios espacio/tiempo 

simultáneamente, lo que es posible gracias a la comunicación digital y a la dividualidad. 

La multitarea no necesariamente implica mayor nivel de inteligencia, profundidad o 

discernimiento  

Jordan Grafman, jefe de la unidad de neurociencia cognitiva en el Instituto 

Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares Estadounidense, 

explica que el constante desplazamiento de nuestra atención cuando estamos online hará 

que nuestro cerebro sea más ágil a la hora de realizar múltiples tareas, pero mejorar 
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nuestra capacidad multitarea, de hecho, perjudica nuestra capacidad para pensar profunda 

y creativamente. ¿Optimizarse para la multitarea, produce un mejor funcionamiento, es 

decir, creatividad, inventiva, productividad? La respuesta es, en la mayoría de los casos, 

negativa —asegura Grafman—. A más multitareas, menor deliberación, menor capacidad 

de pensar y razonar un problema. Sigue explicando Grafman cómo uno se vuelve más 

proclive a aceptar las ideas y soluciones más convencionales en lugar de cuestionarlas 

recurriendo a líneas de pensamiento originales. (Carr, 2020, pp. 172 y 173) 

Múltiples tareas, lluvia de estímulos, una cascada incesante de contenidos e 

informaciones, poco tiempo para leer, nada de tiempo para contrastar o investigar; la aceleración 

del timeline de las diferentes redes no permite pausa, meditación o cuestionamiento. El acelerado 

fluir de imágenes, palabras e impresiones de la realidad contacta a los sujetos desde lo que puede 

ser más epidérmico: la emoción, el impulso, la pasión, el gusto o el odio. Todo ello configura el 

caldo de cultivo de una cotidianidad polarizada, el mundo digital permite encontrar un lugar fácil 

para ubicarse en cualquiera de los polos que tensionan la relación, en tanto es el lugar que menos 

análisis requiere y al que el acelerado multitasking solo permitió acceder, estar polarizado es el 

no lugar de la contemporaneidad. 

El fluir continuo de imágenes, videos o relatos en tiempo real desde cualquier lugar del 

mundo, así como la exposición las 24 horas del día los 365 días del año configuran un panorama 

de exceso de disponibilidad, lo que contribuye a disminuir los niveles de resonancia con el otro o 

con los acontecimientos que se convierten en un paisaje repetitivo. Se va perdiendo cierta 

dimensión del aura de sensibilidad que constituye la empatía del ser humano por los 

acontecimientos que se experimentan en el afuera.  

En la medida en que, desde los discursos del odio, la polarización y la violencia simbólica 

permanente en las redes como Twitter, se bombardee al sujeto con imágenes e información en 

buena medida falsa y todo ello en un contexto de instantaneidad, aceleración y exceso, la 

posibilidad de generar empatía, sentir y resonar con otras realidades se disminuye. Así lo señala 

Carr en una entrevista en la que plantea que “hay evidencias científicas que apuntan a una 

disminución de la empatía en la gente […] la teoría es que al distraerte más al cambiar 

constantemente tu foco de atención no solo te cuesta tener pensamientos profundos, sino que 

empieza a costarte sentir emociones profundas por que las emociones complejas requieren 
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tiempo para que surjan en nuestras mentes, son muy sofisticadas” (Canal Vodafone, 2016, 

4m00s) 

Finalmente, esta desaceleración tendría como pensamiento de fondo la necesidad de 

ampliar el margen de actividades que existen fuera de la pantalla y que en consecuencia se pueda 

dar tiempo a la psique del sujeto para desplegar otro tipo de habilidades, sensaciones y acciones 

que fortalezcan circuitos neuronales que han empezado a estar en desuso. 

Mientras el tiempo que pasamos buceando en la Red supere de largo el que 

pasamos leyendo libros, en tanto que el tiempo dedicado a intercambiar mensajes 

medibles en bits exceda grandemente al tiempo que pasamos redactando párrafos, a 

medida que el tiempo empleado en saltar de un vínculo a otro sobrepase con mucho al 

tiempo que dedicamos a la meditación y la contemplación en calma, los circuitos que 

sostenían los antiguos propósitos y funciones intelectuales se debilitan hasta 

desmoronarse. El cerebro recicla las neuronas en desuso y dedica sus sinapsis a otras 

tareas, más urgentes, que se le encomiendan. Adquirimos nuevas habilidades y 

perspectivas en detrimento de las viejas. (Carr, 2020, p. 149) 

Es tal vez por ello que se puede entender por que el sujeto de la contemporaneidad es 

muy hábil en los procesos de búsqueda, edición y clasificación de información, en la capacidad 

para copiar y pegar información o incluso para reaccionar con un meme a un evento que acaba 

de suceder, pero le cuesta más la comprensión a fondo de fenómenos, reaccionar con 

tranquilidad ante algo que le disgusta o poder leer un libro o ver una película durante un largo 

tiempo sin voltear a ver su dispositivo incluso sin que sea interrumpido por notificación alguna. 

Las funciones mentales que están perdiendo la batalla neuronal por la 

supervivencia de las más ocupadas son aquellas que fomentan el pensamiento tranquilo, 

lineal, las que utilizamos al atravesar una narración extensa o un argumento elaborado, 

aquellas a las que recurrimos cuando reflexionamos sobre nuestras experiencias o 

contemplamos un fenómeno externo o interno. Las ganadoras son aquellas funciones que 

nos ayudan a localizar, clasificar y evaluar rápidamente fragmentos de información 

dispares en forma y contenido, las que nos permiten mantener nuestra orientación mental 

mientras nos bombardean los estímulos. (Carr, 2020, pp. 174 y 175) 

Como se había dicho para Rosa (2016) la desaceleración intencional tiene dos vertientes 

la funcional y de otra parte la desaceleración intencional ideológica. 
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b. Este segundo tipo de desaceleración intencional constituye una acción deliberada de 

ruptura con el sistema datos, algoritmos y plataformas (DAP) una desconexión intencionada y un 

rechazo de quien ante las oportunidades que tiene para vivir en el marco digital lo rechaza 

activamente.  

La desaceleración intencional ideológica es una opción para llevar al ostracismo a la 

comunicación digital por decisión propia del sujeto o de comunidades que, basadas en 

perspectivas de vida fundamentadas en los efectos y perjuicios que la conexión permanente 

conlleva para la vida del sujeto, deciden romper la conexión con todo dispositivo de 

comunicación digital.  

Este tipo de acciones podrían verse parcialmente también cuando alguien decide no tener 

redes sociales o no estar en WhatsApp o incluso no tener un Smartphone, pero sigue utilizando 

otras funcionalidades o plataformas digitales, esta última manifestación es algo más visible desde 

formas de vida que el sujeto considera posibles y necesarias. 

En este tipo de desaceleración podrían incursionar futuras investigaciones de corte 

etnográfico que perfilen e indaguen en formas de vida de comunidades que por acción y voluntad 

colectiva e individual se constituyen en nichos de ruptura con el mundo digital. 

5. Finalmente el quinto ámbito de la aceleración tienen que ver como lo que denomina 

Rosa (2016) el lado positivo de la aceleración social. El sociólogo alemán expone como una 

faceta de la desaceleración posturas según las cuales nos encontramos inexorablemente en una 

trama de aceleración y que en ese sentido cualquier estrategia que busque romper, para el caso 

que ocupa a este trabajo, la aceleración de la comunicación digital está destinada a quedar al 

margen como una expresión impotente frente a los cambios y patrones de desarrollo que tienen 

como rasgo dominante la aceleración, en este caso de lo digital. 

Este último aspecto de la desaceleración constituye más una aceptación que aceleración y 

desaceleración son dos caras de la misma moneda y por ello negar o erradicar por completo una 

u otra forma es un esfuerzo estéril, por lo que bien vendría saber como vivir con ambas 

perspectivas, para este caso como en el mundo digital. 

La centralidad del concepto de aceleración y su contraparte la desaceleración son rasgos 

explicativos y constituyentes de los modos subjetivación de la metamorfosis del mundo. Se 

constituyen también en lentes interpretativos que permiten un poco más a profundidad, desde una 

perspectiva muy al estilo de Benjamin, a preguntarse qué es lo que ocurre en el mundo digital 
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desde los ámbitos de la aceleración y la desaceleración y cómo se despliegan allí las 

subjetividades humanas. 

Como se ha logrado demostrar frente a la perspectiva de la aceleración y la 

desaceleración existe una dimensión de ambos factores que se despliegan con todo su poder y 

capacidad desde la comunicación digital.  

Para Rosa (2016) desde la aceleración tecnológica se movilizan y dinamizan muchos de 

los procesos socioculturales de incremento de la velocidad por unidad de tiempo. Mientras que 

frente a la desaceleración Rosa no explora sus variantes o modos de manifestación relacionados 

con la comunicación digital; lo que no quiere decir que no existan, sino que no es de su interés 

plantearlo, por lo tanto, al indagar los diversos modos de manifestación de lo digital en los 

procesos de metamorfosis se evidencia que, la desaceleración en el ámbito tecnosocial se puede 

ilustrar desde la comunicación digital de acuerdo con lo expuesto en la tabla 11: 

 

Tabla 11 La desaceleración y sus formas de manifestación en el mundo digital 

Desaceleración (Rosa) Desaceleración en el mundo 

digital (Castro) 

Forma de manifestación 

Límites naturales de la 

velocidad. 

Desaceleración biológica 

frente a la velocidad de 

generación y exposición de 

contenidos. 

 

Limitación visual y sensorial 

para procesar todos los 

estímulos de lo digital. 

Oasis o nichos de 

desaceleración. 

Lugares o limitaciones 

externas para la conexión. 

Espacios de silencio 

radioeléctrico o lugares sin la 

infraestructura para el acceso a 

internet. 

 

Desaceleración no intencional. Interrupción total de la 

conexión. 

Cortes de internet, problemas 

para acceder a WiFi o 

descarga o bloqueos de 

dispositivos. 
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Tardanza en la carga y 

descarga de información. 

Disminución de la velocidad 

en el consumo de contenidos 

por cuenta de la poca 

capacidad de movilización de 

datos. 

 

Virus o alteraciones por causa 

de agentes externos. 

Intrusión en dispositivos, 

captura de información, 

malware. 

 

La desaceleración intencional: 

funcional. 

Interrupción de conexión 

temporal por decisión propia 

para volverse a conectar 

también por decisión propia. 

Desactivación de 

notificaciones para actividades 

que requieren concentración, 

activación de dispositivos en 

modo avión. 

 

La desaceleración intencional: 

ideológica. 

Desconexión por decisión 

propia de modo permanente o 

segmentada como modo de 

vida. 

Autoexclusión hasta donde sea 

posible del sistema DAP, no 

adquisición de dispositivos, 

servicios o plataformas 

digitales. 

 

Lado positivo de la 

desaceleración. 

Aceptación e inmersión en el 

mundo acelerado de la 

comunicación digital. 

Inmersión completa y 

experiencia de vida 

vertiginosa en el acelerado 

ritmo de vida digitalizado. 

 

Fuente: elaboración del autor y adaptación de la teoría de Rosa (2016) respecto de la desaceleración. 

 

En el abordaje al marco conceptual propuesto por Hartmut Rosa aparece el concepto de 

resonancia (2019b), en tal sentido y a partir de la lectura crítica de tal concepto desde la 
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metamorfosis del mundo se realizará el respectivo proceso interpretativo desde el ámbito de la 

comunicación digital.18 

La resonancia es un concepto central para comprender la forma cómo se dinamiza el 

pensamiento del sujeto en la metamorfosis del mundo, es la condición de posibilidad para el 

enganche de la psique del sujeto con los paradigmas que determinan sus modos de subjetivación. 

La perspectiva de Rosa busca indagar en “las maneras en que nos relacionamos con el mundo y 

lo experimentamos. En alemán, la denomino una sociología de la Weltbeziehungen [relación con 

el mundo], […] las relaciones sí mismo-mundo o entre grupos-mundo.” (Rosa, 2018, p. 255) 

Dicha relación constituye el suelo sobre el cual se fundan los modos de subjetivación del 

mundo en metamorfosis y que para afectos de este trabajo se rastreará a partir de cómo la 

resonancia se expresa o experimenta desde la comunicación digital y si ello es posible. 

La resonancia implica, en primera línea y, ante todo, un estado o modo de relación 

dinámica con el mundo en la cual este (en tanto algo en cada caso particular que nos 

encuentra como mundo) y el sujeto se conmueven y transforman recíprocamente. Desde 

una perspectiva fenomenológica, esto significa que el modo de la resonancia debe 

diferenciarse del estado de alienación por un movimiento doble entre sujeto y mundo: por 

un lado, el primero es afectado por el segundo; es decir, el sujeto es conmovido o 

movilizado de manera tal que desarrolla un interés intrínseco en el segmento del mundo 

que lo encuentra y se siente “interpelado” por él […] solo puede hablarse de resonancia 

cuando a esta conmoción (o interpelación) le sigue una respuesta activa y propia. (Rosa, 

2019b, p. 75) 

Tal conmoción o interpelación y su derivada respuesta activa se erigen como claves para 

identificar la resonancia en el mundo digital, la cual en primera instancia difiere de su dimensión 

presencial, si se parte del entendido de que en el universo de lo digital el ser humano 

experimenta un proceso de individuación propio y existencial del denominado ciberespacio.  

En este sentido Rosa (2019a) plantea que parte de la relación del sujeto con el mundo 

contemporáneo está mediada por pantallas, lo que complejiza la perspectiva sensorial y 

perceptual en tanto la digitalización entraña dos efectos significativos: 

 

18 Teniendo en cuenta que Rosa (2019a) ha dedicado toda una obra de más de 500 páginas a explicar a profundidad su 

conceptualización de la resonancia, en este apartado no se abordará con el mismo nivel de detalle, no solo por que no 

es el objeto de trabajo, sino por que para los efectos que le interesa a este trabajo se abordará desde los cuatro elementos 

característicos que el teórico alemán refiere a la resonancia. Hartmut R. (2019b) Resonancia. España: Katz Editores. 
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En primer lugar, la pantalla se convierte en una suerte de "cuello de botella" a 

través del cual nuestra experiencia y apropiación del mundo tienen lugar, lo cual tiene 

como consecuencia una tendencia a la uniformización o monomodulización de la relación 

con el mundo. El mundo nos responde y lo alcanzamos siempre de la misma manera, 

siempre a través del mismo canal, siempre por medio de los mismos movimientos 

oculares y de los pulgares. En segundo lugar, y a pesar de todas las innovaciones 

técnicas, la experiencia física se ve reducida: el mundo en el que interactuamos, nos 

comunicamos, trabajamos y jugamos no tiene olor, no deja efectos gravitacionales ni 

sensaciones táctiles y no permite ninguna percepción de sabores. De hecho, cuando 

operamos con la pantalla no estamos en el mismo espacio que la persona con la que 

interactuamos en su totalidad: como sucede en la lectura, el mundo espiritual y el 

corporal. discrepan a tal grado que, potencialmente, puede perder toda relación. (p. 123) 

Este cambio en los factores sensoriales y espaciales más que generar un bloqueo en la 

resonancia, como sería posible pensarlo, puede generar una nueva dimensión de oportunidades 

para vivir dicha relación con el mundo ahora en formato digital, otras posibilidades para resonar 

solo que de una forma diferente.  

Más que bloquear o cortar las formas de resonancia se produce una ampliación en tanto el 

sujeto de la contemporaneidad no solo puede resonar y alienarse en el mundo presencial, sino 

también vivir las mismas dimensiones solo que en el mundo digital. También es claro y no se 

puede negar que la digitalización puede interferir en los procesos de resonancia, en tanto puede 

distraer o sustraer la atención y en tal sentido perderse de potenciales situaciones para entrar en 

resonancia. 

En adelante se plantearán algunas experiencias que recrean la forma como un individuo 

del mundo en metamorfosis encuentra otras formas de resonancia, modos de constitución de sus 

subjetividades que permiten seguir perfilando las distintas posibilidades de devenir. 

La resonancia como forma de relación con el mundo implica cuatro aspectos 

característicos que podrán verse traducidos en el mundo digital: 1. Cuando se logra resonancia 

con algo, ese algo le habla al individuo, lo sensibiliza al punto de generar un tipo de disrupción 

en la cotidianidad y provoca al sujeto el segundo aspecto característico. 2. La bidireccionalidad 

de la resonancia, una relación de doble vía que le implica al individuo alcanzar un anhelo o deseo 

que derive en un estado emocional. 3. Se trata de una transformación existencial generada en el 
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individuo a raíz de verse tocado emocionalmente por algún elemento del mundo, implica un 

cambio y una cierta sensación de renovación. 4. Se trata de la indeterminación de la resonancia, 

la dificultad de planear o determinar con exactitud un momento, espacio o elemento que 

garantice la resonancia, se trata de su condición de indisponibilidad. 

Incluso si tratas de crear el contexto perfecto -una cena a la luz de las velas para tu 

amante o asientos perfectos para tu concierto favorito-, puede que no pase nada: puede no 

experimentarse ninguna resonancia. Aún más, si llega a haber resonancia, nunca sabes 

cuál será el resultado, nunca puedes prever cómo vas a cambiar a partir de una 

experiencia de resonancia. Y tampoco sabes cuánto durará. (Rosa, 2018, p. 258) 

El concepto de resonancia en cada una de sus cuatro características permite comprender 

motivaciones, móviles o factores que tiene un individuo para sentirse apelado y necesariamente 

ligado al mundo digital como una forma de relación resonante con su entorno.  

Será a partir de situaciones recopiladas con sujetos entrevistados que se podrán 

reconstruir escenas de la cotidianidad del presente para explicar las formas cómo se experimenta 

la resonancia en un contexto en apariencia difícil de lograrlo, como es el de la comunicación 

digital.  

Es una demostración que es posible experimentar resonancia en el mundo digital, se trata 

de evidencia empírica que contradice lo que Byung-Chul Han se empeña en argumentar desde su 

opinión: que no es posible lograr sentir resonancia o lograr niveles de vínculo existencial con el 

mundo, el nosotros y el sí mismo desde la comunicación digital.  

De acuerdo con lo planteado por Rosa (2018) “los cuatro elementos de la resonancia: 

afección, autoeficacia, transformación y elusión [indisponibilidad]19” (p. 258) serán los que 

guiarán la representación propuesta que, a modo narración y un relato autobiográfico, recrearán 

tales formas de resonancia con sujetos que la experimentan desde la comunicación digital. 

 

- Afección 

Con su mirada al horizonte Fernando, padre de la pequeña Susana de siete años, tiene los 

ojos colmados de lágrimas, su piel erizada refleja la emoción, sus sentimientos y el amor que 

 

19 En su último libro Lo indisponible (2020) Hartmut Rosa pasa a definir este cuarto aspecto como la indisponibilidad 

de la resonancia, antes de esa publicación la denominaba elusión, en tal sentido se mantendrá la denominación 

propuesta por el mismo Rosa en su publicación de 2020. 
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siente por su hija lo desborda por completo. Mientras estaba arreglando en su computador 

asuntos de su oficina que debe dejar listos antes de un viaje en el que va a estar lejos de su hija 

por dos semanas, el algoritmo de Deezer le ha traído en su modo de reproducción aleatoria una 

canción que letra a letra le habla al oído y le dice todo lo que siente cuando piensa en Susana.  

Su emocionalidad es porque la melodía, las letras, la voz y los instrumentos que escucha 

en una canción representan su experiencia como padre, y también lo que le dice a su hija de vez 

en cuando: que aunque él no esté con ella, aunque no se encuentren físicamente en el mismo 

espacio, porque está lejos en un viaje o porque la muerte pudiera tocar su puerta, que siempre a 

donde ella vaya su padre estará en su corazón, en sus pensamientos y en sus recuerdos. Estará en 

los abrazos que lleva impresos en su alma y en su memoria.  

Fernando quiere que su hija sepa que él estará a su lado desde sus enseñanzas, sus 

lecciones de vida, sus errores y el amor que siempre ha tratado de darle incondicionalmente, que 

él estará siempre en sus recuerdos, en su memoria y en su biología por que como padre se ha 

dado por completo. 

Lo que siente Fernando con la canción Estaré de Miguel Bosé es una profunda 

identificación que lo conmueve de una manera inexplicable, no lo vio llegar, no supo que justo 

ese día antes de partir a su viaje iba a escuchar esa canción, que le llegaría al corazón mientras 

estaba abstraído por su trabajo, y que una plataforma le iba a lanzar ese dardo que le tocó el alma 

profundamente, lo llevó a detener su trabajo porque el nivel de resonancia fue intenso, 

sorprendente e inesperado: 

Y siempre estaré 

Muy cerca de ti 

Me veas o no me vas a sentir 

En cada duda, en cada temor 

Te voy a quedar, te voy a latir 

Porque eres mi paz, mi luz y mi sol 

Mi fiebre, mi fuerza 

Mi único amor 

Y ahí donde siempre 

Estoy y estaré 

En tu corazón, siempre ahí 

Estaré 

(…) 

Y guardado en cada célula y memoria 

El deseo y del amor que puse en ti 

Y no alcanza tanto cielo a tanta gloria 

https://www.youtube.com/watch?v=MVf35seGi3M
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Que ser parte viva de ti 

(…) 

Tú puedes cambiar 

Tú puedes huir 

Negarme y negar 

Mentirte y mentir 

Tú eres quien parte la parte en mí 

Que nunca pensé se fuese a partir 

Y mira tus manos 

Y mira tus pies 

Y mira tus ojos y dime a quién ves 

Ahí donde estuve, estoy y estaré 

En tu corazón, siempre ahí estaré 

Estaré 

 

Fernando limpia sus lágrimas, toma su teléfono y llama a Susana, sabe que no le va a 

entender todo lo que quiere transmitirle, pero solo le quería decir que la pensaba, la amaba y que 

supiera que él estaba ahí, como siempre, para ella. 

 

- Autoeficacia 

Catalina es estudiante de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, está en 

segundo semestre y no ha puesto un pie en el campus universitario por asuntos de la pandemia 

del Covid19, desde que se presentó a la Universidad veía con buenos ojos el poder ser parte un 

movimiento estudiantil que representaba buena parte de lo que pensaba políticamente respecto 

del país y del mundo.  

Catalina siempre quiso ser parte de la masa de estudiantes que salen a la calle a 

manifestar su descontento, se ha sentido parte de una generación sin oportunidades que ve por 

doquier pobreza, corrupción e injusticia, desde 2019 quiso unirse a las manifestaciones de los 

estudiantes universitarios que cerca a su casa siempre solían protestar por diferentes asuntos 

sociopolíticos, pero que nunca los pudo acompañar por que su mamá no le permitía salir.  

Catalina como buena aspirante a comunicadora no necesitaba estar afuera para ser parte 

de movimiento, para saber qué pasaba en las calles porque lo podía ver en un en vivo del 

Facebook de la Asamblea de Estudiantes de la Universidad de Antioquia, allí podía ver el minuto 

a minuto de lo que sucedía en las marchas o en las manifestaciones, incluso en los famosos 

“tropeles”, cuando ningún medio de comunicación masivo emitía ella estaba conectada con el 

fragor de la lucha, entre gritos, arengas y gases, sin ser afectada físicamente, sin sentir el efecto 
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lacrimógeno y sin correr el riesgo de perder su libertad o su integridad física, ella estaba allí casi 

hasta medianoche viendo en Facebook profundamente sensibilizada por el escenario del cual 

participaba, el del plano de la realidad virtual.  

Un par de años después Catalina, siendo estudiante de la Universidad de Antioquia no 

necesitaba el permiso de su mamá para salir, en abril de 2021 ella no estaba detrás de un 

dispositivo como espectadora, aunque esta vez estaba cumpliendo su sueño no lo hacía fuera de 

su mundo digital, ella quería -como lo señala Rosa (2018)- “responder al “llamado” o a la 

afección, respondes a eso y sientes que puedes alcanzarlo, y también, tocar el mundo. Por lo 

tanto, la resonancia es una relación bidireccional para estirarse y tocar, no es solo un estado 

emocional.” (p. 258)  

Es por ello por lo que Catalina estaba en la marcha del 28 de abril de 2021, esta vez 

transmitiendo en vivo por su Instagram los pormenores de la movilización, ella sentía que 

vibraba, estaba llena de emoción, de sentido de comunidad, hacía parte de un grupo al que 

siempre admiró y como miembro del colectivo de la Facultad de Comunicaciones Desde el 12 

estaba encargada de actualizar sus redes y de interactuar permanentemente con todos sus 

seguidores. 

La resonancia que experimentaba Catalina estaba mediada por la interacción digital, por 

querer comunicar todo lo que pasaba, generar contenidos para que los demás vibraran como ella 

lo hacía, denunciar y lograr eco con sus denuncias, ser retwiteada, reposteada y lograr 

comentarios y palabras de aliento y otras no tan gentiles, pero de eso se trataba estar en el 

escenario digital.  

Lo digital en este caso no bloqueó la experiencia la potenció, la hizo más fuerte, le dio 

cierto sentido más allá de estar y hacer parte de una marcha, lo digital multiplicó y permitió la 

interacción para que su sueño hecho realidad fuera compartido en “tiempo real”. 

 

- Transformación 

El médico de Gabby quiso hacer todos los exámenes necesarios, pruebas y chequeos para 

estar seguro de la noticia que le iba a dar y que ya es todo un hecho, le acaba de informar que 

sufre de un tipo de Leucemia en un estado muy avanzado. Al escuchar estas palabras Gabby 

siente que su mundo se le viene encima, cree que está en una pesadilla de la cual quiere despertar 

inmediatamente, pero no es así, es su realidad, una que nunca pensó tendría que vivir. 
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Después de un par de semanas de la devastadora noticia su ánimo ha venido a menos, 

empezó a sentir desprecio por todos los seres humanos positivos, alegres y que parecían vivir 

felices incluso en medio de tragedias, no lograba entender de dónde sacaban fuerzas para seguir 

adelante, simplemente su estado de ánimo cayó y fueron sus hijas y su esposo quienes sin saberlo 

pagaban el precio de su mal carácter y de su tristeza. No les había contado la noticia porque 

simplemente no aceptaba aún la noticia de que pronto iba a morir. 

Fue una mañana en la que estaba en su trabajo, después de salir peleada de casa con sus 

hijas y su esposo que, al buscar su lista de reproducción en YouTube de música sanadora, le 

apareció una sugerencia de una Charla Ted: Actitud con Victor Küppers, la escuchó con atención 

durante sus próximos 20 minutos de vida y sintió que valieron la pena más que los dos meses que 

llevaba después de la noticia que le había dado su médico. 

Gabby sintió una suerte de revelación con esa charla, fue un momento para su 

transformación, para un cambio profundo desde el sentido que le había hecho esa charla. Lo que 

había visto en internet, una ponencia TedEx realizada años atrás y en un lugar que ní conocía, le 

estaba dando una perspectiva diferente de los días que tenía por delante. Había recibido cada 

palabra de Küppers con total receptividad, decidió apropiarse de su invitación a vivir con la 

actitud que su momento de vida le requería pese a que cargaba en sus hombros con una pésima 

noticia.  

El resto del día buscó todas las charlas, textos e información relacionada con Víctor 

Küppers y se pasó el día llenando su espíritu con razones para desacelerar, agradecer y cambiar 

su actitud frente a las circunstancias que no había elegido, pero que ahora tenía claro si podía 

elegir su forma de asumirlas. El despliegue de su subjetividad se transformaba en la medida en 

que pasó un día completo sumergida en sitios web, videos, contenidos e información, toda 

completamente digitalizada, había transformado la forma de ver su enfermedad, pero también 

como se relacionaba con el mundo, con los otros y consigo misma. 

Su experiencia de navegación de un día cualquiera había sido la condición de posibilidad 

para detonar una situación de resonancia, la disponibilidad de toda esa información en ese 

momento de su vida fue una puerta para ampliar su visión de la existencia y de la muerte y para 

devenir de una manera más reconciliada con el tiempo que le quedaba en el planeta.  

Ese día salió antes de su trabajo, pasó por el supermercado para comprar los ingredientes 

para la cena favorita de su familia, fue una noche memorable en la que celebró, fue un ritual de 

https://www.youtube.com/watch?v=nWecIwtN2ho
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reconciliación con la vida y consigo misma. Esa noche les contó la noticia, pero en medio de la 

tristeza de su familia a ellos les reconfortó saber que su mamá y esposa había decidido que el 

resto de vida que le quedará en el planeta la iba a pasar con una actitud diferente. 

Esa noche antes de irse a la cama, subió al estudio, encendió su ordenador, entró al canal 

de YouTube donde había visto el video y dejó un comentario que la hizo sentir más tranquila y 

plena al poder agradecer y expresar la forma como las palabras de Küppers le habían llegado al 

alma y lo que había sentido al resonar con el mundo a partir de lo que había visto.  

Quiso decir por medio de internet lo que le estaba pasando, solo buscaba eso, nada más 

que expresarse en un medio que le daba esa oportunidad de participar y contarle su historia a 

quienes lo leyeran o les interesara, pero principalmente al expositor que por su capacidad 

comunicativa la había motivado a transformar su forma de asumir su crisis de vida y cambiar su 

transitar el tiempo de vida que le quedara. 

En el momento que se encontraba frente a su pantalla, pensó en lo que había representado 

haber escuchado su charla, lo que había pasado por su realidad que sentía convulsionada por su 

enfermedad, la volvió a ver y tomo la metáfora de la bombilla para agradecer en su comentario y 

así fue como procedió para expresarle al mundo su experiencia de resonancia transformadora al 

mundo. 

 

Figura 7 Un comentario que amplificó su momento de resonancia 
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Fuente: captura de pantalla del comentario en el canal de YouTube en el que se encuentra la charla. 

 

A la mañana siguiente sintió que amaneció con otra disposición, lo primero que hizo 

como todas las mañanas era revisar su Smartphone para recibir las últimas noticias y ver qué 

había pasado en redes, pero la sorpresa fue mayor cuando encontró una cascada de 

notificaciones, más de un centenar de mensajes en los que le expresaban diferentes sentimientos 

de aprecio, apoyo y fuerza.  

Su comentario había suscitado un movimiento de personas que empatizaban con su 

situación, su entrada al video contaba con aproximadamente 2.000 Me gusta y cerca de 110 

respuestas de personas que no la conocían, no sabían quien era, pero que le hacían sentir su 

apoyo desde algún lugar en el mundo en el que se encontraban, toda esa muestra de afecto de 

desconocidos de su misma especie, potenció al máximo su experiencia de resonancia, la 

amplificó y la comunicación digital en ella logró mostrarle un horizonte de la vida en el planeta 

que le generó una motivación como nunca la había experimentado. 

 

- Indisponibilidad (elusión) 
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En sus 45 años Luis vivió uno de los momentos más emotivos de su vida en un viaje que 

realizó a España, allí pasó varios días en Madrid. A Luis le gusta el arte, el buen comer y el 

fútbol, son tres aspectos de su existencia humana con los que logra entrar en resonancia: una 

pintura de Magritte, un buen plato de paella o asistir a un estadio y sentir el clima de celebración, 

son asuntos que lo conmueven, lo sensibilizan y lo llenan existencialmente. Son formas de una 

existencia lograda en su relación con el mundo, cosas que le dicen, le hablan y lo apasionan. 

Ya han pasado un par de años después de su travesía por España, ahora Luis se siente 

apurado, se encuentra bastante agobiado y presionado porque al final de esa semana, junto con su 

equipo de trabajo tendrán que presentar a la junta directiva de su organización un proyecto por 

cerca de un millón de dólares.  

A Luis le corresponde estructurar todo el informe de antecedentes para el cambio de 

software que realizará la organización para migrar a la plataforma SAP. Como Luis lleva más de 

10 años trabajando en la empresa tiene la misión de recopilar todos los antecedentes que 

justifiquen la necesidad de la migración a un nuevo sistema de información que modernizará los 

procesos financieros y de talento humano. 

El tiempo límite para la entrega del proyecto se congestiona con correos, solicitudes no 

contestadas, problemas internos, discusiones con su jefe, trasnochadas y búsquedas incesantes de 

información en la maraña de carpetas, subcarpetas, subcarpetas de las subcarpetas, así 

sucesivamente hasta llegar a casi siete u ocho niveles de navegación.  

Para finalizar ese informe de antecedentes en el tiempo indicado le falta aún revisar cerca 

de 20 gigas de información, unas horas antes de entregar el informe y ya casi habiéndolo 

finalízalo guarda su documento en cuatro nubes distintas, una de ellas su nube personal en Drive 

de Google, al buscar la localización en la que guardaría su archivo se encontró con una carpeta 

que decía España, aún siendo consciente de la premura de tiempo para la entrega pero con la 

tranquilidad de lo poco que le faltaba entró a revisar esa carpeta que no veía hace años, abrió las 

fotos y logró recordar su visita al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, sus fotos de las más de 

cinco paellas que degustó, pero en la carpeta en la que más se detuvo fue una que quería ver de 

una manera especial, esa carpeta que decía Real Madrid-Granada FC. 

Para Luis no era una carpeta sólo de fotos y videos, ese momento, años después de haber 

cumplido su sueño de ver al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabeu era una experiencia 

trascendente y conmovedora en sí.  
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Luis se tomó el tiempo, hizo una pausa, sacó el pie del acelerador y le dedicó un tiempo a 

ver aquella carpeta, se devolvió unos años atrás y recordó las sensaciones, momentos únicos con 

los que logró un sentimiento de plenitud total. Una a una vio las fotos y los videos, recordó el 

privilegio de haber estado a unos metros del campo de juego, haber estado en primera fila, tener 

a los mejores jugadores del planeta frente a sus ojos, gritar los cuatro goles que el Madrid marcó 

ese día y lo que disfrutó de ese encuentro que finalmente quedó 4 a 2. 

Fue un momento de completa resonancia frente al mundo, pese al estrés que lo colmaba 

su inmersión digital en el pasado lo transportó de una manera inesperada y no planeada a uno de 

los momentos que nunca olvidará de su vida, algo que quedó tallado en su memoria y que por 

cuenta de su búsqueda de información en la nube encontró de forma inesperada, incluso llegó a 

sentir de nuevo esas lágrimas de alegría que salieron de los más profundo de su ser cuando, en 

aquel día de septiembre, salía del estadio y pensaba en lo afortunado que era. 

Luis recordaba con emoción el privilegio que había tenido, porque desde niño había 

crecido viendo el fútbol de un país distante pero que ahora había tenido la oportunidad de hacer 

parte cercana y presencial de ello. Ese momento de su vida que tal vez nunca se vuelva a vivir se 

convirtió en un momento de máxima resonancia que se amplifica, hasta cuando desde la 

digitalidad, se extendió por cuenta del registro y ubicuidad de la información. 

Después de recordar semejante momento, cerró la carpeta con una sensación de paz que 

hubiera sido inimaginable hasta hace un par de horas atrás, ese momento de pausa y de alegría 

verdadera lo centró en su trabajo de una mejor manera, sintió que se aliviaba un poco la carga de 

estrés que llevaba hasta ese momento y supo que aunque seguramente volvería a sentirse 

agobiado o presionado por cuenta de algún otro proyecto; también sabía que había otros 

momentos de la vida en los que se había sentido pleno, realizado y conmovido hasta las lágrimas 

de felicidad, y que tanto lo uno como lo otro, ambas formas de vida hacían parte de su existencia.  

 

Desde el abordaje realizado de los casos de individuos que experimentaron procesos de 

resonancia, desde sus cuatro elementos característicos: afección, autoeficacia, transformación y 

elusión, se puede concluir que la resonancia como una forma de relación con el mundo se 

experimenta por parte del sujeto en todo lo que integra su existencia en el planeta, dentro lo cual, 

como lo señala Rosa (2019a) las pantallas ocupan buena parte de esa existencia.  
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Es posible vivir experiencias resonantes desde los entornos digitales, es otro ámbito para 

vivirlas como formas de ser y estar en el mundo, con lo digital se amplía el horizonte de 

posibilidades para la resonancia y se multiplican las oportunidades para repetirlas como en el 

caso de Luis.  

De otra parte, no se puede negar que la instrumentalización de lo digital se convierte en 

un posible bloqueador de la experiencia resonante, en especial por la reproductibilidad técnica 

que genera un exceso de disponibilidad de experiencias, imágenes, lugares o eventos registrados 

mediáticamente que les quite la posibilidad de resonar.  

Por ejemplo, en la medida que Luis todos los días revise la misma carpeta de su viaje, por 

que la tiene 7/24 disponible, el nivel de resonancia ira decreciendo hasta que posiblemente 

desaparezca, se le convierta en cotidiano, en un paisaje recurrente, en un retorno a lo mismo.  

Allí se presenta esa relación directa entre los conceptos de Hartmut Rosa de lo disponible 

y la resonancia. Es también allí donde radica uno de los riesgos de lo digital, puesto que por la 

ampliación de la disponibilidad que se le genera al individuo, quedan cada vez menos elementos 

indisponibles que impliquen un misterio por descubrir o un conocimiento por revelar y que 

conduzca a una experiencia nueva en su existencia con la que pueda resonar ampliamente. 

Debido a esto, nuestra relación con el mundo no solo se modifica en dirección 

centrífuga -desde el sí mismo hacia el mundo- (los sujetos están en condiciones de poner 

a disponibilidad segmentos enormes del mundo), sino también en dirección centrípeta. En 

la era digital el sí-mismo está disponible para el mundo de manera históricamente inédita: 

no solo en lo que concierne a la alcanzabilidad comunicativa, sino también respecto a la 

disponibilidad digital de información, imágenes y datos. (Rosa, 2020, p. 112) 

Tal nivel de disponibilidad para los nativos digitales, niños, niñas y adolescentes 

contemporáneos estaría configurando una relación con el mundo en la que lo disponible e 

indisponible se encuentra metamorfoseado respecto de los migrantes digitales, en tanto que para 

los nativos es familiar y completamente natural tener cualquier dato o información al alcance de 

la mano con su dispositivo móvil y con solo entrar a Google.  

Como ya se ha mostrado el proceso de digitalización y los desarrollos de la comunicación 

digital implican transformaciones profundas, para el caso de la disponibilidad Rosa (2020) señala 

que “han puesto a disponibilidad casi todo el mundo representado en la conciencia, y lo han 
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hecho de una manera sin parangón en la historia. Uno siente que el mundo no está a más de uno 

o dos clicks de distancia.” (p. 111) 

La apertura del mundo entonces no sólo se genera en la dimensión de disponibilidad de 

información, imágenes y datos sino también en la cantidad de conocimientos, experiencias y 

espacios para explorar y conocer. La apertura de fronteras, la cantidad segmentos del mundo que 

se convierten en experiencias mercadeables y la oportunidad de aprender y saber cómo un modo 

de vida de formación permanente, le genera en el marco del mundo en metamorfosis, un abanico 

de oportunidades que se convierte en presión para la psique del sujeto contemporáneo que tiene 

mucho por alcanzar. Y en parte para poder discurrir en ese mundo ondulatorio debe convertirse 

en la serpiente del rendimiento o en el empresario de sí. 

En varios sentidos, el límite de la disponibilidad ya no está definido por la 

capacidad de resistencia del mundo, sino por los límites de capacidad de nuestra atención 

y nuestros bolsillos: el mundo no nos elude o se nos cierra, sino que nosotros mismos 

somos el obstáculo para la ampliación de nuestro alcance de mundo. (Rosa, 2020, p. 113) 

Es así como la existencia se configura en una olla de presión que, desde la publicidad, la 

comunicación digital instrumentalizada por el marketing y dinamizada por el sistema 

dispositivos, algoritmos y plataformas generan permanentemente estímulos al sujeto, demandas y 

representaciones idealizadas para alcanzar, lo que deriva en un sistema social tensionante, un 

modo de vida con el que no se está satisfecho. Vacíos y ausencias incesantes que a su vez 

alimentan al propio sistema en un ciclo sin fin, el cual tal vez puede ser agrietado por ciertos 

modos de subjetivación que surgen como formas de resonancia que serán estudiadas en el 

próximo capítulo. 

En este punto del trabajo se adhiere a la hipótesis que expone Rosa (2020) en Lo 

indisponible, según la cual, en el marco de la metamorfosis del mundo el sujeto está en una 

búsqueda obsesiva y permanente por poner el mundo en modo de disponibilidad 7/24, en una 

postura de agresión, a la ofensiva y siempre atento como un cazador furtivo y esquizofrénico por 

poner el mundo ideal más cerca de sí: 

[El mundo] nos encuentra siempre como un punto de agresión o como una serie 

de puntos de agresión, es decir, como un conjunto de objetos a ser conocidos, alcanzados, 

conquistados, dominados o usados. Precisamente de esta manera parece escapársenos la 

“vida”, aquello que constituye la experiencia de la vivacidad y el encuentro: aquello que 
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posibilita la resonancia. Esto, a su vez, produce angustia, temor, ira e incluso 

desesperación; sentimientos que luego, entre otras cosas, se ven reflejados en 

comportamientos políticos impotentes y agresivos. (Rosa, 2020, pp.13 y 14) 

Lo anterior puede contextualizar las emociones que experimenta el sujeto frente a los 

sucesos del mundo. Pero aun así y como se mostrará en el siguiente capítulo “el modo 

fundamental de la existencia viviente del ser humano no es disponer sobre las cosas, sino entrar 

en resonancia con ellas, hacerlas responder a través de la propia capacidad -autoeficacia- 

contestando por nuestra parte a dicha respuesta.” (Rosa, 2020, p. 53) 

Finalmente habría que decir que existe una amplia convergencia y un horizonte por 

explorar desde los planteamientos y propuestas de Hartmut Rosa en relación con la metamorfosis 

del mundo y con comunicación digital, no solo se trata de una sociología contemporánea y 

ampliamente pertinente para analizar la dimensión comunicacional de lo digital, sino que permite 

caracterizar de manera contrastada los modos de subjetivación del ser humano de la 

contemporaneidad desde una apuesta existencial y centrada en la individuación desde todas sus 

dimensiones.   
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Capítulo 12: Modos de subjetivación contemporánea 

La metamorfosis del mundo implica como se ha señalado una profunda transformación en 

los modos de subjetivación del ser humano en la contemporaneidad, en la manera como nos 

relacionamos con el mundo, en las formas de habitar el planeta discursiva y materialmente. 

Respecto de la subjetivación habrá que realizar unas precisiones antes de iniciar: en 

primer lugar hacer un repaso histórico y conceptual del universo de prácticas y discursos de la 

subjetivación es toda una tesis como tal, por la amplitud temporal, de abordajes, autores y 

disciplinas que han dedicado incontables páginas a explorar, caracterizar, correlacionar o 

explicar este fenómeno, en tal sentido no se busca en este capítulo realizar una reconstrucción 

histórica del concepto de subjetivación, no solo por que no es el propósito de este trabajo sino 

porque no tendría novedad en tanto como se planteó infinidad de papers, libros o monografías se 

han dedicado a realizar este trabajo con anterioridad y algunos de ellos de forma bastante 

reciente. (Valero Olmedo, C., Cáceres Mesa, M. L., & Moreno Tapia, J. (2020); Colas-Blaise, M. 

(2019); Vásquez-Tenorio, L. (2020); Bedoya, M. (2018); Rodríguez, p. (2020); Rose, N. (2019); 

Deleuze, G. (2015); Foucault, M. (2020); Pardo, J. (2014); Simondon, G. (2015); Bauman, Z. 

(2016)) Así se podría seguir indefinidamente en tanto una de las características más despiadadas 

del universo de la digitalidad es la multiplicidad por momentos infinita de información o 

conocimiento sobre temáticas de tanto interés como puede ser la subjetivación. 

La segunda precisión es que en este capítulo no es el primer espacio en que se ha 

abordado el tema de los modos se subjetivación, es algo que ha atravesado toda la tercera parte 

de este trabajo, el que tiene por propósito caracterizar la apuesta según la cual se busca 

comprender los procesos de sociogénesis derivados de la incorporación existencial de la 

comunicación digital en la vida cotidiana de un mundo que se encuentra en metamorfosis.  

Lo que se propone en este capítulo es delinear tres formas específicas, de acuerdo con tres 

marcos conceptuales, según los cuales es posible leer algunos de los modos de subjetivación 

predominantes en la contemporaneidad y que orientan el devenir y la representación del sujeto. 

La ruta que se propone a seguir inicia con una introducción respecto de qué enfoque de 

los modos de subjetivación se va a tener en consideración en tanto es importante partir aguas, 

fundamentar conceptualmente el camino a tomar, posteriormente se explorarán los conceptos de 

cosmopoliética de Antonio Campillo, consciencia de Sri Aurobindo e individuación de Gilbert 
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Simondon. Tres enfoques respecto de cómo el ser humano de la contemporaneidad se relaciona, 

recrea su lazo social, expresa su devenir y configura parte de sus representaciones mentales. 

Teniendo en cuenta que dos de los autores, Simondon y Aurobindo, no hacen referencia 

directa a la metamorfosis contemporánea por su distancia temporal, es importante precisar que 

servirán a modo de caja de herramientas para realizar una hermenéutica del presente, con 

conceptos potentes que transcienden el tiempo y sirven como marcos interpretativos de la forma 

como el ser humano del siglo XXI despliega sus modos de subjetivación. No son sujetos de 

nuestro tiempo, pero si elaboraron herramientas conceptuales para comprender el presente. 

Se propone además una lógica relacional que pretende explicar la constitución de ciertos 

paradigmas que se evidencian en el presente como grandes tendencias de pensamiento y 

prácticas sociales, marcos aspiracionales para el sujeto contemporáneo. Por medio de los 

conceptos para analizar se pretende poner bajo el lente aspectos propios de la metamorfosis del 

mundo que hasta ahora no han sido abordados en el trabajo, pero que son claves para 

comprender la trayectoria de vuelo que parece proyectar el desprendimiento de la crisálida. 

 

Marcos conceptuales para una caracterización de los modos de subjetivación del presente 

Al explorar la definición que propone la Real Academia Española (RAE) sobre la palabra 

modo se encuentran dos acepciones que sirven como punto de partida para delimitar alcance y la 

forma en cómo se aborda la subjetivación en este trabajo: 

“Modo: 1. m. Aspecto que ante el observador presenta una acción o un ser. 2. m. 

Procedimiento o conjunto de procedimientos para realizar una acción.” (RAE, 2021.) En relación 

con la subjetivación se entiende que cuando se acompaña del término modo se tiene como 

resultado la forma en que se realiza, manifiesta o procede el ser en su devenir en las dimensiones 

espaciotemporales y materiales de su existencia en el planeta.  

Esto puede ser a primera vista tan aporético como abarcante, por ello se tomarán tres 

marcos conceptuales para conducir tal raciocinio y delimitar desde qué orilla de pensamiento se 

generan los enunciados. 

Las preguntas que orientan este capítulo en particular buscan leer expresiones de la 

existencia del sujeto en su relación con el mundo, una relación que se configura de forma 

particular y específica de acuerdo con la metamorfosis de la actualidad: “no solamente hay 
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variación histórica, sino que hay también variación geográfica constante de los modos de 

subjetivación.” (Deleuze, 2015, p. 170)  

Es central entonces identificar qué variaciones se concretan en las manifestaciones y 

expresiones de las subjetividades contemporáneas derivadas de las transformaciones del presente 

y del marco de prácticas sociales que dinamizan la comunicación digital. En tal sentido se trata 

de una búsqueda que quiere comprender la forma cómo se plantean escenarios de manifestación 

social derivados de los modos de subjetivación incluidos los colectivos. 

Señala Deleuze (2015) en su curso sobre Foucault, dedicado al problema de la 

subjetivación, que 

Plegar el afuera, plegar la línea de afuera, será según Foucault la subjetivación. Es 

decir, construir un interior del exterior, constituirse como pasajero por excelencia, 

meterse en el interior de lo exterior […] Pero hay muchos modos de subjetivación, ya que 

los pliegues no pasan siempre por el mismo lugar, por la misma parte de nosotros. (p.125) 

Los pliegues de la existencia humana pasan por la relación con el mundo material y con 

la técnica, que a su vez da forma, modela y organiza representaciones y expresiones de los 

individuos. Sí se parte de que la metamorfosis del mundo se dinamiza e instala globalmente en 

buena medida por la comunicación digital, es entonces esta última, una modeladora de los 

pliegues que configuran los modos de subjetivación del presente. 

Pablo Rodríguez (2020) caracteriza cómo se teje esta relación y la serie de 

condicionamientos que se derivan de la forma como desde el sistema DAP se modelan 

comportamientos sociales. Tales modos de ser y estar en el mundo determinan la manera como 

se comunica el sujeto y establece su relación con el mundo. 

El perfil dentro de esa comunicabilidad subjetivante o de esa subjetivación 

infocomunicativa, es aquello que resulta de un modo de subjetivación que emplea como 

materia de su formación varios elementos: el objeto que emite datos sobre la persona que 

lo porta, el cambio que esa persona hace de una foto de Instagram, las búsquedas de 

datos en una computadora, los recorridos realizados la noche anterior por esa persona, los 

registros voluntarios o involuntarios acerca de su salud, el reparto de sus tendencias 

calculado estadísticamente, etc., y todo ello relacionado a través del hecho de que esa 

persona se "subjetiviza" en esa madeja, con lo cual incluso la distinción entre persona y 

perfil se vuelve difusa. (Rodríguez, 2020, p. 488) 
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Tal difuminación de fronteras invita a la hibridación y pone de relieve la indistinción 

conceptual propia de la recomposición de los saberes. Un efecto de la dinamización de los modos 

de subjetivación en tanto que, la relación con las formas de saber y las relaciones de poder, es 

codependiente y se afecta en la medida en que los modos de subjetivación sufren alteraciones de 

cualquier tipo. 

La comunicación digital no solo establece unas nuevas formas de devenir, sino que 

también se erige en un espacio/tiempo/materia para desplegar las subjetividades, y como se ha 

demostrado anteriormente implica un particular proceso de individuación del sujeto.  

Si se parte de que la definición de sujeto de Michel Foucault, citada por Edgardo Castro 

(2018) según la cual:  

No es una sustancia. Es una forma, y esta forma no es sobre todo ni siempre 

idéntica a sí misma […] lo que Foucault según sus propias palabras siempre ha tenido en 

mente ha sido llevar a cabo una historia del sujeto o más bien lo que denomina modos de 

subjetivación. (p. 377)  

Ello implica que los modos de subjetivación son formas del pliegue de la interioridad que 

se imbrican y superponen en una relación permanente e indivisible con las formas de la 

exterioridad. Al hacer referencia a los modos de subjetivación como formas que se auto 

organizan en un marco de dinamismo y flexibilidad, se señala que precisamente es el marco de 

las subjetividades el que mayor transformación experimenta en un proceso de metamorfosis. 

Lo que interesa para entrar en consonancia con el apartado de este trabajo dedicado a 

caracterizar lo que se ha denominado metamorfosis del mundo (Beck, 2017) es la dimensión del 

sujeto que, desde las relaciones de conocimiento y poder, implica una forma de subjetivación del 

ser humano.  

Foucault ha planteado una de esas diversas maneras en que el ser humano se transforma 

en sujeto, tal como lo expuso en la Historia de la sexualidad, es decir desde el gobierno de sí; 

enfoque que difiere de las otras dos acepciones de la forma cómo comprende al sujeto, una desde 

la perspectiva de objeto de conocimiento propio de Las palabras y las cosas y la otra desde las 

prácticas que escinden y dividen al sujeto respecto de sí propio de la Historia de la locura y 

Vigilar y castigar por ejemplo. (Castro, 2018) 

Si la comprensión del sujeto se plantea desde el gobierno de sí, ello implica la relación 

con sus pliegues internos y la forma como los transforma y moviliza hacia el afuera, es decir lo 
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que se considera es o debe ser, en este sentido “el análisis del “gobierno” introduce otro 

horizonte en las relaciones de poder: éstas implicarán entonces, tanto los mecanismos elaborados 

por los hombres para gobernar la acción de los otros, como las prácticas que ellos despliegan 

para gobernarse a sí mismos.” (Ramírez, 2015, p 135) 

Como lo señala Deleuze respecto de la forma como los griegos inventaron el doblez sobre 

el sí mismo, tiene mucho que ver con su cosmovisión del cuerpo, las emociones, el ápeiron y el 

ser que se manifiesta desde la fuerza interna proyectada en la relación indivisible del afuera y del 

adentro. 

Los griegos plegaron la fuerza sobre sí misma, la relacionaron consigo misma, 

relacionaron la fuerza con la fuerza. En otros términos, doblaron la fuerza y, por eso 

mismo, constituyeron un sujeto, inventaron un adentro de la fuerza. El afecto de sí por sí 

mismo. Los griegos inventaron el doblez plegando, replegando la fuerza, o inventaron la 

subjetividad, o incluso la interioridad. (Deleuze, 2015, p. 100) 

No es menor esta afirmación en tanto responde a la perspectiva que adquiere mayor 

protagonismo en la metamorfosis social y cultural que ha acontecido en las últimas tres décadas, 

que tiene que ver con al gobierno de sí, con las diversas formas como el sujeto contemporáneo es 

determinado desde su interioridad y que a su vez se afecta en una relación entrópica e incierta en 

su contacto con el afuera. 

Es en tal sentido que se busca en este capítulo reseñar la forma cómo el sujeto de la 

contemporaneidad, en el marco de la metamorfosis descrita, expresa sus modos de subjetivación 

desde ontologías del presente que pueden ser leídas bajo el lente de tres marcos conceptuales que 

sirven como visor interpretativo de lo que acontece. Una caja de herramientas conceptual para la 

hermenéutica del siglo XXI. 

El primero de ellos está en el marco de la denominada cosmopoliética, concepto de 

Antonio Campillo (2018), esta herramienta interpretativa recoge tres ámbitos (kósmos, pólis y 

êthos) que trazan los discursos que sustentan buena parte de los modos de subjetivación 

contemporáneos y que además se proyectan como macrotendencias para vivir, consumir, 

relacionarse, expresarse y sentir en el presente. 

Tres ámbitos de la existencia que proceden del mundo griego, en completa coherencia 

con la perspectiva que orienta este capítulo, y que se podrán leer en las prácticas y los usos 

cotidianos del sujeto contemporáneo. 
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La propuesta de Campillo implica la comprensión del horizonte cambiante del sujeto 

desde sus principios ontológicos de variación en espacio, tiempo y materia, pero también en las 

modificaciones sustanciales a la forma cómo se piensa y se representa el mundo, cambios y 

evolución de mentalidades, cultura y consciencia que la cosmopoliética lo enarbola desde los tres 

ámbitos de interrelación para el ser humano: su relación con el mundo, el nosotros y el yo. 

La perspectiva analizada en este trabajo respecto de la cosmopoliética tiene que ver con la 

forma como este concepto sirve para leer la emergencia de nuevos paradigmas, los cuales 

configuran un nuevo suelo que le da solidez a la existencia humana, aquella que había quedado 

por cuenta de la posmodernidad en una realidad líquida (Bauman, 2016), en la que los grandes 

relatos de su soporte existencial parecían haberse desvanecido.  

La necesidad de aferrarse de nuevo a certezas, a relatos que respondan colectivamente por 

la existencia y a luchas de propósito de vida que den un sentido trascendente al ser, configuran 

modos de subjetivación que se pueden leer desde las realidades de la metamorfosis del mundo 

desde el cuidado de sí, del nosotros y del mundo. 

Como se expuso con anterioridad la denominada recomposición de los saberes ha 

descentrado la perspectiva eurocéntrica para la construcción o validación del conocimiento, se ha 

dejado planteada la necesidad de ampliar los horizontes epistemológicos y de trascender el 

determinismo geográfico hacia cosmovisiones que reflejen de manera coherente la pretensión 

globalizadora del conocimiento.  

En esta línea bien vale la pena establecer el concepto de consciencia como un puente de 

sentido conceptual que logra encontrar convergencias respecto del proceso de subjetivación 

contemporánea, el cual ha de autoreferenciarse con planteamientos que, desde algunos de los 

antiguos y distantes saberes de Oriente, se constituyen en fuente y herramienta interpretativa del 

presente. 

Plantear una mirada a Oriente es una respuesta a la invitación de la corriente poshumana 

de pensamiento, en tanto para entrar en sintonía con la formas como se desarrollan esos modos 

de subjetivación contemporáneos, se requiere explorar escenarios que logren caracterizar con 

mayor precisión lo que acontece en su pliegue de interioridad.  

Otra precisión que es indispensable realizar respecto de la referencia que se toma de 

Oriente es que no se trata de buscar en corrientes instrumentalizadas de pensamiento que, vía 



COMUNICACIÓN DIGITAL Y LA METAMORFOSIS DEL MUNDO 

 

312 

 

mercadeo, se convierten en discursos vaciados de sentido y que se venden como fórmulas para se 

feliz.  

De lo anterior se deriva que se deberá recurrir con cuidado, rigor y precisión a este tipo de 

formas de pensamiento que pueden ser ajenas a la corriente de formación del autor, así como de 

todo el contexto cultural que lo involucra, pero que se convierten en herramientas 

epistemológicas para el objetivo propuesto. 

De acuerdo con lo anterior y para establecer el puente de sentido pretendido será clave 

establecer un diálogo con los planteamientos de un autor en específico que entra en concordancia 

con ciertas prácticas extendidas en la contemporaneidad; que caracterizan y constituyen modos 

de subjetivación que encuentran sentido desde los planteamientos trascendentales. Para ello se 

recurrirá a Sri Aurobindo desde la conceptualización que, desde la consciencia de sí, se plantea 

como elemento inherente al devenir del ser humano.  

La elección de este autor no solo se plantea por lo señalado respecto del eco que tiene en 

la actualidad, sino por que es resultado de observaciones y entrevistas a profundidad que se 

realizaron con algunos conocedores de su obra, así como de los impactos que se evidencian en el 

giro que parece responder a una tendencia social de tomar prácticas y técnicas de oriente para 

guiar la existencia del sujeto contemporáneo, configurando así los modos de comprender su 

devenir. 

Respecto de esto último ya Deleuze (2015) se preguntaba por el escenario que parecía 

constituirse respecto de lo que despuntaba en la mirada a las prácticas para la gestión de sí 

propias de Oriente: 

Yo decía que al menos había que indagar un poco todas las formaciones 

orientales, todas las formaciones no europeas: ¿hay producción de sí mismo o no? […] 

¿la línea del afuera se pliega en Oriente? ¿O la sabiduría oriental es de una naturaleza 

completamente distinta, de cierta manera -por decir realmente tonterías- es la cabalgata, 

vivir en lo invivible, alcanzar el vacío, saber respirar en lo irrespirable? No plegar, sino 

saber respirar en lo irrespirable. Hacen falta técnicas, ¿no? ¿Son las técnicas de Oriente 

técnicas de sí mismo o son técnicas de vida en el vacío? Planteo esto únicamente como 

pregunta. Solamente digo que no porque se nos hable del sí mismo en tal forma de 

pensamiento oriental, estaremos inmediatamente convencidos de que ese sí mismo deba 

ser comprendido como un proceso de subjetivación.  
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La pregunta que se formuló el filósofo francés, en las últimas tres décadas viene 

replicándose con múltiples variantes de respuestas, una de las cuales se va a exponer con 

Aurobindo, y tiene que ver con la forma como el ser humano ha considerado de tiempo atrás una 

necesidad profunda de ser en el mundo, como parte de ese ejercicio de doblez y tensión 

complementaria entre interioridad y exterioridad, lo que implica unas prácticas del yo desde la 

consciencia de sí. 

Si con Campillo y la cosmopoliética se logran delinear comportamientos sociales 

paradigmáticos en la metamorfosis del mundo; con el acercamiento a Aurobindo se pondrá de 

manifiesto el papel que cumple el concepto de consciencia de sí como un eje articulador de 

distintos tipos de prácticas, orientadas desde una búsqueda espiritual contemplativa, y que vienen 

a reconfortar al sujeto posmoderno que había perdido el sosiego que le brindaba lo sagrado a su 

psique. (Lipovetsky, 2008.) 

Se trata de una lectura interpretativa desde Aurobindo de lo que otras corrientes de 

pensamiento occidentales han llamado el gobierno de sí o el cuidado de sí; el valor agregado que 

se encuentra con el pensador indio tiene que ver con una dislocación de la figura epistémica de 

hombre, y con una comprensión de un mayor alcance que se sitúa en los terrenos de la vida como 

constante para la existencia en el planeta. 

El filósofo Pierre Hadot (2006) sitúa la discusión desde una perspectiva de comprensión 

holística frente al problema de la subjetivación, una postura cercana a la denominada 

recomposición de los saberes en la que el ser humano es un actor más en el planeta, pasa a 

integrar la vida desde su respectivo nivel de consciencia como parte de un todo que también 

incluye otras ontologías no humanas. 

Pienso que tal proceso de interiorización está inseparablemente unido a otro 

proceso gracias al cual uno se eleva a un nivel psíquico superior en el que encuentra otro 

tipo de exteriorización, otro tipo de relación con el exterior, una nueva manera de ser en 

el mundo consistente en la toma de consciencia de uno mismo como parte de la 

Naturaleza, como parte de la Razón universal. Deja entonces de vivir en el mundo 

humano convencional y habitual para hacerlo en el mundo de la Naturaleza. (Hadot, 

2006, p. 272) 

Con Aurobindo se centrará la observación en una cosmogonía oriental en particular la de 

un filósofo indio de reconocimiento global, que generó su obra en la primera mitad del siglo XX, 
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y que ha derivado en un diálogo intercultural con unas prácticas y comportamientos sociales 

determinados y característicos de un mundo en metamorfosis.  

Es en este sentido se podría decir de acuerdo con Deleuze (2015) “que hay un sí mismo 

en las técnicas orientales, un sí mismo que se corresponde con lo que nosotros llamamos sí 

mismo, si descubrimos ejercicios que consistan en plegar la fuerza de tal manera que se 

constituya una interioridad, una interioridad de espera.” (p. 137) este modo de subjetivación que 

emerge en el presente es el que se dispone a caracterizar en este capítulo. 

El tercer marco conceptual tiene que ver con un autor sobre el cual ya se ha escrito en 

este trabajo, se trata de Gilbert Simondon y en particular sobre el concepto de individuación 

como lente interpretativo para la comprensión de la metamorfosis contemporánea. No solo es 

una teoría pertinente y coherente con el propósito planteado, sino que aporta elementos desde la 

recomposición de los saberes propia de la metamorfosis del presente, descentrando la mirada del 

ser humano y repartiendo su otrora protagonismo entre diversos actores y características de 

cuanto habita en el planeta. 

El aporte de Simondon para efectos de este capítulo se genera desde la lectura del 

devenir, así como desde la comprensión de las fases y desfases del individuo, de la estructura 

sistémica que lo supera, lo antecede y lo transciende, de la metaestabilidad como condición 

inherente a la vida y a la resonancia como perspectiva de contacto sensible con el entorno. Se 

trata de revisar el abanico de conceptos que, en el marco del proceso de individuación, se 

despliegan y dan forma a toda una teoría que sirve para leer las líneas constitutivas de la 

metamorfosis. 

Parte del valor agregado de la filosofía de Simondon es su mirada inquisitiva, creativa e 

integradora frente a fenómenos observados, un tanto disonante para los intereses de su tiempo 

pero que se constituye en una mirada clave para el reconocimiento de nuestros tiempos.  

Foucault y los posestructuralistas franceses de la segunda mitad del siglo XX por ejemplo 

se centraron en demasía en el problema de las ciencias humanas, sin tener que prestar la 

suficiente atención a lo que acontecía en la física o la cibernética y la forma como estaban 

cambiando toda la episteme de cara al siglo XXI.  

Por su parte, Simondon en cambio si tenía interés en ver el panorama completo de la 

episteme moderna de acuerdo con lo que pasaba en las otras ciencias, y ello le permitió 
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identificar, que descifrar el ser y sus manifestaciones no es un problema epistemológico sino 

ontogenético.  

Si la física estaba realizando cambios profundos en las condiciones de conocimiento 

mediante la relatividad, la cuántica o la indeterminación, era allí donde Simondon centraba su 

mirada para identificar la dinámica de conocimiento, saber cómo podría aplicarse en sus 

investigaciones y en su comprensión del devenir y de la vida como movimiento 

En el marco de las precisiones es necesario aclarar que no se trata de reiterar en este 

espacio definiciones, explicaciones o descripciones a pie juntillas de la obra de Simondon 

respecto de la individuación, en tanto la producción bibliográfica al respecto es cada vez más 

creciente y cuenta con una suficiencia de textos en cantidad y calidad. Tampoco se apresta en 

este capítulo a realizar un recuento histórico por las diferentes corrientes de pensamiento que han 

abordado el concepto de la individuación. Se trata entonces de tomar parte de las propuestas de 

Simondon, conceptos, términos y comprensiones para desentrañar algunos de los modos de 

subjetivación que se configuran desde el devenir propio de un mundo en metamorfosis.  

Entonces será con la cosmopoliética, la consciencia de sí y la individuación como se 

delineen algunos de los principales giros respecto de los modos de subjetivación que se 

construyen y despliegan en la contemporaneidad. 

 

Cuidado de sí, del nosotros y del mundo discurso cosmopoliético del presente 

Como lo señala Antonio Campillo, autor que propone el concepto de cosmopoliética 

(2015), su fundamento existencial e histórico se encuentra en la cultura de la antigüedad clásica, 

en el mundo griego que está atravesado por el kósmos, la pólis y el éthos, una triada que se 

presenta desde una relación de interdependencia explicativa de la existencia humana en el 

planeta. Tal relación incluso se encuentra como el hilo narrativo sobre el cual distintos modos de 

subjetivación se conectan, es su factor común y lo que hace incluso que las “distintas filosofías 

pueden comunicarse entre sí -ya sean antiguas o modernas, de Occidente o de Oriente, del Norte 

o del Sur-…  todas ellas tienen una vocación común” (Campillo, 2018, p. 19) trabajar sobre el 

triángulo mundo, nosotros, yo.  

La cosmopoliética como concepto tiene entonces un alcance amplio en el tiempo, pero 

que encuentra vigencia en la contemporaneidad, incluso con todas las transformaciones que de 

ella se derivan, es un concepto que modela y a la vez que ayuda a comprender y leer las 
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metamorfosis representacionales, discursivas y de prácticas sociales que experimenta el ser 

humano.  

El mismo Foucault centra su mirada en tal dinámica tríadica al intentar comprender las 

diversas dimensiones humanas que se entrecruzan cuando hace un análisis del concepto de 

parrhesía. 

La tesis de Foucault es la siguiente: la filosofía occidental desde la Grecia antigua 

hasta el presente ha sido y es un intento de articular entre sí los grandes dominios de la 

experiencia humana: el conocimiento del mundo, la convivencia con nuestros semejantes 

y la configuración de la propia subjetividad; en otras palabras: la ciencia, la política y la 

ética. Estos tres dominios son irreductibles e inseparables entre sí.  (Campillo, 2018, p. 

18) 

Como una forma para interpretar el despliegue en el siglo XXI del triángulo existencial 

mundo, nosotros y yo, se propone el concepto del cuidado como lo que transversaliza, en la 

metamorfosis contemporánea al kósmos, la pólis y al éthos.  

El cuidado como concepto también aparece en Foucault con mayor énfasis en el epílogo 

de su trayectoria como pensador, desde una óptica del cuidado de sí (asunto que servirá como 

telón de fondo cuando se aborde el concepto de consciencia de sí). “El tema del cuidado de sí ha 

sido consagrado por Sócrates. La filosofía posterior lo retomó en la medida en que ella misma se 

concibió como un arte de la existencia” (Castro, 2018, p. 106)  

La búsqueda del sujeto contemporáneo por encontrar distintas formas para transitar su 

experiencia en el planeta, lo lleva en el presente, a experimentar el arte de su existencia desde 

modos de subjetivación que pasan por el cuidado de sí, del nosotros y del mundo. El cuidado se 

convierte como una forma de atenuar la perspectiva permanente de los riesgos globales que 

parecen condicionar la vida del sujeto en todas las dimensiones posibles. Es entonces el cuidado 

un concepto transversal que enmarca la transformación paradigmática de los discursos y de las 

prácticas del presente. 

Tal apuesta hermenéutica tiene como condición de posibilidad distintos momentos 

históricos que implicaron giros, transformaciones, tránsitos existenciales y representacionales 

para el sujeto de la segunda mitad del siglo XX en adelante. En este marco de emergencia de la 

posmodernidad como modo de pensamiento se erigieron las condiciones para que el cuidado de 
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sí, del nosotros y del mundo se constituyeran como esferas de representación y acción del sujeto 

del siglo XXI. 

Han dejado de ser “naturales” la familia patriarcal (que regula las relaciones entre 

los sexos y las generaciones), la comunidad nacional (que regula la convivencia política y 

territorial) y el supuesto reinado económico de la especie humana sobre el resto de los 

seres que pueblan la Tierra (que regula el sustento material de cada uno de nosotros). 

(Campillo, 2015. p. 27) 

La muerte de aquellos relatos modernos de la razón y el progreso, que en el presente 

parecen resurgir de sus cenizas en medio de la fascinación por la tecnología, una muerte que 

agrietó buena parte del suelo sobre el cual el sujeto desplegaba su existencia en un contexto que 

a la vez golpeó a las instituciones sociales y las llevó a un declive notable.  

Para finales del siglo XX la política, la razón, el barrio, la familia, el trabajo, el progreso 

y la religión parecen ser como lo ha denominado Beck (2002) categorías zombis, que no están 

vivas, pero tampoco muertas del todo. Son categorías soporte de la existencia del sujeto moderno 

que se han diluido, cambiaron de estado pasando de la solida certeza hacía una liquidez de un no 

espacio existencial (Bauman, 2016), un panorama incierto (Castel, 2010), un escenario de 

decepción (Lipovetsky, 2008), una dirección hacia el descenso (Natchwey, 2017), un cansancio 

permanente (Han, 2017) y un sentimiento de desprecio (Honneth, 2011). 

Todas esas metáforas que desde la sociología contemporánea intentan caracterizar 

prácticas hegemónicas de la racionalidad neoliberal, cuya plataforma ideológica se encuentra en 

la posmodernidad, ilustran el escenario en el que el individuo contemporáneo despliega su 

subjetividad y que al mismo tiempo lo condiciona, lo afecta, lo golpea despiadadamente, lo deja 

sin elementos para salir a flote en medio de tormentos y afectaciones a su psique por el contexto 

social injusto, inequitativo y violento.  

De tal panorama el sujeto de la contemporaneidad sale abatido y con un lazo social 

fisurado e incluso como lo señala Lipovetsky sin el sosiego que podría implicar el recurso de lo 

sagrado: 

Es sabido que la religión no ha impedido jamás las angustias de la amargura, pero 

nadie negará que, en su momento de preponderancia, consiguió crear un refugio, un 

puerto de acogida, un sostén sólido para las penalidades de la existencia (…) Hoy cada 

cual ha de buscar su propia tabla de salvación, con decrecientes ayudas y consuelos por 
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parte de la relación con lo sagrado. La sociedad hipermoderna es la que multiplica las 

ocasiones de experimentar decepción sin ofrecer ya dispositivos «institucionalizados» 

para remediarlo. (Lipovetsky, 2008. pp. 22 y 23) 

La liquidez de la existencia del sujeto que se transfiere a todas las esferas de la vida del 

sujeto posmoderno afecta directamente la resonancia del sujeto, malogra su relación con el 

mundo, con el nosotros y consigo mismo, apunta directamente a una crisis de la representación y 

a una afectación estructural en la relación con el otro.  

Las paradojas de la normalidad han parecido estallar y multiplicar en todas las 

direcciones conflictos entre grupos sociales, étnicos, religiosos y políticos. Una relación de 

tensión y de polarización que como se ha señalado anteriormente ha estado en el contexto de la 

comunicación digital como escenario. 

El ser humano desde una perspectiva antropológica e incluso existencial requiere de 

soportes para su vida, al menos así lo señala Castel (2010), esos soportes no solo se manifiestan 

en las condiciones socioeconómicas para la existencia humana, sino también desde el ámbito 

psicológico e incluso biológico, requiere de ciertos elementos que soporten la existencia humana, 

elementos sólidos sobre los cuales pueda desplegar su subjetividad, pueda devenir. 

En este sentido cabe la pregunta: ¿cuáles son esas condiciones que permiten al ser 

humano solidificar su existencia sobre un suelo que le de ciertas certezas, un grado de 

certidumbre, un sentido a su camino para poder transitar la vida y enriquecer su percepción 

existencial de todo cuanto le rodea? Tal búsqueda de sentido se constituye en una necesidad, 

resultado de la racionalidad neoliberal, que tiene el sujeto contemporáneo de encontrar un 

propósito superior de todo cuanto hace, de tener elementos que van más allá del tener y el hacer, 

que van más allá de la sobrevivencia para sentir que su paso por el planeta no fue en vano. 

Tales necesidades y búsquedas existenciales individuales, pero también colectivas, 

configuran las condiciones de posibilidad para que los modos de subjetivación desplegados 

desde la cosmopoliética se materialicen como formas de vida propias de la metamorfosis del 

mundo. Desde las perspectivas del cuidado se planteará la forma como en los ámbitos del 

kósmos, la pólis y el éthos se concretan dichos modos de subjetivación. 

El psicólogo Philippe Rochat, discípulo de Piaget, ha descrito los primeros meses 

del bebé humano como un proceso tríadico en el que se dan tres dimensiones 

interconectadas: la experiencia del propio cuerpo vivido como un yo diferenciado del 
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entorno; la interacción comunicativa, afectiva y normativa con los otros humanos que lo 

cuidan; y el conocimiento perceptivo y operativo del mundo compartido con ellos. 

(Campillo, 2018, p. 29) 

Se trata entonces de un proceso de antropogénesis que media la representación 

sociocultural de la existencia humana, y que en la contemporaneidad, revela trayectorias bajo las 

cuales el ser humano despliega los distintos modos de subjetivación que cambian en la misma 

medida en que se produce la metamorfosis del mundo. 

Como bien lo señaló Beck (2017) la metamorfosis de la contemporaneidad encuentra 

como uno de los riesgos transversales y constitutivos en el planeta la preocupación por la crisis 

ambiental (cambio climático, gases de efecto invernadero, uso de combustibles fósiles, entre 

otros.), un problema que puso de relieve los efectos derivados de la hiperproducción capitalista 

sobre la faz de la tierra respecto de los insumos, materias primas, materiales usados, energías 

utilizadas, procesos de producción, distribución y disposición de los residuos. 

Derivada del panorama de crisis ambiental, surge la conmoción antropológica, de allí la 

catarsis social y finalmente se materializa un catastrofismo emancipador (Beck, 2017) se trata de 

una proceso que configura los modos de subjetivación que se expresan en el cuidado del mundo, 

el ámbito del kósmos, el cuidado de la casa común que es el planeta, un propósito superior 

enmarcado en un movimiento global que comienza a marcar pautas de comportamiento 

cotidianas, delinear formas de consumo, producción y políticas públicas. Se trata de una bandera 

de acción política y ciudadana que se constituye en uno de los suelos sólidos sobre los cuales el 

sujeto contemporáneo soporta su existencia. 

No podríamos sobrevivir como seres humanos si no fuera por la relación 

metabólica que nos une a nuestro entorno natural: respiramos el aire de la atmósfera, 

bebemos el agua de las fuentes y los ríos, nos calentamos con el fuego y la luz del sol, 

comemos plantas y animales, nos cobijamos con piedras, maderas y otros materiales 

naturales, nos vestimos con tejidos vegetales y pieles animales y por último construimos 

toda clase de objetos a partir de esos mismos seres naturales. (Campillo, 2018, pp. 20 y 

21) 

Considerar la dependencia, el carácter intersubjetivo y la ontología de la naturaleza en el 

planeta implica un cambio de mirada sobre la existencia humana, un cierto giro desde el enfoque 

universalista del antropoceno de la modernidad, según el cual, a partir de la figura epistémica del 



COMUNICACIÓN DIGITAL Y LA METAMORFOSIS DEL MUNDO 

 

320 

 

hombre la naturaleza habría de dominarse y explotarse para proveer al ser humano de los 

recursos necesarios, para soportar su modo de vida en el planeta y para mantener el expansivo 

modelo civilizatorio de Occidente.  

En el planeta se erige un amplio y armónico ecosistema que precede, y por mucho la vida 

del ser humano en la tierra, la biósfera, los diversos organismos y microorganismos que la 

habitan lo hacen en equilibrio, todo ello se constituye en la condición de posibilidad para la 

existencia de vida en la tierra. Una enorme y compleja red de existencias y soportes de vida que 

durante millones de años se han venido construyendo e interconectando, pero que, también está 

encontrando en el modelo civilizatorio de Occidente el más grande reto desde la contaminación, 

la depredación de recursos no renovables, la sobrepoblación y la aniquilación de distintos tipos 

de vida. 

En medio de este panorama surge el cuidado del planeta como uno de los nuevos 

paradigmas que soportan los modos de subjetivación contemporáneos, en tal sentido la 

naturaleza, el planeta, la Madre Tierra, la Pacha Mama “está siendo de nuevo sacralizada como 

matriz de la vida, a la que los seres humanos no pueden profanar impunemente y a la que, por el 

contrario, deben mostrar respeto y gratitud si quieren preservar su propia continuidad como 

especie.” (Campillo, 2015. p. 30) 

El cuidado del planeta señala una ruta de acción intersubjetiva que tiene como 

fundamento sustentar la existencia en el marco de un propósito superior de acción social y 

política, y que además, modela formas de la existencia cotidiana estrechamente relacionadas con 

su entorno material. Este modo de subjetivación encuentra sentido en el consumo responsable e 

informado, la protección del medio ambiente, la promoción de energías limpias, la 

sustentabilidad y la sostenibilidad. “Esta nueva idea de equilibrio ecológico conlleva un principio 

práctico de autocontención, de solidaridad intergeneracional y de cuidado hacia la diversidad 

biofísica y sociocultural de la Tierra. Hans Jonas llamó “principio de responsabilidad” a este 

nuevo principio práctico.” (Campillo, 2015. p. 31)  

Desde el cuidado del mundo el sujeto contemporáneo modela sus representaciones y 

mentalidades respecto de cómo habita el planeta, por eso juzga como improcedente el consumo 

del plástico de un solo uso, como políticamente correcto la construcción de ciclo rutas o 

instalación de paneles solares. Ese mismo sujeto está habitado por discursos respecto de cómo 

disminuir la huella de carbono o cómo separar correctamente los residuos. 
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Desde cada uno de los ámbitos de la cosmopoliética se construyen perfiles biográficos de 

acción, modos de subjetivación, formas de existir en el mundo que se materializan en prácticas 

cotidianas. Para el caso del cuidado del mundo la cotidianidad verde inunda la vida actual: los 

materiales reutilizados, compostables, reciclables, así como las leyes que limitan el uso de 

plásticos de un solo uso, la promoción de beneficios tributarios por el uso de vehículos 

eléctricos, la aversión a utilizar papel, la necesidad permanente de no contaminar, etc.  

Pero el cuidado del mundo no se limita a la perspectiva ambientalista, aunque allí tiene su 

trayectoria de mayor reconocimiento e impacto discursivo, la otra perspectiva del cuidado del 

mundo tiene que ver con la visión de un mundo realmente global, un mundo amplio que entiende 

la necesidad de superar el eurocentrismo como un camino de múltiples vías para la existencia de 

distintos pueblos y especies en el planeta. Esto tiene relación directa con la perspectiva del 

conocimiento poshumano que ha sido abordada anteriormente. 

Campillo (2015) denomina el enfoque del cuidado del mundo como una cosmopoliética 

ecológica que directamente cuestiona el modelo civilizatorio de occidente, pero va más allá y 

abre la puerta al encuentro con el cuidado del nosotros: 

No se limita a promover una nueva relación con la naturaleza, un nuevo régimen 

económico y tecnológico (basado en energías renovables, tecnologías limpias, productos 

reutilizables y reciclables, contención del consumo, etc.), sino también un nuevo 

equilibrio entre los diferentes ámbitos de la vida humana (parental, económico, político, 

simbólico), un “equilibrio antropológico” en el que la convivencia con los otros y el 

cultivo de la buena vida no sean eclipsados por el trabajo productivo y la búsqueda 

privada del beneficio económico. (Campillo, 2015. p. 31)  

La apertura del mundo a todos los matices y formas de experimentar la vida implica una 

experiencia global, conectada, multiétnica y pluricultural de lo cual se deriva la necesidad 

colectiva de pensar nuevas formas de la cultura, cosmovisiones que superan la hegemonía 

histórica del modelo eurocéntrico y judeocristiano del mundo. Tal orientación representa una 

convergencia entre el enfoque del cuidado del mundo y el cuidado del nosotros, se trata de un 

“marco más amplio de la historia de las sociedades humanas, de sus mutuas interacciones y de 

sus contingentes transformaciones.” (Campillo, 2015. p. 41)  
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La dimensión del nosotros para el sujeto contemporáneo es un acto performativo de su 

subjetividad (Butler, 2009), que se encuentra y recrea políticamente desde nuevas formas del 

lazo social, el que se proyecta en escenarios de nuevos rituales colectivos.  

Campillo (2018) señala que el nosotros de la cosmopoliética es “una realidad tangible, 

como un agente subjetivo o, más bien intersubjetivo, capaz de actuar en el mundo 

configurándolo técnicamente a la medida de nuestros deseos, temores, sueños, creencias, leyes y 

conocimientos.” (p. 21) es entonces el nosotros una dimensión que expresa la forma como el 

mundo ha constituido nuevas formas de expresar la subjetividad, por medio de una 

intersubjetividad globalmente conectada, que utiliza la tecnología de la comunicación digital 

como potenciadora. 

El nosotros se constituye desde el reconocimiento de las diferencias de todo tipo, la 

garantía de derechos igualitarios, el cuidado y la militancia por los derechos de los animales, las 

plantas e incluso los objetos, así como la inclusión y la participación plena sin discriminación de 

ningún tipo. En tales ámbitos se materializa la intersubjetividad del nosotros de la metamorfosis 

del mundo, comportamientos que reconocen las ontologías en un horizonte existencial cada vez 

más amplio e intercultural. Lo anterior sin desconocer las fuertes corrientes de xenofobia, 

nacionalismo y neofascismo o nazismo que son el revés de la perspectivas cosmopoliética del 

nosotros, es la versión totalitaria del nosotros propio del siglo XX y de la modernidad 

normalizadora. 

La perspectiva cosmopoliética implica un tránsito en la concepción del nosotros como un 

ámbito no excluyente frente al ellos, el versus constitutivo de totalitarismos y de la negación de 

la otredad ahora busca transitar hacia la interdependencia y el reconocimiento (Honneth, 2019). 

En tal sentido el sujeto contemporáneo se encuentra en un mundo que comprende no solo que 

existan parejas del mismo sexo, sino que también estas parejas tengan la posibilidad de adoptar 

un hijo, así sucesivamente surgen por doquier oportunidades de despliegue de la subjetividad de 

manera interdependiente, diversa y cambiante de acuerdo con las condiciones representacionales 

y del devenir del sujeto mismo, pero siempre en un proceso de inclusión con lo otro. 

Desde el momento en que venimos al mundo, nuestro entorno físico u objetivo lo 

vivimos como un mundo cognoscible y manejable en la medida que compartimos 

cotidianamente con los sujetos próximos que nos acogen, nos interpelan y nos ayudan a 
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familiarizarnos con él, es decir, en la medida en que lo experimentamos también como un 

mundo padecido, comunicado y convivido con los otros. (Campillo, 2018, p. 27)  

Se entiende en el ámbito del nosotros la necesidad del ser humano de formar su 

experiencia del mundo de manera interdependiente con sus semejantes, así lo señala Rochat 

(2004) quien plantea que para el sujeto la construcción de su realidad se hace desde una co-

conciencia la cual implica interdependencia emocional y subjetividad intelectual, “Co-conciencia 

es un neologismo que significa literalmente ser consciente o hacer la experiencia del mundo 

conjuntamente -con otros, por oposición a solitaria y autónoma.” (Campillo, 2018, p. 30)  

El cuidado del nosotros implica también una serie de luchas transversales por el 

reconocimiento de la otredad, movimientos que tuvieron su génesis en las contraculturas de los 

sesentas del siglo XX, luchas por ganar espacios sociales de expresión, existencia e interlocución 

con diversas instancias representativas de la sociedad.  

En el presente el cuidado del nosotros no sólo implica un nosotros humano sino también 

multiespecie, una mirada comprensiva hacia ontologías diversas como el mismo paisaje del 

mundo lo es. 

Finalmente el cuidado del nosotros implica un nivel de interacción y movilización por ser 

y defender lo diferente, es así como desde este ámbito el sujeto contemporáneo sustenta su 

existencia desde un fuerte sentido de interdependencia en el que cabe luchar por los derechos de 

los animales, ser un abanderado del lenguaje incluyente, gestionar políticas públicas que 

garanticen los derechos plenos sin importar el género o la orientación sexual o manifestarse en 

las calles porque Black Lives Matter. 

La necesidad de comprender las transformaciones del presente tiene mucho que ver con 

la comprensión de los modos de subjetivación, de las orientaciones del individuo en una 

sociedad que lo transforma a la vez que cambia permanentemente. 

Están surgiendo nuevas formas de subjetividad y de vinculación afectiva, nuevas 

formas de relación tecnoeconómica con la biosfera terrestre y nuevas formas de 

convivencia política e intercultural que abarcan al conjunto de la humanidad viviente. Por 

tanto, necesitamos un pensamiento filosófico que se haga cargo de estas 

transformaciones, es decir, que sea capaz de repensar la conexión cosmopoliética de la 

experiencia humana en el nuevo contexto histórico-político de la sociedad global. 

(Campillo, 2018, p. 49) 
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El concepto del nosotros tendrá siempre la tensión de prácticas sociales que, en defensa 

de las libertades derivadas del racionalismo ilustrado, generen cierto nivel de exclusión, 

intolerancia y eliminación del pensamiento apuesto o aniquilación de los disensos. Incluso el 

riesgo de erigir nuevos comportamientos violentos para reivindicar una subjetividad que se cree 

detentora de la verdad, algo así como la violencia de los veganos atacando a campesinos que 

tiene granjas o agresiones físicas a hombres que se solidaricen con mujeres en sus 

manifestaciones del 8 de marzo, solo por ser hombres. 

Esas nuevas formas de subjetividad en la metamorfosis del presente también implican 

que, el sujeto expresa su ser desde unas trayectorias biográficas motivadas por una revaloración 

y un reposicionamiento de sus prioridades, búsquedas y deseos, se erigen en un contexto de 

creciente individualismo, del dominio del hiperconsumo y de procesos de sujeción tecnológica 

propios de la racionalidad neoliberal. 

La psique del sujeto de la actualidad está agobiada, como se ha señalado anteriormente, 

por modelos de comportamiento que explotan ansiedades, vacíos existenciales que se convierten 

en caldo de cultivo para la creación y satisfacción de necesidades y modos de subjetivación que 

para efectos de la metamorfosis del mundo tienen su centro en el cuidado de sí. 

La oportunidad para identificar las variables derivadas del cuidado de sí, que son 

oportunidades para la subjetivación, tiene que ver con lo que Judith Butler denomina:  

Las rutinas de performatividad y los modos de encuentro particulares e 

inevitablemente generizados. El sujeto y "sus'' atributos aparecen ahora como efectos de 

una serie de procesos que hacen emerger al ser humano que asume o toma cierta posición 

de sujeto: una posición que no es universal, sino siempre particular. (Rose, 2019, p. 35) 

Esa particularidad se desarrolla para el presente desde las tendencias de la alimentación 

consciente, el consumo informado, los estilos de vida saludable, el autorreconocimiento de un 

potencial ilimitado para crear o emprender, las prácticas para disminuir niveles de estrés como la 

meditación o el hatha yoga, el trabajo bajo un propósito superior, la exploración libre de la 

sexualidad y la consciencia plena sobre el presente.  

Todas las experiencias enunciadas anteriormente constituyen modos en los que el sujeto 

contemporáneo expresa y despliega su subjetividad, independientemente de su valoración o 

impacto social, lo relevante es que tales experiencias se convierten en tendencias que bien 
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permiten comprender la dimensión del cuidado de sí en la metamorfosis del mundo de los 

últimos 30 años. 

Desde la concepción del yo Campillo (2018) identifica un sujeto en camino de 

construcción y cambio permanente respecto de sus representaciones, lo que reafirma lo 

impermanente de la condición humana, desde la cosmopoliética tal impermanencia implica una 

consciencia de sí y una cierta búsqueda por la trascendencia o de la resonancia con el mundo. 

El ser humano comienza a ser pensado como un existente único y mortal, 

irreducible a cualquier identidad colectiva determinable por los saberes científicos o por 

los regímenes políticos, pero también como un demiurgo que modela el mundo desde su 

propio interior, es decir, como un proteico inventor de formas simbólicas, como un artista 

capaz de crear y recrear todas las lenguas, artes, costumbres, ciencias, religiones y, sobre 

todo, capaz de crearse y recrearse a sí mismo a través de ellas, como un sujeto en un 

tiempo ético y político. (Campillo, 2018, p. 45) 

La propuesta de Antonio Campillo de la cosmopoliética bien puede servir como marco 

conceptual para organizar desde cada uno de los ámbitos del ser (yo, nosotros, mundo) la forma 

como el sujeto contemporáneo despliega su subjetividad en el presente, los espacios y discursos 

que lo habitan, así como parte de las transformaciones que dan cuenta precisamente de su 

metamorfosis.  

Frente a este panorama lo que queda en evidencia es una cierta relativización de la 

experiencia humana de acuerdo con la orilla de pensamiento que la soporte, no se trata entonces 

de una racionalización homogeneizante al viejo estilo de las sociedades disciplinarias, sino que la 

metamorfosis, como momento de hibridación, brinda posibilidades para que dicha racionalidad 

normalizadora de la modernidad siga vigente desde prácticas sociales que se despliegan en cada 

uno de los ámbito de la cosmo(mundo)poli(nosotros)ética(yo). 

No asistimos, pues, a un paulatino proceso de “racionalización” de todos los 

órdenes de la vida humana, como creía Weber, sino a una multiplicación de 

“racionalidades” diversas (amorosa, económica, política, científica) que se enfrentan y se 

contaminan mutuamente, y que, por tanto, se ven forzadas a ejercer una autocrítica, una 

autolimitación y una autotransformación reflexiva de su propia racionalidad interna. 

(Campillo, 2015. p. 23) 
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De acuerdo con esto, vale la pena indagar en una de esas expresiones que la metamorfosis 

del mundo ha traído al presente desde inicios del siglo XX, una propuesta de Oriente que viene a 

dotar de sentido trascendente diversas prácticas sociales que están orientadas en un cuidado de sí, 

del nosotros y del mundo, para ello se recurrirá al pensador de origen indio Sri Aurobindo y 

algunos de sus conceptos que permiten delinear modos de subjetivación enmarcados en la 

metamorfosis del presente. 

 

Consciencia de sí: una búsqueda por una subjetivación sólida de la existencia 

En el marco de la interpretación de los diversos modos de subjetivación que se despliegan 

en la metamorfosis del mundo aparece un término que constituye prácticas sociales y legitima 

formas de expresión del sujeto con su entorno, se trata del concepto de consciencia. Un concepto 

bajo el cual el sujeto contemporáneo busca un suelo sólido sobre el cual fundamentar su 

existencia una vez diluidas todas sus certezas en el marco de la posmodernidad.  

Es así como en este apartado se planteará primero el vínculo entre consciencia de sí con 

ciertos modos de subjetivación que surgen en la metamorfosis contemporánea como la psicología 

positiva, el mindfullnes y el coaching, para lo cual se tomarán ciertos análisis que realizó 

Foucault sobre el ámbito de la interioridad del sujeto y las tecnologías del yo a modo de marcos 

interpretativos de lo observado en el presente.  

En segundo lugar, se esbozará cómo desde la perspectiva de un pensador de oriente, Sri 

Aurobindo, se comprende la consciencia de sí y cómo su ondura epistemológica se distancia de 

la instrumentalización que ha hecho Occidente de posturas lejanas de la mercantilización de las 

emociones en las que se ha convertido el concepto de consciencia. Es una mirada a un filósofo 

que, como se demostrará, tiene amplia vigencia para explicar el pensamiento contemporáneo 

pese a haber escrito en el periodo entreguerras del siglo XX. 

El concepto de consciencia puede tener una definición que parta del sentido común, como 

la acción de ser consciente del entorno y de las acciones propias, el darse cuenta de… siendo así 

incluso se podría recurrir a la definición del diccionario de la RAE que presenta cuatro 

acepciones:  

1. f. Capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de 

relacionarse con ella. El coma consiste en la pérdida total de la consciencia. 2. f. 

Conocimiento inmediato o espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y 
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reflexiones. Perdió la consciencia de lo que le estaba pasando. 3. f. Conocimiento 

reflexivo de las cosas. Actuó con plena consciencia de lo que hacía. 4. f. Psicol. Acto 

psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. 

Un elemento inherente con el que diversas prácticas sociales contemporáneas se 

fundamentan es el de consciencia de sí: un conocimiento reflexivo de las cosas y que el sujeto 

tiene de sí mismo o como se percibe en el mundo. Este concepto entonces permite vislumbrar el 

alcance que tiene para la autorreferenciación del ser humano, para la comprensión de su vida en 

sociedad y para el entendimiento de las transformaciones de la contemporaneidad. 

La constitución histórica del concepto del sí mismo pasa por una mirada a diferentes 

acercamientos que permiten ver las líneas que lo sustentan en el presente. De acuerdo con 

Foucault la pregunta por sí mismo, por el yo y la posibilidad de pensar en autonomía, está 

esbozada con mayor claridad en la Ilustración y en la pregunta que Kant plantea por esta 

perspectiva de comprensión de la realidad desde el sujeto, por el papel que desempeña en 

relación consigo mismo y con los diversos mecanismos de subjetivación de su época. 

Su punto de partida hay que buscarlo en la Aufklärung, y más precisamente en la 

conciencia de sí de la Aufklärung. Y la pregunta mayor es: ¿qué somos hoy en la 

contingencia histórica que nos hace ser lo que somos? Cuando Kant pregunta, en 1784, 

¿Was heisst Aufklärung? (Foucault, 1990, p. 22) 

Para Foucault la pregunta de Kant por la Ilustración y su injerencia en el modo de pensar 

sobre el presente constituye una reflexión vigente del sujeto sobre sí mismo. Lo cual también se 

refleja en los modos de constitución y de despliegue del discurso, con sus poderes, ámbitos de 

ejercicio y restricción, por lo que el papel de la conciencia de sí está ligado a un ejercicio 

discursivo sobre la interioridad. 

El discurso no es apenas más que la reverberación de una verdad naciendo ante 

sus propios ojos; y cuando todo puede finalmente tomar la forma del discurso, cuando 

todo puede decirse y cuando se puede decir el discurso a propósito de todo, es porque 

todas las cosas, habiendo manifestado e intercambiado sus sentidos, pueden volverse a la 

interioridad silenciosa de la conciencia de sí.  (Foucault, 2009, p. 49) 

Una interioridad que implica un determinado nivel de observación del entorno, 

contemplación o reconocimiento de una realidad intrínseca, una autoconstrucción de la 
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conciencia como una labor artesanal del individuo de comprender su existencia y su alcance en 

el presente. 

En la metamorfosis del presente han surgido tendencias que buscan abordar la 

consciencia de sí desde la psique del individuo, una de las más reconocidas tendencias es la 

psicología positiva la cual se afirma como: el estudio de lo que hace que la vida valga más la 

pena. Se trata de una psicología con enfoque científico y basada en la perfilación de prácticas 

individuales que indaga en las carencias como oportunidades para resaltar las fortalezas del 

sujeto, se interesa en construir mejores formas de vida, busca reparar lo que está mal y crear 

vidas plenas en gente normal como una cura a una patología. (Peterson y Seligman, 2000.) 

Esta corriente de pensamiento que surgió en la década de los 90 del siglo XX, se ha 

mostrado como un campo fundamentado en estudios científicos, en experimentación con 

población apta para ello y que se potencia desde el lenguaje y sus implicaciones en el ser. Desde 

dicha perspectiva la realización del sujeto desde el sí mismo es uno de sus principales propósitos 

“predecimos que la psicología positiva finalmente permitirá a los psicólogos de este nuevo siglo 

comprender y construir los factores que permitan la realización plena de los individuos, las 

comunidades y las sociedades”. (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000, p. 13.) 

La orientación de la psicología positiva se centra en los factores psicológicos para el 

bienestar del sujeto, para darle sentido a su vida y para lograr realizarse como persona, en tal 

sentido esta corriente tuvo amplía difusión en los inicios del siglo XXI entre académicos, 

expertos de diversas áreas y público en general de acuerdo con la idea de ser una ciencia que 

brindaba las claves de la felicidad.  

La psicología positiva en su conjunto se beneficiará de un vocabulario compartido 

para hablar de lo positivo. Igual que el DSM y la CIE estandarizaban un lenguaje sobre lo 

negativo para la psiquiatría, la psicología clínica y el trabajo social, este manual lo hace 

con rasgos positivos. Creemos que la clasificación del carácter que presentamos aquí es 

un paso importante para lograr un vocabulario común sobre los rasgos positivos y sus 

formas de medición. (Peterson y Seligman, 2000, p 5.) 

De otra parte, autores como Eva Illouz y Edgar Cabanas (2019), señalan que la 

instrumentalización de las prácticas humanas que representan resonancia y felicidad, las vacía de 

rigor académico y las convierte en una estrategia de mercadeo de las emociones para vender 

fórmulas para ser feliz o alcanzar el éxito. 
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En su postura crítica de la psicología positiva señalan Illouz y Cabanas (2019), respecto 

de lo que interesa a la presente investigación, que el borrar la referencia al pasado constituye un 

presentismo sin memoria y que niega parte de la identidad constitutiva del sujeto, los 

aprendizajes y la variedad emocional que lo constituye.  

Illouz y Cabanas resaltan que los autores de la psicología positiva promueven que la 

mejor versión de sí mismo está dirigida hacia una meta, así mismo dicha corriente de 

pensamiento: 

Ayuda a tomar conciencia de lo que a uno le hace falta para parecerse más a la 

imagen ideal que tiene de sí mismo, pero siempre evitando cualquier referencia al pasado 

o cualquier pensamiento negativo y juicio crítico sobre uno mismo que pueda arruinar el 

ejercicio. (Illouz y Cabanas, 2019, p.88) 

Los autores de la psicología positiva hacen referencia a la felicidad como una línea de 

construcción del sujeto desde el sí mismo, un asunto que Illouz y Cabanas (2019) señalan 

ambivalente y complejo desde las prácticas instrumentales del mercado de la felicidad. 

En este sentido, la felicidad se construye sobre una ambivalente narrativa que 

combina, por un lado, la promesa de convertirse en la mejor versión de uno mismo con, 

por otro lado, la asunción de que ese uno mismo (el «yo») está en un permanente estado 

de incompletitud, lo cual pone a las personas en la situación de que siempre les falta algo 

para llegar a ser esa mejor versión de sí mismo, aunque solo sea porque la absoluta 

felicidad o realización personal, en tanto horizonte ideal, se supone inalcanzable. (Illouz 

y Cabanas, 2019, p. 74) 

La construcción de sí mismo desde la felicidad que se logra con el florecimiento del ser, 

permite identificar ciertos efectos en el sujeto que derivan en una angustia por responder a 

modelos, por cumplir fórmulas y permanecer en una incesante carrera de hacer todo lo posible 

por cumplir un fin idealizado e inalcanzable, “esto es lo que propone, de forma velada, el 

florecimiento: convertirnos en atletas de alto rendimiento de la felicidad ejercitando sin fin el 

músculo de la satisfacción personal” (Illouz y cabanas, 2019, p. 90) en un incesante sentimiento 

de insatisfacción por nunca acercarse al modelo pretendido. 

Parte de los modos de subjetivación que despuntan en un mundo en metamorfosis 

intentan impulsar la conciencia de sí recurriendo a métodos o prácticas de Oriente. De esta 
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manera lo hace por ejemplo el Mindfullness (consciencia plena) esta práctica tomada de los 

textos budistas ahora hace parte de la cultura de las masas de occidente.  

Uno de los puntos claves del Mindfullness es la meditación, cuyo objetivo es desarrollar 

la capacidad de ser conscientes del mundo, los comportamientos y hábitos que pueden potenciar 

la realización personal. Esta práctica puede ser útil para tratar problemas psicológicos, estrés y 

ansiedad, sin embargo, Edgar Cabanas cuestiona su rigor y principio de realidad, así mismo la 

dependencia experimentada por el sujeto que lo enajena de la capacidad de valerse 

emocionalmente por sí mismo, teniendo que recurrir a todo un mercado que cada tanto lo recarga 

para sentirse bien en el planeta, puesto que su misma existencia y devenir no le basta. 

La denominada consciencia plena materializa y se vale de lo que Michel Foucault 

denominó el poder pastoral, así como de mecanismos ya reconocidos y utilizados por el 

cristianismo como el examen de conciencia.  

El poder pastoral y tendencias como el coaching tienen completa relación desde las 

estrategias, tácticas, lenguajes, rituales y conceptos que apelan a la consciencia del sujeto como 

elemento emancipador de sí y del entorno que lo condiciona. Foucault (1990) señala varias 

características de despliegue de tecnologías del yo, desde el poder pastoral, algunas de las cuales 

pueden ser lentes para interpretar lo que acontece en las prácticas instrumentalizadas para ser 

feliz propias del presente: 

3) Es una forma de poder que no atiende solamente a la comunidad en su 

globalidad, sino a cada individuo en particular durante su vida entera. 

4) Finalmente esta forma de poder no puede ser ejercida sin el conocimiento de 

las mentes humanas, sin explorar sus almas, sin hacerles revelar sus más íntimos secretos. 

Esto implica un conocimiento de la conciencia y la habilidad para dirigirla. (Foucault, 

1990, p. 44) 

Lo anterior puede describir perfectamente los procesos que tienen lugar en retiros 

espirituales, sesiones de entrenamiento, procesos de formación en liderazgo, entre otras prácticas 

que discursivamente se apoyan en la gestión del sí mismo.  

Se trata de procesos funcionales sobre los que prácticas religiosas han trabajado por 

siglos, tanto en Occidente como en Oriente, solo que ante la muerte de los metarrelatos 

religiosos, en especial de las grandes religiones monoteístas, se hace atractivo importar a 
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Occidente prácticas espirituales de Oriente que reciclan y resignifican el cuidado de sí, desde la 

palabra como representación del universo interno de la consciencia. 

El lenguaje se refina, pero los procesos ligados al logro de niveles elevados de 

consciencia, reconocimiento de características positivas de sí y aseguramiento de un futuro pleno 

y feliz por medio de la transformación interior del sujeto sigue la misma línea desde la 

pragmática cristiana. Se fundamenta en dogmas, cuenta con maestros, guías o facilitadores otrora 

sacerdotes que difunden la palabra liberadora desde una ideología propia de la racionalidad 

neoliberal. 

Los pensamientos son como granos y la conciencia es como el almacén del 

molino. Nuestro papel, como el del molinero, consiste en escoger entre los granos malos 

y los que se pueden admitir en la molienda para proporcionar buena harina y buen pan 

para nuestra salvación. (Foucault, 1990, p. 114.) 

Es por ello que las prácticas contemporáneas como el coaching explotan la consciencia 

de sí del sujeto, demandan que verbalice su historia de vida, que exponga sus mayores traumas, 

que indague en su pasado, pero que nunca pierda de vista que en él está la superación y la 

posibilidad de ser feliz, en un equilibrio y un autoconvencimiento desde un lenguaje de poder 

que le traza el camino para su realización personal. Así mismo que observe ejemplos de sujetos, 

que como él, vivieron hitos traumáticos pero que mediante la superación de sí lograron “salir 

adelante”. 

Lo que se señala en este apartado es que la instrumentalización de los pliegues de 

interioridad del sujeto está en completa relación con prácticas religiosas fundadas en las 

tecnologías del yo y en el poder pastoral, en tal sentido no tienen nada de novedoso, nada de 

original desde la aplicación de un poder pastoral y unos mecanismos de liberación que existían 

de tiempo atrás. Tal como lo señalara Foucault en la década de los 80 del siglo XX, respecto de 

las tecnologías del yo, “en cuanto al examen de conciencia, su propósito no era cultivar la 

conciencia de uno mismo, sino permitir que se abriera por completo a su director para revelarle 

las profundidades del alma”. (Foucault, 1990, p. 115.) 

Se trata de una búsqueda del sujeto por recurrir a un suelo sólido frente a la liquidez del 

suelo posmoderno que disolvió certezas y aniquiló metarrelatos, tal búsqueda es un retorno hacia 

aquellas prácticas religiosas de expiación de las culpas, de mirada hacia el interior, de 

contemplación y de conexión con un propósito superior que le de paz y tranquilidad al individuo. 
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Ahora bien, la crítica de las tendencias contemporáneas que se apoyan en la consciencia 

de sí para construir su discurso señala que el riesgo se deriva de la instrumentalización y el 

vaciado ético, así como de la dependencia de otro para actuar, pensar, y aun más complejo, para 

manejar las emociones y sentirse bien consigo mismo. Todo ello basado en un mercadeo 

lucrativo tanto farmacológico como bibliográfico para alcanzar la anhelada felicidad. 

Esto último es en buena parte lo que se deriva del coaching, una práctica comercial 

consolidada en el siglo XXI y que refleja parte de las características de algunos modos de 

subjetivación de la metamorfosis del mundo, se trata de una acción extendida en el planeta y que 

se fundamenta en las inseguridades y vacíos de sus clientes: parte de la creación de miedos, 

explotación de inseguridades y problemas de personalidad, así como de ansiedades sobre el 

futuro, los riesgos que existen por doquier y los posibles errores que pueda estar cometiendo el 

sujeto lo que limita sus oportunidades para tener éxito y ser feliz, siempre desde el sí mismo.  

Es allí en donde entra el coach como ese guía que muestra el camino, quien por medio de 

la mayéutica o de cualquier otra técnica de corte psicológico conduce y direcciona la psique del 

sujeto para generarle la sensación de que él puede, que desde el lenguaje y el pensamiento 

positivo lo puede lograr todo, en un marco de profunda emocionalidad, frases pegajosas y 

fórmulas fáciles de aprender. 

Se trata entonces de una navegación en la interioridad del sujeto y de una apertura de 

ámbitos de la historia biográfica que le revelan las claves para resignificar su existencia desde la 

consciencia de sí, se trata de un trabajo sobre el sí mismo, una inversión de tiempo y dinero que 

le represente la posibilidad de volver a resonar con ciertas situaciones que se tornaron 

problemáticas en su existencia, hoy la figura del pastor debe compartir su poder con el coach, el 

motivador o el respectivo maestro espiritual de acuerdo con la corriente a la que se afilie el 

sujeto. 

La apertura del concepto de interioridad no solo establece una relación dialéctica con el 

afuera, sino que también señala un tránsito al que las sociedades contemporáneas darían un giro 

hacía el término auto, como responsabilidad del sujeto sobre sí mismo, es una trayectoria que 

permite trazar la línea genealógica que invirtió las responsabilidades de los macropoderes 

(Estado, religión, política y economía) hacía los micropoderes (sujeto, consciencia, voluntad, 

autonomía). De la exterioridad a la interioridad, en el marco de la culpa y la ansiedad se 

constituyen modos de subjetivación contemporáneos en los que el sujeto parece estar encerrado 
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en sí mismo y haberse convertido en un verdugo más inclemente que aquel que dinamizaba los 

suplicios siglos atrás. 

Aparecen figuras que desde el examen de consciencia marcan preocupaciones sobre las 

patologías que acosan la psique del sujeto (depresión, hikikomori, burnout), la relación consigo 

mismo y con el papel del otro en la vida propia, del entorno y del trabajo se convierten yugos 

autoinflingidos para el sujeto contemporáneo. Sería impreciso señalar que Foucault llegó a este 

nivel de análisis, pero si es claro que la ruta trazada en la Historia de la sexualidad marcaría una 

línea para desarrollar. 

La buena administración del cuerpo, para volverse un arte de vida, debe pasar por 

una puesta por escrito realizada por el sujeto acerca de sí mismo; por medio de ésta podrá 

adquirir su autonomía y escoger con plena conciencia entre lo que es bueno y lo que es 

malo para él. (Foucault, 2011, p. 98) 

La línea marcada por la interioridad representaba para Foucault un ámbito de acción del 

sujeto sobre sí mismo, pero también un espacio de refugio, de lucha y de tensión, en el que se 

despliega una voluntad de verdad desde la relación que establece el sujeto con el afuera, un 

espacio de poder constituido por sí mismo. 

Los estoicos espiritualizaron la noción de anachoresis, la retirada de un ejército, 

el esconder a un esclavo que escapa de su amo, o el retiro en el campo lejos de las 

ciudades. El retiro en el campo se convierte en un retiro espiritual en sí mismo. Es una 

actitud general y también un acto preciso de cada día, se retira uno dentro de sí para 

descubrir —pero no para descubrir faltas y sentimientos profundos, sólo para recordar 

reglas de acción— las principales leyes de la conducta. Es una fórmula mnemotécnica. 

(Foucault, 1990, p. 72)  

La trayectoria final de la obra de Foucault tendría en el sujeto, el cuidado de sí y sus 

ámbitos de subjetivación un especial interés, tal vez porque se despuntaban los mecanismos de 

sujeción del individuo contemporáneo o por que comenzaba a transitar en su trayectoria 

investigativa hacia terrenos que había explorado a profundidad durante toda su vida, pero que 

sólo en aquella década de los 80, marcarían un especial interés para mapearlos.  

En el corto texto, no de los más referenciados de Foucault, El sujeto y el poder, el 

pensador francés realiza un acercamiento al estatus del individuo y a las diversas dinámicas de 

construcción de sí, las cuales se desarrollan desde el ejercicio del poder y la tensión generada por 
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las luchas antiautoritarias, son estas últimas, las que señalan los procesos de subjetivación y de 

control efectuados por el individuo contra sí mismo. 

Son luchas que cuestionan el estatus del individuo: por un lado, afirman el 

derecho a ser diferentes y subrayan todo lo que hace a los individuos verdaderamente 

individuos. Por otro lado, atacan lo que separa a los individuos entre ellos, lo que rompe 

los lazos con otros, lo que rompe con la vida comunitaria, y fuerza al individuo a volver a 

sí mismo y lo ata a su propia identidad de forma constrictiva. Estas luchas no están a 

favor o en contra del "individuo", pero si son luchas en contra de "el gobierno de la 

individualización". (Foucault, 2017, p. 27) 

En última instancia la conciencia se puede manifestar como mecanismo de poder, un 

poderoso mecanismo que implica formas de sujeción del individuo y de la sociedad, bien sea por 

procesos hegemónicos realizados en masa o por estrategias que en la cotidianidad se llevan a 

cabo con el microtargeting, desde allí se puede comprender mejor la forma como la sociedad 

neoliberal por diseño, por acción o por inercia enmarca al individuo como su propio verdugo. 

Hay dos significados de la palabra sujeto; sujeto a otro por control y dependencia 

y sujeto como constreñido a su propia identidad, a la conciencia y a su propio 

autoconocimiento. Ambos significados sugieren una forma de poder que sojuzga y 

constituye al sujeto. (Foucault, 2017, p. 32) 

Ahora bien, la narrativa de la que se revisten corrientes que instrumentalizan en favor del 

marketing la consciencia de sí se distancia en buena medida de lo que plantean algunas de las 

corrientes espirituales de Oriente. No se trata de un camino de fórmulas que prometen el éxito, la 

riqueza o la paz a la vuelta de la esquina, ni tampoco la felicidad como único camino o que en la 

vida contemplativa oriental se encuentre la clave escondida de todos los problemas de la vida 

occidental. 

El cosmopolitismo que plantea Beck (2017) como una condición inherente a la 

metamorfosis del mundo, ha encontrado en el diálogo de saberes entre occidente y oriente una 

forma de tener una comprensión más global sobre la vida en el planeta. Tal búsqueda por 

integrar a la existencia diversas formas de la experiencia humana han encontrado en las prácticas 

espirituales de Oriente una llamativa invitación a traducirlas a la existencia del hombre 

occidental, se trata de una forma de contrarrestar o desacelerar la existencia propia del 

empresario de sí o del sujeto del rendimiento. 
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El punto clave es que la instrumentalización desde el mercadeo propio de la racionalidad 

neoliberal tiende a romper el aura de las prácticas espirituales, a convertirlas en modelos 

replicables y comercializables como fórmulas para la felicidad y la riqueza. La meditación o el 

yoga por ejemplo, se han convertido en escenarios descontextualizados de su propósito inicial, 

una suerte de hibridación puesto que se convierten en momentos de pausa para volver al mundo 

feroz de la competencia y de la autoexplotación por el sobretrabajo, con energías recargadas para 

aguantar el nivel de estrés, burnout o presión laboral. 

Las prácticas que toman como centro la meditación, el yoga, el silencio o momentos de 

desaceleración intencional, como se explicó con la propuesta de Hartmut Rosa, en buena medida 

establecen una disyuntiva entre cuerpo y mente, entre la vida en el mundo y la vida en otra 

dimensión no terrenal, así como la recurrente división entre razón y emoción. Tales antítesis se 

justifican en la forma como Oriente privilegia unas sobre otras, lo cual es un error no solo 

conceptual sino práctico por dos razones principales, primero porque la cantidad de prácticas y 

corrientes de pensamiento de Oriente es tan amplia que realizar una generalización no es viable, 

incluso porque algunas de ellas se contraponen y otras tienen tanto tiempo de existencia que 

tomaría toda una vida comprenderlas. La segunda razón es que las perspectivas del budismo 

tibetano, el budismo zen o las perspectivas hinduistas como la de Sri Aurobindo realizan un 

llamado a la unidad material, política y espiritual de la existencia humana, no a contraposiciones 

tan propias de la modernidad occidental. 

En su texto Historia de la utopía planetaria Armand Mattelart (2000) hace un análisis de 

corrientes, propuestas o pensamientos que han llamado a una unidad global, una mirada holística 

de la realidad en tanto humanidad, una visión más allá de la ficción de los nacionalismos o las 

pertenencias localistas que privilegian la exclusión y la negación de la existencia del otro.  

La argumentación de Mattelart (2000) fue una antesala de lo que Beck (2017) llamaría el 

cosmopolitismo de la metamorfosis del mundo, una mirada un tanto deslocalizada de la realidad 

sociocultural humana y es allí en donde entra la necesidad de revisar otro tipo de propuestas 

epistemológicas, no necesariamente europeas o anglosajonas. En este sentido aparece Sri 

Aurobindo en el panorama de un mundo que se transforma rápidamente. 

Mattelart (2000) dedica unas páginas a revisar la perspectiva de Aurobindo frente al 

cosmopolitismo y a la necesidad de orientar el ser hacia un lazo social extendido, más allá de 

naciones, tribus, castas o imperios, el ser humano es uno, diverso pero una especie en la que 
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impera la consciencia de sí como rasgo predominante y como ese lazo social invisible que une al 

ser humano. 

Es a partir de la consciencia en donde el valor pragmático de la dialéctica 

universal de todos los absolutos y los parciales opuestos empieza a operar con la lógica 

infinita de la libertad y el deleite particular, diverso y múltiple de todas las caras únicas 

del infinito. (Aurobindo, 2001, p. 297) 

Esas caras únicas son las consciencias que no tienen igual, que son diversas y encuentran 

sus niveles y formas de resonancia en el deleite particular de la existencia de cada ser humano en 

el planeta. La mirada de Aurobindo implica un proceso evolutivo, una evolución en materia y 

consciencia que refleja el espíritu de su época conocido como el renacimiento indio, la 

posibilidad que cada ser humano en la medida que va caminando por la vida encuentre los 

obstáculos y los logros propios de su vida, algo que nadie puede superar o vivir por él.  

La obra de Sri Aurobindo plantea el rechazo de un punto arquimediano de 

enunciación materialista o espiritual que excluya al otro. El poeta propone traspasar los 

límites gnoseológicos y epistémicos impuestos por un pensamiento centrado 

exclusivamente en los límites de la materia, el mundo de los sentidos o el intelecto. La 

visión existencial de Sri Aurobindo propone la lógica del infinito integrador como el 

centro desde el que analizar o visionar la realidad. No anular o exclusivizar los puntos de 

enunciación, sino transformar los presentes estados de conciencia del individuo. El punto 

de partida es la conciencia; la herramienta es la razón. (Real, 2004, p. 519) 

El crecimiento en consciencia implica un mayor nivel de autonomía en la acción y la 

superación de errores recurrentes en el comportamiento individual y social. Por tanto, la 

presencia de un maestro o guía queda demás en tanto el principal maestro está dentro de cada 

quien y tiene clara la tarea y los propósitos a seguir. Dice Aurobindo (2004) respecto de ese yo 

interno que trabaja desde la consciencia de sí: “El destruye nuestra oscuridad con la luz de su 

conocimiento; descubre progresivamente en nosotros su propia naturaleza de libertad, amor y 

poder. Con su presencia capacita al ser humano para identificarse con lo que es trascendente” (p. 

58)  

El pensamiento de Aurobindo es vitalista, en tal sentido comprende la filosofía como una 

actividad vital (sādhanā) de evolución integral, que entiende la vida como un proceso de 

búsqueda del equilibrio, que parte de un ámbito interno (consciencia de sí) pero que siempre se 
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realiza en lo externo, en el encuentro existencial con el otro. Además, es una filosofía que señala 

como determinante para el pensamiento a la experiencia, a partir de la que se genera valiosa 

información para la mente, se trata de una integración no sólo de su perspectiva psicológica sino 

también espiritual y supramental. 

La mirada de cosmogonías de oriente y de modos no humanistas de conocimiento 

encuentran un punto de anclaje con lo que Yuk Hui plantea respecto del giro ontológico, lo que 

implica reconocer otros planos de la existencia y otras formas de saber profundamente válidas 

como prácticas no discursivas. 

El “giro ontológico” es un esfuerzo por tomar en serio las diferentes ontologías 

que existen dentro de culturas diversas […] las diferentes ontologías permiten, en 

cambio, ver los diferentes papeles que puede cumplir la naturaleza se basa en la 

continuidad de la espiritualidad frente a la discontinuidad de la fisicalidad […] 

antropólogos incluidos en el movimiento se han centrado en la cuestión de la naturaleza y 

la política de los no-humanos (principalmente los animales, las plantas, los minerales, los 

espíritus y los muertos). (Hui, 2020, pp. 52 y 53) 

La experiencia de la cotidianidad, del presente, de cada momento por insignificante que 

parezca debe ser materia para la consideración y meditación por parte del ser humano, en tanto 

toda experiencia implica necesariamente una oportunidad por descubrir, expandir y liberar la 

fuerza del ser. Un proceso que se hace viable y posible desde la relación entre la interioridad y lo 

que se desarrolla en la exterioridad, no como ámbitos separados, sino como dos caras de una 

misma moneda. “Porque todos los problemas de la existencia son esencialmente problemas de 

armonía. Ellos emergen desde la percepción de una discordia irresuelta y el instinto de un 

acuerdo o una unidad no descubierta” (Aurobindo, 2001, p. 44) La unidad, la convergencia y el 

encuentro son fundamentales para el despliegue de la potencialidad interna del ser. 

Para Aurobindo la unidad humana es una aspiración y un ideal, que resulta como una 

evolución de las consciencias que reconocen que como humanos hacemos parte de un todo, que 

implica integración y reconocimiento del nosotros como parte de un mundo que llama a la 

unidad. 

La unidad humana es evidentemente una parte del esquema final de la naturaleza 

y debe tener lugar. Pero debe producirse en otras condiciones, con garantías que protejan 
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a la especie y mantengan las raíces de su vitalidad intactas y ricamente variadas en su 

unidad. (Aurobindo, 2003, p. 15) 

El valor del pensamiento de Aurobindo tiene que ver con su divergencia respecto de las 

tradiciones dogmáticas propias del budismo-vedānta así como de todas las tradiciones orientales 

que plantean la fuga del mundo, la liberación de la existencia terrestre como la fuente de la 

salvación frente al mal inherente a tal existencia.  

Aurobindo toma distancia de las posturas que señalan que la existencia terrenal es un 

accidente, una contingencia degradante para el ser humano, un acto aleatorio del cosmos, lo que 

deja al humano desprovisto e impotente ante el devenir de las leyes naturales que lo 

predeterminan y lo atan a una causalidad que lo supera siempre. 

Desde tal distanciamiento a las posturas deterministas del orden del cosmos Aurobindo 

plantea una filosofía que tiene como centro la evolución en materia y consciencia en la existencia 

del ser humano en el planeta; plantea un yoga integral20 de evolución y transformación en 

contraposición a un yoga de liberación final o de fuga del mundo. En tal sentido lo que permite 

la conexión del ser humano con tal evolución es el camino de la espiritualidad, y según 

Aurobindo (2004): “Lo que significa la expresión espiritualidad es que el hombre se torna divino 

en su consciencia y en sus actos, y que interior y exteriormente viva la vida divina.” (p. 296) 

Aurobindo tiene una mirada revolucionaria para su tiempo (periodo de entre guerras del 

siglo XX) en la que propone, además, que tanto la renuncia al sentir humano propia del 

ascetismo o la dependencia de la existencia corpórea desde el materialismo, limitan la 

experiencia humana en tanto alteran las condiciones propias del devenir humano en el planeta. 

De acuerdo a Sri Aurobindo, la espiritualidad transciende la construcción o 

interpretación realizada por el ser humano, está siempre en las fronteras del continuo 

desarrollo evolutivo de la persona. Concebir que la persona es capaz de expandir su 

conciencia y lograr la integración psíquica y la plenitud es, en esencia, optimista. Implica 

una visión que tiene su origen, evidentemente, en su metafísica. Nos recuerda que, sea 

cual sea la fina línea que separa la visión política y filosófica de Sri Aurobindo, su visión 

integral, al igual que la de Coleridge o Goethe, no rechaza su metafísica (Verma, 1989, p. 

14). 

 

20 Por Yoga integral se entiende un modo amplio de comprender las diversas formas de existencia, un proceso 

progresivo de expansión del ser, es una práctica mental, física y espiritual. 



COMUNICACIÓN DIGITAL Y LA METAMORFOSIS DEL MUNDO 

 

339 

 

La pertinencia de la mirada de Aurobindo para comprender y delinear los procesos que se 

despliegan en la metamorfosis del mundo, tiene que ver incluso con miradas por mucho 

anteriores a los procesos que se viven en el presente del siglo XXI, pero igualmente tiene total 

pertinencia con matrices de explicación de la existencia humana contemporánea, de sus modos 

de subjetivación y con la superación de relatos que instrumentalizan comercialmente formas de 

la subjetividad del presente.  

El pensamiento de Aurobindo tiene mucho de actual desde su interpretación sobre la 

necesidad de superar la postura de la transitoriedad del ser humano en el mundo, de lo accidental 

de su existencia, de la irrealidad del mal y el dolor, así como de la analítica de la finitud que lleva 

a quitarle valor a la subjetividad humana en tanto lo relevante es precisamente el momento de 

liberación de tal subjetividad. 

Se ha creído que la autenticidad de la experiencia mística más elevada consiste en 

un gran vaciamiento de la subjetividad humana, un estado de absoluta trascendencia y 

aniquilación espiritual de nosotros mismos. Este hecho se debe, muy seguramente, al 

gran abismo que divide nuestra finitud con respecto a esa experiencia mística. Pero 

hemos visto que entre el Absoluto y nosotros existen grados de conciencia y que la 

pretendida liberación no tiene que ser, siempre, un escape en un mudo desconocimiento. 

(Aurobindo, 2001, p. 456) 

En síntesis, la mirada de Sri Aurobindo sobre la existencia humana en el planeta 

cuestiona la necesidad humana de la superación del mal y el dolor del ser humano, en tanto lo 

plantea como algo propio de su existencia en el planeta, desde la consciencia de sí y del pleno 

reconocimiento de la vida y su necesidad de evolución, algo ligado al cuerpo de cada individuo y 

a su existencia en el mundo.  

No se trata entonces de estar fuera del mundo, de salir de la realidad, escapar a la vida 

sino ser parte de ella, desde una labor de inmersión profunda, en tanto la posibilidad de superar 

los obstáculos está en una suerte de palanca evolutiva realizada por el mismo sujeto en 

despliegue de su subjetividad. 

Es entonces en la integración entre la consciencia interna y la consciencia externa que se 

logra un proceso de evolución consciente, una posibilidad abierta de expansión del ser en la vida 

cotidiana, desde su cuerpo, átomos y moléculas, desde el despliegue de sus potencias por medio 

de una experimentación y liberación de su subjetividad, en un proceso de integralidad, de unión 
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y de convergencia entre todo lo que integra la vida en el planeta, razón, emoción, mente, cuerpo 

y espíritu, por lo tanto cualquier pretensión de separación conduce inexorablemente a una batalla 

consigo mismo. 

Hemos tenido ocasión de comprobar que la visión existencial de Sri Aurobindo 

implica una doble crítica del monismo espiritual y material, que exige pensar desde otra 

lógica, mirar desde otra perspectiva, hablar otro lenguaje conceptual, incluso pensar 

desde otro lugar de enunciación, todo lo cual supone una toma de distancia respecto a las 

herramientas conceptuales del momento. (Real, 2004, p. 514) 

De allí se deriva la importancia del pensamiento de Aurobindo como otro lugar de 

enunciación de los modos de subjetivación propios de la metamorfosis del mundo, en el que las 

perspectivas que tratan la dimensión espiritual del ser humano tienen un rol protagónico en el 

presente, puesto que se comprende como parte integral de la experiencia humana. Llevar a una 

separación o excluir la dimensión transindividual de la experiencia humana es un poco menos 

que parcializar la mirada sobre la realidad del sujeto contemporáneo. 

La obra de Sri Aurobindo parte de una premisa incuestionable: el espíritu existe, 

es la realidad intrínseca de la existencia y desde ahí se debe explicar la vida. Al respecto 

hemos de señalar que, de la misma manera que se antojaron subversivos discursos 

académicos previos –la cuestión del género es un claro ejemplo- establecer la realidad 

espiritual de la persona plantea escepticismo ante la influencia de diferentes discursos de 

la historia reciente del pensamiento y la todavía identificación existente entre los 

conceptos de religión y espiritualidad, la primera circunscrita a marcos espacio-

temporales construidos por el ser humano, la segunda independiente de los discursos de 

interpretación a los que se la someta. (Real, 2004, p. 516) 

El llamado a una nueva cosmovisión sobre la forma como el ser humano se expresa desde 

sus diversos modos de subjetivación, desde una visión integradora está presente en Aurobindo, 

una integración entre internalidad y externalidad como parte de un desafío para ampliar los 

límites de la existencia humana, se trata entonces según el filósofo indio de “alcanzar nuevas 

realizaciones y maestrías inesperadas. El tiempo, el alma y el mundo nos son dados como campo 

de acción; la visión, la esperanza y la imaginación creadora nos mantienen como inspiradores.” 

(Aurobindo, 1977, p. 78).  
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La propuesta epistemológica de Aurobindo se encuentra en sintonía con la búsqueda 

existencial de sujeto contemporáneo por responder a inquietudes sobre su tiempo/espacio/materia 

en el planeta, un hallazgo del sentido con el que se pretende volver a construir un suelo sólido.  

Las búsquedas del sujeto para pensar en su dimensión espiritual tienen mucho que ver 

con la muerte posmoderna del metarrelato de la razón, su declive permite una mirada más allá 

del limitado (temporal y espacial) conocimiento devenido de la Ilustración moderna. Es así como 

surge la mirada a Oriente como parte de esa búsqueda por un suelo sólido frente a la cantidad de 

desequilibrios y angustias que se multiplicaron en el marco de la racionalidad neoliberal y desde 

allí, en la metamorfosis del mundo, las propuestas que abordan la existencia humana de manera 

más integradora y amplia dan la posibilidad y legitimidad discursiva a posturas como las de Sri 

Aurobindo, quien en coherencia con el contexto del presente señala, décadas atrás, que:  

De una visión y un conocimiento nuevos del mundo deben proceder una visión y 

un conocimiento nuevos de sí mismo [del hombre], de su poder, de sus capacidades y de 

sus limitaciones, de sus derechos sobre la existencia, y del sentido y el fin, próximo o 

remoto, de su destino individual y social. (Aurobindo, 2004, 46-47) 

La ruta trazada en un horizonte de sentido comprensivo de otras realidades marca una 

mirada hacia la trayectoria que propone Simondon y que, frente a la caracterización propuesta de 

la metamorfosis del mundo, contempla un abanico convergente con el giro ontológico en un 

diálogo de saberes coherente con las subjetividades del presente. 

 

Hermenéutica de la metamorfosis desde el pensamiento de Simondon 

Gilbert Simondon ha sido un invitado recurrente en este trabajo, lo es porque el filósofo 

francés logra tener una perspectiva que lee la comunicación como fenómeno de creación de 

sentido, ilustra una relación con la técnica que logra una transducción perfecta del modelo de la 

comunicación digital y su comprensión del proceso de individuación permite identificar diversas 

dimensiones de los modos del subjetivación del presente.  

La producción académica sobre Simondon en la última década suma cientos de 

publicaciones entre artículos en revistas, tesis, libros, memorias de encuentros académicos, 

reseñas y textos del mismo autor ahora traducidos a diversos idiomas. Por lo cual tratar de 

encontrar un ángulo novedoso sobre el autor no es fácil, y menos cuando se busca partir del 

concepto de individuación, sobre el cual también se ha escrito mucho desde diversas orillas del 
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conocimiento, el enfoque sobre el cual se realizará el abordaje para efectos de este trabajo tiene 

que ver con la lectura de las diversas trayectorias existenciales que constituyen lo que Beck 

(2017) ha denominado la metamorfosis del mundo. 

El trabajo hermenéutico realizado a partir de Simondon implica configurar una estructura 

categorial para comprender diversos modos de subjetivación que se expresan en la metamorfosis 

del mundo contemporáneo, en tal sentido se establecerá un mapa conceptual desde los términos 

propuestos por el pensador francés y que permitan leer diversas facetas de la metamorfosis del 

mundo. 

La valoración y pertinencia de Simondon como pensador vigente y necesario para pensar 

el presente también lo presenta Pablo Rodríguez (2020) como interprete de la nueva episteme, en 

especial para lo que interesa en el presente capítulo respecto de los modos de subjetivación. Es 

así como se lee la comprensión del sujeto del presente, como algo que es mucho más que el 

pretendido e histórico contenedor de la existencia, el supremo rasero o la medida de todas las 

cosas:  

Sujeto es el conjunto formado por el individuo individuado y el "tiempo" que 

lleva consigo; el sujeto es más que individuo es individuo y naturaleza, es a la vez las dos 

fases del ser; tiende a descubrir la significación de esas dos fases del ser resolviéndolas 

en la significación transindividual de lo colectivo; lo transindividual no es la síntesis de 

las dos primeras fases del ser, pues esa síntesis solo podría hacerse en el sujeto, si debiera 

ser rigurosamente síntesis. Pero es no obstante su significación. pues la disparidad que 

existe entre las dos fases del ser contenidas en el sujeto esta envuelta de significación por 

la constitución de lo transindividual.  (Rodríguez, 2020, pp. 457 y 458) 

Los cambios socioculturales derivados de la metamorfosis del mundo implican cuatro 

esferas que dinamizaron y aceleraron dichos cambios: globalización, hiperconsumo, 

individualización y tecnología, cuatro categorías que son líneas estructurantes de 

comportamientos sociales y de formas de vida en la contemporaneidad, en tal sentido el devenir 

del ser humano del siglo XXI se enmarca desde esas cuatro categorías, ahora desde el 

pensamiento de Simondon se planteará la forma cómo se podrá comprender la dinámica 

metamórfica del devenir humano del presente.  

El aporte de Simondon en la caracterización de la metamorfosis del mundo 

contemporáneo se entiende clave por la capacidad de un reposicionamiento de conceptos 
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respecto de los modos de subjetivación del presente, que entienden la individuación física, vital, 

psíquica y colectiva como un proceso del devenir que logra representar fielmente la ampliación 

del horizonte que el siglo XXI ha abierto, en especial, por el nivel de influencia e impacto social 

derivado de la ontología del objeto técnico ahora digitalizado. 

Para Simondon tiene que haber un conocimiento del devenir, algo que puede parecer 

complejo en tanto el devenir se sustrae a la ciencia y al conocimiento, pero Simondon le 

apostaba a la posibilidad de comprender el devenir por medio de la individuación como concepto 

y como compás de lectura de la realidad con todos los factores que la integran y la condicionan. 

De acuerdo con lo anterior Simondon comprende que hay mucho más en el individuo que 

el individuo mismo, no solo por las fases sino también por su medio asociado. En estos términos 

de Jorge Montoya, el primer latinoamericano que dedicó su tesis doctoral a comprender el 

alcance y vigencia de la obra de Simondon, señala respecto de lo que nos interesa en este 

capítulo: la ontogénesis, que el filósofo francés plantea una perspectiva disruptiva respecto de la 

epistemología tradicional que buscaba explicar y describir al ser desde una razón que se 

fundamenta en oposiciones, disyuntivas o en monismos vía hilemorfismo o sustancialismo: 

[Simondon] Sabe muy bien que, para pensar la génesis, sea en el ser o en el 

individuo, hay que contar con un sujeto ya constituido capaz de pensar: una realidad 

mucho más compleja y que incorpora, aparte del individuo, un aspecto “preindividual” o 

natural y un aspecto “transindividual” o espiritual. Es una especie de impase en el que las 

palabras ontogénesis y ontología se vuelven casi intercambiables, pues ellas se enfrentan 

a la misma dificultad operatoria: a la imposibilidad de acceder a lo no individuado. 

(Montoya, 2019, p. 24) 

La apuesta respecto de Simondon es que la teoría de la individuación sirve para leer la 

forma como la metamorfosis propuesta por Beck (2017) o la nueva episteme de Rodríguez 

(2020) expresan un proceso de individuación colectiva, que a su vez se fragmenta en diversas 

individuaciones colectivas contenidas en las líneas cosmopoliéticas del cuidado del sí, del 

nosotros y del mundo. Este planteamiento permite comprender que más allá de una estructura 

geopolítica o hegemónica del capitalismo contemporáneo, que tiene como fruto la racionalidad 

neoliberal, lo que condiciona los procesos de individuación colectiva es la búsqueda del ser 

humano de un principio de transindivialidad que se expresa desde las diversas formas como cada 

ser humano encuentra posible devenir en un proceso de descubrimiento de sí. 
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Para Simondon (2015) “El devenir es una dimensión del ser, no lo que le adviene según 

una sucesión que sería padecida por un ser primitivamente dado y sustancial. La individuación 

debe ser captada como devenir del ser.” (p. 20) Además tiene relación con la posibilidad de 

experimentar las fases que lo preceden y lo constituyen: 

El devenir es una dimensión del ser que corresponde a una capacidad que tiene de 

desfasarse en relación consigo mismo, de resolver al desfasarse; el ser preindividual es el 

ser en el cual no existe fase; el ser en el seno del cual se consuma una individuación es 

aquel en el cual aparece una resolución por repartición del ser en fases, que es el devenir; 

el devenir no es un marco en el cual existe el ser; es dimensión del ser, modo de 

resolución de una incompatibilidad inicial rica en potenciales. (Simondon, 2019, pp. 26-

27) 

Se puede comprender que la metamorfosis es un proceso colectivo que expresa unas 

realidades que la preceden y le van dando forma, para que en medio de unas condiciones 

determinadas del medio asociado se logre configurar para dar cuenta de procesos históricos, 

sociales y culturales que reflejan qué tipo de ser humano que habita tal metamorfosis, y que así 

mismo, como proceso histórico advierte cambios profundos en su estructura epistémica que está 

en la recomposición de los saberes y en el conocimiento poshumano. 

La metamorfosis que planteó Beck (2017) es una metáfora de la realidad social de las 

últimas tres décadas, que tienen una realidad preindividual en la modernidad y en la 

posmodernidad y que se manifiesta sistémica e interdependiente. En tal sentido tal metáfora 

refleja no solo transformación de oruga en mariposa como proceso de individuación colectiva, 

sino que implica la capacidad de adaptarse a las condiciones de su medio para producir sentido 

en los individuos que llevan a cabo la transformación. La metáfora de Beck también refleja la 

vitalidad del proceso de metamorfosis y ello permite comprenderla más allá de las estructuras 

humanas económico políticas, permite comprenderla como un ser vivo. 

Lo viviente resuelve problemas, no solamente adaptándose, es decir modificando 

su relación con el medio (como puede hacer una máquina), sino también modificándose 

él mismo, inventando nuevas estructuras internas, introduciéndose él mismo 

completamente en la axiomática de los problemas vitales. El individuo viviente es 

sistema de individuación, sistema individuante y sistema individuándose; la resonancia 
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interna y la transducción de la relación consigo mismo en información están en este 

sistema de lo viviente.” (Simondon, 2019, p. 31) 

La metamorfosis entonces juega con energía transformadora, la que permite cambiar de 

forma y también relacionarse con condiciones aleatorias que no permiten prever fácilmente qué 

podrá resultar de ella, es por esta razón, por su entropía inherente y por su condición de 

indeterminación, que corrientes de pensamiento como la prospectiva se quedan cortas en la 

fiabilidad de sus proyecciones al establecer las trayectorias de futuro sobre el vuelo incierto de la 

mariposa al salir de su crisálida 

 “Los sistemas vivos implican neguentropía, es decir, conjuran la entropía de su sistema 

incorporando energía del exterior y reproduciendo un orden metaestable que es condición de 

vida” (Heredia, 2012, p. 61) Tal metaestablidad lo único que garantiza a futuro es el cambio y el 

desarrollo de individuaciones en todos los ordenes de la existencia, como producto de la vida y 

como materia prima de la metamorfosis 

Si la aparición del individuo hace desaparecer este estado metaestable 

disminuyendo las tensiones del sistema en el cual aparece, el individuo deviene por 

entero estructura espacial inmóvil e inevolutiva: es el individuo físico. En cambio, si esta 

aparición del individuo no destruye el potencial de metaestabilidad del sistema, entonces 

el individuo es viviente, y su equilibrio es el que mantiene la metaestabilidad: se trata en 

este caso de un equilibrio dinámico, que supone en general una serie de estructuraciones 

sucesivas nuevas, sin las cuales el equilibrio de metaestabilidad no podría ser mantenido. 

(2015, pp. 351-352) 

Entonces como primera conclusión la metamorfosis del mundo puede ser comprendida 

como un proceso de individuación colectiva, se comporta como un proceso vivo, en constante 

cambio y mutación, con variables y condiciones que no permiten hacer apuestas ciertas sobre su 

futuro a seguir. En este sentido se constituye como un proceso derivado de la globalización, 

sistémico e interdependiente que va desplegando su alcance en la medida en que diversas 

manifestaciones de mediación social logran penetrar en los distintos espacio/tiempo/materia en el 

planeta entero. 

El individuo que vive en este mundo en metamorfosis hace parte de dinámicas de 

subjetivación que dan testimonio de quien habita el planeta en el siglo XXI y no en otro tiempo, 

es así como “el individuo se individúa en la medida en que percibe seres, constituye una 
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individuación a través de la acción o la construcción fabricadora, y forma parte del sistema que 

comprende su realidad individual y los objetos que percibe o constituye” (Simondon, 2019, p. 

366).  

En tal sentido una de las líneas que dan testimonio de la metamorfosis es la dimensión del 

hiperconsumo, en tanto como lo señala Lipovetsky (2010) en la sociedad posindustrial, 

posfordista, en la sociedad de la cuarta revolución industrial se está ante un modo de vida basado 

en el hiperconsumo como expresión de una magnificación del capitalismo como máquina 

acelerada de generar valor económico en todas las esferas de la existencia humana. 

En este proceso la individuación del ser humano se da en términos de emocionalidad o 

del capitalismo de la experiencia, momentos de vida, actividades o momentos que merecen ser 

ostentados como otrora se presumía un auto o una piel de alto valor, en la actualidad la emoción 

derivada de la experiencia adquirida es en lo que se manifiesta el proceso de despliegue del ser 

del sujeto contemporáneo. 

El proceso del hiperconsumo refleja ciertas características del presente, la ansiedad por 

tener, por acceder y por mostrar qué se tiene, esta dimensión va más allá del hedonismo 

individualista implica una meta, un objetivo ligado con una determinada marca, espacio o 

experiencia que amerite la inversión de tiempo, recursos y emocionalidad. Todo ello constituye 

una búsqueda por resonar con el mundo y el entorno social en el que está inmerso el individuo, 

como lo señaló Canclini (2009) el consumo sirve como un modelo para pensar el presente, para 

comprender qué tipo de rituales y manifestaciones se esconden detrás de las acciones que para 

nada son banales o fortuitas, son resultado de la forma que el individuo encuentra para ser en un 

mundo que ha cambiado y al cual le trata de seguir el paso para tal vez, en algún momento, 

encontrar que no era esa la vía y explorar otras maneras, en tal sentido lo que implica un proceso 

de adaptación y que “el  ser viviente, luego de haber sido iniciado, continúa individuándose él 

mismo; es a la vez sistema individuante y resultado parcial de individuación.” (Simondon, 2009, 

pp. 62-63) 

El hiperconsumo como dinámica que experimenta el sujeto contemporáneo es entonces 

un proceso existencial, mediante el cual el modo de subjetivación se manifiesta desde todas las 

aristas sociológicas que implica actuar en el mundo, con criterios que el sistema parametriza, sin 

concluir que tan bueno o malo puede llegar a ser, solo se podría decir que es una característica y 

que se manifiesta como una fase del sujeto del presente, una forma de devenir en sociedad y que 
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sus comportamientos modelados hacen parte de un individuo que se constituye como sujeto 

histórico, que pone de presente un campo de tensiones y que se desenlaza desde una 

metaestabilidad en el sistema como parte de la parametrización del mismo o como nodo de lucha 

y resistencia frente a él. 

Respecto de la línea del individualismo, la perspectiva de Simondon señala un camino de 

distancia crítica frente a tal proceso, en tanto: 

La individualidad no la determina, entonces, la separación biológica de la madre, 

sino la autonomía funcional que posteriormente deriva en interdependencia, la cual 

conlleva una posibilidad no solo de modificar el medio, sino de que el individuo se 

modifique a sí mismo y a los objetos mediante su actividad. La información que el 

individuo recibe del medio y el desarrollo de las potencialidades propias se oponen a que 

haya una degradación total de la energía potencial en el sistema, por tanto, le permiten 

continuar viviendo y desarrollándose en su medio. (Builes, Manrique y Henao, 2017, p. 

186) 

En tal sentido el individuo está siempre inmerso en un medio asociado, en una relación de 

interdependencia, incluso desde la perspectiva del llamado individualismo, quien aparece es el 

sujeto que para Simondon (2009) es teatro y agente de individuación, es parte del sistema y la da 

forma al mundo, por lo tanto sus limitaciones y comportamientos no se encierran en sí, por el 

contrario hace parte de una cadena de individuaciones que se relacionan directamente con el 

medio asociado y con su realidad preindividual. Como lo señalan Builes, Manrique y Henao, 

(2017) “la individuación está referida al proceso mediante el cual un sujeto singular se despliega, 

es decir, deviene y actualiza sus potencialidades en interdependencia con su entorno.” (p. 185). 

Si se comprende la metamorfosis del mundo como un proceso de individuación colectiva, 

como una forma en la que el ser colectivo ha devenido en el siglo XXI, el rasgo de los procesos 

de individuación tiene que mirar la forma como “el individuo se individúa en la medida en que 

percibe seres, constituye una individuación a través de la acción o la construcción fabricadora, y 

forma parte del sistema que comprende su realidad individual y los objetos que percibe o 

constituye” (Simondon, 2009, p. 366) Ahora bien, la individuación más que un rasgo de un 

momento histórico en particular es una fase del ser, un momento en el cual se prolonga la 

individuación vital, un proceso que le determina unos rasgos únicos a cada ser mediante una 
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configuración particular que tiene que ver con su trayectoria biográfica, su contexto 

sociocultural, su lazo social y su material genético. 

La independencia llevada al extremo conduce fácilmente al egoísmo y al 

aislamiento que no valora su entorno como contexto y motor del desarrollo propio; la 

dependencia sin autonomía inhibe las potencialidades y delega la responsabilidad en el 

otro. La ética de la individuación es individuarse, es desplegar potencialidades y 

realizarse: para sí, desde sí, con otros y para otros. (Gil, 2020, p. 3) 

Es desde está lógica que Simondon aparece para plantear la categoría de la ética como 

una forma que permite al sujeto ser en interdependencia, en tanto es la forma como puede 

devenir en el planeta, desde una postura creadora, activa, generadora de sentido compartido y en 

buena medida un sujeto que está en permanente disposición para generar acciones comunicativas 

con su entorno “una verdadera ética sería aquella que tomara en cuenta la vida corriente sin 

adormecerse en lo corriente de esa vida, aquella que supiera definir a través de las normas un 

sentido que las supere” (Simondon, 2009, p. 496) 

Frente a la línea de la metamorfosis del mundo según la cual la tecnología es un marco en 

el que se pueden leer los comportamientos del sujeto contemporáneo, es allí donde mejor se 

evidencian, es el ámbito en el que se han dado transformaciones notables, esto último implica de 

acuerdo con el pensamiento de Simondon explorar la ontología del objeto técnico y de la cultura 

material. Se hace indispensable deshacer la contraposición entre materia e idea, entre objeto y 

sujeto; no se pretende decir que materia e idea, así como sujeto y objeto sean la misma cosa, lo 

que se quiere señalar es la relación recíproca y de mutua dependencia entre el universo material y 

el universo simbólico del ser humano, y afirmar que el objeto técnico es detentor de una 

impronta ontológica que está en su creación, uso, reproducción y desecho. 

Entramos así en una realidad compleja en la que no podemos separar claramente a 

los agentes de los productos que han producido, puesto que ellos mismos son 

producciones de sus productos en un bucle interminable que constituye la historia 

cultural. (Broncano, 2016, p. 15) 

Simondon representa un llamado de atención a la forma cómo se comprende la relación 

del ser humano con la técnica, el reconocimiento de dicha relación como un proceso de 

individuación el cual implica momentos, características y contextos que determinan sus niveles y 

formas manifestación.  
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Desde la perspectiva del filósofo francés se trata de someter a revisión la relación 

divergente entre objeto y sujeto, la relación de creador y creatura como ámbitos de acción 

separados, la invitación de Simondon es a comprender la relación sistémica e interdependiente 

del ser humano con el objeto técnico, “exceptuando a Simondon, la mayoría de los filósofos han 

mantenido intuiciones tercas sobre los artefactos.” (Broncano, 2016, p. 15)  

La recreación propuesta por Simondon implica en buena medida comprender al objeto 

técnico en su capacidad y alcance de generar sociogénesis, de incorporarse como dínamo de la 

vida del ser humano, no sólo en tanto objeto creado y funcional sino como movilizador 

permanente de procesos de toda índole en la existencia humana y del planeta.  

La inserción del objeto técnico en la cultura implica la aceptación de una 

humanidad que él posee su interior, más que la asignación de un estatuto otorgado desde 

el exterior que permitiría clasificarlo por consideración o por deber histórico. No se trata 

de humanizar al objeto técnico, por que ya lo está; lo que propone Simondon, al 

contrario, es reconocer el lugar que este objeto ocupa en el seno de la cultura. Las 

condiciones culturales del objeto técnico ya están contenidas en el mismo, por tal razón 

no se le puede otorgar desde afuera un valor agregado. (Montoya, 2019. p. 29.) 

De acuerdo con lo que plantea Jorge Montoya en su análisis sobre la obra de Simondon, 

la concepción del objeto técnico desde una perspectiva ontológica implica una resignificación en 

la relación del adentro y del afuera, implica comprender que los procesos de individuación están 

atravesados por la técnica, que el ser humano es a través de los objetos técnicos y es resultado de 

los desarrollos y proyecciones de la técnica en su entorno.  

La existencia de los objetos técnicos está en el mismo plano de la existencia humana, son 

parte de un continuum indisociable que experimentan el adentro y el afuera en la misma línea de 

tiempo. Lo que implica que tanto el objeto técnico como el ser humano devienen, se individuan; 

si se comprende que la individuación no es un estado o un atributo de los sujetos sino que se trata 

de un proceso, la individuación tiene una estrecha relación con el devenir del ser. 

No es posible entonces librar una lucha contra los desarrollos de la técnica y de la 

tecnología sin declarar una guerra a sí mismo, una guerra perdida de antemano en tanto somos en 

el objeto técnico. No se trata de una defensa del progreso y de la razón, ni una defensa de la 

técnica o de la tecnología en tanto portadoras de prosperidad y desarrollo, sino de un llamado a 
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comprender lo infructuoso de una lucha que se erige contra lo sistémico de la existencia humana 

que se concreta en su cultura material. Como muy bien lo ilustra Montoya (2019) 

La tecnicidad no es entonces una opción para el ser humano o el producto de una 

especialización cualquiera; ella representa una de las fases en la relación que el hombre 

establece con el mundo. La tecnicidad, según el punto de vista defendido por Simondon, 

hace parte integral de la naturaleza humana; su condena no es más que la expresión de 

una humanidad librada a la ignorancia y al resentimiento, que renuncia a comprender la 

totalidad de su ser. (p. 177) 

El interés principal por la obra de Simondon en este apartado en particular consiste en 

lograr comprender el devenir del objeto técnico, no sólo como creación sino como 

materialización de un estado de fuerzas y tensiones que derivan en su proceso de individuación, 

el cual permite de entrada flanquear las barreras del prejuicio moderno sobre lo objetual, este 

enfoque lo resalta Parente (2016), quien señala que el principio de individuación no se centra en 

la forma o en la materia sino que es el resultado de un juego de tensiones siempre a la espera de 

una “reserva de potencialidad y virtualidad”. Es así como “todo cúmulo de variantes y matices 

que conforman una cultura debe comprenderse desde adentro de este esquema sinérgico, no de la 

arbitrariedad de una mente que imprime diseños en la materia amorfa” (Parente, 2016, p. 114) 

La relación del ser humano con la técnica no se podría comprender como una relación 

con un grado de separación sino como una relación de mutua necesidad, como parte de las 

condiciones de existencia recíprocas entre ambos actores de la relación. 

Hombre y técnica constituyen los términos de lo que Simondon llamó una 

relación transductiva: una relación que constituye sus términos, lo que significa que un 

término de la relación no existe por fuera de la relación, siendo constituido por el otro 

término de la relación. (Stiegler, 2001, p. 1) 

La principal apuesta que aporta Simondon es la de comprender hombre y técnica como 

universos imbricados, de interdependencia que se recrean a cada instante, de procesos en los que 

el tiempo y el espacio están continuamente sometidos a ser revisados porque no sólo son 

móviles, dinámicos y cambiantes sino porque en el devenir de todo individuo la experiencia es 

única, irrepetible y cuenta con su propia cartografía. 

Es verdad que el ser no tiene y jamás tendrá en sí mismo, en la medida en que es 

individuado, el desarrollo completo de su explicación; el ser individuado no puede dar 
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cuenta de sí mismo ni de todo lo que está en él mismo, no más que de su emoción ante el 

cielo estrellado, de la propia ley moral o del principio de juicio verdadero. Pues el ser 

individuado no ha retenido en él, en sus límites ontogenéticos, todo lo real de donde ha 

salido; es un real incompleto. (Simondon, 2019, p. 20.)   

Es entonces la relación con la tecnología una relación del ser humano consigo mismo, es 

escenario para el despliegue de su individuación, hace parte de su devenir. El objeto técnico en la 

metamorfosis del mundo de la contemporaneidad es parte integral del paisaje del siglo XXI, es 

una perspectiva comportamental, política y estética de la forma como el sujeto del presente se 

relaciona, conoce y vive.  

La dimensión tecnológica es entonces una forma de existencia que de acuerdo con 

Simondon más que condenarla implica asumirla como parte de la existencia y en completa fusión 

con el objeto técnico, leer lo que allí sucede para comprender cuánto de lo humano se puede leer 

en su interfaz. Esto implica pensar en el carácter transindividual de la tecnología de la 

comunicación digital, en tanto: “No existe diferencia entre descubrir una significación y existir 

colectivamente con el ser en relación al cual la significación es descubierta, puesto que la 

significación no es del ser sino que ocurre entre los seres, o más bien a través de los seres: es 

transindividual.” (Rodríguez, 2020, p. 457.) 

Como ya se ha analizado atrás este escenario de la metamorfosis tecnológica de la 

contemporaneidad pasa, para el sujeto del presente, por su relación con la comunicación digital, 

en tanto:  

Las redes sociales funcionarían como inmensos laboratorios de una nueva 

producción de subjetividad que obedecen a las máximas de la terapia sistémica: el 

inconsciente no corresponde a un dispositivo vivido como interno -que no lo es, dice 

Lacan-, sino a las reglas de la interacción comunicativa; y esta interacción devenida 

interactividad, confirma que no se puede no comunicar, por lo tanto, hay que tratar de 

comunicarlo todo. (Rodríguez, 2020, p. 458) 

De esta manera se configura el proceso de individuación, que se abordó desde la 

caracterización de la comunicación digital y también desde la perspectiva poshumana. Es 

entonces el universo de la comunicación digital y de la forma como se perfilan los modos de 

subjetivación en dónde encuentran nicho la conexión, la interacción, la personalización y la 

deslocalización como principios explicativos del modelo de comunicación digital propuesto. 
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Desde Simondon se dispone un retorno a la máquina desde una comprensión de la 

tecnogénesis con sus respectivas formas de subjetivación no humanas. 

Un modo de subjetivación derivado de la episteme posmoderna, que situó la 

figura de máquina allí donde la episteme moderna se articulaba en torno a la figura de 

hombre; por eso mismo las ciencias correspondientes son poshumanas. Y en la medida en 

que esta nueva episteme promueve a la información, la comunicación, la organización y 

el sistema como sus enunciados rectores, lo dividual en tanto modo de subjetivación 

poshumano o posmoderno está tramado con las máquinas informáticas y digitales, que 

son las realizaciones empíricas que movilizan las definiciones epistémicas.  (Rodríguez, 

2020, p. 486) 

Es así como el pensamiento de Simondon es una caja de herramientas para trazar 

interpretaciones conceptuales sobre prácticas sociales del presente, que permite leer 

características de la metamorfosis de la contemporaneidad y de algunas de sus trayectorias. Es el 

dominio del objeto técnico y su impacto sociocultural lo que cierra este análisis de los modos de 

subjetivación en coherencia con la línea narrativa de este trabajo sobre la comunicación digital. 
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Capítulo 13: Un modelo para la acción creativa en tiempos de metamorfosis 

Hasta acá se ha venido caracterizando desde diversos ángulos la metamorfosis del 

mundo, no solo desde la perspectiva de Beck (2017) sino también de diferentes autores, teorías y 

marcos conceptuales para complementar lo propuesto por el filósofo alemán. Un ejercicio de 

análisis que prosiguió al de caracterizar la comunicación, su perspectiva digital y las relaciones 

entre los paradigmas epistemológicos de tal campo de conocimiento con la comunicación digital. 

Para cerrar la caracterización de la metamorfosis, escenario de despliegue y condición de 

existencia de la comunicación digital, se planteará un último escenario para el expresión creativa 

y creadora de las subjetividades en el siglo XXI, tal vez una trayectoria que funge como 

alternativa emancipadora de los mecanismos de sujeción derivados de la racionalidad neoliberal, 

de la dependencia tecnológica y de los modelos de tensión, polarización y odio que marcan 

algunas trayectorias biográficas del siglo XXI. 

De acuerdo con lo planteado en la tercera parte de este trabajo se puede concluir que: en 

el escenario de la metamorfosis del mundo los modos de subjetivación se constituyen desde un 

marco referencial en el que la figura epistémica del hombre ha sido desplazada del centro, es así 

como en la actualidad tal figura, hace parte de una reticularidad de actores entre los que se 

encuentran los animales, las plantas, los hongos, los elementos de la naturaleza, los objetos 

técnicos, las biomoléculas, las máquinas y también los humanos, claro está en el sentido amplio 

de la palabra. El ser humano es uno más dentro del panorama reticular de la vida, la cual carece 

de centro en tanto es un rizoma que amplía cada vez más sus fronteras.  

En este contexto surgen expresiones cotidianas del ser humano para desplegar su 

subjetividad desde el cuidado de sí, del nosotros y del mundo, en medio de una búsqueda por el 

aura, la desaceleración, la resonancia, la consciencia de sí o reconocer su devenir como 

individuación colectiva; expresiones del ser que necesitan encontrar un marco de acción 

ciudadana, política y ontológica como cartografías u horizontes de futuro. 

Se trata de una propuesta que articula y abre posibilidades a lo múltiple, a la 

incorporación de la comunicación digital y del sistema DAP para potenciarse, y que sin 

desconocer los riesgos y limitantes permite aglutinar, recrear el lazo social y pensar en un 

ecosistema comprensivo de las distintas formas de vida que habitan el planeta, si lo que se quiere 

es un modo de subjetivación para el devenir creador del ser humano.  
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La tercera parte de este trabajo ha presentado escenarios para el despliegue de modos de 

subjetivación que buscan resignificar la existencia en el presente, como lo señala Bedoya (2018) 

“Los modos de subjetivación aluden a las formas de vida que eligen los individuos” (p. 316) para 

existir en el planeta, lo cual implica una exploración continua para crear, relacionarse y pensar 

para decidir y vivir el día a día. En esta sintonía y en coherencia con lo propuesto por Mauricio 

Bedoya (2018) en su texto La gestión de sí mismo: ética y subjetivación en el neoliberalismo se 

toma el concepto de éthos creativo como eje conceptual para la propuesta de un modelo de 

acción de cara a la forma de vida en un mundo en metamorfosis. 

El planteamiento de un éthos creativo como escenario de acción en la metamorfosis del 

mundo fue propuesto desde el proyecto de tesis, fue sustentado en el examen de calificación y se 

consolidó en el desarrollo de la investigación, con las fuentes consultadas, las observaciones 

realizadas y los diálogos y entrevistas llevadas a cabo, se logró definir la necesidad de plantear 

un escenario de acción creativa que surgiera como resultado de la caracterización de la 

metamorfosis y de la identificación de los modos de subjetivación que se despliegan en tal 

escenario. 

La creatividad como expresión del ser humano ha sido ampliamente estudiada y abordada 

desde esferas tan disímiles como el arte, la industria cultural, la publicidad, el diseño, la 

neurofisiología, la filosofía, la pedagogía, la psicología, la teología y hasta el derecho; lo cual 

abre un estado del arte enorme, por lo que es preciso, focalizar la perspectiva desde la cual se va 

a abordar la creatividad como modo de subjetivación para crear en el mundo contemporáneo. 

La creatividad depende de los estímulos, el azar, el inconsciente, el saber y del 

deseo de saber. La creatividad es una actitud. Las causas de la creatividad son múltiples y 

los resultados también. La creatividad es vivencial, particular, combinatoria, sensorial, 

perceptiva, anárquica, intra e interpersonal. La creatividad y lo creado son metáforas de 

una función, se manifiestan en su realización. La creatividad es dinámica y variable, va 

de la subjetividad a la objetividad. El estado de alerta, la curiosidad, la sensorialidad y el 

conocimiento dan recursos creativos. El prejuicio es inhibidor del proceso creativo. El 

deseo de originalidad es propio de lo creativo. La creatividad es intermitente. La 

creatividad es una búsqueda personal que expande los límites de la libertad. (Grinberg, A. 

2012, 109). 
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El enfoque con el que se pretende centrar la mirada tiene que ver con la ontología, el ser y 

el comportamiento creativo, es decir con el éthos creativo como instancia de representación, 

lenguaje y existencia planteada para el caso del Ser humano, ser con mayúscula como un error 

ortográfico que se admite frente a la apuesta política que se quiere hacer, un llamado al Ser como 

prioridad ante el tener o el hacer que han estructurado el modo de existencia del sujeto 

contemporáneo, tener y hacer que se han homologado como mandatos propios de la racionalidad 

neoliberal desubjetivando al individuo.  

Frente a tal panorama se propone una ontología, un Ser que parta de una postura de vida, 

de un modo de subjetivación, un éthos que fundamentado en su capacidad creadora conduzca su 

imaginación, su percepción, sus sentidos, su comprensión, su conocimiento, su capacidad 

convergente y divergente hacia el despliegue de su ser en coherencia con su sentir, pensar y crear 

en un mundo en el que se tiene oportunidades y posibilidades para hacerlo. 

En este sentido el ejercicio ciudadano de acción creativa en el mundo de lo digital se 

despliega desde dos ámbitos de realidad, el primero tiene que ver con la alfabetización digital, 

que como se dijo anteriormente implica el conocimiento y apropiación de las tecnologías de una 

forma entrañable (Quintanilla, 2017), inmersiva y empoderada para gestar procesos de creación y 

emancipación. De acuerdo con lo anterior se toma una definición que, más que un 

encapsulamiento en una suma de palabras, busca trazar una ruta para lo que puede significar la 

alfabetización digital de cara a procesos de creación en la contemporaneidad. Así se declaró 

desde el III Congreso Online Observatorio para la Cibersociedad realizado en 2006: 

La alfabetización digital no pretende formar exclusivamente sobre el correcto uso 

de las distintas tecnologías. Se trata de que proporcionemos competencias dirigidas hacia 

las habilidades comunicativas, sentido crítico, mayores cuotas de participación, capacidad 

de análisis de la información a la que accede el individuo, etc. En definitiva, nos 

referimos a la posibilidad de interpretar la información, valorarla y ser capaz de crear sus 

propios mensajes. (UNperiódico (2020, 12 de noviembre). ¿Un proyecto de ley para 

generar solitarios conectados 24/7? https://bit.ly/3wxsJS6.) 

 La alfabetización digital se encuentra como una condición determinante para el 

despliegue del ejercicio creador del sujeto contemporáneo, porque si se parte de que el mundo 

digital implica otro plano para que el ser humano se individúe, se requeriría de un proceso en el 

que el sujeto se forme, participe con criterio y tenga los elementos suficientes para desplegar su 

https://bit.ly/3wxsJS6
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subjetividad en el mundo digitalizado, tal labor es el objetivo de presente y de futuro para la 

alfabetización digital. 

Por otra parte el éthos creativo tiene mucho que ver con la necesidad y la capacidad del 

sujeto de comunicarse de formas novedosas, recursivas y con potencial recreador del lazo social, 

se trata no solo de estrategias que se encuentran en el marco de la industria cultural y del 

entretenimiento, sino de la capacidad que tiene cada individuo para crear sus propios 

mecanismos de vínculo social por medio de la comunicación, de estar y ser en el mundo y de 

expresarse en él desde el ejercicio pleno de su autonomía.  

De lo anterior se deriva que la acción creativa se nutre de mecanismos propios de la 

comunicación digital como por ejemplo la comunicación transmedia, un modo interactivo, 

horizontal y participativo para la creación. Como concepto puede ser definido de una forma que 

capte su esencia como mediación, representación y generación de sentido: 

Narrativa transmedia, aunque sea definido por algunos profesionales mediáticos 

como una estrategia, es más que eso. Narrativa transmedia es un lenguaje contemporáneo 

que atiende a las expectativas de la sociedad liquida (Bauman, 2001) y propone caminos 

de construcción narrativa que ofrecen a esa sociedad la participación, la interactividad y 

la retroalimentación. Ofrece a ellos la posibilidad de asumir, aunque como consumidores 

de mensajes, la producción de nuevos mensajes. (Renó, 2013. p. 468) 

Un rol que no sólo entrega capacidades al sujeto, sino que descentra la mirada de una 

estructura compleja propia de la industria cultural y del entretenimiento y la instaura en un sujeto 

que, desde su alfabetización digital, se individua desde el desarrollo de sus conocimientos, 

experiencias y modos de subjetivación para expresarse y encontrar su forma de ser y estar en los 

diversos planos de su existencia en el planeta tanto virtuales como actuales. 

Para localizar, identificar y contextualizar tal éthos creativo en la metamorfosis del 

mundo contemporáneo, se propone un modelo comprensivo de la acción creativa que se 

constituye en un escenario para el desarrollo de una ontología creadora que despliega las 

potencias del ser humano, se trata de un modelo que surge de la observación y sistematización 

del acto creativo, el cual ha sido diseñado y probado en ejercicios realizados con jóvenes con 

edades entre 16 y 23 años, estudiantes de educación superior de un curso denominado: 

Pensamiento Creativo. Tal estrategia metodológica permitió obtener resultados en los que los 

participantes lograron desplegar su potencial creativo, encontrar una forma de expresión y 
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desplegar un comportamiento creador en desarrollo de una postura política de expresión de sí, un 

modo propio de subjetivación en el presente. 

Lo que propone el modelo es una forma en la que el sujeto contemporáneo puede 

constituir una ontogénesis a partir del acto creativo y así manifestarse desde un éthos que tenga 

en la creatividad un modo de emancipación de poderes, sistemas y mecanismos de sujeción, sin 

que ello implique que dejan de existir o ser hegemónicos, no se podría ser tan inocente, pero sí 

implica que el sujeto tiene modos para Ser y desplegar sus modos de subjetivación de acuerdo 

con su oportunidad de Ser humano, crear y pensar en libertad. 

 

Modelo teórico-metodológico de constitución e interpretación de la acción creativa  

La inquietud por indagar en los modos de subjetivación fundamentados en la creatividad 

surgió de la lectura de la Metamorfosis del mundo, y de lo que Beck (2017) denomina los 

espacios de acción cosmopolitizados, precisamente uno de esos espacios se trata de la acción 

creativa, la cual toma como referencia de uno de los teóricos que han pensado la creatividad 

como campo de conocimiento, Hans Joas (2013), y señala que esta acción creativa es uno de los 

elementos constitutivos de la metamorfosis del mundo. 

La acción creativa gira en torno a la capacidad de no aceptar las actuales fronteras 

de pensamiento y actuación. Más aún: debemos estar dispuestos a transformar las 

fronteras actuales en oportunidades que nos permitan alcanzar nuestros objetivos. La 

creatividad de la acción cosmopolitizada indica que la racionalidad de la acción se está 

metamorfoseando. El concepto de racionalidad se metamorfosea por el simple hecho de 

que la internacionalización del mundo se ha convertido en una condición necesaria para 

el éxito de la acción. (Beck, 2017, p 28) 

De lo planteado por Beck se deriva el llamado a la emergencia del pensamiento, a la 

convergencia desde el análisis y a la divergencia desde la acción, se puede entender como una 

acción política basada en la riqueza de oportunidades y de miradas que conlleva la creatividad. 

Pero más allá de lo citado en este trabajo el sociólogo alemán no desarrolla nada más relacionado 

con su propuesta esquemática de la acción creativa. 

Así mismo en la ruta de análisis sobre la contemporaneidad y el sujeto que la transita, 

llega la propuesta del profesor Mauricio Bedoya (2018) y su análisis crítico sobre La gestión de 

sí mismo: ética y subjetivación en el neoliberalismo, el cual finaliza con una invitación para 
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hacer frente a los mecanismos alienantes y hegemónicos de la racionalidad neoliberal por medio 

de formas de vida creativas y del ejercicio de una ética del destino compartido.  

No sólo por la pertinencia del análisis, por la proximidad y localidad de la invitación 

realizada en su texto por el profesor Bedoya de la Universidad de Antioquia, sino porque entra 

en perfecta coherencia con el foco de este trabajo, se decide profundizar y caracterizar partiendo 

de un modelo teórico-metodológico a la acción creativa en la metamorfosis del mundo y de tal 

manera desarrollar una línea abierta pero no abordada a profundidad por el mismo Ulrich Beck. 

En tal sentido ese modelo teórico-metodológico toma cuerpo en el éthos creativo, el cual 

se entiende para efectos de este trabajo como: una postura que, en el contexto de la metamorfosis 

del mundo, implica el despliegue de modos de subjetivación orientados por la creatividad como 

eje transversal de la individuación del ser humano, transformando los entornos digitales y físico-

presenciales que habita. Se trata entonces de una forma de vida para devenir por la existencia con 

la oportunidad de crear para vivir mejor desde el cuidado de sí, del nosotros y del planeta. 

Al plantear la perspectiva del éthos se está haciendo referencia a un “terreno en el que se 

dejan ver dos ejes básicos: la relación que el sujeto establece consigo mismo y el modo de ser 

que asume a partir de esta relación y que involucra todos los aspectos de la existencia.” (Bedoya, 

2018, p. 316) Se trata entonces de la forma como el sujeto experimenta su proceso de 

individuación desde sus diferentes modos de subjetivación, es una perspectiva para vivir la vida, 

para tomar decisiones, para identificarse y para Ser en el mundo. 

Entiendo ethos, siguiendo la definición elaborada por Paul Ricoer, “el deseo de 

vivir bien con y por los otros en instituciones justas”. Esta compresión del ethos es más 

fundamental que toda norma y que toda obligación. Además, incluye tres planos: la 

realización de sí mismo, la relación comunicativa, narrativa y corporal con el otro y la 

esfera institucional de la justicia que surge de la solicitud y del respeto al otro” (Ruiz, 

2006. p. 63) 

Se podría decir entonces que el éthos y la forma como este se despliega devienen en un 

modo de subjetivación e intersubjetividad determinada; y de acuerdo con Deleuze (2015), se 

podría afirmar que el enlace entre el éthos y su perspectiva creativa subyace al proceso de 

individuación como una forma de abrirse al mundo y de caminar en él en todo momento. Con un 

mayor énfasis en los entornos digitales que como espacio/tiempo/materia son relativamente 

nuevos en la existencia del ser humano sobre la tierra. 



COMUNICACIÓN DIGITAL Y LA METAMORFOSIS DEL MUNDO 

 

359 

 

Todo proceso de subjetivación no solamente conlleva nuevos campos de 

percepción y de afección, sino que constituye también él mismo una apertura de 

potencialidad. Es decir, responde no especialmente al tema de la espontaneidad, sino al 

de la creatividad: la determinación de un algo nuevo. Y es casi un principio de toda 

creatividad que algo nuevo se ponga antes de que se sepa lo que va a ser. De modo que la 

subjetivación se aúna con: ¿cómo se llega a estas constituciones de creatividad posible, 

de creatividad potencial? (Deleuze, 2015, p. 163) 

Sobre la respuesta a tal pregunta Deleuze algo la explora en su conversación con Guattari, 

pero no es clara la salida, lo que si expresamente se manifiesta es la relación directa entre los 

procesos de subjetivación y la acción creativa del ser. Es también en tal sentido que Beck (2017) 

hace parte de una de las características de la metamorfosis al éthos creativo. 

En línea con lo planteado desde el conocimiento poshumano, tal éthos creativo habrá de 

pensar en la forma de estar vivo, de devenir en el planeta con toda la sensibilidad que ello 

implica, en tal sentido la capacidad de crear desde la acción y la postura ante la vida debe estar 

en línea con todo lo que habita el planeta. Se trata de configurar una forma de vida basada en un 

destino compartido, así lo señala por ejemplo Baptiste Morizot (2021): “la manera humana de 

estar vivo, enigma entre los enigmas, solo adquiere sentido si está entramada con los otros miles 

de maneras de estar vivo que los animales, vegetales, bacterias y ecosistemas reivindican a 

nuestro alrededor.” (p. 43) 

Este tipo de éthos creativo se puede comprender como una forma de manifestar el 

reconocimiento (Honneth, 2019), una posición política para ser y estar en el mundo, de 

reconocerse en el medio, escucharlo y leerlo desde sus sentidos y estar dispuesto a 

metamorfosearse en él y por el ambiente en el que se encuentra, por el lazo social recreado. 

Configurar la subjetividad desde este horizonte no es una labor sencilla; exige, 

más bien, un arduo trabajo sobre sí mismo en el que el individuo realiza una serie de 

prácticas que buscan fijar las reglas de conducta y transformarse a sí mismo para hacer de 

su vida una obra, como lo sostiene Foucault en la Hermenéutica del sujeto (2002b). La 

ruta para la subjetivación que se deja ver aquí es la de las formas de vida creativas, la de 

la vida como êthos. Como lo dice Deleuze (1999), la subjetivación consiste en la 

invención de nuevas posibilidades para la vida.  

(Bedoya, 2018, p. 321)  
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Tales posibilidades son reticulares, móviles y cambiantes, pero es posible diseñar una 

estructura que de cuenta de la manera como se teje la acción creativa, que como horizonte de 

vida tiene al éthos creativo como la postura de acuerdo con la circunstancia que se presente en su 

devenir. En tal sentido es que se propone un modelo de constitución de la acción creativa, que la 

detalle, comprenda y permita replicar de acuerdo con lo que Bourriaud (2007) entiende como 

unas prácticas creadoras de modos de subjetivación, de formas de conocer, sentir y devenir.  

Al plantear un modelo de constitución e interpretación de la acción creativa, se entiende 

que lo que propone es conceptualizar a nivel teórico y en cierta medida también metodológico un 

fenómeno determinado, por medio de abstracciones conceptuales y racionales para intentar 

explicar la realidad observada. 

En aras de lo planteado por Beck (2017) respecto de la acción creativa se busca hacer 

abstracción por medio de una representación constituida para encontrar un camino propuesto y 

que intenta explicar la forma como se expresa y se procesa la acción creativa, con la plena 

seguridad que podrá ser perfeccionable, ajustable o debatible como teoría.  

La construcción de un modelo implica la capacidad de generar una forma 

homologable, replicable. El modelo es un espacio conceptual que facilita la comprensión 

de la realidad compleja, ya que selecciona el conjunto de elementos más representativos, 

descubriendo la relación entre ellos y profundizando en la implicación que la práctica 

aporta para investigar y derivar nuevos conocimientos. (Chancín, 2008, p.57) 

Es importante señalar que se comprende a la acción creativa como un camino a ese 

preciso tipo de éthos que se entiende como una forma de subjetivación en la metamorfosis del 

presente. El modelo propuesto más que dar respuesta a cómo es ese éthos creativo, labor 

imposible en tanto es una acción individual, particular y que cabe en los modos de subjetivación 

explicita e implícita de cada quien; lo que busca estructurar será la forma cómo se gesta y se 

genera la acción creativa como característica de la metamorfosis del mundo, una propuesta 

teórica que abre el camino para que cada sujeto la despliegue y en su trayectoria biográfica 

particular tome el camino que su devenir le requiere. 

Arte de vivir, estéticas de la existencia, la vida como obra de arte, entre otras 

denominaciones dadas al ethos creativo de formas de vida, muestran dos cosas: primero, 

que esta ética es una elección de cada individuo y que los ejes alrededor de los cuales es 
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construida son micronormativos (creaciones normativas subjetivas) y, segundo que su 

lugar de inserción es la vida cotidiana. (Bedoya, 2018, p. 322) 

El modelo propuesto tiene una estructura tríadica, compuesta por tres perspectivas de 

conocimiento: la primera representada por un conocimiento sensible, denominada capacidad 

perceptual; la segunda representada por un conocimiento inteligible, denominada capacidad 

conceptual y la tercera representada por el conocimiento reflexivo, denominada capacidad 

crítica. El resultado de cada perspectiva de conocimiento permite gestar la acción creativa, la 

cual adquiere mayor nivel de complejidad en la medida en que se relacionan dos o hasta las tres 

perspectivas de conocimiento.  

 

Figura 8 Modelo tríadico para la acción creativa 

 

Fuente: elaboración propia. Diseño gráfico: Carlos Granobles Gómez. 

 

Cada perspectiva tiene una forma en la que se constituye, con una serie de conceptos 

relacionados y coherentes con su modo de conocimiento, funciona de manera sistémica y en tal 

sentido cada perspectiva de conocimiento tiene: una entrada que significa la forma como se da 

inicio al proceso, una forma de manifestación que es la manera como se expresa el fenómeno, 

una condición de posibilidad que es la postura del sujeto que incita y mueva la acción y 

finalmente tiene una salida que es la manera en la que se materializa la acción creativa. Cada 

perspectiva de conocimiento se encuentra en el marco de un tipo de practica sociocultural. 
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Figura 9 Estructura de la perspectiva de conocimiento 

 

Fuente: elaboración propia. Diseño gráfico: Carlos Granobles Gómez. 

 

Un par de precisiones finales: cada capacidad puede entenderse aparte de las otras o de 

manera interdependiente, la suma de las tres como se ha dicho complejiza de manera positiva la 

acción creativa e igualmente esa suma es constituyente de propuestas profundamente disruptivas 

e innovadoras en todo sentido.  

El trabajo con los jóvenes estudiantes de Pensamiento Creativo ha permitido sobre la 

práctica teorizar un proceso de enseñanza y aprendizaje que se realiza en el aula y desde la 

realidad social de cada quien. El modelo es el resultado de la observación y de grupos de trabajo 

que permitieron contrastar los elementos constitutivos del modelo, diseñarlo, ajustarlo y verlo 

puesto en práctica en ejercicios realizados a partir de seguir las propuestas teórico-metodológicas 

planteadas a continuación.  

Vale la pena señalar que se explicará el modelo más no los procesos, pasos y elementos 

basados en la positividad del proceso pedagógico en tanto no es interés para el resultado 

presentado, no solo por su pertinencia sino porque puede desviar la mirada del objetivo 

planteado en el presente apartado. 
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A continuación se explicará la forma como se organiza cada perspectiva de conocimiento 

que da vida a la acción creativa, es importante resaltar que más que inventar o descubrir un 

proceso humano que da como resultado la acción creativa, lo que se realiza es una propuesta de 

modelo metodológico de lo que sucede, pero sobre lo cual, no se encontraron acercamientos de 

este tipo que permitan trazar rutas, cartografías o modos de acción creativa, por lo tanto es una 

idea novedosa y pertinente para la dimensión que desde la propuesta de Beck se señaló como una 

de las características de la metamorfosis, por eso también esta propuesta precisamente que cierra 

la tercera parte de la tesis dedicada a desentrañar tal metamorfosis. 

 

Conocimiento sensible: capacidad perceptual 

La capacidad perceptual está atravesada por el aparato sensorial del ser humano, por su 

forma de percibir el entorno, se estructura a partir de los estímulos del ambiente que el cerebro 

humano procesa y asocia con experiencias, palabras, momentos, memorias y cosas. La capacidad 

perceptual es la capa básica y primaria de la acción creativa, es el momento de origen y la forma 

más asociada con el cuerpo y las sensaciones que se expresan y se conectan desde lo somático. 

“El ethos creativo rescata el tiempo vivido, los gestos, las emociones, los anhelos, las búsquedas, 

el espacio habitado, la interrogación, la irreverencia y la unidad de poiesis y praxis en el proceso 

de producirse a sí mismo.” (Bedoya, 2018, p. 323) 

Se trata de un proceso de creación de sentido desde los sentidos, desde la capacidad de 

percibir de forma completa el entorno, desde el hacerse parte de él, es una capacidad ligada con 

los elementos más esenciales de ser humano, del antropos, del homo sapiens, es la perspectiva 

del ser mamífero en el planeta y al mismo tiempo es una perspectiva que está atravesada por 

riesgos y afectaciones que Baptiste Morizot (2021) llama una “crisis de la sensibilidad” la cual 

entiende como “un empobrecimiento de las relaciones que podemos sentir, percibir, comprender 

y tejer con los seres vivos. Una reducción de la gama de afectos, de objetos, de conceptos y de 

prácticas que nos vinculan con ellos.” (p. 19) y se podría agregar que tal crisis también se 

extiende, en esos mismos términos al espacio que transita, vive y habita el ser humano. 

Otra afectación a la capacidad perceptual tiene que ver con el tiempo, en tanto la 

aceleración, compresión y resignificación que se hace del mismo en la contemporaneidad 

impacta directamente la capacidad del ser humano de conectarse con su entorno, plenamente con 

sus sentidos y de forma espontanea con su intuición. La afectación respecto del tiempo que se 
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abordó con Rosa (2016) sobre el problema de la aceleración se extiende a ocasionales obstáculos 

que surgen en la capacidad perceptual y rompen la posibilidad de la acción creativa. 

 

Figura 10 Capacidad perceptual 

 

Fuente: elaboración propia. Diseño gráfico: Carlos Granobles Gómez. 

 

La capacidad perceptual tiene como entrada el estímulo sensorio-emocional, el cual surge 

de su experiencia de vida, es un input al cerebro, se produce sinapsis y genera información, es la 

dimensión de la conexión del pensamiento rizomático, la entrada de la capacidad perceptual 

surge de los sentidos dispuestos a captar la información proveniente de los estímulos que están 

en el mundo, en el espacio, en los otros seres, objetos, animales y con todo con lo que el sujeto se 

relaciona. La entrada es el proceso de traducción de un estímulo que se hace consciente y detona 

el siguiente momento que es su forma de manifestación. 

La forma como se manifiesta tiene que ver directamente con el cuerpo, con el cerebro 

límbico, con el aparato sensorial del ser humano, con la intuición, su forma de manifestación es 

la emergencia de la sensación, de lo percibido, del pensamiento. La idea emerge desde el interior 

del cuerpo humano, surge desde el cerebro al realizar la sinapsis requerida para que emerja la 

percepción. Es una forma de manifestación relacionada estrechamente con el campo 
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psicosomático, no está ligada al lenguaje, a las palabras o a los argumentos racionales 

elaborados, simplemente se siente, surge como un brote de agua en la tierra.  

Esta forma de manifestación está directamente relacionada con lo que Hartmut Rosa 

plantea en la resonancia, en tanto es una dimensión de nuestra relación con el mundo que 

provoca sentir, emoción, inquietud, pensamiento, pulsión; todo ello a partir de un estímulo que 

provoca una reacción en cadena en el organismo y que representa la emergencia de la 

percepción. 

Surge la inquietud frente a qué hace posible que surja esa forma de manifestación por 

emergencia, a lo que provoca que el organismo y el sistema nervioso, así como los órganos de 

los sentidos capten los estímulos y exista el filtro que lo atrape en su red de atención y sea 

precisamente ese estímulo elegido el que haga emerger la resonancia, se trata de la disposición 

del sujeto para dejarse permear por su entorno y por los estímulos sensoriales. 

La condición de posibilidad de la acción creativa desde la capacidad perceptual es la 

postura contemplativa, ese momento en que se dispone el ser ante la realidad circundante, lo cual 

requiere tiempo para estar dispuesto psicosomáticamente a lo que el devenir depara, en este 

punto se centra el riesgo principal para el despliegue de la capacidad perceptual, en tanto el 

acelerado existir de la cotidianidad contemporánea no deja tiempo para contemplar, observar, no 

estar en función de alguna tarea cotidiana, coloquialmente estar dispuesto para hacer nada, para 

pensar, observar y escuchar la interioridad y la exterioridad. 

Este aspecto de la postura contemplativa tiene mucho que ver con la oportunidad para la 

mente de meditar sobre su entorno, un tema que orienta por ejemplo el trabajo de Diego 

Sztulwark y Diego Sicorsky: Buda y Descartes, la tentación racional. En el cual establecen 

diferentes puntos de contacto entre dos pensadores tan disímiles pero que tienen mucho en 

común, en tal sentido señalan: 

En ambos casos [tanto en Buda como en Descartes] la meditación se presente 

como una práctica del trabajo sobre sí que apunta a reorganizar la relación entre la 

sensibilidad y conocimiento, y a depurar los efectos de la obediencia a los hábitos y 

mandatos que cada época impone. La meditación asiente un antes del pensar: dispone 

para cada cual el universo de lo pensable. Toda existencia le debe secretamente su 

singularidad al modo en que se abrió, en el inicio, el abanico de sus posibles. (Sztulwark 

y Sicorsky, 2016, p. 17)  
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Es entonces la meditación una forma de disponerse en una postura contemplativa, implica 

disponerse a captar el lenguaje de la vida, del transcurrir de la naturaleza, de los pensamientos, 

de la existencia para que puedan surgir la ideas, es allí el teatro en el que acontece lo que muchos 

teóricos establecen como condición inherente a la acción creativa: la imaginación, la cual 

requiere de una postura del ser humano coherente con su esencia para que se logre manifestar en 

la emergencia. 

Del punto de partida del estímulo, pasando por su manifestación en la emergencia y 

posibilitada por la postura contemplativa se llega a la salida: la percepción.  

Se trata entonces de un proceso de mayor nivel de cualificación que el de la sensación, 

implica la convención cultural de sentir y derivar del sentir una percepción que logra forma de 

idea, es allí el momento en que se concreta la acción creativa, en la creación de una idea que de 

acuerdo con el contexto se puede aplicar a una realidad determinada que se ha contemplado. 

Este es el primer nivel de la acción creativa, uno asociado a la forma como surgen las 

ideas respecto de determinado asunto en particular que, desde la disposición psicosomática del 

sujeto, le permite estructurar una idea creada desde su fuero interno, relacionada plenamente con 

su armadura sensorial y proyectada en su contraste con el contexto. 

De la capacidad perceptual del ser humano se deriva la primera forma de acción creativa, 

una que está asociada con algo percibido, que mediante la contemplación se hace posible, 

novedoso y aplicado a una realidad, una idea que se crea para ser llevada al mundo. Entonces es 

así como se constituye un primer momento del modelo que refleja lo que sucede en el acto 

creativo, la forma como surge, como se expresa y desde dónde se nutre en primera instancia. 

En tal sentido un éthos creativo que se plantea desde la capacidad perceptual es una 

postura sensible, cercana a lo vivo de la existencia en el planeta, que entiende que es 

fundamental silenciar su mundo y contemplarlo en meditación para permitir la resonancia, para 

revalorar las propiedades de las ontologías que le rodean, para reconocer realidades desde otro 

punto de vista, para darle un nuevo significado a los estímulos que capta y para finalmente 

volver a ponerse en la tarea de crear.  

Ese es el éthos creativo fundado en la capacidad perceptual, un ser que transciende la 

“crisis de sensibilidad” (Morizot, 2021) precisamente desde una mayor comprensión de su 

dimensión biológica e interdependiente del ambiente en el que existe. 
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Finalmente, la capacidad perceptual se encentra en el marco de las prácticas no 

discursivas en tanto si bien pasan por explicaciones neurofisiológicas, no es posible establecer 

una manera que desde la triada: instituciones, discursos, sujetos configuren una forma replicable 

e institucionalizada para lograr adquirir de forma garantizada la posibilidad de resonar, es decir 

la capacidad perceptual pertenece al ámbito de las prácticas no discursivas como espectro propio 

de la realidad sensorial, emocional y completamente incierta del fuero más interno de cada 

sujeto. 

 

Conocimiento inteligible: capacidad conceptual 

La capacidad conceptual parte de un ámbito de generación de conocimiento según el cual 

es posible crear ideas, propuestas y acciones que impacten en la realidad cotidiana. El elemento 

sobre el cual se erige la capacidad conceptual es la de utilizar el conocimiento científico y 

disciplinar en cualquiera de las áreas del pensamiento para generar acciones creativas. 

Es un ámbito racional condicionado por la información, datos, cifras, argumentos, teorías 

y paradigmas completamente contrastables, que obedecen a tradiciones epistemológicas propias 

de trayectorias de conocimiento validado institucional y socialmente. Es el mundo del 

conocimiento que le ha permitido al ser humano desarrollar y generar descubrimientos y avances 

a todo nivel, lo cual ha sofisticado su modo de vida, transformando su mundo material, generado 

condiciones de existencia que le ha permitido al ser humano ampliar sus horizontes respecto de 

su expectativa de vida, de los lugares conocidos del planeta, tecnología aplicada a cada uno de 

sus momentos de vida, entre otros muchos desarrollos históricos. 

El conocimiento racional y tecnocientífico también ha entrado en crisis a lo largo del 

tiempo, como en algún momento se ha abordado en este trabajo, ante la crisis derivada del uso de 

la ciencia y el conocimiento académico como génesis de destrucción, aniquilación en masa de 

otros seres humanos, animales, plantas y creaciones que lo habían precedido. La crisis de la 

razón tecnocientífica y del progreso configuró discursivamente la posmodernidad como modo de 

pensamiento y con ella el advenimiento de una necesidad para repensar la sociedad y construir 

un conocimiento diverso, múlti, pluri y cercano a las muchas visiones del mundo que habitan el 

planeta. 

La crisis del conocimiento tecnocientífico y del humanismo responsable del antropoceno 

ha reconfigurado el por qué y el para qué del conocimiento, desde la perspectiva de un saber 



COMUNICACIÓN DIGITAL Y LA METAMORFOSIS DEL MUNDO 

 

368 

 

poshumano, como lo señaló Braidotti (2020), establecieron nuevos horizontes de sentido y es en 

ese escenario que se despliega la capacidad conceptual. 

La capacidad conceptual debe ahora abrirse a una serie de categorías existenciales en el 

planeta dentro de las cuales ninguna es superior o implica mayor importancia que otras, en este 

panorama conviven todo tipo de ontologías, la amplitud del ámbito en el que se despliega la 

capacidad conceptual es enorme. Se trata entonces de un presente que implica un nivel de 

conocimiento cada vez más diferencial, incluyente y divergente, que lucha pero al mismo tiempo 

debe acoger la tradición, se nutre de la disrupción y señala un abanico de experiencias y 

cosmologías cada vez más abarcables.  

Se trata de una perspectiva en que conviven paradojas y cada una de ellas deberá tener su 

espacio en el mosaico interminable de voluntades de verdad y de poder. El presente precisamente 

“nos permite captar aquello que estamos dejando de ser y lo que estamos en proceso de devenir” 

(Braidotti, 2020, p. 92) es precisamente el reto de la acción creativa en la metamorfosis del 

mundo, comprender todo lo que lo ha antecedido y resignificar el presente desde la infinitud de 

rasgos, posturas y cosmovisiones todas ellas posibles para ser pensadas desde la capacidad 

conceptual del sujeto. 

 

Figura 11 Capacidad conceptual 

 

Fuente: elaboración propia. Diseño gráfico: Carlos Granobles Gómez. 
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Precisamente y siguiendo la estructura propuesta en el modelo de la acción creativa, la 

capacidad conceptual tiene como entrada un determinado marco teórico-práctico ligado a un 

ámbito de conocimiento específico, ese marco representa una tradición epistemológica, cognitiva 

y de saber que ha sido avalado históricamente y que constituye las bases del saber en una 

determinada área del conocimiento.  

Pese al desprestigio que hoy tiene el conocimiento racional tecnociéntifico no se podrá 

negar que buena parte de las oportunidades, desarrollos y bienestar han surgido de tal tipo de 

saber, que incluso aunque algunos académicos universitarios denigren de este tipo de 

conocimiento siguen sus trayectorias, tradiciones, ritos y condicionamientos, así como viven y 

sobreviven del universo del conocimiento académico.  

Se trata de comprender las limitaciones y afectaciones que se han generado globalmente 

desde este saber, pero también todo lo que se ha logrado y el potencial que puede tener para la 

sociedad y para la acción creativa, en tanto que conocer de la mejor manera posible las matrices 

teórico-prácticas de un campo de saber genera habilidades y competencias para lograr una mayor 

capacidad de análisis y aplicación, una mejor capacidad para la creatividad. 

Se trata de la creación en el marco de reconocimiento de la tradición de pensamiento que, 

desde diversas escuelas y corrientes, de cientos de miles de seres humanos que se han puesto en 

la tarea de crear en el ámbito de la academia y de los centros de conocimiento más prestigiosos y 

de mayor impacto en el planeta. Reconocer los referentes no implica copiar, implica conocer 

para crear desde la lógica propia del saber y de su inherente interdependencia creativa.  

Desde todo proceso de creación del sujeto ya hay una apuesta revestida de la subjetividad 

del enunciante, en tanto se expresa desde una orilla del saber y desde allí surge la acción 

creativa. Así lo enuncia Bedoya (2018) “Una intersubjetividad de la que no escapamos y cuyo 

reconocimiento y valoración opera como contraconducta fundadora de formas de vida creativas.” 

(p. 335) 

Desde la entrada se identifica la pertinencia, novedad, originalidad y capacidad de aportar 

al conocimiento desde el marco teórico-práctico, una especie de estado del arte de lo que se 

aborde. La forma de manifestación es la convergencia, una acción propia que busca lograr el 

cruce de conceptos, teorías, experiencias o saberes.  

La forma como se manifiesta surge del momento en que el individuo contrasta su idea o 

pensamiento con las matrices de conocimiento que algo tienen que decir sobre ello, a partir de la 
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convergencia entre conocimiento y pensamiento se manifiesta la idea que es acción creativa en la 

medida en que aporta, complementa o dice algo nuevo a partir de una realidad observada. 

Siguiendo el esquema propuesto en el modelo, la condición de posibilidad de la acción 

creativa desde la capacidad conceptual se ubica en una postura investigativa, una acción de 

indagación y exploración del mundo, de los conocimientos y las trayectorias ya trazadas, es el 

punto en el que se construyen hipótesis, conjeturas y se avizoran horizontes de posibles futuros 

por crear. Se trata de una postura que está inquieta por saber, que quiere conocer a profundidad 

una realidad con la mayor cantidad y calidad de conocimiento probable y tangible.  

Es una postura que duda, se pregunta y busca formular la mayor cantidad de inquietudes 

sobre lo que quiere saber, ello permite crear y aportar desde la inconformidad propia de un 

conocimiento por crear. 

Desde esta postura investigativa se justifica la acción creativa como la búsqueda por 

devenir para crear, pensar y proyectar escenarios de saber al servicio del mundo. 

Generando siempre nuevos “posibles” en la experiencia del individuo. Un poder-

ser, que siempre se ofrece como posibilidad, se imagina como fórmula para enfrentar las 

adversidades de vivir […] En otras palabras, el sujeto del éthos creativo reconoce el 

límite de la existencia y lo adopta como basamento de las prácticas de sí. (Bedoya, 2018, 

pp. 321 y 322) 

La salida desde la capacidad conceptual está ligada a un proceso del ejercicio del 

pensamiento desde el análisis y la aplicación del conocimiento a una realidad, a la resolución de 

un problema o a la identificación de un vacío y su consecuente alternativa de atención. La salida 

se da mediante una asociación que identifica y luego crea, para en ese proceso de asociar 

realidad vs idea, se produzca una acción creativa orientada a la necesidad, vacío o problema 

identificado. 

Por último, la capacidad conceptual se encuentra en el marco de las prácticas discursivas 

aquellas que pasan por la triada: instituciones, sujetos y discursos, que están en un marco de 

legitimación social e histórica, que se configuran desde saberes, ciencias y disciplinas específicas 

y que logran, en su despliegue sociocultural, un nivel de aceptación e inserción en la estructura 

de la humanidad en los diversos niveles del ser social. 
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Conocimiento reflexivo: capacidad crítica 

La capacidad crítica tiene como fundamento epistemológico el pensamiento crítico, el 

cual permite estructurar buena parte de lo que se plantea en esta dimensión del modelo para la 

acción creativa. En la capacidad crítica convergen dos modos de pensamiento que son vitales 

para la vida en el planeta, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo, es así como esta 

propuesta teórica encuentra una oportunidad para el diálogo de saberes. 

La labor del pensamiento crítico y creativo queda definida por los siguientes 

rasgos: coexistencia de lo real y lo virtual; del statu quo y de las posibles alternativas; de 

lo que está terminando y de lo que está a punto a llegar a ser. Por extensión, la 

convergencia poshumana está marcada por la paradoja de la desaparición y la sobre 

exposición simultaneas, la evanescencia y la insurgencia de lo humano. Esto resulta en 

una situación paradójica donde hay una producción generalizada de discursos, 

conocimientos y prácticas, tanto en la universidad como en la sociedad, sobre una 

categoría -el ser humano- en el preciso instante en que esta categoría ha perdido todo 

consenso y obviedad. “El humano” se presenta como un asunto candente justo cuando 

ingresa en su crisis terminal. De hecho, ni siquiera consigue mantenerse como una 

categoría más allá de ser la expresión de una ansiedad sobre la supervivencia y el miedo 

concomitante a la pérdida de privilegios. (Braidotti, 2020, p. 92) 

En este punto se revisarán algunos elementos inherentes al pensamiento crítico que 

permiten y contribuyen a la constitución de la capacidad crítica como una vía paradigmática, 

como el máximo nivel del modelo propuesto y como la frontera de vanguardia para la acción 

creativa desde su capacidad, alcance y reflexión frente a una realidad dada. 

El pensamiento crítico tiene diversos momentos o enfoques, para efectos del modelo 

propuesto se busca hacer énfasis en la capacidad crítica de cuestionar el presente que nos habita, 

como antecedente marco que orienta esta perspectiva se encuentra la pregunta de Immanuel Kant 

sobre la Ilustración, reflexión que tiene eco en la producción intelectual de Foucault y desde el 

cual se esboza una trayectoria investigativa sobre el papel de la autonomía y el cuidado de sí, 

elementos constitutivos del pensamiento crítico como metodología para la construcción de 

conocimiento desde un ethos creativo. 

El concepto de pensamiento crítico ha adquirido plena vigencia en la sociedad 

contemporánea, pero no es algo reciente ni mucho menos, hace parte de una tradición académica 
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y teórica de larga data. Uno de los hitos clave que tiene que ver con la capacidad crítica del 

sujeto y su habilidad de pensar por sí mismo desde el despliegue de su subjetividad y de su 

devenir, se encuentra en la reflexión realizada por Immanuel Kant en 1784 en el periódico 

alemán Berlinische Monatschrift : Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la ilustración? [¿Was ist 

Aufklärung?]. La importancia del texto es que permite llevar el pensamiento al nivel del 

presente, pensar al sujeto en su realidad y plantear la importancia de pensar por sí mismo como 

condición inherente para la acción creativa desde el pensamiento crítico. 

La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La 

incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. 

Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia sino de 

decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. ¡Sapere aude! 

¡Ten el valor de servirte de tu propia razón!: he aquí el lema de la ilustración. (Kant, 

2020. p. 1) 

Es decir, la dependencia de la tutela del otro para pensar, actuar y conocer es lo que lleva 

a un estado de comodidad, de delegación de responsabilidades y de evasión del asumirse 

plenamente en las decisiones tomadas.  

¡Es tan cómodo no estar emancipado! Tengo a mi disposición un libro que me 

presta su inteligencia, un cura de almas que me ofrece su conciencia, un médico que me 

prescribe las dietas, etc., etc., así que no necesito molestarme. Si puedo pagar no me hace 

falta pensar: ya habrá otros que tomen a su cargo, en mi nombre, tan fastidiosa tarea. 

(Kant, 2020. p. 2) 

Por su parte Michel Foucault (2007) planteó su posición respecto de la reflexión del 

filósofo alemán, Foucault señala la vigencia del análisis de Kant, lo pertinente de la pregunta, lo 

que implica la respuesta como una reflexión sobre el ser, sobre la autonomía, sobre la 

corresponsabilidad con el entorno, sobre el cuidado de sí y la necesidad de un conocimiento 

crítico de la historia del presente. El texto realizado por Foucault marcaría la ruta a seguir en la 

trayectoria final de su producción intelectual desde el enfoque ontológico de sí. 

La pregunta sobre el presente lleva a la necesidad de pensar por sí mismo, tomar distancia 

sobre las verdades inapelables, sobre las tutorías que conducen el pensamiento por la senda del 

dogma, en resumidas cuentas, tanto Kant como Foucault fundamentan su construcción discursiva 
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en la distancia y la duda crítica. Elementos vigentes y necesarios para el éthos creativo en la 

metamorfosis del mundo, así lo señala Foucault (2007) 

Sin embargo, me parece que se puede asignar un sentido a la interrogación crítica 

sobre el presente y sobre nosotros mismos que Kant ha formulado al reflexionar sobre la 

Aufklärung. Me parece que esa misma interrogación es una manera de filosofar que no ha 

dejado de aparecer, con su importancia y su efectividad, durante los dos últimos siglos. 

Hay que considerar a la ontología crítica de nosotros mismos, no ciertamente como una 

teoría, como una doctrina, ni siquiera como un cuerpo permanente de un saber que se 

acumula; hay que concebirla como una actitud, como un éthos, como una vida filosófica 

en la que la crítica de lo que somos es, simultáneamente, un análisis histórico de los 

límites que nos son impuestos y un experimento de la posibilidad de rebasar esos mismos 

límites. (p. 54) 

Dicha interrogación crítica y el pensar por sí mismo desde la autonomía del sujeto, son 

dos elementos fundamentales para la constitución de la capacidad crítica, desde la crítica de lo 

que somos, sus fronteras e intersecciones con todos los elementos que construyen la realidad 

social del sujeto. 

Lo que Kant plantea en última instancia es la revisión crítica de la constitución del 

pensamiento de la época, plantea cuestionamientos a saberes discursivos propios de la iglesia, la 

medicina y la filosofía, de la tradición por la tradición misma, plantea al sujeto lector del 

Berlinische Manatsschrift un cuestionamiento sobre su estatuto de saber y su voluntad de verdad, 

así cómo la tarea de reflexionar sobre cuáles son las relaciones de poder que lo atraviesan.  

Kant describe la Aufklärung (Ilustración) como el momento en el que la 

humanidad va a hacer sin sometimiento a autoridad alguna. Ahora bien, es precisamente 

en un momento como ese que la crítica se hace necesaria, puesto que ella tiene por 

misión la definición de las condiciones bajo las cuales es legitimo el uso de la razón para 

determinar lo que se puede conocer, lo que se debe hacer y lo que se puede esperar.  En 

algún sentido la critica es el libro guía de la razón que ha alcanzado su madurez en la 

Aufklärung e inversamente, la Aufklarüng es la edad de la critica. (Foucault, 2007. pp. 29 

y 30) 
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La discontinuidad histórica que produce el texto de Kant se centra en la reflexión crítica 

sobre el presente, proponiendo una actitud frente a la realidad. Esta actitud no invoca un 

comportamiento de rechazo frente a todo lo conocido, lo que implica un pensamiento crítico es el 

análisis de los limites y análisis sobre la disyuntiva afuera-adentro.  

Por su parte Foucault (2007) plantea que “la pregunta crítica debe retornar a su forma 

positiva; a saber ¿en lo que nos es dado como universal, necesario, obligatorio, qué lugar ocupa 

aquello que es singular, contingente y ocasionado por restricciones arbitrarias?” (p. 45), ahora 

bien, la importancia de la pregunta es que de allí se deriva uno de los ejes del pensamiento 

crítico, analiza dentro de los procesos históricos, el lugar que ocupan las discontinuidades en las 

superestructuras, las rupturas o lo que sale de los limites del adentro. 

El pensamiento crítico ya no se centrará en las estructuras formales de valor universal; 

por el contrario, se propone revisar las contingencias o las coyunturas que nos llevan a ser lo que 

somos, allí precisamente subyace el ADN de la capacidad crítica para la acción creativa. 

Kant se cuestionaba el por qué y desde dónde se escribía, es lo mismo con la capacidad 

crítica se da a la tarea de pensar el presente, no el presente calendárico más bien el presente 

histórico, es decir el tiempo contemporáneo que se constituye a partir de determinados 

paradigmas que estructuran las formas de pensamiento: 

Nos ha conducido a constituirnos y a reconocernos como sujetos de lo que 

hacemos pensamos y decimos. En este sentido la crítica no es trascendental, y no tiene 

como su fin hacer posible una metafísica […] en el sentido de que no buscará identificar 

las estructuras universales de todo conocimiento o de toda acción moral posible, sino que 

tratará a los discursos que articulan lo que pensamos, decimos y hacemos como otros 

tantos acontecimientos históricos. (Foucault, 2007. pp. 45 y 46) 

Kant es un precursor de la capacidad crítica y su texto Respuesta a la pregunta ¿Qué es 

la Ilustración? hace uno de los primeros cuestionamientos sobre el presente histórico del sujeto, 

es el punto de partida para entender elementos que subyacen en el pensamiento de la Escuela de 

Frankfurt y su Teoría Crítica, así como toda la corriente de pensadores contemporáneos como 

Simondon, Derrida, Deleuze, Guattari, Lyotard y Foucault, como críticos del estatuto existencial 

del presente. 
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Se puede considerar la corriente del posestructuralismo francés como una de las que puso 

de presente, en la segunda mitad del siglo XX, la preocupación por el aquí y por el ahora frente 

al desarrollo de las sociedades posindustriales y los comportamientos que los sujetos 

evidenciaban por doquier. Una corriente crítica que logró producir en sus textos y reflexiones 

efectos de realidad en su discurso, es decir, evidenciar las manipulaciones discursivas más 

arbitrarias de los hechos y de las situaciones históricas.  

El valor agregado de la capacidad crítica respecto de la acción creativa es problematizar 

la base o fundamento de lo que se vive, es realizar una historia desde el presente el que se piensa 

desde las discontinuidades y las rupturas que nos constituyen como sujetos. “La crítica tiene 

como consecuencia una exhortación a la autonomía, a que el sujeto se constituya a sí mismo para 

ser gobernado lo menos posible.” (Ramírez, 2015, p. 141)  

La posibilidad de deliberar y elegir en todos los órdenes de la vida humana representa un 

llamado a la autonomía, al criterio y al pensar por sí mismo a saber, elegir entre posibilidades y 

peligros, para ello el pensamiento crítico como forma de acceso y construcción de conocimiento 

sirve de método desde la duda, la posibilidad de contraste y conocimiento del contexto en el que 

se da todo fenómeno.  

La capacidad crítica se manifiesta en la contemporaneidad como la posibilidad de 

cuestionar un fenómeno desde las dinámicas hegemónicas que lo constituyen, se trata de analizar 

las relaciones de poder, la voluntad de verdad del sujeto, las tensiones institucionales, las 

prácticas discursivas que revisten las situaciones y las condiciones sociales y culturales, en suma, 

la capacidad crítica es un ejercicio hermenéutico del presente para su posterior acción creativa. 

Es desde esta perspectiva que la capacidad crítica es el fondo sobre el cual se distribuyen 

las subjetividades que toman distancia de la apología discursiva sobre la innovación, la misma 

creatividad, la Cuarta Revolución Industrial, entre otros discursos contemporáneos que vienen en 

un progresivo proceso de instrumentalización comercial que vacía de contenido ético dichos 

discursos. No en vano el reconocido autor Noah Harari señala que los profesores deben enseñar 

pensamiento crítico hoy más que nunca.  

El estudio de la filosofía persigue, entre otras cosas despertar, ejercitar y 

consolidar, en el docente, el deseo por ir más allá de lo puramente aparente, en una 

dinámica de criticidad y capacidad de reflexión y valoración ética, estética y epistémica 
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permanente […] el ejercicio del profesor debe ser no solo desde la pedagogía del ¿qué? o 

del ¿cómo?; sino también desde la panorámica, para nada intrascendente, de los ¿por 

qué? y ¿para qué?; propiciando con ello del desarrollo de: “la conciencia crítica”, “el 

diálogo inteligente” y “ la participación pro-activa.” (Harari, 2020.) 

En coherencia con el esquema propuesto en el modelo para la acción creativa como 

entrada para la capacidad crítica se tiene el acontecimiento aleatorio de carácter entrópico, surge 

de una disonancia frente a la realidad que el sujeto identifica, lo cual detona una idea que nace 

desde la duda crítica. El acontecimiento aleatorio se da porque es un hecho inesperado e incierto 

que llama la atención, que implica una discontinuidad y una ruptura que cambia la orientación de 

la mirada del sujeto y genera una línea de fuga en su pensamiento.  

El carácter entrópico se debe a la cantidad de variables o estados que, desde la 

multiplicidad rizomática de la realidad, ofrece innumerables acontecimientos posibles de ser 

abordados para constituirse en acto de creación mediante la acción creativa. 

 

Figura 12 Capacidad crítica 

 

Fuente: elaboración propia. Diseño gráfico: Carlos Granobles Gómez. 

 

La forma de manifestación se expresa desde la divergencia. Sí en la capacidad perceptual 

se manifiesta desde la emergencia y en la conceptual se da por convergencia, la capacidad crítica 

se expresa por medio de una línea de fuga dada en la divergencia, en la ruptura a lo lineal del 
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orden establecido, en la posibilidad de escapar del orden secuencial para devenir de forma 

expandida e inesperada. La acción creativa desde la divergencia es un escape al telos y un eco a 

lo inesperado de la existencia. 

La condición de posibilidad de la capacidad crítica se encuentra en la postura prospectiva, 

se ubica en una mirada constitutiva de escenarios de futuro sobre los cuales se hace una 

proyección hipotética de los riesgos, desajustes, vacíos, errores o incompletitudes a los que se 

afronta un determinado fenómeno.  

La condición de posibilidad requiere a un sujeto en una postura de visualización, de 

mirada más allá de lo formal para prever y buscar de qué manera se hace urgente una idea 

devenida en acto creativo. Lo hace desde una propuesta original para impactar, en lo que tal vez 

nadie ha identificado, pero que en efecto desde la mirada crítica del sujeto y desde el éthos 

creativo si lo es. 

La salida de la capacidad crítica se da en un ejercicio de abstracción, de una mirada desde 

el afuera, una visión panorámica de la realidad, una suerte de desdoblamiento que abre la 

oportunidad para que se pueda analizar, identificar, diagnosticar y actuar creativamente frente a 

una situación dada. La capacidad de abstracción requiere conocimiento, lectura interpretativa de 

la realidad y una vuelta de hoja para trazar la ruta a seguir de forma estratégica y con plena 

consciencia del alcance, recursos y tiempo del que se dispone para actuar creativamente. 

Finalmente, la capacidad crítica se puede situar tanto en el ámbito de las prácticas 

discursivas como de las no discursivas pero lo que tiene como garantía es ser detentora de una 

capacidad disruptiva, romper el orden dado para crear, “transgredir la tradición, y hasta su propia 

tradición, se convierte en una actitud estética general en lo atinente al ethos creativo.” (Bedoya, 

2018, p. 325) 

 

Habrá que decir a manera de cierre de este apartado y del capítulo que la metamorfosis 

del mundo planteada por Beck, encuentra en la acción creativa no solo una de sus características 

(que varias de ellas se explicaron en detalle en este apartado) sino algo que abre un camino para 

contrastar, complementar e indagar en cada una de las realidades humanas y en sus respectivos 

modos de subjetivación. 

Como también se ha se ha señalado en otros apartados del trabajo la forma como el ser 

humano transcurre por su experiencia por la vida ya no se da exclusivamente en el plano de la 
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presencia actual y física del sujeto, sino que también su proceso de individuación se experimenta 

en el mundo de lo digital, en la presencia virtual del sujeto y en la forma como en tal espacio 

establece sus diversos modos de subjetivación consigo mismo, con los otros y con el mundo.  

De acuerdo con lo anterior la acción creativa es susceptible de experimentarse, sentirse y 

desplegarse en el mundo de la comunicación digital, es más se convierte en un horizonte de 

sentido indispensable para la creación, el pensamiento, el conocimiento y la vida como una 

manifestación estética y política en su devenir en la comunicación digital.  

La acción creativa encuentra en el modelo propuesto una oportunidad para explorar 

cartografías de materialización, que permiten crear y proponer ideas, diseñar y gestar 

innovaciones con vocación social y con sentido comunicativo. Por medio del modelo teórico 

metodológico de la acción creativa se logra identificar un rasgo del sujeto de las sociedades de 

metamorfosis, se trata del éthos creativo, en tanto para volar en la ruta incierta al salir de la 

crisálida se requiere de un ideario que permita responder de la mejor manera posible a los 

diversos mundos o planos de la realidad existentes. 
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Figura 13 Modelo para la acción creativa – visualización completa 
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Parte cuatro: las realidades y ficciones de la comunicación digital en la metamorfosis del 

mundo 

Tradicionalmente la contraparte de la realidad es la ficción, aunque cada tipo de narración 

refleja a su vez planos de una realidad, la ficción lleva lo representado por medio del lenguaje al 

ámbito de la imaginación de escenarios posibles dentro de un marco que no tiene límites, por su 

parte la no ficción debe tener la oportunidad de ser información verificable, contrastable y 

fidedigna de los límites en espacio/tiempo/materia propios de la realidad actual de la existencia 

en el planeta. 

En tal sentido los capítulos finales de este trabajo se encuentran en una dialéctica de 

tensión, entre realidad y ficción, ambos apartados comparten dos factores estructurales, versan 

sobre la experiencia existencial del sujeto de la contemporaneidad respecto de un mundo en 

metamorfosis, la que experimentan desde su relación intensa, visceral y pulsional con las 

tecnologías de la comunicación digital. 

La cuarta parte del trabajo se erige como una muestra curatorial de contenidos en los que 

se piensan, exponen, relatan, narran e ilustran modos de subjetivación que tienen como escenario 

temporal un mundo en metamorfosis, como perspectiva material la relación con la tecnología de 

la comunicación digital y como ámbito espacial los entornos hibridados de las sociedades de 

metamorfosis.  

Es en tal sentido y para depurar el enfoque sobre el cual se puede interpretar la relación 

entre el ser humano y el objeto técnico, llámese dispositivo o sistema datos, algoritmos y 

plataformas (DAP), se realizará una revisión y delimitación al respecto de tal relación y la forma 

cómo se podría plantear en términos de cocreación y no necesariamente de oposición. Es decir, 

se busca abordar la relación entre el ser humano y el objeto técnico como un proceso de mutua 

ontogénesis. 

En tal sentido surge una pregunta estructural: ¿cómo se manifiesta esa relación, qué tipo 

de dinámica la sustenta y cuál es la perspectiva ontológica de mutua recreación entre la técnica, 

la tecnología y el devenir? Pues habría que partir de la comprensión de que el universo material y 

técnico del ser humano define su existencia, está compuesto por carne, músculos, fluidos, 

huesos, sustancias químicas, energía. Materia que procesa, respira, se mueve y existe en un 

devenir que encuentra en el cambio su aspecto constante; es materia sistémica interconectada con 

el mundo, materia pensante, creadora y creativa de cultura, es cultura material.  
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La materia se transforma y se adapta, la materia que está fuera del ser humano es objeto 

de manipulación, artificio, sujeción y transformación, la técnica permite al ser humano crear, 

tomar con sus manos objetos para gestar; parir creaciones que están al nivel de lo posible y de un 

mundo de alternativas que se abren delante de sí, el mundo de lo virtual empieza con la idea que 

se concreta en la materia.  

Cuando el ser humano corta un material, prepara un alimento para su consumo o utiliza 

un dispositivo interconectado para comunicarse con millones de seres humanos, concreta una 

idea que habitó en la imaginación de otros seres pensantes. Se trata de un proceso que permite 

gestar la creación, que deriva en la transformación de la materia, cuyo resultado es el artefacto o 

el dispositivo, ese proceso es la técnica: 

Un uso adecuado del término técnica apunta a: 1) un conjunto de actividades 

humanas que requieren de alguna forma de conocimiento surgido de la experiencia 

común y que necesita también de habilidades específicas; 2) una forma de saber hacer las 

cosas, un grupo de actividades que producen artefactos mediante algún tipo de 

procedimiento; y, por último, 3) una satisfacción de deseos o supresión de necesidades 

que supone alcanzar ciertas metas relacionadas con modificar la naturaleza o el entorno. 

(Arancibia Gutiérrez y Verdugo Serna, 2012. P. 80.)  

La técnica históricamente ha sido pensada en la exterioridad, como un artificio no 

humano de ahí el llamado a humanizarla, Heidegger hizo parte de esta corriente y Platón la 

condenó en tanto opuesta al mundo de las ideas. La suciedad, el barro o la materia son los 

objetos de trabajo del meteco, del artesano, un ciudadano de segunda, no como el filósofo que 

trabaja con las ideas, su universo intelectual y con la palabra.  

La tradición de rechazo o menosprecio de los objetos y de la técnica termina siendo un 

rechazo a la exterioridad, a lo que escapa del cuerpo humano y se materializa en el objeto, allí, 

en el afuera, desde el humanismo moderno el objeto desciende al mundo despreciable de lo no 

humano, una pretensión de superioridad que no permite ver que: “hombre y técnica forman un 

complejo, son inseparables. El hombre se inventa en la técnica y la técnica es inventada en el 

hombre.” (Stiegler, 2001, p. 5). 

La relación de mutua dependencia y génesis, de recreación permanente entre la técnica y 

el hombre está impresa en el cuerpo del humano, en la potencia y virtualidad de la fabricación, 
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uso y consumo de los objetos que hacen parte de su existencia, lo cual es bastante claro desde la 

perspectiva de la exterioridad: 

El hombre no es hombre más que en la medida en que se pone fuera de sí, en sus 

prótesis. Antes de esta exteriorización, el hombre no existe. En este sentido, si se dice 

frecuentemente que el hombre ha inventado la técnica, sería quizás más exacto o en todo 

caso más legítimo decir que es la técnica, nuevo estadio de la historia de la vida, la que ha 

inventado al hombre. La “exteriorización”, es la prosecución de la vida por otros medios 

diferentes a la vida. (Stiegler, 2001, p. 1) 

La apuesta planteada en esta parte del trabajo implica dimensionar la forma como el 

objeto y la materia juegan un papel determinante en los procesos de creación de la experiencia 

humana, un ejemplo es lo que se hace con la madera, el filósofo francés François Dagognet, que 

en La invención de nuestro mundo (1995) señala que sus propiedades, formas de generación, 

usos y fragilidades evidencian la capacidad de incorporarla a determinados procesos de creación, 

“por lo demás se sabe retirarle a esa madera sus principios, al mismo tiempo que se calcina su 

esqueleto; de aquí resulta el carbón de leña que servirá a la vez a la filtración y al hiperhogar de 

la combustión.” (Dagognet, p. 81.)  

La materia del objeto invita a su acción, genera ideas para crear y envía señales para su 

destino final, el objeto de la comunicación digital, sus dispositivos y el sistema DAP crean al 

sujeto contemporáneo y el resultado se incorpora a la metamorfosis del presente. Para tratar de 

pintar tales paisajes del presente se recurrirá al relato, historias de ficción y de no ficción que 

buscan superponer realidades propias del proceso de metamorfosis digital del mundo del siglo 

XXI. 

Tal proceso de creación mutua entre la materia y el ser humano encuentra en Dagognet 

(1995) una oportunidad de representación por medio del lenguaje, la metáfora y la compresión 

de la constitución material y química de los objetos, enseña las posibles líneas de creación 

humana que están no solo determinadas por lo objetual sino también por la materialidad 

constitutiva del mismo objeto. 

La madera se recomienda aún no solamente por su abundancia sino también por el 

hecho de que las ramas renacen de sus cortes como el del ave fénix; pero también aquí, 

esta generosa plétora termina en un resultado desastroso: la madera termina siendo un 

modelo de calefacción. Entonces solo se cuenta con su lignina (hidrógeno y carbono 
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concentrados), olvidando y perdiendo lo más precioso: la acetona, el alcohol metílico, 

incluso el metano, etc. Lo esencial se escapa como humano. ¿Cómo impedir tal derroche? 

(p. 81) 

La propuesta de Dagognet le otorga a la materia y al objeto una dignidad solo atribuida a 

los humanos, una estética que evoca e invita a la creatividad propia del mundo de lo objetual, es 

así como su interés se centra en especial en lo maleable, lo blando y lo performativo, el objeto 

merece entonces ser elogiado en tanto inspira relatos constituidos de imágenes dinámicas y que 

pueden servir para una lectura de la forma como el sujeto contemporáneo expresa su 

subjetividad. 

En este mismo sentido se comprende que la dimensión material de la existencia humana 

habla, da testimonio; de acuerdo con Leroi-Gourhan los objetos técnicos narran, cuentan 

historias y trazan rutas biográficas del ser humano como colectivo, reproducen historias ocultas a 

simple vista, las cuales señalan el grado de evolución del cuerpo, los espacios, los artefactos y las 

formas con las que el ser humano se relaciona con su entorno y consigo mismo. “La técnica es 

un fenómeno de memorización, sea como memoria epifilogenética en general, sea como 

mnemotécnica propiamente dicha”. (Stiegler, 2001, p.1) 

Lo que se pretende con todas las historias que se despliegan a continuación es intentar 

captar rasgos de la metamorfosis que, desde la comunicación digital, narran modos de 

subjetivación que se entrecruzan entre la dimensión comunicacional del mundo digital con las 

transformaciones paradigmáticas del presente. 

La perspectiva de Dagognet le ofrece al quehacer investigativo sobre la comunicación 

digital luces para el entendimiento de la manera en que el ser humano se relaciona con el 

dispositivo, las interfaces, el software, el hardware o con el sistema datos, algoritmos, 

plataformas (DAP). Ahora bien,  

El objeto de ayer estaba concebido sobre todo en función de su uso, lo que lo 

limitaba; hoy, por el contrario, se busca que escape a ese empobrecimiento: se le añadirán 

dispositivos que permitan otras prestaciones. Así el objeto prosaico se ha transformado, 

multiplicado, no limitándose ya a una sola función. (Palau, 2015, p. 221) 

La lectura estética y performativa que Dagognet, desde a la materiología, es una puerta 

para entrar a una comprensión de la materia como dínamo de vida, no solo del objeto mismo sino 

también de la relación que el ser humano establece con él.  
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Es entonces un imperativo ver qué es lo que sucede en la comunicación digital para 

encontrar formas de comprensión y actuación, para indagar en las posibles rutas de emancipación 

que se despliegan desde el éthos creativo.  

La lectura de Dagognet permite contemplar el devenir material del capitalismo y 

propiamente del capitalismo informacional. Sí el mercantilismo se fundamenta en la madera, el 

industrialismo en el hierro y el capitalismo financiero en el plástico: ¿el informacional a qué 

materialidad responde?, ¿al grafeno, al vidrío o a qué material contemporáneo maleable, 

deformable, ondulatorio puede responder?, ¿cuál es la materialidad propia de las sociedades de 

metamorfosis que pueda responder a la multiplicidad creativa de sus usos? Ya lo avizoraba 

Dagognet respecto de la posibilidad de interacción propia de lo digital tal como lo reseña Luis 

Alfonso Palau (2015). 

Pero el objeto contemporáneo está singularmente modificado; ya reculan los 

materiales angulosos o rígidos que constituían al antiguo; se imponen los objetos 

plásticos, los flexibles, los polimorfos, los desmontables, etc. Lo moderno tiende a abolir 

la distancia entre él y nosotros; incluye en sí dispositivos favorables a una cierta 

interactividad (desde que entro en la pieza la lámpara se enciende). (p. 221) 

Es decir, la materialidad de los dispositivos y del sistema DAP le implican al sujeto una 

mirada más comprensiva de la comunicación de digital como signo de la sociedad actual, lo cual 

no permitiría llevarla al ostracismo por que sería condenar, vía condena de la creación humana, 

una parte de lo que somos y negar una dimensión de nuestra existencia sin sentido alguno. 

El filósofo Diego Parente (2016) señala que desde la filosofía de la técnica se ha venido 

desarrollando una comprensión epistemológica que hace posible indagar en la imbricada relación 

entre el ser humano y los objetos técnicos como una suerte de “ontología hibridada” de lo natural 

y lo cultural. Se trata de un puente necesario que tendrá que hace la comunicación digital con la 

historia y la filosofía de la técnica para ir más allá de perspectivas tecnofílicas o tecnofóbicas. 

La propuesta teórica de Parente implica comprender que “los estratos ontológicos y la red 

de relaciones extrañas en las que consiste la realidad humana ya no pueden estudiarse con la 

metafísica dicotómica que divide lo intelectual de lo físico y lo natural de lo cultural.” 

(Broncano, 2016, p. 14) la perspectiva biocultural evidencia la hibridación y las propiedades 

cyborg de la realidad contemporánea, implica una visión de fronteras diluidas en el tiempo que 

será de gran utilidad para dimensionar y acercarse con otro enfoque, otra mirada a la tensión y al 
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nudo que teje la trama tanto de Black Mirror como de la realidad del presente metamórfico del 

sujeto de la contemporaneidad. 

Los dos capítulos que integran esta parte del trabajo buscan rastrear las trayectorias 

biográficas de mutua creación entre los modos de subjetivación del ser humano y la ontología del 

objeto técnico, para así probar que la comunicación digital es escenario y teatro de 

individuaciones propias de la metamorfosis del mundo.  

Las miradas de Broncano, Parente, Dagognet, Simondon, entre otros, permiten visualizar 

las prácticas humanas desde la relación ontológica con el objeto técnico, una relación de mutua 

recreación y sociogénesis. Dicha comprensión hace posible una relación con la técnica no en 

términos tecnofóbicos ni de tecnofílicos, sino comprenderla como parte de la experiencia 

humana y de su interdependencia con los ecosistemas técnicos. 

Los nichos técnicos han sustituido en nuestro imaginario al destino, que en 

culturas anteriores caracterizaba lo natural o lo providencial. Todos los bienes y todos los 

males se esperan o se temen ya del mundo técnico. Se encuentran en él las claves 

escatológicas que otrora ofrecieran las religiones. Es en el entorno técnico donde se 

dilucidan los ancestrales dilemas del determinismo o libre albedrio. Pues saber que 

estamos configurados por los productos técnicos que hemos desarrollado produce uno de 

los más importantes problemas contemporáneos a saber, el miedo a la necesidad técnica 

es la sospecha de que no es la técnica la que se adapta a nuestras necesidades sino 

nosotros los que nos adaptamos a la suyas. Viejos temores en los que resuenan debates 

teológicos que otrora nacieran para enfrentar al temor de la naturaleza y hoy se instalan 

en el temor a la cultura. (Broncano, 2016, pp. 15 y 16.) 

Pero no solo la consideración que asume la técnica y los objetos como opuestos al ser 

humano, sino que el temor al objeto técnico es un rasgo característico en el abordaje de la 

comunicación digital como fenómeno humano, algo que aparece constantemente por ejemplo en 

la estructura argumental de Black Mirror o en los percepciones e imaginarios que existen sobre 

la comunicación digital, las redes sociales, el big data o la inteligencia artificial como se 

intentará evidenciar con las historias de vida los habitantes del mundo digital.  

Otro elemento determinante en la ecuación ser humano – comunicación digital tiene que 

ver con la poca compresión de los procesos internos y el desinterés por conocer el 

funcionamiento de los objetos propios del universo digital. Tal desconocimiento predomina en la 
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relación cotidiana que el ser humano establece con los dispositivos, el sistema DAP y la 

comunicación digital, desde allí se consolida el temor distópico de la relación tecnología-ser 

humano. En palabras del filósofo francés Gilbert Simondon tal desconocimiento favorece los 

procesos de alienación en la relación del ser humano con la técnica, a pesar de que Simondon no 

se refería al objeto digital, si permitirá encontrar claves para plantear un puente de sentido con la 

comunicación digital.  

En el panorama contemporáneo, el desconocimiento respecto del funcionamiento, diseño 

e impacto de los objetos tecnológicos en la vida cotidiana del sujeto explican en parte su nivel y 

forma de uso o también la mirada revestida de prejuicios que marcan las representaciones de la 

comunicación digital. 

Pese a que la nuestra es una cultura definida y atravesada por la tecnología, a 

pesar de que la naturalización de lo artificial configura nuestro mundo híbrido, existe un 

desnivel entre el uso, consumo y mediación de la tecnología respecto al conocimiento que 

tenemos sobre ella. (Broncano; 2019) “Caja negra” designa con gran precisión el carácter 

de opacidad y extrañamiento que tenemos sobre aparatos que usamos con gran destreza, 

pero de los que ignoramos casi todo. (Gómez Yepes, 2020, p. 24) 

De lo planteado por Gómez se puede inferir la importancia de la alfabetización digital, 

competencia indispensable para el sujeto de la contemporaneidad, un proceso que se convierte en 

horizonte o punto de llegada de lo que se denominan escenarios de acción creativa y 

emancipatoria del sujeto, una forma de liberación provocada por la acción transformadora del 

conocimiento. 

La relación del ser humano con el objeto técnico se ha dado en términos de su 

aprovechamiento funcional, perspectiva propia de la cultura contemporánea que se basa en el 

valor de uso, de allí la prevalencia de lo digital desde lo intuitivo, la usabilidad y la accesibilidad. 

Lo digital tiende a favorecer el valor de uso sobre el conocimiento que podríamos tener de los 

dispositivos. 

Técnica y tecnología, son palabras que requieren explicación, que se usan indistintamente 

pero que para el caso que nos ocupa deberán ser puestas en contexto. En este punto es 

fundamental diferenciar técnica y tecnología. De acuerdo con la literatura revisada y las 

diferentes corrientes de pensamiento se trata de una diferencia, en parte, que proviene del idioma 

o la tradición oral: 
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Podría objetarse que se trata de un asunto por completo terminológico, 

señalándose que los pensadores de habla inglesa o alemana no lo tienen debido al 

supuesto acuerdo respecto del referente de los términos Technology y Technik y, por eso, 

denominan la disciplina, respectivamente, Philosophy of Technology y Philosophie der 

Technik. (Gómez Yepes, 2020, p. 97) 

Desde otra perspectiva, la diferenciación entre técnica y tecnología podría estar en 

términos de la relación con el conocimiento científico, puesto que la aplicación de tal tipo 

pensamiento al diseño de productos que permitan cierto nivel de avance o progreso es lo que se 

comprende como tecnología. Se trata de un grado de sofisticación de la técnica en favor de una 

necesidad específica, “un conjunto de conocimientos de base científica que permiten describir, 

explicar, diseñar y aplicar soluciones técnicas a problemas prácticos de forma sistemática y 

racional” (Quintanilla, 2012, 56). 

De acuerdo con lo anterior, la tecnología se podría entender como una fase de la técnica 

que adquiere sofisticación y complejidad en su diseño y operación, en sus procesos, usos y 

aplicaciones, como señala Víctor Gómez Yepes (2020), “parece razonable pensar que la técnica 

es el género y la tecnología una especie”. (p. 97) 

Si más arriba se recurrió a Arancibia Gutiérrez y Verdugo Serna (2012) para definir lo 

que podríamos considerar como técnica, para efectos de este trabajo se volverá sobre ellos para 

revisar lo atinente a la tecnología: 

Por su parte, un uso adecuado del término tecnología apunta a: 1) un conjunto de 

actividades humanas o procesos altamente sistematizados, organizados y complejos que 

requieren de conocimientos teóricos igualmente complejos, constituyendo una técnica 

teorizada cuyo resultado son entidades materiales e inmateriales de alta sofisticación; 2) 

procesos y productos que permiten la modificación y transformación radical e igualmente 

extensa de la naturaleza o entorno; y, por último, 3) una reconceptualización de la 

naturaleza como una cosa u objeto susceptible de manipulación e intervención por parte 

de un sujeto independiente de ella. (p. 80.) 

De lo anterior se deriva la comprensión de la tecnología desde dos perspectivas: la 

sofisticación de los procesos tecnocientíficos y la capacidad de transformar la materia. Ambos 

enfoques son predominantes en los acercamientos conceptuales al término tecnología, ahora 

bien, también es importante considerar la relación de interdependencia entre los conceptos de 
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técnica y tecnología, como parte de un entramado de relaciones, tal como lo comprende por 

ejemplo André Leroi-Gourhan quien: 

Establece en El hombre y la materia que los objetos técnicos evolucionan en 

función de tendencias técnicas que controlan el devenir de los objetos y de los sistemas 

técnicos. La técnica forma en efecto un sistema que está atrapado en una evolución 

sometida a las leyes de aquello que Leroi-Gourhan denomina la tecnología, no en el 

sentido en el cual la empleamos hoy para designar la técnica que moviliza saberes 

científicos, sino en el sentido de una teoría general de la evolución de técnica. (Stiegler, 

2001, p.1) 

Un sistema intrincado de relaciones de mutua dependencia, que no tendría un estadio 

específico en la historia, se podría interpretar que la tecnología no surge necesariamente como un 

derivado del desarrollo científico del siglo XX, sino que hace parte del devenir propio del mundo 

de la técnica “la tecnología, palabra precisa en el vocabulario industrial moderno, se extiende 

progresivamente del aparato de televisión al sílex fragmentado.” (Leroi-Gourhan, 1992, p. 285) 

En este sentido ha sido el concepto de tecnología el que mejor refleja lo que se ha 

enunciado y explicado respecto de la comunicación digital, dentro de este término como ya se 

planteó se comprenden materializaciones y desarrollos que son propios de la ontología humana, 

no es posible escindirlos de la existencia, ni de la antropogénesis, ni mucho menos plantear su 

ontología objetual como hostil o como la causa de los males de la humanidad. 

De acuerdo con Horst y Miller (2012), “la tecnología digital es más bien una oportunidad 

para entender qué es lo que significa ser humano.” (2012, p. 4) en ese sentido es precisamente 

que se busca indagar en los dos capítulos restantes de este trabajo, la forma cómo se expresa el 

ser humano en el universo de lo digital, en un mundo en metamorfosis y en el presente 

discontinuo y por comprender, tanto desde la ficción de Black Mirror como desde las historias de 

vida del presente. 

En esta parte del trabajo se busca narrar la forma cómo la tecnología de la comunicación 

digital implica una perspectiva ontológica del sistema datos, algoritmos y plataformas, para ello 

se recurrirá a dos lógicas: una propia de la ficción y otra de la realidad existencial y actual del 

sujeto.  

Desde la ficción derivada de la serie Black Mirror se recrearán historias paralelas a los 

capítulos de la serie elegida, historias que la trama de la serie no desarrolla pero que desde la 
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propuesta de ficción del autor de este trabajo se plantean como la posibilidad de recrear, desde 

una técnica de la narrativa transmedia modos o experiencias del ser digital de la 

contemporaneidad.  

De otra parte, desde otro plano de la realidad se contarán historias de sujetos con 

existencias actuales, construidos a partir de entrevistas a profundidad con personas que 

encuentran en la comunicación digital una forma de ser en el mundo en metamorfosis. Se 

delinearán entonces relatos que, en formato de crónica, logren mostrar esa relación estructural de 

la forma como el sujeto deviene en el presente en medio de un mundo digitalizado y también 

plenamente humano. 
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Capítulo 14: La perspectiva Black Mirror de la comunicación digital 

Como se planteó al inicio de este apartado, la larga tradición de rechazo y temores 

distópicos respecto de los objetos técnicos y de los desarrollos de la tecnología se hace presente 

cada vez que la humanidad, como colectivo creador, se enfrenta a innovaciones disruptivas en su 

mundo material que provocan profundas alteraciones de las condiciones de tiempo, espacio y 

materia en las que vive.  

Se trata de una reacción de algunos sectores cercanos a visiones distópicas, que se 

encuentran en el marco de la condena, el menosprecio o un juicio supremacista frente a los 

dispositivos tecnológicos y frente a quienes los usan; un rechazo al afuera, a la exterioridad, al 

objeto técnico como depositario de un saber exteriorizado. 

Tal comportamiento se puede ver en la recepción de productos audiovisuales como Black 

Mirror el cual es tomado como una muestra de los más grandes temores frente a los cambios 

experimentados, devenidos de la comunicación digital y situados en la metamorfosis del mundo. 

Las reseñas y el análisis a esta serie británica suelen alinearse bajo la perspectiva apocalíptica de 

la tecnología, se centran en la forma en que los desarrollos propios de la comunicación digital 

deshumanizan y violentan la vida del ser humano consigo mismo, con el nosotros y con el 

mundo.  

Por ejemplo, así lo reseña Marino (2018) respecto de la forma como se presenta el 

entramado social en Black Mirror: 

Una sociedad desintegrada que busca continuamente la exposición, siendo este un 

fenómeno habitual, en donde se logra la transparencia. Actores sociales atomizados e 

individualizados, con comportamientos que van detrás de la realización personal según 

todas estas conceptualizaciones, en donde las consecuencias aparecen siempre como 

pesimistas, como marca el género distópico. Los lazos sociales aparecen como líquidos, 

desarraigados. Y en este marco, el extremismo tecnológico se presenta como un hilo 

conductor que, tal como se viene analizando, contribuye a fomentar y arraigar 

fuertemente las características de este enjambre digital. (p. 49) 

La paradoja consiste en que la tecnología vista como exterioridad y remitida al rechazo, 

implica en buena medida desconocerla y con ello se consolida una postura que aliena al sujeto 

respecto de su relación con el objeto técnico. Termina siendo el rechazo a una dimensión de la 

existencia creada por y para el ser humano mismo, el desconocimiento de la tecnología de la 
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comunicación digital ha evidenciado impactos y efectos indeseables, en tal sentido, el rechazo de 

algo que no va a desaparecer, ni eliminarse de la existencia humana (la comunicación digital) en 

tanto hace parte de su forma de existir en el planeta, su rechazo sólo contribuye a materializar los 

temores, augurios y efectos dañinos para los modos de subjetivación humanos y para dejar 

expuesto al sujeto frente a situación indeseables. 

La lógica de lo que evidencia Black Mirror como ficción bastante realista sobre la tensión 

permanente entre la tecnología y los modos de subjetivación pasa por la condena al dispositivo 

como aparato de captura, y su asociación exclusivamente desde una faceta de esclavitud o de 

prótesis limitante para la libertad humana, un aparato de captura que implica limitación de su 

comprensión a todo aquel que esté bajo la dominación alienante de los objetos técnicos. Ahora 

bien, si como lo plantea Simondon la alienación precisamente se deriva del desconocimiento de 

los objetos técnicos, de los dispositivos, ¿cómo sería posible considerar una relación desalienante 

con la tecnología de la comunicación digital si como lo plantea por ejemplo Agamben (2016) 

todo aquel que la use está capturado? 

La vanidad de esos discursos bienintencionados sobre la tecnología que afirman 

que el problema de los dispositivos se reduce al de su uso apropiado. Estos parecen 

ignorar que, si a cada dispositivo le corresponde un proceso determinado de subjetivación 

(o, en este caso, de desubjetivación), es totalmente imposible que el sujeto del dispositivo 

lo use “de modo correcto”. Por otra parte, los que sostienen este tipo de discursos son, a 

su vez, el resultado del dispositivo mediático en el que están capturados. (p. 53)  

Pues precisamente la falta de comprensión de la ontología del objeto técnico, su 

externalidad condicionada y condenada, el ostracismo al que parecen condenarlo discursos como 

el de Agamben precisamente; tal desconocimiento es el que remite a procesos de 

desubjetivación. Con esto no se quiere decir que el dispositivo y la tecnología de la 

comunicación digital sean fuentes inagotables de emancipación, sino que ligarlos exclusivamente 

con su faceta de aparatos de captura remite a solo uno de sus múltiples rostros.  

La visión de Agamben es una visión que parcialmente ilustra una faceta de la realidad, 

una cara de la moneda que considera una parte de la historia, pero no todo el panorama 

completo, incluso llega a ser cercana a un juicio de valor limitado por lo que se quiere ver del 

dispositivo. En este sentido habría que preguntarse por el otro lado de la realidad, por la otra cara 

de la moneda, allí se encuentra por ejemplo Miguel Ángel Quintanilla (2017) quien en su 
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acercamiento a las tecnologías, algunas de las cuales son propias de la comunicación digital, 

señala que valdría la pena indagar en el lado opuesto de la alienación tecnológica que se 

encuentra en su dimensión de entrañable, es decir lo opuesto al extrañamiento y a la alienación 

de la técnica, lo que implica acciones contrarias al rechazo, al alejamiento o al ostracismo del 

dispositivo. 

Para Quintanilla (2017) “las tecnologías son como son porque hay personas que toman 

decisiones para que sean así. Y lo que podemos conjeturar a la luz de los análisis filosóficos y 

sociales es que se podrían tomar decisiones distintas” (p. 27) sin la necesidad de renunciar a la 

forma como socioculturalmente hacemos uso de la comunicación digital.  

La alienación y los efectos perversos para la sociedad derivados de las fake news, el 

ciberacoso, la sobreestimulación a la psique del sujeto, entre otros padecimiento sociales 

contemporáneos requieren una mayor inmersión tecnológica, un mayor conocimiento de los 

dispositivos, un acercamiento empoderado al sistema DAP, un consumo informado e inteligente 

de la comunicación digital. Se trata en última instancia de un mayor nivel de alfabetización 

digital y de la apropiación de la comunicación transmedia como vías para generar mayores 

procesos de inclusión, participación, cocreación e interacción para el pleno desarrollo de las 

subjetividades humanas. 

La tesis que acá se defiende es que si bien los dispositivos y la tecnología de la 

comunicación digital son aparatos de captura también lo son también de emancipación, en el 

mismo sistema datos, algoritmos y plataformas se encuentran los grilletes y las llaves que les 

corresponden. Solo desde su navegación, conocimiento, apropiación depurada por el tiempo se 

podrán leer cómo se despliegan los modos de subjetivación y desubjetivación.  

En todo caso, y como Simondon lo ha señalado de una manera bastante clara, el 

discurso sobre la alienación referido a los procesos de automatización no se puede seguir 

sosteniendo. Mientras que las máquinas reemplazaban la fuerza muscular de los 

animales, el problema no se planteaba. Pero en el siglo XIX, el desconcierto sentido por 

los hombres aparece cuando los telares reemplazan sus cuerpos. En realidad, lo que se 

produce es una liberación, puesto que era el cuerpo de los hombres el que ocupaba antes 

el lugar destinado a las máquinas. Simondon concluye a partir de allí que, en la era 

industrial, con la llegada de la automatización, no se trata ya para el ser humano de 

buscar una liberación, sino de establecer una relación de mediación. La máquina 
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automática es la que menos aliena, porque ella necesita la participación del ser humano 

como asociado para cumplir un trabajo común y no para esclavizarlo. (Montoya, 2019, p. 

26) 

Como lo plantea Montoya en su interpretación a la obra de Simondon, parte del problema 

se centra en la lógica dicotómica, esencialista e hilemorfista que plantea una dialéctica de la 

relación con la técnica. Se trata también de una herida al ego y a la estructura discursiva del 

antropoceno, algo que la perspectiva del conocimiento poshumano convierte en un reto para una 

comprensión amplia de las diversas ontologías que habitan el planeta. 

Lo que de ningún modo podría aceptarse, con las visiones tecnofóbicas o tecnofílicas, es 

que la comunicación digital solo corresponde a una faceta de expresión, sería no solo muy 

conveniente para la perspectiva discursiva de su enunciador sino también poco realista en tanto 

que, como creación humana, al transferirle sus propiedades sería imposible que solo se le hubiera 

transferido un tipo de formas y modos de existencia.  

De otro lado, como objeto de estudio emergente frente a todos los demás campos de las 

ciencias humanas y sociales apenas comienzan a despuntar variables que le permitan ver con un 

mayor nivel de complejidad, ya no desde una lógica binaria basada en juicios de valor, sino 

desde sus características e impactos.  

La comunicación digital permite abrir otros horizontes interpretativos, en tanto como lo 

señala Yuk Hui (2020), podría pensarse la perspectiva tecnológica de la comunicación digital 

desde el giro ontológico, una suerte de estudios decoloniales de la comunicación digital y las 

oportunidades que se abren en el siglo XXI para un ejercicio de la tecnodiversidad.  

Como se señaló en la primera parte de este trabajo por tratarse de una dimensión 

comunicacional las tecnologías digitales también lo son para la mediación, la representación y la 

creación de sentido, todo ello en el marco de la individuación, del devenir y de los diversos 

modos de subjetivación constitutivos de la metamorfosis contemporánea. 

Lo que se puede entender de las visiones apocalípticas y sensacionalistas de Agamben o 

Byung-Chul Han es que el ser humano ha encontrado en la comunicación digital formas para 

desplegar dominaciones, esclavitudes, capturas y desubjetivaciones, la novedad ha llevado tal 

vez a muchos tropiezos que particularmente se ven con mayor claridad en la forma como el 

ciudadano la vive, parte de ello es lo que se trata de explorar a fondo en estos dos capítulos que 

cierran el trabajo. 
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Lo que no podrá negar Agamben ni Byung-Chul Han es que la existencia del ser humano 

pasa por la técnica, no existe sociedad, individuo o creación del ser humano que no se 

materialice objetual o materialmente y en tal sentido dicha prosecución de la vida por medios 

técnicos implica un nivel de abstracción y de memoria para constituirse en historia, narración y 

comunicación.  

Una comprensión amplia del objeto técnico abre la posibilidad de proyectar, por fuera de 

las estructuras biológicas, formas de vida y escenarios de existencia del ser humano que terminan 

siendo un relato de sí, prótesis o materialidad que da vida a la vida y es escenario de 

materialización.  

El objeto técnico no es el contrincante del cuerpo humano, o del pensamiento 

humano, pues, de entrada, si uno quiere producir un objeto técnico que sea un individuo 

que posea virtualidades, hay que pasar necesariamente por la individuación y por el 

pensamiento. (Montoya, 2019, p. 27) 

Es por esta la razón que se ha tomado como referente la serie Black Mirror en tanto 

materializa y narra relaciones mediadas por objetos tecnológicos propios de la comunicación 

digital, pero de fondo la tensión de los conflictos surge desde la perspectiva humana: 

inseguridades, celos, traiciones, insatisfacciones, ambiciones, miedos, alegrías, esperanzas, 

logros, búsquedas, metas, risas, lágrimas, vida, muerte. 

La tecnología que se examina en Black Mirror no pretende impresionarnos; lo que 

nos asombra son sus implicaciones sociales y culturales, entendiendo que el impacto de 

las nuevas tecnologías se produce, sobre todo, en elementos intangibles, en la manera en 

que se conforma una sociedad, se comunican los individuos y se consume la información. 

(Díaz, 2014. p. 587) 

Es así como el análisis que acá se propone de la serie Black Mirror, más que centrarse 

exclusivamente en un tipo de impactos o tratar de demostrar el lado nocivo de la tecnología, se 

busca describir y explorar formas posibles en las que el sujeto de la contemporaneidad podría 

experimentar reflexiones, pensamientos, decisiones, sentimientos o modos de vivir desde el 

dínamo de la comunicación digital, algunos de los cuales la afectan negativamente y otros de 

ellos, tal vez, les permitan expresarse desde una plena consciencia de sí y de su ser en el planeta.  

Para ello específicamente se tomará el hilo narrativo de siete capítulos de Black Mirror 

que cubren al menos un capítulo de cada temporada. Historias en las que se reflejan tramas de 
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tensión inspiradas en una producción de ficción pero que permiten evidenciar narrativas del 

presente que nos habita.  

Para lograr al cometido propuesto se realizó un análisis de contenidos desde una matriz 

de caracterización que revisó todos los capítulos de las cinco temporadas desde las siguientes 

perspectivas: el nombre del capítulo, número de temporada, sinopsis, características de la 

relación con la comunicación digital, características de la relación con la metamorfosis del 

mundo contemporáneo y características tecnológicas de los dispositivos. 

 

Figura 14 Matriz de caracterización de los contenidos de Black Mirror 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Desde el género de ficción se buscan explorar las posibles realidades del sujeto 

contemporáneo que se metamorfosea desde la comunicación digital, se escenifican 

comportamientos, formas de ser, modos a amar, odiar, pensar, sentir, vivir… y que al final, de 

alguna manera, tal como afirma Charlie Brooker creador de la serie: “Me gusta bastante el hecho 

de que la gente lo está viendo en su televisor o en su computadora portátil, o su teléfono 

inteligente o lo que sea, y luego cuando los créditos finales comienzan a funcionar y la pantalla 

se vuelve negra, se ven reflejados”. (Benavidez, 2015, p. 12) 

A continuación, desde una lógica transmedia de explotar la capacidad negativa de las 

historias, es decir, eso que le permite al prosumidor completar los relatos originales con 

creaciones propias, se narrarán siete historias de ficción sobre las realidades múltiples y 

paradójicas de la comunicación digital. 
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I. El dilema del primer ministro y sobre el control de lo incontrolable 

El primer ministro británico Michael Callow lleva horas pensando cómo puede detener lo 

inevitable, cómo puede controlar lo incontrolable o cómo puede borrar de la memoria, de todas 

las memorias de todos sus gobernados, así como de sus ordenadores un video extorsivo y 

terrorista según él.  

Callow un político de carrera no entiende de algoritmos, de las posibilidades al parecer 

infinitas en el mundo de lo digital, ni de las implicaciones de lo que ha pensado durante la última 

media hora, apagar internet después de haberse enterado que ni con toda la fuerza de los 

servicios de inteligencia del MI6, ni con todo el ejército a su disposición puede parar un video 

que se ha publicado en internet y que lo involucra directamente en una incómoda disyuntiva. 

Dejar morir a la princesa amada e icónica de Gran Bretaña a manos de su secuestrador o 

salvarla y dejarla en libertad a cambio de tener relaciones sexuales con un cerdo y que ello sea 

transmitido en vivo y en directo; es tal vez más que una disyuntiva, una pesadilla, una 

tragicomedia patética que solo aguarda su decisión para dar inicio a un espectáculo más de la 

tiranía digital.  

Desde el momento en que su asesor le notificó que el video no lo pueden esconder, ni 

eliminarlo por que está publicado en cientos de cuentas de YouTube, desde ese momento su 

rostro se desfiguró, su mente explotó en millones pedazos y esos millones de fragmentos, 

intentan agónicamente, encontrar a cada uno de los individuos que han visto ese maldito video, 

con el fin de entrar en su memoria y borrarlo, luego ir a su historial de navegación y borrarlo de 

su memoria, después a quienes hayan descargado el video entrar a sus discos duros o dispositivos 

de almacenamiento y borrar los archivos; posteriormente entrar a la papelera del ordenador y 

borrarlo; pero su agobiante tarea mental no termina allí por que habría que instalar un software 

de recuperación de archivos eliminados en cada ordenador para correrlo y borrar definitivamente 

todo rastro del archivo. Pero aún así, habita en su mente fragmentada como un vidrio que acaba 

de romperse en mil pedazos una incertidumbre residual, una angustia pintada de impotencia 

porque tal vez haya una manera de recuperar el archivo aparentemente borrado de toda memoria. 

Piensa en la omnipotencia de la virtualidad, contenidos que podrían o no ser reales, pero 

qué es la realidad, podría engañar a los secuestradores virtualizando su encuentro sexual con el 

cerdo, lo virtual como aquello que está en potencia ronda su mente, le surgen ideas de lo que 
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podría ser y cada idea es tan improbable como la anterior, sólo sabe que la multiplicidad 

rizomática del video lo tenía dominado por completo. 

Piensa seriamente apagar internet, porque solo nueve minutos fue tiempo suficiente para 

descargar, multiplicar y difundir el video, resulta que cuando bloqueaban a un usuario aparecían 

otros seis, la Ley de Metcalfe llevada al extremo, y solo en pocas horas tenía más de 50 mil 

reproducciones.  

No se trata sólo del video el asunto es trending topic en Twitter, algo mucho más 

complejo de controlar, caracteres impulsados por pulgares ansiosos que disfrutan del espectáculo 

de la tiranía digital y ¿qué queda por hacer si nunca se había enfrentado como político a algún 

enemigo que no pudiera silenciar, comprar o aplastar? 

Callow está de pie, sin saco y con la corbata suelta, las mangas de su camisa a medio 

doblar, en su mano derecha sostiene su cigarrillo, el quinto que fuma en 10 minutos, como si con 

terminar cada uno de ellos desapareciera uno más de los usuarios que vieron el video, en el 

marco de la ventana de su despacho y con un jardín que mira distraídamente, piensa en su 

próximo paso y lo que ello implicaría. 

 

Figura 15 El dilema del primer ministro  

 

Fuente: captura de pantalla Black Mirror  
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El primer ministro cierra sus ojos para contemplar tal decisión, apagar internet solo es 

contemplado en su mente de manera silenciosa ante la imposibilidad de encontrar la fuente o el 

origen del video, identificar sospechosos o rastrear con certeza la ubicación de la princesa, pero 

¿apagar la red? En verdad parece una locura, un imposible social, una decisión de corte 

dictatorial, inadmisible desde la restricción de las libertades de información, de expresión, desde 

las implicaciones o consecuencias que podrían tener para el país, su decisión que pareciera el 

fruto de una locura emanada de su desesperación.  

Callow abre sus ojos, su décimo segundo cigarrillo está a punto de terminar, ahora es 

consciente de varios imposibles: apagar internet para posponer su condena, encontrar al 

secuestrador en el mar de la multiplicidad de contenidos infinitos o borrar el video de la memoria 

de los individuos y de sus dispositivos; todo ello, es más imposible que tener relaciones con un 

cerdo en cadena nacional y que ello sea transmitido ante toda la nación.  

La disyuntiva ha terminado, la decisión no tiene vuelta atrás, ha perdido su libertad y 

mientras se dirige al estudio para encontrarse con su destino y con la historia que marcará su 

vida, respira con resignación, cierra los ojos y piensa… piensa en lo inerme que se siente frente a 

todos los asuntos “técnicos” que se anteponen a su dignidad como ser humano, a su intimidad 

como espectáculo, pero en su reflexión al cerrar los ojos ha puesto una pausa a su ansiedad 

desenfrenada, comprende que la técnica contemporánea es también un escenario de la existencia 

humana, hace parte de lo que somos como sociedad y tal vez, solo tal vez la comunicación 

digital expone sin restricciones, censuras o falsas posturas la cruda realidad de lo que piensa y 

siente.  

Al llegar al estudio, concluye Callow en su mente, que en la memoria de internet queda 

grabado todo lo que somos, de forma transparente todo se quiere ver, nada se puede controlar, 

todo está expuesto, todo tiene que ser ultra 8K, la realidad más vívida que la realidad misma y 

ahora él lo sabrá en carne propia, como parte de esta tiranía digital. Ha llegado, es momento, 

abre los ojos y continua su camino hacia lo menos imposible de todos los imposibles, abdicar su 

dignidad antes que controlar lo depositado en el universo infinito de memoria digital de internet. 

“El secuestrador, del que al final se hará una reflexión, es un artista y no en un 

sentido metafórico. Ha conseguido que muera la política para que se consagre el 

espectáculo […] Igualmente, el secuestrador consigue que se cumpla esta descripción de 

Christian Salmon: «El hombre político se presenta cada vez menos como una figura de 
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autoridad, alguien a quien obedecer, y más como algo que consumir» (Barraycoa 

Martínez, 2013, p. 13).  

 

II: La salvación del olvido 

Liam Foxwell es un abogado con mente inquisitiva, inquieta y centrado en los detalles, 

conoce bien de la semiótica corporal, del lenguaje no verbal y a partir de allí deduce, infiere, 

construye historias en su memoria que corrobora con su “grano”, un sistema implantado cerca 

del cráneo y que le permite grabar todo lo que pasa en su vida, devolverlo y verlo ante sus ojos 

los cuales sirven como pantallas incorporadas que proyectan todo lo que busca en su cerebro por 

medio de un implante, con un pequeño control remoto administra toda su memoria, la trae al 

presente para a partir de imágenes 100% reales y confiables reconstruir toda su historia. 

Liam sabe que la memoria es la base para demostrar todo hecho probable, así como la 

posibilidad de almacenamiento permite respaldar toda afirmación con el más mínimo detalle de 

lo vivido, “por que la memoria es para vivir” y recordar es vivir, frases que se corroboran con 

cada búsqueda que realiza en su línea de tiempo en tanto vuelve a vivir, a experimentar, a sentir 

con cada recuerdo traído al presente por medio de la tecnología.  

 

Figura 16 Los ojos de Liam en modo pantallas del recuerdo  

 

Fuente: captura de pantalla Black Mirror  
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Lo que un abogado sabe y busca siempre es poder controlar, se trata del control, el 

implante permite optimizar la necesidad de controlar la verdad, la intimidad, la privacidad, en 

tanto no hay restricciones de lo que se graba, se registra toda su historia. Se trata de controlar 

todo, Liam se siente tranquilo porque el policía en el aeropuerto puede controlar qué tipo de 

persona va a abordar un avión o si la niñera cuidó adecuadamente de su hijo, pero también 

recibirá una advertencia si va a conducir borracho, es la sociedad de la exposición total desde el 

control del registro de la memoria. 

Liam se encuentra con su reflejo proyectado en el espejo del baño, un baño con 

tonalidades grises, oscuro y frío, un vidrio que le muestra su imagen solitaria, su rostro parece 

atribulado y perplejo, una expresión humana reservada solo para cuando asoma la tragedia, para 

cuando azota la muerte, para cuando la soledad invade el pensamiento.  

Piensa en su vida actual, que es el resultado de su necesidad casi patológica de siempre 

tener el control, de tener siempre la razón, de creer que sus percepciones sobre quienes le rodean 

se deben corroborar y para ello es fundamental su implante, el “grano” es su dispositivo que le 

permite salvar todo resquicio de inseguridad, toda duda que emerge del comportamiento 

inesperado del otro, con solo un par de movimientos de su pulgar ansioso sobre el control remoto 

y traerá al presente los hechos que probarán su punto, que le darán el poder y el control sobre la 

verdad. 

Su conexión es rizomática y permanente con el mundo de recuerdos imborrables de lo 

vivido, con toda su historia de vida, esa conexión que a su vez es posibilidad de ver la 

multiplicidad de sucesos de su vida, puentes a historias que entretejen todas ellas un nudo 

doloroso de recuerdos de lo que fue, una cartografía de angustia en la que navega por horas sin 

querer desprenderse de esos recuerdos del pasado que es permanentemente presente por virtud de 

la tecnología de lo digital. 

En las últimas semanas lo ha perdido todo, no tiene empleo porque como sospechó nunca 

lo volverían a llamar como le habían dicho en su última entrevista de trabajo, no tiene esposa 

porque como sospechó tenía una aventura con un antiguo amigo, no tiene hija porque como 

había sospechado no era suya sino del “amigo” de su esposa, con lo único que se encuentra 

frente al espejo es con su implante, su dispositivo que le permite ser un solitario conectado con 

sus recuerdos, con imágenes de un pasado idílico, con momentos de alegría, atado a un mundo 
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que ya no existe y que puede vivir sólo por un grano que es el repositorio que lo conecta con el 

infinito mar de situaciones grabadas, lo único que tiene ante sí es una memoria extendida e 

infinita, ubicua y móvil desde la posibilidad de la digitalización de toda su historia. 

Es un momento límite, el baño gris se torna ante él cada vez más difuso y silencioso, 

después de ver cientos de imágenes de su pasado, cuando tenía esposa, hija, hogar, empleo, 

vida… suelta el pulgar de su control, abre su mano y cae al piso un pequeño control del tamaño 

de un dedo, totalmente adaptable a la manipulación de su mano pero que ahora suelta 

deliberadamente; es un primer gesto de liberación, de desprendimiento porque a pesar de su 

tamaño el control era el acceso a toda su historia, era la llave que abría el mundo del olvido para 

destruirlo y tornarlo en cosa recordada, el control cae al piso, liviano y frágil como un dispositivo 

de última tecnología, casi imperceptible pero Liam siente que cayera un yunque que desprende 

parte de su alma atribulada a la fría baldosa del suelo que pisa. 

Respira profundo, exhala con resignación y el frío del baño parece agigantarse por su 

cada vez mayor nostalgia, por el pasado al que se aferra como un naufrago a su salvavidas, con 

un sentimiento que va más allá de la tristeza, de la soledad, de la angustia y que se acerca a una 

resignación propia de quien se dirige al patíbulo, siente que su vida llega a su fin, con una filosa 

navaja de afeitar que sostiene con su mano temblorosa contempla el fin de su vida tal como la 

conocía, piensa en la idea de arrancarse el implante como acto emancipatorio, de arrancar de su 

mente recuerdos, de destruir la memoria digitalizada e hibridada, de arrojarse a un olvido que 

parece haber olvidado, de separarse del dispositivo. 

Con su mano izquierda toca detrás de la oreja su grano, siente la pequeña vibración del 

dispositivo y recuerda lo que le costó acostumbrarse y también lo que lo extrañaría si no lo 

tuviera. Pero la decisión ya está tomada, una cuchilla de afeitar y una pequeña pinza son todo el 

instrumental quirúrgico que pareciera necesitar para arrancar su memoria. Con la determinación 

de olvidar, de borrar, de formatear su mente hunde la cuchilla en la piel justo sobre su implante, 

el rojo carmesí de su sangre parece darle algo de vida al frío gris del baño, toma la pinza y busca 

dentro de su carne un pequeño grano, el depositario de su dolor que parece golpear más su alma 

que la sensación que produce clavar la pinza en su carne detrás de su oreja. Comprende que 

ahora cambiaría indudablemente su dolor físico por no sentir la desolación de su vida que siente 

terminar, por el dolor de su alma, por la soledad de tener siempre la razón corroborada por la 

memoria digital como prueba irrefutable de la verdad. 
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Figura 17 El momento de Liam para reivindicar el olvido como emancipación  

 

Fuente: captura de pantalla Black Mirror  

 

La vida del mundo que habita Liam reivindica la memoria personalizada y ubicua, 

mediada por lo digital como el fondo sobre el cual se reparte y distribuyen las conexiones de la 

red, la memoria permite acceder a las experiencias icónicas de la existencia que marcan 

advertencias y relevancias para su sobrevivencia o para su goce.  Pero lo que esa sociedad no 

comprende es la necesidad del olvido, la necesidad de un poco menos de positividad, menos 

transparencia homogeneizante, disminuir el nivel de hiperrealidad 8K, un poco menos de 

pretensión perfeccionista sobre lo imperfecto, incierto y caótico del ser humano. 

El grano cae al lavamanos, lentamente se desliza por la superficie, lentitud generada por 

la viscosidad de algunos tejidos del cuerpo de Liam que están adheridos al implante o por el 
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pesado universo de recuerdos que guarda en su interior, células que van muriendo en la medida 

en que se separan del tejido orgánico de la misma forma como mueren los recuerdos depositados 

en la memoria digital.  

Sus ojos ya no parecen pantallas que proyectan las imágenes de su pasado, sus pupilas 

tienen un descanso de la galería casi infinita de imágenes y momentos que transitan día y noche, 

sus ojos negros y melancólicos que ahora se sienten vacíos y extraños. Finalmente, el grano fluye 

con el agua y la sangre y se va por la tubería… y con el... Liam suelta, respira, cierra los ojos y le 

pone pausa a la presión insoportable que durante toda su vida sintió de no poderlos cerrar ante el 

afán de recordar, el olvido lo salva, cierra los ojos y la comodidad de ponerle una pausa a la 

galería infinita de recuerdos le devuelve algo de paz, una cierta tranquilidad de cerrar los ojos, de 

concluir. 

La mirada memoria deja de ser un dispositivo poético para convertirse en un 

estándar tecnológico al uso. Se da por hecho que en el futuro almacenaremos todos 

nuestros recuerdos en un implante de retina y que, precisamente porque todo quedará 

grabado, no tendremos ya recuerdos sino fríos repositorios, cementerios de imágenes que 

de tanto acumularse perderán toda vibración emocional. (Garin, M. 2018, pp. 118 y 119)  

 

III. La vida en una notificación 

Cuando Ash Starmer tuvo en sus manos el ansiado iPhone XX, la conmemoración de los 

20 años de la primera versión del pionero de los Smartphone sintió una energía que recorría su 

cuerpo, una emoción que pocas veces recuerda había sentido, no era de esas personas que 

andaban expresando sus emociones efusivamente por doquier.   

Ash es flaco y alto, de piel tan pálida como sus reacciones frente a la mayoría de las cosas 

que pasan a su alrededor, su prominente nariz hace juego con sus ojos grandes y también 

contraste con sus pequeñas orejas que parecen no querer escuchar lo que le rodea, incluso a 

veces ni se escucha a sí mismo, su propio acento irlandés le parece desconocido cuando pone 

atención y se escucha. Es un adulto joven, tiene 28 años, 11 meses y 28 días lo sabe porque 

cuenta el tiempo que falta para su cumpleaños, una fecha que coincide felizmente con el 

lanzamiento del esperado iPhone XX,  

Su atención está siempre puesta en su white mirror su dispositivo que al encenderse con 

el tacto, con alguna notificación o incluso con algún movimiento involuntario, lanza un haz de 
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luz blanca que parece ser su aura o su hálito de vida, eso que lo lleva a sintonizarse con el 

mundo, se trata de un llamado de atención para captar precisamente toda su atención, y es allí 

donde precisamente se siente más cómodo.  

Una semana después de haber comprado el dispositivo parecía que se hubiesen fusionado 

en un solo ser, con él hacía todo: se despertaba, escucha música, veía televisión, recordaba cosas, 

calculaba, compraba, tomaba fotografías, hacía medidas, trazaba sus trayectos en el auto, tenía 

conversaciones con amigos, consumía noticias. Todo lo hacia con sus manos repletas del poder 

tecnológico que le daba el iPhone XX a su existencia. Por ello su novia Martha, con quien hace 

poco vivía, le había puesto una condición después de chocar su carro; que al conducir debía 

poner el celular en la guantera, a pesar de que no tuvo la culpa del accidente, Martha pensaba que 

Ash al parecer desaparecía de su existencia presente al tener ese aparato en las manos. 

Ash era un hombre parco, no demostraba interés en la mayoría de las cosas que sucedían 

a su alrededor, pero en sus conversaciones consigo mismo sabía que era simplemente una 

fachada, que le gustaba recibir comentarios positivos a todas sus publicaciones, pensaba en 

agradarle a las personas no presencialmente pero si en Instagram, buscaba momentos para 

retratar, cosas graciosas o llenas de sensibilidad para publicar, era casi un trabajo alterno 

mantener una conexión con sus seguidores aunque ello le demandará tiempo, pensamientos y 

vida, porque proporcionalmente a sus 29 años llevaba mucho tiempo de su vida adulta embebido 

en un dispositivo para agradar o para ser estimulado por otros. 

Un sábado en la mañana, Ash se levantó temprano y como siempre, lo primero que hizo 

al abrir los ojos fue tomar su celular en las manos y pasar al menos los primeros 30 minutos de 

su día conectado revisando noticias, chismes de sus amigos, mirando la información del clima y 

planeando qué iba a subir ese día a redes, después de que la foto que había publicado, un 

recuerdo de cuando era niño había sido un éxito total y tenía más de 1000 me gusta, aunque el 

mismo cuando la veía no podía evitar pensar que no era nada de lo feliz que las personas 

parecían percibir. En realidad, era uno de los recuerdos más tristes que tenía sobre la ausencia de 

su hermano por una muerte prematura, pero en virtud de su nueva realidad digital la foto, ante 

los ojos de los demás, se revestía de una nueva significación en línea con la vida feliz y deseable 

propia de las redes sociales. 

Justo como siempre le pasaba, se le hizo tarde para salir a entregar el auto alquilado y 

recoger el suyo en el taller, no solo por la media hora que estuvo enganchado con su dispositivo, 
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sino también porque esa conexión permanente hizo que tomara más tiempo desayunando, aunque 

ni se acordaba minutos después qué había desayunado, también mientras se bañaba y se alistaba 

tomó mucha más tiempo estar listo, al parecer el tiempo se había contraído en virtud de lo 

virtual. Cuando al fin estaba listo llevaba dos horas de retraso y tal vez cuando fuera a recoger su 

auto ya habrían cerrado el taller. 

Ash se despidió de Martha, ella no lo podría acompañar, justo ese día de fin de semana le 

había llegado trabajo para hacer desde casa y era algo en lo que pasaría días enteros en su 

ordenador diseñando todo un sitio web, incluso si se tomaba todo el sábado y el domingo para 

trabajar no terminaría para la fecha límite de entrega, como todo un sujeto del rendimiento 

Martha sabía que así era su vida, una continua contrarreloj que no diferenciaba tiempo, ni 

espacio entre el trabajo y el resto de las dimensiones de su vida. 

Ash se subió al auto alquilado, marcó su ruta hasta el punto de entrega y al parecer por el 

tráfico pesado tendría que pasar dos horas al volante, solo que esta vez no pondría su dispositivo 

en la guantera, no aguantaría dos largas, eternas, casi interminables horas sin su celular cuando 

incluso dos minutos le parecían un tiempo insoportable de vacío, de silencio, de una nada 

parecida a la muerte en vida. Sabía que dos horas de tráfico, sin la compañía de su novia, de 

algún amigo o familiar era el momento perfecto y justificable para estar en modo solitario 

conectado, así lo llamaba Martha cuando él, absorto en su dispositivo parecía dejar de existir 

para el mundo alrededor, incluso en cualquier tipo de reunión con amigos, familia o en una cena 

romántica con ella, Ash entraba en modo solitario conectado cada vez que el espejo negro de su 

dispositivo desaparecía ante sus ojos y era iluminado con la luz de vida que hacía emocionante 

su existencia. 

Encendió el auto y ni por un segundo pensó guardar su dispositivo, por su cabeza no pasó 

que el día anterior casi ni notó que su novia le tocaba el vidrio de la ventana del auto para que él 

le abriera en medio de una lluvia muy fuerte, estaba en modo solitario conectado; tampoco notó 

que ella le pedía ayuda con dos cafés calientes que le estaban quemando las manos, estaba en 

modo solitario conectado; no prestó atención cuando su novia le preguntaba qué tipo de sopa 

enlataba iba a comer, ¿tomate o tomate asado?, estaba en modo solitario conectado; tampoco le 

importó cuando le dijo que solo había un tazón y que si él podría tomar en un zapato, a lo que 

respondió que si, estaba en modo solitario conectado. Hasta que ella lo golpeó con un cojín, ahí 

fue cuando el pareció despertar sorprendido, quitó la vista y su atención del dispositivo para 
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conectarse con Martha, darse cuenta que no estaba solo y que la conexión no implicaba que el 

otro desapareciera.  

Después del golpe de su novia le dijo: -solo controlo que estés ahí, desapareces con eso -

señalando su nuevo iPhone XX-, esa cosa es un ladrón. 

 

Figura 18 Ash Stamer en modo solitario conectado 

 

Fuente: captura de pantalla Black Mirror  

 

Pero Ash al iniciar su camino se autoconvenció: pensó que lo sabría usar, que lo 

necesitaba como GPS y que nunca había tenido problemas al conducir y al atender el celular al 

tiempo, no veía por qué esta vez sería esta excepción, se decía a sí mismo que volvería al cabo de 

un par de horas las cuales solo serían soportables si tenía la compañía de su nuevo dispositivo, 

después de todo con lo que pagó por ello ¿por qué tendría que guardarlo? 

Hora y media después Ash parecía no soportar estar aun tan lejos de su destino, aceleró y 

buscó varías formas de esquivar los embotellamientos y el tráfico pesado, Waze le marcó una 

ruta perfecta que disminuía 20 minutos su tiempo para llegar. Pero bueno no todo era tan malo, 

mientras esperaba en semáforos, atascos o mientras no iba muy veloz podía revisar sus 

notificaciones, chatear un poco con sus amigos, obviamente menos con Martha puesto que para 
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ella el celular estaría guardado, ponía música e incluso veía las noticias, como esa que venía 

siguiendo de cerca sobre el virus cibernético Narwhal que había puesto en jaque el sistema 

financiero ruso. 

El atajo le había servido, iba muy atento a la vía porque iba a más de 130 km/hora en una 

recta con plena visibilidad, al finalizar esa recta y doblar a la derecha iba a encontrar su destino. 

Justo antes de llegar dos eventos inesperados del destino marcarían su existencia: el primero una 

notificación de la reacción a su foto publicada el día anterior, una exnovia que aun navegaba en 

su cabeza había puesto corazones y ojos con corazón, con la frase: Siempre tuviste una sonrisa 

encantadora… ese comentario era ineludible por dos razones una: porque le generó emoción, 

ego y una sensación de sentirse interesante y atractivo, justo después de una noche fallida 

sexualmente con Martha su novia actual; y dos por que tendría que borrar ese comentario de 

manera instantánea para no tener problemas con su actual pareja.  

Mientras pensaba todo ello, mientras leía y se imaginaba cosas, miraba lo guapa que 

estaba su exnovia, y pensaba en los chismes que sus amigos estaban generando al ver ese 

comentario, sucedió el segundo evento inesperado, un ciervo estaba acostado en la mitad de la 

carretera, pero no lo había visto a tiempo, porque sus ojos estaban puestos en la notificación, su 

mente en los escenarios ficcionales y en las implicaciones que tenía ese comentario, sus sentidos 

estaban dispersos y su memoria de trabajo, la misma que sirve para la atención dividida a la hora 

de tomar decisiones rápidas, por ejemplo cuando se conduce a alta velocidad, estaba ocupada, 

saturada y concentrada en la notificación de Instagram.  

Era tarde para tener una reacción que pusiera en armonía tiempo, velocidad, masa, 

aceleración, maniobra al volante y que mantuviera a todos a salvo, la reacción de Ash como la de 

la mayoría de la personas ante tal situación, y por su déficit de atención al conducir, lo llevó a 

virar el volante bruscamente, las ruedas delanteras giraron, pero la velocidad era tal que el resto 

del vehículo dirigió toda su fuerza hacía donde iba su trayectoria, hacia adelante, la divergencia 

de direcciones llevó al auto a levantarse del suelo y hacer trompos, con un eje de su carrocería 

siempre en la carretera y el resto dando vueltas por el aire. Ante los ojos de un testigo que se 

encontraba a la berma del camino parecía un accidente espectacular que solo había visto en 

películas de acción. 

Ante los ojos de Ash todo daba vueltas, sentía una presión que nunca había 

experimentado en todo su torso y pecho como si sus órganos quisieran salir o estallar con cada 
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vuelta, sentía las cortadas con los vidrios, los golpes contra las superficies de metal del carro, 

incluso el dolor insoportable de sus huesos al quebrarse como palillos dientes, así como la agonía 

de su desesperada mente que daba más vueltas que su auto. Pensaba y conjeturaba de manera 

inútil que tal vez todo ello no habría ocurrido sí el celular hubiera estado guardado, pensaba en 

que dejaba su existencia en la tierra que no vería más a Martha, que su madre quedaría devastada 

ante la pérdida del único hijo que le quedaba luego de la muerte de su hermano y su padre, 

pensaba en los sueños que no habría cumplido, en los ahorros que tenía y no podría disfrutar, en 

las largas y agotadoras jornadas de trabajo para escalar, agradar, ascender y tener su auto, su 

casa, sus cosas, sus viajes y finalmente el dispositivo de más alta gama, su iPhone XX, 

paradójico y curioso a la vez: un dispositivo ansiado y que representaba por su alto costo tiempo 

de vida, porque lo que se compra no se compra solo con dinero, ese dinero es tiempo de vida, de 

trabajo, de esfuerzo, de sacrificio y de prioridades, ese dispositivo que compró con tiempo de 

vida fue el mismo que por no poder soltarlo de sus manos le costó la vida misma. 

Por último, el pensamiento final antes de perder el conocimiento sería el que más le 

angustiaba, no había alcanzado a borrar el comentario y sin el poder defenderse o 

contraargumentar, todos pensarían, incluso Martha que nunca había olvidado a su exnovia, que 

tendría algo con ella o que estaba buscándola. Algo irrelevante ante los instantes finales de su 

vida, pero es claro que el sujeto de la contemporaneidad tiene ciertos condicionantes 

existenciales que son difíciles de comprender o que tal vez para la vida del presente nunca sean 

comprensibles. 

Be Right Back nos plantea algunos asuntos interesantes acerca de la mediación 

tecnológica en los procesos de producción material del mundo, en los procesos de 

subjetivación que moldean vínculos sociales y afectos, y en la relación entre sujetos y 

objetos. Así se nos muestra que el mundo material y sus objetos son centrales en los 

procesos de subjetivación. […] En la relación sujeto y objeto están implicados tanto 

posibilidades de reflexividad, autoconocimiento y autoafirmación, como fuerzas 

normativas que regulan e imponen un orden de las cosas. (Cánepa, 2017, pp. 138 y 139) 

 

IV. La antipolítica de Waldo como proyecto global 

Waldo es una caricatura que en su devenir se ha proyectado en un personaje transmedia, 

un oso azul turquesa, de ojos grandes, nariz como la de cualquier osito de felpa negra como un 
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pequeño carbón, dientes blancos y perfectamente alineados, de brazos y piernas pequeñas, es 

notable su lado punk, irreverente, grotesco, grosero y disonante ante cualquier interpelación que 

no sea de su agrado. Es una caricatura política, que gusta de transgredir el establecimiento con su 

visión mordaz de la vida, cuestionar los partidos, los esquemas de comunicación estandarizada, 

las figuras públicas que posan de pulcritud, integridad y ejemplaridad. Algunos lo comparan con 

Donald Trump pero a Waldo hasta esa comparación le podría generar repudió y mostrar, como es 

habitual en él, su dedo del medio. 

 

Figura 19 El personaje de Waldo 

 

Fuente: captura de pantalla Black Mirror  

 

Waldo como personaje de ficción, humor y crítica política, participó recientemente de un 

proceso electoral de la localidad de Stentonford en el Reino Unido en el que quedó de segundo 

entre cuatro candidatos, fue un fenómeno de opinión, un abanderado de la antipolítica, un desafío 

a los partidos, a los discursos y a los lugares comunes de candidatos que históricamente han 

desgastado el discurso político como un esquema que se repite para lograr supuestamente 
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resultados diferentes, para cambiar como sociedad, para hacer algo diferente se recurre a los 

mismos discursos. 

Waldo terminó siendo un proyecto político de sociedad y un modelo de comunicación 

política, una caricatura viral pero completamente humana en tanto encarna buena parte de los 

sentimientos que albergan las personas, en su anonimato de personaje de ficción evidenció 

tensiones, sensaciones y sentimientos de los ciudadanos, quienes durante toda su vida se han 

sentido despreciados por los políticos, traicionados y decepcionados. 

El extrovertido oso azul es en la metamorfosis del mundo contemporáneo, un modelo 

para exportar, que funciona para explotar los sentimientos derivados de la sociedad del 

desprecio, se alimenta de la polarización, se concreta en disputas que tienen como campo de 

batalla el ágora digital de Twitter. Pero Waldo se hace más fuerte con el humor mordaz, 

sarcástico, inteligente y a la vez degradante, vulgar y violento, palabras precisas como dagas que 

ridiculizan o desprecian al oponente, que encuentran en la multiplicidad de lo digital la 

oportunidad para llegar a millones, para añadir un espectáculo más a la sociedad que solo busca 

entretenimiento viral, fácil y pegajoso como un buen meme. 

Todo empezó con la atención que atrajo Waldo al participar en el proceso electoral. En 

una noche lluviosa londinense, en medio de la efervescencia electoral, el productor de Waldo 

Jack Napier y el primer interprete y voz del personaje el actor Jamie Salter, se reunieron con un 

hombre elocuente, elegante, con capacidad argumentativa, visionario y experto en comunicación 

política, un afroamericano de traje, reloj y zapatos que valían más que todo lo que había en aquel 

salón de reuniones.  

Se trataba de Jeff Carter de: La agencia, bueno así se presentó, un par de nombres difusos 

y poco rastreables, aquel día Carter les dijo a Napier y a Salter: 

Waldo es una construcción que la gente no solo acepta, sino que ama. De 

momento es antipolítica, lo cual es de plano una posición política. Pero Waldo podría 

manejar cualquier contenido político sin las desventajas del mensajero humano, en un 

debate tu equipo podría googlear cada palabra que su contrincante diga, para que luego 

Waldo lo contradiga con estadísticas y lance una frase tuitiable al instante. Es el 

perfecto asesino. 

Con un mensaje concreto y esperanzador que, por supuesto nosotros podemos 

crear, energizamos a los sin partido sin asustar a los de centro, a través de tu nueva 
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plataforma. Ustedes tienen un producto global de entretenimiento político que la gente 

realmente quiere, pueden hacer esto a nivel mundial. 

Como Pringles… —señala Salter— 

Exacto —Responde Carter y continua— Puede haber una oportunidad en 

Sudamérica, ¿hablas español?... 

La conversación fue el telón de fondo para un proyecto expansivo de comunicación en un 

mundo en metamorfosis, en crisis de la democracia, del diálogo, del debate político y de lo 

público como algo arrebatado por la racionalidad neoliberal y que encuentra en el negocio del 

espectáculo su modo de existencia en el siglo XXI. 

La pregunta de Jeff Carter y la sugerencia derivada de tal pregunta sobre Sudamérica no 

era un asunto al azar o meramente hipotético, sino que implicaba una apuesta política sobre un 

nicho perfecto para instalar la lógica viral de Waldo, su lenguaje, sus manifiestos disonantes y su 

espectáculo retorna la atención masiva a la menospreciada política. 

Buscar un país para desplegar el proyecto Waldo no era difícil, solo se trataba de 

encontrar un país suramericano altamente polarizado, con una clase política dispuesta a lo que 

fuera por detentar el poder y con medios de comunicación sensacionalistas, parcializados y 

centrados en el espectáculo más que en informar con objetividad.  

El país que reunía todos esos ingredientes era uno estratégico en el hemisferio sur, la 

entrada a Suramérica de norte a sur y también una conexión profunda con Centroamérica, con 

élites políticas con un alto nivel de hegemonía sobre la población y con una cultura política 

manipulada por los grandes conglomerados mediáticos, lo anterior facilitaba la instalación del 

proyecto con la velocidad y el impacto esperado, fue así como surgió ¡Juancho! La versión 

tropicalizada del Waldo británico, un oso color naranja, el color del emprendimiento y de la 

innovación, idéntico en sus rasgos físicos a la franquicia original, pero con una identidad y 

cultura propia de “lo colombiano”. 

La elección del país para instalar el proyecto Waldo tuvo en cuenta variables como: qué 

tan polarizada estuviera la sociedad, qué tanto enfado, odio o propensión a la violencia simbólica 

habitara en el imaginario social y qué tan desgastada estuviera la clase política, la 

institucionalidad por asuntos como escándalos mediáticos, corrupción o injusticia.  
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Todos estos elementos permitieron que Colombia fuera un atractivo hogar para que 

Juancho pudiera hacer su trabajo desde su viralidad, sensacionalismo y espectáculo en redes, 

algo que su pariente cercano Waldo había hecho a la perfección en el Reino Unido. 

En las reuniones del equipo productor con Carter y Napier a la cabeza, con los asesores 

políticos y expertos en comunicación digital colombianos, era claro que el despliegue de la 

estrategia se centraba en la circulación de mensajes cortos, gráficos y audiovisuales que se 

pudieran viralizar en WhatsApp para la población en general, en Facebook para los mayores de 

35, Instagram para la población entre 25 y 35 años y TikTok para los jóvenes de 18 a 25 años, el 

trabajo no era complejo para posicionar en la mentalidad y en las emociones de los electores 

ciertos mensajes instalados, que no implicaran profundidad alguna, que fueran sonoros, rápidos y 

de fácil recordación. 

En la reunión el elocuente Jeff Carter toma la palabra y empieza a hacer una explicación 

de cómo funciona el sistema para logra lo que se quería, fue un discurso que durante años se 

replicó para vender el modelo Waldo en África, el sureste asiático, en Australia y en el resto del 

mundo. Explicó Carter: 

Se trata de replicar las exitosas campañas lideradas tiempo atrás por Cambridge 

Analytica, en las que determinados contenidos los orientamos para grupos de usuarios de 

los cuales conocíamos sus gustos, orientaciones, opiniones, preferencias y perfiles 

psicológicos, algo que logramos gracias a la información registrada en sus redes sociales, 

en las pruebas que esos usuarios habían realizado para conocer su IQ, qué personaje 

podrían ser del universo Marvel o el perfil de su pareja ideal.  

Fueron formularios que rotamos por Facebook y otras redes sociales y que las 

personas los respondían creyendo que era un producto más para su entretenimiento, sin 

darse cuenta que en realidad se trataba de una recopilación masiva de información, de 

mucha utilidad para lograr microsegmentar a la población e identificar qué tipo de 

contenidos lograrían mayor efecto en las decisiones políticas de esos usuarios. 

El proyecto Waldo -continúa Carter- se erige en el potencial de la redes sociales 

digitales en la opinión pública, hemos encontrado allí un nicho de información masiva, 

que es posible rastrear e identificar con su fuente inicial, número de identificación, rostro 

digitalizado, consumos, preferencias, miedos, inseguridades y odios, ahí está nuestra 

oportunidad, para ello es vital recopilar cada vez más información, grandes volúmenes de 
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datos para sacarle provecho y lograr con ello, ganarnos al mejor postor, el que más esté 

dispuesto a pagar por su victoria.  

La clave del éxito de este proyecto en el Reino Unido fue la famosa web social, 

esa fase de la comunicación digital de principios del siglo XXI, tomamos ese terreno 

ganado con sus bondades, eso que sedujo a millones de personas para que registraran 

toda su vida cotidiana en las redes, cada contenido, información de interés o variable de 

información personal de la vida digital de los individuos se constituyeron en factores de 

valor para nuestro proyecto.  

Después, mediante inteligencia artificial, enlazamos toda aquella big data y la 

convertimos en paquetes de información para manipular las mentalidades hacia nuestro 

objetivo dispuesto. Esta es la condición de posibilidad del proyecto Waldo, un proyecto 

de impacto global. 

Les diré de qué estaremos hablando un par de días después de la elección 

presidencial acá en Colombia, de cómo Juancho como personaje resultó siendo un 

proyecto de comunicación política exitoso gracias a las plataformas digitales de 

contenidos masivos, de autocomunicación de masas. Cómo logró con pertinencia e 

impacto explotar lo grotesco como forma de comprensión de la realidad cotidiana y así 

enganchar a buena parte de la población que está esperando que la política se convierta 

exclusivamente en espectáculo y en entretenimiento para subirse a ese tren. 

Mostraremos cómo hasta un títere puede ser presidente en un país, pero no 

queremos eso, solo queremos abonarle terreno a nuestro cliente quitándole terreno 

electoral a candidatos sensatos y bien portados, prudentes y que poco entran en 

polémicas, es decir a tipos aburridos.  

Un par de días después de la elección vamos a ver cómo Juancho cumplió su 

propósito principal para que nuestro patrocinador pueda ganar el proceso electoral, que es 

lo único que importa, y si la grieta de la posverdad nos lo permite, pues bienvenida sea 

esa posverdad después de todo es un tipo de verdad.  

Así que los invito para que vean como las redes sociales hacen lo suyo: consolidar 

representaciones colectivas ligadas a propósitos de manipulación política, viral, 

degradante, microsegmentada e instalada finalmente a favor de quien pague por llegar al 

poder. 
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La democracia ya no se juega solo en el terreno de los espacios públicos, ni en el 

de los grandes medios de comunicación, los procesos electorales y todo el sistema 

democrático tiene como el escenario de mayor influencia a las redes sociales digitales, las 

que ahora son nuestras, Twitter no se cansa de Waldo, los asuntos se definen con las 

métricas del me gusta y no me gusta, eso lo monitoreamos para saber qué golpe podemos 

dar. 

Ahora les pregunto si las personas quieren que la política sea espectáculo, 

entretenimiento que circule por sus smartphones y sobre la cual puedan opinar, comentar, 

dar me gusta o viralizar contenidos, no importa de qué tipo, eso no está en discusión, sí 

eso es lo que quieren: ¿por qué tenemos que esperar que otro se los de?  

Para eso estamos acá, para que Juancho sea el próximo Waldo y verán que con el 

éxito que tengamos en Colombia lo antes posible estará en cualquier otro rincón del 

planeta. Lo hicimos hace muchos años con Trump y el Brexit, y después de encontrar 

nuestra fórmula ganadora no la vamos a abandonar. 

Fue así como lo dijo Jeff Carter, todo lo enunciado aconteció como lo predijo, el éxito de 

la versión tropicalizada de Waldo fue un modelo que probó su efectividad, garantizada por la 

forma de vida del sujeto de la contemporaneidad en el universo de la comunicación digital. 

Si la posmodernidad se erigió como el momento para la muerte de los metarrelatos como 

la política; Waldo, Juancho y todos los respectivos correlatos explotan la ya consolidada 

antipolítica, un fenómeno global que permite el ascenso de discursos que explotan a nivel global 

el odio, el desprecio, la desconfianza, la decepción, sentimientos predominantes para el 

ciudadano contemporáneo que habita las atiborradas urbes, caóticas y violentas del siglo XXI.  

El proyecto Waldo tiene como plataforma de despliegue la web social, Waldo o 

personajes políticos que reúnen sus mismas características son la materialización de la 

inconformidad, reafirman el poder y la soberanía que ejercen los señores del aire (los dueños de 

Facebook, Twitter, Google, Apple, Amazon y Microsoft) sobre el territorio de la comunicación 

digital, sobre ese espacio virtual habitado por millones de personas, ese es el ecosistema en el 

que mejor se mueven los Waldo´s del siglo XXI, en ese terreno en el que los señores del aire 

ejercen su poder supraestatal, allí la web social cumple un papel determinante para la política, el 

gobierno y los modos de vida cotidianos en un mundo en metamorfosis. 
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Ahora no se trata de un asunto geográficamente localizado, es un proyecto global que se 

nutre de la disyuntiva humana entre el bien y el mal, pero que explota al máximo la sociedad del 

desprecio del presente, que se alimenta del odio para polarizar.  

Se trata en definitiva de sentimientos humanos que reflejan sin importar el lugar del 

mundo en que se esté, la mentalidad del sujeto de la contemporaneidad que se debate entre polos 

opuestos, tensionados y aparentemente irreconciliables, eso es lo que finalmente Waldo 

representa: una forma de entrar en la mente del sujeto del presente para que tome una decisión 

política. Después de todo como planteaba Carter, de eso de trata la democracia, ¿no? 

 

Figura 20 El proyecto Waldo globalizado 

 

Fuente: captura de pantalla Black Mirror  

 

En “The Waldo Moment” se vuelve a hacer hincapié en el elemento 

antidemocrático de la democracia tecnológica del espectáculo. El polichinela irreverente 

que asfalta a políticos adopta, como algunos partidos políticos nuevos y numerosos 

programas de televisión actuales, un discurso estrictamente crítico y negativo con 

respecto al statu quo, exaltando en la audiencia masivas respuestas emotivas capaces de 

verificar una suerte de totalitarismo futuro. (Martínez-Lucena, 2017, p. 78) 

 

V. Una caída en picada hacia la sociedad del desprecio 

Naomi lentamente abre sus hermosos ojos azules, la luz de la mañana ilumina sus suaves 

y dorados cabellos, esa misma luz encandila sus pupilas y su rostro perfectamente simétrico 
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expresa el intenso e invasivo dolor de cabeza que siente, un dolor que llega hasta lo más 

profundo de su cerebro, pero es una migraña comprensible cuando busca en su memoria las 

imágenes de su loca noche de bodas y aunque quisiera que esos recuerdos fueran solo una 

pesadilla, también recuerda la ceremonia y el momento en que sus damas de honor iban a dejar a 

todos impactados con sus discursos perfectos, medidos, curados, sensibles, llenos de 

sentimientos y escenas que ratificaran su esperada perfección. Pero no fue así, su amiga de la 

infancia Lacey Pound no supo manejar la presión de estar a su altura, bueno eso dice Naomi. 

Lacey irrumpió en la fiesta al momento de los discursos de los padrinos y damas de 

honor, era un momento para recordar desde lo sentimental y lo sensible que pueden llegar a ser 

todos los recuerdos que habitan nuestra mente, todo estaba dispuesto para que la puntuación que 

cada sujeto le pudiera asignar a Naomi, por hacerles vivir ese momento, fuera de 5 puntos. 

Bueno eso era lo que se esperaba Lacey, que todos esos “peces gordos” que estaban en la escala 

superior de 4.5 a 5 puntos de reputación y reconocimiento la llevara a por fin llegar a su 4.6 

esperado y trabajado. El puntaje que en forma de crédito social sirve para escalar, subir hacia la 

cumbre del progreso en sociedad. 

Pero no fue así, Lacey tomo un micrófono en el peor estado posible, era propio de una 

escena de Kakfa o una obra surrealista, para un momento perfecto su vestido, maquillaje, 

sobriedad, vocabulario y actuación distaron mucho de lo limpio, impecable y bello de todos esos 

4.8 en adelante. Cuchillo en mano gritó, lloró, amenazó e insultó en medio de su desesperación a 

todos los perfectos seres que habitaban el lugar soñado para tener una boda ideal. 

 

Figura 21 La caída en picada de Lacey Pound  
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Fuente: captura de pantalla Black Mirror  

En medio del éxtasis catártico de Lacey los miembros de seguridad la retiran por la 

fuerza, sus gritos al salir quedaron rondando la mente de todos, y un día después, ya en la 

mañana siguiente cuando Naomi estaba por tomar su desayuno la actuación de su “amiga” 

parecía poseer todos sus pensamientos, la única certeza que la invadía es que se sentía humillada, 

frustrada, derrotada, criticada, menospreciada como si se hubiera acabado de separar en vez de 

ser una recién casada. 

En el mundo en metamorfosis que es habitado por dispositivos con seres humanos que los 

operan siempre hay una cámara que registra cada instante, además si el momento es un 

espectáculo digno de ser visto, el voyerista que todos llevan dentro emerge para hacer de lo 

privado un espectáculo, para circular en forma de bits por el rizoma reticular de internet. El peor 

escenario para Naomi se ha materializado, el video de Lacey ha adquirido la propiedad de lo 

viral y su boda es un meme ambulante. 

Los contenidos que circulan en las redes sociales en el mundo hiperconectado se reparten 

en millones de conexiones, son abiertos y permiten que cada usuario los intervenga, los 

modifique, adicione, deforme o forme, en fin, la posibilidad de recrear los contenidos no tiene 

límite. La dinámica de la triada contenidos, redes y usuarios permite la expresión de todo el 

espectro de sentimientos de la existencia humana; Naomi puede pintar lo que quiera en ese 

blanco lienzo que representa una publicación, puede usar los colores, matices, profundidad y 
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materiales que desee para darle forma al imaginario de sus seguidores, lo que ella ha querido 

ficcionar toda su vida lo ha logrado. 

Ha sido mucho tiempo frente a pantallas, interfaces, software de filtros y edición de fotos, 

tiempo de vida extendido durante semanas, meses y años, momentos instagrameables que ha 

buscado representar para crear un sentido específico en sus seguidores, tiempo de vida en el que 

Naomi pasa moviendo sus pulgares ansiosos, en reuniones familiares, cenas con su prometido, 

días de campo o en la playa, cada momento es una experiencia para retratar, un momento para 

impresionar a Jackie, Megan, Britney, Julie o otras de sus amigas a las que se quiere parecer, 

impresionar o lograr buenas calificaciones para ascender en la escala de influencia de su círculo 

social.  

Naomi siente a cada instante una necesidad de aprobación que la carcome, una necesidad 

que emerge cada que ve una publicación de una amiga y recuerda que lleva un par de horas sin 

estar presente en las redes. Es así como han surgido sus últimas publicaciones y bien sabe cómo 

impresionar, aludiendo a los deseos y lugares comunes del sujeto de la contemporaneidad y esas 

temáticas que bien representan la metamorfosis de las mentalidades de la actualidad. 

Una mascota, una criatura adorable, tierna, que despierte al apasionado por los animales 

que todos sus seguidores llevan dentro, algo que mueve los sentimientos y provoca buenas 

calificaciones. Y ¿qué mejor para ello que un lindo conejito? 

 

Figura 22 Imágenes Naomi Blestow – El otro hombre de mi vida 

 

Fuente: captura de pantalla Black Mirror  
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Naomi también sabe el impacto emocional que genera mostrar su conexión con la 

naturaleza, su encuentro con lo orgánico, con un mundo verde, bucólico, deseable, sin plástico, 

sin artificios. Creó entonces un mundo de luz, sol, plantas, vida, movimiento. Algo que se puede 

mostrar con las fotos, esos artificios de la digitalidad que ponen a salvo a los seguidores de los 

mosquitos, malos olores, frío, lluvia, suciedad, fluidos que tuvo que experimentar Naomi para 

crear una idea de perfección por medio de la representación de las fotos. Los contenidos 

publicados en redes son ascéticos, limpios, ideales, propios de lo platónico, tal vez por ello, por 

estar a salvo de la cruda materialidad son tan populares, deseables y perfectos.  

La perfección que quiso reflejar en su cabalgata por el bosque de pinos fue lograda 

cuando por fin publicó su galería de fotos, después de más de cien fotos, poses, sonrisas, filtros, 

copys y posibilidades que brindaba el paisaje logró lo que quería, incluso con lo poco que 

colaboró el caballo que muchas veces se movía en el momento menos esperado. 

 

Figura 23 Imágenes de Naomi Blestow – Cabalgata en un bosque de pinos 

 

Fuente: captura de pantalla Black Mirror  
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La ahora señora Mathesen, en su primera mañana como mujer casada no deja de pensar 

en otra mujer, en las motivaciones, situaciones o pensamientos que habrían llevado a Lacey a 

hacerle tanto daño. Piensa también en lo “difícil” que ha sido su vida para tener el puntaje 

anhelado, en lo complicado de su vida social, en lo que le ha costado llegar a un 4.8 y en lo fácil 

que fue bajar a 3.7 con calificaciones anónimas gracias a lo viral del video en el que muchos se 

solidarizaron con Lacey, en su mente retumban números, acciones que pudo hacer y cosas que 

podría publicar.  

Siente el odio de comentarios que han dejado en sus redes, el desprecio por ella y por lo 

que representa, la acusan de muchas cosas que son ciertas y otras tantas que no, su desespero es 

tan grande que no ha querido salir de su habitación, no ha querido ver a su esposo, ni a sus 

padres, a nadie quiere ver, ni escuchar, se siente una miserable 3.7.  

Su tristeza es evidente, en su rostro demacrado se resalta el sentimiento a derrota, en sus 

ojos emerge una mezcla de colores que está entre el impecable azul, el rojo que relata lo mucho 

que ha llorado y el insondable negro de su enorme pupila, dilatada por la emoción incontenible. 

Naomi empieza a contemplar en el horizonte una posibilidad, la más desesperada, la más 

absurda, la medida más drástica para alguien como ella, algo impensado y solo reservado para 

locos antisistema o criminales: cerrar sus redes sociales y apagar su celular. 

En medio de su desespero recuerda algo que había publicado hace unas semanas y en lo 

que trabajó intensamente para poder lucir merecedora de cinco estrellas, algo que decían hacía 

fluir mejor en la vida, reconciliaba su yo interno con su cuerpo, reconectaba su mente con el 

universo y equilibraba sus energías hacia un nivel superior de consciencia. Una tendencia de 

Oriente que fue muy bien valorada y calificada cuando la publicó, se trata de su práctica de yoga, 

mirándose al espejo consideró sería una buena alternativa para afrontar lo que estaba 

experimentando, recordó el copy que acompañaba las fotos de su publicación que decía: Yoga 

para la vida. 

 

Figura 24 Imágenes de Naomi Blestow – Yoga para la vida 
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Fuente: captura de pantalla Black Mirror  

 

Naomi empieza con la respiración, sabe que allí reside su conexión con su verdadero yo, 

con su ser interno y con la concentración necesaria para poner su mente en blanco, para borrar a 

Lacey de su memoria, minimizar las malas calificaciones e insultos recibidos en sus redes… 

después de respirar, pensar y disponer su cuerpo; Naomi siente que es inútil, que tal vez el 

infierno que vive no se soluciona con poses o prácticas que no va a publicar, ¿para quién va a 

hacer eso y quién la va a elogiar? 

 

Figura 25 Imágenes de Naomi Blestow – Momentos memorables 
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Fuente: captura de pantalla Black Mirror  

 

La obsesiva necesidad de aprobación y de ser admirada le ha quitado el sentido a su vivir 

cotidiano, qué sentido tiene hacer y vivir si no se puede compartir, masificar y sentir la 

adrenalina fluyendo y la dopamina estimulando su cerebro cada vez que publica y recibe las 

interacciones de sus seguidores, qué vida es una vida sin redes, allí están todos, allí está su vida. 

Naomi había tomado una decisión para sentir un poco menos de agobio, apagar su celular 

y poner un límite funcional y un poco ilusorio a la lista de agravios e insultos que recibía en sus 

redes sociales y también dejar de ver los números que la acosaban, los lentes en sus ojos que 

proyectaban la calificación de cada usuario no funcionaban si su dispositivo móvil estaba 

apagado.  

Una decisión que la llevaba a estar sola, a sentirse vacía, a que las horas en su habitación 

parecieran ser eternas, se sentía aislada, perdida y desamparada, era increíble lo que representaba 

ese dispositivo para ella, la presencia material de ese objeto parecía brindarle la compañía, 

seguridad y apoyo, funciones que en otros tiempos cumplían los seres queridos, seres de carne y 

hueso que a ella le molestaban, había descubierto cada vez más cómo el contacto con humanos le 

molestaba, le incomodaba, tener que escucharlos con sus palabras tontas, su falta de clase, sus 
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molestas experiencias, sus amigos y hasta su esposo parecían robarle tiempo para publicar, subir 

sus números y disfrutar de la presencia limpia del otro, un otro diseñado a la perfección, en las 

redes la terrible aleatoriedad de la existencia de los otros se diluía en el scroll de la próxima 

publicación, si algo no le gusta o le incomoda lo pasa inmediatamente, esa perfección, esa 

independencia es algo que no se deja controlar en la vida cotidiana de la contaminante 

presencialidad, pensaba Naomi. 

La independencia del molesto otro presencial que le ofrecía un dispositivo parecía 

contrastar con la necesidad de ver si ya había disminuido lo viral de su boda, la bochornosa 

actuación de su amiga y los ataques anónimos que la hacían sentir como una más de esas 

personas que en su momento ella criticó, pero ahora era ella y ahora sabía el dolor que puede 

generar un odio generalizado, una sociedad del desprecio que parecía haber encontrado en el 

anonimato y en lo masivo de las redes una oportunidad para reproducirse y viralizar el odio por 

todo lo que no se encuentra en la comunidad del Me gusta. 

Por eso toma un respiro, enciende de nuevo su dispositivo y siente un alivio al sentirse de 

nuevo conectada, de nuevo parte del mundo, mientras se peinaba y se disponía para maquillarse 

y volverse a ver divina en su próxima publicación, comienza la avalancha de notificaciones, en 

menos de un minuto recibe más de 200 notificaciones que llegan a todas sus cuentas en sus más 

de cinco redes sociales, en su mensajería instantánea y en su correo electrónico, al ver todo eso 

sabe que tiene que centrarse en su respiración como dicen todas aquellas prácticas orientales, 

liberarse y no cargar con las energías de personas tóxicas que la atacan en redes porque según 

ellos, su amiga Lacey es una víctima de Naomi. Ahora respira y busca fluir.  

Naomi decide asumirse y pensar en momentos de felicidad, qué mejor que buscar en el 

repositorio de sus momentos felices, en una de sus últimas publicaciones y encuentra una en la 

que había sido etiquetada por su esposo Paul, recuerda bien ese día, una caminata en la playa en 

la que esperaron durante un par de horas para ver el atardecer, llegaron insolados, molestos 

porque Paul no soportaba más los mosquitos, la arena y la brisa que irritaba sus ojos, al fin 

cuando era el momento intentaron muchas veces el beso que les daría muy buenos comentarios, 

debía ser perfecto y el ánimo no ayudaba, sin embargo después de varios intentos y de uno que 

otro retoque y filtro quedó perfecta aquella foto del hermoso atardecer con Naomi Jeyne 

Blestow. 
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Figura 26 Imágenes de Paul Mathesen – Hermoso atardecer con Naomi Blestow 

Fuente: captura de pantalla Black Mirror  

 

Naomi sigue conectada revisando fotos y recuerdos, revisa cada instante, recuerda los 

años dedicados a llenar sus redes con todos los momentos que siente que no van a volver, es una 

expulsada, es odiada, ha sido rebajada por cuenta un maldito video viral, por una amiga loca de 

la infancia que tuvo la desgracia de invitar en algún momento para ganar unos puntos claves en 

su grafo social.  

Se siente culpable, pero también aislada, juzgada injustamente, insultada y despreciada, la 

hermosa Naomi que siempre había tenido una vida perfecta, llena de momentos que sabía no 

vivían los miserables 3.7. Sentía que ahora estaba al otro lado de la línea, de esa débil y fugaz 

frontera en la que de una parte están los seres felices, los que disfrutan del hiperconsumo y del 

capitalismo de la experiencia, que tienen comidas orgánicas por mostrar, viajes en helicóptero, 

paseos en viñedos o picnic con amigos exitosos y muy bien posicionados, esas personas que 

disfrutan del reconocimiento de su existencia que se expresa y se siente con cada publicación. 

Al otro lado están esos otros seres, que tratan de arañar la felicidad de los que si logran 

comprar experiencias para registrar, al otro lado de esa fugaz línea divisoria ahora estaba ella, 

una despreciada más, con un puntaje del montón, en el mundo de los que intercambian cinco 

estrellas con meseros, cajeros o con cualquiera que valore su vacía existencia, la vida de los que 

se esfuerzan para recibir reconocimiento o para imitar a los que tienen más seguidores, los que 
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siempre quieren tener la vida del otro, los que se sienten ansiosos por no recibir los suficientes 

Me gusta, los que tienen que poner filtros demasiado evidentes o peor los que no tienen nada que 

publicar, esos que nunca muestran su rostro sino que publican paisajes, mensajes de libro de 

autoayuda, animales o cualquier otro ser que merezca más reconocimiento que sus miserables 

existencias. El mundo marginal de los bajos puntajes. 

Bueno, pero tal vez sea el momento de librarse de la tiranía del puntaje, liberarse del 

totalitarismo del Me gusta, liberarse del crédito social, del control de la puntuación, del poder 

normalizador para los comportamientos cotidianos del sinóptico y del panóptico simultaneo que 

reproducen los dispositivos y las plataformas. Pero esa liberación tiene un precio, un costo, ser 

libre es ser castigado, es no poder acceder a momentos y a situaciones de felicidad, no poder 

tener las cosas soñadas, las experiencias anheladas, es no poder acceder a la sociedad del 

consumo por medio de la aprobación de los demás, palacios de experiencias sobreproducidas y 

cárceles de sonrisas falsas, a los que Naomi prefiere no renunciar por que piensa que más vale no 

ser tan libres, se pregunta: ¿para qué la libertad en un mundo en el que no me puedo conectar? 

Naomi ahora siente qué significa hacer parte de la sociedad del desprecio, sumergida en 

una profunda tristeza, en una insondable desolación, sin el consuelo de los tímidos comentarios 

de sus “amigos” que parecen cada vez menos, comentarios que en nada se equiparan con quienes 

la odian y sin nombrar a los miles que la dejaron de seguir por que ahora no quieren estar cerca 

de una 3.7. No hay vuelta atrás, no hay forma de subir, después de tanto repudio y tanto odio, 

Naomi parece que está en su caída en picada en medio de la sociedad del desprecio. 

En medio de su burbuja de privilegios y muy a su manera Naomi ahora siente una cierta 

sensación de exclusión y rechazo, en medio de sus soportes existenciales y sus seguridades 

materiales se siente desamparada, su lazo social está roto y la soledad del rechazo le deja claro 

que en medio de toda su riqueza material el reconocimiento social y las relaciones de valor hoy 

le abren un enorme hueco de sentido a su existencia, el mismo que atraviesa la vida de muchos y 

de muchas manera distintas. 

Byung-Chul Han lleva esta idea de la violencia de Zizek no solo al problema de la 

alteridad o a la violencia repetida sobre algunos expulsados del sistema, sino a todos los 

individuos que preocupados por encajar en el sistema se someten a violencia física contra 

sí mismos (operaciones de belleza o gimnasios, para poner los ejemplos más cercanos a 

«Nosedive») o contra otros (Han, 2016b). Y la presión ejercida por esta violencia del 
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sistema como otra manifestación de poder produce también violencia psicológica, el 

cansancio o burnout por rendir para el sistema, o bien el suicidio que también aparece en 

«Nosedive». (Roncallo-Dow y Mazorra-Correa, 2017, p. 192) 

 

VI. Del amor perfilado algorítmicamente 

Lovetoo es la aplicación de citas más popular del mundo, garantiza hasta un 99% de 

compatibilidad para encontrar la pareja soñada, es una plataforma que funciona desde el entorno 

del metaverso, por medio de avatares y realidad inmersiva, en la que cada usuario entra a un 

universo virtual en el que pueden vivir en tres horas las experiencias de relaciones fallidas y 

exitosas que vivirían durante tres años.  

Durante las tres horas de conexión ininterrumpida se podrían llegar a múltiples 

simulaciones que permitieran intercambiar experiencias con otros usuarios de la aplicación solo 

que las relaciones, encuentros y desencuentros los experimentan los avatares en el entorno 

cuidado de la una simulación virtual. 

Para Frank y Amy, como para muchas personas en el planeta es determinante lo que 

suceda en su dimensión amorosa, sentimental, relacional o íntima, cuando han tenido una pareja 

con la que lleven el deseo más allá del límite, sientan una caricia y una mirada con amor o 

simplemente se tomen de la mano y sientan una seguridad y protección como nunca, en esos 

instantes, se han sentido plenos, en paz y reconciliados con la vida. 

De momento Amy y Frank están sin pareja, llevan solos un tiempo largo y el modo que 

encuentran para explorar posibilidades amorosas es con Lovetoo, la aplicación de citas en la que 

ponen sus esperanzas porque después de intentar durante mucho tiempo la manera tradicional de 

conocer a alguien, sienten que lo único que queda es recurrir a la tecnología para mediar en su 

búsqueda. 

Amy y Frank decidieron pagar la suscripción premium de la aplicación, están decididos a 

encontrar el amor de su vida por la mediación digital, ambos tienen amigos que han conocido a 

sus parejas en esa aplicación, dan testimonio de haber encontrado su media naranja con el menor 

esfuerzo y la mayor satisfacción por los perfiles tan armónicos que encuentran para tener una 

relación. 

 Amy es una mujer con voz melodiosa, un tanto ronca y suave en contraste con sus labios 

gruesos, carnosos y sensuales, de tez trigueña y rasgos de afroamericanos, delgada, de manos 
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pequeñas y andar apresurado. Amy lleva por años buscando el amor que le llene ese pequeño 

agujero negro que tiene en su vida y que por allí pareciera irse todo lo demás, porque pese a tener 

empleo, familia, dinero, experiencias, viajes, amigos y reconocimiento social. El no tener su 

situación sentimental resuelta la obsesiona; cada mañana que despierta sola en su cama siente 

como si le clavaran un alfiler en su corazón, la soledad la atraviesa, le duele y la agobia. 

 Frank es un tipo joven de mirada dulce, inspira ternura y confianza, rubio, con sus ojos 

verdes y cejas pobladas logra generar la intriga de qué hay tras ese ser, su nariz pintiaguda que 

contrasta con sus pequeñas orejas y labios forman una combinación que por su imperfección es 

atrapante.  

Frank lleva dos años en la aplicación, intercambió conversaciones con varias mujeres que 

no prosperaron y apenas ha tenido una cita, que fue desastrosa por los nervios que lo atrapaban y 

por el apenas 60% de compatibilidad que dejaba un amplía área gris de posibles desacuerdos, 

divergencias, contraposiciones o malestares. Como si lo hubiera presentido todo fue de mal en 

peor, tanto que decidieron terminar la noche al salir del restaurante en el que cenaron, ese día 

recuerda que se sintió aburrido, tonto, ansioso y pesado, apenas intercambiaron algunas 

preguntas y cada respuesta obtenida le iba quitando puntos de ese 60%, tanto que en lo único que 

coincidieron esa noche esta que tal vez la aplicación se había equivocado por que no tenían ni un 

30% de compatibilidad. 

Un viernes en la noche como ya era costumbre al llegar del trabajo Frank se conectó a la 

aplicación que funcionaba con un pequeño chip en la sien, durante tres horas vivió una serie de 

simulaciones con su avatar, estuvo conectado en un experiencia muy vívida con una mujer que le 

encantó: Amy, su agrado era tal que no quería que terminaran las simulaciones. Pero las buenas 

noticias eran que esta vez el match era de un 99.8% de compatibilidad, una cifra en algo ideal y 

soñada en sus últimos dos años en los que se había conectado cada viernes. 

Por su parte Amy sentía miedo, sus manos no podían ocultar los nervios, la boca cada 

tanto se le secaba y su piernas parecían doblarse como si carecieran de huesos, toda esa ansiedad 

por cuenta de que en pocas horas se encontraría en un pub de Londres para conocer a Frank ese 

chico que la aplicación le decía era 99.8% compatible con ella.  

 La cita era a las 10 p.m. en el pub The George Inn, Frank llegó muy puntual, muy 

nervioso y ansioso de conocer a Anna. Ese día estaba con una camiseta negra, jeans y su vans de 

la suerte, muy bien peinado, con ropa interior nueva por que si en realidad era 99.8% tendría que 
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probar ese porcentaje en todos los sentidos. Por su parte Amy se puso el labial que mejor 

resaltaba uno de los atractivos que más la destacaban, lo contrastó con su chaqueta favorita de 

jean azul, cuidó cada uno de sus detalles porque si en verdad iba a conocer al chico 99.8% todo 

tenía que estar en su sitio. 

 

Figura 27 El chico 99.8% 

 

Fuente: captura de pantalla Black Mirror  

 

Al llegar Amy al pub a las 10:15 p.m. haciéndose esperar, pero no tanto como le gustaba 

a Frank, tomó su dispositivo en la mano, había una foto y como el pub era muy grande y estaba 

muy lleno tuvo que explorar en varios lugares en busca del chico 99.8% hasta que por fin lo 

encontró, estaba sentado al lado de una barra con su dispositivo en la mano y la aplicación 

abierta también en busca de su chica 99.8%.  

Sobre la mesa una cerveza a medio tomar, Frank alzó la vista y la vio, se encontraron y 

fue extraña la primera mirada. Por cuenta de la aplicación y de las simulaciones sentían que se 

conocían de otras vidas y que al fin habían llegado a puerto, ella sonrió, el también, ella aguardó 

expectante, como contenida a la distancia tratando de descifrar si era él, sí lo había encontrado. 

Luego de un momento de mirada reflexiva volvió a sonreír ahora más segura y él hizo lo propio. 

Cruzaron de nuevo miradas como si sintieran un amor previo, ya experimentado por dos avatares 

que habían atravesado cientos de simulaciones y todos los obstáculos para estar juntos, ahora 
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solo los separaban unas cuantas personas y un pequeño espacio, ella dio el primer paso hacia 

Frank y por fin se encontraron en la presencia de dos cuerpos físicos y actuales pero que por 

cuenta de lo digital sentían que estaban desde hace mucho tiempo atrás juntos en mente y 

espíritu. 

 

Figura 28 El “primer” encuentro de Amy y Frank más allá de sus avatares 

 

Fuente: captura de pantalla Black Mirror  

 

Quién dijo que la presencia virtualizada ya no era una dimensión significativa de la 

existencia, cómo pensar que las experiencias del metaverso no son reales o no dan elementos a la 

mente para vivir, ese tiempo virtualizado sigue siendo vida, solo que en otro plano de la 

existencia. Al menos así lo habían experimentado Amy y Frank que al encontrarse físicamente, 

en la presencia actual de sus cuerpos biológicos, después de haber atravesado esas simulaciones 

con sus avatares sentían una conexión más profunda y trascendente. 

La aplicación era una ayuda tecnológica predictiva basada en microsegmentación y que 

por medio de la virtualidad de las simulaciones despojaba a Amy y a Frank de la dificultad de 

verse por primera vez, de conocerse de cero, de acercarse sin saber nada el uno del otro, sus 

avatares les habían realizado esa tarea y les habían preparado el camino. La realidad del 

metaverso les permitía explorar el mundo digital sin ciertos predicamentos o situaciones que en 
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la presencialidad se vivía, lo cierto era que esa aplicación que algunos criticaban por 

mercantilizar y deshumanizar el amor romántico ahora unía a Amy y a Frank. 

Esa noche fue la primera y la mejor de todas, el 99.8% era una condición algorítmica que 

había perfilado muy bien a la posible pareja y por ello estaban más dispuestos a dejarse 

sorprender, esa noche tomaron varias cervezas, fueron después a caminar y a un concierto que 

había cerca en un parque, comieron, bailaron, se rieron y por qué no pasarían esa noche juntos. 

No sabían si era por el condicionamiento de la aplicación o porque simplemente tal vez si 

estaban hechos para estar juntos, pero esa noche fue la primera de muchas más que compartirían 

en su vida porque eran la pareja 99.8%. 

¿Qué tan exitosa puede ser una relación sentimental mediada por una aplicación que 

presume encontrar una pareja compatible en un 99%?, ¿qué se pierde de la experiencia humana 

de explorar, buscar y encontrar alguien con quien compartir una relación sentimental?, ¿la 

mediación tecnológica implica desubjetivar la relación y ser parte de un mercadeo del amor? Y 

¿Quién dice cómo deberían tramitarse emocionalmente las relaciones sentimentales? 

Existentialism and Stoicism are two frameworks we can use to not only make 

sense of the hypothetical situations in Hang the DJ but, more importantly, to navigate real 

circumstances occurring in our own lives. One of us, for instance, has used online dating 

systems that, while not quite as controlling as the coach in Hang the DJ, have certainly 

felt manipulative and have nudged him toward an attitude that didn’t feel virtuous in the 

Stoic sense of the term. He is glad not to be in that situation any more. […] That 

absurdity arises because our human hearts have a wild longing for clarity, meaning, and 

security when, in reality, the world is irrational and unreasonably silent. The solution? 

We need to find ways to live with the ambiguity, to embrace it, and perhaps even to love 

the risk – not to eliminate it.21 (Cleary y Pigliucci, 2020, p. 175) 

 

 

21 Traducción del autor: El existencialismo y el estoicismo son dos marcos que podemos usar no solo para dar 

sentido a las situaciones hipotéticas en Hang the DJ sino, lo que es más importante, para navegar por las 

circunstancias reales que ocurren en nuestras propias vidas. Uno de nosotros, por ejemplo, ha usado sistemas de 

citas en línea que, si bien no son tan controladores como el entrenador en Hang the DJ, ciertamente se han sentido 

manipuladores y lo han empujado hacia una actitud que no se siente virtuosa en el sentido estoico de la término. Se 

alegra de no estar más en esa situación. […] Que el absurdo surge porque nuestros corazones humanos tienen un 

anhelo salvaje de claridad, significado y seguridad cuando, en realidad, el mundo es irracional e irracionalmente 

silencioso. ¿La solución? Necesitamos encontrar formas de vivir con la ambigüedad, aceptarla y tal vez incluso amar 

el riesgo, no eliminarlo. 
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VII. Un pionero de la economía de la atención 

Billy Bauer acaba de colgar su teléfono satelital, su retiro de desintoxicación digital ha 

sido interrumpido en su segundo día de silencio total, algo que hace cada año en algún lugar de 

la reserva Hualapai en Colorado (EE. UU.), pero nunca había logrado irse por 10 días para 

desaparecer de todo y de todos. Bauer es el presidente y fundador de Smithereens la red social 

más popular del planeta con más de 2.200 millones de usuarios activos para 2020, diseminados 

en todos los rincones del planeta y de los cuales puede tener más información de la que ellos 

mismos puedan registrar en su limitada memoria humana. 

La interrupción fue ocasionada para atender una situación de crisis en la que un usuario 

de la red social, en acto de desespero, secuestró a un practicante mientras lo llevaba, fingiendo 

ser un conductor de una plataforma tecnológica, al aeropuerto de Heathrow en Londres y con un 

arma de fuego el captor solicitaba hablar con el fundador de Smithereens de lo contrario mataría 

a Jaden, el joven practicante.  

Un vehículo llegó al lugar de retiro de Billy Bauer, le contextualizó sobre la situación y 

con conexión satelital dialogó con Christopher, el perturbado secuestrador que estaba al otro lado 

de línea, lo único que quería era que le escuchara el motivo de su onda tristeza y su sentimiento 

de culpa, porque según él, por no poder despegarse de la pantalla sufrió un accidente 

automovilístico en el que él conducía y su prometida que iba de pasajera murió. 

Christopher le dijo a Billy algo en la conversación, algo que le quedó en su mente al 

momento de volver a su retiro, al referirse a Bauer como el que había creado esa aplicación: 

“tengo entendido que hacen estas cosas así… adictivas, para que no puedas despegarte de la 

pantalla, buen trabajo lo has logrado, ahí tienes la opinión de un usuario, ténganla en cuenta 

para la próxima actualización.”  

 

Figura 29 Billy Bauer interrumpe su retiro de desintoxicación digital 
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Fuente: captura de pantalla Black Mirror  

 

El perturbado hombre que sentía había matado a su prometida, le extendía la 

responsabilidad a Bauer, porque según él, se había encargado de diseñar una plataforma que 

desde la ansiedad y la necesidad de atención le robaban la voluntad al ser humano para 

despegarse de esos espejos negros.  

Los dispositivos a cada instante generan la necesidad de disipar la oscuridad que los 

convierten en espejos negros cuando no están mostrando contenidos o carecen de interacción, 

por lo tanto se constituye en un mandato ir en busca de una luz, deslizar el dedo por su superficie 

y ahí está, la luz, una luz de vida que brilla en la pantalla y configura la paleta de colores y 

aplicaciones del dispositivo, luz que opaca el cielo, al otro, al mundo que rodea al solitario 

conectado, una luz que funciona como un inyección de dopamina, un llamado de atención para 

descubrir qué de ese infinito universo de la comunicación digital espera para ser descubierto. 

Bauer cierra los ojos, respira y vuelve a tratar de poner en blanco su mente, pero lo único 

que le da vueltas en la cabeza es la conversación con Christopher. Bauer le dijo tratando de 

buscar una respuesta a la situación del secuestrador, un asunto que le lleva carcomiendo sus 

pensamientos unos días atrás:  

“No se suponía que fuera así. Toda nuestra plataforma, lo juro por Dios.  
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Fue una cosa cuando la empecé y luego simplemente no lo sé, simplemente se convirtió en toda 

esta maldita cosa. Llegó gradualmente. Dijeron: "Bill tienes que optimizarla para que la gente 

se involucre" Hasta que acabó siendo como una pipa de crack.  

Es como si fuera un maldito casino de Las Vegas al que le habíamos sellado todas las malditas 

salidas. Ellos tienen un departamento entero que se dedica a implantar cosas así.  

Todos lo hacen y lo modifican así a propósito. Inyectan su dopamina a la gente y no hay nada 

que yo pueda hacer para detenerlos.  

Yo lo empecé y no tengo ni idea de como detenerlo. Soy algo así como la cara pública de esta 

maldita basura.” 

Lo que Billy Bauer dijo en su “confesión” es una verdad que parece ahora todos sabemos. 

Pero 15 años atrás no se pensaba que pudiera tener ese alcance o impacto social, en su época 

como estudiante de un prestigiosa Universidad en los Estados Unidos, Bauer solo tenía una 

aplicación en la que venía trabajando durante un buen tiempo, sabía de la potencia de internet, de 

lo prominente como negocio y de las necesidades del ser humano frente al reconocimiento, la 

filiación, el lazo social y la búsqueda permanente de conectarse con el otro, y así supo que si 

lograba diseñar una aplicación que mediante internet lograra conectar al mundo entero iba a 

romper barreras y generar grandes comunidades de personas que aunque estuvieran a miles de 

kilómetros de distancia podrían conectarse gracias a su aplicación. 

Su propósito inicial fue ayudar a las personas a conectarse, a estar un poco más cerca y a 

vencer las fronteras del espacio y del tiempo, algo que internet le había mostrado era posible. 

Aplicó la Ley de Metcalfe en su máxima expresión, primero fueron cientos, luego miles y más 

pronto de lo que esperaba millones, pasó en 10 años de tener 100 millones de usuarios en 2008 a 

más de 2.010 millones en 2018. Un crecimiento y unas cifras que le dejaban claro a Bauer que su 

creación era una Frankenstein y su creador estaba muriendo por dentro, millonario, famoso, pero 

cansado de como él lo llamaba habitualmente: “toda esta mierda que creé” 

¿Pero en qué consistía su creación? En 10 años su trabajo, la plataforma y el mundo en 

general habían cambiado con su creación, al principio todo era positivo, solo había proyectos por 

emprender y lugares del mundo a los que conectar. Las personas agradecían a Smithereens poder 

hablar con amigos de la infancia a los que habían perdido el rastro y que gracias a la plataforma 

los encontraron. Familias que vivían en otros países y que gracias a la aplicación conversaban 

frecuentemente y sabían cómo vivían, qué comían, con quién compartían el tiempo libre, dónde 
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trabajaban, en fin, sabían de la vida de sus familiares cercanos de corazón, pero lejanos 

geográficamente gracias a Smithereens. 

Por todo el mundo se crearon comunidades de trabajo y cocreación, grupos que 

compartían intereses, proyectos que tenían su plataforma de visibilización y de existencia en 

Smithereens, incluso hasta llegó a brindar la posibilidad para que los ciudadanos de un país como 

Egipto se unieran desde esa plataforma con millones de otros usuarios y se movilizaran para 

sacar del gobierno que detentó el poder por cerca de 30 años.  

Los usuarios se relacionaban socialmente, iniciaban emprendimientos, trabajaban juntos, 

generaban transmisiones exclusivas en los reconocidos Smithereens live; la red social se 

convirtió en una plataforma que facilitaba la vida, las relaciones y hacía del mundo un lugar más 

cercano, entretenido y conectado, pero lo mejor todo era gratis, no se pagaban membresías, ni 

suscripciones, ni cuotas, podías usar la plataforma, publicar, transmitir y si querías pasar todo el 

día allí y no te costaría ni un centavo. 

Billy recordaba bien uno de sus más alegres momentos en Smithereens, fruto de una 

ingeniosa idea que buscaba hacer del mundo un lugar más positivo y alegre: el botón de Me 

gusta, una oportunidad de interacción fácil y estimulante, una mano con un pulgar arriba, todo un 

símbolo de que todo está bien, de que vamos por buen camino, que lo que publicas me agrada, 

un reconocimiento por el otro, un aliento a que siga conectado, publicando, siendo parte de la 

comunidad. Unas pocas horas después de su lanzamiento en un Smithereens live, la actualización 

de la plataforma se había convertido en una tendencia en millones de personas y en todo el 

planeta, ahora todos esperaban en cada publicación unas cuantas dosis de pulgares arriba para 

que de verdad todo estuviera bien. 

Era un momento de efervescencia creativa, de ideas para mejorar la plataforma, para 

hacerla más atractiva, para lograr que todo el planeta se beneficiara de poder conectar realidades, 

personas y vidas, un momento en el que en la medida en que crecía la red a su vez crecían los 

rendimientos financieros, los ingresos, la cotización en bolsa y los ingresos por publicidad, un 

crecimiento que atrajo inversionistas, estructuras legales y administrativas y una arquitectura 

organizacional que aburría a Billy y de la que pronto se desentendió, haciendo caso omiso a su 

intuición de lo peligrosa que le parecía toda aquella estructura, pero que no tenía forma de parar. 

Muy pronto, en menos de 10 años todo se transformó todo, no solo en forma sino también 

desde las tensiones propias de una estructura política en que se convirtió Smithereens, un jugador 
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determinante en el escenario sociopolítico global, por allí pasaba la desinformación, los debates 

y los lanzamientos más populares y determinantes del planeta entero.  

Billy Bauer a comienzos de 2018, justo antes de recibir la llamada de Christopher, 

pensaba en las razones por las que se sentía atormentado día a día, por las que no podía dormir 

tranquilo, sabía que tenía toda la fama y fortuna que cualquier ser humano en el planeta deseaba, 

pero no podía disfrutar un solo momento de su día sin pensar en que solo era la cara pública de 

toda esta maldita basura.  

En su mente repasaba la lista de situaciones con las que se sentía enfermo por haber 

creado esa plataforma, no comprendía en qué momento perdió el control de su creación o se 

preguntaba si alguna vez lo tuvo o tal vez, si su creación por si sola se emancipó porque ese era 

su destino, le costaba comprender en qué momento se hizo tan adictiva, qué hizo que todos 

estuvieran con la cabeza abajo, con sus pulgares ansiosos y veloces texteando y haciendo un 

scroll infinito.  

Por donde iba veía a las personas enganchadas con sus dispositivos, conectados en el aquí 

y en el ahora con el allá y con el pasado de otra persona que publicó quién sabe hace cuánto. El 

perturbado creador de la plataforma tenía claro el diagnóstico de la situación, sabía de los 

solitarios conectados que, en lugares públicos y privados, en los que estaban con otras personas, 

se enganchaban con un celular y se constituían en personas solitarias, aisladas, desvinculadas del 

otro, de la presencia que quienes le rodeaban. Eso sí estaban conectados, pero con quienes tal vez 

ni conocían, incluso con un robots, alter egos, avatares o simplemente con contenidos planeados 

para captar su atención. 

Bauer tenía claro de la voluntariedad de cada uno de los usuarios al llegar a la plataforma, 

no era un asunto de obligación, las personas se vincularon a la plataforma por gusto, porque 

sentían que tenían que estar en el mundo, hacer parte de algo y no quedarse atrás. Sabía también 

que tenía toda la información posible de más de 2000 millones de personas en el planeta, que la 

data le podía hacer una nube de palabras respecto de sus gustos, búsquedas, visitas, comentarios, 

entre otros. Al principio disfrutaba entrar en Modo Dios, que significaba tener acceso ilimitado a 

todos y a todo, cruzar con otras bases de datos y conocer toda la vida digital de las personas, es 

decir conocer más de lo que las mismas personas podrían reconocer de sí mismas e incluso su 

poder estaba por encima del otrora soberano poder estatal. 
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Le sorprendía lo fácil que las personas se conectaban con la plataforma, lo fácil que 

subían todo tipo de información, los tiempos promedio de visualización y navegación dentro de 

Smithereens y la cantidad incremental y constante de “clientes”.  

No era un asunto sólo de niños y adolescentes, sino también de adultos mayores, personas 

retiradas, jubilados con poder adquisitivo que eran absorbidos por la plataforma, en cuestión de 

minutos llenaban sus tarjetas de crédito, consumían todo tipo de información. La visión de la 

vida de los baby boomers era perfecta para la plataforma porque confiaban en las instituciones y 

en los medios de comunicación, todo lo que leían o veían para ellos era cierto, digno de 

compartir y seguir masificando, aunque fueran noticias sin verificar o contrastar la información 

que entraba en la espiral del odio, pero que generaba mayor tránsito para su aplicación. 

Eso no era todo, al fundador de Smithereens se preguntaba ¿cómo era la vida antes de las 

redes?, antes de que su plataforma colonizara seductoramente las mentes, los tiempos y la vida 

de las personas en el planeta, ¿qué hacían para pasar el tiempo libre?, ¿qué tanto estaban 

dispuestos a sentir tedio, vacío, aburrimiento y tiempo en silencio? y ¿qué imágenes circulaban 

por sus ojos que no fueran de pantallas?, ¿Qué hacía una persona mientras desayunaba, entraba 

al baño a primera hora de la mañana, subía en un ascensor, se transportaba en un tren, aguardaba 

una cita médica en la sala de espera o incluso comía con amigos o familiares?, ¿con qué 

dispositivo se enganchaba en esos momentos?, ¿qué hacía un sujeto en su vida sin Smithereens, 

sin móvil, sin internet?, ¿con qué llenaba su mente y su tiempo?, ¿pensaba, meditaba o 

simplemente observaba el mundo que le pasaba frente a sus ojos? Incluso Billy lo había vivido, 

pero simplemente ya no lo recordaba, no sabía qué se sentía, cómo era, lo que si tienía claro es 

que el mundo que tiene delante suyo ya no permite vuelta atrás. 

En medio de la meditación en su retiro no podía dejar atrás la historia de Christopher, un 

tipo que por evitar aburrirse no aguantó la tentación de mirar su celular, una notificación de un 

amigo le anunciaba que había comentado una foto suya, por un par de segundos revisó su 

Smithereens mientras conducía por una recta segura a altas horas de la madrugada, pero de la 

nada un auto omitió un pare y como resultado del accidente su prometida y su vida habían 

muerto.  

Christopher era no de los tantos casos de personas que no podían sentir el vacío, la 

aburrición, el silencio, su yo interior, en la tormenta de su consciencia su celular y Smithereens 

eran un escape hacia la hiperestimulada realidad del solitario conectado 7/24. 
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Era como ver a todos ir hacia un abismo creado por el mismo sin saber qué hacer, las 

personas iban hacia la atención generada por todas las notificaciones 7/24, en búsqueda de esas 

dosis de dopamina que les generaba cada interacción, por el placer del comentario, del Me gusta, 

del mutuo elogio, de la transparencia y de la intimidad cotidiana exhibida como espectáculo.  

La vida completa puesta allí, en Smithereens, y como resultado para Billy Bauer lo único 

que quedaba era la paradoja de tener que retirarse de todo y de todos, desconectarse de su 

creación para desintoxicar su mente y su psique sobrestimulada y ansiosa para no muy lejos en el 

tiempo volverse a conectar. 

Indeed, in his book, 24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep, Jonathan Crary 

argues that digital capitalism has not only managed to monetize our free time and enroll 

all of us as wageless laborers, it has done so by regulating our behaviors in a constant 

process of tuning and shaping our needs. And not only are we generating profits for the 

world’s wealthiest companies without getting paid, but the data we are generating has 

granted these companies an unprecedented knowledge about us and our daily lives. In 

Black Mirror, Smithereen knows more about Chris than the London Police or the FBI do, 

and can even listen to his conversation with Jaden without a warrant. At one point, Billy 

Bauer commands his lackeys at Smithereen to just hang up on the FBI agent – “Cut agent 

FBI douchebag off” – clearly indicating that he is the one with the real power. 

(D´Amatto, 2020, p. 5)22 

  

 

22 De hecho, en su libro 24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep, Jonathan Crary argumenta que el capitalismo 

digital no solo ha logrado monetizar nuestro tiempo libre e inscribirnos a todos como trabajadores sin salario, sino que 

lo ha hecho regulando nuestros comportamientos. en un proceso constante de sintonizar y dar forma a nuestras 

necesidades. Y no solo estamos generando ganancias para las empresas más ricas del mundo sin que nos paguen, sino 

que los datos que estamos generando les han otorgado a estas empresas un conocimiento sin precedentes sobre 

nosotros y nuestra vida diaria. En Black Mirror, Smithereen sabe más sobre Chris que la policía de Londres o el FBI, 

e incluso puede escuchar su conversación con Jaden sin una orden judicial. En un momento, Billy Bauer ordena a sus 

lacayos en Smithereen que simplemente cuelguen al agente del FBI: "Corten al idiota del agente del FBI", lo que 

indica claramente que él es el que tiene el poder real. 
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Capítulo 15: Historias de los modos de subjetivación de la comunicación digital 

El concepto de metamorfosis implica como lo señala Beck (2017) una transformación 

profunda y radical de los modos de vida de quienes habitan el planeta, proceso manifestado 

explícitamente durante las últimas tres décadas, tal transformación ha tenido como dínamo, 

característica y escenario a la comunicación digital como espacio/tiempo/materia en el que el ser 

humano experimenta su proceso de individuación. 

Como se señaló en la primera parte de este trabajo, tal proceso de individuación en la 

comunicación digital se experimenta desde cuatro conceptos centrales sobre los que se configura 

el modelo de lectura, interpretación, creación y comprensión de la comunicación digital, tales 

conceptos se constituyen en los principios orientadores del modelo de comunicación digital, son: 

conexión, interacción, personalización y deslocalización. 

El modelo que corresponde a las fases de la web implica un correlato en cada uno de los 

cuatro principios como se contrastó en la tabla Tabla 3: puntos de contacto: perspectiva 

comunicacional de Simondon y de la comunicación digital, en la que se enunció la 

correspondencia entre cada principio con su respectiva fase sociohistórica de la web.  

La oportunidad de contrastar los diversos modos de subjetivación que se experimentan en 

un mundo en metamorfosis permitió validar y definir la estructura del modelo de comunicación 

digital propuesto, una forma de navegar a través del tiempo por las evoluciones tecnológicas y 

sociales que han configurado la perspectiva digital de la comunicación. Desde tal lógica del 

modelo se perfila la forma como el sujeto de la contemporaneidad habita el mundo digital y 

experimenta su proceso de individuación, por lo que es en este sentido que se estructuran las 

historias de vida de sujetos con sus respectivos y particulares modos de subjetivación propios de 

un mundo en metamorfosis. 

A partir de un proceso de observación participante y de entrevistas a profundidad se 

exploró la forma en que se vive el proceso de individuación en el universo digital, teniendo 

diversos escenarios como puntos de referencia desde el proceso de digitalización de la vida y de 

la comunicación, por ejemplo, las relaciones sentimentales, el reconocimiento, la espiritualidad, 

el trabajo, el entretenimiento, la amistad, la familia, el amor, entre otras dimensiones de las vida 

humana. 

Este capítulo busca construir un mosaico de perfiles de vida, historias, escenas, 

personajes, tiempos, espacios y materialidades de lo digital, del devenir y de lo humano.  
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Se trata de perfiles de vida que ilustran formas de existencia mediadas por la 

comunicación digital, con lo que implica el acto comunicativo, es decir la creación de sentido 

que moviliza y que potencia la acción creativa. 

A continuación, se abordarán historias narradas en tercera persona, con una perspectiva 

de crónica periodística y que buscan en coherencia con el formato planteado, pintar realidades de 

la forma como se experimenta la metamorfosis del mundo desde la comunicación digital y 

demostrar, en prácticas sociales, como tal relación que estructura este trabajo se experimenta en 

la cotidianidad de los sujetos del siglo XXI. 

 

I. La redención de Daniela 

Ahí está Daniela, en ese rincón detrás de la puerta de su habitación, acurrucada sobre sí 

misma como si estuviera logrando crear una capa protectora de las heridas que le han causado los 

comentarios despectivos de algunos usuarios de Instagram. Ahí en ese rincón, en el suelo frío de 

su habitación está Daniela que se limpia las lágrimas de su rostro mientras se siente culpable por 

ser quien es, por su piel, por su imagen ante el espejo y por lo que todos los días ve cada vez que 

se reconoce a sí misma. 

Allí está Daniela, en ese rincón fatigada de ser quien es, exhausta después de haberse 

pasado horas frente al espejo tratando de lograr algo que ya sabe que no es posible, borrar esas 

“manchas” de su cuerpo, borrar las marcas que tanto la han atormentado en su vida, esos signos 

impresos en su piel como marcas de exclusión, de miradas impertinentes, algunas curiosas otras 

temerosas, pero todas con una cierta invasión a su ser como referente de algo “anormal”.  

Daniela no quiere salir de ese rincón porque allí nadie la juzga, no tiene que explicarle a 

nadie la razón de esas manchas en su piel, no tiene que responder preguntas impertinentes: ¿qué 

tiene en la piel?, ¿de qué da eso?, ¿tiene cura o tendrá que vivir toda la vida así?, ¿eso puede 

empeorar? O peor ¿si eso era contagioso, seguido de una mirada de repudio? Preguntas crueles 

que la llevaron en algún momento a tener miedo de salir de su casa, se sentía como una leprosa o 

como portadora de una maldición. 

Sobre su cama sin tender hay un mosaico de todos los tipos de maquillaje con los que ha 

experimentado: estuches, sombras, cajas, envases y cientos de aplicadores, todos sucios, usados 

y testigos de la impotencia, que al ser probado uno tras otro, crecía en el espíritu de Daniela.  
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El olor que invade su habitación es una mezcla del fuerte aroma del maquillaje 

combinado con el permanente encierro, ese olor de algo que se encuentra guardado por mucho 

tiempo y que a falta de la luz y el aire hacía más denso el ambiente. Cortinas, puertas y ventanas 

de un encierro para ocultarse del mundo que tanto daño le hacía. 

 

Figura 30 Daniela en su caída en picada 

 

Fuente: captura de pantalla @buriticadaniela 

 

Su habitación desordenada era el reflejo de lo que sentía, sensaciones dispersas, regadas, 

pisoteadas, sentimientos usados, sucios o escondidos. Y así Daniela perdida en medio del 

desorden de su existencia, se preguntaba una y otra vez, por qué le había tocado sufrir de vitíligo, 

por qué era parte de ese 1.5 % de la población mundial que sufría esa enfermedad, qué había 

hecho para merecer una existencia machada para siempre y por qué nunca se curaría. 

Ese mismo día, unas horas antes y mientras estaba haciendo un trabajo para la 

universidad, recibió una notificación en su reloj, la vibración que sacudió su muñeca le mostraba 

el ícono de Instagram y el inicio de un comentario: “Y esas manchas…” Por más concentrada 

que estuviera su reacción inmediata fue tomar su teléfono, abrir la aplicación y terminar de leer 

el comentario que terminaba con “…se ven muy feas esas manchas.” En ese momento se desató 

https://www.instagram.com/buriticadaniela/?hl=es-la
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el fantasma con el que había vivido hasta ese día, un terrible espectro de culpa, odio, tristeza, 

perturbación, dolor y rechazo así misma y al mundo.  

Con toda la fuerza de su mano derecha lanzó su celular contra la pared, se puso de pie, se 

miró en el espejo y se sintió recorrer el mismo camino ya transitado una y otra vez, un eterno 

retorno por la sensación de frustración, de desacomodo del alma, de vacío en su pecho, una 

punzada en su garganta y finalmente el llanto imparable por sentirse maldita entre tanta caleña 

“perfecta”. Si, su vida desde pequeña no había sido fácil por haberse sentido con un estigma que 

la hace diferente, llamativa y no de la manera que quisiera serlo, su vida en el mundo digital 

parecía estar cargada de más discriminación, violencia y abuso, por que desde que lo habitaba 

siempre salían esos comentarios llenos de desprecio anónimo. 

Daniela lleva 17 años soportando todo tipo de maltrato y estaba decidida a que ese día 

sería el último en que se sintiera así, pero ¿cómo lograr lo que se propone?, ¿cómo sentirse 

valiosa, hermosa, y normal?, ¿cómo alguien podría vivir una vida tranquila, como siempre la 

había soñado, con esa evidente enfermedad? 

Queriendo hacer algo y sabiendo que lo necesitaba se dio cuenta que el camino no era 

aquel rincón frío de su habitación, no más soledad, ni culpa, nos más compadecerse a sí misma, 

no más esconderse tras todo el maquillaje posible, no más bajar la mirada cuando iba por la calle, 

ni cubrirse de ropa hasta el último rincón de su cuerpo pese al calor de su Cali natal. 

Simplemente no más, nunca más. 

En medio de la determinación por dejar de sentirse despreciada y al despejar un poco más 

su mente, se dispuso a buscar, a sentir, a contemplar un nuevo horizonte de sentido para sí 

misma, y lo hizo de la única forma en la que se había sentido libre para conocer el mundo.  

Se pone de pie, con un poco de hormigueo en el pie izquierdo, camina de forma irregular 

al encuentro de su ventana al mundo: su teléfono celular que está tirado en el piso. 

Aparentemente no sufrió daño alguno, ese dispositivo es su umbral de acceso material al mundo 

que le abre internet ante sí, el espacio en el que Daniela se dispone a entrar para explorar las 

respuestas que busca.  

Con su celular en las manos, ve por última vez aquel comentario hiriente y sigue 

adelante, por primera vez no borra un comentario de ese tipo, sino que desliza su dedo sobre la 

pantalla para que se actualice su feed de Instagram y así pueda distraerse un poco mientras 

piensa.  
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Al poner nuevas imágenes en ese carrete interminable de fotografías, aparece una que le 

borraría todos sus pensamientos, una imagen que nunca se borraría de su memoria: una modelo 

afroamericana, que posa en bikini en la playa de Ipanema en Rio de Janeiro, hasta ahí eso no 

tiene nada de extraordinario, salvo que aquella modelo refleja en su cuerpo un hermoso lienzo 

que es arte puro, una distribución irregular de pigmento en su piel que la convierten en una obra 

de arte única, valiosa y orgullosa de sí misma. 

 

Figura 31 Publicación de Winnie Harlow en Rio de Janeiro 

 

Fuente: captura de pantalla @winnieharlow 

 

Esa convencida y determinada modelo comparte con Daniela un rasgo en común, pero a 

la vez muy diferente. Daniela había toda su vida sufrido de vitíligo, mientras que esa hermosa 

modelo lucía su vitíligo, era la misma condición, salvo que para Daniela era una enfermedad 

mientras que para Winnie Harlow era el rasgo más valioso de su existencia única en el planeta. 

Esa abstracción de lo que tenía ante sus ojos por virtud de su celular sería la clave para su punto 

de no retorno, para el nunca más de su propia historia de vida. 

En medio de su profunda conmoción existencial, de ese momento de resonancia 

transformadora, Daniela estuvo por horas viendo todos los contenidos e información de esa 

famosa modelo que lucía su vitíligo como el mejor traje con el que la naturaleza la había vestido.  

https://www.instagram.com/winnieharlow/?utm_source=ig_embed&ig_rid=943c0a32-6ffc-44bf-9626-5c017981a796
https://www.instagram.com/winnieharlow/?utm_source=ig_embed&ig_rid=943c0a32-6ffc-44bf-9626-5c017981a796
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Para Daniela los días de encierro que había vivido en su apartamento de Ciudad Jardín en 

Cali habían sido una especie de reclusión voluntaria, ese tiempo se convirtió en todo un 

entrenamiento para vivir en los entornos digitales con propiedad y libertad, le había servido para 

conocer amigos pero sin verse frente a frente, presentarse sin tener que compartir el mismo 

espacio, encontrar contenido sin que el contenido se preguntara por quien lo consumía, vivir 

desde una existencia virtualizada que le era cómoda, todos los avatares que creaba estaban lejos 

de reflejar como se veía Daniela a sí misma.  

Días navegando absorta en el mundo de internet y las redes sociales, siguiendo, viendo, 

consumiendo, pero de ninguna manera publicando por que ya sabía que siempre que publicaba 

algo como una foto de cumpleaños o de una celebración especial encontraba algún comentario 

que la agredía.  

En esa vida en digital se convirtió en toda una conocedora del mundo de la comunicación, 

sabía de tendencias, gustos, generación de valor y lo que les gustaba a las personas de su edad o 

en general a cierto grupo de personas que habitaban la red. 

Después de ver todo el contenido relacionado o generado por Harlow, tomó la decisión de 

lucir su naturaleza y no sufrir de una enfermedad, vivir al estilo Winnie, no esconderse más, no 

ocultarse más, no estar más tiempo recluida y había decidido que el lugar que la había 

atormentado con comentarios destructivos y llenos de odio y violencia, ese precisamente era el 

lugar en el que quería redimirse, liberarse y expresarse sin importar nada más. Ese espacio era el 

de las redes sociales digitales, Instagram y TikTok, en ese lugar iba a liberar su mente y 

transformar su existencia. 

Winnie Harlow fue su inspiración, no para el contenido que creaba sino para sentirse 

empoderada para expresar lo que se le diera la gana, el encantó de esa modelo de sonrisa grande 

que se dibujaba en sus labios de morocha, el performance que parecería acompañar cada una de 

sus expresiones, movimientos coordinados, escenarios pensados y curados perfectamente para 

que engancharan a sus seguidores, y en fin ella como personaje la enamoraba por que se 

desplegaba como teatro de individuación en Instagram. Todo ello representaba para Daniela un 

vínculo profundo y existencial con Harlow, en el fondo lo que las unía era la sensibilidad 

humana como expresión de ese lazo social recreado desde la comunicación digital, ser como 

quería ser. 
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A partir de ese día Daniela se sentía ahora con un lugar en el mundo, ese era la red social 

Instagram, ya no desde quien no quería ser, sino de quien era en realidad. Con el dispositivo en 

la mano izquierda, en la derecha con su dedo índice comandando la navegación y el pulgar un 

tanto replegado atento y aguardando pronto la acción, navegaba aceleradamente como es ella, 

todos los contenidos posibles, descubría facetas, modos de ser y expresarse, algunos centrados 

únicamente en el rol de modelo de Harlow: la exhibición de su cuerpo, sus curvas y su piel, otros 

con mayor profundidad y cuestionamiento frente a las diversas ontologías que habitan el planeta. 

En medio de su navegación tuvo que hacer una pausa, desacelerar y tomarse un tiempo 

para sentir, para dejar que su cuerpo lograra resonar con lo que estaba viendo, y que la memoria 

depurara recuerdos que eran como dardos que se clavaban en el centro de su pecho, momentos 

que tendría que dejar atrás para ser quien estaba dispuesta a ser.  

Fue una fotografía de todas las que había visto en el perfil de @Winnieharlow la que le 

provocó esa andanada de recuerdos sobre su niñez, en la que trataba de comprender esas 

manchitas que recién empezaron a aparecer a sus 10 años. Se trataba de la foto de una niña que 

posaba con una muñeca con vitíligo y en el carrusel de imágenes hasta había una Barbie, 

inexorablemente Daniela viajó en el tiempo, años atrás cuando le había pedido para Navidad una 

muñeca “como ella” a su mamá, pero no era una muñeca pintada con “manchitas” era una 

muñeca que de verdad fuera como ella.  

Eso nunca sucedió, nunca tuvo su muñeca especial, hasta ese día era algo que no había 

podido sanar en su vida, pero lo que tenía ante sus ojos la reconciliaba con aquel momento, 

gracias a lo que había visto sintió que de alguna manera la vida se congraciaba con ella, que el 

regalo esperado por fin había llegado solo que, de una forma insospechada, de una forma mucho 

más transformadora y sutil. Todo tuvo mayor sentido con lo que escribía Harlow en su 

publicación: 

Creo que ya es hora de que les dé una muñeca Winnie hecha personalmente por 

mí para ellos         Durante años, las personas y los niños han estado haciendo sus 

propias muñecas de mí y cada vez me hace llorar             especialmente cuando veo las 

sonrisas en los pequeños. Rostros de niños sosteniendo una muñeca mía que los 

enorgullece de ser diferentes o les muestra que ser diferente es hermoso. ¡Yo de 6 años 

nunca podría haber soñado que sería la persona que los niños verían como 

representación porque nunca me había visto en los medios, lo que me hizo sentir que era 
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la única persona en el mundo que era diferente       La representación es TAN importante 

especialmente para las mentes jóvenes, para que sepan que son HERMOSAS y que no 

están solas! Quiero que la próxima generación pueda retener algo de mí y saber que 

pueden lograr cualquier cosa que se propongan              déjame llegar a la mesa de 

dibujo en esta muñeca Winnie       @barbie @bratz que están coloreando tus muñecos 

para hacerlos, los mismos muñecos con los que jugaba de pequeña   hagámoslo        

 

Figura 32 Publicación de Winnie Harlow y su impacto en el mundo 

 

Fuente: captura de pantalla @winnieharlow 

 

Ahora para Daniela vivir su existencia en digital implica la libertad de ser, la voluntad de 

ser lo que ella quería, lo más auténtica posible, dejarse llevar, actuar sin pensar y vivir liberada 

del temor sobre sus “manchitas”, Daniela sabe que ya no le restan sino que le suman interés y un 

rasgo que podría ser bien reconocido en el inmenso y diverso mundo de Internet, una cualidad 

instagrameable, material para tener una línea narrativa para contar sus historias, para ayudar tal 

vez a salir de aquel rincón a otras personas como ella. 

Hoy Daniela es @buriticadaniela, una creadora digital como se autodenomina, ha 

construido el perfil de una joven citadina de la contemporaneidad, que explora su ciudad, 

comparte sus ideas locas de lo que se le ocurre para pasar el tiempo y aunque no lo pareciera 

explota su cuerpo, sus curvas, su desnudez, su piel, sus amistades y el vínculo que tal vez genera 

https://www.instagram.com/winnieharlow/?utm_source=ig_embed&ig_rid=943c0a32-6ffc-44bf-9626-5c017981a796
https://www.instagram.com/buriticadaniela/?hl=es-la
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valor e interés de manera más única: sus “manchitas” como ella las llama, su otrora enfermedad, 

se ha transformado en la forma como la naturaleza decidió vestirla.  

El contenido que empezó a crear hacía un cruce de humor con locuras, un tanto grotescas 

para el gusto de algunas personas, sabía que mostrar un poco de más le generaría más likes o 

seguidores, jugar con el gusto voyerista de la intimidad como espectáculo y saber que eso tendría 

eco en una generación de adolescentes inquietos, desinteresados y cansados de la seriedad del 

mundo, que solo estaban por ver locuras, cosas sin sentido o simplemente rutinas exageradas, 

caricaturas humanas que simplemente buscaban generar risa o pesar, dependiendo desde la 

perspectiva que se vea, en el que la protagonista era esa salida del rincón de la soledad y la 

tristeza. 

Su cuenta en Instagram cuenta con 391 mil seguidores, una dimensión impensada no solo 

en cantidad sino en la visibilidad que ha ganado y que la ha convertido toda una influencer. 

Daniela no solo salió de su rincón, sino que se proyectó al mundo, a sus 391 mil seguidores a los 

que quiere expresarles lo que le de la gana decir, lo que quiera mostrar, las locuras que quiera 

hacer o simplemente jugar con el morbo de los ojos curiosos de Instagram, que la siguen para 

ver su cuerpo, el que paradójicamente ocultó en extremo durante mucho tiempo. 

Años después de aquel suceso del rincón, de su profunda tristeza como estado 

permanente, su habitación sigue desordenada, su mente va de un lado a otro, pero hay un nuevo 

aroma en su vida que se refresca todos los días al buscar formas distintas de expresarse al 

mundo, y aunque a muchos no les guste, lo que tiene claro es que, al haber descubierto la forma 

de expresarse ante el mundo nada ni nadie la podrá detener. 

La vida de Daniela se fundamenta en la interacción social propia de las redes de la web 

2.0, una forma de vida que se expone, que se muestra desde la cotidianidad, paquetes de datos 

estéticamente compartidos para generar el reconocimiento social esperado. Un espacio que se 

habita pensado desde la arquitectura de la participación, para ser comentado, valorado, 

etiquetado y multiplicado en una visibilidad permanente y sin límites espaciotemporales. La 

historia de Daniela se potencia con la ubicuidad de lo 4.0 con la posibilidad de generar 

contenidos itinerantes y parametrizados semánticamente para que se multipliquen sus seguidores 

en virtud de contenidos que podrán generar un enganche mayor desde el tipo de información que 

consumen. 
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II. De la espiritualidad virtualizada vía Covid 19 

Pasando aquel libro de páginas amarillentas, que revelan las décadas que ese texto ha 

acompañado la vida del “Mello”, se detiene sobre una página en especial, ese libro está llenó de 

anotaciones, con distintos tipos de letras de diferentes colores, hace tanto tiempo que lo tiene que 

hasta refleja los cambios de su caligrafía desde que era un adolescente, ese libro le trae a la 

memoria momentos difíciles, encuentros con personas queridas, tiempos de estudio y 

descubrimiento de sí y de Dios. 

Jorge Mario Naranjo, conocido como el Mello por su lógico parentesco con su hermano 

mellizo, es un hombre dedicado a descubrir la espiritualidad, a sentirla y a vivirla intensamente, 

porque todos quienes lo conocen saben que es un ser intenso, inquieto, chistoso, que de cuando 

en cuando suelta una grosería como buen paisa. Su voz y entonación revelan su entusiasmo por 

la vida, tanto que logra contagiarlo cuando se comparte el tiempo con él.  

Blanco, con nariz aguileña, labios delgados, orejas pequeñas, un cabello corto y crespo 

con unas cuantas canas que van multiplicándose con el pasar del tiempo, su frente cada vez más 

amplia con el pelo que lo va dejando y por la acumulación de años que no son tantos como 

revelaría su sabiduría. Con su contextura delgada, sus manos pequeñas y su 1,70 de estatura, el 

Mello tiene un andar acelerado, camina como si la vida lo apresurará por gastarse cada minuto de 

su existencia, pero sabe que su transitar por la vida significa mucho más que la existencia 

corporal del aquí y el ahora, por eso para él, caminar en el espíritu, es ir donde todas las 

creencias se encuentran, piensa que somos un solo corazón y que la única religión posible es el 

amor. 

Jorge Mario lleva varios días de encierro, la cuarentena por cuenta del Covid19 lo ha 

alejado de muchas personas que ama, del encuentro con sus amigos y le preocupa lo mal que la 

están pasando muchas personas y más aun lejos de los espacios de pensamiento, meditación y 

encuentro con Dios, el Mello es desde hace 21 años carmelita descalzo, cura por vocación, 

decisión y convicción, divulgador de un Dios de amor infinito, inconmensurable, incomprensible 

para la mente de un humano, pero que siempre lo espera, lo perdona, lo recibe y lo abraza como 

un padre amoroso al encuentro de su hijo. Sí el amor de un padre terrenal es uno de los 

sentimientos más indescriptibles e inconmensurables que existen ¿se pueden imaginar el amor de 

papá Dios? —dice él— 
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El 23 de marzo de 2020 el mundo se encontraba conmocionado por cuenta de las 

imágenes apocalípticas del Covid19: hospitales, unidades de cuidados intensivos y médicos 

saturados, sin descanso para atender la cantidad de pacientes que llegaban, las morgues del 

mundo sin capacidad de dar respuesta ante la cantidad de muertes, las familias que no podían 

velar o enterrar a sus familiares, los problemas por enfermedades psicológicas en aumento, la 

violencia intrafamiliar disparada y miles de hogares sin un sustento para poner un plato de 

comida sobre la mesa. Ese era el paisaje que agobiaba la mente de millones de personas en el 

mundo, un ambiente de temor, angustia y soledad que por aquellos días llenaba de incertidumbre 

la existencia del mundo. 

Ese día, el lunes 23 de marzo de 2020, el Mello tomó su teléfono celular, abrió WhatsApp 

y buscó con ciertos nervios el grupo de Encuentros de Promoción Juvenil, un grupo de ahora 

adultos de los que hace casi 20 años fue asesor espiritual, cada que escucha el nombre de ese 

movimiento recuerda que en uno de esos retiros espirituales que hacían para adolescentes y 

jóvenes fue que conoció su lado espiritual y el amor infinito de Dios.  

Cuando entró a WhatsApp buscó el ícono del micrófono en la parte inferior derecha del 

chat, con su dedo índice presionó aquel pequeño ícono azul, lo subió un poco y lo soltó, ahora 

estaba en modo grabación, estaba listo para dejarse tocar por Jesús y que el pusiera las palabras 

que justo en ese momento tenían que escuchar a quienes les llegara el mensaje: 

Amigos cómo van, espero que llenos de fe, esperanza y sobre todo conectados con 

la vida porque hoy ese es el evangelio, un Jesús que le salva la vida al hijo de un 

pecador, simplemente por que eso es lo que saber Dios con nosotros, cuidarnos, amarnos 

y regalarnos la alegría de vivir. Hoy es un día pa´ conectarnos con la vida con todas 

esas cosas que tal vez nos han lastimado el corazón, hoy es el día para arrancar de ese 

corazón todo lo que nos genera muerte, el resentimiento, el rencor, los malos recuerdos y 

sentimientos, la vanidad, el orgullo, la soberbia, la envidia, tantos sentimientos que nos 

matan poco a poco, y volver a lo esencial, a lo pequeño, a la humildad, volver a ser 

niños, hoy es el día para volver a sacar los álbumes de fotos con la familia y empezar a 

recordar esos momentos que con tan poco o de manera tan sencilla los disfrutábamos 

todo. Por eso que hoy de la mano de Dios y de ese Jesús que regala la vida, sintamos que 

nuestro corazón está en terapia intensiva y que no solo va a sanar, sino que va a salir 
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muy fuerte de eso que estamos viviendo, un corazón abierto acariciado por Dios y 

palpitando de nuevo. Para todos un abrazo, mi bendición, los quiero mucho.  

Al término del audio se le cruzaron muchas cosas por la cabeza, pero el sentimiento 

predominante fue la alegría de tener una forma de hablarles desde el corazón a todas esas 

personas queridas, especialmente a algunos que le habían pedido unas palabras de consuelo por 

el estado permanente de angustia que sentían.  

El mundo del encierro de aquel entonces fue un escenario lleno de ansiedad, miedos, 

sentimientos encontrados y paradójicamente era un mundo que por distintas condiciones no tenía 

el consuelo de lo sagrado como una alternativa posible para su vida. Pero para quienes sí lo era, 

el panorama estaba signado por la impotencia de no poder salir de su casa, para algunas personas 

el espacio y el pastor seguían siendo bastiones de su vida espiritual y de su paz interior. 

La necesidad de paz que existía en aquellos momentos implicaba cierta búsqueda por la 

trascendencia, un anhelo por saberse más allá de la condición física de humanos que un virus 

había expuesto, se trataba de una cierta orfandad derivada del haber sido despojados de la ilusión 

del control y del poder. Eso llevó a que uno de sus amigos de la Universidad Nacional, 

precisamente el menos creyente, le escribiera en el chat:  

— “Gusano” -otro apodo de Jorge Mario- vos que sos el cura decinos algo que estoy muy 

angustiado, muy jodido, esto del encierro y todas las noticias que leo me están volando la cabeza. 

Como él, amigos como Caloma, Andrés, Astrid y su hermana Martica, le decían que era 

un momento que necesitaban de su palabra, de su espiritualidad, del sosiego de esos 

pensamientos que expresados por el Mello parecían sencillos y cotidianos, toda una sanación 

para el alma en los momentos en que el espíritu estaba dispuesto para ello. 

Por eso tomó la decisión, sin pensarlo mucho y siendo consciente de lo poco que sabía de 

lo digital, de hacer precisamente de ese espacio un lugar perfecto para recrear su lazo social. 

Después de enviar ese primer audio empezaron a llegar reacciones de sus amigos, todos al 

unísono agradeciendo las palabras justas en el momento preciso. Sabía entonces que era el 

momento para utilizar esa misma herramienta que se usaba para dividir, esparcir odio, sembrar 

miedo en los corazones de las personas, pero esta vez para lograr el efecto inverso unir, divulgar 

el amor y sembrar esperanza en las personas justo en el momento que más lo necesitaban. 

Para el Mello fue sorpresivo ver los mensajes que le llegaban de amigos de Canadá, 

España y hasta de Australia que le agradecían por las palabras, su mensaje se hacía viral, las 
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personas le decían que les habían alegrado el día, les había dado algo de esperanza, que les había 

generado la inquietud por cómo llenar de tranquilidad y disfrute aquellos momentos que parecían 

insoportables. Al recibir tantos mensajes de personas alrededor del mundo y desde distintos 

lugares del país se sintió sorprendido por la capacidad que tenía lo digital de extender la acción 

localizada y limitada de su palabra, por cuenta de una virtualidad obligada por el Covid19 había 

descubierto una nueva manera de contar su particular forma de ver a un Jesús muy humano, el 

más humano de todos los humanos. 

 

Figura 33 Reacciones en el chat al audio de Jorge Mario Naranjo 

 

Fuente: captura de pantalla del chat: Reencuentro EPJ 

 

Días después, el sábado 28 de marzo de 2020, a Jorge Mario lo invitan a hacer su primer 

en vivo en Instagram con la Fundación AlmaRosa, pero el Mello no tenía cuenta en esa red 

social, tenía un perfil en Facebook que hacía mucho tiempo ni miraba, su distancia con el mundo 

digital era tal que no tenía equipos con buena capacidad, su internet era pésimo y ni hablar del 

manejo de interfaces o plataformas, pero como otras cosas en la vida que le habían generado 

pánico cuando las aprendió, como a conducir por el caos de Medellín, sabía que con el tiempo y 

con la práctica se convertirían en rutinas de vida. 
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Así fue, su primer en vivo fue todo un éxito, y decidió seguir usando esa red por las 

reacciones y lo que decían las personas del bien que generaba para su alma escucharlo, decidió 

seguir estando presente, no por el ego, ni por ser reconocido o por figurar, sino porque su 

vocación era se servirle a su prójimo, su llamado a ser en el mundo era desde el cuidado del 

nosotros. 

El Mello decidió que el mundo digital sería un nuevo espacio para habitar y llenar con su 

forma de comprender la vida, la espiritualidad y el amor, porque por encima de protocolos, 

formas o religiones para él, el amor es lo que hace que valga la pena predicar y actuar según las 

enseñanzas de Jesús, solo desde el amor. 

 

Figura 34 Publicaciones iniciales de @padrejorgemariomello en Instagram 

 

Fuente: captura de pantalla del Instagram 

 

Con el tiempo y la prolongación del encierro, el Mello supo que su labor como pastor era 

llegar donde su rebaño lo necesitara, en dónde su rebaño estuviera y precisamente en un 

momento en el que el espíritu humano se sentía vulnerable, temeroso y desconcertado por tener a 

la muerte respirando sin tapabocas y transitando libremente por el mundo sin que el 

todopoderoso ser humano lo pudiera hacer, encerrado en su casa, limpiando todo con la ilusión 
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de crear esa barrera invisible que le generara la tranquilidad de tener a la ahora dueña del mundo 

lejos de sí. 

El Mello tiene hoy más de 25 mil seguidores en Instagram y canal de YouTube con 18 

mil suscriptores, desde allí transmite las misas de los domingos al mundo entero, porque desde 

muchos lugares del planeta le escriben y agradecen seguir presente. Desde ese canal y dos años 

después de haber realizado su primera misa con un celular viejo y con sonido ambiente las cosas 

han cambiado mucho, hoy transmite sus eucaristías a tres cámaras, con subtítulos, sonido 

perfecto y posibilidad de interacción. Una oportunidad que el Mello descubrió para lograr 

transmitir su ser, su pensar y su actuar sin la barrera de tiempo y espacio que muchos de sus 

amigos y familiares tuvieron siempre para escucharlo. 

 

Figura 35 Imagen de la Vigilia Pascual 2022 

 

Fuente: captura de pantalla del YouTube 

 

El tiempo presente para el Mello está marcado por una serie de rutinas para mantener la 

presencia de su pensamiento y su espiritualidad en el mundo digital, lo impulsa la cantidad de 

historias de vida que ha logrado tocar desde el poder de la palabra sanadora de Dios que recurre a 
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una doble mediación, la del dispositivo tecnológico y la del Mello como el burro que lleva a 

Jesús al corazón de las personas.  

Jorge Mario reconoce en la comunicación digital una dimensión con la que ha podido 

hacer mucho bien sin la limitación del espacio en el que se encuentre, es un convencido de que al 

igual que Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, su inspiración de vida en la fe cristiana 

debe llegar al lugar que sea, moverse por todos los medios posibles y saber que tanto virtual 

como presencialmente el mensaje de esperanza y amor es lo único que le permitirá caminar un 

tanto más. 

Muchos años después de abierto por primera vez cierra su viejo libro, las paginas 

amarillentas se vuelven a unir y el olor a papel desgastado por el tiempo llena de nuevo su 

cabeza con recuerdos de su camino de vida. Pone el libro al lado izquierdo de su computador, su 

cabeza en ebullición se mueve a toda velocidad porque en pocos minutos va a empezar una 

nueva transmisión en vivo por su cuenta de Instagram; el trípode con el teléfono, su aro de luz 

led y el micrófono están dispuestos; afuera de su habitación el letrero de En vivo, su vaso con 

agua al lado derecho, así como sus papeles de notas. 

Finalmente, muy cerca de él estaba ese viejo libro, un Nuevo Testamento que recibió en 

el retiro espiritual en 1989, al que había ido por insistencia de su mamá, que preocupada porque 

Jorge Mario había puesto un bar en la Avenida 33 de Medellín, quería que al menos tuviera un 

espacio de espiritualidad para su desenfrenada vida. Hoy tres décadas después la mamá del 

Mello al parecer habría logrado su propósito, su hijo no sería un cantinero sería un cura 

influencer de espiritualidad católica. 

Jorge Mario Naranjo discurre su existencia espiritual por las aplicaciones de mensajería 

instantánea, redes sociales y transmisión streaming de video, la personalización de la web 

semántica ha incrementado la visibilidad del Mello en perfiles de personas que siguen temas de 

espiritualidad, en virtud de la web ubicua, esta tecnología ha permitido que sin importar el lugar 

donde se encuentre pueda llegar a los dispositivos de personas que se encuentran a miles de 

kilómetros del lugar en el que vive el Mello.  

 

III. Una sonoridad digitalizada como forma de existencia 

Son las 2:00 de la madrugada, con los ojos irritados, con un termo de café y su mirada 

fija en la pantalla, Camilo revisa la barra de progreso de la descarga del álbum de Nirvana: In 
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Utero, el último de la lista de los encargos que tiene que llevar a sus compañeros del colegio. El 

pedido estaba integrado por álbumes completos, entre los cuales se incluía: Appetite for 

destuction de Guns N´ Roses, Californication de Red Hot Chili Peppers, ¿Dónde Jugaran las 

niñas? de Molotov, 2001 de Dr. Dre y finalmente el toque pop con ¡Oops!... I did it again de 

Britney Spears.  

La habitación de Camilo es un hervidero no solo por la falta de ventilación sino porque la 

temperatura se sube con el calor emanado de su viejo Pentium II, el cual parecía una calefacción 

que tomaba mayor temperatura por el quemador de CD que trabajaba tiempo extra como el 

programa que lo controlaba: Nero 5.  

Aquel hervidero de pensamientos e ideas incrementaba su temperatura porque tenía que 

poner una toalla en el piso de la puerta, para que no se viera la luz de la pantalla del computador 

y así no recibir alguna visita sorpresa de sus padres que echaría por tierra su plan de negocio. 

Camilo en el colegio vendía música tan pirata como cualquier buen latinoamericano que se 

respete ha visto, consumido, comprado o producido. 

Siendo las 2:36 a.m. Camilo siente alivio, al fin terminó la última descarga, con su letra 

especial para marcar los CD, registra: Nirvana - In Utero en el sticker que ha impreso para su 

producto, cierra la caja y junto a los otros cinco trabajos musicales los empaca en su morral. Ha 

terminado su jornada de trabajo nocturno que, en virtud de su internet conmutado, su computador 

y su software de descarga: el peligroso Ares, hacen posible que sus amigos disfruten de música 

mucho más barata de lo que la comprarían en la Fería del disco y con entrega express en el 

colegio.  

Eran las entregas de rutina, pero Camilo, a quienes sus amigos apodan el Gato, era 

conocido por ofrecer música que no conocían, ni había sonado en emisoras, todo por cuenta de 

su curiosidad felina que desplegaba plenamente en internet. Era un explorador de todo tipo de 

música que lograba encontrar en la red, un mundo de sonidos inexplorados.  

Camilo recuerda que ese primer computador que tuvo había sido una inversión de su 

papá, quien por mantenerse al día en el pago de los servicios públicos se había ganado un millón 

de pesos, lo redimió en la tienda de electrodomésticos Navarro Ospina compró un computador 

que incluso tenía hasta quemador de CD, todo un gancho comercial para el momento. 

Entre semana Camilo vivía la misma rutina, llegaba del colegio, prendía el computador 

para hacer “tareas”, lo cual era parcialmente cierto porque la mayoría de las tareas en ese 
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momento no requerían de un computador. Eso hizo que terminará todos los trabajos más rápido 

para ponerse a navegar antes que su hermano llegará, porque con él en la casa, el teléfono no 

estaría disponible y así tampoco la conexión a internet que en aquel entonces llegaba por la 

misma línea telefónica.  

Cuando ya su hermano no podía llamar a nadie más, en tanto no era hora de llamar a una 

casa decente, más o menos a las 10 p.m., en ese momento llegaba su turno para empezar su 

jornada de descarga de música, armarse de toda la paciencia para hacerle quite a los virus 

provenientes de Ares, a las demoras por la lentitud de la conexión y rogar para que la noviecita 

de su hermano no le diera por llamarlo porque así le tumbara la conexión.  

Ese fue el inicio de la exploración espontanea de Camilo con la música, como una forma 

de saber, conocer, disfrutar y ganarse unos pesos en el proceso, todo mediado por el mundo de lo 

digital. 

Con el pasar de los años el Gato se convirtió en un referente en los parches de sus amigos 

que siempre lo llamaban para que llevara la música, el ponía los CD´s para rotar toda la noche, 

sus exploraciones en internet lo habían convertido en un experto en lo que estaba sonando, un 

explorador de lo que más gustaba, de lo que estaba siendo un éxito en el mundo y que aún no 

ponían las emisoras en Colombia.  

En las salidas con sus amigos disfrutó de ser el esperado DJ, que sin consola y solo 

armado con sus CD´s ponía saltar, bailar y cantar a todos, incluso quienes no conocían lo 

terminaban abrazando y dándole trago al querido Gato, y por supuesto invitándolo a una próxima 

salida. 

Tanto tiempo navegando, buscando por la red, explorando diferentes fuentes, rincones y 

agujeros negros de la internet, lugares que al parecer le hacían perder su sentido del tiempo y del 

espacio, lugares mágicos de descubrimiento y revelación que educaron sus oídos de forma 

espontanea y libre, fue así que llegaría su mejor revelación una música que no se hacía con los 

instrumentos tradicionales, sonidos repetitivos, ensamblados como un vitral de la más histórica 

catedral, un mosaico que daba vida a toda una experiencia sonora y que le generaba una emoción 

que no sentía en otro lugar. 

La cartografía de navegación de Camilo por la música producida en buena medida 

digitalmente da cuenta de la forma como el sujeto contemporáneo construye parte de sus 

experiencias existenciales, todo ello en el escenario de lo digital, el punto de partida para su ruta 
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inició con el rap y el hip-hop como un fluir de letras, rimas y sonidos que al discurrir de unas 

métricas llenas de fuerza e intensidad lo conectaron sonoramente.  

La siguiente parada fue el Dancehall, unas líricas que hablaban de resistencia social, de 

los conflictos, las injusticias y el orgullo de una comunidad que se mantenía en pie, del 

Dancehall indagó por dos caminos diferentes: el Ragga y el reguetón como ritmos y sonidos para 

sentir el vibrar de la percusión. Finalmente descubrió el principal punto de su ruta sonora que lo 

llevaría al mundo gigantesco de la música electrónica, una música que se potenciaba sin límite 

alguno con la llegada de internet y de la globalización como puente de culturas, sonidos y 

mundos posibles desde la hibridación cultural y estética. 

Camilo fue creciendo con el entendimiento de la música, fue volviéndose adulto con la 

oportunidad que se daba de conocer cuantos sonidos merecían ser descubiertos, su inquietud y 

falta de prejuicios por las diferentes producciones musicales. Escuchaba lo que fuera como 

exploración intuitiva de los sonidos del mundo.  

El Gato llegó a tener tanta información en bits musicales que tuvo que ponerle un disco 

duro alterno a su equipo, también aprendió de software y hardware al mismo ritmo que de 

géneros, artistas, sonoridades, corrientes musicales; su conocimiento se hacía cada vez mayor, 

pero ahora no solo desde la posibilidad de la multiplicidad infinita de la digitalización musical, 

ahora él quería hacer, intervenir en el proceso, mezclar, generar sonidos y ritmos, abstraerse y 

crear su propia música.  

Al sujeto de la contemporaneidad no le basta estar tras la barrera, quiere hacer, ser parte 

de algo y estar en actividad, no le basta solo con escuchar, su sensorialidad está dinamizada por 

la búsqueda existencial de interactuar. Eso movía a Camilo, la oportunidad de ser él el creador de 

atmósferas sonoras creativas, sensoriales y atrapantes. 

Para Camilo la música es un gusto, un placer que se da a sí mismo para compartir con los 

demás, lo lleva a conectarse con otras dimensiones de su existencia en el planeta, con pasión y 

gusto por la música. Ese no es el trabajo de Camilo, su oficio está ligado al diseño industrial y 

más recientemente a la docencia, en ambos quehaceres los sonidos hacen parte de su labor 

creativa, bien sea para hacer un boceto, un dibujo, preparar una clase, hacer un ejercicio de 

creación o ambientar una entrega de sus estudiantes.  
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Pone música para todo, pero especialmente para crear, se pone sus audífonos y siente que 

viaja, que va a otros mundos, que se transporta a paisajes sonoros que detonan ideas en su mente, 

logra relacionar mejor conceptos, formas e ideas. 

 

Figura 36 Camilo en su proceso de creación 

 

Fuente: Archivo personal de Camilo 

 

La relación de Camilo con la música pasa 100% por los dispositivos, plataformas y 

servicios digitales, desde hace mucho tiempo todos los sonidos que llegan a sus oídos están en 

términos de bits, tanto que supo que a partir de la flexibilidad y posibilidades propias de lo 

digital podría mezclar, combinar y utilizar distintos tipos de sonidos y ritmos para crear música 

sin saber tocar un solo instrumento.  

Desde sus historias de las fiestas del colegio en las que el llevaba su computador Pentium 

II para ser el encargado de la música, siempre supo que algo lo llamaba a crear, no solo desde 

enlazar una canción con otra sino poder hacer mezclas, en aquel momento conoció el primer 
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software que le permitía mezclar de forma muy incipiente distintas piezas musicales, después 

accedió a bibliotecas de sonidos y supo que con cierto ritmo se podrían generar nuevas 

creaciones que lo dejaran satisfecho, una sonoridad que posteriormente quisiera escuchar una y 

otra vez. 

Ahora Camilo permite que fluya su creatividad, llegar a otro nivel y así como traza líneas 

en su iPad, busca delinear de la mejor manera posible sonidos que conecten a sus amigos como 

lo hacía décadas atrás. Por ello decidió comprarse un controlador: DdJ400 de Pioneer todo un 

centro de control con el que quiere ser él quien tome el rumbo de los sonidos, los ritmos y la 

secuencia narrativa de sus creaciones: cuándo ser intenso, bajar el ritmo, dar continuidad a un 

sonido, multiplicarlo aceleradamente y luego volver a bajar, llevar ese ritmo suave para volver a 

subir la intensidad hasta terminar después de varios minutos con una sensación de emoción y 

adrenalina a flor de piel. 

Cuando se pone sus audífonos Camilo entra en otra dimensión de su existencia, se 

articula con su ordenador y su consola de la forma más íntima, disfruta del mundo de recursos 

que le da Rekordbox, el software diseñado mezclar, crear y grabar para seguir escuchando.  

La experiencia de Camilo con la música en la contemporaneidad es un proceso de 

convergencia, de fusión de plataformas y de potenciar al máximo su ejercicio creador por cuenta 

del mundo digital: la web y las redes le sirven para estar enterado de los últimos lanzamientos y 

de lo que viene, la plataforma Spotify y YouTube le sirven para revisar sonidos y hacerse un 

juicio propio sobre la calidad y afinidad de lo que sale nuevo o para rastrear piezas musicales que 

las trae al presente.  

A las plataformas en línea le sumó en su último tiempo el software como Rekordbox que 

le permite gestionar sus creaciones que pasan por la exploración sonora que hace con su consola, 

para finalmente reproducirlas en su celular o con un ordenador. Camilo en su mundo de 

sonoridades se mueve como pez en el agua en un ecosistema digital que ha venido creando a lo 

largo de su existencia. 

Cuando entra en esa habitación, prende sus equipos y comienza a poner música recuerda 

de forma nostálgica su vida del pasado, por su mente pasan las escenas y canciones que le han 

puesto una banda sonora a su vida. Sigue disfrutando los sonidos, pero ahora el panorama parece 

inabarcable, una oferta que por cuenta de la digitalidad parece ilimitada y que disfruta cada día 

más. 



COMUNICACIÓN DIGITAL Y LA METAMORFOSIS DEL MUNDO 

 

459 

 

 

Figura 37 Lista de reproducción y creación de Camilo en Rekordbox 

 

Fuente: captura de pantalla de Rekordbox 

 

La última adquisición de Camilo, su consola de DJ, le ha abierto una posibilidad nueva 

para ser creador, esa caja de conexiones, perillas, botones y luces, se conecta con su computador 

y con su alma, para que en virtud de la transferencia de datos e información se produzcan 

sonoridades que lo ponen a resonar con el mundo, todo un proceso digitalizado, una existencia 

que pasa por plataformas, códigos, software, dispositivos, todo una forma de vida que como 

condición de posibilidad ha tenido en los últimos 20 años a internet, un ordenador y la pasión 

humana por acompañar con música su existencia. 

 

IV. Perla: una pionera de la narración en digital 

El sábado 12 de octubre de 2013 Perla recibe una notificación en su celular de la cuenta 

de @elcolombiano en twitter, un mensaje directo de una mujer que muy molesta busca la 

escuchen porque ha sido desalojada, ella y todas las familias de un edificio en el Poblado, con su 

instinto de periodista Perla siente que puede haber una historia, cree en sus corazonadas que la 

mayoría de las veces no le han fallado, por el tono de la mujer sabe que pasa algo que merece ser 
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contado. En el trabajo continuo e intenso del periodista este tipo de hechos suelen pasar y por lo 

general son asuntos de no valen la pena cubrir inmediatamente y menos un sábado.  

Perla es una mujer intensa, de un rojo intenso como tuvo su cabello muchos años atrás, de 

voz fuerte, gafas grandes y coloridas que hacen parte de su marca personal, rostro redondo, 

labios delgados y expresivos, una sonrisa que contagia, transmite calidez y sinceridad, porque es 

muy cierto que quienes conocen a Perla saben que es sincera, a tal punto, que raya con el 

desparpajo de verdades dolorosas o posturas tan determinadas que se podrían confundir con 

radicalidad. Es una mujer de ideas claras y ambiciosas que no parecen caber en su corta estatura, 

ideas grandes y una trayectoria muy destacada para una mujer joven, lo que refleja ese impulso 

interno que la lleva a inquietarse por la vida y de paso incomodar a algunos cuantos. 

Con esa intensidad y convicción Perla le transmitió al fotógrafo y al editor de turno esa 

inquietud, sembró esa duda sobre sí al otro lado de la queja de la señora había una historia, sí en 

aquel hecho podría haber una noticia, esa duda nunca resuelta previamente es lo que nutre el 

olfato periodístico de Perla.  

Movidos por una intuición emprendieron el camino desde Envigado hacia el Poblado, en 

la Loma de Marianito, un sector de familias adineradas que habían sido evacuados de su hogar, 

el Edificio Space y la torre 6, la primera que había sido habitada desde hace años atrás. Al llegar 

las imágenes parecieron confirmar el olfato de Perla, una historia grande parecía estarse 

contando en las situaciones de las familias y de un edificio que a simple vista parecía estarse 

quebrando por dentro, las imágenes de grietas enormes, paredes rotas, ensambles de muros 

desfasados y hasta puertas que no cerraban por los desniveles parecían configurar una 

caricaturesca realidad, trágica y absurda a la vez.  

Hicieron entrevistas, tomaron fotos y se fueron para redactar la noticia, los expertos de la 

empresa CDO, la constructora, aseguraban que era un asunto menor, que lo estaban arreglando 

con unos obreros y que prontamente todo estaría bien. Que la evacuación era una medida 

exagerada y que lo problemas estructurales de los edificios eran propios del asentamiento de los 

mismos, nada de qué preocuparse, como lo aseguraba el ingeniero Jorge Aristizábal. 

Siendo las 8:20 p.m. un sonido interrumpió el silencio de la noche, era un estruendo tan 

fuerte que era imposible no asustarse, un fuerte caer de lozas, muros y vigas en un amasijo de 

escombros que arrasaba con la vida de una cuadrilla de obreros, que en vano arriesgaron su vida 
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por la falsa certeza de que podían reparar el insalvable destino de una edificación que tenía sus 

minutos contados.  

A partir de ese día, Perla la periodista digital de El Colombiano trabajaría día y noche en 

una historia que su intuición le ayudó a saber que tenía por delante. Todo había iniciado con el 

hábito generado por algunos de los lectores del medio de comunicarse con los periodistas a 

través de Twitter, de contar las cosas cuando sucedían y de manera directa. 

 

Figura 38 Las voces de apoyo para las víctimas del Space 

 

Fuente: captura de pantalla de www.elcolombiano.com 

 

En ese momento Perla Toro era una periodista valorada y con una carrera que la llevaría 

al Tiempo.com y al proyecto Telemedellín 2.0, una talentosa creadora de contenidos, de historias 

y estrategias para escuchar al ciudadano y para mostrar todas esas realidades que merecen ser 

contadas, pero no siempre fue así. Perla estudió Periodismo en la Facultad de Comunicaciones de 

la Universidad de Antioquia, una escuela apegada a la forma tradicional y ortodoxa de hacer 

periodismo, en la que preponderaba el formato impreso, el olor a la tinta y al periódico como 

sinónimo del oficio, toda una manera aspiracional de ser periodista.  

Perla era la periodista “ligth” dentro de una generación apegada al diario impreso y a las 

manchas de tinta en las manos después de haberse tragado toda una edición llena de noticias y de 

una que otra crónica. Perla prefería la oportunidad multumedia e hipertextual de contar las 
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historias, eso la hacía una futura profesional con falta de legitimidad ante la visión ortodoxa del 

periodismo, narrar la realidad desde lo digital era una forma superficial de ver la realidad. 

Por suerte en aquella facultad había un laboratorio que fue el epicentro de buena parte de 

los interesados, gomosos y posteriormente periodistas, comunicadores o académicos dedicados a 

la comunicación digital, se trataba de Altair la primera emisora digital universitaria de América 

Latina. Perla había encontrado un lugar para saber que era posible pensar y crear contenidos en 

el marco de lo digital, Altair no sólo era una emisora digital sino también un laboratorio de 

prácticas, experimentación y exploración de formatos, narrativas y formas de crear desde la 

lógica de lo digital y lo hipermedial, allí tal vez Perla supo que era un buen momento y lugar 

para desde su ímpetu abrir camino en un formato que pocos sabían la potencia que entrañaba. 

Perla es una pionera y referente de periodismo digital, es una exploradora de la 

potencialidad que tiene la comunicación digital para el periodismo, así como la forma de integrar 

la tecnología al ejercicio de narrar. Su acercamiento a la comunicación digital ha estado signado 

por una mirada reflexiva y no únicamente instrumental, eso hace tan relevante la experiencia de 

Perla, su duda crítica y el cuestionamiento a los impactos de lo digital en los modos de 

comportamiento de una persona.  

Esto último se hizo muy evidente en su trabajo en eltiempo.com en el dispendioso 

Sistema de Gestión de Contenidos (CMS por su sigla en ingles), el cual ponía todo el contenido 

del medio en su versión online en la nube, un sistema que permitía de manera irrigada editar 

información, tener roles dentro del sistema, flujos de aprobación y las posibilidades de editar 

todo cuanto fuese necesario.  

Una de las principales tareas era editar los comentarios a todas la noticias publicadas, una 

labor manual, tediosa, extenuante y altamente estresante para la mente de quien tuviera que 

“depurar” los comentarios injuriosos, groseros, amenazantes, xenófobos, discriminatorios o 

violentos.  

A Perla le inquietaba profundamente el tipo de comentarios que tenía que eliminar, en los 

que se expresaba un nivel de odio y violencia tal que la cargaban negativamente sobre el tipo de 

humanidad que habitaba estos espacios, pero más la contrastaba cuando lograba reconocer a 

algún tipo de figura pública o algún conocido que parecía desdoblarse y comportarse como todo 

un sociópata en los foros de comentarios de alguna noticia política, que por lo generar junto con 

las de fútbol eran las que más comentarios y epicentro de las batallas virtuales generaban. Perla 
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llegaba a eliminar más de 200 comentarios de una noticia, por ejemplo, de un partido entre 

Junior y Nacional, que tenía comentarios como: 

- “pPaisas hijuput*s, nada bueno puede salir de semejante raza de víboras o 

sino mire: Pablo Escobar, Natalia París, Álvaro Uribe, Carlos Castaño… y siga con todos 

los mal nacidos que viven allá… todos” 

- “Mas put#s son todos los costeños mama la burra, perezosos, huele 

maluco, vayan a trabajar para ver si le producen un 1% de lo que Antioquia Federal le da 

a este país y eso ya es mucho. Y si no le gusta plomo es lo que le voy a dar.” 

Los usuarios creían que el nivel de sofisticación del CMS era tal que eliminaba de forma 

automática las palabras ofensivas o groseras que identificaba, por ello reemplazaban algunos 

caracteres en las palabras censuradas, pero lo que no sabían era que ese era un trabajo manual, 

una tarea uno a uno a cada comentario en la que Perla gastaba horas enteras depurando esos 

foros. 

El nivel de complejidad y violencia del asunto llegó a una de las reuniones del consejo de 

redacción. Fue un día de la semana y una reunión de urgencia, redactores, editores, practicantes, 

ingenieros y el jefe de redacción, todos para tratar un tema y obtener información sobre un 

asunto grave que había sucedido.  

Uno de los habituales comentaristas caracterizado como de extrema izquierda, que 

expresaba abiertamente su apoyo a las FARC-EP y que militaba en el bando de los comentaristas 

antiuribistas había desaparecido, no solo de los foros de los comentarios políticos sino al parecer 

de su vida cotidiana y actual, al menos así lo manifestaban los comentaristas caracterizados de 

extrema derecha y simpatizantes de los Castaño y del paramilitarismo, que señalaban a todos los 

demás que: 

- “Si siguen jodiendo van a tener el destino de @raulreyesvive que bien 

muerto si está esa hijueputa rata por fin.” 

La perplejidad y asombro se evidenciaba en los rostros de todos, el desconcierto y la 

preocupación tensionó el ambiente que llenaba de preguntas la mente de todos, la orientación de 

la dirección y de la gerencia del medio era desactivar los comentarios temporalmente con la 

excusa de estar en actualización del módulo, mientras se decidía qué hacer. Después de horas de 

discusión, de ejemplos, razones de lo complejo de dejar esos espacios abiertos, posibles 

alternativas o salidas a la situación, la decisión final fue dejar abiertos los foros, como la 
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naturaleza propia de los espacios orgánicos de internet, con algunos asuntos estructurales que 

deberían atenderse, acompañamiento de la Fiscalía, seguridad, registro de información personal 

de los comentaristas y procesos de formación de usuarios frente a la acción ciudadana, pero lo 

cierto era que esos espacios como el resto del mundo digital son un reflejo de la realidad, de las 

mentalidades, de la cultura y de las formas de devenir en un país con los rasgos propios de la 

violenta Colombia. 

El ímpetu aventurero de Perla no se dejó aplacar por los comentarios de algunos colegas 

que le decían tiempo atrás que: “ningún periodista se había ganado nada por estar en Twitter, eso 

de lo digital no es periodismo, al menos no uno serio.” Perla recuerda que quien en su momento 

afirmó eso, ahora tiene su medio en internet y al parecer ahora si es algo serio y también un 

espacio deseable para hacer periodismo y para recibir uno que otro premio.  

Perla siempre vio a lo digital como un espacio que le permitía abrirse, expandirse, 

complementar lo que se hacía en otros formatos, para ella la prisión de los caracteres y el límite 

de palabras del impreso le quitaba profundidad y ángulos a las historias que se podían contar 

mejor y de forma más potente con apoyo de videos, audios o infografías. Además de la 

oportunidad de la creación compartida e interactiva que permite lo digital, pensar en formas de 

contar historias cotidianas, cercanas y creativas, haciendo uso de todas las propiedades de lo 

digital, fue así como nació la idea de la #TwitterCrónica un formato experiencial que propuso 

cuando trabajaba en El Colombiano, se trataba de narrar de manera colectiva, de escuchar a la 

gente en la calle y salir a recorrerla, contar una historia con sonidos, colores, texturas y sabores 

de la mano con la gente. 

Una de las historias que más recuerda por el buen sabor que le dejó la experiencia fue la 

#TwitterCrónica que llamaron el #TourDeLaEmpanada, un recorrido por Medellín de la mano 

con los ciudadanos que recomendaban las mejores empanadas de la ciudad, pues ese día Perla 

almorzó liviano, se vistió como siempre lista para andar la calle, pero esta vez con una 

motivación especial conocer gente, historias, lugares, y claro, probar esa obra de arte 

gastronómica; las empanadas: una invitación a la creatividad, un producto para crear un balance 

o un contraste sensorial entre la masa, el contenido, el punto de cocción, los ingredientes, el 

tamaño y por supuesto un buen acompañante bien sea ají, guacamole, salsa rosada o hasta 

mermelada como se ha visto. 

https://twitter.com/hashtag/TourDeLaEmpanada?src=hashtag_click
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Durante toda la tarde recorrieron muchos lugares, visitaron y comieron empanadas hasta 

que su estómago no les daba para más, la gente escribía y recomendaba lugares, la experiencia 

fue memorable por que cuando creían que había probado la mejor, llegaba otra que se ponía por 

encima. A Perla le gusta escuchar a las personas, saber de ellas, escuchar sus experiencia, andar 

la calle, sabía que en el “andaregiar” por ahí estaba la esencia del periodismo, así vivió la 

tragedia del Space y así vivía el #TourDeLaEmpanada. 

Siendo las 8:30 p.m. el último lugar visitado ese largo día fue el negocio de Don Memo, 

que tenía las empanadas más famosas del tradicional barrio de Belén, eran una delicia contenida 

en esa envoltura amarilla, delicada al paladar desde la crocancia de su cocción, con un sabor que 

hacía querer compulsivamente comer más, más y más, bueno así lo describía un cliente del 

negocio porque justo en ese último lugar después de recorrer tantos negocios y probar tanta 

empanada ya nos les cabía un trozo más de ese delicia amarilla. Incluso antes de irse lo único 

que lograron fotografíar fue a Don Memo, por que ya no había estómago para más. 

 

Figura 39 El #TourDeLaEmpanada en la #TwitterCronica de @elcolombiano 

 

Fuente: captura de pantalla de Twitter: @elcolombiano 

 

Esa idea es como se dice coloquialmente: un Perla Toro original. Una forma muy al estilo 

de ella de ver oportunidades para callejear, para parchar, para salir al mundo, para hacer 

periodismo, el que no solo se podía hacer desde la tragedia y el conflicto como con el caso del 

Space sino también desde el disfrute, la solidaridad y la cotidianidad como con el 

#TourDeLaEmpanada. Hacerlo con las sugerencias y el diálogo con la gente, salir de la 

https://twitter.com/hashtag/TourDeLaEmpanada?src=hashtag_click
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redacción, andar por ahí sintiendo y viviendo lo que pasa en la realidad y no sólo en las burbujas 

de papel periódico de los centros de poder. 

Como esas historias hay muchas por contar, porque los años de trabajo en los medios y 

ahora en el área de comunicaciones de Comfama le han dejado marcadas en su memoria 

experiencias que le ratifican que vivir en digital es posible, necesario y potente desde un ejercicio 

de un éthos creativo, que implica pensar en narrativas rizomáticas, complementarias e 

hipermediales. 

Ahora Perla está encarretada con su pensamiento sobre el derecho a la desconexión que 

siente después de la pandemia, cree que se hace urgente y más con las disrupciones que ha 

generado WhatsApp como plataforma de inmediatez, practicidad e intrusión a la vez.  

Sigue cuestionándose lo que no le termina de cuadrar de la realidad circundante, habla de 

alfabetización digital, de la necesidad de pensar el trabajo con los datos, el para qué los recogen 

las empresas y qué hacen con ellos, límites y alcances de lo que implica el mundo digital.  

Perla sabe que el mundo de la narración desde la comunicación digital tiene aún mucho 

potencial por desplegar, cientos de narrativas posibles, profundizar en el concepto de serialidad y 

beber del mundo del cine, pensar qué depara el desafío que implica el metaverso y así 

sucesivamente cientos de ideas que navegan por su mente inquieta e inconforme, crítica y 

creativa a la vez. Todo ello desde un ejercicio de preguntarse y hacer todas las preguntas 

incómodas que solo piensa alguien que está abriendo camino en un mundo que parece 

reinventarse cada día. 

De Perla se podría escribir mucho, tardes enteras de charlas que pasan por la crítica, las 

risotadas de su humor multicolor y esas reflexiones que ponen el dedo muy dentro de la llaga, 

que se preguntan de forma permanente e inquisitiva por lo que podemos hacer.  

Dentro de esas diversas formas de explorar posibles preguntas ella siempre dice: al final 

del camino llegamos a lo esencial, a la cultura y a la creatividad para narrar, más aún en el 

formato digital, el punto de llegada siempre será que podamos hacer que se genere valor y lograr 

darle al mundo un poco más luz sobre las diversas verdades que habitan el planeta.  

La historia de Perla transita por las redes sociales y el poder ciudadano allí expresado, por 

las narrativas transmedia, por la capacidad de hacer convergencias mediáticas y por la ubicuidad 

que encuentra en el móvil un aliado para quien quiera contar y expresarle al mundo lo que piensa 

y lo que siente. 
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V. Kasper2 y el lado marginal de la red 

Una presencia fantasmagórica, la grieta en la seguridad de un reconocido antivirus y un 

personaje propio de las historias de Kafka, así define su presencia dividual Kasper2, un hacker 

paisa que recalca su anonimato porque en la actualidad muchas de las acciones que ha realizado 

en su historia digital dan pena de privación de la libertad en centro carcelario, y como lo dice 

jocosamente Kasper2 allí sí que aprendería a ser un Hacker de reconocimiento para finalmente 

terminar trabajando para el Estado. 

Kasper2 recuerda su primera incursión al mundo digital, fue en los años 80 en la sala de 

computadores del colegio, unas modernas terminales de cómputo, de color beige, un monitor 

grande y pesado, igual al televisor a blanco y negro que tenían en la cocina de su casa, 

ordenadores en los que sólo aparecían caracteres en un verde esmeralda, recuerda que iban a esas 

clases a jugar con una arañita que sólo se podía mover horizontalmente en la pantalla y que les 

disparaba a objetos que le caían del cielo para que la aplastaran. El profesor les ponía el juego y 

volvía antes de finalizar la clase para apagar los equipos. 

Kasper2 no era de seguir instrucciones así que descubrió la forma de salir de ese juego 

que les ponía el profesor para ir en exploración del sistema, buscar algo sin saber qué y cómo, 

pero supo desde aquella época que se trataba de un instinto, de seguir la intuición de lo que tenía 

en frente, leer un poco entre líneas las pocas palabras en inglés que entendía y a partir de eso 

encontrar algo revelador; eso fue lo que pasó después de dos semanas de explorar su pantalla 

negra y verde, logró, nunca supo cómo o tal vez ya no lo recuerda, desconfigurar el juego y 

lograr que la arañita se moviera también verticalmente y fuera a la caza, de los ahora estáticos 

objetos, que al terminar de destruirlos se multiplicaban e iban llenando más la pantalla.  

Ese primer recuerdo de su fuga en el sistema dice Kasper2 lo “rayó” por completo por 

dos cosas: lo primero es que un compañerito que estaba a sus espaldas se asombró y saltó de su 

silla para hacerse tras la pantalla de Kasper2 y ver lo que estaba haciendo, un juego 

completamente nuevo, con él a su espalda descubrió lo que significaba ser el centro de atención, 

muy pronto todos los compañeritos estaban apiñados detrás suyo y sintió esa gratificación al ego 

de ser reconocido por sus pares.  

La segunda situación que lo “rayó” tuvo que ver con lo que le pasaría pocos minutos 

después de haberse apiñado todos sus compañeros a su alrededor, la emoción no les dejó ver que 
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el profesor estaba por llegar y cuando lo hizo se desencadenó lo que era previsible en medio de 

las sociedades disciplinarias, Kasper2 sería objeto del control normalizador del castigo escolar, 

una lección que nunca olvidó: que la emoción del momento no le nuble la vista y así podrá saber 

cuando viene el guardián que lo podrá castigar, cuando cruza la puerta del lugar en el que está y 

de esa manera nunca ser atrapado.  

Esas dos lecciones de lo que genera estar embebido en el mundo digital cruzando barreras 

y rompiendo límites le sirvieron para el resto de su vida y lo han salvado de alguno que otro 

problema.  

Kasper2 fue un nickname muy elaborado, tal vez tiene todo que ver con su personalidad, 

con su obsesiva y hasta patológica forma de pensar en todo, de ver cada detalle e ir más allá de lo 

que normalmente ven todas las personas. Fue así como su nombre artístico en el mundo digital 

hace parte de una triada de elementos: por un lado está una película que recuerda mucho de su 

niñez, Casper: la historia de un fantasma amistoso que interactuaba con humanos, el fantasma 

sabía la importancia de vivir en dos mundos, de saber cuando desparecer de algunos de ellos y de 

cuidarse de aquellos que eran como él; la segunda influencia de su nombre del mundo digital 

provenía de su primer hackeo significativo que le implicó romper el bloqueo de seguridad del 

reconocido software antivirus: Kaspersky y finalmente su escritor favorito, Franz Kafka, quien 

llamaba a sus personajes protagónicos con la inicial K y de un cuento que le marcaría su vida: 

“Ante la ley” que le enseñó de la búsqueda por pasar ciertos umbrales prohibidos, tener cuidado 

con los guardines puesto que en la medida en que más se avance serán más rigurosos. La 

combinación de esos tres elementos le darían un nombre perfecto a Kasper y sería dos porqué su 

primera disrupción y amor con lo digital vendría de la reconfiguración de aquel juego en el 

sistema D.O.S: 2, así nacería para el mundo digital Kasper2. 

Desde niño fue inquieto frente a lo que no podía explicar, buscaba formas de descubrir 

cualquier misterio, no soportaba los límites que le establecían, siempre quería saber los 

mecanismos y los modos de funcionamiento de todos los aparatos, desarmaba todos sus juguetes: 

carros de control remoto, muñecos, pistas, objetos mecánicos, todo lo “destruía” como decía su 

mamá y más de un problema se ganó por no dejar las cosas como estaban.  

Su personalidad adulta no es muy diferente, sigue siendo una persona inquisitiva, curiosa 

y muy inquieta, pero ahora el sabe que esas son cualidades que lo llevaron a ser quien es. 



COMUNICACIÓN DIGITAL Y LA METAMORFOSIS DEL MUNDO 

 

469 

 

Sus padres hacían parte de un sector de clase media alta, con posibilidades económicas de 

tener un computador que integraban a sus actividades laborales, fue así como Kasper2 tenía 

mucho tiempo para jugar e interactuar con los diferentes programas con el computador de su 

casa mientras sus papás no estaban.  

Kasper2 prefería la seguridad e intimidad con su ordenador que la incómoda compañía 

humana, esos crueles y violentos pares de su especie a los que les tenía temor, a las mujeres por 

que de ellas sentía pena y siempre pensaba lo veían como un feo y patético personaje, por su 

parte los hombres que lo trataban cruelmente y lo despreciaban por ser, como se dice en términos 

muy antioqueños, todo un “aguevao.”  

Kasper2 era un joven en los 90 sin amigos, de personalidad reservada, tímido y con una 

autoestima muy baja por su acné y su aspecto desaliñado, por esto último era amante del género 

grunge y del rock alternativo, fan de Nirvana y del ícono y modelo de vida de aquella época para 

muchos adolescentes: Kurt Cobain. Sus letras, comportamientos y forma de vida le generaban 

una completa identificación como un marginado del mundo social que lo rodeaba. 

En la década de los 90 del siglo XX no había mucho conocimiento sobre el mundo de lo 

digital, Kasper2 aprendió de forma intuitiva buena parte de saber inicial, pero lo supo completar 

leyendo todos los manuales de los sistemas operativos y de los software, como también en su 

navegación por los sitios web que, siendo escasos respecto de la información sobre programación 

e informática, le dieron todos los conocimientos necesarios para ser un experto en el incipiente 

mundo de lo digital. 

La industria del entretenimiento era un pilar de la personalidad y la forma de verse a sí 

mismo y al mundo, de esa industria se derivó su búsqueda por ser un personaje de la otra película 

que lo marcaría, se trataba del film noventero e icónico para una generación Hackers, el cual fue 

una revelación de lo que quería hacer con su vida, quería estar oculto de todos, tal vez compartir 

sus gustos con uno que otro ser humano, pero quería navegar en el lado profundo de la web, 

rondar los intersticios de lo digital, fluir por los sistemas de forma anónima, sin rostro ni cuerpo 

que mostrar, sin necesidad de caer bien o de agradar, sin sentirse amenazado por mujeres y 

hombres por igual. El mundo de lo digital le daba la oportunidad de desaparecer de sí estando 

presente como otro yo. 

Karsper2 fue aprendiendo cada vez más de cómo navegar de forma más profunda en la 

web, para él la web 2.0 significaba la sociabilidad posible de hacer contacto sin tener que 
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conocer un rostro especifico, era un mundo perfecto, un espacio en que podía pasar horas pegado 

a un ordenador buscando grietas en los sistemas como desafío personal.  

Para sus padres que siempre le quisieron dar gusto en todo y compensar ciertas ausencias 

con dinero, fue fácil dar dispositivos, programas, software, conexión y accesorios; era 

tranquilizador que el “niño” no saliera y que se la pasara feliz con sus “cosas” en la seguridad de 

su hogar. El acceso a equipos, información y conexión permanente le abrió el camino para ser 

ese personaje de película que se soñaba, como Kasper2 dice, nadie quiere ser hacker, no es una 

profesión, simplemente es un modo de vida que el mundo ha catalogado, pero solo se trata de 

vivir y saber vivir en la parte más profunda de internet. 

Con el tiempo y con la comunidad de amigos que lo conocían y hacían lo mismo que él, 

sus habilidades se fueron perfeccionando, fue así como su primer gran reto fue cambiar un 

resultado adverso que tuvo con las notas de español y literatura de su colegio, como amigo del 

profesor de informática logró tener acceso como estudiante destacado a la sala de profesores para 

ayudarle a llevar algún equipo, trabajos, libros o incluso su termo de café.  

Un día temprano en la mañana mientras le hacía un favor al profesor, después de haber 

pasado una terrible noche porque tendría que repetir el año por unas cuantas décimas que le 

faltaron para su nota final de español; hizo lo inesperado, se armó de coraje y entró al sistema, de 

forma rápida puso en práctica lo que llevaba planeando de tiempo atrás, entró al módulo de 

configuración y ejecutó el spyware que había instalado días antes en su USB, entró bajo cuatro 

niveles de navegación, desbloqueó un módulo que estaba protegido con el antivirus Kaspersky, 

algo que lo asombró porque no sabía si era por su genialidad o por la adrenalina de ser 

descubierto en cualquier momento. Kasper2 lo había logrado, cambió la nota que había obtenido 

y casi falla en su misión, por un simple detalle, no recordaba su código como estudiante, el que 

estaba en su carné y que nunca se había aprendido, pero al fin después de hurgar en su 

desordenado bolso lo encontró.  

Al salir de la sala de profesores pese a no haber sido visto y haber cubierto muy bien sus 

huellas, Kasper2 sintió un permanente temor a ser descubierto, una paranoia de una llamada o un 

correo electrónico en el que le notificaban que había sido descubierto y de las graves 

consecuencias que sufriría. Esa ha sido una sensación permanente, algo que lo ha acompañado y 

lo acompañará siempre. 
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Figura 40 Captura de pantalla que Kasper2 quiso compartir: su forma de navegar 

 

Fuente: captura de pantalla ofrecida por Kasper2 

 

Fue en la universidad en la etapa de la vida que más aprendería, no solo por su carrera de 

Ingeniería de Sistemas, la cual cursaría hasta séptimo semestre, sino porque luego al pasarse a 

estudiar Comunicación Social conocería muchas personas, experiencias y formas de vida que 

habrían dejado atrás a aquel solitario y acomplejado joven.  

Aunque no le faltara el dinero en su vida su forma de existir en el mundo digital lo 

llevaba a ofrecer muchos servicios siempre a cambio de una buena paga, dentro de esos servicios 

estaba el desciframiento de contraseñas para redes sociales, teléfonos, correos y demás 

plataformas por el que algún novio celoso daría un buen reconocimiento, también robo de 

información de computadores fotos, videos, documentos y demás elementos de valor biográfico 

e informático para cualquier persona.  

Era una rutina de vida que su paso por la ingeniería legitimó con el mundo de 

conocimiento obtenido, con las prácticas y experiencias ganadas, pero ser ingeniero no sería su 

destino profesional aunque tal vez sepa más que muchos graduados, Kasper2 abandonó su 

carrera porque sentía que cada vez que estaba en el mundo digital perdía su paz, se obsesionaba 

con los lugares en los que se entrometería, las barreras que rompería o su siguiente meta que era 

cada vez más compleja y también más agobiante.  

Ese nivel de vida lleno de temor, obsesión y angustia lo llevaría a buscar otro camino de 

vida, aun más cuando desde el departamento de informática de la universidad donde estudiaba 
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casi lo descubren en su rutina de cambio de notas, de cuenta del gusano que había instalado en 

los computadores de esa unidad administrativa, en tanto que como estudiante de apoyo 

administrativo llegó a tener acceso a información privilegiada. A partir de allí el nivel de 

seguridad implementado y los modos cambiantes y barreras cada vez más complejas para 

vulnerar las plataformas lo llevaron a soltar, a dejar y a cambiar su camino. 

Kasper2 está cómodo con su vida actual como comunicador, sabe que lo peor ya pasó, 

que se graduó y logró lo que quería, que vive en paz y que de vez en cuando le hackea las redes a 

alguna novia para saber un poco más, pero lo que tiene claro es que su andar en la red le permitió 

aprender mucho y saber que, en ese plano de la realidad digitalizada, también habita todo un 

ecosistema y fauna cibernética que implica otra dimensión de la existencia. 

  

VI. Una historia, todas las historias del amor virtual 

Esta historia es una y muchas historias a la vez, son historias de amor, gusto, seducción, 

apariencias, datos, automatización, ansiedades, frustraciones, deseos reprimidos, traiciones, 

desengaños, necesidades y una búsqueda desesperada en muchas ocasiones por huir de la 

soledad, de sí mismo y del pasado, así como de un miedo escenificado en un futuro no existente. 

Juan David lleva muchos años de haber terminado con su novia, la misma que le dejó un 

hueco profundo en su vida, no solo ella se fue, se fue con su perro y a veces reconoce que 

extraña más a su viejo amigo canino que a su expareja.  

Marcela es una abogada que siente la necesidad de encontrar un hombre que la haga 

sentir mujer, que le colme sus deseos y la necesidad de sentir un cuerpo cercano, lleva muchos 

años sola y esperando encontrar tal vez su última oportunidad para engancharse con alguien. 

Juan David y Marcela comparten la misma ciudad y habitan la misma aplicación de citas, 

ambos son adultos independientes, empleados y con responsabilidades económicas con su 

familia, son dos personas que les gusta hablar de sexo, hacer chistes pasados de tono, molestar 

respecto de su sexualidad e imaginarse el próximo momento que llegue la oportunidad para 

liberar su deseo reprimido durante tanto tiempo. 

Juan David mide 1,66 de altura, es santandereano algo que aun es muy notorio en su 

acento porque a pesar de llevar viviendo en Medellín más de 10 años conserva rezagos de su 

forma de hablar rítmica propia de su Bucaramanga natal. Es un diseñador y un creativo gráfico, 

un explorador del mundo a través de internet, experto en juegos de video “un gamer”. A Juan 
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David no se le da el trato social, es sarcástico, mordaz y hasta gruñón, cuando tiene que ser 

despectivo lo es tanto que tiene una buena cantidad de personas que no lo soportan y otras tantas 

que lo conocen y saben que es un muy buen ser humano, generoso, tímido, pero con un gran 

sentido del honor y el respeto por quien según él se lo merece. Es una de esas personas que no 

tiene muchas zonas grises, o lo aman o lo odian, pero no es de pasar desapercibido ni física, ni 

socialmente. 

Marcela lleva una lista de amores fracasados, ha estado de relación en relación, su 

historia sentimental tiene tantos parches que ya no recuerda el último, lleva dos divorcios, pero 

aun no da un paso atrás en busca de una pareja que le cumpla la promesa de un amor 

incondicional, trascendente y realizador. 

Marcela es una paisa que tal vez en otra ciudad sería detentora de una belleza 

sobresaliente, pero vive en Medellín, una ciudad en la que muchísimas mujeres se esfuerzan en 

extremo por verse bien, refuerzan sus cualidades naturales con todo tipo de retoques y 

accesorios, si bien es una mujer a la vista agradable al igual que Juan David ninguno de los dos 

resaltan entre la multitud por las cualidades físicas que respondan a los cánones contemporáneos 

de belleza, lo cual es clave en Tinder, el espacio común que habitan y en el cual esperan 

encontrar su próxima oportunidad sentimental. 

Ambos llegaron a este aplicativo de citas porque muchos de sus amigos les contaban de 

sus experiencias, sus éxitos y las personas que habían conocido y disfrutado, y ambos pensaron 

que no tenían nada que perder si lo intentaban, si buscaban aquello que querían por cuenta de su 

presencia en el mundo digital. 

Tinder es una galería de imágenes incesantes, perfilada sociodemográficamente, sobre 

valorada y en la que predomina el valor estético del cuerpo y el rostro. También es determinante 

el buen manejo de Photoshop que se pueda tener para hacer los retoques necesarios sin que se 

vea muy editada la foto. Se usa presumir de gustos, viajes, autos, cosas y atributos, una galería en 

la que las personas apuestan todo y ponen lo mejor de sí para agradar a esa otra persona que 

seguramente está igual de necesitada de compañía, amor, caricias, sexo, experiencias y con quien 

se pueda compartir todo aquello que se presume en la red. 

Juan David y Marcela llevan cierto tiempo en Tinder y les consume mucho tiempo de su 

día perfilarse, ajustar sus fotos, sus preferencias y poner con cuidado toda la información para ser 
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del mayor agrado posible. Además pasan muchas horas al día deslizando imágenes y diciéndole 

a un motón de personas extrañas que si se lo permiten podrían pasar un buen rato juntos. 

 

Figura 41 La promesa de valor que incentivó a Juan David y a Marcela a unirse a Tinder 

 

Fuente: captura de pantalla de testimonios de usuarios en tinder.com 

 

Juan David no sólo está en Tinder, también en Bumble, Happn y Lovoo. Cuatro 

plataformas, que implica un tiempo amplio de atención de revisar perfiles, a buscar posibles 

match, a pensar cómo sería estar con esta o aquella, todos los días en sus tiempos muertos y de 

trabajo desliza imágenes de mujeres entre los 30 y 40 años, la mayoría son desechadas con el 

deslizar hacia la izquierda y las que pasan sus numerosos filtros se deslizan hacia la derecha; 

dentro de los múltiples filtros de Juan David están que no sean muy voluptuosas, las prefiere 

delgadas, con el cabello un tanto revolcado, si tiene pecas mejor, nada de hijos, ni crucifijos en el 

fondo del lugar en el que se encuentra, que no estén muy maquilladas y ni operadas, nada de 

nombres como Yurleidy, Deisy, Emilsen, Norely, Francely o cualquiera que termine en y griega. 

Los anteriores parámetros mentales y los demás que aparecen en el camino reduce el 

catálogo de las mujeres que habitan esas aplicaciones a un número que estadísticamente explica 

porque nunca ha encontrado una sola mujer con la cual salir, hasta ha llegado a pensar que es una 

forma de autosabotaje por el pánico social que le implica conocer a una persona nueva. 

Marcela ha contado con un poco más de suerte y no a la vez, no sólo ha salido con 

muchos hombres, sino que ha descartado una buena cantidad que sólo quieren sexo y que su 

carta de presentación es enviar una foto de su miembro viril, algo que Marcela no comprende en 
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qué parte de su mente podrá ser este el primer tipo de contacto que alguna mujer desearía, pero 

como ella siempre dice cada cucarrón tiene su bola de estiércol.  

Juan David lleva mucho tiempo de inmersión en esas aplicaciones y siente que por mucho 

que cambie las variables para la visualización de sus gustos, aficiones o preferencias, los 

intereses de vida como viajar, nadar, leer, ver series, cocinar, caminar, fotografía, entre otras 

formas de resonar con el mundo, son lugares comunes que siente importan poco le importan a 

quienes lo revisan con un posible pretendiente. Son elementos que se tienen en cuenta en un 

segundo momento, bueno si el filtro de la apariencia fue superado, pero él cree que su frustración 

va creciendo en la medida en que, de cuatro plataformas, más de 100 me gusta diarios y más de 

dos años en esos espacios digitalizados solo ha vivido una relación más o menos seria y poco 

esperada en cuanto a su desenlace. 

Marcela tuvo tres tipos de experiencias predominantes, la primera es la desafortunada 

tendencia de muchos de los hombres que habitan este espacio de ser frontales, explícitos y 

grotescamente desesperados por tener sexo, son esos los de las fotos explícitas, de los diálogos 

nada sutiles y los de las propuestas directas de encontrarse en un motel para “conocerse”. Este 

tipo de experiencia la llevó a la segunda forma de vida que es recurrente en estas aplicaciones, 

tiene que ver con los que logró tener un match, es decir gustarse mutuamente y encontrarse para 

tener sexo casual, verse, salir a comer algo y luego irse a la cama y disfrutar en la mayor parte de 

las veces de un buen momento, para Marcela desde la tercera relación de este tipo se le convirtió 

en un asunto más fácil de aceptar y vivir, las primeras veces sentía algo de pudor, culpa, 

recriminación y reprobación de su consciencia y de su fuero moral, pero después se 

autoconvenció que no tenía nada de malo hacer uso de los placeres, goces y disfrute de lo que 

sentía cuando estaba con un cuerpo que la hacía sentir un buen orgasmo.  

Este segundo tipo de experiencia la llevó a una tercera, para Marcela fue ciertamente 

desgastante, agotador y angustiante, esperar la llamada la siguiente mañana, la siguiente tarde, la 

siguiente noche o tal vez el día que seguía, o el que seguía, hasta que se daba cuenta que en una 

noche de sexo había terminado su expectativa de algo más. Mucho fue lo que esperó, muchos 

días amaneció suspirando y deseando se repitiera, pero después de más 15 encuentros ninguno de 

los que realmente le interesó le correspondió con nada más que un gracias, pero no eras lo que 

esperaba o lo que estoy buscando. 
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La tercera experiencia era la anhelada relación estable, un novio con el cual compartir 

todos esos intereses que había puesto en su perfil de Tinder pero que nunca podía explorar en 

pareja paradójicamente. Marcela había conocido a Julián un buen tipo que trabajaba en EPM, 

con estabilidad financiera y emocional, un hombre atractivo y que le gustaban muchas de las 

mismas cosas que emocionaban a Marcela. Iban juntos al gimnasio, comían juntos al salir del 

trabajo, pasaban tardes viendo sus series favoritas, en sus discusiones primó la cordura porque 

Marcela sabía bien lo difícil que era conseguir alguien así. La relación estaba tan bien que hasta 

España, Turquía y Egipto fueron a dar, un viaje inolvidable que auguraba concretar esa familia 

de la que hablaron querían formar, sus hijos y el lugar en el que vivirían. 

 

Figura 42 Un recuerdo de su paso por Granada – España de Marcela y Julián 

 

Fuente: archivo personal de Marcela 

 

Marcela por fin lo había logrado la aplicación de citas le había encontrado su media 

naranja, estaba feliz, sus amigas lo conocían, su familia lo amaba y a sus amigos le parecía un 

buen tipo… pero como bien lo diría en algún momento Marcela sentía no estaba destinada a vivir 

en pareja, porque un día, de la nada y sin mediar problema alguno, Julián le dijo que no se debían 

volver a ver, que le agradecía por los buenos momentos, pero él sentía que no era la persona con 

la que quería pasar el resto de su vida. Todo lo anterior vía WhatsApp, lo que hizo más 
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traumática, destructiva y dolorosa aquella ruptura, un golpe certero a su psique y a sus ganas de 

vivir en pareja. 

Juan David logró después de muchos meses y de resultados pocos afortunados en Tinder, 

en los cuales a las que él les gustaba no eran correspondidas por las altas expectativas y 

condicionamientos que ponía y las que a él le gustaban no le hacían ni la más mínima seña de 

interés. Después del tiempo y la resignación de algunos de sus parámetros de eliminación, 

recibió una notificación en su celular, de nuevo como tantas veces aparecía tienes un posible 

Match; con un sentimiento de resignación y displicencia decidió recorrer el camino de siempre, 

el que antes había transitado cientos de veces y que le llevaba al mismo desilusionante destino, 

una mujer con ninguna posibilidad de que estéticamente le interesara en lo más mínimo y de ahí 

en adelante ni ver sus intereses comunes. 

Esta vez fue diferente, al abrir la aplicación tenía varios likes y como siempre todos era 

terribles piropos digitales, excepto uno, el de Tatiana una muy atractiva mujer que de acuerdo 

con sus expectativas parecía ser la única posibilidad de éxito, a la única que después de 17 meses 

en la aplicación le daría la oportunidad de ver sus intereses, sus características y sus expectativas 

en las que recuerda que decía: “Dispuesta a conversar, tomarme un café y caminar un rato sin 

rumbo alguno, no solo de sexo vive el hombre y existen muchas formas de pasar un buen rato.” 

Juan David inició la conversación, Tatiana respondió, entraron en contacto en Instagram, 

se estalkearon de inicio a fin, después de saber algo más el uno del otro Juan David dio el paso 

para conocerse, se citaron en un restaurante en Provenza, un conocido sector del sur de Medellín. 

Tatiana confesó sentía miedo y le dijo todos los datos a una prima sobre a dónde iba, con quien y 

qué hacer si no aparecía en un par de horas. Pero Juan David no solo era un tipo de fiar, sino que 

era alguien que le interesó a Tatiana cada vez más, salieron, bailaron, comieron, caminaron 

juntos, y por supuesto, disfrutaron de la intimidad de sus cuerpos y lo disfrutaron como nunca. 

Pasaron nueve meses después de aquel primer encuentro y ello no significó el nacimiento 

algo nuevo, sino la muerte súbita de la relación, Tatiana le dijo a Juan David que había seguido 

revisando una aplicación, no era Tinder sino Bumble, una que al parecer se adecuaba más a las 

expectativas de ella, había encontrado a alguien más que le hacía sentir mejor que Juan David, 

compartían más intereses, gustos, pasiones y seguramente una mejor intimidad que la que había 

tenido con él. Lo que una aplicación le había traído, otra aplicación se la había llevado. 
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Después de algún tiempo, el miedo a una vida solitaria parecía ser una constante que les 

susurraba al oído, Marcela y Juan David son dos personas con amigos, trabajo, éxito académico 

y profesional, con un nivel socioeconómico que les genera tranquilidad e independencia, tienen 

todo lo que alguna vez soñaron pero en la vida del sujeto de la contemporaneidad el vacío 

existencial predomina, es la constante que habita su psique, siempre el faltante sobresale respecto 

de lo que se tiene, el vacío se agranda por cuanto no es del tener, ni del rol que desempeñan en la 

vida, sino del ser, sienten su vida con una deuda permanente de tener esa pareja con la que 

puedan ser en compañía.  

Juan David y Marcela dan cuenta de un vacío, en los momentos de silencio, en que llegan 

a la casa en las noches y deben prender las luces, prepararse su comida y sentarse a deslizar sus 

dedos sobre una pantalla en busca de no sentir más ese vacío, el mismo que buscan 

desesperadamente llenar con algún ser humano que no son ellos mismos, un vacío que al 

despertar en la mañana siguiente sigue estando y que pesa cada vez más.  

Posiblemente Juan David y Marcela se habrán deslizado alguna vez hacia la izquierda en 

alguna de las aplicaciones de citas, porque el ser no se puede ver en una pantalla, se puede ver lo 

que tienen o no tienen, sus atributos, lo que hacen o no les gustaría hacer, pero no lo que son, 

nunca se logra captar ese devenir inexplicable, la forma como las aplicaciones pretenden 

encapsular el ser de una persona es una ilusión.  

Juan David y Marcela son ellos, pero son todos, son la expresión de la necesidad 

existencial que tienen muchas personas por vivir en pareja, reflejan los miedos e imposturas que 

repletan las aplicaciones de citas, como sus historias hay muchas que narran por cuenta del 

mundo digital cómo esa área tan sensible del ser humano: la dimensión sentimental, erótica y de 

pareja tiene otras formas de recrearse, otras formas de vivirse y de devenir ahora en términos de 

bits, unos y ceros que configuran un posible deslizar hacia la derecha para ver qué pasará 

próximamente con las historias de Juan David y de Marcela, dos solitarios conectados en 

búsqueda de un vínculo ideal, real y resonante.  

Ambas personas son un cúmulo de datos para una aplicación que en virtud de la web 

ubicua los localizada para ser distribuidos por bots que leen otros datos en busca de un algoritmo 

predictivos, una microsegmentación propia de la web semántica que los perfila desde un 

psicograma configurado voluntariamente por cada usuario, todo en un mundo de interacción 

propia de la web social. 
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VII. Los contrastes de Nataly o de cómo liberarse de sí misma 

En la cafetería de su universidad Nataly espera su próxima clase, con una revista en mano 

y un café sobre la mesa, es una mañana fría que se vive en el kilómetro 7 de la avenida Las 

Palmas en donde estudia Diseño de Modas. Su pelo largo cae sobre la espalda y cubre parte de su 

chaqueta que tiene una imagen que no se identifica. La neblina empieza a dispersarse en el lugar, 

ella tiene su mirada fija en su lectura, ni se da cuenta quien le pasa por el lado ni le interesa, está 

muy concentrada en especial en una fotografía de su revista.  

Nataly es una joven de 25 años, vive en Don Matías, una población que está a una hora de 

Medellín, quienes la conocen saben que es tímida, no es de hablar mucho y suele bajar la mirada 

cuando conoce a alguien, es de trato distante y reservada con los extraños o quienes apenas 

conoce, no es de hablar demasiado ni de hacerse notar por lo que dice, por su gestualidad ni por 

su forma de ser, le cuesta entablar una relación con un hombre porque no es de coquetear, ni es 

capaz de insinuarse más allá de lo que lleva puesto. 

Sueña con ser mamá, tener un esposo, un hogar, una vida tranquila, así como es ella, no 

es rumbera y no ve la hora de hacer realidad su sueño de mujer de casa, una madre y esposa 

amorosa, con sueños y metas, pero sin olvidar la importancia de la familia, que es un objetivo 

primordial. 

Al pasar de las hojas de su revista y se detuvo en una foto en particular, una imagen muy 

reveladora, la modelo a la que no se le ve el rostro del todo, parece estar recostada cobre el borde 

de una cama de sábanas blancas, su cuerpo está totalmente desnudo, pero cubre sus voluptuosos 

senos con el brazo izquierdo, no en señal de pudor sino de darse placer a sí misma, justo debajo 

deja ver su torso tensionado que hace notar su ombligo como un lugar de llegada o de partida, 

hacía donde la imaginación quiera ir, para arriba o para abajo. En la unión entre su cintura y su 

cadera se esboza un pequeño pliegue de piel, justo encima de su entrepierna y que sugiere un 

camino a seguir, el cual se oculta porque la pierna izquierda deliberadamente no deja ver lo que 

la mirada busca encontrar. Su cuello está tirado hacia atrás sin consciencia del esfuerzo o de la 

fuerza que lo lleva hasta allá, el cabello parece estar recogido y con su mano izquierda cubre sus 

ojos, tiene una expresión que parece contener una sensación de profunda excitación, su boca de 

labios gruesos está abierta y a pesar de ser una fotografía parece escucharse su gemido lleno 

deseo que libera todo su ser. 
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Es una foto llena de significados, de sensaciones y atributos estéticos, llena de hedonismo 

y completamente coherente con los patrones contemporáneos del cuerpo “perfecto” de la mujer, 

aunque no es solo eso, también la pone a ella en el centro del placer, algo hasta hace poco 

reservado al hombre pero que, en virtud de la metamorfosis de la contemporaneidad, se 

redistribuyó el juego del goce erótico como una búsqueda femenina que no le resta valor a la 

mujer que lo expresa y lo siente. Al menos así lo ha pensado Nataly, que cree que la mujer está 

en todo su derecho de expresarse como quiera, a conectarse con su desnudez, con el deseo que la 

desborda y con su gusto personal por contarlo al mundo. Pero una mujer como ella y de la 

familia de la que proviene no es bien visto, ni permitido siquiera contemplarse, sentirse y verse 

como la modelo de esa foto, además piensa que sí quiere tener un hombre a su lado para formar 

una familia tal vez no la pueda tomar en serio si la viera posar como esa modelo. 

Cinco años atrás Nataly, una joven que lo tenía todo, pero sentía un vacío profundo que 

no lograba llenar con nada, ni los viajes, ni su familia perfecta, ni sus relaciones sentimentales, 

nada le daba la tranquilidad de estar viviendo la vida como quería, había demasiadas sensaciones 

de angustia, soledad y tristeza que habitaban su alma. Se sentía contenida, atrapada en el deber 

ser, en la tradición de lo que ella debía ser, una rutina de vida que no tenía el significado que ella 

quería tener, el sabor que ella quería degustar sentía un sabor simple, normal, rutinario y plano 

en su vida. 

La exploración de su cuerpo siempre le había generado inquietudes, cómo se quería ver y 

cómo quería que la vieran, en esa exploración también cuestionó su sexualidad, lo que su cuerpo 

podía sentir, el lugar al que la podía llevar el placer y la forma cómo tenía que esconder sus más 

profundos deseos en una capa muy profunda del deber ser.  

El cuestionamiento por el sentido del placer en ella ampliaba su vacío, el saber que tenía 

que esconder, tapar, ocultar y callar lo que quería ser, o lo que realmente era, porque la pregunta 

de fondo era ¿quién en realidad era Nataly?, ¿Era esa joven tímida, reservada, de casa y 

encriptada en su vida perfectamente plana o era esa forajida, alocada y sensual que quería ser? O 

¿era las dos personalidades y muchas otra más?  

Después de pasar por días sin ganas de comer, salir, hablar con nadie, llorar y mirarse al 

espejo diciéndose que no quería lo que veía, un día por fin dio el paso adelante, estaba lista para 

liberar a la grilla de sus sueños y lo supo cuando encontró en Instagram una forma de serlo, no 

tenía que esperar cumplir su sueño de posar en Playboy, podía liberar la mujer alborotada y 
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mostrona que nunca había podido ser pero que ahora ella estaba dispuesta a liberar y bueno ¿qué 

se lo podía impedir? Si tenía lo que necesitaba a la mano: su celular, su cuenta en Instagram: 

@natyhenaop y un cuerpo creado para mostrar sin tapujo alguno. 

De regreso a aquella foto que capturaba toda la atención de Nataly en la cafetería, esa 

modelo sintiendo todo lo posible y expresado en su pose y en su cuerpo, esa misma escena la 

quería sentir y contar con su propio cuerpo, fue así como con su amiga Paz Serna maquilladora 

de profesión y una mujer afro que la conocía y la quería, decidieron contar su propia historia para 

revelarse al mundo y bueno el resultado después de su primera sesión de fotos fue la que siempre 

había soñado. 

Lograba transmitir sensualidad, placer, gozo y liberación, verse como siempre se había 

querido ver, liberada del qué dirán y mostrando con tranquilidad y también con gusto y pasión lo 

que por mucho tiempo había soñado hacer. Esa fotografía no era un réplica de una pose, sino que 

era un acto simbólico de entrega a la sensorialidad, a la sensualidad y a admirar la armonía y 

potencia del cuerpo de la mujer como objeto máximo del deseo. 

Esa foto es un reflejo gráfico de lo descrito de la pose de la modelo de la revista, es una 

composición perfecta y un resultado tal como ella lo esperaba: 

 

Figura 43 Nataly siendo la grilla alborotada de sus sueños  

 

Fuente: foto de la cuenta de Instagram @natyhenaop 
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El texto que acompañaba la foto decía: “Tiene un talento bien cabrón pa´ tentar 🎶🔥🖤”. 

Nataly lleva cinco años tentando en las redes, le gusta soltarse, quitarse la ropa y estar frente a su 

amiga fotógrafa liberando su ser, disfrutando de verse a ella misma dando de qué hablar, como 

ella misma lo dice dándose gusto por desnudarse y ser captada por el lente de una cámara, 

explorando su cuerpo y convirtiendo sus curvas en tema de conversación o en arte que decora su 

apartamento como el desnudo que tiene colgado en su sala. 

Su razonamiento en medio de tanta emoción, sensación y epidermis es que no existe 

nada, absolutamente nada que le reste valor como ser, que mostrar más o menos no la hace ni 

más, ni menos mujer y si algún hombre la va a querer la tendrá que amar como es, respetar sus 

gustos y la querrá así, mostrona y alborotada, porque esa mujer que ha liberado en las redes no 

está dispuesta a dejar que ningún hombre, ni cualquier persona maten parte de su ser, de su 

esencia que está en la forma como habita las redes sociales y cómo en ese espacio encuentra una 

dimensión inexplorada de su ser, un modo particular de subjetivación. 

 

Figura 44 Algunas publicaciones del avatar real de @natyhenaop  

 

Fuente: captura de pantalla de la cuenta de Instagram @natyhenaop 
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Ella se siente feliz con la posibilidad del ser que vive en Instagram, sabe que nació en un 

momento de la historia en el que puede desplegar su subjetividad como quiera, desnudarse y 

mostrarse libremente, aunque también en ella habita el miedo y fantasmas en su cabeza sobre qué 

dirán, qué pasaría si las fotos llegan al pueblo donde vive, si su contenido de Onlyfans empieza a 

circular entre quienes conocen a la otra Nataly, la tímida y reservada estudiante de modas. En 

ella existe ese temor que desaparece cuando está frente a la cámara, que regresa cuando está a 

punto de publicar sobre si no está muy pasada de tono, pero finalmente el fantasma se diluye 

cuando ya está online, cuando se ve en el momento en que liberó su cuerpo y su sensualidad al 

planeta por medio de un publicación. 

Su cuerpo es una suerte de avatar bastante real que existe en el mundo de Instagram, un 

avatar de un cuerpo y rostro propio de su vida cotidiana y presencial, el mismo que existe en las 

fotografías e historias que publica a menudo, ese avatar comparte la existencia con la otra 

Nataly, que en el aquí y el ahora de la existencia actual, en un salón de clase, en la cafetería o en 

una sala de espera es reservada, silenciosa, baja la mirada y pretende no existir pero que con su 

cuerpo y forma de vestir es imposible que no se note su presencia, una vida de contrastes, una 

moneda con dos caras completamente distintas y opuestas, pero que solo pueden identificar 

quienes la conocen. 

Su avatar de redes expresa sin tapujos todas estas cosas que le gustan pero su existencia 

actual de la presencia física trata de no interactuar mucho; su avatar grita y explota su 

sensualidad pero su presencia actual se recoge sobre sí misma; su avatar se siente bien con los 

comentarios de hombres y mujeres que disfrutan de ver su cuerpo pero su presencia actual no 

gusta de piropos o conversaciones con desconocidos; su avatar es un cuerpo representado por 

medio de fotos que es un plano de su realidad pero su presencia actual es una estudiante de 

Diseño de Modas seria, de pocas sonrisas y limitada interacción con el otro.  

Nataly es una mujer de contrastes y la comunicación digital le permitió individuarse tal 

cual, con su claroscuro, su bitonalidad, su bipolaridad estética y existencial. Un ser que habita 

dos mundos es alguien como todos en un mundo en metamorfosis, solo que en ella resaltan las 

oportunidades de la web social, la capacidad de vivir de una manera muy particular en los 

espacios digitalizados de la existencia. Su avatar en las redes sociales ya habita el metaverso y lo 

hace de una manera en que no tiene que esperar mucho para el futuro, su psique se ha 
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transformado en el presente metamorfoseado de la comunicación digital y de eso no hay vuelta 

atrás. 
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A modo de cierre: una hibridación desde las sociedades de metamorfosis 

En 2019, un viernes al mediodía, Santiago esperaba en Mercados del Río una entrevista 

con un amigo de toda la vida, su entrevistador Fernando preparaba su proyecto de tesis doctoral 

y estaba indagando sobre perfiles de vida que habitaban el mundo de la comunicación digital y 

que fueran reflejo de esas grandes transformaciones culturales que se estaban gestando en el 

mundo de la contemporaneidad. 

Fernando llegó a la mesa en el restaurante Parmessano con algo de apuro, se quejaba de 

que Waze siempre lo llevaba por las rutas más congestionadas o por lugares poco seguros, había 

logrado llegar unos minutos tarde, pero había logrado llegar a la entrevista con su viejo amigo.  

Ambos pidieron lo que iban a almorzar después de haber revisado el extenso menú. 

Dieron una última mirada a sus notificaciones de WhatsApp, respondieron un par de mensajes y 

se dispusieron a entablar una conversación, porque como recuerda Fernando de esas clases de 

periodismo con Reinaldo Spitaletta, Juan José Hoyos y Ricardo Aricapa, la clave de una buena 

entrevista es iniciar con toda la confianza de estar en una conversación distendida, tirar un par de 

historias cotidianas, decir unas cuantas groserías o frases coloquiales en el inicio de la charla 

para hacer desaparecer la tensión del acartonado formato de una entrevista, que sea una 

conversación y así hasta la grabadora, que ahora es un celular, parece diluirse. 

Se trata de una amistad de larga data entre Santiago y Fernando, la conversación se centra 

en hablar de lo que había hecho el día anterior, Santiago es muy conversador y más con amigos 

con los que tiene confianza, en parte por ello Fernando sabía que era una buena fuente para lo 

que necesitaba. Empieza a contar su día, y de cuando en cuando Fernando le pide a su amigo 

algunos detalles que le ayuden a pintar un poco más la historia, captar sensaciones, detalles, 

sonidos y formas para poder tener un relato completo. 

Fernando escribiría en su planteamiento del problema, en el que buscaba exponer sus 

principales cuestionamientos y apuestas, la rutina resumida de Santiago, haciendo énfasis en 

algunos asuntos claves de su relato el cual iniciaba con el comienzo del día de su amigo:  

A las 5:00 a.m. suena el despertador con una melodía inspirada en cuencos tibetanos, un 

sonido de agua cayendo sobre una superficie que hace eco, acompañada por el canto de los 

pájaros, lo cual remite a una mañana soleada, tranquila y espiritual, los sonidos salen del 

smarthphone que Santiago ha personalizado para que lo despierte y poder desde su primera 

pestañeada tener un día positivo, alegre y productivo.  
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Santiago programó desde el día anterior la cafetera, cuando llega a la cocina encuentra un 

delicioso café (descafeinado) al cual le agrega leche (deslactosada) y lo endulza (con stevia), 

mientras desayuna saludablemente, curiosea en Instagram cómo estuvo la noche de sus amigos, 

sus personajes favoritos y uno que otro chisme del espectáculo, revisa las noticias en twitter y se 

entretiene con videos hilarantes en TikTok. 

Santiago a las 6:00 a.m. está listo para salir de su apartamento, alimenta a su perro, lo 

consciente y le empaca sus pertenencias para llevarlo a la guardería canina en la que pasará el 

día. Mientras calienta el auto en la pantalla del mismo se traza la ruta en Waze para llegar sin 

mayor retraso a su trabajo y recibe varias notificaciones vía WhatsApp, una en la que su novio le 

dice que ya está listo para ir juntos al trabajo, otra en la que su jefe le recuerda algunos datos del 

proyecto en el que trabaja y otros cuantos mensajes de grupos de familiares, de amigos y de 

compañeros del trabajo con memes, videos espirituales y una que otra noticia falsa. 

Después de una larga jornada de trabajo, ya de regreso a casa a las 10:00 p.m. abre la 

puerta de su apartamento, primero entra su perro al que extrañó todo el día, deja su maletín del 

gimnasio en la sala y revisa su smartwatch que le reporta las calorías, pasos, distancia y pisos 

que subió, realiza su meditación zen y se alista para dormir, espera no volver a soñar con 

situaciones de su trabajo porque ha salido tarde de su oficina dejando listo todo lo necesario para 

la junta del día siguiente, en la que le demostrará a todos lo mucho que merece la aprobación del 

proyecto esperado y que está bajo su responsabilidad. 

Por último toma su medicamento para descansar y dormir mejor, no sin antes programar 

el despertador en su celular y revisar las últimas notificaciones en WhatsApp, el timeline de 

Instagram, Twitter y Facebook, que lo llevan a pensar en la necesidad de ganar más dinero para 

el viaje que la publicidad de Instagram le ha venido mostrando y que el #TBT de sus mejores 

amigos le recuerda que él no ha podido ir, sus últimos pensamientos antes de caer profundamente 

dormido por efecto del Prozac se cruzan entre la ansiedad por la presentación del proyecto, el 

deseo por el viaje y el tratar autoconvencerse ,que de acuerdo con toda la filosofía Zen, no 

necesita de nada de eso para ser feliz.   

Santiago termina su relato, ha contado su día, Fernando ha indagado en muchos más 

detalles pero para el propósito de su apertura del proyecto doctoral, como se dice en el argot 

publicitario tiene los insides para enlazar sus ideas y exponer sus apuestas para la investigación 

que le tomará sus próximos tres años y que representa un proyecto de vida de toda su carrera, si  
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una carrera que ha llevado a Fernando a estudiar dos pregrados, en varios semestres 

simultáneamente, una maestría, un trabajo de tiempo completo como comunicador y otro trabajo 

como profesor, asesorías y consultorías no faltan para darle un poco más de impulso a su carrera, 

pero aparte de ello su vida social con amigos y familia, su hija de cinco años y su esposa que 

hacen parte del paisaje de vida que colma las necesidades creadas en su psique.  

Una carrera apresurada, acelerada y extenuante, así como cuando llega todas las noches a 

su casa totalmente exprimido para responder a su rol de esposo, padre y amo de dos preciosos 

gatos, es un sujeto más de la sociedad del cansancio, esa que no le permite cerrar los ojos para 

concluir. Hasta dormir es simplemente una pausa ficcionada para biológicamente recomponerse 

y seguir en su carrera que lo ha llevado tres años después a estar a punto de entregar su tesis 

doctoral. 

Siendo el domingo 15 mayo de 2022 Fernando se encuentra con Santiago para volver a 

conversar. Durante los últimos tres años han estado en varios lugares juntos, pero mucho menos 

que en los últimos 20 años de su amistad, en medio de 2019 y 2022 el mundo experimentó un 

hito histórico: la pandemia del Covid19, algo inédito para la humanidad por sus impactos 

globales y también en la existencia de cada individuo que habita el planeta. 

Esta vez se encuentran para hablar un poco de la vida, es un encuentro un poco más 

reposado que el de aquel apurado 2019, en la privacidad del hogar de Santiago en el que vive con 

su esposo, su mamá, su perro y sus dos gatos en una finca en Santa Elena, en medio del frío de la 

vereda y algo de neblina, llega Fernando con su hija y su esposa, un poco más tranquilo que en 

su encuentro previo que sostuvieron en Mercados del Río.  

En medio de afectuosos saludos, pero con cierta distancia cada uno llega con su 

tapabocas, habían pactado encontrarse en un espacio en el que pudieran tener cierta distancia 

social y poco contacto con personas externas, por eso Santiago ofreció su casa. 

El día de Santiago ahora es distinto, ha tenido que parar un poco respecto del acelerado 

nivel de vida, una enfermedad lo obligó a hacer un pare en el camino, una leucemia muy fuerte 

llegó a su vida justo antes de la crisis pandémica que le llevó a recluirse en su casa lejos de todos 

y de todo.  

Santiago tuvo muchos episodios complicados en su vida, dolores físicos y psicológicos, 

quimioterapias, tratamientos médicos y momentos de revisión existencial que le llevaron a 
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pensar el presente de su vida, pensar las exigencias autoimpuestas que agobiaban su psique, 

desgastaban su vida familiar y angustiaban su ser.  

Desde la reflexión propia de esas tragedias particulares que vive cada individuo, Santiago 

recibió muchas sugerencias, remedios alternativos y caseros, ideas de cómo superar su 

enfermedad, reflexiones sobre otros humanos que están peor y demás injerencias de personas 

externas que le generaban muchísimo malestar, no solo por el carácter de los contenidos de lo 

recibido o sugerido, sino por que todo iba vía digital y se sentía un poco cansado de ello, cansado 

de las redes sociales, cansado de alimentar perfiles y buscar todos los días algo para publicar, 

agradar y ser el centro de atención. 

En medio de la crisis de la pandemia y de la convalecencia de su enfermedad decidió 

migrar a algo que le estaba dando paz a su ser y que, así como el trabajo, el estudio, los 

cumpleaños, las reuniones con amigos y hasta conciertos, tenía como espacio de desarrollo la 

mediación de la comunicación digital.  

Santiago decidió hacer el rosario en familia, aquella rutina de oración mariana que desde 

pequeño lo obligaban a hacer esta vez sería liderado por él, lo acompañaba en ese empeño su 

esposo y su mamá, a la que unos años atrás le decía, con cierto tono de burla, que era toda una 

camandulera de primer nivel, esta vez él era quien llevaba el compas del movimiento de las 

pequeñas cuentas del rosario para medir el avance de la oración. 

Tres años después de haber iniciado, todas la noches sin falta, Santiago se conecta vía 

WhatsApp con su grupo del rosario, a las 7:30 p.m. No es una oración limitada por el protocolo 

que culturalmente lo establece de forma cuantitativa muy acotado, se trata de todo un ejercicio de 

reflexión espiritual que ha transcendido en el tiempo y al que se le han sumado más personas, en 

la actualidad son 114 personas, ya no es un rosario familiar sino de amigos, conocidos e 

interesados y Santiago lo reza con tanto fervor y fluidez que varias personas lo han confundido 

con un padre de la iglesia católica, algo de lo que él hace eco diciendo que ese grupo de la 

plataforma de mensajería instantánea es su propia parroquia. 

La iniciativa del rosario comenzó para poner en manos de Dios su proceso de enfermedad 

y sanación, así mismo las personas que llegaban ofrecían la oración por amigos o conocidos que 

atravesaban procesos difíciles en la vida rupturas familiares, destrucción de relaciones, 

enfermedades, muertes o vacíos existenciales que colman el panorama urbano del siglo XXI. 
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Figura 45 El grupo de WhatsApp de Santiago  

 

Fuente: captura de pantalla del grupo de WhatsApp  

 

La vida de Santiago ha cambiado no solo por lo que la enfermedad, el mundo de 

pandemia le hizo modificar ciertos comportamientos, se hizo más consciente de la necesidad en 

su devenir de cuidar de sí, de su salud, de su familia y de todos los seres que aprecia.  

La historia de Santiago pasa hoy por medicinas naturistas, por acupunturistas, por el 

cuidado y disfrute de sus animales de compañía, por su cuidado y detallado veganismo, por su 

anhelo por adoptar un hijo con su pareja, por sentar cabeza y disfrutar de su vida en familia. No 

ha dejado de estar en redes, pero sólo para lo necesario como él dice, en especial para su rosario. 

Sigue atento de todas las experiencias espirituales que pueda vivir, a mezclarlas con su renovado 

interés en el cristianismo sin olvidar el budismo zen que también el genera mucha paz.  

Ya no le preocupa tanto el qué dirán o llenar las hojas de su pasaporte, tampoco sobresalir 

en la empresa o sentirse importante, poderoso o imprescindible porque a raíz de su enfermedad 

sabe que la vida puede prescindir de él en cualquier momento. En esas quimioterapias y mientras 

le ponían esas dolorosas inyecciones en su columna, en esos momentos precisamente, mientras 

padecía los dolores más agudos de su vida, supo qué era lo que verdaderamente valía la pena en 

su existencia.  

En los momentos de cavilación y pensamiento, en medio de la enfermedad y los 

tratamientos, daba lo mismo sí tenía un celular de determinada marca en la mano o no, sí podía 

viajar o no, sí podía comprar un apartamento más amplio o no, sí tenía actualizado su Instagram 
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o no. En esos momentos todo eso pasaba al último plano, lo que realmente le daba sentido a su 

vida, era la posibilidad de estar en paz con su ser y tener un lazo social realmente significativo 

para su existencia. 

Cuando Santiago recuerda aquellos momentos sus ojos se llenan del brillo característico 

que se proyecta en los ojos en virtud del dolor del alma que no puede contener el cuerpo y brota 

en forma de lágrimas, siente lo complejo que fue el proceso y lo que ha logrado. Ya no toma 

pastillas para su estado de ánimo, pero de vez en cuando las extraña; yo no se acuesta mirando 

los avances en redes sociales, pero todas la noches antes de dormir revisa WhatsApp por última 

vez a la espera de una novedad de todas sus conversaciones abiertas, incluida la del rosario; ya 

no desayuna café sin cafeína, la leche sin lactosa y endulzante sin azúcar, sino que prefiere tomar 

una infusión de alguna hierba aromática de su huerta con leche de almendras.  

Santiago y Fernando ya no son sujetos de la contemporaneidad de 2019 sino del 2022, lo 

que marca unas diferencias que en un período muy corto de tiempo se han experimentado 

socialmente, que señalan el acelerado camino que vive el mundo y que se instaura en el modo 

cultural de ser en la contemporaneidad.  

Fernando al terminar la entrevista apura a su familia para salir porque no quiere que le 

toque el tacó de regreso por el túnel, un suceso típico de cualquier domingo en la tarde, un 

proceso de desaceleración no intencional que implica resta de tiempo y con ello una angustia 

para el sujeto del presente. 

Fernando sigue siendo un sujeto contemporáneo teclea todo el día sin parar, busca cazar 

historias, observar detalles por doquier, pensar en modo tesis mañana, tarde y noche y si pudiera 

planear los sueños también sería un espacio/tiempo/materia para crear.  

En camino de regreso a su casa pensaba cómo terminaría su trabajo, cómo contaría la 

historia de Santiago que no es tan digital como lo hubiera querido, pero qué ha tocado fibras muy 

profundas de su ser, no solo por ser su amigo sino porque se siente identificado con lo que ha 

dicho. 

Fernando llega después de dos horas, no logró evitar la congestión vehicular, recoge los 

areneros de sus gatos, apura a su hija para que duerma porque al otro día hay que madrugar, 

prepara algo rápido de comer sin pensar su contenido nutricional sino en la practicidad por la 

necesidad de acostar rápido a su hija para sentarse a escribir, pero una vez que termina su 

maratón está muy cansado para que pueda salir algo relevante de su cabeza.  
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Se acuesta exhausto pensando en la lonchera para su hija del día siguiente, en la 

condición de salud de su esposa, en lo poco conveniente que ha sido adoptar otros dos gatos, en 

la clase que no alcanzó a preparar de la mejor manera, en lo que falta para terminar su tesis, en 

los proyectos de la Secretaría de Cultura de Bogotá que no ha podido revisar como jurado, en el 

correo que no ha respondido sobre la propuesta de dictar un curso de educación continua en la 

UdeA, en la cuenta que debe pagar la semana entrante de revisión del auto, en el regalo que le 

debe a su esposa del día de la madre, en las elecciones presidenciales de su país, en si el Covid 

ya pasó, en revisar que su hija esté cobijada en la madrugada, en aplicarse la gotas para el 

tratamiento de su glaucoma, en apagar el celular no sin antes revisar Instagram, WhatsApp, 

Gmail y Outlook, así como el calendar.  

Finalmente programa el despertador y exhala como un sujeto más de las sociedades de 

metamorfosis. Ve la hora, piensa en lo tarde que está y en lo poco que dormirá, recuerda que ha 

sido un pensamiento recurrente en su ciclo del eterno retorno y desea que tal vez algo de ello, de 

todo lo que vive desde su propio modo de subjetivación, le sirva para concluir su tesis, para 

seguir explorando su devenir o para seguir descubriendo formas de conectarse con los diversos 

planos de la realidad existencial sobre los cuales está individuándose en un mundo en 

metamorfosis. 
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Conclusiones 

El mundo digital representa un espacio/tiempo/materia que habita el individuo, es un 

nuevo plano de la realidad cotidiana en el que la humanidad despliega su vida y constituye un 

campo necesario para la investigación en las ciencias humanas y sociales.  

Los modos de apropiación sociocultural de la comunicación digital son lo que establecen 

relaciones y representaciones en el marco de la metamorfosis del mundo que, desde diversos 

ámbitos representacionales, materializan dichos escenarios de transformación. 

La evidencia de una transformación paradigmática de las condiciones materiales y 

representacionales de la sociedad contemporánea es bastante amplia, la emergencia de modos de 

subjetivación ligados con el cuidado de sí, del nosotros y del mundo permite leer las cartografías 

existenciales del sujeto del presente y la forma en que se experimenta la vida por medio de la 

comunicación digital lo cual implica un devenir propio de los entornos virtuales. 

De acuerdo con la postura inquieta e inquisitiva, con la duda crítica que busca conocer y 

comprender el mundo, se hace vital una superación de los discursos basados en la tradición de un 

pasado que ya no existe. Lo cual implica la acción creativa de construir condiciones para el 

ejercicio pleno de las diversas subjetividades y ontologías que habitan el planeta. En tal sentido 

se puede pensar con McLuhan (1998)  

Si el hombre occidental alfabetizado estuviera realmente interesado en preservar 

los aspectos más creativos de su civilización, no se encogería de miedo, encerrado en su 

torre de marfil, lamentándose del cambio: al contrario, se zambulliría en el vórtice de la 

tecnología eléctrica y, comprendiéndola, prescribir a su nuevo entorno, convertiría su 

torre de marfil en una torre de control. Pero puedo entender su actitud hostil. Yo mismo, 

hace tiempo, compartí su prejuicio. (p. 89). 

El proceso de metamorfosis de torre de marfil a torre de control implica inmersión, 

conocimiento y lectura de los desafíos de la contemporaneidad requiere el aprendizaje de las 

perspectivas filosóficas y teóricas comprensivas del objeto técnico propias de Dagognet, Leroi-

Gourhan, Parente y Simondon, las cuales permitirán dirimir disyuntivas que opongan objeto 

técnico- subjetividad humana, y en tal sentido, ver las aguas en las que se navega, en tanto por 

más oposición, hostilidad o reticencia que exista frente a la comunicación digital es el mundo 

que históricamente nos involucra.  
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Como se ha planteado en la última parte de este trabajo el desconocimiento genera un 

cierto nivel de alienación frente al objeto técnico, y como se ha visto en otras ocasiones tal 

acción generada voluntaria y decididamente puede conducir a totalitarismos o por lo menos a 

allanar su camino. En tal sentido bien vale la pena pensar cuáles son esos desafíos que se trazan 

como rutas de investigación y de acción creativa, como trayectorias de pensamiento y creación 

de sentido. En este punto algunos analistas de la realidad contemporánea los han venido 

señalando en el último tiempo: 

Así como la pandemia visibilizó y potenció un estado de las cosas que implica 

considerables vulnerabilidades sistémicas —Entre ellas: el alto grado de concentración de 

la empresas Big Tech, incluidas las famosas GAFA: Google, Amazon, Facebook y 

Apple; la enorme desigualdad socioeconómica que se refleja en el acceso a al inclusión y 

a la alfabetización digital (más del 40% de la población mundial aún no tiene acceso a 

internet); lo opacidad algorítmica o la imposibilidad de decidir realmente si aceptar o no 

términos y condiciones de servicios cuya mediación es forzosa para actividades 

educativas, sanitarias o económicas de primera necesidad—, también proyectó nuevas 

prácticas que tendrán consecuencias que nos afectarán mucha más allá de la crisis actual. 

(Costa, 2021, p. 156) 

Tales prácticas tienen mucho que ver con la dimensión cultural de las formas de 

existencia plegadas a procesos de digitalización de la vida cotidiana, los impactos respecto de la 

verdad y su exagerada relativización en la contemporaneidad, los efectos en la cada vez más 

grande masa de excluidos y despreciados herencia de la enorme destrucción del aparato 

productivo por cuenta de la crisis pandémica, los desequilibrios derivados de los cambios de las 

mentalidades que se generan a ritmos acelerados, y que implican, una reconfiguración de la vida 

social que difícilmente la psique del sujeto contemporáneo logra procesar.  

Como en algún momento lo señalara Castells (1998) las alternativas y búsquedas para 

construir horizontes de sentido posibles para la vida en el planeta, pasarán por la implementación 

y el despliegue de más tecnología, la cual logre familiarizar a las grandes mayorías que hoy la 

viven desde pantallas de entretenimiento y ludificación, con lo que realmente significa: una caja 

de herramientas para su desarrollo sustentable a todo nivel. 

Desde este trabajo se han propuesto una serie de miradas reflexivas y comprensivas de la 

comunicación digital, del mundo en metamorfosis y de lo que implica tal metáfora, comprender 
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las trayectorias de vuelo de aquella mariposa que ha salido de la crisálida, ese proceso de 

metamorfosis que se ha experimentado en las últimas décadas y que nos tiene como humanidad 

frente a una realidad fuera de la crisálida, es un mundo con vientos entrecruzados, con aire 

contaminado, poco espacio para volar y lleno de peligros que inundan el cielo turbulento del 

presente. La metáfora planteada por Ulrich Beck (2017) no solo es vigente y pertinente, sino que 

cada vez se adecua mejor a la sociedad en que vivimos y viviremos, las sociedades de 

metamorfosis. 

De acuerdo con lo anterior y a modo de balance, se propone recorrer una trayectoria de 

vuelo, la cual inicia con las búsquedas por un horizonte amplio de la comunicación como modo 

de existencia y termina en las trayectorias existenciales del sujeto contemporáneo, quien encarna 

y vive las transformaciones del presente, como un modo de individuación atravesado por lo 

preindividual y con aspiraciones de conectarse con la transindividualidad.  

Un vuelo que busca aterrizar, puntualizar y reposar a manera de epílogo de un largo viaje 

que se inició desde una búsqueda por comprender de qué se habla cuando se hace referencia a la 

metamorfosis del mundo contemporáneo, así como de qué manera la comunicación digital 

determina tal transformación profunda de la existencia humana en el presente. 

A continuación, y a modo de conclusión se proyectan los principales nodos que han tejido 

la reticularidad de este trabajo: 

1. La comunicación no es solo una acción instrumental de remisión de paquetes de 

datos e información, debe distanciarse de la inexorable homologación al modelo matemático y 

ampliar su horizonte, actualizarse de acuerdo con sus formas de comprensión más 

contemporáneas, debe revisarse en consonancia con los modelos que develan su dimensión 

discursiva, semiótica y cultural. 

Es en tal sentido que se comprende en este trabajo a la comunicación como un proceso de 

mediación social, el cual implica una relación indisociable con la trayectoria biográfica, con las 

condiciones socioculturales y con los nichos espaciales que habitan quienes interactúan en la 

mediación social establecida. De otra parte, la comunicación está configurada a partir de 

procesos de representación, de conexión entre las ideas, las realidades y la forma como el sujeto 

las relaciona para generar una abstracción o una creación. Finalmente, la comunicación como 

generación de sentido, como posibilidad de significación y de creación de vínculos con el otro 
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desde diversos puntos de anclaje, enlaces intersubjetivos que a su vez recrean el lazo social desde 

una perspectiva del reconocimiento del yo, el nosotros y el mundo. 

La comunicación debe leerse como un proceso de relación co-dependiente con la 

individuación, la cual abre la perspectiva comunicacional como un elemento humano, pero 

también como parte de una ontología que se configura en diversas formas de existencia en el 

planeta y que encuentran en la comunicación un apoyo indispensable, como lo señala Simondon 

(2015), para aquella tendencia del individuo al cambio permanente, que implica que el individuo 

no se encapsula en una clasificación o en una sustancia específica, sino que es en un continuo 

proceso de individuación que requiere a la vez de la comunicación para coronarse, regenerarse, 

mantenerse y transformarse. Para el caso que nos ocupa desde una mediación social vía 

comunicación digital. 

 

2. La comunicación digital desde la perspectiva de este trabajo debe considerarse 

como un proceso, no como erróneamente se ha identificado con un fin o una estrategia de 

mercadeo, en tanto lo anterior la instrumentaliza al nivel de vaciarla de contenido ético y 

ontológico, así como la reduce a una práctica memorizable y de tal manera se limita la 

identificación de sus amplios impactos socioculturales.  

La comunicación digital es un proceso de mediación social y generación de sentido, el 

cual tiene como espacio de despliegue el sistema de datos, algoritmos y plataformas (DAP) y los 

principios que sustentan su dimensión sociocultural. Tal sistema le implica al sujeto un proceso 

de individuación que está en completa articulación con su existencia en un mundo digitalizado y 

que se encuentra en permanente estado de metamorfosis. 

De otra parte, un acercamiento histórico a la constitución y desarrollos de la 

comunicación digital permite trazar una ruta de compresión, la cual se configura desde un 

modelo fundamentado en cuatro principios que configuran a su vez las fases de la web, 

momentos en lo que se han generado todos los procesos que la contienen, explican y despliegan. 

Desde allí es posible proponer un modelo explicativo de la comunicación digital, el cual sirva 

como derrotero o ruta cartográfica para navegar los usos y prácticas que la configuran. 

El modelo explicativo de la comunicación digital encuentra entonces en los principios de 

conexión, interacción, personalización y deslocalización, una forma analítica que permite 
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identificar la constitución, desarrollos y apropiación sociocultural de la comunicación digital en 

la metamorfosis del mundo contemporáneo. 

 

3. Si se conviene que el mundo digital es un nuevo espacio/tiempo/materia para la 

vida en el planeta, se requiere comprender de qué forma el individuo logra devenir en este nuevo 

espacio relacional, en el que la comunicación digital encuentra modos de expresarse como teatro 

de individuaciones colectivas. 

La teoría de la individuación de Simondon se constituye en un lente hermenéutico apto 

para comprender el modo de subjetivación, la forma como deviene, es decir la condición de 

posibilidad ya no de los desarrollos tecnológicos de lo digital, sino del proceso comunicacional 

que, en su puente con la individuación puede ser leído desde los diversos niveles que Simondon 

le asigna a la comunicación.  

La teoría de Gilbert Simondon sirve de enfoque epistemológico respecto de la 

comunicación, un adecuado marco teórico para comprender no sólo la dimensión 

comunicacional, sino cómo ella se despliega en el espacio/tiempo/materia digitalizado. 

La estructura pensada por Simondon y aplicada a un trabajo analítico en comunicación, y 

desde este trabajo a la comunicación digital, constituye un factor de originalidad, en tanto la 

marginación que ha tenido el modo de comprensión del filósofo francés de la comunicación en el 

marco epistemológico de este campo de estudio, ha sido una conclusión no sólo en todas las 

pesquisas bibliográficas sino también en las conversaciones y los más importantes congresos 

internacionales de comunicación realizados en los últimos años.  

La sincronía entre el modelo explicativo propuesto para la comunicación digital con la 

perspectiva analítica de Simondon, se encuentra en el emparentamiento respecto del nivel de la 

comunicación, su alcance en el proceso de individuación y el respectivo principio de la 

comunicación digital, con lo que se logra construir una trama de sentido desde una perspectiva 

epistemológica nunca antes explorada. 

El nivel primario de comunicación denominado por Simondon como ecológico implica la 

comunicación basada en la información y desde una perspectiva adaptativa entre el organismo y 

el medio, una comunicación lineal que se despliega en la medida que se amplía su alcance. El 

nivel secundario es el etológico que se funda a partir de la relación entre individuos, esquemas 

innatos de acción y percepción, en tal sentido se basa en la interacción como principio para las 
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acciones y encuentros entre los integrantes del sistema, así mismo permite reconocer y excluir de 

acuerdo con el filtro en las relaciones al interior de los grupos y entre los grupos, entiéndase tales 

grupos como redes sociales. 

El nivel terciario es el psicológico que se erige desde una perspectiva de la motivación 

respecto de la información almacenada en el sistema nervioso central, lo cual implica que dicha 

motivación difiere de individuo en individuo, por lo que predomina la personalización de 

acuerdo con el sistema cultural e identitario del sujeto y que permite perfilar el comportamiento 

como un modelo reproducible en otros individuos. Este nivel también entra en sincronía con la 

deslocalización desde la comunicación entre los objetos técnicos, así como con los distintos 

modos de propagación, selección y detalle que traducen el acto principal de la organización 

desde la comunicación. 

 

4. Desde la revisión y conocimiento de los paradigmas de los estudios en 

comunicación que constituyen el marco epistemológico de este campo de saber se hace 

fundamental hacer explícita la afirmación de que los “viejos” paradigmas, marcos teóricos y 

metodológicos de la comunicación contribuyen, son válidos, permiten realizar abstracciones y se 

constituyen en fundamentos para la comprensión de la comunicación digital. Además, permiten 

comprenderla como un proceso humano, de creación de sentido, de construcción de 

representaciones colectivas y de recreación mutua entre el ser humano y lo digital. 

No se trata de readaptar o transformar los paradigmas, teorías y metodologías de la 

comunicación a un contexto de digitalización, puesto que la medida de comprensión de la 

comunicación digital implica precisamente entender la dimensión comunicativa de los usos, 

prácticas, representaciones y modos de subjetivación que se expresan en la realidad simbólica, 

material y algorítmica de los grandes medios y de las plataformas digitales. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y para efectos del presente trabajo, es posible 

tomar como referente para el ejercicio de establecer los puntos de contacto entre la comunicación 

digital y los paradigmas de la comunicación, la clasificación propuesta por Carlos Scolari (2008) 

en Hipermediaciones: paradigma informacional, paradigma crítico, paradigma empírico-

analítico, paradigma interpretativo-cultural y paradigma semiótico-discursivo. 

Es posible entonces construir puentes de sentido entre los elementos estructurales de cada 

paradigma comunicacional, mediante conceptos, herramientas metodológicas, matrices de 
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realidad y ejercicios hermenéuticos con los elementos inherentes a los desarrollos y modos de 

apropiación de la comunicación digital.  

 

5. La relación con el paradigma informacional se sustenta desde el primer principio 

de la comunicación digital: la conexión. Se trata de un paradigma que explica la dinámica de tal 

ámbito de la comunicación digital con el sistema datos, algoritmos y plataformas (DAP), con las 

máquinas, el hipertexto y la cibernética.  

Algunos elementos propios del paradigma informacional permiten comprender las 

limitaciones, imprecisiones y margen de error del big data, en tanto que el manejo de grandes 

volúmenes de información y las limitaciones de la inteligencia artificial no logran precisar como 

se quisiera, el acontecimiento aleatorio, el punto de fuga o la disonancia dentro de la enorme 

masa de datos. Tal lectura del proceso encuentra en el principio de incertidumbre o de 

indeterminación de Heinsenberg un lente interpretativo, en tanto la condición entrópica del 

mundo digital, incrementa la dificultad de una precisa y completa perfilación o personalización, 

tanto por las limitaciones de interpretación del observador, como por la imposibilidad de 

determinar trayectorias de navegación por los nodos que tensan la red digital. 

 

6. La relación con el paradigma crítico se encuentra en la forma como se plantean 

una serie de tensiones entre los usos y prácticas de la comunicación digital, una revisión desde la 

hegemonía de contenidos reproductibles técnicamente y que profundizan los procesos de 

dominación social.  

La Teoría Crítica permite hacer cuestionamientos centrales a las dinámicas propias de la 

web semántica desde el proceso de dominación y neocolonización tecnológica derivados de la 

hegemonía tecnoeconómica de las grandes corporaciones; aquellos señores del aire que parecen 

dominar la mayoría de los sectores sociales y productivos en la contemporaneidad. 

Una neocolonización a la que bien vale la pena plantearle cuestionamientos transversales 

que, desde las líneas de pensamiento del paradigma crítico, permitan develar tensiones que 

existen pero que no se evidencian desde la dinámica de funcionamiento propia de la hegemonía y 

de las relaciones de dominación. ¿Se puede tratar de nuevas formas de autoritarismo que se 

recrean en la contemporaneidad vía constitución, desarrollos y apropiación de la comunicación 

digital? 
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Desde el paradigma crítico pueden emerger cuestionamientos frente a las formas de 

materialización y proyección propias de la industria cultural y de las narrativas transmedia, 

sistemas de entretenimiento que buscan generar una cierta cooptación de grupos sociales en un 

proceso de conciencia individual manipulada, para expandir y mantener audiencias de 

consumidores de todo tipo de entretenimiento por medio de la ampliación del ciclo de vida de los 

contenidos, desde la serialidad o la irrigación en un sistema de multiplataforma (web, audio, 

cine, animación, impreso, comic, videojuegos, etc.) 

Algunos de los aspectos analíticos del paradigma crítico tienen que ver con ciertas 

características propias de la comunicación digital respecto de la vida cotidiana en las grandes 

urbes hoy glocales y deslocalizadas, la degradación del debate público por cuenta de la intimidad 

como espectáculo, la banalización del crimen y la venganza materializada en escenas captadas 

todos los días por las cámaras de los dispositivos móviles y que se viralizan en redes sociales y 

en las rutinas informativas de los noticieros, cuyos periodistas solo copian y pegan la 

información que ellos mismos consumen absortos en sus smartphones. 

En esta misma línea de profundización de la agenda temática del paradigma crítico, se 

encuentra la manipulación de la conciencia individual por la publicidad emitida, en el caso del 

mundo digital por los productos del entretenimiento o por los influencers, quienes gozan de la 

credibilidad de sus seguidores al mejor estilo de un líder carismático de cualquier secta en que se 

pueda pensar. 

 

7. Desde la relación con el paradigma empírico-analítico se pone de presente la 

perspectiva de impacto e influencia de los líderes de opinión, que en el presente se hibridan de 

diversos modos, pero que gracias a la forma en que funcionan las redes sociales digitales 

adquieren un dinamismo propio de lo inesperado, se desplazan hacia la cotidianidad de sujetos 

que generan cierto nivel de identificación y empatía en virtud de conectar con sus seguidores 

desde una determinada orilla política, una forma de vida socialmente deseada o simplemente por 

hacer cualquier acto que por su degradación o exotismo gana visibilidad y por supuesto dinero 

gracias a la monetización de los contenidos digitales que se hacen virales. 

Es entonces desde esta perspectiva que se puede indagar por las formas que determinan el 

impacto propio del influencer, por la maneras en que desde la horizontalidad e interactividad de 
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los contenidos digitales se logra relevancia y por los impactos que psicológicamente tiene la 

comunicación como modeladora de comportamientos sociales.  

Desde este paradigma se cuestionan los intereses y las formas en quelos contenidos y 

procesos comunicacionales son condicionados por los intereses comerciales y economicistas. Lo 

cual da cuenta de la estructura publicitaria que parametriza la comunicación digital desde la 

personalización de los contenidos propios de la web semántica, el big data y la incorporación de 

la inteligencia artificial a la gestión tecnológica del mundo digital. 

 

8. La relación con el paradigma Interpretativo cultural se plantea como determinante 

en la línea de trascender el determinismo tecnológico, así como resaltar el rol activo del sujeto, 

que le da la oportunidad de la acción creativa para encontrar caminos en los que, desde el 

despliegue de su subjetividad, condicione las relaciones con la tecnología de la comunicación 

digital.  

Un espectro que va desde la aceptación placentera de la hegemonía tecnosocial, pasa por 

la entrega voluntaria en determinados ámbitos de la cotidianidad del sujeto y llega hasta la 

determinada acción creadora de una persona que conoce los riesgos y oportunidades que se abren 

ante sí por cuenta de la comunicación digital. Se trata de una suerte de actualización del rol 

activo que propusieron los Estudios Culturales sobre el cual el sujeto puede aceptar, negociar o 

rechazar la representación comunicacional propuesta.  

La perspectiva activa del sujeto implica que no está necesariamente encarcelado en la 

relación con el dispositivo, ni preso del sistema datos, algoritmos y plataformas, sino que actúa 

desde la propia autodeterminación y en consecuencia con ello se libera desde un uso de la 

tecnología digital para expresar su modo de subjetivación único en el planeta. 

La tecnología funge como plataforma de relación cultural, en la que el sujeto juega el rol 

de productor de sentido e influenciador de su comunidad social, algo que se configuró desde la 

web social en la que el individuo construyó entorno suyo una serie de comunidades de interés, 

que sin importar barreras de tiempo y espacio lograron conectar visiones, experiencias y formas 

de vivir en la realidad particular de cada sujeto, lo que terminó constituyendo en estricto sentido 

una red social. 

Desde la perspectiva culturalista, más que emitir sendos diagnósticos apocalípticos y 

distópicos sobre la relación del ser humano con la comunicación digital, se busca entender las 
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mentalidades en las que se inserta la sociedad digitalizada. Para comprender la comunicación 

digital es indispensable reconocer la sociedad contemporánea, una relación de simbiosis sin lo 

uno no se podrá comprender lo otro por su grado de dependencia y complementariedad.  

Se trata desde esta perspectiva entonces de generar más preguntas que respuestas, de 

indagar por los nuevos comportamientos sociales que surgen de sus motivaciones y alcances; así 

como los Estudios Culturales británicos se preguntaron por la figura caótica, irreverente y 

disruptiva del punk de los 60´s en Londres, bien valdría la pena preguntarse en la actualidad por 

la figura embebida, superficial e impaciente del solitario conectado, del prosumidor o del 

influencer del siglo XXI. 

Finalmente, otro de los puntos de contacto sobre los cuales se puede concluir, implica 

preguntarse por la generación de contenido desde la cotidianidad de quienes habitan la 

comunicación digital, lo que circula por las redes sociales, la hibridación y la reconfiguración de 

las esferas de lo público, lo privado y lo íntimo. Así como esa misma reconfiguración de quién es 

un generador de contenidos.  

 

9. Finalmente, en el recorrido por la búsqueda de los puntos de encuentro o puentes 

de sentido entre la comunicación digital con los paradigmas de la comunicación, se llega al 

paradigma Semiótico Discursivo, el cual hace especial énfasis los procesos de creación de 

sentido y de significación social que desde la lógicas de resignificación del lenguaje acontecen 

en el mundo digital. 

Desde este paradigma que se centra en el alcance y función del discurso como lugar de 

enunciación del sujeto en la comunicación digital, mucho tiene que ver en su perspectiva 

analítica la forma como desde el proceso de estímulo respuesta propia de la lógica de la web 

social, se produce una acción de intercambio material, simbólico y representacional que 

condiciona las respuestas, acciones y decisiones que toma el sujeto y la forma como las 

construye. 

El paradigma Semiótico Discursivo permite abrir preguntas sobre los rituales en la 

relación cuerpo-dispositivo, las nuevas perspectivas de recreación del lazo social en el universo 

de la cotidianidad digital, las formas de acción social y ciudadana de las comunidades 

digitalizadas desde las oportunidades del lenguaje y del discurso. 
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10. La metamorfosis del mundo puede ser comprendida más que como una teoría 

como un paradigma epistémico para la hermenéutica de la sociedad contemporánea. Para Ulrich 

Beck (2017) fue su última propuesta conceptual de las muchas que han servido a las ciencias 

humanas y sociales para intentar leer las dinámicas sociales del presente.  

El paradigma de la metamorfosis del mundo estructura la tercera apuesta que da vida a 

este trabajo, desde allí se corrobora que a lo largo de las últimas tres décadas se ha venido 

configurando un nuevo tipo de estructura social, legado de procesos de largo aliento como la 

época de posguerra, las contraculturas de los sesentas y setentas, la posmodernidad, la 

racionalidad neoliberal, la globalización, el hiperconsumo, los agresivos procesos de 

individualización y la hegemonía totalitaria de la tecnología.  

Es entonces la metamorfosis un escenario para el despliegue de una dialéctica entre la 

búsqueda humana por nuevos modos de subjetivación versus dinámicas de desubjetivación: una 

como alternativa de liberación y la otra como mecanismo de captura y sujeción. En medio de 

tales tensiones el ser humano sigue en la búsqueda de rutas existenciales para comprender su 

devenir en los nuevos espacio/tiempo/materia paradigmáticos para el orden del discurso del siglo 

XXI. 

En el centro de todos aquellos esquemas conceptuales o marcos teóricos que señalan un 

escenario disruptivo que se configura social y representacionalmente en la contemporaneidad, 

aparece la comunicación digital. Mencionada directamente como tal por Beck (2017) y Bedoya 

(2018) y con términos inherentes como sistema DAP por Rodriguez (2020), tecnoceno por Costa 

(2021) y Cuarta Revolución Industrial por Braidotti (2020), pero lo cierto es que la constitución, 

los desarrollos y las formas socioculturales de apropiarse de la comunicación digital se 

encuentran en el centro ilustrativo y explicativo a la vez de la denominada metamorfosis del 

mundo. 

Beck (2017) enuncia como una de las características dinamizadoras de la metamorfosis y 

de la capacidades emancipadoras del ser humano a la acción creativa, como un mecanismo para 

que cada persona despliegue de la mejor manera que tiene a su alcance, modos de subjetivación 

creativos desde sí y para el mundo.  

Una acción creativa es entonces una acción política y ciudadana para la construcción de 

nuevos horizontes de sentido, los cuales se desplieguen en completa armonía con todas las 

ontologías, que desde el conocimiento poshumano, permiten una mayor comprensión de las 



COMUNICACIÓN DIGITAL Y LA METAMORFOSIS DEL MUNDO 

 

503 

 

realidades y de los diferentes planos de existencia como manifestaciones de una 

transindividualidad siempre presente. 

 

11. Uno de los abordajes teóricos centrales para este trabajo desde la formulación del 

proyecto era evidenciar la necesidad de repensar el modelo de Deleuze de las sociedades de 

control, planteado en su famoso Postscriptum.  

 Se trata de volver a poner en cuestión el modelo, darle una mirada, volverlo a pensar 

para explorar una posible actualización, en tanto como señala Gendler (2019) pese a que el 

Postscriptum es un referente pionero e indispensable para investigar los asuntos relacionados con 

los mecanismos de control y su relación con las tecnologías de la comunicación digital, “muchas 

de las hipótesis esgrimidas en dicho texto se han confirmado (otras no), mucho ha cambiado 

desde 1990 a nivel social pero también tecnológico.” (p. 60) todos esos cambios dan cuenta y se 

desarrollan en el escenario de la metamorfosis del mundo, en tal sentido es necesario poner en 

tensión tal modelo, si se quiere actualizar o resignificar sus planteamientos. Este trabajo pone 

sobre la mesa una propuesta: 

Se trata de las sociedades de metamorfosis las cuales se constituyen desde el ámbito 

propio del cambio de forma, de la acomodación a la condiciones del entorno, de la hibridación de 

acuerdo con el contexto, de lo anterior se deriva una conciliación, una suerte más de fusión que 

de contraposición.  

Uno de los puntos a reevaluar de lo planteado por Deleuze es el enfrentamiento al modelo 

disciplinario planteado por Foucault, y de tal ejercicio lo que resulta es que cobra mayor vigencia 

una sincronización, un acople, más que un relevo o una sucesión. 

Adquiere sentido la propuesta de las sociedades de metamorfosis como una construcción 

sociocultural que lleva las improntas de una sociedad camaleónica, sistémica y basada en la 

flexibilidad propia de la información. Son las sociedades de la contemporaneidad cuya estructura 

se basa en tres pilares: la desantropomorfización de los saberes y con ello un horizonte de 

ontologías más amplio que lo que hubiera sido posible tres décadas atrás; la transformación de 

los macroparadigmas del presente que se fundamentan en la lógica cosmopoliética del cuidado 

de sí, del nosotros y del mundo y finalmente la condición inherente de este tipo de sociedades, la 

modulación como un mecanismo que dinamiza las hibridaciones propias de la metamorfosis. 
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Desde lo planteado en el apartado en que se analiza en detalle la propuesta acá esbozada,  

se puede concluir que las sociedades disciplinarias han encontrado vía comunicación digital 

formas subrepticias de operar, que su agonía fue tal vez un mecanismo de defensa para recrearse, 

que las sociedades de control dan cuenta de las formas socioculturales de la contemporaneidad 

atravesadas por las tecnología digital, pero aún no terminan de desplegar todas las promesas y 

otras tantas han sido metamorfoseadas.  

La figura que viene a complementar el empeño del topo y la fluidez de la serpiente es la 

capacidad de mostrar tonos de piel de acuerdo con las circunstancias del entorno o del mundo 

que se habita y esa figura es el camaleón: flexible, móvil y adaptable a las circunstancias. 

Las sociedades de metamorfosis responden de una muy buena manera a los discursos 

emergentes, sobre los cuales configura su devenir del camaleón, discursos enmarcados en el 

cuidado de sí (la alimentación consciente, la meditación, la desaceleración intencional, la vida 

fit, el vegetarianismo); el cuidado del nosotros (la inclusión plena, los feminismos, los 

multiculturalismos, la defensa de los derechos de los animales, el veganismo, el lenguaje 

incluyente) y el cuidado del mundo (los ambientalismos, la defensa de los ecosistemas, la 

promoción y el consumo de energías limpias, el manejo adecuado de residuos, la disminución en 

el consumo de papel y del plástico) todos discursos hibridados, históricos y por lo tanto 

cambiantes, discursos que predominan en los modos de subjetivación que constituyen las 

mentalidades que configuran el paisaje de la metamorfosis del presente. 

 

12. La Escuela de Frankfurt es quizá una de las corrientes de pensamiento que ha 

generado un mayor nivel de reflexiones sobre la técnica y su relación con las subjetividades 

humanas, sobre los impactos en la sociedad y sobre los efectos en las mentalidades individuales.  

Se recurre entonces a dos enfoques conceptuales de la Teoría Crítica, uno de la primera 

generación (Walter Benjamin) y otro de la corriente contemporánea (Hartmut Rosa), se exploran 

lecturas de algunos de los modos en que se produce la mencionada metamorfosis y cómo su 

relación con la tecnología de la comunicación digital se expresa en los modos de subjetivación 

del presente. 

La postura inquieta, abierta a pensar el presente e interrogadora de las realidades con las 

que interactúa propia de Walter Benjamin invita a pensar la comunicación digital como un 

fenómeno que entraña modos de vida que reconfiguran las manifestaciones del aquí y el ahora, 
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recrean el aura como experiencia sensible con el mundo, en este caso el presencial y el virtual, y 

señala caminos para el encuentro íntimo y dividual del sujeto con el objeto digital. 

Retomar a Benjamin como lente interpretativo para la experiencia comunicacional en el 

marco de la metamorfosis del mundo permite comprender que, más allá de interfaces técnicas y 

contenidos parametrizados en el sistema DAP, lo que subyace a tal proceso es un universo de 

comportamientos, prácticas sociales y modos existencia del ser humano que en el encuentro con 

el otro por medios tecnológicos expresa formas inexploradas de leer la sociedad del presente. 

 

13. Desde lo planteado con la Teoría Crítica y el paralelo conceptual establecido entre 

Benjamin y Rosa, se encuentra una convergencia que discurre por la línea de la interrogación 

sobre el presente que inquieta a ambos autores, ambos sondean las prácticas que emergen frente 

a las transformaciones sociales derivadas del ámbito tecnológico y cultural. 

Hartmut Rosa le da vigencia y explora algunos planteamientos que bien podrían 

sintonizarse a manera de respuesta frente a algunas inquietudes centrales del pensamiento de 

Benjamin. Por ejemplo, si se comprende que para Benjamin la “nueva sensibilidad de las masas” 

es un signo de una larga transformación social que genera nuevos horizontes de sentido; entonces 

Rosa le agrega a esta mirada la comprensión de la nueva sensibilidad como un signo se logra leer 

por medio de la resonancia. 

Resonancia que como se ha demostrado se puede experimentar con plenitud de la 

experiencia en el mundo de la comunicación digital, precisamente porque se trata de un 

espacio/tiempo/materia en el que el ser humano se individua plenamente, deviene y lo hace 

inmerso en un entorno sistémico en el que predomina la metaestabilidad. 

La resonancia como forma lograda de relacionarse con el mundo, tiene entonces en el 

mundo digital la posibilidad de generarse en las condiciones de afección, autoeficacia, 

transformación y elusión [indisponibilidad], como bien lo ilustran algunas de las experiencias 

recolectadas con personas que demuestran que, si bien la comunicación digital puede bloquear o 

afectar la resonancia, también viabiliza que se logre manifestar desde las diversas experiencias 

de vida del sujeto. 

Lo que se puede observar en consonancia con la viabilidad o bloqueo de los procesos de 

resonancia tiene que ver con la manera como el sujeto contemporáneo se relaciona con la 

variable del tiempo, que en la fase del capitalismo más contemporáneo, el informacional, la 
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necesidad de disponer del tiempo que se monetiza incluso en muchas de las dimensiones de lo 

digital se convierte en un orientación de las subjetividades del presente, es por ello que una 

característica de la metamorfosis del mundo es la aceleración y su revés la desaceleración. 

 

14. En el marco de las sociedades de metamorfosis se despliegan modos de 

subjetivación que tienen una dimensión de usos y prácticas (cosmopoliética), una dimensión 

poshumana de conexión con ontologías múltiples, diversas y transindividuales desde un diálogo 

de saberes y experiencias (consciencia de sí). Finalmente, una dimensión teórico-metodológica 

desde una perspectiva comprensiva de la realidad, que permite observar la exploración del ser en 

tanto devenir (individuación). 

El concepto de cosmopoliética (Campillo, 2018) representa entonces la forma como se 

despliegan diversos modos de subjetivación, todos ellos concebidos como constructos históricos 

y a la vez como manifestaciones que captan el pulso de un presente marcado por 

transformaciones socioculturales. 

La cosmopoliética como concepto de tres niveles (yo, nosotros, mundo) traza los 

discursos que sustentan buena parte de los modos de subjetivación contemporáneos y que 

además se proyectan como macrotendencias para vivir, consumir, relacionarse, comportarse y 

devenir. Tales macrotendencias hacen parte también de las conversaciones que permean los 

discursos del presente y han logrado tener representatividad en el ámbito político, económico, 

productivo, académico, cultural e incluso tecnológico. 

El abordaje de la cosmopoliética está atravesado por la lógica del cuidado, concepto que 

denota los modos de subjetivación del presente bajo los cuales persiste una búsqueda existencial 

del sujeto de la contemporaneidad por preservar, garantizar y actuar en consonancia con la 

dedicación de lo que implica el cuidado de sí, del nosotros y del mundo. Esta perspectiva marca 

un nivel de acción, implica formas de ser y devenir desde una concreción del actuar ciudadano 

con plena consciencia no solo de la subjetividad sino de una intersubjetividad. 

 

15. Una de las líneas derivadas de la perspectiva cosmopoliética de las sociedades de 

metamorfosis tiene que ver con el ámbito del sujeto en su interioridad, con el mundo que habita 

en un solipsismo instrumentalizado por la racionalidad neoliberal que, desde la lógica 

desjubjetivante lo encierra en un proceso de individualización, en abierta batalla contra el 
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mundo, el otro y consigo mismo. Es el perfil del sujeto del rendimiento, del empresario de sí y de 

la serpiente del control posmoderno que fluye en un ciclo agotador de cansancio, autoexplotación 

y competitividad por tener y hacer más. 

En medio de esta lógica surgen como atenuantes del mismo sistemas estratégicos que, por 

medio del despliegue de tácticas propias del poder pastoral y de las tecnologías del yo, generan 

el convencimiento de que en el sujeto finalmente descansa la solución o el padecimiento de los 

problemas que lo atormentan, en este sentido surgen la psicología positiva, el coaching y el 

mindfullnes como mecanismos para que el individuo asuma en última instancia en aquel 

solipsismo la acción reparadora de sus propios males. Es por ello que tales figuras aparecen 

como predominantes en la metamorfosis del mundo, desde el examen de consciencia y la 

revisión del sí mismo, patologías que acosan a la psique del sujeto, esa misma psique que se 

convierte en la actriz principal del presente (depresión, hikikomori, burnout, ansiedad, bulimia, 

anorexia, vigorexía, lesiones autoinfringidas), la relación consigo mismo y con el papel del otro 

en la vida propia, del entorno y del trabajo se convierten yugos asfixiantes para el sujeto 

contemporáneo. 

En la orilla opuesta y al revisar en rigor las reflexiones propias de los procesos de 

exploración del sí mismo en la metamorfosis del mundo, aparecen caminos que llevan desde 

procesos similares a salidas distintas, similarmente porque se recurre a la consciencia de sí pero 

está vez como cuidado de sí desde el pleno ejercicio de la subjetividad y también se diferencia en 

tanto el camino de exploración de sí se objetiva en una búsqueda transindividual en el marco de 

ontologías poshumanas, desde las cuales es posible, viable y pertinente este tipo de 

exploraciones. 

En este ámbito tal exploración de sí, como lo plantean Sztulwark y Sicorsky (2016) es un 

camino en soledad que recurre a la meditación como un dimensión emancipadora: “prepara una 

determinada configuración del pensar: analiza y disuelve los automatismos (ilusiones/errores) 

estableciendo así para cada cual el universo de lo pensable.” (p. 56) Es en este ámbito que las 

experiencias, acercamientos o modos de devenir en la metamorfosis del mundo establecen 

puentes con experiencias espirituales o supramentales propias de oriente, como en el caso 

abordado del pensamiento de Sri Aurobindo. 

La mirada de Aurobindo entonces señala una ruta evolutiva que, desde la consciencia 

viva en el mundo en armonía desde su interior hacia su exterior, no busca salir de la realidad o 
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escapar de la vida sino ser parte integral de ella. Del proceso de superar problemas, situaciones u 

obstáculos de comprensión se deriva una suerte de escalera evolutiva que permite el pleno 

despliegue de la subjetividad, algo que implica comprensiones integradoras con todos los planos 

de la realidad posibles. Es desde esta mirada amplia y cada vez más universal que los horizontes 

de comprensión propios de las subjetividades de las sociedades de metamorfosis parecen abrirse 

cada vez más. 

Desde la perspectiva poshumana de conocimiento se trata entonces de comprender 

cosmogonías y ontologías como las planteadas por Aurobindo, por corrientes ancestrales 

prehispánicas o por formas de vida animal que tiene mucho que expresar como lo plantea 

Morizot (2021), de esto también se trata la metamorfosis del mundo, de comprender otros 

mundos posibles y de desplegar otras formas de subjetividades en el presente. 

 

16. La individuación como proceso que da cuenta del devenir del sujeto del presente 

devela la dimensión que lo conecta de forma perfecta a la sociedades de metamorfosis: su 

carácter de impermanencia.  

La realidad cambiante del individuo, en tanto el ser está en permanente cambio de forma, 

hace parte de la lógica de las subjetividades del presente. Así lo entiende Simondon (2015) “el 

ser no posee una unidad de identidad, que es la del estado estable en el cual ninguna 

transformación es posible; el ser posee una unidad transductiva; es decir que puede desfasarse en 

relación consigo mismo.” (p. 20) tal condición del sujeto le permite transitar fases, en unas es un 

topo disciplinario y en otras una serpiente de la autogestión es un cambia formas, en última 

instancia el reconocimiento desde la teoría de la individuación de esta condición inherente al 

individuo da cuenta lo camaleónico del devenir del sujeto en las sociedades de metamorfosis. 

La individuación entonces es un marco teórico-metodológico para la interpretación del 

ser que deviene en el espacio/tiempo/materia del mundo digital, en tal sentido es una teoría 

transversal para comprender la comunicación como lo planteó el mismo Simondon (2016), para 

comprender el despliegue del sujeto en la comunicación digital de acuerdo con las formas en 

como allí se expresa e interactúa con otros. 

Desde la teoría de la individuación se abren dos ámbitos relacionados con los modos de 

subjetivación en las sociedades de metamorfosis, el primero es la condición preinvidivual del 

sujeto en la que se encuentra condicionado por elementos naturales, orgánicos, emocionales que 
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marcan su ontogénesis única, particular, y que si bien obedecen a líneas existenciales del devenir 

humano, varía completamente entre cada individuo, en tanto las fases en las que se individua 

desde lo preindividual, se concretan desde una trayectoria biográfica y unas cartografías 

socioculturales particulares que tejen un trama única e irrepetible para cada ser humano.  

En tal sentido se podría pensar que la condición para la resonancia, planteada por Rosa 

(2019b) y que se ha relacionado con las formas como se individua el sujeto en el mundo digital, 

tiene una estrecha relación con la dimensión preindividual del sujeto: “explorar la afectividad y 

la emotividad, que constituyen la resonancia del ser en relación consigo mismo, y ligan el ser 

individuado con Ia realidad preindividual que esta asociada a él […] y lo unen al medio.” 

(Simondon, 2019, p. 35) 

El segundo ámbito tiene que ver con lo transindividual, algo que por ejemplo se exploró 

desde la lógica ontológica con Sri Aurobindo, se trata para Simondon (2015) de una categoría 

que da cuenta de la perspectiva sistemática entre la individuación psíquica y la colectiva, lo 

transindividual implica una operación que parte de lo preindividual y como forma de 

individuación es “capaz de constituir una nueva problemática que posea su propia 

metaestabilidad; expresa una condición cuántica, correlativa a una pluralidad de órdenes de 

magnitud.” (Simondon, 2019, p. 35) pensar la transindividualidad en las sociedades de 

metamorfosis es intentar desglosar como desde el cuidado de sí, del nosotros y del mundo se 

establecen formas de reagrupación que recrean el lazo social. 

La estructura teórico-metodológica de la individuación en relación con la metamorfosis 

como proceso colectivo se logra reconocer en las realidades históricas que, permiten al sujeto de 

la contemporaneidad, individuarse de una forma específica en el mundo presencial y digital. 

Realidades preindividuales y que se logran leer en los paradigmas del presente como una 

expresión transindividual, realidades condicionadas por su relación con el medio asociado y que 

dan cuenta de procesos históricos, sociales y culturales que reflejan qué tipo de ser humano 

habita tal metamorfosis. 

La teoría de la individuación sirve para leer los modos de subjetivación que se expresan 

desde la cosmopoliética, desde la consciencia de sí y desde las tecnologías del yo como formas 

características de la metamorfosis del mundo, tanto en el mundo actual-presencial como digital. 
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17. Los modos de vida en el presente se constituyen en un llamado a la acción, en tal 

sentido se han explorado algunas formas y oportunidades que por distintas vías conducen a un 

devenir desde la cosmopoliética, la consciencia de sí y la transindividualidad.  

Es desde un éthos creativo que se despliega un escenario de acción en la metamorfosis 

del mundo el cual hace uso de la capacidad inherente del ser humano de crear para transformar 

realidades, una capacidad desplegada desde el devenir del ser que se expresa en potencias y en 

potenciales futuros para la acción creativa. 

El éthos creativo es una apuesta política y de acción que busca encontrar las grietas del 

presente, esquivar la pesada materialidad de determinismos tecnológicos y desde la capacidad 

creadora del ser humano emanciparse de posibles capturas y sujeciones, lo cual se materializa 

desde la forma en que cada individuo comprende su subjetividad y la ejerce con plena libertad 

desde la consciencia de sí. 

El éthos creativo se encuentra en búsqueda de formas para eludir controles y sujeciones, 

es en tal sentido que la comunicación transmedia adquiere relevancia como una manera de 

generar mayores niveles de participación, realimentación e interacción como forma de encontrar 

soluciones a problemas de forma conjunta En tal sentido la comunicación digital potencia la 

acción creativa por medio de la intercreatividad. Es en ese marco que se propone un modelo 

teórico-metodológico para la comprensión y operación de la acción creativa. 

Como forma de proponer un modo de concreción y una forma de construir posibilidades 

para que ese éthos creativo explore la capacidad de llegada y conexión con las distintas 

realidades propias de la metamorfosis del mundo contemporáneo: se propone el modelo de 

acción creativa como forma teórica metodológica de fundamentar una mirada creativa de la 

existencia. 

En tal sentido en la construcción de un escenario creativo se pretende localizar, identificar 

y contextualizar tal éthos creativo en la metamorfosis del mundo contemporáneo desde el 

modelo comprensivo de la acción creativa, el cual explica la génesis del gesto creativo y la forma 

como puede provocarse en diversos niveles y formas de acción.  

 

18. El mundo de la comunicación digital implica explorar los lenguajes de las 

diversas realidades que habitan el planeta, la formas de contar historias que reflejan el tipo de 

sociedad que somos, las afrentas y temores que marcan la existencia. En tal sentido la serie de 
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ficción Black Mirror ha estado en el centro de reflexiones recientes sobre lo real de las historias 

futuristas del presente y la relación bipolar que tenemos con las tecnologías de la comunicación 

digital. 

Como punto de llegada de esta producción audiovisual integrada al corpus de este trabajo 

se exploran realidades socioculturales de la relación con los dispositivos, el sistema DAP, los 

mecanismos de captura de las subjetividades, los temores, dolores, angustias, ausencias, 

extrañamientos, lejanías y alienaciones.  

Las historias proyectadas señalan un camino de exploración de factores que inciden en la 

forma como el sujeto despliega su ser en el mundo de la comunicación digital: cómo está 

completamente ligado a la forma de ser en el mundo presencial-actual, cómo se proyectan las 

malas decisiones, los miedos e inseguridades y cómo la violencia que se ejerce en la vida 

cotidiana, todo ello se recrea en el mundo digital.  

Desde las siete historias resultan factores que hacen parte de las causas-efectos de los 

modos de actuar en el mundo de la comunicación digital, entre los cuales se pueden identificar: 

el protagonismo de lo viral, lo incontrolable de internet, la intimidad espectacularizada, la 

mediación tecnológica para el recuerdo, las luchas de egos magnificadas por la condición 

individualista de la tecnología de la web semántica, la adicción a los estímulos que vía dopamina 

genera la comunicación digital, la política como espectáculo polarizado, la manipulación 

discursiva a la psique del sujeto, las relaciones sentimentales mediadas por la tecnología, el 

crédito social, la necesidad de aprobación y reconocimiento de la forma de vida digital, la 

perspectiva corporativa de administrar las emociones digitalizadas, la captura de la atención y la 

posibilidad de sobreexplotación laboral autoinflingida. Todos estos comportamientos sociales 

dan cuenta las historias exploradas a partir de la serie británica Black Mirror. 

 

19. Si desde la ficción fue posible explorar la realidad existencial del sujeto de la 

contemporaneidad y la forma como habita el mundo de la comunicación digital, es entonces un 

buen contraste recurrir al formato de la no ficción para mostrar diversas experiencias de distintos 

personajes que viven y despliegan sus modos de subjetivación desde la digitalización de diversos 

ámbitos de su vida. 

Más que proponer arquetipos de sujetos digitalizados, entendiendo que el método 

propuesto por Carl Jung puede implicar posiblemente un esquema forzado para lo que se 
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pretende, que es pintar diversos paisajes sociales y comunicacionales de sujetos que median su 

experiencia por medio de dispositivos y del sistema datos, algoritmos y plataformas. En tal 

sentido el esquema que permite narrar dichos paisajes de lo real es mediante historias de vida, 

historias reales de sujetos que habitan el presente, en Medellín pero que, incluso ello no importa 

mucho, porque podrían ser experiencias de cualquier ciudadano de la contemporaneidad que 

habita el espacio/tiempo/materia de lo digital. 

Son historias que indagan en la vida de sujetos contemporáneos que encuentra en la 

comunicación digital un modo de existencia para desplegar su subjetividad, para devenir y para 

ser en el mundo del presente y es en tal sentido que ilustran parte de los cambios paradigmáticos 

de la metamorfosis del mundo. 

 

20. En el tiempo presente todos quienes habitamos el planeta nos encontramos 

interesados, involucrados, determinados, afectados o interpelados por la tecnología global de la 

comunicación digital, andamos con un dispositivo en el bolsillo o leemos tesis doctorales en un 

computador y un software de procesamiento de texto. Estamos inmersos en un mundo que 

cambió en los últimos 30 años y que parecería irreconocible si se volviera a la década de los 80 

del siglo XX. 

En el siglo XXI el planeta se ha hiperconectado, ha extendido sus redes y aunque hoy 

existan alrededor del planeta millones de personas sin acceso a internet o a un computador la 

telefonía móvil, fiel representante de procesos de comunicación digital, ha logrado un nivel de 

penetración tan grande que en 2017 ya había más suscripciones a telefonía móvil que habitantes 

en el planeta. (Organización de Telecomunicaciones Iberoamericana —OTI— (2017, 18 de 

diciembre). En el mundo hay más celulares que humanos. https://bit.ly/3LtpaBV)  

La actualidad hiperconectada del mundo contemporáneo es una realidad que, sin 

desconocer los diversos ámbitos de exclusión y desconexión, aún así los incluye desde el afán de 

los Estados y de las mismas personas para lograrse conectar con todos los demás en el planeta, 

un proceso inexorable de incorporación a su universo existencial de tecnologías en ese caso 

idealizadas, soñadas y arañadas desde alguna cabecera municipal en un café internet. 

En la metamorfosis del mundo contemporáneo se cuenta con un espacio/tiempo/materia 

que no existía unas cuantas décadas atrás, es un hecho sorprendente, impactante y misterioso 

lleno de caminos por descubrir. Como ese nuevo espacio/tiempo/materia para la humanidad 

https://bit.ly/3LtpaBV
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implica aciertos y desaciertos que apenas se están conociendo, pero independientemente de las 

luces y sombras del proceso lo cierto es que en ese entorno del mundo de la comunicación digital 

se individuan los sujetos con todo lo que ello implica. 

La hipótesis que orientó este trabajo se ha corroborado: la comunicación digital es una 

clave para comprender la metamorfosis del mundo contemporáneo desde la mentalidad del sujeto 

que lo habita, así mismo es un mecanismo de refuerzo de las sociedades disciplinarias para 

coexistir con las sociedades de control. Desde la comunicación digital se despliegan los 

mecanismos de subjetivación y también se abren posibilidades de recreación para el sujeto desde 

la alfabetización digital, la comunicación transmedia y la consciencia de sí.  

Ahora bien, en el proceso han surgido algunas claridades antes mencionadas como el giro 

hacia un conocimiento poshumano, un nuevo tipo de sociedades que se adecúan 

camaleónicamente a la metamorfosis contemporánea, el despliegue de conceptos que permiten 

comprender que en el ámbito de la comunicación digital se experimentan cinco niveles de 

desaceleración y que, como puede bloquear la resonancia, también puede provocarlas desde sus 

cuatro ámbitos de realización. Así mismo se puede reforzar la perspectiva del éthos creativo por 

medio de un modelo teórico-metodológico que transcienda hacia una acción creativa tripartita. 

Respecto del asunto central del trabajo es posible pensar interpretativa y teóricamente la 

comunicación digital desde el modelo de dicho ámbito de la comunicación que se compone de 

cuatro principios orientadores al que cada uno le corresponde una respectiva fase de la web, con 

unas características centrales que la describen y un modo de materialización en el sistema DAP.  

Así mismo, la forma como el sujeto se individua en el mundo digital está acorde con el 

modelo de Simondon de la comunicación y se puede comprender cómo se experimenta dicho 

proceso mediante la teoría planteada por el filósofo francés.  

Finalmente, una comprensión amplia de la comunicación como generación de sentido, 

representación, mediación social y como conexa al proceso de individuación. Perspectivas que la 

comprenden desde horizontes afines, posibles, convergentes, pero no abordados antes desde el 

marco epistemológico de la comunicación como campo de conocimiento. 

En suma, las cuatro apuestas que dieron vida a este trabajo han sido abordadas por 

completo y aun así el horizonte que tenemos por delante es tan amplio que continúan presentes 

líneas de trabajo que permitirán profundizar y evolucionar la mirada frente a la constitución, los 
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desarrollos y la apropiación sociocultural de la comunicación digital en la metamorfosis del 

mundo contemporáneo. 
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