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T. XXXIV. ISOMORFISMOS DE LA COMPLEJIDAD:
EN BUSQIJEDA DE LA VISION GLOBAL

La dificultad de formular unas conclusionescon suficiente
consistencia,o al menosparasatisfacerlo que nos exigíamosa la horade
elucidarel gradodc influenciay los mecanismosdeoperacióndel HUMOR y
del RUMOR sobreel SistemadeOpinión -y el propio reconocimientocíe la
opiniónptiblica aquíy ahora,en estademocraciavigente,como un Sistema
formalizable-nosempujana reconocerla tentativacomo unaintroducciónen
un sistemacomplejoy, por lo tanto, a tratar de hallar auxilios en otros
sistemascomplejosquepuedannutrirnosde posiblesrespuestasefectivas,via
localizaciónde algunos isomorfismos.

La complejidaddel sistemade opinión,en el senode lacomplejidad
de los sistemassocialesde los seresvivientes,a suvezen la complejidadde
los sistemasde percepción,a su vez en el seno de la complejidaddel
universo, nos presentaun panoramade muñecasrusas -nntrushkas-que
evocala necesidadde plantear,como lo haceJoel de Rosnay, un nueve
cnfoquey un nuevo instrumentoadecuadosa unanuevainfinitud:

* el telescopioha abierto a la cienciala inmensidaddel cosmos,
enfrentandolos espíritusa lo infinitamentegrandey lejano.

* el microscópioha abiertoa la ciencialo infinitesimaldel cosmos,la
celula, la molecula,el átomo y las particulasmenores,enfrentandolos
espiritusa lo infinitamentepequeñoe interno.

* el «macroscopio»(del griego makro=grandey skopeo=obscrvar)ha
de ser la herramienta-hastahoy instrumentosolo simbólico dice Rosnay-
basadaen la interdisciplinariedad,quepermitaa los espíritusadentrarseen el
telTenocíe lo infinitamentecomplejo.

La naturaleza,la sociedady el hombredeberánserreinterpretadascon
las prestacionesqueofrezcanestenuevointrumentoy enfoque-a esoapunta
la TOS- armonizánndosecaínpos,hastaahoraestudiadosseparadamente,
como

- la ecologia
- la economía
- la ciudad
- la empresa
- el organismo
— la célula

lo queseguramentegenerarárespuestas,válidastambién,en el campo
de la vida socialen los ambitosde:

- el hombre
- la sociedad
- el sistemade opinión

La esenciade estenuevoenfoquenacidoen el senode la Teoría
Generalde Sistemasesla interdisciplinariedado enfoquesistémicodel que
constituye una eficacísimasíntesis el libro de J0~l de Rosnay, «El
Macroscopio»(1), por lo quenosatendremosal mismoprácticamentea pies
juntillas.

1
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La Ecología,definida por Ernst Haekelen 1866 corno cienciadel
entorno(del griegooikos=casay logos=ciencia)estudialas relaciones
de los seresvivientescon el medioen que viven y descubreque elecosistema
esalgomásque un simple «medioen el que sevive». Mas bienparece,a su
vez, un organismoviviente.

Lo quenosconvidaa establecerunasimilitud o isomorfismosegúnel
cual el Sistemade Opinión sedatambiénalgo más ‘í descomposición
analíticade suscomponentes,algo másqueun medi~ ucturaenel que
interactuanlas múltiples opinionesde los sujetosmdix les y colectivos
capacesde cristalizar opiniones singulares,mtiltiples, dominantes,
minortitariasetcetc. Se podríaconsiderartambiénqueel Sistemade Opinión
es,de igual modo, un organismoviviente.

¿ Que conceptos aporta la Ecología para nutrir esteposible
¡sontoifismo?

Puesprincipalmentelos conceptosde:

Ciclo:

La circulaciónatmosférica,lo Vientos,las nubes,las preci9pitaciones,
las aguasfluviales, las estancadas,las subterraneas,los maresy odanos;la
erosiónterrestre,los seismos,las erupcionesvolcánicas,la sedimentación,
los ploegamientos,todo ello en procesos
de diversaextensióncronológica-desdeminutos y segundosa miles y
millonescíe años-permitereconocerrepeticionesde influenciacausaly ciclos.
Algunosmuy identificables,el ciclo del agua,el ciclo del carbono,el ciclo de
los seresvivientes,etc.

• Pérdida de energía:

Todoslos procesosde la naturalezacon su cíclica influernciatornan
energíade tres fuentesprincipales:las radiacionessolares,la energíainterna
de la Tierra (sismica,térmicao fósil) y de la gravedad.De todasellas la
fundamentalesla de la radiaciónsolarquesuponeel 99 porcientodel balance
energéticoconjunto.

• Balance:

La energíaseconsumeo disipaen tina corrienteirreversible
de calientea frio pero a su vez los receptoresde energía-como la Tierra
respectodel Sol- puedenexpediro reenviarenergíarecuperandocon ello cl
caloren un EQUILIBRIO provisionalentrela energíarecibiday ladisipada.
Los procesosbiológicos y geológicosse basanen estadosde balance
energéticoy en equilibrio de situación.

• Entropía:

Es la energíadegradadade manerairrecuperable

• Reciclado:

Es el procesode devoluciónde una pérdidasustrayendolade la
entropíae incorporandolanuevamenteal ciclo lo quepermitelacreaciónde
buclesenequilibrio.

• Ecosistema:
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Está configuradopor los dominios que actúanen interacción:
atmósfera,hidrosfera, litosfera y biosfera y sus elementosquímicos
constitutivossonsiemprelos mismos.Todolo quevive estáfabricadoapartir
de un juego constructivode solo seis elementosbásicos: carbono(C),
hidrógeno(H), oxígeno(O), nitrógeno(N), azufere(5) y fósforo(P).

J0~l de Rosnay(2) señalaque paraponerde manifiestoel caracter
limitado del ecosistemasele podríaimaginaren formade una simplebotella
con agua,aire,rocasy tina delgadacapade vida.Expuestaal sol, la botellase
convierteen el centrode unasorprendenteactividad.La diferenteconveccion
de los rayossolaresproduciríadiferenciasinternasde temperaturay como en
la naturalezapondríaen movimiento, por ello, el aire y el agua,simples
elementosunicelulares-comoalgas-seríancapacesde realizarla fotosíntesis
y los protozoos,animaleswmicroscópicostambiénunicelularespodrían
poneren marchalos procesosbiológicos.

• Regulación:

La economía de la naturaleza -producción, consumo,
descomposición-(fotosíntesis,respiración,digestión,exudaciónetc) no se
ciñeal empleodel flujo ineversiblede la energíasolary a los ciclosbásicos.
Existeunapropiedadtan importantecomolas anterioresquees la regulación
del buenfuncionamientodel conjunto.Es la modificaciónde todavariable
excedidapordefectoo por excesomediantemecanismosde «activación»o de
«inhibición».Todaactividad en el ecosistemasuponeuna respuestacomo
contrapartida.

La memoriadel ecosistema:susgrandesdepósitos

La Teoríade la Informacióny la Cibernéticaobtuvieronmuy
brillantes resultadosde la aplicaciónde isomorfismosobtenidopsen este
campo,comoel conceptode Entropía,el de Reciclado,losde pérdiday
gananciade informacióny porello su cuantificación,entreotroshallazgos.

¡ ALIM2n2
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ISOMORfHSMOS EN El SISTEMA DE OPIN¡ON

LaEconomíaeslaexpresiónde tina dimensiónañadidaal ecosisterna
de la naturaleza:el hombre y sus actividades,Agricultura, Industria,
Turismo,Transporte,Serviciosetc.LaEconomíano esexpresiónde ninguna
de estasactividadesen particular,sino del conjuntoque permiteproduciry
distribuir bienesen cántidadsiemprecreciente.

La palabraviene del mismoorigen que el conceptoanterior. Del
griego Oikos=casanomos=regla. Es decir las reglasde gobiernode una
casa,el artedegobernascorrectamentelos bienes.

La economíaha vivido diversosestadioshistóricosdesdelas
primitivas relacionesde intercambio directo a la complejaeconomía
transnacionalde hoy. Pero,en todoslos casos,¿quées lo quevemos?

Vemosflujos de ofertay demandade bienesy servicios,flujos
de materias,flujos de capital y crédito y flujos de intangibles.Es decirtina
proposicióncomplejadeequilibriosy desequilibrios.

¿Ycual es la propuestade isomorfismoque puedeformularse
en la Economíarespectoal Sistemade Opinión?

A mi modo de ver, la primeraesla imposibilidadde alcanzar
proposicionessatisfactoriassi seconsiderala Economíacorno un Sistema
cerradosobresí mismo, tal como lo entendíanlos teóricosclásicosde la
materia,porqueen realidades un Sistemaabiertoal entornosujetoa leyes
energéticas.

¿Quées lo quehacegirarla máquinaeconómica?
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El segundoIsomorfismosobreel Sistemade Opinión, podríanacer,
de las dificultadesquepresentala economíaparasu prediccióny control.
También la prediccióny control del Sistemade Opinion ha resultado
problemáticoen cuandoa macrosistematransnacionaly ni siquieraen el
ámbito de un solo país.La prospectivaen el Sistemade Opinión siguesin
ofrecer resultadosmuy firmes más alía de las situacionesdefinidascon
absolutocontrolde todaslas variables,lo querepresentahastael presenteun
muestreode bajoalcance,comode laboratorio.

El juego combinadode producción,consumo,oferta, demanda,
precios,empleo,intercambioy balanza comercial,y la diabólicapugnade
recesióne inflación conducena la constantesorpresaque desaonaa los
especialistasde la teoríaeconómicay a los gobernantesy gobernadosdel
mundo entero.La fragilidad de la vida económicaes uno de los más
obstinados retos de la sociedadmoderna que se entrella en sus
extrapolacionescientíficas cuandotan brillante seguridadde pronósticoha
logrtadoen camposcornolos de la física,la astronomíao la bioliogía.

El Isomorfismocon el Sistemade Opinión podríaserpuesel
de su complejidady las dificultadesparaque una vez tipificadosciertos
sistemasautárquicos(en la Economíao en laOpiniónSicial) mantengansus
propiedadescuandose abrena nuevasetapasde interrelacion.
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(En el casoespañolquizás podríandetectarsealgunos recorridos
históricosisomórficos,puessolo nuestropaís ha tenido en su ingresoen la
ComunidadEuropeaprocesosde singulardificultad en el ámbitoeconómico-

desdela peticiónde ingreso de Alberto Ullastres-y en el ámbito de las
condicionesdemocráticas,lo queno ha pasadocon ningún otro de los hasta
hoy 16 paísesconcernidosen el procesointegradoreuropeo).

El Isomorfismode la complejidadde la economíay la complejidadde
la opinión social se cumplen en la inviabilidad de los extremos.Ni cl
liberalismoradicaly sis límites ni la teoríalímite del controlpúblico absoluto
resultanviablesen ningunode los doscampos.De ahíqueen los dosresulte
de permanenteactualidadla controiversiaentrelo Públicoy lo Privado,entre
el Estadoy los «amos»particulares.Y hastael papeldel PoderPolítico y de
la Banca,singularmente,parecenofrecerparalelismosisomórficosparciales
igualmentellamativos.

La Ciudad,esparakW de Rosnay(3) el lugarenseenfrentana un
tiempo las leyes de la economíay las de la ecología.Podríamosañadir,a
nuestrosefectos,quetambiénes la ciudadel escenarioporexcelenciaen el
que se enfrentanlas leyes de la Opinión (cualesquieraque estassean).
Nuevamentenos encontramoscon unaestructura,a igual queveremosocurre
con la Empresa,que nace, crece,se desarrolla,se diversifica y tambien
muere.Estamosanteestructurasnuevamentesemejantesa las de los seres
vivientes. Son -dice .JoW de Rosnay de la Ciudady de la Empresa-dos
nuevasmuñecasrusasen las que vamosviendo la ubicaciónconcentricadel
hombrecon respectoal medio.

¿Cualseríael Isomorfismomás identificablequepuedanproyectarlas
estructurasde la Ciudady la Empresasobreel Sistemade Opinión? Pues
seguramenteel de su similitud con los organismosvivientes.Sobretodo en
los siguientesconceptos:

Por la interacciónentre las partes-y entrelos individuos que las
componen-y que son determinantesentreotrascosasde los regimenesde
aprovechamientode energía•y capital y de producción de recursos
aprovechablesy de desechoscuyaforzosaeleminaciónhay queprevenir. Por
las redesy estructurasinternasentrelas quedestacanlas de comunicacióny
transporteinterior, asícomoel almacenamiento,los bucleso depiositosde
reserva(financiera,energéticaetc), lo que podríamosllamar metabolismo
interiorde las ciudadesy las empresas,las estructurasdeparalelismoy las de
jerarquíay mando,etc y por último suscomunesestrategiasde crecimiento.

El Organismo, dice doW de Rosnay(4),es el Isomorfismo por
antonomásia,la metÚfora esencialque ha cautivadoa los naturalistasy
fisiologos como WORMS, SPENCERR,BONNET y SAINT-SJMON
quienesa travesde analogías,a vecesingenuashastahacernossonreiry a
vecesaudaceshactael asombro,se aplicaropntambiéna lo social(organismo
social,organismopolítico) ensanchandolos conocimientosde la vida del
hombreen sociedad,puesla palabra«Organismo»poseeuna gran potencia
de evocaciónya quesumaa un tiempolacapacidadde «integrarlos saberesy
los sentidos».

952 _____



¡ 5 0 AA O R F ¡ 5 AA 0 5 EN EL S¡STEAAA D E O E 1 ¡‘1 1 0 N

/

1k Bl[lik~Y>~ TÉ’
(lCy .~

Ns

Aparte la función reproductora,garantíacíe la continuidad,pero que
no esesencialo continuadaen el devenirdel servivientecomoindividuo, las
dos funcionesbásicasson lasde:

* trasfoimaciónde energíay

* tratamientode información.

Con ellasdelimita su serrespectoal mundoexternoy mantieneun
equilibrio del medio interior, siendoestasdosdimensiones,segúnClaude
Bernard (5) la esenciade la viabilidad del sistemay el indicadorde su buen
funcionamiento.

El conjuntode las funcionesde un organismovivientepuedellegara
sermuy complejoy entoncessu Regulacióntambienimplica unacomplejidad
superior. El cerebroes, en los seressuperiores,este integrador dc las
regulacionescuyoscircuitospuedenprolongarsehastamásallá delos límites
del propio organismo.El placery el miedoestánen estelímite y en el casodel
serhumanosu capacidadde símboloy suescaladevaloresescapazincluso
de rebasarlos,porejemploal decidir unahuelgadehabresoportadahastala
muerte.

En el ámbito de la Célula dice JoW de Rosnay (6) convergeny se
esclarecenmutuamentelas nocionesde organismoy sociedad.«La célula -

dice FrangoisJacob(7)- es la sociedadde las moléculas».Es aquí, en la
última de las muñecasrusas,en la que másrecientementeseha llegadoa un
conocimientocompleto,dondeJoW de Rosnaydice que con másclaridad
puedeversela jerarquíade los nivelesde complejidad.Desdela energíasolar
trasformadapor el ecosistemay pasandopor las accionesde los seres
vivientesy en ellas,las de los humanos,hastalas relacionesde las células
como último estadioy conelmismovalor, paranosotros,en el terrenode los
posiblescasosde Isomorfismosobreel Sistemade Opinión.
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La Célula mantieneuna estructura,regulay controlasus funciones
metabólica,crece,sereproduce,efectúaun trabajoo funcióny al final muere.
Es decir,tambiensuvida comolas de la empresa,la ciudad,la sociedady en
generallos organismosvivientes estácaracterizadapor la:

autoconservación

* autorregulación

autorreproduccióny

1 capacidadde evolucion.

Sin embargo,el análisismicroscópicodel mundo de la Célula ha
producidounamásquellamativarevoluciónen el mundomacroscópicoo de
la complejidada descubrirseel sofisticadomundodel GENOMA con las
normasy pautasde comportamientocelulardeterminadosporel sistemade
información del ADN hoy mundialmentepopularizadopor la divulgación
científicay admirablementedescritoen un solo gráfico por doW de Rosnay
haceya nadamenosque20 años:
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De todo esterepasomacroscópicoy sistémicocuyaapreciaciónnos
pareceahoraarmoniosay concentrica-muñecasrusasunasdentrode otras-
enlugarde parecernosespecialidadescientíficasimpermeables,cadadia mas
alejadaso aisladas;extraeJoél deRosnayunaseriede valoressistémicosque
consideramosbásicos,si no paraunaconstrucciónformalizadadel Sistema
de Opinión -paralo que aúnno nos consideramospreparados-sí al menos
parala proyecciónde Isomorfismosen que puedanotrosencontrarel diade
mañana,materialessuficientesparaunaTeoría de la Opinión, tan sólida y
revolucionariacomofue la Teoríade la InformaciónelaboradaporWienery
Shannonen 1948.

Veamospuesestasredefiniciones:

* SISTEMA: conjunto de elementosen interaccióndinámica
organizadosen funciónde un objetivo.

* SISTEMA ABIERTO: el que estáen relaciónpermanentecon su
entorno. Intercambia energía,materia, informacionesutilizadas en el
mantenimientode su organizaciónfrentea la degradaciónprovocadaporel
tiempo. Arroja al entornoentropía,energía~<usada»,

* SISTEMA CERRADO: no intercambiacon el entornoni energíani
materia ni información. Está totalmenteaislado del mundo exterior
Incrementade manerairreversiblesu entropía.(La termodionámicaclásicano
estudiamasquesistemascerrados)

Probablementenosha fallado la validezde las hipótesisen el terreno
del HUMOR y el RUMOR por haberlasproyectadosobreun sistema
formalizado,deficientementeabierto.

* COMPLEJIDAD: El sistemacomplejoestáconstituidopor gran
«variedad» de componenteso de elementos dotados de funciones
especializadas.Estoselementosestánorganizadosen «niveles»jerarquicos
internos.Los diversoselementosy nivelesestánunidos porgranvariedadde
«enlaces»de lo que resulta característicauna gran «densidadde
interconexiones».Las interaccionesdentro de un sistemacomplejoson de
tipo particularSedicequeson interacciones«no lineales».

Probablementela simpleproyecciónde estosconceptoscomo
Isomorfismosparael Sistemade Opinión, ya enriqueceríaampliamentela
sutilezadel análisisqueconsideramosprecisoparaalcanzarconclusionesmás
convincentesque las obtenidas.Pero la Teoría Generalde Sistemasaún
ofrecemás, veamosla caracterizaciónde los componentesque podemos
encontraren un sistema.
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RASGOS ESTRUCTURALES DE UN SISTEMA:

* UN LIMITE: que define las fronterasy separadel mundo exterior
(membranade la celula,piel del cuerpo,murallascíe la ciudad,fronterade la
nacionetc).

* ELEMENTOS: o componentesque puedenserenumeradosy
reunidosen categorías,familiaso poblaciones(moleculasde la celula,células
del organismo,habitantesde unaciudad,ciudadanosde un paísetc)

* DEPOSITOS:reservoriosque almacenanenergía,información,
materiales,etc (pozosde petróleo,bibliotecas,grasasdel organismoetc)

* UNA RED: decomunicaciónquepermiteel intercambiode energía,
materiae informaciónentr4elos elementosdel sistemao entrelos depósitos
(cintasdel ADN, sistemanervisodel organismo,carreterasdel estadoetc).

RASGOS FUNCIONALES DE UN SISTEMA:

* FLUJOS:deenergía,de informacióno de elementosque circulan
entrelos depósitos(pasosde contador,viajerosporhoraetc)

* VÁLVULAS: quecontrolanlos caudalesde los flujos. cadaválvula
puedeconvertirseen un «centrode decisión»

* RETARDOS:diferentevelocidaden la respuesta.Jueganunpapel
muy importanteen los fenómenoscíe amplificacióno de inhibición típicosdel
comportamientode los sistemascomplejos.

* FEEDBACK O BUCLES DE REALIMENTACION: el efecto
cisternade waterque inicia la realimentaciónen cuantoha habidodescargay
la cesacuandola boyadenunciaqueya estálleno el depósito.Desempeñanun
papel determinanteen el comportamientode un sistemacombinandolos
efectosde los depósitos,delos retardos,de las válvulasy de los flujos.

La dinámicade los sistemaspermiteconocerlos resortesinternos
característicosde aquellasestructurasqueperduran.Conoceny delimitanbien
las entradasy salidas(input/output)facultanla retroacciónsobreel pasado,y
establecenbuclesde retroacciónpositiva cuandohay que aumentarlas
divergenciasinternaso bucles de retroacciónnegativacuandohay que
impediríaspropiciandola convergenciahaciaun determinadofin.

Estas nociones relativamente abstractas se han revelado
extraordinariamentefecundasen el pilotaje (Kybernos)de las empresaso de
los gobiernosy al analizarlas situacionesde equilibrio/desequilibrioentrelos
alimentosy la población mundial, etc y han abierto nuevoshorizontesal
progresocientífico que parecíacondenadoa unasuperespecializacióncada
vezmásdesintegradorade unavisión coherentey universalde la realidad.

El desarrolloaplicadode las técnicasde SIMULACION nacidasen la
TGS y elenfoquesistémicohanrevolucionadoprofundamentelos camposde
la Estrategia,la Economíay la Política, sin que seantampocoajenas a la
Administracionde empresas,la Ecología,el Urbanismo,la Ingeniería,la
Astrofísica,la Biología, la Acronautica,la Educación,la Informaticao la
InvestigaciónOperativa,entreotros campos.
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La HOMEOSTASIS (del griego el mismoestado)o resistenciaal
cambioesunade las propiedadesmásnotablesobtenidade la descripciónde
sistemas complejos. Una empresa,un organismo una celula, son
homeostáticosen el sentidodescritopor WalterCannonen 1932 (8) cuando
conservansu estructuray funcionesa pesardelas perturbacionesdel entorno.
La homeostasisesla condiciónesencialde la estabilidadde los sistemasy los
sistemasecológicos,biológicos o socialesse muestranparticularmente
homeostáticos.

Quizásfueraenestepuntodondedebieranosregistrarun Isomorfismo
capazde dar respuestaa por qué el HUMOR gráfico en los mediosde
comunicación-o por mejor decir, la crítica formuladapor su medio- ha
resistidoel cambiode condicionesobjetivasde libertadformal.

La ADAPTACION es el otro poío de la durabilidadde los sistemas
frentea las agresionesexteriores.Durarno basta.Es precisodesarrollarla
CAPACIDAD DE CAMBIO que muestranlos sistemascomplejosparaque
paradojicamentese puedapreservarla estabilidad.De otro ¡nodo, las
agresionesexternasno tardanen desorganizarloy destruirlo.

Fíe aquí, también para nosotros, un nuevo Isomorfismo
complementariodel anteriorcapazquizásde darrespuestaal hechode por qué
la crítica del HUMOR gráfico al estilo Gallego & Rey ha tenido tan
extraordinariacapacidadde adaptaciona las nuevascircunstanciassocialesy
políticascíe la Españademocrática.

VARIEDAD y COMPLEJIDADaparecenestrechamenteconectadasy
siguiendola «Ley de la variedadrequerida»propuestapor Ross Ashby en
1958 (9) podemosdecirque cuantomás complejoes un sistemamásdebe
serlo correspondientementeel sistemade control, a fin de ofreceruna
respuestaadecuadaa las multiplesperturbacionesdel entorno.

La Ley de Variedad Requerida(o Law of RequisileVariety) de
ASI-IBY establecede forma matemáticaquela regulaciondeun sistemano es
eficaz~<síno seapoyaen un sistemade controltancomplejocomoel propio
sistema».La ecologíay la zoologíarespondenempiricamentecon claridada
estaley.

Entendemosque la LEY DE ASHBY ofrececontienequizas un
Isomorfismosuymamenteesperanzadorparallegar a conclusionessobreel
Sistemacíe Opinión ya queparececlaroen nuestroánalisiscíe campoque:

** ~<Aunasofisticaciónde la vida política constitucional,(conuna
complejaredistribuciónde poderes,no solo los de Montesquieu,tambienlos
nuevosde las ComunidadesAutónomasy el podertransnacionalde la Unión
Europeay de la economíamundializada) se ha correspondidouna
sofisticaciónde la respuestasocial».

Es decir, ni los mediosinformativosen su conjunto ni la critica del
HUMOR grafico enelloscontenidosehanconstreflido,sino que,antesbien,
sehanexpandidoal menostanto comola controversiapublica, la presunta
corrupcióny la generaldisputade intereses.
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Es lo que doW de Rosnay (lO)llama: LA PROPIEDAD DE
EMERGENCIA DE LOS FENOMENOSLIGADOS A LA COMPLEJIDAD.

Paraque la proyecciónmacroscópicaseadel todo provechosaa un
posiblenuevo enfoquede la Teoríade la Opinión recapitularemoscon Rosnay
los:

LOS «DIEZMANDAMIENTOS» DEL ENFOQUESISTEMICO:

El interésde laTUS resideen sus posibilidadesoperativas.No solo
permnitecomprendermejor, sino que seesperaque permitatambiénactuar
con aciertosobrelos sietmasquedescriibe,En tal sentido,muchasreglasson
aplicadasintuitivamenteporgrannumerodepersonasquesenutrende ellas
desdeel simple«sentidocomún» o de la expUrienciade los propiosaciertosy
fracasos.Peromientrasdeterminadassituacionespuedensoslayarseaún
burlando determanadasnormas jurídicas, moralesetc, los principios
sistemicosno observadossuelenconducir-m-asprontoque tarde-a la misma
destruccióndel sistemacomplejoquelos ignora.Sonestos:

* 1. CONSERVARLAVARIEDAD:

Paraconservarlaestabilidadsehacenecesariopreservarlavariedad.La
ecologíaofreceabundantesejemplos.En economíay gestiónla perdidade
flexibilidad muestralos mismosefectos.

“~ 2. NO «ABRIR» BUCLES DEREGULACION:

Paraobtenertina accióna corto plazo,muy a menudo,se«corta»un
buclede estabilización,o un conjuntoimbricadode buclesde retroacción.
Así, el aislamientode un factor lleva a accionespuntualescuyosefectos
suelendesorganizarel conjuntodel sistema.Es la causade errores,a veces
dramáticos,en medicina,en economía,o en ecología.

* 3. BUSCARLOS PUNTOSDE AMPLIFICACION:

El análisisde sistemasy la simulaciónpermitenponerde manifiesto
los «plintos sensibles»de un sistemacomplejo.Actuandoa estenivel, se
desencadenanamplificacioneso inhibicionescontroladas.Seactuasobrelas
«ganancias»,comodicen los especialistasen electrónica.

* 4.RESTABLECER LOS EQUILIBRIOS POR LA
DESCENTRALIZACION:

El restablecimientorápidode los equilibriosexigeque sedetectenlas
divergenciasen los lugaresmismosen que seproduceny queseefectúela
accióncorrectorade maneradescentralizada.

* 5. SABERMANTENER RESTRICCIONES:

Un sistemaabierto complejo puede funcionar segúndiferentes
modos.Algunos sondeseables.Otros no, porquedesorganizanel sistema,
Es precisoaceptarpor tanto, determinadostipos de restriccionesa fin de
impedir a un sistemaderivar hacia el sistemamenosestableo incluso
peligroso. (Ejemplo: restriccionesal excesode gastoen un sistemade
economíafamiliar).

958 _____



ISOAAORF¡SMOS EN EL SISTEMA Fi E O F ¡ VI 1 0 lA

La libertad y la autonomía-dice Rosnaycon analogíaa nuestros
propósitosen el campode la Opinión- no seobtienenmásque a travésde la
eleccióny la dosificaciónde las restricciones:querereliminaríasa todacosta
suponepasarde un estadoconstrictivo,aunqueaceptadoy dominado,aun

L estadoincontrolable,conducentecon rapideza la destruccióndel sistema.

6. DIFERENCIARPARA INTEGRAR MEJOR:

Cualquierintegraciónrealsefunda enunapreviadiferenciación.Mas
no hay uniónverdaderasin antagonismo,relaciónde fuerzas,conflicto. Lor homogéneo,la mezcla,el sincretismo,acabaen la entropía.Solo la unión en
ladiversidadescreadora.Ella aumentaaumentala complejidad,conducea
niveles más elevadosde organización.Esta ley sistémicay las ligaduras
correspondientes-diceRosnay-sonbien conocidasde aquelloscuyamisión
es reunir,ensamblar,federar.Los antagonismosy los conflictos segeneran
siempre en el paso a una entidad englobadora,Antes de agrupar las
diversidades(¿hastaquélímitesdebellevarseel procesode personalización?)
Demasiadopronto: mezclahomogenizadoray paralizante.Demasiadotarde:
enfrentamientode los individualismosy de las personalidades,y quizásuna
disociaciónaúnmásacentuadaquela queexistíaanteriormente.

* 7, PARA EVOLUCIONAR, DEJARSEAGREDIR:

Un sistemahoineostático(ultraestable)no puedeevolucionarmasque
si seve «agredido»por sucesosprocedentesdel Inundoexterior.

Una organización-dice Rosnay-puedemantenerseal modo de un
cristal o de una célula. El cristal anula sus fuerzasen cadanudo de la red
cristalina y graciasa su redundancia.Estecaractercerradono le permite
resistir cambiosdel exterior. Si la temperaturaaumentael cristal se
desorganizay funde,Lacélulaporel contrariomantieneequilibrio dinámico
con su entorno.Su organizaciónno sefunda en la redundanciasinio en la
variedadde suselementoslo quele permitemejoradaptaciónal cambio.

* 8. PREFERIRLOS OBJETIVOS A LA PROGRTAMACION
MINUCIOSA:

Fijación de los objetivos y control rigurosos, contra una
programación detallada de cada etapa: es lo que diferencia un
servomecanismocíe unamáquinaautomáticade mandorígido. El programa
de la máquinaautomáticadebeprevertodaslas perturbacionessusceptiblesde
presentarsesobrela marcha,E] servoomecanismoseadaptaa la complejidad:
basta fijar sin ambiguedadel objetivo y emplearlos mediosde control
convenientesparacorregirdinámmicamentelasdivergencias.Estosprincipios
básicosde la cibernéticaseaplicanatodaorganizaciónhumana.

*9 SABERUTiliZAR LA ENERGíADE MANDO:

El metabolismodel conductorde unamáquinadetrenesdespreciableen
comparacióncon las fuerzasque puededesencadenary controlar. Es
necesario,pues,distinguirentre«energíade fuerza»y «energíade mando»
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El responsablede una organización-dice Rosnay-debe ayudaral
sistemaquedirigea repartirsu energíademando.Y debe,paraello, construir
buclesde retornode las informacionesa los centrosde decisión.En ei marco
de la empresao en las estructurasdel Estado,estosbuclesde regulaciónse
llamami: autogestión,participacióno retroacciónsocial.

~ 10.- RESPETARLOS TIEMPOS DERESPUESTA:

Sistemascomplejosintegranla duraciónensu organización.Cada
sistematieneun tiempode respuestaque le espropio.El sentidodel «timing»
permitesacarmáximopartidode la energíainternade un sistemacomplejo.
Es inutil, en muchoscasos,buscara todacostala rapidezde ejecución.Vale
másintentarcomprenderla dinámicainternade un sistemacomplejo.

La formulación de las relacionesentre los distintos agentesdel
Sistema de Opinión a la luz de estos diez «rnandamienrtossistémicos»
ofrecena mm modo de ver otros tantosIsomorfismosde directaaplicación
paranutrir un nuevoplanteamientode la cuestión.

Las palabrascíe doW de Rosnayamedidaqueavanzanse hacenmásy
masatinentesal fin queperseguimosen nustroreenfoque.Aún sin alcanzarla
formalizaciónmatemáticaquea vecestiendea cerrarel enfoquesistemicoen
la practicaaislándoloen lugarde abrirlo, y conaproximacionesdescriptivas
tantomásesclarecedorascuantomasprofundizanen ámbitosantesrebeldesa
la cientifizaciónescrupulosa,seconvierteen el mejorsoportedel pensamiento
inventivo -frenteal solo analítico o cognitivo- .Tolerantey pragmáticoel
pensamientosistémicose abrea la analogía,a la metáfora,al modelo, Si la
cmenciacreíahaberlosexcluidoahorano tienemasremedioquerehabilitarlos.
A semejanzade los sistemasqueestudiael enfoquesistemicoderribatabiques
y semuestraantesquenadacomoun enfoqueabierto.

La tierra -diceRosnay-abrigael embriónde un cuerpoy el esbozode
un espíritu.Estecuerposemantienecon vidagraciasa las grandesfunciones
ecológicasy económicasreunidasen lo que es la ecosfera.La conciencia
colectivaemergede la comunicacioónsimultaneacíe los cerebrosde los seres
humanos.Es la noosfera.Ecosferay noosferatienenpor soporteEnergía,
Informacióny Tiempo.Su síntesisesla Accion.

INFORMACION Y SOCIEDAD INTERACTIVA

Paramás aproximarnosa un fecundosemillero de ideassobre la
validezde laTOS en la sociedadde la información,Joélde Rosnayhaceun
repasoen el capítulo4 delMacroscopio-Informacióny SociedadInteractiva
(11)- de las relacionesEnergía/Información/Tiempoen el ámbito de la
sociedadhumanay ello nos sirve perfectamentepara la búsquedade
Isomorfismossobrelos queconstruirun nuevoSistemade Opinión.

La informaciónesenergía,unaforma particularde energía,puesto
quepermiteliberary controlarpotencia.Y paraobtenerinformaciónhay que
gastarenergia.
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INFORMACION: es el contenido de un mensaje capaz de
desencadenarunaacción.

Shannony Weaveren TheMathematicalTheory of Communication
(12) matematizaronla informaciónal despojaríadetodaconnotaciónsubjetiva
y considerarlauna forma particularde energía-que sedegradade manera
irreversible(entropia)y querequierenuevaenergíaparasu trasmisión—Esta
informaciónreducidaa unidadesbásicasy por tantocuantificable,combinada
con la conversióna un sistemade base2 capazde establecercalculossobre
dos posiciones-interruptorcon posición «on» y posición «off»-ha hecho
posible el aprovechamientode la electricidadcon velocidadesde proceso
teóricamentede hasta 300.000 km/s. base de la formidable Revolución
Informaticaqueha cambiadoel mundomodernoinstalandoloen la llamada
«Erade la Información».

Estaformidabletrasformaciónha iniciado un procesode apariencia
irreversible: la integracióncadavez másestrechade los cerebrosde los
hombrescon las redesde telecomunicacióny los cerebrosartificiales hoy
llamadosordenadoreso comuputadores.

La preguntaes: ¿Generaráestarelación tina sociedadplenamente
interactivay partícípativacon respetoa la iniciativa individual y el pluralismo
de las ideas?

Esta pregunta, la más crucial y definitoria cíe nuestro tiempo,
probablemente,desenTboeajustamenteen el puntoen que nuestrashipótesis
han de arrancarde nuevo.

¿CabeconstruirunaTeoríade la Opinión comoSistemaabiertode
máximacomple¡idaden queAdaptacióny Homeostasisseequilibren?

Uno de los peldañosde complejidaden queestáya situadala nueva
sociedad es la de poder estabíñecer-y cada día mas- relaciones
hombre/ordenadoren «TiempoReal».

* TIEMPO REAL: es la duraciónmáximatoleradaparaque una
informaciónque implique unadecisiónpuedallegaral receptorantesde la
tornade dichadecisión,

En nuestravida cotidiana el impacto de los nuevosmedios de
comunicacione informaciónimplica lacadadia másextendidaposibilidaddel:

* DIRECTO: trasmisiónde acontecimientosenSIMULTANEIDAD de
maneraque tiempo y lugar se hacencoincidentespara receptoresmuy
alejadosentresí.

Otrasdimensionesdel mismo fenómenoson la:

~CONSERVAo GRABACION: quepermitela recuperacióna tiempo
presentede acontecimientospasadosasi comola:

* PRESENTACIONMULTIPLE: que ofrece a un espectadorla
posibilidad de ver el mismo acontecimientodesdemultiples puntos de
observación(variascámaras)con todo lo cualpodemosconcluirque:
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* LA EXPERIENCIA VICARIAL (o medial)LE ESTA DANDO YA
UNA TREMENDA PALIZA A LA EXPERIENCIA DIRECTA DE.
NUESTROSPROPIOSSENTIDOS.

La sociedaden Tiempo Real ofreceesperanzasde un mundo con
posibilidadesinconmensurablementemásparticipativasentresus miembros,
pero representantambién amenazassin precedentesrespecto a las
posibilidadesde controlpor partede tercerosde estasdimensiones,La mas
efectivadfe las democraciasy la másradical de las dictadurasson posibles
desdeel imperiode estasnuevasdimnensiones.El «Big Brother»de Orwell en
su «1984»no nacióprecisamenteeseaño peroya estáaquíaunquesurostro
no seael profetizadoporel irónicoautot

Estaporestablecer-diceJoWde Rosnaysituándoseexactamenteen lo
que nosotrosconsideramosun nuevopuntode partida- todauna cienciade
los sistemassocialescomplejos.¿Llegaremosnostros-pregunta-en el respeto
de las libertadesindividuales,a implantarlos mecanismoscibernéticosde
regulaciónen tiempo real de que tan cruelmentecarecennuestrossistemas
sociales,mientrasqueconstituyenla basede los sistemasbiológicos?

Informaciónascendentee informacióndescendenteno circulancon la
misma fluidez en la estructurade la sociedad.De ello surgeun Isomorfismo
por el quie debernosseguirconsiderandoválido el principio de la acción
crítica del FIUMOR como «fuerzaascendente»o «fuerzade respuestadesde
la basedela sociedadhaciasu cúspide».

Tampocoel «derechode acceso»a la informacióny a los medioses
democratico,universal e igualitario. Antes bien las tendenciasa la
concentraciónhacende los multimediainternacionalesensayoscadadia más
vigorososde lo quepodríiaserun únicoy final «GranHermano»

Las relacionesentretransportesy comunicacionesestánen plena
evolución.Tambienlas relacionesentreestosdosámbitosy las formasde
vida (turismo,sociedaddel semitrabajoy el semi ocio etc).

De igual modo las aplicacionespersonalizadasde todoslos recursos
comunicacioonales(telefono, video, fax, busca, etc etc) se están
multiplicando exponencialmentepor el doble procesosimultaneode la
miniatuxizacióny el abaratamientode costos.Noesajenaa estatendenciael
aumentode la capacidadde los llamados«ordenadorespersonales»cuyo
incrementode posibilidadestrasladaa cadauno de los potencialesususarios
las consecuenciasdelencuentroentrela InteligenciaNatunil de los humanosy
la InteligenciaArtificial de los ordenadores.

No todaslas previsionesque sealumbran,ni muchomenos,sonde
aparienciapesimistao negativa, antes al contrario. La sustitución de
desplazamientospor comunicacionesy de trasferenciasde objetospor la
regeneraciónclónicade los mismosa distancia(en casadeldestinatario)son
cadadiamásclaras.Ello auguraunarevoluciónen el terrenode los Servicios
y yaestamospisandounareordenacioncompletade los tradicionalessectores
de la vida econórnica:Iaagriculturay las fabricasde automovilescomoen
generallas produccionmesindustrialesseránpara«los otros Continentes».

La estandarizaciónprimeroy la desestandarizacióndel consumoasí
comoladesmaterializacionde la economía-en beneficiode los «intangibles»-
sonhechosqueya sepuedenconstatan
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A nuestrosefectos,desdeel punto de vista de los Isomnorfismosque
puedanformularsesobreel Sistemade Opinión y la pervivenciadel Humor
gráfico como vías de respuestaCrítica al sistemapolítico, el aspectomás
interesantede lo formuladopor Jo& de Rosnayesel:

BUCLE GLOBAL DE RETROACCION SOCIAL.

El aplauso y los gritos de la muchedumbre son seguramente las
formasmásantiguasde la retroacciónsocial,Yel voto, casitan antiguo como
ellos (al menosen el mundoclásicoen el queseforjó nuestraculturapolítica)
siguesiendola via masformalizadade retroacciónsocialenel sistemapolítico
democrático.

Nuevas formas demoscópicaspugnanpor abrirse paso, con
demoledoresefectosen su proyecciónsobre los interesesmercantilesy
publicitarios de las cadaneasde televisión en desesperadacompetencia
comercial.

Hoy por hoy la información ascendenteo de respuestasocialsigue
sumidaa las oleadasde la información descendenteque lanzan no ya los
gobiernosen la justificación de su accion administrativao los partidos
políticosen los periodospre- electoralesde conquistade voto, sino por los
programadoresde las cadenasde difusión y producción(modas,consumo,
cine,mediosde comunicaciónde masas,etc). El mundo estátan dividido
como siempre entre los «ricos en información» y los «pobres en
información»solo que las dosis y aparienciasde estasnuevasriquezay
pobrezason másconfusase infinitamentemáscomplejasen su configuración
internaque en tiempos históricospasados.El mundo enteropracticamente
ve/oyelo que pasa(los garaníesde la selvacoleccionanpilas detransistory
los tasai-manubosque hacediez añosaún estabanen la edadde piedra
tambiendisfrutanya del transistor)pero esono quieredecirquela riquezade
la informaciónestedistribuidaporquela situaciónincontroladay explosivade
los nuevosmediosapareceanárquicaya que no controla la propiedady el
derechode emisión ni tiene accesopracticoal intercambiocon las fuentes
informativas.

La participaciónelexetrónicade respuestano estáauncristalizada.Los
ensayosconsumistasde las televisionesprivadas(reality-showsetc)resultan
másbienpatéticosy las encuestasno articulanporahorarespuestasválidas
paralos ciudadanossino válidaspama sus conductores.De igual mnodo la
defensade los consumidores,o delos derechosde defensade la vida privada
etc,aparecenaún muy débilescuandono confusos.

En conclusiónde Rosnay-tan válida hoy con el dia que la formuló-
los MassMediano han logradoalcanzarsupapelde «mediadores»a pesarde
la apabullanteaportaciónparticipativade la electrónica.

La clave -diceRosnayseñalandocon el dedoen nuestradirección-
estáseguramenteen tomar másen cuentaque nunca«los retardosen la
respuesta»y la «contestaciónenel juicio». En los filtrajes realizadospor los
ciudadanosy en lo quehemosdenominado«paramensajesalternativos».
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La claveesta-deice-en la SUTILEZA de la retroacciónsocial,en su
eficacia,en su capacidadparareforzaro destruirla representaciónordinariay
establecida.Un «serviciode experticia»neutraly desinteresadoquenosotros
reconocíamosa los Humoristasen la etapafinal de la Dictadurade franco
siguesiendoconsideradoválido porRosnayparaactivarla retroacciónsocial
en el terrenode las opinionesen la modernasociedaddemocraticade
informaciónavanzada.

Contrariamentea lo que preconizanlas teoríasclasicasde
gestión-terminadiciendoRosnay-seráprecisoesta cadadíamásatentoa los
flujos de informacionesquesubende la basea los centrosde decisión.La
aceleraciónde la evoluciónculminahoy con el transitode la impacienciaa la
evidencia.Unacríticamuy profundade la sociedady de la naturalezade las
relacioneshumanasseestácociendoen el hervorde lasociedadmoderna.

Los nuevepilarestradicionales:

* ESTADO
* IGLESIA
* FAMILIA
* ESCUELA
* JUSTICIA
* EJERCITO
* POLICíA
* SANIDAD y
* EMPRESA

nos dabanen el antiguorégimenfranquistaun cuadrode ‘‘poderesfácticos~~o
poderes-realidadquevimos en el CapituloXXIV -explayadoen páginas153-
54- y cuya correspondenciacon los poderes/realidadde la democracia
españolade hoy (institucionales,deldinéro,delprestigiosocial,etc)estápor
hacerde modoquenos sirva,con sus porestmgiosy con susdescredmtos,para
sabercuálesla resistenciaque ofrecencomo diquesdelordensocial queson
batidospor actitudescríticasimpulsorasde una nuevaflexibilización y unas
actitudesemergentesfrentea las tradicionales, que Rosnaycomparaenesta
tabla:

Actitud tradicional

Autoridad ttííida<la II) cl ><itIti. la ¡ni—
teiitUí. el sabertío ctíupaiiido(secreto).

Respetoa la jerarquíaíiístit tícionutí.
(ILW’(IciOli O l~is 1riSt it ti ci enes es! al>1 cci.
<las. sentido del deber y <le las elfi i go -

tiOl WS.

()UIii$i!ISIliO ceritializacioi>
Elitisíno x (l
cíe los incleies. i{elaci oHes <le ucine

Actitud emergente

Autor¡d¿ul uíícIa<la cii la iiiu<liuitieii. el
ínlluio, Itt tItiIh :)aiencIuI tít OS lilOtiXOs.
la eomi )Ct erice t.

ltva lunci Cm perniorieti! e lun<latía cii

urio jeraRíoí!í de las conipe eííci¡ís. mí

n it a tic lo <le la i íí ti ovacion í ííst it u ch>-

rial, ti ccesi(ladde motivacion iii! cii el.

l~aíticípacíoíí apertura y clit ¡cas,

1 )escent la II nacíñu de las responsohill -

darles, ielacíoií es cíe conípet eiiciuu.
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Actitud tradicional Actitud emergente

(Vi/ñu Ud ¡pu¡nno

Iiiij>oitaiicio <It’ (>5 <lil>lotillis. I(5p()fl5¡i—
líilídaci Itintioda cii la edad. Li aclqííisi—
ción leónca. el ratigo social.

totlljlet icti>ti, iioiiútts. UNí II>.

\aloiizacióií <It’ la ccitittil>ttcioii \ <leí

cmii o utio orgaíiizocióíí. V~íloiuz:íetoíí
dc los «sígiios externos <le t tab;~o>’.

Segundad níotei’ial <le la sítttactoii, tic—

cesidacl <le la cíomi tíaciotí el úicflíica \

<le la disciplina. «lojim cspeciaiiza<lo.

liiípoit aricía de la experiencio \i\i<iO.
ics¡ioiisol>ili<itid futidacia UII la >qitii ud

la ícsolVe] ~utol>lvíííosy tilol iva a los
Li o ti>1 i t’S.

(‘a tretas ti iii lui1í les, sucesión cíe el cutio—
tíes \ tii)ieIiVoS. ( <><>j>tiiitioti. alvgtuis

\ aloiínación <le la ctcoti iii y <leí tiióiit o
colectivo. ltalnijo cleativo it su Piol)m
ritilio. coiupíoiiíísíí ~íoí una causa, va—
loíízacíóii de la eli<aci>i miii aleanzai
tío objetivo <lacio.

Lii it it ¡icl ptocutoda por la aceptación
cíe un riesgo > 1)01’ la dliveflid¿i(l de tun—
ciiitíes, Necesidadcíe la enopenicí6 ti y de
la eclinunicocíetí «1~o1» dv responsabí—
li<la<I social y litit~iaii~i.

(Viii ca de ¡a ¡‘uz¿n

logica d1i exciítsíoií 1 iilahííqueísííící1.

1Jtii(iilCt’tiOlflIl. (‘iIttSOliStlI. se<itcticio 1

Priticipio de inzotí síí ficietíre, Positilacio
<le objetividad Nlétocio o rialit ic

Conocítíííen U) l)UiO

No—cuestjoriamíetito cíe la hii:i 1 icia l cíe
la cieticio y cíe la tecnica.

1 Ag lCR (le O socíatt oti 1. ecosist ¿liii ca),
Mul tinlisí o. global,

otí cii bu ci óíí cíe la subjetividadconi —

l)ortida. Coiiípletneiicaí-jedadcíe los he—
cli<is objetivos y cíe la experiencia vwm-
(111 ?VlétO(l(l SiSt inico.

Perisamietito i ríx’eíí ovo.

Crítica <le las fitialidadesde la cienciay
de ka técnmca.

Aceptación (leí
clecíííuíeiito y de
cíe la dotíitnacíon

progreso ceiii co. <leí
lti IX>! CiRIO eec>tiotiiica -

de la no tito leza.

Aceptación <leí progresotécnico etí
función <le las necesidadessociales.
Equilibrio y repaicición.Partnership
con la naturaleza.
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Actitud tradicional Actitud emergente

(.Vitica ch’ /a,s )c’hIc ioi -s 1w] unas ‘<1<-! ¡>)flve</o <le ,s<><i<’da<l

Sectarismo,intransigencla

.—\glesi\-hiacl. cinismo. (2SUC¡1t 1(1501 1/

Iltilizociótí (le los deniñs pata titíes
persoimies Pat uno iníagetí <It Lid/II
(le (ittle/ÁI.

ii)c)íí> i riatil) ti. It> tei-escs liii xii<I (5

Vid férníidad, honíogetiei mcl.

Cuantitativo.

Potencia nacional.Bienesco> cíe los iii —

dnidu<ís.Cíecínuíeíiloc-í-ouíonííco.

ieleraíici:í.

uní, íngeíutíciocl. et1tUsios~T<-. ten—

ti nitelíto cíe ni iliclacl.

(1 ¡t los ciemns. Set síticero
cc >í>sig<i tiiiStiii 1.

Coo¡>etociOíl • 10111111>RIad de iii cíeses.
l3úscjnedade u un moral cíe grupo,

Irra<hacíóií nocien111 Ct-eciniietí te pci
serial. Eciuililíí—io \‘ repareci Cm

Patti otisnío, Choviri isnío Noeicii a lis—
no. Ini peíialisnío.

Capitalismo
crotUN).

salvaje.Coniítnistíío licuo—

lii t (3lii liC (1 tíO Ii siii<>,
It- l¿ís ííIIciotIt-s \‘

t tilití ciii cíe liis
ti tt’titIiiS.

(‘oíl vivencia 1 i<l ud.

ecologismo.

lii teíd ependencia
de las cuIt tiras. Con—

religiones y cíe las

goehisnin, tuaoistiic>,
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5

r

Ant-

ras

1~

Zona de interés

Compeja

inforníaclon í,í¡tíívalo a coínl)lojiclaci y la serio cío iotoizr;ifi;ís arlilí retinidais revela cúí,io la cita
ciclad títí ííífoííií cl,n visual ile tina sucosián cíe aiel:sajEs lotoi~raticcís larin (ini su aspecto.

Li totcgíacía 6 es una cío estas vistas acreas cío <ano se talen los ííííiitaíros y geógrafos. siericlo sí
misión lii <lo proporcional la niáslína iíiforniacícni posilíto Las cliniensiones de las partes que causo
caven el nionsa jo esLito cclcid cías al ni ninio cornpatsble con la finura clii g ario. y mi fotografía líos III
forínii con írocisiiííí soiíío la cantidad cío iníntieb los. “entalias, eliiiiioiii,t15. IfliOttils y <letitíles topográ
fleos Es iii> nionsaje tí ciii tarjo.

La vIsta 5 íraporclonr mc-nos í uforníació n Es más próclíga en ci u so c¡tíe boce cíe los granos cl
la enmnisión rotoi’r al cmi. ciii e son los elementos ópticos del mensaje. En e lía se ‘en los objetos a cecal;
mayor. y so otíscí-va n superficies lisas niupílas que no nos dicen nacía. pelO sil lO tenis es nlityoi Cliii
it cío ta pliniera tior seí- ruñe asimitabie para el espectador; el ojo sabe dónde uit cte clotenerse. Tieflh
cío tenía. y el turista cine lía liegado a Paris se sentirá ííícív orgtíiloeo cíe coníuhicitr a cus amigos
imagen cíe tía barrio cíe dicha capital Proporciona una líííorníííción precisa sobie la clísposición de
líarrio cío Saint—Oerníain.

En la fotografia inmediatamente inferior la Imagen se ciespoja <le elementos, se simptíficit. peri
icco a poco va idqcíirlendo valoí artístico, al haecíse cadíl vez más intelIgible. Paitiatínamente cd
dujere tina formíí alírelíensibie en su totalidad; es un mensale y no tía doctímento. La geografía y;
no representa ningún papel pero ci artista comienza a intoresarse por olía

La reprodtícción ;í presenta tina imagen ein,ptiiicnda La información disnilntíye, puesto cine es e
logaritmo cíe la coníplojídad, tioro ta forma — Costal t — adquiere .suojetloidod. Ea la fOtografía lo/e
rior la imagen resulta tío tal sencillez. cine comienza a carecer cíe intejés. Es vulgar y ya no atra
nuestra mirada. Puede deecribhíse con tinas pocas palabras, que restímen todo el contenido del raen
saje. mientras qtle para tíadticir at tenguaje la primera Imagen de la selle so necesitarían muchas pá
ginas cíe descripciones Flímalíííeote, la ilitirna fotografía nos lleva al imite extremo; no nos enseñ;
ni descrilie nada, nl siciniera es tía modelo geométrico.

La visión conjumota cíe esta serle de mensajes nos demuestra citie la Inforainciérí es proporcional
la complejidad y que ta í,ercepelón del mensaje por el operador humano, es decir, por nosotros, re
quiero ante todo una cierta inteligibilIdad: no miramos las fotografías con lupa, sino en st] conlunte
y sólo exIste esta intetigibilidad cuando el ojo percibe formas giobales. esto es. cuando ei mensaje con
tiene una cantidad de informacIón jetativamente reducida. La serie que se lía descrito nos ciemuestrr
que Información e lnceiiglhitldad son inversamente proporcionales, aunque lo demasiado intetigíbí
carece cíe Interés. La complejidad es original pero stspern la capacloací de atención dei leceptor hin
mano y sóto puede ser aprovechada por las máquinas; es lo que se tiama la coctificaoión óptima. ca
ilficatívo que únicamente puede aplicarse a las máquinas.

1
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La complejidad suponeun correlato directo para la información,
y es el marco de isomorfismos parael sistema de comunicación.
Abraham Moles afirma directamenteque “información equivale a
complejidad”(13) y proponeun ejemploexplicativosobreunasucesiónen
zoomde fotografías Parísque acontinuaciónreproduciomoscon su mismo
pie explicativo.
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Información e inteligibilidad -dice Moles- son inversamente
proporcionales,aunque lo demasiadointeligible carecede interés.La
complejidad -añade-esoriginal, pero superala capacidadde atenciónde
receptorhuimanoy solo puedeseraprovechadapor las máquinas.A esa
facultaddeaprovechamientode la complejidad la llamamoscodificacióíi
optima.

Como queda dicho, la percepciónde la complejidad es una
constataciónespontáneade la inteligenci a del hombre -niatrushkasrusas,
muñecasdentro de muñecas,hijas naciendode madresque nacieronde
abuelasetc- y en eseprocesode reconocimientoel hombrecoinstatahoy que
la inteligencia misma es complejidad. De suerte que frente a
concepcioneshistoricistas y bíblicas de antaño, seconcibela inteligencia en
susdiversosestadios-inteligenciareptil sin memoria,ineligenciaperrocon
buenamemoriay por ello capacidadde sentimiento,inteligenciahumanacon
capacidad‘Ile abstraccióny lenguaje- comodiversasy crecientecomplejidad
en procesosbasicamentesemejantes.

Esta complejidadpercibida la alcanzael hombrecon su propia
experienciasensorialrelacionadacon las dimensionespoco/mnucho,
cerca/lejos, pequeño/grande, etc, y la historia del conocimientoy del
proggresode las cienciasfrecuentementevienerelacionadacon la percepción
y medicionde las escalasde tamaño/distancia/complejidad.

Fíaceunos4.000 añosmediael hombreel tamañode sucuerpoy el
de lasciudadesen quedesdeentoncesiba a vivir -los griegoshicierondeesta
armonía una obsesión:que los teatrosseoyerandeviva voz, quelos limites
de la ciudadse recorrieranen una solajornadaa pasohumano, que el
hombrefuerala medidade todaslas cosay quesupropiaestaturaobedeciera
a un canon7/cabezas8/cabezasetc- a los 200 años(de nuesdtraera) el
hombresehizo unaideaaproximadadel tamañode la Tierra y ya conocialas
distancias-o veces-luna/sol. Galileo vió quela tierraeraun planetay antes
de 1600sesabíaqueel Sol eraunaestiella.Que la Via Lácteaesunaespiral
se sabedesde1951 y que el Universoesuna isla sesabedesde1925. De
igual modo puede verse el progresoen los conocimientoshacia lo
infinitamentepequeño(microorganismos,compuestosquimicos, ADN,
nucleoatónTicoetc).

Philip y Phylis Morrison elaboraronen 1982 una fantásticapelícula
llamnada Powers of ‘len editadadespuescomo libro por Scientific
American(14) en la que partiendocíe la mano de un joven durmientese
asciendede maneracontinua -mano, cuerpo,esterilla, cesped,prado,
parque,lago, ciudad,estadopaísplaneta,sistema,galaxua,etc y la misma
escaladescendente-

Dicha oscilacióndegradual complejidadpodemosapreciarlaen la
siguientedoble páginacuyasimagenesy an desde1 fenni (10 ) hastamasde
1 megaparsec(l0 ).
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LABERINTOS Y ESPEJOS
Desdetiemuposbienremotosel hombreha intentadopenetrarel mundo

de la complejidadintuyendoque frente a la entroía , el desordeno caos,
alguna razón superior lograba imponerse a la desbordante
caritidadestableciendoun ordeno armonía.

La Armoníadel Cosmosy la confortableestabilidadde las estrellasen
el firmamentohansido un referenteconstanteparala humanidadcomo narro
admirablementeJ Bronowskyen El Ascensodel Hombre (15)y allí dondeel
conocimientorigurosoy verificadosin saltosal aireno podfadar explicación
suficienteaparecíael mito dandouna respuestaanticipadaa lo que eran
fundamentostodavíadesconocidos.

Uno de los máshermososmitosde todoslos tiemposesel referidoal
laberinto quehaproducidounaconstantefascinaciónentodaslas culturasy
quetienesu expresiónmásbellaen el mito del rey Minos, su hija Ariadna,el
mosntruoMinotauro el héroeatenienseTeseo y el genial artesanoDedalo
quesolo pudoescaparde supropio invento aplicandosecon su hijo Icaro al
vueloultraligero.

El laberinto es una penetraciónracional y ordenadoraen la
complejidad y sin duda su matematizaciénconstituye un poderoso
isomorfismo, parala matematizaciónde otrosámbitoscomplejoscomoel
del SistemadeComunicación.Entreotrasrazonesporqueya erapercibido
por los hombres cíe maneraintuitiva o aproximativaantesde que httbieran
alcanzado la madurez de lograr respuestasmatemáticaso físicas
correctamenteexplicadoras.

El laberintode Val Camónica,contemporáneode nuestraspinturas
rupestreses un espectaculohumanotan estremecedorcomo la mano del
pintor de bisontesque vimos en la Cuevadel Castillo de Santander (véase
capitulo2, página13) sobretodo porqueen él apareceya el perfil o la
sombratrasparentede un hombreintentandopenetrarlo,en su reconidofísico
o en sct comprensiónmental.

* ta,
it
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Si comparamosel ordende los seismásfamososlaberintosde nuestra
historia europeatres del Mediterráneoy tres de Europaculta (Ratishona,
Chartresy Versalles)analizadosporEugenioBattisti se percibeen ellos la
validacióndel isomorfismoqueles haceanalizablesdesdeel puntode vista
queda a esteconceptola Teoríade Sistemasy que analógicamenteinteresaa
nuestrosefectos,ya que nos conduceno solo a una comparaciónde sus
semejanzasa la formulaciónde reglasconstructivasuniversalescomo nos
ensenaSig Lonegren(17) partiendo tan solo de unos cuantosconceptos
(boca,pared,sendero,mcta y giro), como vemosen los siguientesejemplos
de construcciónde laberintoclásicode trescircuitosy de sietecircuitos.

Vueltas dos y tres.

Laberinto Clásico básico

mr

:4
Construcción del Laberint~

ZJL

mr

mr

mr

mr

El Laberinto Clásico de Siete Circuitos,
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[0000 RACIMO DEI. MEGITERRMEO
ILTAIIA, SABUEGNAl

EPODA 2500fl030 A.C.
FUNZIONE MABICA
TIPO IIICISIONE RUPESTRE

’

FORMA CIRCOtARE
SIRUHURA A CLRCONVOLUZIONI
VERSO CENTRIPETO
SENSO ORARIO¡
PERDORSO IJMIDJRJZiWdAI.E
PERCORSI VAUDI 1 ¡
AURIPERCORSI MO
CORRIDOI 7
ANGOLI 5
CAMAl Dl DIREZIONE Si
INVERSIONI DI MARCíA 4
BIFORCAZIONI O
[0000 DELE OIFOI3CAZIONI
INCROCI O
[0000DEGLI INCROCI
TIPOLOGíA DEOLI INCROCI
VIECI-IIUSE O
[0000 DELE VIE OHIIJSE
OIRIVIZIOSI O
[0000 DEl 01111 VIZIOSI
POSSIBILI1Á Dl SMARRIMENTO NO
DPI Dl SMARRIMENTO
LIJOGO DEGIl SMARRIMENTI

¡

CIRCONVGLtJZ<ONI 7
CENTRI 1
INGIIESSI 1
COINCIDENZA Di ENTRATA E USCITA SI
OSCIlE O

[0000 BACHEO DEL MEDITERRANEO
ICREVAI

EPODA 1~1~A.C.
FUNZIONE SIMBOtICA
TIPO MO-NETA O’AROENTO
FORMA QIJADRATA
STROTT0RA SPIRALE OUA GRATA
VERSO CENTRíPETO
SENSO ANTIORARIO
PERCORSO IJI4IOIREZIDILALE

P
PERCÚRSIVAUIDI

ANGOLI 32
CAMAl Dl DIIIEZIONE 32
INVEIISIONI ti MARCíA 4
BIFORCAZIONI
[0000DELLE AIFORCAZIoNI

MíE CHUSE O
[11000iJELLE MíE CHIUSE
GIRIVIZIOSI O
[0000 DEI GIRI VIZiOSI
POSSIBI[IVA Dl SMARIIIMENTO NO
TIPI DI SMARRIMENTO
LIJOGO DEGLI SMAR¶IIMENTI
OIRCONVO[lj¿IONI O
CENEN 1
INORESSI 1
COINCIDEIIZA DI ENTRATA E USCITA SI
[¡SOlEE <1

jITMIA, CREMONA)
EPODA ¡ 5E00J D.C.
FUNZIONE ARCHITETTGNICA
TIPO MOSAICO PAVIMENTALE
FORMA QIJADhlATA
SIRUTIURA SPIRAI¡ QUADRATA

ADAME SIMMEffiICIIE
VERSO CENTRíPETO
SENSO AIUICRARIO
PERCORSO IJNIDIREZIOMA1I
PERCORSI VALIDI 1
ALTRIPERCORSI NO
COARIDOI 9
AN~OLi 59
CAMAl Cl DIREZIONE SI
INVERSIONi DI MARCíA 16
BiFORCAZIONI O
[(lOGODELE AIFORCAZIONI
INCROCI O
LIJOGO OEGLI INCROCI
TIPOLOGíA DEGLI INCROCI
MíE LI-PlISE U
[0000DaLE MíE CIIIIISE
rnnívízíosi O
LUOGO DEI 01131 VIZIOSI
POSSIBILITA Dl SMARRIMENTD HO 1
TIPí O> SMAFIHIMENTO
LUOGO OEGIj SNIARIIMEHTI
CIRCONVOLIflIONI Dl
GENIAl ¶
INGRESSI 1
CDINI2IDENZA DI ENTRATA E USCITA SI ¡
OSCIlE Cl
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[¡060 EUROPA CENTRAII 1

GERMANIA, RATiSBONAl
EPOCA XII SECOLO 1
FUNZIONE SIMBOLICA
TIPO MINIATURA
FORMA CIRCOURE
STRUTFURA A CIRCONVOLIiZJONI
VERSO CENTrnFETO
SENSO aRAMIO
PERCORSO UNIDIREZJONAIE
PERCORSI VALIDI 11
ALTRIPERCORSI NO
CORRIDOI 10
ANGOLI ial
CAMAl Di DIREZIONE O
INVERSIONI Dl MARCíA 4
BIFDRCAZiDNI O
[¡060 CELLE RiFORCAZiONI
INCROCI O
[¡060 DEGLI INCROCI
TIPOLOGíA DEGLI INCROCI
VIE CIdIUSE 2
[¡060 CELLE VIE CHIUSE

A 1/3 E 2/3 DEI. PERCORSO
0181 VIZIOSI O
[¡060 DEl 61131 VIZIOSI
POSSiRILITÁ Di EMARRIMENTO NO
TIPI Di SMARRIMENTO
[¡CGODEGLI EMARRIMENTI
CIRCDNVOLUZiDNI 8
CENTRI
INGRESSi 1
COINCIOENZA Dl ENTRATA E USCIlA SI
USCITE O

[¡060 EUS~~A CENTRAL!
fFR&i~íA. CHARTRES1

EPOCA XIII SEC&O
FUNZIONE A~CIlIflh1ONItA 1
TIPO PAViIV~ENTO Dl CHIESA
FORMA CIROGUME
SIRUTTURA ASEMICERCHI 1
VERSO CENTRíPETO
SENSO ORARIO
PEIICORSO UNIDIREIIONAIE
PERCORSI VALDí 1
ALTIU PERCDR?¡ NO
CDI3RiDGI III
ANGOLI 34
CAMAl Di DIREZIONE 34

¡

iNVERSiONI DI NIARCIA 28
BIFDRCAZIONI O
[¡OSODELLE BIFORCAZiONI
INCRUCI O
([¡060 CEGLI INCROCI
TIPOLOGíA DEGLI INCROCI
VIE CHILISE O
[¡060 DELLE VE CH!Usr
6181 VIZIOSI
[¡060 DEI 0181 VIZIOSI

¡ PDSSiBILITA DI SMARRIMENTO NO
TiPI Di SMARRIMENTD
LUOGO DEGLI SMARRIMENTI
•CIRCONVOLUZIONí O
CEÑIRá 1
NGRESSI 1
COINCIDENZA Dl ENTRATA E USCITA SI
[¡SOITE O

[¡060 EUROPA CENTRAL!
FRANCIA VERSAILlES

EPOCA XVII SECOLOl
FIINZIONE ARCHITETTONICA 1
TIPO CIARDINO 1
FORMA A VIOTTOLO 1
STRUTT[¡RA VIOTTOLI INTERSECANTISI 1
VERSO
SENSO
PERCORSO PLIMIDiRÉlIONALE
PERCORSI VALIOI 1~

¡ ALTRI PERCORSI SI ¡
CGRRIOOI . a.
ANGOLI 41:
CAMAl Dl DREZIONE 28
INVERSIONI Dl MARCíA 1
BIFORCAZIDNI 21

!CÚdGO DELLE¡ EPARSE SU 1tJ~TO IL PERCORSO
INCROCI 7
[¡060 DEGLI INCROCI 1

SPARSI SU TUlIO IL PERCIIASO 1
TIP0LDGiADEGLI INCROCI

TRIVI. QUAURIVI. STEILE
VIE CHIUSE
[¡060 DELLE VIS CHIUSE

A MEYA E A 2/3 DEL PERCORSO
1 61131 VIZIOSI
[¡060051GIRI VIZIOSI
FOSSIBiLITA D¡ SMARRIMENTO SI
TIPI Dl EMARRIMENTO

BIFORCAZIONI. INCROCI
1 [¡060DEGLI SMARRIMENTI

SPARSI SU ‘TIJTTO IL PERCORSO
CIRCGNVOL[¡ZIGNi O
CENTRI O
INGRESSI 1
COINCIDEtJZA Oc ENTRATA E USCITA NO
USCLTE 1
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La relaciónde las formasbásicasdel laberintocon las trayectorias
aparentesde los planetas y su relación con los llamados cuadrados
mágicos planetariosno podía dejarde causaradmiraciónabriendolas
puertasde la Astrologíaa muchasinteresantesapreciacionesen el pasadoy a
innumeros disparatesy tonterias en el presentedivulgadas por el
poderorísimoventiladorde los mediosdecomunicaciónde masasde la peor
estofa.

Estosson,comoejemplo, los cuadradosmágicostradicionalesde los
planetascuyas sumas por filas o columnassonconstantes(Saturno=¡5
Jupiter=34, 1< jrte= 65, el Sol= 111, Venus 175, Mercurio = 260, la Luna
369)y el itinerario de susnúmeros,segóndescribeSig Lonegren (18)

La Luna Mercurio

37782970r6 135 5
6 8 9 0 1 2 3 [4 6

47 7 9 0 ¡ 2 355 15
1648 8 0 1 2 42456
5717499 ¡ 3336525
26581850 1 2 43466
672759 lOS! 2 37535
36681960115 3 76
7728692061 1 53 4 5

2247 1641 I~4
53817 2H9

30 6 2449183612
1331 7 5 319 7
381432 1 6 0
~398 32275
46~40943 8

Venus

TT 3134{35 1
7112728830

1 161523 4
1 2 22211713
2 2910 9 26 ¡2
3653342~

El Sol

8895 46263 Y
49 15 ¡4525311 [056
41 322 5191848
3234 35 29 28 38 3925
40 6273736303133

7 62021434224¡7
iflí2¡3

~ 2 3 61606757
lO~

720 3
84 ¡2 ¡25

5J1321
1811 14

[6
17 9
lO 2
23 6 ¡9 2 ¡5

Marte

414

E?7976125 II lO 8

E62 313

Saturno

1315171
816

Los sierecuadradosmagicos y sus asociaciones planerar¡as tradicionales.
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Estaspautasnuméricasatribuidaspor los antiguosen los cuadrádos
numéricosde los planetasparecencorrespondercuandoson leidosen orden
naturala la trayectoriaaparentedel planetaenel firmamento,comopodemos
ver en la páginade Sig LonegrensobreMercurio:

—

awr
a-fr taJ
a

~T
ti, -4

~

0’

ti,

ti,’.>
0’

t-J

j-~ —~0
0W’137ZS
-40’ -~ taj

F

FZS7u,

ti’ ~

a’
taj

- Mercurio apoyado sobre su lado con el flujo de
desciende por el centro. Derecha: El flujo.

los númerosuno a ocho delineado (izquierda> Una línea (el espejo)

Relación de Mercurio con el Sol en 1961. (De Movement and Rhythms oftheSars, de joachimSchultz. Figura lo?, p. 144.)

<ti

0,
c
~1
o

II

Ii 11’

orIental occidental
- .100 elongacIón tlI~

00

- -loo —lo. -

estrella nocturna estrella matinal

150 0 15 50

lo

976 _____



¡SOAAORFISAAQS EM EL 5¡STEMA [9 E O P ¡ ¡‘9 1 0 lA

En otro de estoscaprichosaparentessi se colorenen obscurotodos
los números paresdel cuadradomágico del planetaMarte, veremosde
inmediatoel esquemainicial en cruzde esquinasdelque hemosde partirpara
la construccióndel laberintodel mundo clásico (sietecircuitos), lo que
lógicamenteno podíadejarde subyugara los observadoresantiguos.

Un descubrimientoparaleloal de la ordenaciónde lacomplejidaden el
laberinto lo constituyeel descubrimientode la reflexibilidad, esdecirla
multiplicaciónespeculaíde las fot-rnas, el efectoespejoquegoza tambiénde
unaextensaliteraturamitológica (narcisismoetc).

La relacióngenerativade los espejosy el parentescode sussimetrias
en la creaciónde isomorfismos abreunos caminosapenasexplorados
salvo por algunosartistashoy universalmentereputadoscomo geniales
(Escher,Magritte, Dalí, etc)

b c.

Troyecto lt*,inosc, Despl¡e9v.es
\ ¡
\ ¡

o él LMlih,c, clesph¡eqhia pro—
chica ~u, espejo Se <dos caros

¡
¡

Laberinto x’ su bucle represenrahivo
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En el ten-enoexpeuimental.el Parquede los Glaciaresde Lucerna
constituye uno de los laberintos de espejos mas completos que
sobreviven.Fue construidoen 1896 y ha dado ocasióna que JearíWalker
(19) desarrollaraunateoríagenerativade laberintoscon espejostau claray
efectivacomojadeSig Lonegrenen el campode los laberintosclásicos.

2. fluzaclo cíe la Galería de tau Espejo.¶
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LABERINTO DE ESPEJOS

El laberito de espejosdel Parquede los Glaciaresde Lucerna,aún
siguehoy causandola admirációnde los visitantespor el desconciertoque
suponeel ingresoa unacomplejidadcuyaformaciónno secaptay que vemos
esquematizadaen la siguientepágina.
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Coniposicionesque crean un corredor aparente

Sin embargo,ha sido el crecimientode la capacidadde procesamiento
de los ordenadoresla que ha dado unadimensióninsospechadaa la teoría
matemáticade las ecuacionesfractales , convirtiendoen una realidadal
alcancede todos el asombrosoespectaculocreativo de la generaciónde
complejidad.

Reflcx¡ cnt

Corredor aparentecon cuatro marcos <le ¡>uerta
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Bastaconvertiren triángulo la parecíde un cuadradoy en cuadradola
del trianguloresultante,y asi sucesivamente,paragenerarramificacionesde
rápidatendenciahaciael infinito. Es lo quese llamael árbol de Pitágoras.
Veamosdosejemplos.

Simplementecon dividir un segmentoen un pico de lados igualesy
repetirel procesoen cadasubsegmentoresultantegeneramosel Conjuntode
Koch o fractal del copode nieve, llamadoasí ¡¡porque resulta que la
naturaleza presenta itifitildad de formaciones de estructura
fractal!! Estaes la aparienciade esemodelo:

E,— 1

pta2
5

—t
~A~) LV.

rs

&
sus

ffl-

¡Y

tst~t

Conjunlo de Koch o de copo do
nlevt se dIvide un segmento en
tres partes, se elimina el del me-
día y se ponen en su lugar dos la-

do. de un fríángulo equilátero;
luego e repite el mismo proceso

con cada uno de loe segmentos re-
multaMos —que ya son cuatro—;

al repe* lolloltas veces la opera-
alón e va formando el fractal.

ÁRBOL DE PITÁGORAS
Con triángulosisósceles

EL ÁRBOL DE PITÁGORAS
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Unade lascaracteristicasde las fractalesesquesonregenerativas,es
decirque partiendode un fragmentosereproduceel procesoad infinitum y
otra que constituyenuna via de penetraciónpara sistemasdinámicosde
aparienciacaótica.,lo que encierrapromesasesperanzadorasparaposibles
isomorfismos.

De todas las cualidadesde las fractales-explicael catedrático de
Análisis Matemáticode la UniversidadComplutensede Madrid, Miguel de
Guzmán(20)
lo másimportanteson los sistemasdinámicos:las estructurasfractalessonel
instrumentoparaentenderlo que hay de estructuraen el caos,nos dan la
geometriaposiblede los sitemascaóticos,

Los sistemasdinámicosestudiancomo semuevenlas cosas,como
cambianlas magnitudesen el tiempo.En un sistemacaótico,las magnitudes
varíande formaelTática y aparentementeimpredecible,pero al representarese
movimiento aparecenfractales.La ramificación de riego sanguineoo la
columnade humode un cigarrillo tienenestructurasfractales,comolo tieneel
bordede unanube,la costao los vallesalpinos.

Las fractalessirven parareconocer y simplificar el orden de las
ingentesmiontañasde datosque constituyenlas imagenesdigitalizadasy
consiguencon ello crear informaciónsobrela infortnación. Quizássilos
Sistemasde Opinión alcanzarana formalízarsey cuantificarseel terremnode
las fractalestuvieraunaposibleaplicaciónisomórfica,

Lo sorprendente-al menosen el plano personallo que ha resultado
una notablesorpresapara el autor de esta tesis- es que la generación
automáticade geometríade ordenadorsea replicativa bajo fórmulas
mnatemáticas -bien sencillasporcierto, véaseSilvio Levy y Toby Orloff
(21)— de la creaciónartísticaplasmadapor un dibujantegenial,Mauritius
CornelisEscher,que se reconocíaa sí tnismo corno absolutamentelegoen
Matemáticas,comoveremosa lo largodel capituloXXXVIII.

1-le aquí la comparaciónentreLimite Circular III pintado por
Escher en 1959 -pecesvoladorescon ojos, a la derecha- y el Automatie
Esehergeneradopor fórmula en ordenadorpor Levy y Orloff en 1990. -

ratonesenreunión,a la izquierda— (22).
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NOTAS. XXXIV

<1) JDéI de Rosnay, El. MACROSCOPIO: HACIA UNA VISION GLOBAL op cii Paris, 1971 Madrid 1917. EsIe autor es la
guía de este capitulo, y de él se han tomado no solo los conceptos sino algunas de sus expresiDnes grálicas.

(2) Rasnay, EL MÁCROSCOPIO.. op cii <pag 12)

<3) Rasnay, EL MACROSCOPIO.. op cii (pog 38)

<4) Rosnay, EL MACROSCOPIO.. op cit <pag 51)

(5) Claude Bernard, INTRODUCTION A LA MEDICINE EXPERIMENTALE, 1865, Citada por J0~I de Rosnay.

<6) Rasnay, EL MACROSCOPIO., op cii (pog 61)

(1) Fran~ois Jacob, premio Nobel de bioquimica genetica, participé en valencia en 1989 en el 1 Comgreso Mundial
del Genoma Humana. La cita procede de LA LOGIQIJE DU VIVANT, publicado por Ediciones Gallimard, paris 1970.
<8) Walter 8 Connon, lIJE WISDOM OF lIJE 800V, Ed Notion Nueva York 1930.

<9) Ros~ W. Ashby REQUISíTE VARIETY AND lIS IMPLICATIONS OF lIJE CONTROL OF COMPLEX SYSTREM,
cIBERNETICA N~ 2 NAMUR 1958

(10) Rosnay EL MACROSCOPIOop c¡t <pag 109)

(11) Rosnoy, ELMACROSCOPIO.., opcit<pag 151)

<12) C. Shannan y WWeaver, IHE MATIJEMATICAL THEORY OF COMMUNICATION, University of Illinois Press 1949.

(13) Abraham Molos LA CIENCIA DE LAS COMUNICACIONES. Era AtómicaTeoria de la Información op cit (pag 19)

(14) PhiIip Morrisan y Phylis Morríson, POTENCIAS DE DIEZ, ed Scientific American Baoks 1982. Versión española
de Prensa Cientifica SA. Barcelona 1984
<15) J. Bronowsky EL ASCENSO.., op cii <principalmente los capitulos 5 o 7, LA MUSICA DE LAS ESFERAS, EL
MENSAJERO CELESTE y EL MECANISMO MAJESTUOSO, pags, 155 a 258)
<16) Eugenio Baltisti, ORDINE & DISORDINE, Revista SFERA n

97. Ediciones Sigma-Tau. Roma Agosto-septiembre
de 1989
<17) Sig Lonegron EL PODER MAGíCO DE LOS LABERINTOS: Mitos antiguas/Usos modernos. Edician original
Somerset, Gran Bretaña 1991[, version española consultada Ed Marlinez Roca Barcelona 1993
(18) Sig Lonegren LABERINTOS op cit <paglí 95)

<19) Jearí Walker, TALLER Y LABORATORIO, Scientific American 1986 consultada versión española de Investigacion
y Ciencia LABERINTOS DE ESPEJOS, Barcelona agosto 1986

(20) Miguel de Guzman y Manuel Morón FRACIALES:LA BELLEZA DEL ORDEN EN EL CAOS. Articulo de Alicia Rivero
en el SAuplemento FUTURO diario EL PAíS, 24 de noviembre de 1993
<21) Silvio Lovy y Ioby Oriol f GRAPHICS GALLERY: AUTOMATIC ESCIJER. Ihe Moternatica Jaurnal Volumen 1 n~1

Ed Addison-Wesley Verano de 1990.

(22) Tomado de EL ESPEJO MAGICO DE ESCHER, op cit (pag 109) y AUTOMATIC ESCHER op cit (pag 34)
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T. XXXV. ISOMORFISMOS DE LA CIBERNETICA
LA ACCION RETARDADA. AZAR. ALEATORIEDAD.
TEORíA DE JUEGOS Y TEORIA DE AUTOMATAS

Alcanzadoun desenlaceen nuestrasconclusionesprovisionalesque
no permitiadar por satisfactoriala respuestaa la hipótesis inicial por los
procedimientostradicionalesdeestudioen ‘masscommunication”, hemos
tenido que salir de nuevo al punto de partida, buscando,cual humildes
pedigUeños,respuestasde quienesavanzanporotroscaminosde la ciencia,
que quizashayanlogradomodelosde posibleaplicación isomórficasegun
asegurala TeoríaGeneralde Sistemas.

En esta tentativa, creemossinceramentehaber hallado algunos
territorios muy sugerentespara una nueva formulación del Sistema de
Opinión o de ttna Teoría de la Opinión desde un nuevo estadio de
complejidad;aún con el convencimientode qtte, quizás,estáactualmente
fuerade nuestroalcanceintelectualla formalizaciónmatematizaday completa
de estaTeoríacomoCiencia.Porello fiamos en la benevolenciade quienes
entiendanel innovadormérito de nuestraspreguntas( y sugerenciasde
similitud o Isomorfismo)porencimade la exahustividado rigor analitico de
las respuestasque, en muchoscasos,quedantan en el aire comoantesde
haberlanzadosobreellasla luz delproyectorde nuestrabúsqueda.

En esteterrenode proposicióncuasi-intuitivase situalo quevamosa
sugeriren el presentecapítulo.En él nos referiremosa la consideraciónde la
Aleatoriedaden los procesossocialesy en la configu¡aciónde estrategiasen
situ,acionesde variablemúltiple, como enseñala Teo¡ia de los Juegosy,
sobretodo,en el mecanismocíe la “acción retardada”o “respuestadiferida”
exploradospor la Cibernética(en territorio comúncon la Neurología)que
creemospuedeseruno de los resortesesencialesen queconsistela acciondel
HUMOR sobrela Opinión.

~ EL CHISTE COMO INTERRUPTOR DEL DISCURSO
DOMINANTE (comoya anticipamosen otro lugar); la posibilidadde un
enfoqueabsolutamenteoriginal sobrela opiniónen la vida política durantela
Transicióny la Democraciacomolo haceJoséM Colomeren * EL ARTEDE
LA MANIPULACION POLíTICA DESDELA TEORíA DEJUEGOS y, en
gene¡al, las sugestionesde Von Neumanen el terrenode la * TEORíA DE
JUEGOSY TEORíA DE AUTOMATAS van a serel campode búsquedade
Isomorfismosen estecapítulo.

La aplicaciónde modelosunívocos surgidosde la capacidadde
cálculocíela Informaticatoco techoen el momentoen que teníaqueaplicarse
a procesosde particularcomplejidaden los que los componentesaportaran
elementospatticularmentesutiles.Porejemplo: hombresen libertad.

El Almirantazgo,durantela II GuerraMundial tuvo queafrontarel
ingenteproblemade calculode susmiles debarcoscon miles de rumboscon
decenasde miles de hombrescon millones de toneladasde cargaen una
constantesituaciónde cámbio a la quelos submarinosalemanesincorporaban
una adversidadcosntante.Fue la necesidadde atenderestevolumende
cálculola queempujoa la invenciónde ordenadoreso procesadoresde datos.
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Las nominasde las grandescompañias,el control de stocks en la
produccionmundial, la intendenciay suministrosde todos los ejercitosdel
mundo,pasarona sercampoabonadoparala aplicaciónde las prestaciones
informaticas.

La “Cliometria” o cienciade la historiacuantificadainformaticamente
ha bautizadosolemnementesu nacimientocon la concesiónde los Nobel de
1993,demostrandolas posibilidaC s del cálculo masivoen la averiguación<le
los hechospasados.

Sin embargo,cadavez que desdela acumulaciónestadísticaseha
tratado de reconstruirsupuestoshumanoso simular comportamientos
humanos,unacaracterísticadesviaciónde la realidadha sido observada,hasta
el punto de que los modelosconstruidosresultabana la larga“mucho más
exactos”cuandoa las grandesseriesse les arrojaba“algunospuñadosde
ciatospuramentealeatorios,fruto del azar” que si sesumabalinealmenteel
conjuntode respuestas“teales”cosechadasdesdelas encuestas.

Estaincorporaciónde tina “cuota cíe aleatoriedad”en los calculos
informatizadosde la sociologíaparecíael inexpliucable“puñadode sal” queel
cocineroechasecretamenteen susmuy calibradosguisosparaasegurarsedc
queel resultadofinal no defraude.

Ello ha relanzadola vieja controversiaMonod/Teilhard-una de las
polémicascientíficasmáscelebresde estesiglo- y ha abiertolas puertasa un
nuevo~rnisferioen las cienciasde la computación:el ámbito de la llamada
LOGICA BORROSA (el teclado convencional significa “ascensor
sube/ascensorbaja” “interruptor abre/cierrapuerta” mientrasen Lógica
Borrosael ascensorpresentatres posturas“sube/bajao ¡ya veremos”y el
interruptorpuertaabre/ciertao/vamosa ver dequien setrata”)

El determinismoy el finalismoson las proposicionesteóricasentrelas
que seha debatidola consideraciónde elementosfuerade controlo fruto del
puro azar.De ese mismo modo, el ánalisis de supitestostnás sutiles o
complejosque los totalmentedeterminadospor la lógica formal (en que las
conclusionesse imponen“necesariamente”)hancomenzadoa considerarla
presenciade elementospuramentealeatoriosparaaproximarse-al menosen
las probabilidadesde acierto- a comportamientoslibres y a respuestasde
hombiesqueen sucondicióncíe libres resultanimpredecibles.

Estaaproximaciónno significa-comoya sededujode la controversia
de Monod/Teilhard-que el azarbiológico que puedahaberdeterminadola
Evolución y la Vida en el planetaseala explicacióndel acto libre o de la
conciencialibre. Perola Teoríade los Juegosy la Teoríade Autómatasy la
Lógica Borrosa, como antesalasde la Inteligenciaartificial, si que han
conseguidoproponerIsomorfismosnotablementeaproximativosa lo que
comunmenteentendemoscomo Inteligencia1-lumanay Volición libre. Deahí
el extraordinariointerésque una aproximacióna estoscampospuedetener
parala formulaciónde modelostrasladablesa algotan relacionadocon el acto
humanolibrey conscientecomo el JuicioCrítico y la Respuestadel HUMOR
en el ámbitode la oponiónpolítica.
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La evoluciónbiológicamuestraqueel hombredesciendede seresque
a su vez desciendende organismosvivos muy simplesquele hanprecedido.
Formularla concienciacomo un estadiode plenitud y el origencomouna
evolución,parececlaro. Los anillos de explicaciónreligioso/mitológicase
abreny del precedentede organismosimple nos remontamosa la aparición
abioticade sustanciasorgánicasy desdeaquí remontamosa la evolución
geoquímicadel planetatierra. Materialistasy espiritualistashantenidomucho
que discutir retrospectivamenteacercade la evolución de esteproceso.A
nosotros nos interesa la proyección en dirección contraria, hacia la
comprensióndel futuro y el desciframientode las formasde Complejidaden
quepuedabasarsela inteligenciahumanay el actolibre consusproyecciones
socialescolectivasen la definiciónde lo que llamamosun Sistemadadode
Opinión Pública.

ParaTcilhard de Chardin(1) espiritay materiason inseparables.Solo
hay en el Universoun “espiritu-materia”como solo hayuti “espacio-tiempo”.
La cosmogénesiso evolución, no esotracosaque la historiadel aumentode
la complejidadde la materia,desdelas particulaselementaleshasta las
sociedadeshumanas.A cadanivel de complejidad,el “dentrode las cosas”se
manifiestapor propiedadesque llamamos la vida, despues,la conciencia
reflexiva. Cadaetapave al espiritu liberarseun pocomás de lamateria

Llevada hastasus límites lógicos, la “ley de complejificación
interiorizante” (cuanto más complejo es un sistema,mas “consciente”
es)conducea la integraciónde todaslas concienciasen un solo Dios, punto de
convergenciadetodaevolución.

ParaMonod (2), porel contrac-io,no hay evoluciónde conjuntodel
Universo, sino evoluciones que se estudianal nivel de los sistemas
biológicoso al nivel de los sistemassociales.En los sistemasbiológicos, la
evolución es el resultado de mutacionesAleatorias que provocan
modificacionesen el patrimoniogenético.Modificacionesque seconservan
de generaciónen generación.Es la propiedadde “invatianciareproductiva”y
el entornoactuacomo un filtro, no conservandomásque las especiesmejor
adaptadas.La vida y el pensamientosonpropiedadesemergentes,explicables
por el juegode las interaccionesmoleculares.La ilusión del “proyecto” de la
naturalezasedebea las propiedades“teleonómicas”o “finalistas” de los
sistemascomplejos,y en particular de las encimas,cuyaconductaparece
tendera un fin. La evoluciónbiológicati-aduceel juegode la invarianciay de
la teleonomía.

ParaJoel de Rosnayde quien seha tomado literalmentela sistesis
descrptivade Telhard/Monod(3) por encimade la controversia,puede
hallarseunagrancomplementariedadentrelas visionesde Teilhardy Monod
puesel postuladode objetividad de ésteno lo ve incompatiblecon la
búsquedade un sentidoala evoluciónquepersigueTeilhard.

Evidentemente-dice- el pensamientocientífico y filosófico ha
evolucionadomucho desde estasposicionesextremas. I-Ioy se admite
perfectamenteel acrecimientodela complejidadquesemanifiestaene]curso
de la evolucióny elsurgimientode propiedadesnuevas.Sin embargo,aúnse
experimentandificultades paraexplicarel paso“vertical” de un nivel de
organizcióna otro nivel de complejidadmayor.De un integróncomole llama
FrancisJacob(4) a otro integrón.Lo que no quieredecir que no sellegará
jamás,comolo pretendíanvitalistaso espiritualistas.
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Pero,a pesarde la fineza del poderde resolucióndel pensamiento
ctentificomoderno,parecedificil, en razónde las limitaciones,interpretareste
paso“vertical” si no esporunayuxtaposiciónde posicionesinmóviles:como
la flechade Zenonde Eleasobresu trayectoriao comolos arcosdel puente
plantadosal travésdel rio y que,como diceBergson(5) no siguensu curso.

La aparente‘paindoja” a la quealudeRosnaycomonecesaria
pararomperun ámbito de comprensiónun determinadonivel de complejidad
seproyectacomoun Isomorfismorelucientesobrela aparente“paradoja”del
HUMOR quecuestionael sistemadel quesenutrey vive (la libertadde crítica
en democracia).* QUIZAS EL MAS PODEROSOISOMORFISMOQUE
HEMOS HALLADO SOBRE LA CU ESTION. A su comprensióny
desenmarañamientodestinaremosel capítulosiguientecon la ayudaplenade
Douglas R. Hofstadter. Sigamos ahora con las no menos sugerentes
cuestionesde la “ ACCION RETARDADA y las proyeccionesde la Teoríade
Juegosy Teoríade Autómatas.

La organizaciónde la experienciay la habilidadparaaplicarlaa sus
accionesparecendos de las facultadesmás elaboradasy complejasde la
condiciónhumana,segúnseñalaJ ]3ronowskyen el último capitulode “El
ascensodel hombre” (6) y constituyenuna zona específicade nuestro
cerebro.Pero,¿cualesexactamente-sepregunta-la funciónde los grándes
lóbulos frontales,los quemejornosdistinguende las demasespecies?

Al parecr realizan varias funciones, pero entreellas, una muy
específica,importantey diferencial:

* Nos permitenconcebir accionesdel futuro y aguardarhastasu
realización.

La demoraen la acciónvoluntariay la demoraen la obtenciónde
recompensaparecencaracterísticasfundamentalesdel cerebrohumano.El
mismo procesoeducativosebasaen el robustecimientode estafacultadde
diferir la recompensa.La obtencióndel placersedesautomatizay en el lapso
de tiempo que intercalamosentreel esfuerzoy la recompensaencuentrael
hombresu mayorcapacidadde superación.

De ahí el caractereducativo de ciertosesfuerzos-comoascender
largamenteunamontañapararecibirel premiode la visión panorámicadesde
la cumbre.Y de ahí tambiénla erosión irreversibleque la adiccióna las
drogasproduceen cerebrosen fase de configuraciónal destruir incluso
bioquimicamenteestafacultadestableciendola satisfaccióninmediatadel
consumo=placer.

La facultad de posponerdecisiones,la “acción retardada”como
facultad mental parecerelacionadacon la capacidadde optimizar los
conocimientosy requisitosparala acciónacertada

DiceBronowskyqueen términoscientíficosaúnsomos“neotenos”es
decir, embrionarios.Y esquizásdebidaa estacondiciónde retardo(otros
seresnacenen condicionesvitales mucho más desarrolladasque el ser
humano)por lo que la respuestade nuestrasactuacionesseha hechomucho
másflexible, sutil y hastacontradictoriay paradógicaqueen cualquierade los
demásvivientes.
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Uno de los aspectoscapitalesde este“retardode respuesta”es,a mi
modo de ver, la posibilidadde considerarmásde una intenciónen el sujeto
desencadenanteque solicita o provoca nuestrareacción de respuesta.

Este“retardo esencial”por breveque sea, dejaespaciosuficiente
paraunadiferenciasutil y decisivacon las demasespecies.Así, mientrasen
lodas las circunstanciasde agresiónlos animales“leen” en los gestosdel
contrario:

* “las intencionesdel otro”

El hombre incorporaun lapsode tiempoen el retardo-seacorto o
largo-en el quepuededesdoblarla preguntay reformularíasobre:

* “las VERDADERAS intencionesdel otro”

Del mismo modo, la naturalezaha desallolladomultiplesy vistosas
formasde mimetizacióncomodefensade los animalesdébilesfrentea los
depredadoresmás fuertes. Pero,como observa,HermanHakenen su libro
Fórmulasde Exito en la Naturaleza(7) la capacidadde mimetizacióndel
hombresedistinguede todoslos demasseresporquecadaver puyedeadaptar
un ropajeengañosodistinto mientrasquelos animalesse“disfrazan” siempre
de maneraunivocae invariable.A mi modo cíeverestacapacidad“ti~ultivoca”
no debe ser independientedel factor de Retardo en el que nace la
REFLEXION y el desdoblamientodetentativa.

Vieneestoa cuentopor el hechode quelaTeojíade Juegossebasaen
la considetacióndel compos-tamientoquepuedaseguir “el otro” sobreunao
multiples variablesdel juego.

En esteterrenola posibilidadcíe quese abranIsomorfismosaplicables
al Sistemade Opinión ( en el que el HUMOR “juega” con intencionesy
comprensionesno solodel público sino tambiendel objeto o destinatariode la
clítica)parecealtamentesugerente.

TantoOskarMorgenstern(8) comoJ Bronowsky(9) quetrabajaron
con el creadorde la TeoríadeJuegos,el matemáticojudio hungaroJonhvon
Neumann,le definencomo un espísitufascinanteposeedorde una de las
inteligenciasmásbrillantesde todoslos tiempos.

Trabajé con Johnnyvon Neumann-dice Bronowsky- durantela
segundaGuerraMundial, en Inglaterra.La primeravezquemehabló acerca
de su “Teoría cíe juegos~~ocurrió en un taxi londinense:uno de suslugares
predilectosen quegustabahablarsobrematemática.Y naturalmentele dije,
comoentusiastadel ajedrezquesoy,“Quieresdccii-, la teoríadejuegoscomo
el ajedrez”.

“No, no” repuso.“El ajedrezno esunjuego.El ajedrezesunaforma
bien definida de cotnputación.Puede que no seaposible concebir las
respuestas;petoen teoríadebeexistir unasolución,un procedimientoexacto
en cadaposición.Ahorabien, los juegosverdaderosno sonasí.La vida real
no esasí.La vida realconsisteen farolear,en tácticaspequeñasy astutas,en
preguntarseuno mismo que será lo que el otro hombrepiensaque yo
entiendohacenYen estoconsistenlos juegosen mi teoría”
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La genialidadde von Neumannconsistióen losgrar proposiciones
matematicasno soloparalas tacticasdejuegoacorto plazosinoendemostrar
que sepuededar forma a estrategiassuperiores,lejanas. En su libro “La
Computadoray el Cerebro”en que recopilalas últimasconferenciasen 1956
cuandoya estabaenfermo,von Neumanncontemplael cerebrocomo
poseedorde un lenguajeen el que distintoscomponentesse encuentrande
algún tnodointerconectadosde maneraque nospermiteconcebirun plan.un
procedimiento,un sistema de vida completo. lo que denominamosun
“sistemade valores”.

Esteputito rozaunade las característicasde von Neumannquefue la
de considerar-a diferenciade casi todos los matemáticosdc todaslas épocas-
quela mátemáticadebíainspirarseen las recesidadesy realidadesdel cnundo
empíricoy nojactarsede serun universoperfectoy distantede la vidasocial
y suscuestiones.

En susúltimos años-murió en 1957-seocupódeotraparcelade gran
importanciasocialparael futuro: la teoríade los autómatas.Yaen 1952había
resueltoel problemabásicode la consttucciónde un organismoviableapartir
de componentesinviables.

En otro trabajo probó la posibilidad de describir -y por tanto
construir— una máquinaque, confrontadacon las partesde que ha siclo
construida,se reproducea sí misma, transfiriendoesta capacidadde
reproducciónal mismoobjetoconstruido.Estosproblemasy otrossimilares-

dice Oskar Mortgenstern(10)- hicieron que von Neumannseocupara
intensamentede estudiosneurológicos,en cuyocampoharealizadounagran
laboren lo querespectaa la matematizaciónde nucswoconocimiento.

Algunasde sus descripcionesde organismosy máquinasapartede
ser absolutamenteoriginales,concerníana los mismos fundamentosde la
lógica.Tambienfue precursoren el sentidode que el isomorfismoentrelas
célulasy algutioscomponentesdecomputadorapermitiríaun másalto estadio
de sofisticacióncon el empleode reaccionesquímicasen el interior de los
componentes.

Al contemplarla totalidad de su obra -dice Morgenstern-uno se
maravillade quehayasido posibleconseguirtantoen unavida tancorta(de
cancer,a los 54 años).Decirque hemossiclo testigoscíe unacombinacióndel
más purogenio con unavitalidad y energíaal parecerilimitadas no esmás
queunapobremaneracíe expresarla singularidadde estehyombre.

Paradar una ideade como funcionala previsiónde la conductadel
contrario comobase de la Teoría de Juegos,J. Bronowsky propone el
siguienteejemploen eljuegode “chinos” tambienllamado“Morra”
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9- - - -:eoria ce 2uegos: el tuego con los dedos, llamado Morra

Se juega entre ¿os personas y, en su versi6n más sencilla, se procede
así: los dos jugadores accionan simultáneamente. Cada uno enseña uno o
dos dedos y, al mismo tiempo, conjetura sí su oponente está mostrando

vno o dos dedos. Si ambos aciertan, o si fallan, ninguno paga. Si sto
uno de ellos acierta, ganará tantas fichas como dedos enseñaron los
dos jugadores.

En consecuencia, cada jugador cuenta con cuatro cursos:

El juego es justo, pero el jugador que conozca la estrategia adecuada
vencerá (con una suerte promedio) a quien la desconozca. La estrategia
correcta consiste en ignorar los cursos (a) y (d) y jugar (b) y (c) a
raz6n de 1,5. Es decir, la estrategia correcta es, en cada 12 llamadas

7 veces
en

promedí

5 veces La estrategia es difícil
en de adivinar al que jue—

promedio gue por corazonadas

El método matemático por el cual se consigue mejor estrategia es en
realidad muy difícil. Itas no lo ‘es verificar el que la estrategia sea

eficaz mediante el cálculo de lo que ocurre cuando el contrincante
cuente llamando (a), (b), (c) o (d). A saber,

ganará en prome—
dio 7 de cada 12
veces, pero ob-
tendrá sto 2
fichas cada vez,
en tanto que
perderá 5 de ca-

da 12 veces, y perderá 3 fichas
cada vez, logrando una pérdida
promedio de 1 ficha en cada 12
llamadas.

Normalmente,
cada jugador
así como la
mejor entra—
tegia, que
es una niez—
cía de

el morra se juega en
llama y muestra 1, 2

si ambos
jugadores
aciertan o
si fallan,
y no hay
fichas que
cambien de
mano,

ganará en pro—
¡medio 5 de ca-
da 12 veces
obteniendo 4
fichas cada
vez; pero per-ET
1 w
525 238 m
552 238 l
S
BT

derá 7 en 12

veces, y 3 fichas cada
vez, de nuevo con una
p~rdida promedio de 1 fi
cha en cada 12 llamadas.

-— —

una version mas compleja, en la cual
y 3 dedos. Las reglas son similares,

Si su llamada es correcta x’ la de su oponente no lo es, el curso (a)
ganará 2 fichas, el (b) x’ el (o) ganarán 3, y el (d) ganará 4.

Morra se juega tambign con 4dedos
por jugador o afln más dedos si los

contendientes convienen en ello.
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Unaaplicaciónparamí sorprendentede la Teoria de los Juegosa la
realidadsocial inmediataha sido la quele valió el XVIII premiosAnagrama
de Ensayo1990al profesorde CienciaPolíticade la UniversidadAutónoma
de Barcelona,JosepM. Colomer,publicadaporeditorial Anagramaen ese
mismoaño,bajoel titulo de “El ni-te de la manipulaciónpolítica” (II)

Por un doble motivo. De una parte por la claridad con que el
desarrolloy aplicaciónde estateoríaen un campoconcretopodt-íaanalizarse
comoporsibleISOMORFISMO TOTAL (o al menosTroncal) respectoa
nuestrabúsquedade modelospal-aun nuevoSistemade Opinión.

De otra, por el hecho inmediato de que los casosarncretosde
aplicaciónen los 20 capítulosdel libro, serefierenprecisamente,a episodios
crucialesdel final del Franquismoy del inicio de la Democraciaespañolaque
esnuestromismocampodeobservaciónempirica.Lo queconstituyeel mas
elocuente y directo testimonio de que los hechos históricos, el
comportamientopolítico y el ámbito de la Opinión y la respuestapolítica,
puedenformularsebajo ópticas completamentediferentesa las de los
procedimientossociológicostradicionalesen camposya muy cercanosa la
posibilidadcíe formalizaciónmatemática.

Por tan esperanzadorhaHazgoconfiamosque otros estudiosos
seguiranlas nuevasvías abiertas,tantodesdela Teoría de Juegoso desde
otras ramasde la TeoríaGeneralde Sistemaspermitiendola demostración
definitiva de quecabeunaTeoríade la Opinión de alcancetanrevolucionario
comoel quelogró laTeoríade la Informacióny enla queprecisamentevenga
a demostrarseque:

* LA ACCION CRíTICA DEL HUMOR ACTUA COMO
DESENCADENANTE DE AUTOREFERENCIA E INCOM-
PLETITUD PARA DICHO SISTEMA FORMAL DE OPINION.

El repertoriode casosde la política españolaestudiadosporJoséM
Colomerbajo la Teoria de Juegosesel que secorrespondecon la siguiente
lista:

UNA TRASICION TRANSITIVA:rupturistasy reformistasanteel fin
del franquismo.

SíSIFO Y LA BOLA DE NIEVE:los limites del antifranquismoal
final del Régimen.

UNA TRAMPA SADUCEA:la elecciónde Adolfo Suarezcomo
artificio complejodeFernandezMiranda.

ATADO Y BIEN ATADO: el harakiíi de las Cortesfranquistas.

SABADO SANTO Y ROJO:legalizacióndel PartidoComunistade

España.

NO SE QUIENES,PEROGANAREMOS primerasvictorias de la

UCD en las elecciones.

JA SOC AQUí: retornode Tarradellas,presidentede la Generalitat
catalanaen el exilio.

991 ______



¡ 5 0 AA O R E ¡ 5 AA 0 5 E Li E Si STEMA [9E OFilAiOt<

EL CONSENSO NOCTURNO: pactosen la elaboraciónde la
Constituciónde 1978

EN NOMBRE DEL REY!: el golpedeEstadodel 23 de febrero.

LOS HIJOSDEAITOR:el doblejuegodel nacionalismovasco

EN CATALA,SI US PLAU: el doblejuegodel bilingUism

LA MINORíA MAYORITARIA: el comportamientode los partidos
anteel requisito de mayoríacualificada,

QTAN,DE ENTRADA,NO:espectacularcambio de opinióndel PSOE
sobrela OTAN.

A LA HUELGA GENERALbIahuelgadel 14-D y las eleccionesde
1989.

EXTRAÑOS COMPAÑEROSDE CAMA: fugasy transfugasen la
política española.

EL LABERINTO VASCO: la escisióndel partidonacionalistavasco.

LOS CACIQUESSOMOSGENTE HONRADA: caciquistnopolítico
en Galicia.

MADRID BIEN VALE UNA SISA: inestabilidadpolítica en el
AyuntamientodeMadrid.

La lecturade esteensayosobrela aplicaciónde laTeoríade Juegosal
análisis político resultará,seguramente,fecundoy sugetidoren muchos
dominios.

Peroconstituyeautenticogozo (porcontraste)si selee, precisamente
comparandotninuciosamentelos tnecanismoshabitualesseguidospor el
tratamiento de la actualidad periodísticapor los procedimientosde
configuracióny seleccionde noticias(gatheringy gatekeeping).

La prepotencia,la simplezade juicio y el sectarismocon que se
administranlas valoracionesperiodísticasen función de las filias y fobias
(Egin o ABC porejemplorespectoa un mismoacontecimientodel laberinto
vasco),la falta de sutilezaparadesmenuzarlas motivacionessegundasy las
aportacionesde los protagonistassegundosdelos acontecimientossuponeun
contrastemásque llamativo incluso con los másacreditadosy ponderados
mediosde comunicación,comoLa Vanguardiao El País.

Pero,lo másvaliosoa los efectosde formularun Isomorfismoconel
buscadoSistemade Opinión, esprecisamente:

‘~ LA INTEGRACION DE LAS SITUACIONES PARADOJICAS
COMO INTEGRANTESNATURALES DE LOS ACONTECIMIENTOS EN
QUESE REGISTRAN.

Esta “LEGITIMACION DE LO PARADOJICO” estádirectamente
trabadacomo elocuenteIsomorfismocon la paradoja inherentea toda
produccióndel HUMOR.
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En las conductashumanas-dice Colomer-raramentecoincidenlos
resultadosque sealcanzancon los designiosde la voluntad,Poresouna de
las piezasbásicaspal-ael desarrollode las cienciassocialesmodernasha sido
el conceptode consecuenciasno intencionadasde las accionesindividuales,
que se ha ido difundiendodesdela economíaclásicaa todas las demás
disciplinas.Todo pareceindicar que las paradojasquedisocianlas intenciones
del resultadode una decisióncolectivao política sonde una importancia
superiora las del intercambioeconómico.

El libro de Colomerpresentaun conjunto de casosen los que se ve
que la decisióncolectivaentrediversasopcionesno dependenecesmiamente
del númerode personasquedeseanuna opciónmásqueotra (aritméticacíe la
democracia),sinode quienesla aceptancomosegundao tercerapreferencia.
Muchasveceslas pteferenciasse abandonanen función de lo que seprevee
que van a hacerlos demás.

De este modo pueden explicarse algunos resultadospolíticos
inesperados.Las interaccionesno deseadasde las conductaspuedenser
entendidaspor comportamientosmás sofisticados.Se compruebaasí, que
puede lograse,por ejemplo un equilibrio estable,en el que nadie está
interesadoen modificarsu actititd, que seamásperjudicialparatodos que un
isultado alternativo,

Muchasvecesuna situaciónóptimaes arruinadapor personasque
sucumbena la tentaciónde alterarlaen beneficio propio. Las decisiones
tomadaspor votaciónvaríanfrecuentementepor el modo o porel ordenen
queseanplanteadoslos asuntos,En las asambleas(y juntasde vecinos)suele
decirse“Si quieresque se discutainterminablementeun asuntoponlo muy
arribaen el ordendel dia. Si quieresque sepasemuy rápidamente,ponlo
haciael final”,(Quedatánmenosvecinosy estaránmuchomascansados>.

De hecho-dice Colomer-unaminoria de electorespuedeganaruna
votacion y elegir a una mayoriade representantes.En algunoscasos,un
intercambiode votos insincerosentredos gruposde votantesminoritarios
puedebeneficiara ambos. En otros, los votos estrategicospuedenser
expresionde propositosegoistasenfientadosque produzcanuna mayorioa
falaz y perniciosapara todos.Muchoscambiosde mayoríano respondena
modificacionesde la voluntad de los electores.EN GENERAL TODA
DECISION DEPENDEDEL MODO DE DECIDIR, Porello la politica no es
solo una actividad en la que diferentesgruposde personaspersiguenla
obtencionde unosresultados,sino la mismaeleccionde los procedimientios
de eleccion.Y poresocabeconsiderarque lapolitifca menosmalaesaquella
quepennitequelos ciudadanosrealicencambiosde elección.

La linea actual de investigaciónen cienciapolítica partede estos
postulados.Variasherramisntesteoricassurgidasen estadirección,acabarán
modificandotambiénlas técnicasde analisisde la opiniónpública.

La manipulaciónpolítica -auguraColomer- sedesarrollaráconestos
instrumentosteóricos como un arte esencialmentepractico al que sacar
inmediatosdividendos.
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Los dos grandescambiosque Colomer encuentraen el periodo
estudiadode la vida española-final del Franquismoy asentamientode la
democracia-sonel:

* aumentode complejidadsocial con incrementode la pluralidadde
dimensionespolíticase ideológicasy

* la “tnoderación” o disminución de las opciones y preferencias
maximalistas.

Muchos de los valoresque tanta fama han dado a la “transición
política española”(hastael pundo de habersepostuladocomovia imitable
parael retornoa la democraciadepaisesde Sudaméricao del EstedeEuropa)
los atribuyeColomer a convergenciasmasbien casualesde la Teoríade
Juegosy añadela conclusión no menos ácida de que la tendencia
consensuadoray de falseamientode posicionesque fue “virtud de la
transiciónseha convertidoen vicios de la democracia”.

Los principios de la “voluntad general”, “soberaníapopular” y
“autogobierno”—dice— de la democraciaroussoniana,pertenecenal reinocíe la
fantasíay no al cíe la realidad.La justificación cíe la democraciarequierede
otros contenidos.El principal, qitizás, el de la legitimidadde cambiarde
opinión y pacíficamentepodercambiarde gobernantes.Y corno última
instanciael hechode que siempreseguirásiendomejor “cotitar votos que
cortarcabezas”

“LA PARADOJACOMO NUCLEO DE LA CUESTION:

La principal tesisquedaunidadal libro -diceColomerde su ensayo-
esprecisamentequela pioliferacióncíe anomalíasobservablesen los procesos
de decisiónpolítica no resultade la selecciónarbitradade casosanormales,
sino “de la mismaidentidadpa¡adójicade los procesosde transicióny delas
democraciasrepresentativasconsolidadas”

Es precisamente -concluye- la abundanciade paradójicas
consecuenciasno intencionadasde la políticademoctaticala quepuedehacer
disminuir los receloscon respectoa las intencionesde los demasy la
desconfianzatnutua.Debesercierto,por tanto, que la formamenosmalade
gobierno que existe lleva en su propia esenciael aburrimientoy la
mediocridad.
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NOTAS. XXXV
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(3) Rosnoy. EL MACROSCOPIO.,. op cit (pog 206)

(4) Francis Jocob LA LOGIQUE DU VIVANT, Ed Oallimard Paris 1970

<5) Ilenri Bergson, L’EVOLIJTION CREATRICE, Presses Universitaires de France, Paris 1 94&

<6) Jacob aronowsky, EL ASCENSO DEL NOMBRE, op cit.

<7) Herman [token,FORMULAS DE EXITO EN LA NATURALEZA, Ed Salvat, Barcelona

<8) Oscar Morgenstern, JOHN VON NELIMAN, publicado en ENCICLOPEDIA UNIVERSITAS tomo XIV (pag 155).
Editorial Salvat. Barcelona
<9) J. Bronowsky, EL AS(ENSO.. <pog 432). Aparto de lo valoración de von Neumano tambien se ha tomado de
esta singularisima obra lo pagino de descripción del juega del “¡narro”.
<10) Morgenstern, Oscac JOHN VON NEUMANN, op cit <pog 159)

<11) Josep M. Colamer, R ARTE DE LA MANIPUIACION POLíTICA, Votaciones y Teoria de Juegos en la palitica
españolo. Editorial Anagrama. Barcelona 1990.

995



¡ 5 0 0 13 F 1 5 AA 0 5 ElA Et SISTEMA DE OP¡lA¡0Li

T.XXXVI. ISOMORFISMOS DE LA PERCEPCION

Si lo que pretendemoses buscar referentescientíficosy analogías
extrapolablesdesdelas que podamosensayarformulacionesválidaS parauna
nuevaTeoría o Sistemade Opinión, es decir, si lo que nos proponemoses
buscar y descubrirparecidosque puedandepurarsecomo Isomorfismos,
debemosen primerlugar, inquirir acercade aqulloquenos hablede:

* CONSTANCIA y

* VERACDAD

esto es,de las condicionesprevias que permitan hacernosver que estamos
hablandode lo queestamoshablatidoy no d.c algotan fugaze inestable-no deja
constancia-que no se sostienea nuestraconsideración,o que sencillamenteno
eslo qtíe buscamos-carecede veridicidad-porqueno eslo queparece.

La primeracotidición cíe una actitudexploratoriaconsisteen no dejarse
constreñirpor los recursosya conocidos,por los conceptosacttñadosmáso
menosrígidamentede los cualesno resultafacil salir. En tal sentidomerecela
penaaceptarla sugerenciade JuliánManas ( artículo “Ochentaaños” en la
tercerapáginadel ABC cl 23 dejunio de 1994) queprefiere inventarpalabias
antesde dejarseencadenarpor las yavigentes.Paraesteautor la esenciade la
vida es su condicioti proyectivaal ser una estructuraabierta.

La extremavejez es equiparable,por la ausenciade proyectos,por la
esclerotización,por la rigidez, porel aislamientoa la condiciónvegetalde la
corteza.Cuandoerajoven -diceMarías- los viejos meparecíanárboles.Y por
ello en un momentode recapitulaciónglobal proponeque parano perdero
disminuir la condición de “persona”es precisoavivar cuanto tiene la vida
humanade sistema abierto.

En esalínea tan vitalista, y siguiendosus p asos,proponemosredefinir
palabrasy conceptoscon esemismocaracterabierto y proyectivo. Asi nos
att-everemosa convertrír:

* CONSTANTE por FUTURIZO, conceptoya incluido porla Real
Academiade la Lengua,quesignifica no solo “que dura” sino que ademasde
durartienecondiciénde futuro, queestáorientadoo proyectadohacia el futuro.

“ VERACIDAD porVERICIDAD, palabracuyaexistenciano consta
y queproponernosdistitiguiendoque tnientrasVERACIDAD serefieresiempre
a la verdad, VERICIDAD incluye una gran probabilidad, pero no
sic¡np~e.

El pi-opio entot-noes interpretadoen basea dos condiciornes”a priori”:
* que la realidad contempladadura lo suficiente para ser

constatada
“‘ que la realidad contempladanos parece ci’eible

Siendoestasdoscondicionesel primer objetode estudiode la Teoniade
la Percepción,lógico esquecomencemosnuestiabúsquedaen sus dominios,y
luegoiremoshaciaotrosámbitosde enriquecimientoy complecién.

Tres grandestradicionesrespondende manerano del todocoincidentea
la preguntade porquéparecenlas cosaslo queparecen.El Empirismodice que
porquecompletamoscon inducción lo quepercibimosla realidadque nos llega
que es partede la realidadque hay en el mundo. La Gestaltdice que las
interaccionesespontaneasde los estímulosactuan en nuestrocerebroy la
Psicofísicadicequela informaciónquerecibimosde los estimulosessuficiente.
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Sin embargo,no va a sernuestraaproximaciónunaimprudentetentativa
de adentramosen terrenosde controversiacientífica no resuelta,sino la de
acercarnosa unadescripcióngeneraldel mundode la percepcióncornolo hace,a
nuestrojuicio con solvenciay claridadadmirables,Irvin Rock en el volumen
publicadopor ScientificAmerican(1), al cualnos atendremosen la búsqueda.

ComoseñalaHighlandPark (2) aunquela ciencianatural comienzaporla
mismapercepcióny de estadepende,hastafechasrelativamenterecientesno ha
suscitadounauniversalcuriosidadcientífica.

La investigacióncientíficaempezópor ocuparsede las estrellasy solo
muchodespuespasóa estudiaral hombre.Practilcamentehastaquela analogía
entreel ojo y la cámarafotográfica(el Isomorfismodiríamos,yaque constituye
un magnífico ejemplo de este concepto)o se universalizó el interés por
profundizaren los modosde nuestrapercepción.

Un segundoestadio de esta investigación ha sido alcanzado
desarrollandootraanalogía:el Isomorfismoentreel procesamiento-o software—
y la estructura-o hardware-tomádosdel tnundo de la Información y la
Cibernética, razonespor las que considerarnosque quixzás puedanser
estimulanteslos prestamosen sentidoinverso.Los que quizaspermitaniluminar
un Sistemade Opinóncon analogíasprocedentesde la Teoriade la Percepción.

Los sentidosson las extensionesde nuestro ser hacia el mundo
circundante.Su comprensión-el ojo comocámara,el oido como cueva-ha
tenido unaproyeccióncuasi mítica. Así, todavíahoy puedevisitarseen la zona
arquelógicade Siracusa(Sicilia/MagnaGrecia) la “Oreja de Dionisio” una
sorprendentecueva,con un amodode pabellónauricularexternoy un conducto
profundoen el que la voz resuenaconcaprichosaclaridady en la que basta
percutir el parchede un timbal para tenerun ejemplode nuestroorganode
audición.

Del mismomodoel ojo esuna estructura,un organoespecial,quizásel
másdiferenciadoy obvio en todos los animales,cuyo asientoen la cavidad
orbitaria y movimiento direccional y sincronizadopor medio de los seis
musculosque lo rigennos lo hacenparticularmentebienconocido.Sin embargo,
los ojos no son nada,a efectosde la Percepción,sin luz que ilumine, sin objetos
que seanvistos y si no estánenfocadosy coriectamentedirigidos al objetoque
sequiereobservar.Como señalanHeatony Stevenslas premisas(frecuencia,
intensidadetc) previasal funcionamientode los organosde nuestrossentidos
planteanptoblemascientíficosmuy complejosy aánno restteltosplenamentepor
La ciencia.

El puntofirme de la Cienciaeshoy que:

* La percepcióti es un constructo mental

Como dice Rock, si los hombresposeyéramoslos aparatos
sensorialesde algunosotros de los organismosque viven en la tiena, la
“realidad” nospareceríatotalmentediferente.
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Sabernospor la física que el mundo del que obtenemosla
informaciónsensorialesmuy diferentedel mundotal como lo experimentamos.
Queel universoconstade camposelectromagnéticos,partículasatómicas,y
espaxciosyacios que separanlos nucleosatómicos de las partículascargadas
que en torno a ellos giran. La imagenque el cerebrocreaestálimitada por la
gamade estímulosa los queestánadaptadosnuestrossentidos,gamaque nos
haceincapacescíe percibir ampliossegmentosdelespectroelectromagnéticoy la
materiaaescalaatomica.

Lo que nosotrospercibimos-dice Rock- como tintes de rojo, azul o
verde, el físico lo describe como superficies que reflejan ondas
electromagnéticasde determinadasfrecuencias. A lo que nosotros
experimentamoscomosaboresy olores,refiereseel físico como a compuestos
químicos. Lo que paranuestraexperienciasonsonidos de variantestonos,
desctíbeloel físicocomoobjetosquevibran a diferentesfrecuencias,

* Colores, sonidos, sabores y olores son constructos
mentales, creados a partir de la estinnilenión sensorial.

** La mente no se limita a registrar una imagen exacta
del mundo, sino que crea su propio cuadro.

Un elocuenteejemplode nuestra“aportacióna la imagen” desde
nuestraconciencialo constituyela muestrade Rubiadondedosrostrosdan el
perfil de unacopa/oviceversay su recreaciónintencionadaparalas bodasde
platade IsabelII que podemosver en las siguientesfiguras:

Nuestramenteesla quedecidesi vemosun jarróno doscarasy,
todavíamássi esasdoscaraslas atribuimos a los perfilesde la reinay de su
esposoel principeFelipe,comosucedecon el jarrónde la derecha.

998



IB OMO 13 r ¡ SM OS E Li EL 5 ¡ ST E MA O E O 2 1 lA 1 0 lA

La Constanciaen nuestrapercepción,sin embargo,no parece
tanto un resultadode nuestraacciónmental (auqnuela experienciaconocida
naturalmentela influye en gran manera)como un producto directo de la
Percepciónqueseverifica atravesde algunasdimensionescomo:

a) La constanciadel tamaño (unade las pioductorasde la
perspectiva)

b> La constanciaen la relación(habitualmentelascosastienelos
mismostamaños)

e) La constanciade la luminosidad

Veamoslos ejemplosque proponeRock sobrenuestraconstanciade
relacióntamaño/distanciay constanciade luminosidad.

Enesteprimercasoel tamañode la sardineta/aténpuedeaparentemente
variarsesegunla distanciaal pescadory a lacámara(siempre,naturalmenteque
seescondala manoquemuestrael truco)
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Veamosahora la referenctatuversa.Las figuras del fondo desdela
comprensión(le la damaqueestáen primer plano:

Los especialistashablancíe la teorciade “la torna en consideración”
paraexplicarla constanciade los tamañosde los objetos.Lo cual nosofrece
sugerenciasdeposibleisomorfismo con lo que sucedeen la estimaciónde la
importanciade las noticiasen la tareadiaria del gatekeepingen los periódicosy
en los noticiariosde radioy televisión.

La terceradimensióno PROFUNDIDAD es otro de 1 y & ¿
en que las tres teoriasde la percepciónantesmencionadasno sep~end~•.
acuerdoacerca de la proporción de respuestamental (y aprend~aje~ o 4
constatacióndirecta(facultadinnatadesprovista)quela configuian
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El caracter“relativizado?’ dc laPercepciónvisual tan sugerentecomo
para trasladarlo—via isomorfismo— al mundodc la Comttnicación,seponede
manifiestosi trasladamosun duplicadoexacto dc las figurasdel fondo al primer
plano.Véaseel efectomicroscópico(le la parejaqueocupael centro-fondode la
galería,si la traemosaL piede la primeí-acolumnaizquierda:

t
—1

-y

Hl

E-’--
_______ 4~..~

- 2
___ -IV• _____

6Cómo no sentirseatraido a la extrapolaciónde estos“efectos” en el
campode la “percepcionde la opiniónpública” o de la percepciónde “primer
plano/primeraplana” en el mundocíe la valoraciónnoticiosa?

Lo que señalaRock es que nuestraexpeíienciapartedel supuesto
axiomaticode queestamosen un mundotridimensionalen el quepercibimoslas
cosaspróximasy alejadaso muy alejadas,de nosotrosy entresí. Y remarcaque:

* Multiples caminos llevan a la tercera dimensión.

1001 _______



¡5 OMO 13 FIS AA OS ElA EL SISTEMA [9 E O 2 lA 1 0 lA

A saber:

- Disparidadretiniana(estereoscopia)

- Convergencia(2 ojos miran 1 punto)

- Acomodación(del cristalinoa dist.>

- Paralajedel movimiento(cinética>

Señalespictóricas:

- Interposición(objetosquetapan)

- Sombra(proyección)

- Perspectiva(delas líneas)y

- Tamañohabitual (deobjetos)

En el siguuienteejemplovemosla relativizacióndeefectospor la
intensidadde los tonos Las zonasfuertementesombreadasdela fachadalateral
de estaiglesiaproyectanal ojo luminanciascasiigualesa las proyectadaspor las
losetasnegrasde la fachadaen la que incide directamentela luz solar y, sin
embargo,susaspectosdifieren mucho.

1
‘3

LI

q
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La convivencióntradicionaldel modo de interpretarde la historiadel
arte,reduciendoa las dos dimensiones(un plano) del cuadrola realidadnos ha
llevadoa unaeficaciaen la representación,la esquematizaciónfigura-fondo,la
disposiciónetchaconfiguradonuestro“modo de ver”

La niña que remade espaldastapaa su madre,la tenemosdelante,
mientrasella lo estadelmaridoy estede los montesdel fondo.En lasegunmdfa
imagenla sombraesla quenosda la proyeccionde tridimensionalidad
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La ortogonalidad(el mundo al derechoo boca abajo> y la
captacióndel movimiento son los dosúltimos territotiosexploradospor Irving
Rock en su estudiosobrela percepcióny amboshansido ya incorporadosa la
cultura universal presentegraciasa la descomposicióndel movitneinto en
imagenesen que se basala técnicadel cine asícomopor la presentaciónde la
ingravidezen los viajesespaciales.Dejemoslos dos testimoniosgráficosde
Rock sin necesidadde demoramosmásen ello:

a

e

e

.1

~ .40

~ 4 4~7

‘U.
‘4.’

‘e’
1
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En la ilusión de Ponzo. los dos rectángulos situados entre
los ralles aparentan ser diferentes. Este afecto ,lusorio

parece deberse a la sugestión de profundidad que producen
las lineas convergentes; por ello el observador considera

que, si ve iguales los rectángulos, es mayor el más lejano.
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Nl ucho más sttgestiva, para la localización de posibles
IsomorfismossenAcIte¡-ritotioide las:

Tlusionesopticas
(o Ilusionesdc la percepción)

porqueestánreferidasa un ámbito,elde la Autorreferenciay Sugestión,
y a un dominio. cl cíe la Desobedienciao Vulneraciónde límites,que como
veremoses los siguientescapítulos tiene mucho que decir acercade la
naturaleza,comportamientoy limites del Sistemade Opinión, Y con pruebasse
demuestiaque CONSTANCIA Y VERACIDAD sonmuchomásescurridizas
de lo que nuestrahabitualactitudnoshacesuponen

Las ilusionesopticas
clásicasofrecidaspor Heaton(4)

k
k

de las que presentamosalgunasmuestras

r

O (re ,jus,ón. ésta de tipo tísico, es la que producen las
varillas al introducirlas e,, agua. La diferente densidad
de aire y agua y. por ollo, su distinto indice de retracción,
hacen variar la direcejón de los rayos lun,inosos. De ahí que
las varillas parescan rolas o dobladas a nivel del líquido.
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Las ilusiomnesdel tipo Mtiller—Lyer puedendarseen la vida cotidiana
con muchafacilidadcomopodemosver.

4,

cl
1,rclCt’S,lIflJÉPIt’’ ir ji 1,IN’jiilid¡,i,ii,

st~’t<ii s¡,k’í.rtiI(IJ d, Richard Grcoí’ry. Li
¡Rica tic pri<íh¡ ,lc ¡ti It’<~ tic la ¡zquícrda
sí’ ¡‘it’itva ‘~‘‘í t1rISt< dc <‘‘it ísqrIiIIíI.

írIcutr,ís que 1< di ti /eía ir ¡a i,í’cha
sc /iroitsI c,’p’tt’ ¡ruta dc ji’: r’’ico’¡.

jjt

4-—
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Porel contrareiola realidadpuedeser“forzada” con los instrumentosde
la percepcióncíe modoquecaigamosen un aparenteimposible.Tal esel casodel
la visión del Elefanted e Separdo el divertido uso que de él hacela revista
satiricaCRACKED

ELEFANTE. Visión anómala
_____ Roger N. Shepard.
__________________ t. — e - — .—-‘~ .—M————

1A: -

Los dos territorios queel ámbito de la Percepociónabre al objeto de
nuestratesisson:

~‘ El de la manipulacióninteresadade efectos,queveremosen el capitulo
siguientedesdicadoa la Persuasión¡ Retórica

* El de la proyección hacia una TrascendencialMetaprocesoque
veremosen los capitulosfinales,

Las irnagenesen tresdimensionesdel estilo de Imagenesplanasen 3D
que contieneel recientey ya popularísimolibro EL OJO MAGICO (del que
podemosver un ejemplo en la siguiente página) son una aplicación
revolucionariade “mensajesvisualesocultos” comosucedeen estaespeciede
cartelde la UNICEF quecontieneunaimagentridimensionaldel planetacon el
continenteamericvanoenprimerplano como“mensajeoculto”

1
--7 -
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LEFT EYE

;<— GHOST CI

bROR

RIGHT EYE

Basic ICepleriun \lodel of Stereopsis
The exíernal georneírynr binocular spaceis assumcd ío be
relk’cted withi ti dic braja so thai cadí¡aterscctio¡íbetween dic
twacoiulitíuousUnesdrawrí throt¡glí exíernal objectsA audB
‘viii aclivatea binocular “disparity detector”¡a the brain. Buí
~vedo aol see ghost’’ ¡magesal G~ nad (3,.

PLANE OF_
FIXATION

- CHOST
G2

-4

6

bL

~• 6~
a.. •;...•;,—-~ ••—. —— —a —. .. 4

A Denv,íistration of Cyclopean Depth Perception
This isa special kiiíd of Julcsz random-doí p-atlcrn calleé tui
“autoslereogram. ‘ Al 40-cutí view¡ng distance, hoid a litíger
about 10cm aboye the page aud fixate 11w fiagercontinuously.
TIíe slereoScopic percept wjlI gradually emerge in Ihe plane of
tlíc finger, whicli can llíen be removed Var free viewiag. fUe
rhree-dimenskonfll percepí is a stereograting wilh horizotílal
bars. Aher a íew mornenís. clase nne eye. (Aiítoslereogranh
kindlysuppl¡ed kG. W.Tyler. PromTylerGW: Sensory pro-
cesstngof binocular disparily. in Selior CM. Cuilfueda Kl
(eds): ¡‘ergenceFíe A.hwú’nIÚnts. Boston, Euííenvoríh, 1983.
~p [99—295.)
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Un conceptorevolucionario que se ha implantado ya de tnanera
irreversibleen la sociedadcontemporaneay que correspondeprecisamenteal
ámbito de la Percepcién,esel conceptode Realidad Virtual, enel que la
simulaciónha alcanzadouna perfecciónque puedellegar a serimposiblede
distinguir cíe la realidadmisma.

REALIDAD VIRTUAL
Como ya vimos en el Capitulo II, desdelos tiemposremotosel hombre

representala realidad. Y al separarla cosa del signo que la representa-

significante y significado— abre la via a la abstracción, al lenguaje y al
descubrimientocíe la propia identidad.

Al descubrirla correspondenciaentrela huellaenel fangoy el animal
que ya no está”,establecela relaciónde futuro del “volverá a estar” (intención
de los conjuros sobre la caza, sobre la lluvia, etc) ademásde la función
descriptivaque le sirve paía trasmitir “como es”, cómo se caza, cómo se
recolecta(recordemosa los recolectoresde miel en los acantiladosde Indonesia
idénticos hoy a los de la cueva de la Araña de Bicorp (Valencia>de hace
cincuentamil años),

Y~ comovimos, esarepresentaciónquizáscasualen el propioprocesode
pintar bisontessoplandooxidos feí-rososcon unacañalleva al hombrede las
cuevasal pasomás sublime y sencillo: el del descubrimientode su propia
identidad,,en la cuevadel Castillo, cuandopinta supropia mano,“estano es la
huellade ning’un animal”,estaes “ini mano,mi propiahuella” “estesoyyo”
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La representaciónde la realidadalcanzadiferentesestadios a travésde
las artesplásticas — pintura,esculturay arquitectura,principalmente—desdeur
primermomentode sorprendenteplenitudlogradaen el mundoclásico.

Romaala representacióncíe la realidadañadeun extraordinariosentido
pragmáticocomo muestrancon su esquematismolas tablasde “kilometraje” de
los antiguosmiliarios (la milla= mil pasosde soldadoromano)comopodemos
veren las tabulasPuntingerianas.

¿1 I•c,’,-,

El Renacimientoplanteay
como la profundidado la
¡nuestra

resuelvealgunos
perspectiva,con

problemasde la
procedimientos

tepresentación
clásicoscomr

t~

CIJ>,Thd¾J
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En algunos aspectosse
foograf¡casactualescomoen este

‘4

it1
1

1
.4

4’

acercarásorprendentementea las técnicas
autorretratodel Parmigiano

1
‘ti

st

quepintandosuimagenreflejadaen una lentecurva
hoy habitualdel ojo depezo gran-angular.

consigueel efecto

La invencióncíe la fotografía-largamenteperseguidaen labatallapor la
permanenciade la imagen- abrióa partir(leí éxito de JosephNicéphoreNiepce
en 1816la puertaa la captación“instantánea”de la realidad.
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Peroademás,la fotografía, alejándosecíe la sttbjetividadpersonaldel
artistaen la pintura,irrumpeabriendode par en par las puertasal testimonio
verídico, “notarial” de la realidad, comopodemosver en la foto de Roger
Fentonde la guerrade Crimea(1853-55), primer acontecimientonoticioso
mundialque fue objeto del foto-periodismo.

La foto-testimoniose generalizóen la vida de las familias y en los
escenariosbélicosdesdela guerrade Secesiónnorteamericana(1860-64) y
desdeentoncesel testimoniode la realidadfotografiada-~tenemoslas pruebas,
veanlas fotos!— ha condicionadoal mundo.

En la crisis de los misiles (octubre 1962) una terceraguerratnundial
tuvo pendientede un hilo al mundocuandolos asesoresde Kennedy lanzaron
sobresu mesadel despachooval las fotos de los lanzadoresde misilesatomico
en Cuba:

‘~t flr
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- Estánahí,Presidente.A 80 millas de Florida. Es indudable [vealas fotos!

La coríelaciónentreimagenpintadao retrataday la jealidadmismase ha
hechottniversalhastael dia de hoy. YaReneMagritte objetabaestaaceptaciónen
su famosocuadro “Ccci n’est pasunepipe”

y seguramentellevaría una pipa cíe verdaden el bolsillo para decir a los
admiradores:

- Lo quehay pintadoen el cuadroqueestásobreel caballeteno esuna
pipa y con ella no sepuedefuman Estoque sacodel bolsillo, esto sí es una
pipa: toca,toca!

Estaúltima froíitema queaúnnosmanteníaenterrenofirme considerando
lo tangible-toca,toca-como segurofrentea la imagensimuladaes lo que ha
quedadoahorahechoañicosporla revolucionariairrupción de lo digital lo que
sedenominael Territorio Imaginarioo RealidadVirtual.

El crecimiento exponencialde la infortnática y la
convergenciaentendidoscon Toffler y McLuhan como una
totalidaden lasextensionesperceptorasdel hombre

robótica y su
revolución de

Las tres leyes robóticas
1. Un robot no debe dañar a un ser hu-
mano o, por su inacción, dejar que uín ser
humano sufra daño.
2. Un robot debe obedecer las órdenes
que le son dadas porun ser humano, ex-
cepto cuando estas órdenes están en
oposición con la primera Ley.
3. Un robot debe proteger su propia exis-
tencia, hasta donde esta protección no
estéen conflicto con la primera o segun-
da Leyes.
Manuai de Robótica. 56~ edición, año
2058.
(Isaac ASIMOvI

r
t:Ae ¡$4 , <W¿ /IAC&

r9? pr¡’AI<O nr PAPCL

/ tM~OA EPM’ M~SA2Q

¡
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hanabiettoun cambiode alcancesabsolutamenteinsospechados.

La primera percepciónde que la realidadvirtual o representadale
acabaríadandounapaliza a la realidaddirectala tuveen el año82 con ocasiónde
los mundialesde futbol en España,en que presenciéen Valenciael España-
Yugoslavia acompañadopor dos sobrinospequeños.Pasadoel tiempo yo
recordabacon claridad el partidoporque fuimos al campocon las banderas
desplegadasy regresamosde él cabizbajos,y con las banderasenrolladas.Tenía
:onctenciaclara de que fui el único adulto que acompañóa los niñosEI
testimoniode mi hermanoasegurandoque él habíaestadoen el campo me
desconcertabapor su firmezacuandoun súbitorecuerdoresolvió:

-No,aguarda-dijo- ahoralo recuerdo.No pudeestaren el campoporque
vi el gol pordelantey pordetrás.En aquelmotnentono podíaestarallí, tenía
queestaren casaviéndolopor la televísion-.

Eseespontáneorecuerdoerael primerindicio de un fenómenocreciente:
la derrota de la experienciadirecta a manos de la experienciadiferida,
retransmitida,vicarial.

No esque la televisiónestéen los estadiostransmitiendoendirecto la
realidad-“el directo”, el reinode la simultaneidad—esque,además,la cámara
tnúltiple y la moviola parala í-cpeticióncíe lasjugadas,multiplica lascapacidades
receptorasde nuestrossentidos. Estos son algunos de los parámetros
definitoriosde la nuevarealidad:

* Simultaneidad
* Multiplicidad de puntoscíe observación

Repetición
* Movilidad
* Aproximación-alejamiento
-~ Inserciónde imagenen imagen
~‘ Porfundido o por assernbly
* Computación,cálculoy simulacióncíe altacapacidad

Interactividad(posibilidadde respuesta)
Reconocimientografológicoinmediato(entorno“Newton”)

k Alta definición
* Tridimensionalidad(holográfica)
*‘ Traducciónautomáticay emisióndual y pluricanal
~Coberturasincrónica
* Sordosqueoyeny ciegosqueven
~Interpretacióndel lenguajede animales
* Penetracióny progresivodominio del espacioexterior
~Conmutaciónanalógico¡ digital
~Integraciónen redesmundiales(conposibleinmersiónen

bancosde datosy think-bankspotentísimos)
~Penetrabilidadintracorpóreavi a laser
* Alimentaciónsolar
* Telefonía-comunicacióncelulary detectoresautomáticos-
* Omniproyección(escenariosesféricos)
* Estacionesde trabajointegrales,portátiles,de dimensión

ergonómioa
* Micronización(reducciónal tamañodelreloj de muñecade los

receptores-emisoresde TV, radio,etc)
~Cálculoeconómicoy dineroelectrónico

Video presenciay auditex
* Ai-quitecturainteligente(edificios con la informaciónintegrada)
* Estimulaciónsensorial (tacto, sexoetc)
* Redesy super-redesmundiales
* Autopistasintegradasde infonnación,
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Estasdimensionesespecializadasde la nuevaRealidadVirtual parecen
avanzarseparadamenteperoacabaránrespondiendoa la “llamadaergonómica”
que hacedel hombrecorno receptory de sus dimensionesel puntode destino
final de los avances.

Enmuchoscasosla invasiónde la RealidadAparenteseráimperceptible
comosucedeya con la creaciónde alimentosdel mismo aspectoy saborque
centollosy angulasa partirde otros másbaratosque gran partedel público es
incapazde distinguir (5)

Estaintegración“ergonómica” deefectoses la que simbolizala imagen
del programainformáticode realidadvirtual “Entropía” quesirvió decaretaen
la feriade IMAGINA’94 celebradaen Madrid con los últimos avances:

¡
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El Ciberespacioes hoy, a la vez, un territorio de exploracióncientífica
con muchos frentesde avance,y un territorio ya ocupadopor legionesde
jóvenes de los paísesdesarrollados,casi maestrosdel videojuego y la
computación.

El saltoqueestamosprotagonizandoen laaproximaciónde tu atu con
las máquinas-computadorasy al acercarnosa desencadenardiálogo!
sensaciones/sentimientoscon ellas -en un caminobien distinto,porcierto al
que imaginaraGeogesOrwell para“1984”- va a suponeruna trasformación
mayorparala humanidadquela queconstituyeronen su diala invenciónde los
signos/escritura,la multiplicacióndifusora/imprentao el final de las distancias/
teléfono.

Paraaprendera vivir en el ciberspaciohay quemantenerunacapacidad
de actualizaciónconstantesobre nuestro manejo de la información y sus
tecnologías.El resumenofiecido por el diario El País con ocasionde
Imagina’94,esbastanteelocuenteal respecto(6)
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Aprender a vivir
en el ciberespacio

Poí- las redesde datosse accedea sistemasdeexploración
tuelectital más allá de los juegosde imagnacióny fantasía

N,shid:í sc conecto desde Mo’:.
ir lic ni uGt,. a .saial¡ic.

vira rc:ili.s:it cii directo una ex—
u írsi sí: ilisrs u 5’ LUí 01 escs) y ideo—
theta llí¡hoo:. Elido u’: ¡vaLar

nostrís ci’’na sc desplazaba
:o~-ís sin itiióhtts p¡ir:í ir a
nadad. Fiítalmer:te. Yi~stíida st,
perdió e’’ el e,l,eresl,itcto y no
anis uiliísi rieresar ti su apar—
.stuet¡¡íí vírítial en Populopubs.

i/s,liOOt LS líO iiiulo t,xsr <¡tu:—

ML Dl ¡‘la ~trsíí½npara
•rdt—,íatlor ílt los ¡tuina de ri,l s
¡ventur ís i ti Ii rtd tnterttet
hay <loar:, E \1 l 0 para tú—

<lis lossustos para encítt’ntriís
‘roltsioii tits p rl tflt¡l)c05 Y

.:sals’.t Oil rs sitie iii u’cnte SC CO—
‘<<seca. \lítntr 1’, ‘liii, ¡os MIAD
:,sl,lert ‘5 1 i l lii sil 5 5 lIla—

.>I’itC liii’ siL! i isiltrí (itOSí
ni íruiitiitesii

\t 1251:1 ‘it: it’: paso tísas allá
sc iiiili,,iii par.l ,íutlcrar cl
.ipret:dtt it tít Ii istrítura, la
rt-d:ictii:ti 5 pir.L í ts areca el
lesarroilo di. ¡ i ptrssínalidad.

ltarrv kori unsí tít Itís ni:,—
voresexpertas u: \l USE. cotí—

qtlt so’: lis Iterr,,ní¡tfltas
pcdag(:gtc~ís tiuta importantes
dispotiibles en las redes, itt prat
vedo ,Slicri,o,,í.ts’cs visitado
cauu dia por unos bm niños de
todo el tutíndí: y la experiencIa
ha demostrado que fttneotía
comti ítíí sistenía de exploní-
titán ¡ntclectitiit e’: el qtie los co—
ííoc itt: e nos e cnt ¡ttcas se van
,tds

1 u irle níl sí por cli’ pas.

¡‘loza por pieza
A: SI USE es iii: í:íut:do vírisíal

<LIC íV’\ que ir stiscciiit:do pieza
‘ir lic/a, Los criasties 511k Co—
icciatí cia: cl sunersíroenador

¿el líbííraís,rííí dc ít:iehíecíícía
.lrllt:c¡aI dcl Instituto leentílo—
gíco tIc Msssscl:usetts í SI IT se
sí ivierící: ci: “st r usetíd a la es, a—

st’: espacía 1 Cil.’erío,í í: com—
bonito da los rompecabezas Ib—

u cas tía pirad os eti Isis ptc:ies
le Ravmond Sn:ullyan.

l..aáe ademía ~‘ irl usí pre-
..entada en Montecarlo por Sil—
pl:ael Mtísl:eII, prtíiesor sIc la

iii se rs dad Ce’:sra 1 de Fío-
oua. ptrsiotte el i:’t51’íO objetivo
‘nc isis SI USE. pero incorpo-
rantía la realidad virtual. Sc
rata. di¡ts NIoslucíl, tic ‘‘enseñar

vi vt r cts el ci i:erespac a. por—
ííe es donde nos va a tocar Vt-

‘Ir y rabsíar. En nuestro cale-
PíO ini:teinartO. os alumnos
pueden vtajar a cualquier lugar
de la rierra en cualquier mo-
líento de la I:istoría,

Para tlíseñar la Academia
Virtual, el eq u’ PO de Moshelí
ti a recurrid o a la tee n islo gi a de—
sarrollada por los militares LS-

íadsíuntdenses desde el progra—
tía Simnet. Cuando el proyecto

csie ernitoado. en un plazo de
ti nos tres a :05. conectará a seis

it’ ver sídades y varíos i ostt tu—
‘<5 5 colemos en un entorno vtr-

<ial compartido en el que habrá
Dro gramas q sic etíse ñ ará n fisi—
ca. matematicas o buologia a los
títimnó:.

Nioslíelí se refirió a la Aca—

<it-mía Virtual conio ‘loto—
upu o campo de es nota-
cion Y Esocs exacta. z Ex-
¡‘¡ore jis!. itt atttictpO u< a Aca—
dcnuia Virtttal que entra rs ct:
i’íincionantientO en los colemos
dc Síaitísud Nhiddle Sclíool. en
FIt:ridsí lEE Util. en la prutísa—
ve rzt de 1 994. l’lvp¡ore sic’ esta
¡ ospurad o e: Ila¡’í,oí s’ es ti’:

entorno virtual educativo dc
‘ajo coste que pretende ayíidar

a resolver los problemas de br-
‘os cooperativa y conectar a los
ilumnostlde están separados
geográfica o cu Istíralme :te, e
incluso aislados por alguna en—

rmeditd.
Carl Esícífler. laequeline

Es: rd AA arte y Toslíi tiro A a/a
pla,:tearon en sus respecttviii
¿oiífert-neías tres fornías dífe-
re,:tes dc e,íteíísler el irle sur—
nial. Esíellier. ucrítadí, rectetíte—
llente por ti ollvsvoad. que Iii

encargado al director George
Romero una verstón citíemato-
eralies de su obra 1 ¿roía 1 polis.
no esitívo presente en Monte-
carlo se limité a tiara los isis-
etites ti ‘la te leeante reiles a síes-

de t’ei:sils’ania.
t ‘ir <¡¿al polis es el prinit’ r lid—

seo virtual en red. stí localiza-
cian lis es se encinal tra cii la
U niversidad de Caroegle Me-
Ion. dotíde Loelíler dirige eí

proyecto de telecotlíunicacio-
íes y realidad virtual. ‘ero puL-

sIc ser s-i.sieado síesde distintos
ptím:t os de EE U U gr¡tei us a las
redes dc esítíl ti,: ícsc sí tes.

El diseño y la couís’ ruecton
del t::tiseo tía durado tres ‘ños Y
lun hay varias salas que no es.

latí terminadas. Cotítiene tíbras
creadas por cl propio L oefíter.
c ‘mu 1-mi lloi¿se. vi psa rl te, a—
oes de otisís artistas. cotutí -Ir—
‘líoeí:pe eríN. de E red T r tic It. ha —

sada el: Ornuliopero. tina ma-
quina voladora diseñada por el
italiano Leonardo da Vinci.

Bastante más interesante
como concepía es el proyecto
1 irtopio, de Jaequelirte Morie,

profesora sic la Universidad
Sicí: t rs 1 de FI s,rEla. Ac t uatmen—
e, esle soLomo virtual está

<sínsitistida por ID otiíndo.s dr—
isíicos concebidos por se auto—

rs para provocar etí los especta-
dores diferentes emociones, Ese

l<sii,diitiitio!tol es para M orle
ints tic los principales objettvos

sic rirropia: ‘Me interesa la
ene rda de los seres liuníanos.
‘so q ucria transportar esto a los
inundas virtuales”,

Algunas mutídos itítrodocen
sí espeelador en niveles de me-
‘:0 ri a. otros so ti más tísicos o
mas eí::oci sst’ ales. La Sato de la
<‘oit íersosión es uno de los que
‘nás interesan, Siempre se oye
un n:tirnlu lío, untí conversa—
cuán. Has tít: libra, y cada vez

‘‘e se put st’ tina psi gt na sc ay e
isla cutí ve rsac sin ‘Inc re ta. Las
pi resie s i ani bié ti tic ‘len conve r—
iii té’ ti, 1krd islas, ti ni bra les, pu-
sales sí catí: buís so ‘í las pr mcl—
p:tles tem:ts de las coríversa—
tío nes.

Finalmente, Tí,shuliiro An-
ecli mo st rs, st’ t’iríírol resigo, los—
pir:ído en sí tía antigua tradición
del Japón níedieva donde los
rengo eratí entonces poemas
s-ircuíloíi<ss. En este caso fueron
las redes las que permitiero ti la
Tea1itic lón sIc l’irtrot/ rengo, u 1
facilitar u s-irctíluíció,t de la
uíbra de irte para siue diferentes
ir Listas la p tídie ras retocar,

Experiencias compartidas
Si orle coincide cotí Loefíler en
s1síe el futuro pasa por la reali-
dad virtual distribuidíf a tra-
sé s dc las redes, Cada vez ha-
bra un mayar numero de cape-
rícticias cts red coníparí idas. lEí
‘¡itítro de la realidad virtual

¡0155 por la ííbie u íd ad. Entrar
cii contacto Con una persona
par:t hsícer una cosa. y con otra

cotí “ira. Todos estos unsíru-
senos conectados aun sistema

ni uit media serán mucho más
‘tite resa tites . dice AA orle.

Imagen de ,eaiidad yl,Iii*I que
recría el InterIor de una Iglesia
rontínlee. arriba. A la derecha,

demoatraelórt del programa
VleiepIa presentado en lmegirua-

94.

- Ésa es también la opinión de
Plíitippe Quéau. director de
Imagina. Es fácil prever que
en el futuro surgan nuevas for-
mas de comunisiades viritiales.
La etapa siguiente se benelicia-
ni de las ventajas de las redes
numéricas y de iníegraciótí de
servicios para transportar el
voitiníen de datos sulielente que
pern:ita animar en tiempo real
isge’ires s’írí¡,aies. Es decir, se-
rán clones sintéticos qíte dis-
pongan de distintos niveles de
conípiejidad. que puedan ad-
quirir una forma liuní-ana ‘tisis o
menos realista y representar o
eitcorttelr a su propiciarlO cii lii
red virtual de d irerenies oía -

rieras’.

‘4—
1

s~t

‘5’t

st

‘u

LS’’

El casco de vIsIón ealereoscóptCI conectadO un monitor unuer,ouvo tarima parte del equIpo de realidad vlrfiau
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1. 5.51.
A futíta de realid ad y irtuta 1 dis-
tribuida, en España está en
niul relius la irinaerul cipos cuSo
ititueratíte de realisliud vurtst:íI.
El 15 de abril sc luía sí cursi cii el
St tusca lo te racti va de tui (Pie’’—
cía. Accion~i. dc Aleobenduis
(Niadridí. la cxposucusSn 1.íí
¿pisto. luí uíuoslo. . Lo pt¿.siu>ti
rirlt¿sii, que perníanecera
abicruus ilastst ci 31 de tullo.

i.í cxposicis,tt. surtía’: ¡sida
psi r la cutipresa R e~slidad Sir-
utisuí. Sí.. sífrecersí tI visítuutíte
la oportunidad de entrar a
ilísí nsios simulados y pa rtíci—
par. psr ejempio. en la caz.a de
tiburones. etí la desuicí iv ‘cta
de sin getieradar utuclear en ttn
acctdcíutc sitííulado o en un
vuitle espsicial colectivo en el
qsíc ci público tomará ci lian-
do sic lii ‘tui ve.

los viajes a los diferentes
espacios virtuales se rea lizus—
raíl por níedia de cascos de vi-
sió’: estereoscópica canecía-
das a utí ‘liunítor inueractivo.

Aparte de csíuítro equipas
de resí 1 dad y rs sial. i tic loitI o
sin sisienuuí de alta resal sidón

el simulador Vetíture. el vl-si tante encon trul rá iristusluicia—
oes que síbordan el tema de la
percepción, como un ursubsujo
del arlista Juan Carlos Egul-
liar sobre sítía reproducción
de tas aueíuíSusas. de Vetázqsíez.
pro~CCC5OOe5 estercoicópicas;
o bandas de Moebius inspira-
das en grabados de Eseber.

-. La exposición cutá plan-
teada como sin laberinto que
lleva al visitante, a través dc
las pantallas. al mundo hite-

~ rior del ordenu,dor. donde po-
drá inseractuar con objetos
tridimensionsies. explica
Francisco de Blas. director

~ del museo.

lelepresenciaen Marte
Rusosy amencanospreparanla exploraciónplanetariacon robots

que verán y locatán por los astronautasen la Tierra

S NCtA ti ~tiR.X
Ir u Marte tía va a resultar sin
lic ti ni tan rut pida cotila se it ti—
.silíut cuí Isis tulsas del OptltSiSitls>
espiucual. Dc ctistis

1tíier nítido.
‘xi es de Pa searse par ultra 1

íiei.a Cslutvuetlc tener ‘lila vistan
‘ti ti y ciarsí de lo spíe Isis astro—
uisititas sc sus’: a etucotisrar. tira
lusicer esploisiciones previste, ex-
perlas catada sínide tíses y rusas
está o probsí ida sis tenísus ¿valí—
esíd sss dc te lepreseneuuu cotí ro-
bo t s - es decir. atitsitiísui as Cuí It

esinlaras y brazos articulasisius
cotí t rolados par ape rstdsares e’:
Tierra provistos de etí tu pos sic
rsitlielael rirutiol,

Los primeras ensayos con es-
tos sistenías. operados cuí la Att -

unida y en Siberia desde
ElE 1211. futeran presentados por
el ertipo de robot s huí rc anos de

u Socuestuid Planetaria, cuí
ni. tintan di. it A ole rica it Asss,—
tí-ition usar \dvaoceuííent of
Scti.ni.i. tLltbrada el pasado
lílcs di. librera cuí Siutí E rsítucís-
tsa 1 ti It ixplorací ti plsituetst—
rl a tan ro bcits tíecesí tanías tít: a
ni. 1 íctsstí di ti ini ca de respsíest a
al i.n torna explicó SI chad
Siííís. invcstiguuslor de la NS SA -

Ns, se ura tui sólo dc cotí t rs,la
los esitti,os. la tele7aresencisi sm-
tílluca intersucción Xcii tuture el
científico y el experiníento re-
nioto ‘iptinsaba David líos-
nett. de la coispañia MeDon-
idi Datigisís.

¡mñgenes reales

i VIS si l’)~)ti. cuando iii ¡sílice luí
iluisiótí Aliar.:’. l...í plsituit’sarutisu

1 uc preputritul LS it ti rsive r r ussía
dc seis rsíesl as. ciand os csínia rs’ s
iíiovilcs y’ tít: brazo .iruucuilado.
que síes aresalí a it la vel ocídsíd dc

‘11.5 kilsuníesrsas psi, hora sí cutí—
iezsurata st praba nítace tisis aftas

cuí i.I desierto de Majase (ali-
lo rn la u-

Sinis explictá el experimento
intercoiitttictauutl que luicierotí ci
se rsí no psi u sido cotí ti n priaítítt -

pu, del róver: tas especia ¡istzts di —

ninieratí desde cl ccuitro Aíiies
sic sí NASA leo (Palilbrntsii luí
es plaracisáii del sí ituiSní ita por
una zona volcánica de Kauíí—
clíatkst i Siberius oriciitsil i. titen—
cusuiibiuíndo vlsi s~ítclite iíiu’nrniss—
cián y cotíaanslos. Los opera-
dores de A nes csurecíuun de tui—
l’orníacuóíí preví 1 sta bre el e titar-
tía en que estuttsa el rélser: red—
Sai sí ti luís i olsígenes ile videtí cap-

u stdsts por el rob síu y lc etívíabsí u:
siriletíes”’—ídelsttitc. parsi. u Li
sícreclisí... ——. explica tlicurec
‘osveil. sIc la tnisersidsísl de

Utah lEE 12121.
Eruí ítn enasusta de títusí utulsiótí

en NI arte. Claro que. ~uIt rut baisí
cuí el platie ti veo tít: - los teleape-
radares terrestres tcuidríiui tui un -

conveutuente inssilruíhlc: lis señul
íardsí ocho rnitasttos. cotilsí ‘íti—

it uno, tui recorrer sí distaticisí
cnt re los das sí aííet as. Por sito.
cl róver tendrá que ir pragrausa-
do para uíaa autanousiuu básica y
las upe radares tus ao si rut ti ‘e -

lesuctutír en tuiovi unleil tos repetí-
lutos.

Pero st telepresencia seria
étuil incluso cuatuido cl lísiun b re
pongus sus pies cuí Marte. por-
que Itas astraítaittas aodrisin
usar las tectiol ocias sissiiiatslsts
dc control rení oto las ra u ns’esí u-
ura r el te rrs no y isa ‘liar nitteit ras
mcdisi n te robaus - A si abstrc u—

sin muís te rri ta rl ti s’ cx pisir a—
niatí ZOtliiS silciasisus de la liase

‘u correr riesgos ¿o tieceiit risis.
Auties del experuníetíto de

Kamcluatka. los especialistas
eiísayaron los equipos de tele-
presencia en otro entorno líos-
til. En 1992 sc fíteron su la An-
tártida. en un proyecto de la
NASA y de la Aíiíenican Seicoce

Fs’utíwiuitssan. con un ssutbííasínííia
‘tse cii c’acuuiti sic ccasisienist

.íc tía t scsi:. Ersí cuí rabuís de 615
tilsis. csípstz de 1 perute cuí íunut

ríai’uuuídtsíuí d de taita 450 ole—
iras y eolIto lísdutósí cotí lías alíe-
lisiares aar ‘itt ca ale.

luma de nínaesíras
‘‘IP 1 su btííst rl “a 1 levabsí eánussrsss
sic vi dcc,. EL sup era dar “Lía Isis
uutaágenes proyectadas en tutí dic
aasu ti vsa Cía lacado ante sus 0305-

q tic. utsietiiuts. u radsícía iii: usas i—

iii su-u: tos cuí sirdeutes de íarieotsi—
cusí n psi rsi luí cámara del íuíbníus—
rl liii’ - Nial CO Siuiis. (¿Pon cl brus—
SO sur tic ulsído dcl reí bat tonusí ron
lii íícst rstc ureoluáciesís y blialóel—
csís. fruís Isis prí ile ras jar ucbas
cststlaiec leron la coní tinicadióti
vlsi así dli te entre el rabal sume r—
ci sisa cerca de la lísíse MeSiii rda

cl ceo urs> Atibe. El retraso de
señal era dc un segundía y

ido ‘it tíciatía carrectantene.
Isis e” persas seña Isutí que cus

cuí ssi sim siC Ii) 92 lisa eral, sito de
‘tu iliu/síí/ i’iníiaí/. 1.ucgo lísítí de—
asírrollusdo un sistenia que íítili-
“sí u uuístoetíes de alta resolución.
ísauíístduís previsí une tite en el en—
tú rna ciubsictisitica. ~auírs caos—
trítir cuí el ordensídor un unadela
de sí resíliduid. Etí el modelo se
suuíegraíí las señales de video cuí-
viadas en directo parsi suíbma-
rina. recreándose un auít¿nuica
ejitarno de rs-silic/o e/ u’ireticat

Esta combinación de modelo
sc ~ii[ en directo mitulmiza el

electo dci retraso de la comuin’—
csícií5uí y usejora el panorama de
uícciíáuu del operaulor. reduele”-
tío el art: bIeuaíut dcl tratuioíien ‘o
uíísísivo de datas t1ue todavius tic—
use pisto teuído sí níso(ie/cctl í’/nuieai
parsi ser tigo niás que gnuiticas si
uínuigenes en ties dimensiunes

vid ¿e cotí ni tíclía ilusión.
Lii cx piarute uóuu de otros písí—

tetas. sí de resiolies descanact—
Isis tic 1 ‘Fi ereuí - ita tiene piir

quid ser u’ n privilegio exeluel vta
sic espectalisias bien enurenut—
tíos. y luí Sociedad Plaostariut
qsíicre aprascehar la telepresen-
ciit para que cualquier persona
pueduu experimenstur la eoíídttc-
cuán de mí ráver por Marie.

La teietsperación de autómatas
tío es tina novedad tu siquiera
iii Isis iii isiotws espaCiuí les. Pc ni:
la gruití vetítajui de luís títuev,us
leenoiogi u’ s está cuí luí ap licacto
sic siste loiti gráixcos it: lO rltisiti-
etis que síutí: al ussiario la ilusísetí
dc estar itutíxerso eu: it n eluuornus
sí nítílada o recreada. lis lo sitie
se lía 1 latí ads: reo luí/oí/ ntruuíuu/ y

u tele u resene uit es utusí ‘Ial ca-
ciotí caticreta qite utiliza ituisii!e—
íes reales en lii gar de grsuflc os

getíerados por ordenador.
Putio a pasa. los expertos van

puniendo a punto esta teenota-
gis antes de dar el salto a Marie.
ulcasión qtic esperan teuter en
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Un repasomásminuciosoy no menosespectaculai-sobrelas ttpromesas”
de la RealidadVirtual y el Ciberespaciopuedeversetambiénen los reportajes
servidospor la revistainternacionalde difusióncientíficaMuy Interesante(7).

Esteprogreso,sin embargo,no seproducesin desajustesni sorpresas
Sin dejarnosllevar al extremo característicodel pánico al futuro, que ni
compartimos,si mencionaremosdos casosregistradosen 1994 y que ha
supuestotina tremendaconmocióncomo aldabonazosde avisoantesituaciones
fuerade control.

Por un lado el asesinatode los jugadoresdel rol que al traspasarla~
fronterascíe la simulaciónllevarona caboel asesinatode tín inocenteen madrid,

Un crimen infantil registradoen Liverpool el año anteriorconmovió
mundo(asesinatode un niño de ti-es añosa manosde otros dospequeñosd>
nuevey onceañosquele asesinaronen un supermercado)y paganpor ello cop
la cárcelya quela ley inglesano excluyea los menoresdel cumplimiento de la
penas).Todoel mundosecuestionóacercadel posibleefectomimético de lo
mediosde comunicaciónsobresu conducta.

En el caso de los asesinosde Maddd, dos indecentesmentales,d.
criminal estupidezy cretinaarrogancia(hay que ver las descalificacionesqt
viertenen sudiario de los hechossobrelas inocentesvíctimas)llamadosJavie
Rosadoy Félix M. y cuyo rostrosorprendentementeha sido escamoteadope
los mediosde comunicación,eligierondiversasvíctimasparaejecutarlasconsu
machetesa impulsode lasleyesde unjuego de Realidad-Imaginadallamada‘(e

Rol’...Y mato porque me toca
Los dosjóvenesasesinosqueapuñalarona un obrerocomosi jugaranconservaron

durantemásdeun mesla calmamásabsolutaentresusamigos
1~

¡

1.30
Los dii íávunuí salto di ti Ca’:. Las híitittisu,ts
usuáí <‘lay tiaras’ la víctima diWí Sor ita iseo
titula. tít visio o it tuis.

a

dli
La vol’ su <yaití. Habla toro tisurpí9 ¡lara cailouir las r<íiis doljao la.
Lts pesubis¡laaíí si, cuaudasaia
erais tíos: dcii liar sí tautista, 5 t¡ui u
ai biri¡i entilar a st traiuuútíui
qiu camuialí hiela lapatada do
a’Sntiu’ue
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Los campeones
toman las curvas

al dictado
Los ingenierosde Fórmula 1 vigilan sus

cochespor radio. Vuelta tras vuelta, lo con-
trolan todo, desdela inyecciónde com-.

hustible hastala presióndc los neumáticos.

fl rtnacrsi ‘tui.- la ciuoiutauesu—
diluí puur ratílu, cutre el íai—

¡ latís y Isis letzhiicuis, usitiura
tanahién el íliolsur se comunicsí
por radie’ cutí: luís urde tísidores

en los boxees. La tclc-tuieiria permite
¡ transmitir dii-ctlatiaciíte díA críelie a
¡ las talleres, cus plena esírrera, todas
¡ las variables iuia¿tgitíahies sushrc- si es-
¡ lado, del nísattir ~- lías disíasusitivuas ¿¡sus’—

liares, cítue registrati seossures electrsi-
niciis ti sirilatíltí sus cii luís ptuntos es-

¡ tratégiceus: tetíípei-sitttras. presitaties,
¡ diferetíciris tic peuteocial. salares tIc

ignición e inyeccióíí. etcétera, Y los
¡ datos, por supuestia, viajan cilradess,

para que el inemigil tísí pueda es-
piarlas.

[acreí síu,: luís mejores esetitierías
clispotaen dc estos solisticadois esjtti-
pos dc telemetría. Sus pilsatuis sao Isis
únicos que disirtítaus del privilegio cíe
poder cuancentrarse en el trazada del
circuito, sití taecesidad sic sítetider a
bus múltiples itad icuid<‘res del iab len,.
cierta sitie luí nísívorísí de las veces
qtuc Surge una avería de importancia
la única alternativa es entrar cuatato
antes en boxees, persa gracias al diag-
titistices tempranís Isis rtiecánicos ptue-
den prcpararse parsi otan rápida re-
paradion.

Sin embangus. la telemetría taníbién
significa sitie cualeítíier error de con-
ducciéta queda registrado en el orde-
nadar. Y taus toados lo agradecen. En
Manza. Alaití l’rost se cíuejsi tic tiste
su moniaíila-,sa rosdaba más cuita que

el de su principal etiemigo y compa-
flero de eqsiipal. Ayrton Sena. En los
entrenamientos. Prost había sido casi
das segundos más lento que el larasi-
leño. Los responsables del eqítpa
Honda avetiguaron el parqué: en las
rectas, ambas pilotos alcanzaban la
misma velocidad. Pera Senna. un au-
téntico cauiapeíití. negociaba las esur-
vas realmente al límite, porque cam-
biaba más veces de marcha y apura-
ha nísis las frenadas.

Al revés, en algunas ocasiones tam-
bién Las pilotos podrán beneñelarse
dc la caja negro. Como seguramente
lo habría hedía Gerald lierger. En
1987, cuando corría para Ferrari. su
velocidad ptínta en las rectas era algo
menor que la de su conspañero sic
equipea. el italiano 1-licliele Alboreto.
Los técnicas de Ferrari adujeran que
salía demasiado lento de las curvas.
Berger no quedó nada caiíl’arnae con
la explicación. y se dirigió al cons-
tructor del ííionaplaza. el ingeniero>
Ju:hn I3arnard. Este le coni’esei que el
esínde italiana Zaiion. tun rica níece-
nas de Alboreta. le había ofrecido
uoa buena cantidad por hacer/e cuí
poco más lento que Allaoreta, pero>
que había rechazado rs innoble ofer-
la. Al parecer. algún técnica del eqtíi-
pa. seducido par la generosa bolsa
del conde, había í.ívcaslo ligeramente
el motar.

lícuger. indignado, exigió pilotar el
coche de ALboroto: no titícLó oíl dos
vsteitas en rodar un segtínda medio
más rápido que el italiana. Hay, la te-
lemetnía podría haberle ahorrado el
desagradable incidente. . e

Áyntoíu St,;u,ua
es acto ck los ¡ao-
Cas ¡ii/olías c¡ote
c/isieacaaa del ¡toe-
tui sistenuír de
diagnois/ico a e/ls-
ta,tc/ea. Set ‘so-
res distflb u/dos
el, puttfos es-
tratif.qkeas e/e st,
‘Icl.aren-llon-
da registran las
variobles. bu
el caXxsdo, tea atufe-
nec de te/onu cerio.

- ‘~~“Wfui2¶erríaK=, .-ar.,,,,.s,flt

El segundoacontecimientotestimonialaquealudíamosserefiere a lamuertede
tres pilotos de fórmula 1, por un desajusteen la normativaentreconducción
automáticay pilotaje humanode los bólidos.

-u

-u

E ti
u

tk’ceanícos de llooelia s¡qaen la carrero
eate,atos u, /os are/enoJares.

1022



¡ E O PA O E F 1 5 M 0 5 EVI 21 5 Xc, [9 E O ¡E u Vi 1 0 [94

Vemosen el titular de LOS CAMPEONESTOMAN LAS CURVAS AL
DICTADO (8) cl nivel de tele-controlalcanzado.Bastéque en el circuito de
Imola, Italia, los jueces decidieransuprimir los controles automáticos
radioretransmitidosparaque un piloto austriacoy el famoso número 1 del
mundo,el brasileñoAyrton Sennase mataranal ser incapacesde gobernartinos
bólidos que a 300 kilómetrospor hora estabanacostumbradosa compensar
automáticamentesusexigenciasvia radio.

El impacto que la Realidad-Virtualvaya a tenersobrela creaciónde
opinión, cuandoya vemoscomo los ensueñosde la cinematografia,los
culebronestelevisivos, la cultura espectáculode masas,los culebronesde la
televisión, los videojuegosy el rol estánmodificandohábitosy conductas,
pareceevidente.

En el terrenode la Percepción-seaRealo Virtual- no esque puedan
hallarseisomorfismosválidosparael Sistemade Opinión (apariencias,engaños,
sugestiones,etc, comohemosvisto) sino que constituyenun territorio sobreel
que habíaque redefinirel Sistemamismo.
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NOTAS. XXXVI

(1) Irvin Rock, LA PERCEPCION, 1984 Scient[fic American Books, Edicion española en la Biblioteca de Scientific
American, Ed Prensa Cienlílico. Darcelona,1985

<2) Irvin Rock, LA PERCEPCIONI op cii (prefacio)

(3) iM. ¡lealon y S.S. Stevons LA AUDICION, publkodo en la enciclopedia UNIVERSITAS tomo VEd Solval, Barcelona.

<4) Flealon LA AUDICION, op nl (pag 115>

(5) Revista CONOCER, ng 135 de abril de 1994 (pug 24)

(6> Diario El Pais, Suplemento FUTURO dc 6 de abril de 1994 (pog 4-5)

<7> Revista MUY INTERESANTE, Serie de monogrolios Muy Especial nt2 COMUNICACION <1990

<8) COMUNICACION Revisto MUY INTERESANTE op cil (pog 62) 1990.
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T. XXXVII. ISOMORFISMOS DE LA PERSUASION
RETORICA Y SISTEMA DE COMUNICACION

Hemosvisto comoel 1-lumor y el Rumor -con diversaintensidad-han
sido y son agentesde PERSUASION,que actúanen el Sistemade Opinión
Social trasfiriendo efectos,y nos preguntamosprecisamente,si no serán,
tambiénellosresorteo mecanismode la Reflexividady de la Transferenciaque
advertimos enel sistema.

Es decirsi no es,precisamenteel 1-lumor uno de los «interruptores»del
Sistema,cuyo funcionamientocomoresorteo mecanismoparadójicoencierre
junto asu placenterafunciónparala inteligenciahumana-porel ingenio-algún
extremodescifrableen la esenciadelsistemade opinión.

Vamos a tratar de penetrarenestecapítuloen la entrañaretóricadel
Humorcomo agentede persuasión.Pero,al mismo tiempo, vamosa tratar de
hacerlosin perderde vistasuvinculacióncon el espacioanalógicocaracterístico
y diferencialde la especiehumanay su sistemade comunicación.

El medio humano(la sociedad)dice el biólogo FaustinoCordón(1) es,
parala accióny experienciahumana,tancoherentey tan regulary previsibleen
el cambiocomolo es cadamedioanimal parala especiequelo gobierna.Como
animal que es,el hombreactuasobresu medio mediantemúsculos,sin excluir
esa acción ‘sui generis’ que es el lenguaje, medianteel cual desplaza
interiorizados anticipos de toda acción que, como regla se cumple en
colabot-acióno, al menos,contandocon otros. El pensamientoquereaccionaa
toda palabra sugierenuevo lenguaje que procura ser más conformea la
experiencia.Así pasa al retiexionar;análogamente,entre intedocutores,la
palabra compartidaproporcionauna basede cooperaciónen esta acción
privativamentehumana(la comunicación),cooperaciónqueserealizade modo
inmediatoen lenguaje,dadoquetodo [o quesedicesugiereen cadainterlocutor
una respuestamentaldiferentesegúnla constelaciónde ideas(el pensamiento)
queél asociaa lo emitidoo escuchado.

Así, en esereconocimientodel hombresobresu particularcapacidadde
comunicar-senacióla fascinaciónpor las posibilidadesde influirsey arrastrarse
mediantela palabra,que sonel origen y esplendorde la Retóricaen la edad
clásicade la que ha nacidonuestracultura y comprensiónpresente.Y esta
identificaciónse producehoy con renovadosalcancesteóricosdespuésde un[ largoabandonode la Retórica.

El arte de la Persuasiónporla palabra,el ~<Arsbe¡¿cdicendi», quediría
Quintiliano, nacecultivandoun espaciomásanchoqueel de la mismaLógica -el

territorio de la VERDAD/FALSEDAD- cual es el dominio de la
VEROS[MILITUD, que incorpora,lo que nos parecelógico y tambiénlo que
podríamoscreery lo quequerríamoscreer.Es decir, las flexionespropiasdel
anheloy de la libertadde los hombres.

Estepresupuestode la naturalezasocialde los hombres(diferenciadade
la de otrasespecies)y sucapacidadde influirse y condicionarsemutuamente,

seráuno de los puntoscardinalesde la reflexión humanaen todos los tiempos,juntamentecon las otíascuestionessempiternascomoel origendeluniverso,la
naturalezade la materia,la naturalezade la vida y la naturalezade la mente.
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Estaúltima cuestión-la naturalezade la mente-comoseñalael prottsor
Simón 2> ha tenido una reformulacióncientífica mucho mástardía que las
demás cuestionesque fueron formuladasen la edadclásicay desentrañadaspor
los modernosrecursosde la Ciencia, precisamenteporque las herramientas
necesariasparasu exploraciónsonprácticamentecontemporáneasa nosotros.

De su estudio se ha brotado la capacidadde desarrollarsistemas
simbólicos-inclusomediantemáquinas-reconociendolacapacidadde procesar
símboloscomo algo muchomásgeneralque la simple realizaciónde cálculos
numéricospor velocesque estoshayanllegado a ser,cosaqueel propioTuring,
Babbageo von Neumancomprendierondesdeel principio.

La conversiónde sistemasnuméricosy su maridajecon la corrientc
eléctrica-como ya hemosaludido en otros capítulos-ha desembocadoen la
fantásticarevoluciónde la Información,que.a su vez,comoadvirtieraToffler y
ha tratadode formalizarAbrahamMoles (3) han invertido los términos. De
modo que la «Sociologíade la Comunicación»ha dejadode serun capítulo
particular añadido tardíamenteal gran «Tratado Generalde Sociolonía»
tradicionalmentebasadoen el intercambioy división de trabajo.parasupeditar
totalmentela SocioloafaGenerala la relaciónde comunicación.

Vimos el nacimientopor «biveccion»del sistemahumanodc calculo y su
posibleaplicacióna diferentesbasesnumerales.Lo que podemosrecapilularen
esteexpresivocuadrode Pontey Braillard:

l»CIMAL

BINA RIO

La escritura de base dos. Una colección de objetos puede enumel-arse dc
varias maneras. Lq más corriente elegida par el hombre consiste en anhicar
(ahora mentalmente> sus diez dedos sobre los objetos que hay qUe

enumerar. Escribe, si hay diez Objetos. que ha aplicado sus diez dedos ruja
vez: para oue no haya error en cuanto a la signifícaci~~ de la cifra 1 lcJue
no designa un objeto, sino una vez diez dedos) se añade el signo
convencional o. que no añade nada, sino que indica que se ha Conrado
una vez Ja base de numeración en la colección de objetos presentados Si
esta base apareciese diez veces, se pondrían dos O ,¿ Lado del 1.
Si tomamos el sistema binario, no aplicaremos más que dos dedos, y

marcaremos ¡o cuando la colección contenga dos objetos. Pondríamos un
segundo cero si la base apareciese dos veces, es decir, sí hubiese cuatro
objetos: irio. Tres objetas se indicarían te + 1 — ¡1 y cinco obieros
iDO + 1 lOt, etcétera.
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Un álgebrasorprendentesepudo desarrollardesdelos circuitos de base
2. Los reléselectromecánicosprimero,los tubosdevacio, los transistoreso los
chips de circuitos integrados,después,desarrollaronun practicoy ultrarrápido
sistemade aplicaciónde las funcioneslógicas.

Las «tablasde verdad» o «tablasde valores lógicos» de la Lógica
tradicionalencontrabanen los circuitos-comoantesen laTeoríade Conjuntos-
unanuevaexpresiónmatemáticamenteinapelable.

Veamos en dos cuadros de resumenesta identificación entre las
correspondenciasdel álgebra veritativa absolutamenteidéntica entre
MáTEMATJCA/LOGICA/CIRCU1TOSELECTRICOS:

UsunWn u y o (álgebra de conjuntas> n - ~n*trttc-c~it

AUA=A AOA=A

AuB = BUA AnE BnA

(AuB)uC=AU(BUC> (AnB)nC=AO<BQC>

Au<BOC)=(AUB>fl<AUC> An<BuC)=(AOB)U<AflC>

AU(AOB>=zA AO(AuB>=A

<y’t0o~ (ALlflNAiiftt) Vv A <álgebra de sentencias) 1% t

AyA = A AAA = A

AVB=BVA AAB = BAA

-(A VB> VC = AV(B .VC> (A AB) AC = A A(B AC)

AV(BAC)~= (AVB>A<AVC> AA(BVC) = <AAB>V(AAC)

-- AV(AAB>=A AA(AVB>=A

St SWQIC - ‘—‘ y <álgebra de circuitos) fl UN PAILA¿EZO

A~A = A’ Ac-~AAa

= B’~A AcsBBr-..A

-~ Ar—~(Br-~CkHAcsB>r-.C

A~’(BrNC> = (A’.~.B)r4A’iC> A.-ÑB’--’C> =

A..AAr-’B) = A A,—JA’.--’B> = A
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LAS FUNCIONES LOCICAS
BRE, SU SíMBOLO LOCICO Y ELECTRICO

Designación Símbolo
eléctrico

L~1 INTERSECCION
(o cat,juinción>

REUNíaN
lo disyunción)

COMPLEMENTACION
<e> iiweTsÍon>

EXC LoS ION
A II

INCOMPATLIIILIDAD

/LJA1JjB

A

It— JI

u

A

~1

* Lxasícn das eluses de función O: el O inelus/vo, o disyunción, tal que si A = y E 2,
lenemos JI = It y el O exclusivo, o dilema, tal que R = ¡ solamente si A = 1. pero no si los das
st,n sitíaultúnetsmente iguales a 1.

Función

St) REPRESENTACION. SU NOM

Natación
bocácatia

Di¡gruma
Euler- Vetiul

Y
Producía

lógico

o
Suma

lógica *

.4-B

A VB

Vajons
togicos

‘Lry

II

~AER¡
jooo(
ji&aj
lo! ci

R A-E

E

NO
Complemetito

lógico

NI

B~’A

Al n

A/E
NO e Y

[ARR¡

lo o xl
jo o ej
‘oía’

LLz2J
R’=A$B

~rn
lo o xl
jsol(

R — A/E
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R-1

(AB— I,A’.ffuO>

- R0

(*8—kW—O)

il~o R=I

<kR—k.ff0) (u4-8—O,k.ff-.fl

AB

.-1

-~

A

,4* ff

½ 4-0

(A—O) ‘g;,
Esquema conjuntista del sistema vaiv6n: 1? =A.fi. Vi AtE’. Los cuatro
sectores’del cuadro representan las cuatro posibilidades para la pareja de
interruptores, 4441 y BB’, que’no puedenni el uno ni el otro adoptar más
que lás posicionesA’Ó 41,fi o fi’, pero independienteflleflte.,

Siguiendosu ejemplopodemosver comofuncionanuestralógicacon ese
automatismo.Llamemos¡ a la conjunción«y» siendola /V la disyuntiva~<o»-
Si ponemos:

A = hoy llueve

B = hoy comeré macarrones

las fi-asesA 1 B = hoy llueve y comeré macarrones

A V B = hoy llueve o comeré macarrones

lo quevemosen el gtáfico.

a—’
(fi -.0)

8—0
(a-—5>
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y quedesignadoa A y 13 comoconmutadoreseléctricosquecoííectamosen

serie: _____ A _______ B

o en paralelo
A

B
resultanmás quecoincidenciasestructurasalgebraicascon plenoIsomorfismo.

El caráctermatemáticamentecerradoo perfectocíe talesestructurases,
sin embargo,superadopor la mente humana que va más allá cíe esas
conclusionesmatemáticasy lógicas de necesariodesenlace.Su manejode
sistemassimbólicosaparececomo capazde ir masallá.

Así, el profesorSimón (4) dice que la hipótesis sobrela condición
necesariay suficiente para que un sistema puedacomportarsede forma
inteligente-esdecirparaque hayainteligencia-seprecisaquetal sistema:

a) Puedarecibir comoentradas«patrones»o símbolos;esdecir, pueda
de un modou otro adquirirlosdel mundoque le rodea.

b) Puedagenerarcomosalidastalessímbolos.

c) Seacapazde almacenardichos símbolos,por lo qtíe ha cíe tener

memoriacíe algunaclase.

d) Cuentecon estructurasde símbolosen la memoriay no con símbolos
aislados.Estossímbolosestánrelacionadoslos unoscon los otros y estoes lo
quehacenlos lenguajesde procesamientosimbólicos.

e)Tengacapacidadde compararentresí símboloso estructuras,

f) Tenga capacidadde discernir si dos símbolos o estructuras

comparadossonigualeso diferentes.

Un computador,porejemplo,puedehacerestascosas«Y NADA MAS
QUE ESTAS COSAS».Por tanto, de algún modo, puedepensar.Y de algún
modo el cerebrohumanoes también un sistemasimbólico físico de esa
naturaleza.

La CienciaCognitivalleva masde treintaañosaveíiguando,pasoapaso,
silos computadoresrealizan-o puedenrealizar— las mismassecuenciasde la
mentehumana.Los Isomorfismosde la InteligenciaArtificial y la Psicología
humanahan acabadoseñalando-tambiéndesdeaquí- que pareceestamos
entrandoen una nuevaera.

La primerarevoluciónindustrialsustituyóla energíamuscular(animal y
humana)porpodermecánicoy la capacidadde producciónsemultiplicó. Ahora
nos planteamossi la capacidadde pensamientopuedeser sustituidapor
máquinasy la capacidadde tomar decisionesparece estar a su vez,
multiplicándoseexponencialmente.

La misma perturbaciónsocial que sintieron los trabajadoresanteel
primermaquinismoestáreapareciendoantela hipótesisde quelos hombressean
sustituidosporaparatosen muchosde sustrabajos.
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Hay -dice Simón- buenasrazonesparapensarque no existenen una
economíaconexionesprofundasentreel nivel tecnológicoy el nivel de empleo.
Por supuestoesposible imaginar—lo que conlíevauna gran imaginación—un
mundo en el queestuvieransatisfechostodos los deseoshumanos.Entonces,
naturalmente,cualquieraumentocíe productividadseríainútil o conduciríaa una
mayordejadez.

Porahorano hay problemaen imaginarlo queharíacualquiersociedad
en el mundocon el doble o triple de su productividad.Porello la cuestiónsigue
siendoquehacerparausarel pexisamielitocon mayorefectividadparaconseguir
cubrirmejor las necesidadesy carenciashumanas.Poreso-dice— sabernosque
habrámuchoscambiosen la sociedad.

¿Queseremoscapacesde hacermañana?Se pregunta,y responde:
Estamosempezandoa aprender,hoy en día, qué calsesde procesosestán
«envueltos»en sistemaso «estructurasmal estructuradas»y cómose arreglarían
si fueran convertibles o reducibles a secuenciasde problemas«bien
estructtírados»que seresuelvenuno detrasde otro.

Estaesunafronteramóvil, perode momentoya hemosaprendidoqueel
l-íoínbre pensante,el hombresolucionadorde problemas,es un reconocedorde
patrones.Incluso hallazgosatribuidospor stís autoresa tina «intuición» son
reconociblescomoextraccionesde conocimientointeligente.

Hacesolo unospocosaños-diceSimón-la informacióneraun producto
escaso.Todo el mundo apreciabala información y la guardaba.Hoy,
naturalmenteese no es el problemaen absoluto.De hacholos responsables
tienenmásinformación(le la quepuedenmanejary a menudosu informaciónes
o se vtíelvecíróncao no tienen la informaciónadecuada.

~‘ El problemano esla escasezde informaciónElproblemaeslaescasez
de atenciónhumana.

Ninguno cíe nosotrospuedeestardespicítomáscíe veinticuatrohojasal
día. La mayoríade nosotrospodernosestardespiertossolamentedieciséishoras
al cha. Y hay tinos límitesmuy severosen lo que serefierea la informaciónque
podemosaceptar.Las computadorasde la ¡nievageneraciónno proporcionaran
mas informaciónsino que íios ayudarana digerirla y clasificarlasin excesivo
esfuerzoperniitiéndonosdarel saltode la informaciónal conocimiento.Yenello
conocermejory rediseñarel inundoen el quenosdesenvolvemos.

La Retóíicaaparececomotino cíe esos«adornos»de la sutilezaparticular
de la condiciónhumana.De su condiciónprecisarnentesocial.

Las civilizacionesantiguas,lasque refleja la Biblia, sentíancomoesbien
sabido una gran veneración por la palabra -el logos- y los griegos
particularmentepor la palabrabella y colectiva,por la palabreríacomo caldode
cultivo de la vida social.

Así, el mismo conceptode Agora o lugar de encuentrodebalugar a
flexionescomo«agorezen»(salir de casa-paradarseunavueltapor el ágora-para
ver lo que pasaen el mundo) o «agorero»(el verbo «agorizar>~,estarlleno de
gentebulliciosacomoel ágoraa mediamañanacuandoyaestallena de corrosde
gente).

1030



- $ 0 M O R f 1 $ :-á O 5 EN EL SISTEMA -~ E O P í r-i 1 C’ N

La seducción de la palabra y el prestigio en el Ágora era an grande -dice
Manuel Fernandez—Oaliano (5)- que hasta los niñas recibían al nacer nombres
relacionados con ella y con la fama que podrían tener por su oratoria: Pit-agoras,
Prat-agaras, Ev-agoras.

De su Olimpo ya vimos las preferencias por la astucia del jónico Ulises,
maestro de elocuencia y Néstor «el de la suave palabra», frente al espartano
Menelao, el de las pocas palabras o «lacónico» como aún hoy decimos.

Desde los mismos poemas homéricos de La Ilíada y La Odisea a los
álgidos momentos de Tucídides y Pendes, la vida griega está marcada por el
cultivo de la Retórica o «Artesana de la Persuasión» y también hoy tas
democracias contemporáneas se presumen edificadas sobre la soberanía de los
pueblos capaces de decidir desde el convencimiento mayoritariamente
compartido.

Es en este ARTE a maestría en arrastrar a los demás a su convencimiento
en el que ya los antiguos sofistas descubrieron el atractivo poder de la paradoja y
las proposiciones enrevesadas.

Ya hemos aludido antes a la célebre paradoja de Epiménides inventada
según Diógenes Laercio por BubiMides (que no era cretense pero les tenía manía)
y que San Pablo recoge en su Epístola a Tito (y. 1,12-13) (6).

No menas célebre es la del vleito de Corox maestro de Retórica en
Siracusa contra su mejor discipulo Timas.

Ambos -cuenta Femandez-Claliana- hablan convenido en que el discípulo
abonarla sus honorados al maestra cuando ganara su primer pleita.

Pasado mucho tiempo sin que Tisias interviniera en el foro, Cora le
llevó a los tribunales alegando que su discipulo tenía que pagarle en toda coso: si
perdía el pleito, por el mismo dictamen del jurado, y silo ganaba, por haber
ganado.

Tisias, en cambio, afirmaba no deber nada al maestro, bien porque el
tribunal le iba a absolver o bien porque, al ser condenado, continuarla sin haber
obtenido ningún triunfa jurídico.

Las paradojas han ejercida su seducción tanto entre tas estudiosos de la
lógica-matemática como Lewis Carroll y Alicia en el país de las Maravillas o
Johnatan Swift y su «Viajes de Gulliver» como en autores tan alejados de esas
preocupaciones como Miguel de Cervantes cuya paradoja del puente y la hoxta
podemos ver en esta página del Capitulo LI de «ElQuijote» ilustrada por
Gustavo Daré:
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—Señor, un caudaloso río dividía dos términos de un m¡smo senorio... Y esté vuesa
merced atento, porque el caso es de importancia y algo dificultoso. Digo, pues, que sobre
este rio estaba una puente, y al cabo della, una horca y una como casa de audiencia,en la
cual de ordinario habla cuatro jueces, que juzgaban la ley que puso el dueño del rio, de la
puente y del señorío, que era en. esta forma: ‘Si alguno pasare por esta puente de una
parte a otra, ha de jurar primero adónde y a qué va: y si jurare verdad, déjenle pasar:
y si dijere mentira, muera por ello ahorcado en la horca que allí se muestra, sin
remisión alguna. Sabida esta ley y la rigurosa condición della, pasaban muchos, y luego
en lo que juraban se echaba de ver que decían verdad, y los jueces los dejaban pasar libre-
mente. Sucedió, pues, que tomando juramento a un hombre, juró y dijo que para el juramento
que hacía, que iba a morir en aquella horca que alíl estaba, y no a otra cosa. Repararon los

íueces en el juramento. y dijeron: “Si a este hombre le dejamos pasar libremente, mintió en
su juramento, y. conforme a la ley, debe morir: y si le ahorcamos, él jtíró que iba a morir en
aquella horca, y, habiendo jurado verdad, por la misma ley debe ser libre.’ Pídese a vuesa mer-
ced, señor gobernador, qué harán los jueces de tal hombre, que aún hasta agora están dudo-
sos y suspensos.

‘-¿e

-~~:.¿r- LA
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Ya vimos como Aristótelesaceptócomo un retode su maestroPlatónel
dar respuestaa la dudamoraldel Diálogo «Gorgias»- «¿queespeor: sufriruna
injusticia o cometerla?-y venciendola repugnanciade Sócratesy Platónhacialas
artimañasde los sofistasestablecióun tratadosobre la retórica y la poética
formalizando los génerosde las causassacandoel enormepotencialde sus
recursosno solo del ámbito de la verdadsino del de la PROBABILIDAD y
VEROSIMUÁTUD.

Los tres libros de La Reí rica (7) comoya vimos establecenlos ámbitos
del ORADOR(emisor)de PUBLICO (receptoily del DISCURSO(mensaje)

Con Ciceróny Quintiliano los que habíasido primerotina modaromana
de pura imitación se convierte en un fenómenode verdaderorelevo del
clasicismolatino frentea la decadenciagriega.Con Cicerón (8) -estudiosode
Demóstenesparacuyo fin específicoaprendiógriego- la oratoriaalcanzala
eleganciaplena,la «sumalatinidad» y con elespañolQuintiliano(9) alcanzala
máximasistematización.

Luís Vives en el Renacimiento,Gregorio Mayans en la crIad de la
Ilustración, Lausberg, seráncontinuadoresa lo largo de la historia y hasta
nuestrosdías de RhetoricaReceptao históricamenteheredadaConla
caracterizaciónde susdosejesconstructivosel intensionaly el extensionalcomo
vemosen el cuadrodeTomásAlbaladejo(10)

En el campo de su representaciónteórica,ya en los primerosaños
sesentaRolandBarthes(II) descubríael enormepotencialquela Retóricapodía
suponerparala interpretacióny explotaciónde la publicidady la imagen.
Estudios que seríancontinuadospt-imero por JaequesDurand «Retóricae
ImagenPublicitaria»(12) y Violette Morín «El dibujo humorístico»(13) y,
despuésde los logrosestructuralistasen la Linguisticade Saussure,I-Ijelmslev,
Benvenistey Jakobson,porel granimpulsodadodesdelaUniversidadde Lieja
por el llamado GRUPOMU - JacquesDubois, FrancisEdeline,Jean-Marie
Klinkenberg, Philippe Minguet, FranáoisPire y Hadelin Trinon- que han
publicadoprimerosu ~<RetoricaGeneral»(14) y despuéssu «Tratadodel Signo
Visual» (15).

~iÍo

LSxordium ~iio

Argtímentafto ~atío

Arqumenialio ~alio
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Barthesseñalaque en el sistematotal de la imagen las funciones
estructuralesconnotativasy denotativasestánpolarizadas:hay un sistemacomo
culturay un sintagmacomonaturaleza.Y, comoen todaslas comunicacionesde
masas,seconjugala fascinaciónde una naturaleza(lo que se relata)con la
inteligibilidad de una cultura (lo que se declina). Es decir un sentido de
aparienciareal/literal y una connotacióno segundaintenciónen el mensaje(el
trucaje,la composiciónetc)

Para acercarnosa la fuerzade la creaciónretórica en el Humor
seguiremosprincipalmentea JacquesDurandy Violette Morin y dirernosqueen:

-k el artede la palabrafingida

seresucitaen la comunicaciónmasintencionada(la publicidad, la propaganday
el humory la crítica) la vivezaquelos dispositivosretóricostradicionalesdekl
lenguajey la poéticasiguenteniendoa pesardcl descréditode siglosen quese
mantuvieronsusesquemascon ausenciaclamorosade suscontenidos.

En estesentidoDuranddiceque la propuestade Barthesde reconstruir
un inventario «bastanteamplio» de las FIGURAS señaladasantespor los
Antiguosy los Clásicosno solo puedeseramplio, sino plenamenteexhaustivoy
total y quela mayorpartede los mejoreshallazgosdel humory de la propaganda
y de la publicidadvendidoscomo «ideascreativascíe hoy» puedenidentificarse
comosimple trasposición(conscienteo no) de las figurasclásicas.

La Retórica-dice Durandy nos serviráluego paraencontrarsalidaa la
Paradoja-poneen juego dosnivelesdel lenguaje(el lenguaje »propio» y el
~cfigurado»>y una FIGURA esla operaciónque permitepasarde un nivel de
lenguajea otro: consisteen suponerque lo que sedice de modo «figurado»
podifahabersedichode modo másdirecto.

El humores asícomofunciona.De ahíel extraordinarioIsomorfismodel
SistemaRetóricocon la produccióndel Humo¡; El creador«sacapunta»auna
proposición que podría serformuladade maneramás simple, directa o no
intencional,y la trasformamedianteLina de las METABOLES o trasformaciones
retóricaso FIGURAS y el oyenteo receptorla restituye a su comprensión
encontrandono solo su sentidoliteral sino SL) sentidointencional:

CREADOR --> IDEA o MENSAJE + Operación --> Receptor

Receptor -->Decodificación = MENSAJE + INTENCION

EsteprocedimientoesplenamenteIsomórfico entrela creaciónRetóricay
la CreaciónPublicitaria,Propagandísticay Humorísticao Crítica.

En ella el FIECI-LO es acompañadopor la INTENCION o juicio de valor
en ellacontenido.

La grancuestiónes-diceDurand-~<Sisequlere haGel- oir unacosa, ¿por
quése dice otra?»

Porqueesprecisaunaciertatrasgresión-diremosnosotros-de la
aparenterealidad,paraalcanzarlas intencionesde unosserescomunicacionales-
los hombres-cuyadimensiónsiemprepareccquererir un poco másallá de lo
literal descrito.
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El hombrees,como hemosvisto, el tinico serquehacomprendidouna
realidadmásallá de la quedeterminasu propiadimensión-el microscópioy el
telescopiole han permitido familiarizarsecon otrasdimensionesfísicas-y la
mentecon otras dimensionesintencionalesmuchomás extensasque las de la
realidadliteral apaíentee inclusolas de la verdad/falsedadigualmenteliteral.

En su cursode 1964—65 RolandBarthespropusoclasificar las figuras
retóricasen dosgrandesfamilias:

-Las Metáboles,que operanla sustituciónde un significantepor otro:
chiste,metáfora,metonimiaetc

-LasParataxias,que modifican las relacionesque normalmenteexisten
entresignossucesivos:anáfora,elipsis,suspensión,anacolutoetc.

Situaa las primerasen el nivel del paradigmay las segundasen el del
sintagmaEnla formade la expresión(significantes)o en la formadel contenido
(significados).

Durandproponela restituciónde todaslas operacionesretóricastal como
estabancodificadasprácticamentedesdela recapitulaciónde Quintilianoen la
época clásica. Y lo mismo harán despuésel GRUPO MU y los demás
impulsoresde la restauraciónde la Ciencia Retórica en el mundo de la
Comunicación.

Quintiliano establecíala “quatripartitaratio”:

* añadidura, * omisión,* permuta y * sustitución
esdecir, las cuatrovias de operación.Los autoresdel GRUPOMU establecen

sobreellascuatrotipos de recursossegúnserefierana:

innovacionesde léxico= metaplasmos

innovacionessintácticas metataxis

innovacionesde sentido= metasememas

inovacionesde desvio= metalogismos

En un intento de exhaustivizar al máximo las posibles operaciones
retóricasI-lF.Plett (16) extiende a seis las vias de creaciónde figLiras (o
metáboles)a saber:

1.- figuras de posición

2.- figuras de repetición

3.- figuras de amplificación

4.- figuras de omisión

5.- figuras de apelación y

6.- tropos

y para hacer una enumeración completa de todas las variantes seguiremosla
enumeración alfabéticapor grupos de Kurt Spang (17) de qLlien hemostomado
la referencia:
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CUADRO SINOPTICO DE RECURSOS RETORICOS

1. FIGURAS DE POSICION

1.1. Por la ruptura de la disposición regular:

- 1. ¡ anástrofe
(inversiónde elementossucesivos)

1. 1.2 correlaciondiseminativa
(enumeracióndiseminada)

1.1.3 hipálage,enálage
(cambiode posiciónde un atributo)

LI .4 hipérbaton
(intercalaciónde unao maspalabras)

1.1.5histeronproteron
(inversióndel ordenlogico)

- 1.6 mixtura verborurn
(caossintáctico)

1.1.7paréntesis
(intercalaoraciones)

1.1.8 tmesis

(particiónde palabraporun lexema)

1.2. Por insistencia en la disposición regular:

1 .2. 1 panilelismo
(repeticiónliteral o parcial)

1.2.2 quiasmo
(paralelismode posicióncruzada)

2.FIGURAS DE REPETICION

2.1 Por repetición de elementosidénticos

2.1.1 aliteración/asonancia
(repeticiónen el nivel fónico)

2.1.2anadiplosia
(esunareduplicaciónen contacto)

2.1.3 anáfora
(repeticiónidénticaa distancia)

2.1.4complexión
(repeticióndeprincipio y final)
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2.1.5 concatenación
(repeticiónultimo elementopiecedente)

2.1.6diácope
(geminacióntelajada)

2.1.7diseminación
(repeticiónsin segLiir orden)

2.1.8 epifora
(repeticiónidénticaen los finales)

2.1.9 geminacióno epanalepsis
(repeticiónde unao variaspalabras)

2.1.10polisíndeton
(repeticiónde coordinaciones)

2.1 - II redicióno epanadiplosis
(repeticióna distanciao mareo)

2.2. Por repetición de elementosde semejanzarelajada o alterada

2.2.1 derivacióno etimología
(repitepalabrade = raizetini)

2.2.2gradación/clímax
(repeticióniii crescencIo)

2.2.3 paranomasIa
Cjuegocíe palabras=levcmodificacion)

2.2.4pleonasmo/tautología
(repeticióninnee.=Iovi con mis ojos)

2.2.5 polípote
(flexión en el genero,numerocaso)

2.2.6 sinonimia
(repeticiponporpalabíasinónima)

2.3. Por modificación del significado de las palabras repetidas

2.3.1 diáfora/dilogía
<repeticiónde palabracon otro significado=
escudospintanescudos)

2.3.2calambur
(agrupación= con dadosganancondados)
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3. FIGURAS DE AMPLIFICACION

3.1. Por amplificacion argumentativa

3.1.1 antítesis
(confrontacióndosideasopuestas)

3.1.2conciliación/distinción
(definición masfavorable)

3.1.3 coriección
(negacióndel contralioy sustitución)

3.1.4definicióno evidencia
(amplificaciónpor detalles)

3.1.5 distribución
(enumeraciónfILuda)

3.1.6dubitación
(dudaparaqueelija el público)

3.1.7 enumeración
(divide un temaensus detalles)

3.1.8enumeracióncaótica
(aportadetallesincoherentes)

3.1.9 oxímoron
(antítesisaparente=lamúsicacallada)

31.10silogismo/entimema
(argLiment.completa/argument.reduclda)

32 Por amplificación acumulativa

3.2.1 adjetivo/epíteto
(modific. del sustantivo/modifinneces)

3.2.2commoratio
(amplificacionreiterativa)

3.2.3comparación/símil
(conpartículacomparativa)

3.2.4descripción
(ampliaciónde detallesdescritivos)

3.2.5de personas
(prosopografía/internao externa)

3,2.6 de cosas
(pragmatografía!cosaso acciones)
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3.2.7 de lugares
(real=topogrtafia/evoc=topotesiautopia)

3.2.8 del tiempo
(real=cronografíao imaginado)

3.2.9 digresion
(paréntesiso intercalación)

3.2.10 epífrasis
(amplificaciónsintáctica)

4. FIGURAS DE OMISION

4.01 asindeton
(eliminaciónde conjunciones)

4.0.2 elipsis
(supresiónrecuperableporel contexto)

4.0.3 percusio
(enumeraciónesencialsin detalles)

4.0.4reticencia
(interrupcióncon puntossuspensivos)

4.0.5 zeugma
(ahorrocon un verboparavarioscompí)

5. FIGURAS DE APELACION

5.0.1 apóstrofe
(el otadorfinge apartarsedel público)

5.0.2exclamación
(expresiónexclamativa(le afectos)

5.0,3 preguntaretórica
(interrogativainnecesaria)

5.0.4sermocinacion/etopeya
(ponerseen bocadeotrapersona)

6.TROPOS

&0.l alegoría
(metáforacontinuaday larga)

6.02 antonomasia
(sustituciónde nombreporapelativo)

6.0.3 énfasis
(fuerzaen la expresión)
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60.4 cufemismo/disfemismo
(huida de un tabú/y la contrario)

6.0.7 hipérbole
(sustitución muy exagerada)

6.0.8 ironía
(sustit. intencionada por lo contrario)

6.0.9 litotes
(sust expr por negac de la contraria)

6.0.7 metáfora
(sustitución analógica en ausencia)

6.0.8 metonimia
(causa x efecto/continente x contenida)

6.0.9 perífrasis (sustit por un rodeo o ampliación)

6.0.10 personificación
(propiedades humanas a animales)

6.0.11 sinecdoque
(metonima cuantitativa/parte x todo)

6.0.12 sinestesia
(reflejo de percepción sensorial)
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Sin tina enumeracióntanexhaustivade las operacionesretóricas,Jacques
Durand,siguiendoaBarthes,establecióunaclasificacióngeneralmuy operativa
como podemosver en el siguientecuadroy cotejarlocon el propuestoporel
Grupo MU (pág. izquierda):

CLASIFICACION GENERAL DE LAS FIGURAS

Relación entre
elementos
variantes

Operación retórica
A B C D

Adjunción Supresión Sustituc’ión Intercambio’

1 — Identidad Repetición Elipsis Hipérbole Inversión

2 — Similitud
— cTe for- Rima Cireun- Alusión Endiadis

ma locjuio
— de con-

tenido

Compara-
ción

Metáfora Rornologia

3 — Diferencia Acumula- Suspen— Metonimia Asíndeton
ción Sión

4 —Oposición
—de for

ma Enganche Dubitación Perifrasis Anacoluto
—de con

tenido Antitesis Reticencia Eufemismo Quiasmo

5—Falsas
hornoil o-
gías

—Doble
sentido Antana-

clase
Tautología’ Retruécano Antimetá

bola
—Paradoja Paradoja Preterición Antífrasis Antilogía
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Comovimos en el capítuloXXXVI muchosde los efectosaparentesde
la Percepciónson, de hecho,susceptiblesde un directo uso comorecursos
retóricos (Porejemploen la portadade la revistacíe humorCRACKET en la
página110).

La manipulaciónde los cuatrooperadoresde Quintiliano:
añadidura,omisión, permuta,sustitución

puedeoperarsesobreel texto (páríafoo discursocompleto)o sobresus partesy
elementosconstitutivOs(menorque la palabra,mayor que la fraseetc) de una
maneradeliberadaen cuyo caso estaremosplenamenteen el ámbito (le la
Retórica,o de formaaccidentalproduciendoen tal casosimplementelos efectos
de Ruido sobrela comprensión,en el sentidoen que lo explica AbrahamMoles.
(página de la izquierda); Comparemoseste caso con la intencionada
maniptílación cíe un panfleto contra Felipe Gonzalezdistribuido en una
manifestacióncontrala OTAN:
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Panfletorecogidoen unamanifestacióncotítra la entrada de España en la OTAN.
Ejemplosimpledc manipulaciónretóricapor corte(READIBILITY}

Sin dudaalguna. Felipe GonzálezMáíqíuez, hijo deandalucesnobles~yhánestos,‘gíail trabajadorsin dis—

pítiael irás grandeque tieneel PSOE. es ¡ambiun j¿h. cjemplary hogareñóvjamá~se:dirá4írohasido
cm eorrííptoporquehademostradoserun bííeu in nido y mejor padre.Mabita sencillamerneenun rin-
cón allá en la Moneloa y jttnío a Gítetra, stt fiel imígo formanla v~ítebra de un gobiernonada luía-
uiiante y pendenciero.Son tealuientelos mayores‘ibí adoíesy forjadoresdc la liheilad, Awear a los la—
cirones veí-dadeí-osque tiene el país,comodice suparada los de camisay corbata,que con (aíllo des—
madre, han (le acabaren lacárcelpor robar lo del Estadoy evadircapitalesa Suiza,FELIPE,amigodel
puebloEspañol. Boyer, s¡tperrninistro,es eí másdeltuidoenemigodel evasor, martillo ticaz del de—
fratídador ½‘espejotlontle sc miran los gí-andesbanquerosdel país, admirado, maravillados,idus, per—
(lidos, extasiados1)01 SIl saber en las artesdel expedientea tosevasoresfiscálesy..viVid&esdel méno-
polio.

Con estos hombres,el país carninaimparableal preludiodeatt resurgireuropeo,lejosya de aquélpre—
ci picio obscuroy tercertnundista.

Con este Gobierno.desapareeciánlos vestigios dedictadttrafríínjuístaylos residuosde la. falta de las
benadescí ti e habíaen el pais.

1Yaestamosen flutí-opa ---¡ya estamosenl a OTAN!. el numdonÑi adhdra y nos respeta, ahora tenernos
tui les cíe ini 1 Iones en tanqítes y en avionesque noshanregaladoííírestros aliados, por si algún dfa los
necesitamos.Miena-as, los peusionistasy paradosven un futuro de seguridad. Los banquerosy obispos

perviven unes a mescot agobioseconomicos.
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Hemos visto las posibilidadesde una operaciónretórica de suma
brusquedad(omisióndel 50 porcientodel texto por corte).Si nos situamosen el
extremo contrario, el (le la operaciónmodificadoracíe máxima sutileza—por
cambiosmínimos,pasoa paso.vamosa adentíainosen uno cíe los terrenoscíe
mas ínsospechadasposibilidades:

EL MORPHING

Se trata cíe una técnicade trasformación—operableen un programa
informáticohoy cíe grandifusion— queconsisteen tíansfoímarunaimagenen
base a una mutaciónmínima de los valoresnuméricoso “pixcís” que la
conforman El saltopixel a pixel permite llegar a límites de sutilezaen la
operaciótl absolutamenteimperceptiblespara el observador. Veamos la
trasformación(le JoséMaría Aznaren Felipe Gonzálezen solo cuatropasoscíe
los miles (le pasosintermedios cn que consistiríaun Morphing vivo de
ordenadoí-entreambospersona]es.
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EsterecursoRetóricode trasformaciónvisual (añadiduray supresionde
pixelsen las zonasenque dosimágeneslos presentande valor diferente),no es
reciente.Y miícho antescíe que los ordenadorespermitieran la capacidadingente
de manejodc datosque suponeel tratamientocíe imagen, ya el humor había
exploradosus posibilidades,como vemos en LAS METAMORFOSIS cíe
Palacios

La ideano esreciente.En el ‘atnbitodel Humor,Julio Palaciosya hizopopular
enCambio 16 su secciónde tíasformismo“La Metamorfosis”(le la quevemos
dosejemploscon JoséMaríaAznar cornoprota’tonísta

LA METAMORFOSI JUAN PILA(10$
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Un ejemplo(le cornpeneiracián/meiamorfosisla dedicaJulio Palacios
comohomenajeprecisamentea los humoristasGallegoy Rey a la queellos
respondieroncon la ironía(le que es normal NIC (letrascíe tín gallegovengaun
Rey”

LA MEIAUORYOSI _______________ JUAN PALACIOS
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EL BUITRE DE LA QUINTA

El diario El Mundo ha convertidoel programade tvtorphing -por su
extraordinariacapacidadde sugerenciaperiodística-en unasecciónfija vecinade
las columnas de opinión. Veamos un casosingularde doble trasposición
publicadapor El Mundo:

Del apellidode un jugadorButragúeño,al apelativoel buitre, de ahía
la denominaciónde todo un equipo la quinta del buitre, y ahora, por
inversióndesignificados “el buitre de la quinta”, que referidoa Ramón
Mendozasetraduceen unaferozcriticade “el carroñerode la finca” Estaes la
imagen-Morphingqueacompañabaal juegode palabsas.

Sin embargo-nihil novumsubsole-no esla trasformaciónde los rostros
unaideaprecisamentenueva.SanvicenteFerrereraun perspicazobservadorde
la fisonomíahumanay en lacarade las personasleía sus ánimase intenciones.
Suyasson las frases “El que té cara de dimoní es perque 1w es” (el que
tiene catade demonio seguramentelo es)y “Als quaranta,cadaú té la
cara que <ha fet” (A los cuarentaañoscadauno lucela caraqueseha ido
haciendoasí mismo).

Inclusodesdeel punto de vista de la representacióngráficapodríamos
decir que el Morphing tiene bisabuelosporque las indagacionesacercade la
apariencia/personalidad/mutacióncuentancon venerablesprecedentescomo el
del libro del napolitanoJuan Bautistadella Porta cuya FISONOMíA DE
IJUOMO E LA CELESTEpresentaMendoza/buitresy Echanove/cerdoscomo
estos: -Ql 4~ilgrqfo coito del Porté,

DeIla w~,ñ’bi~¡a dcli, Huo~ió 1
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digíia doíide

rla(lie tengaque
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JOROI PUJOL
«No descarto la
posil)ilidad de
gobernardesde

Madrid.»
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tsoluorínplihiliLLí ríe AíIul—
lii 5uaro¡..i 1 oUC it Ira CTC’
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cr¡>.ilc e¡ Nl rís’íí,íícííiíí N a—
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con tía pobres. [sí cl ib>
201111. rrobablcírrcíllc habrá
pi Cris españo l& que icce-
-íícn pedir l¡rnosíí;í. <tirLí
Ci>5fl 5CTd pLIl¡T linutisflas
luIs ¡ca,. y Adolfo Su iree,
qríc ha pasado por ííiil isa—
ares crí,’ mal uíeí,ípo y bac—

ilLí cara. sabrá buscarse la
“ida.

M~UIJ. Un 1>0<0 mayor
va a criar Jord Pujol dei,-
1ro de doce asMas para iruer

un poco de retir calaláíí
a la Villa y Curie, 1km

— el Honorable burle
en patrocinar la opera-

ejúu, de Esiado que fracasO
<oía Miqruel Roca, aliado
cori AMonio GarrIgues. En
el año 21)0<). las coarradie-
cioaes <1>1ro <mUro y peri-
feria serán meí>íflesy Pujol
será, prohahíemenle. un in-
quilino lan bueno como
cualquier 01ro para eL pala-
cia de la Muncína.
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Unavariantede esetrasformacionismolo constituyeel Morphing sobre
un mismosujetoen funciónde la edadreconstruidavia ordenador.Y no dejade
serllamativoque estatécnica,ya de usogeneralen los salonesde bellezay en
las clínicasde cirugíaestética,hayatenidotambiénun a precozanticipaciónen la
creatividadde los humoristasgráficos.En estecasoen Ortuño,el dibujanteque
en la revistaTiempo establecíaen 1989 tina Galeríade nuestrospolíticos
“cuandosecumplael añodosmil”

UN Moflo. Con La resaca
electoral aún pegada a sus
labios, el secretario general
socialista Sugiere di UC en el
año 2006 la dccci o delos
españoles será buena si eli-
gen al Partido Socialista
Obrero Español. Pero el si.
glo que viene habrá cara-

ado tanto el mundo qt¡e
habrá que inventar Iérn,i-
nos po[titeosnuevos. Por
eso, FelIpe González so
mOjSt poco y recurre al vie-
jo dicho: vial se~ si tal lo
qtaerets. »

x

FELIPE GONZALE
«La España (íd
año 200(1 será

corno la quieran
los españoles.»

NIIEWlIMO, Alrcnsa Guerra
quiere mil arlos de socialismo
y no concibe el futuro do otra
forma. El encrasé el Partido
Socialista Obrero Español mo-
derno ~lo puso a punto. de ial
manera que sin él el PSOE ¡to
marcha, aunque con ~Imarcho
a veces en zig•zag. AJionso
Guerra en el año 2060 habrá
leído mucho más y. por tanto,
será uno de los elementos bá-
sicos de la socialdentocracia
europea. en ese tiempo ya ex-
endída Itacia el Este, donde

Alranso Guerra será ura elegi-
do de los dioses.

ALFONSO GUERRA
«Este par(i(lo

tiche más de cien
años y va a

seguir
cumpliendo

muchosmás.»

tít; TtFSt?t> NO SIESItRE SSS
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Comoanalizaronen los añossetentaViolette Morin y RolandBarthes,en
casitodos los mecanismosdel Humorgráficopodemosidentificar tina o varias
operacionesretóricas seancte trasposicióndel tipo Metamorfosis/Morpliin~
aunqueresueltasdirectamentecon la expresióndirectadel dibujo:

Francamente preocupados por los problemas de imagen del Sr. Aznar
que revela la reciente encuesta de EL MUNDO, le ofrecemos algunas

alternativas que, sin duda, le serán de mucha utilidad

Niode It> Punk —~

ti--
>1

7Ji

Mude o
(iarm M

Modclo Fidel
por sugcrencía

dc 1- raga

Nl

~1

Modelo Mario Conde
también cosa dedon

Manuel

~- /47

Modelo 1 elipc Modelo drástico

E. de ¡3alaguer
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Seacon la accióncombinadade operacionesíctóricasen ¡a imagena las
querefuerzala explicaciónverbalcornoen esteejemplofrancesde Polyran’ia:

fol tu.? it ¡,rdi/tiCt,Oi) l¿i tabrio¡iié

Lo j,rorItiI tal ejí» •<I vsi Ji,n,a,ttlé
íd ruda do ííaM oí ng

Ti) <¡iii).i dré :omn,a,trlé
;,¿tr fe sorvwo das vamos Tal quita dua oo,tCLi ¡lar lh,qdfliour

rl a OIL’ ,,se;íIiÁ Co (¡¡¡u voí’l.t¡( U, cOcol!
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O en la modalidaddel “humor sin palabras”de comprensión
paracualquieradulto, como vernosen esteAren de Noe y en la
desmoronael castillo de arena sino el popular “niad” dc
norteamericana:

universal
ola que no
la revista

1050



¡SONS O E F 1 5 <5 0 5 EVI E~ SISTEMA D E O P 1 VI ¡ 0 VI

La operaciónretóricaque seproduceen el espaciodel chistecomo
unidadde mensaje(o paramensajesegúnnuestradefinición) explicadapor
Violerte Morin, puedeinscribirse,naturalmente,en un contextoretóricomayor.
En lo que Baumhauer llama (veaséel Capitulo XXXIX) el “clima de
opinion”. Estaproyecciónsobreel contextoperiodisticovieneeniiquecidapor
los propios ingredientesdel interés(actualidad,proximidad,conflicto etc). Tal
es el casode estechistede Mingoteen ABC del 1 dejunio de 1994:

OPINIÓN MIÉRCOLES 1-6-94

El impactocíe estadesgarradacríticacontralos atentadoscíe las billeteras
explosivascolocadasporETA en la playade SanSebastiánmotivó unaquerella
del GobiernoVascocontraABC por el dañomoral causadoa todo el pueblo
vascoy porel dañodirecto a lacampañade promociónde su turismo “Ven y
cuentalo” (que yo estimo que pofdríacifiarse en cercade mil millones de
pesetasya que la campañaquedabade facto cancelada). Con todo, lo mas
demoledordelepisodiono estabaen el chisteen sí, sino en la replicaobediente
presentadaporMingote(y publicadaporel diario El Paísal dia siguiente)a los
demandantesvascos:

- “¿Quéeslo quevoy a rectificar: queno esverdadque la. señora
ha perdido una manocon una explosión,que es mentiraque seha hechoun
cm-tel diciendo“ven y cuéntalo”?”

LI ASfl~ LoS o4o~ A L,~ ReCxL(pA~ ~E¿4~&~veCRai~ 4ñs MTi~ú~ DE $I5MPQÉ.
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El efecto multiplicadorde un supuestoretórico sobreun contextode
í-éplica(esencialmenteretórico,asu vez) elevaexponencialmentelos efectosdel
humory la ironíasobreel arrastrede la opinión. En esto la replicade Mingote
resultasemejantea la celebrede WenceslaoFernandezFlorezen su querellacon
los militares,

En sustiemposde cronistaparlamentariosediscutíaunaley de reforma
del servicio militar -quizasde sentidoactualizadorsemejantea la de ahora
mismo- y en tina de sus crónicas WenceslaoFernandezFlorez narré el
espectaculode ociosidadde “doscafresque se entreteníanenpescargatoscon
cañay anzuelo”.

Indignadoel estamentomilitar porqueseles llaniaracafres,exigió del
cronistauna rectificación,quemuy diligente ofrecióel periodistaen su crónica
siguiente,máso menosen estostérminos:

RECTIFICACION:En nuestracrónicade ayersenosdeslizóel errorde
que “dos cafres pescabangatos con anzueloen la tapia de un cuartel”.
Rectificamos,no erandoscafres,erandos suboficialesdel glorioso ejército
español.

Pero,sin salirnosde la propia unidadexpresivadel chiste, sigamoscon
la exploraciónclásicade las posibilidadesqueoh-ceela Retóricaparala posible
identrificaciónde isomorfismossobreel sistemadeopinión.

Lo que la Retórica puedeaportara la publicidad y a la creación
comunicativasegúnDurandes,antetodo, un métodode creacion.Unacantera
para la trasposiciónde ideas que hay por hoy -dice- funciona de modo
espontáneoe intuitivo.Y señalala necesidadde desarrollarunaRetóricaFormal
capazde abarcartambiénel dominio de la imagen paralo quefue necesariodar
una definición abstractade cadauna de las operacioneslo que hizo Roland
Barthes señalandoque«esprobablequeexistaunasolaformaretórica, común
por ejemploal sueño,a la literaturaya la imagen»(18)

La definición de unaretóricaformal -diceDurand-planteael problemade
susrelacionescon la lógica.Es un hechoque,entrelos conceptosgenerales,por
el momentosolo seformalizaronde modosatisfactoriolos conceptoslógicos,y
existela tentaciónde concluir queeranlos únicossusceptiblesde formalizarse.

«Es la lenguanatural -dice Jakobson-la que admite la metáforay la
metonimia,la queconstituyela precondiciónnecesariaparalos descubrimientos
científicos»(19)

En realidad-dice Durand-solo se quierelucharcontrael desdénde los
lógicos queconsideranla lenguanaturalcomo de segundoorden,mientrasque
esprecisamentesu parteretóíicala quenutre la fuentede la imaginacióny la
creación.

Lejos de definir el dominio lógico -añade-comoel único que puede
formalizarse,másvaletomarla lógicaformal como modelo, y buscaren ellael
principio de una formalización (Isomorfismo).Solo en aparienciala lógica
formal trata de «lo verdadero»y «lo falso», puessolo muestracómopueden
calcularselos valoresde verdadde unaproposicióncomplejacuandosesupone
definidoel valor deverdadde suselementosconstituyentes.Peroestadefinición
esexterior al sistemay por ello puedefuncionarcon definicionesdiferentes
comolos diagramasde Vennde la teoríade conjuntoso los circuitoseléctricos
comoanteshemosvisto.
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La afirmacióncapitaldeBarthes/Durrandes ami juicio que:

» Junto a la lógica formal, que tratade la ‘conservación’del valor y que
se aplica al dominio del razonamiento,puedeencaraseuna RETORICA
FORMAL que tratade la ‘trasformación’del valory da cuentadel dominio de la
creacion,

Como anexo presentaDurand un esbozo de de sistemaretórico
formalizableque permitiría a una computadoracombinartodas las variables
posibles.Es el siguiente:

EJEMPLO DE FORMALIZACION DE LA RETÓRICA

Elemento: unidad de base: a, b, c, - -- x ...

Proposición:conjunto de elementosunidos por relacipnessin-
tagmáticas

Paradigma: conjunto de elementosunidos por telaci~fleSpara-
digmáticas:

1 [ah bU e.... ---1

Matriz: conjunto de proposiciones compuesta” ÁC elementos
homólogos:

A = a1 + a2+ ... + a1 + - - - -~- a,,

XXl+x~!+~ +~¡+

Relacionesparadigmáticasentre elementos:
—“mismo”:
— “opuesto”: a1 =b1, si el paradigmaes cerrado:

vx1: (x1a)V(Xibi)
— “otro”: aj 4 b1, si el paradigmaes abierto:

3x1 : (z~= a1) - = b<)
Relacionesparadigmáticasentre proposiciones:

—identidad : A=B si y (a~b) : a
—oposición : A=B si 3 (a,b1) : a1
— diferencia - A — si~ (a~b1) : a1 4
— similitud - A — B’ en los otros casos.

Operacionesbinarias: modificación de la relación sintagmática
entre dos elementosunidos por una relación paradigináticaf:

—adjunción: x—*x+f(x)
— supresión : x + f (x) —~ f (x)
— sustitución: z —* f (z)

Operacionescuaternarias(intercambios): las relaciones sintag—
máticasse modifican simultáneamentepara dos parejashomoló-
gicasde elementos:

[x+f(x)]+[7J+tQJ)J~~ñZ+f(V)1+[V+í(x)]

Operacionesternarias,que descansansobre una homologiacon-
tradictoria:

—doble sentido: [x=t(¶J)1+[Xf(¶I)]
—paradoja : [x=f(V)]+EXf(tIfl
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En el mismonúmerode Cornmunications-esdecircon unainvestigación
de la mismaépocay tambiéncomofruto directodel impulsoiniciadopor Rolaud
Barthes-Violette Moría (20)presentaun estudiosobreel dibujo humorístico,
centrándoseen su mecanismode INTERRUPTORo DISYUNTOR entredos
planosde comprensión.

La esenciadel Humor gráfico es,como ahí se ve, una rupturalógica, o
masbienRetóiica,entredosplanosde comprensión.Ella estableceunosplanos
de disyunción(física, mental etc) que nos parecenirrelevantey entraen un
enfoquequesealejade nuestrointerés,aunqueesmuy expresivode la:

París:

disyuncióno ruptura

Bastacon ver tresde los ejemplosque ella tornay analizadel Matchde

Disyurción--<
plomadaparalelaal muro

plomadaperpendicularal suelo
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El caracol resistente.

Disyunción-~cC
separteel caracol

separteel bloque
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complaceal publico
Di syunción--<

enfadaal guarda

Violettc Morin soloenfocala disyunciónqueoperaen el rompimientodel
chistey no pareceinteresadaen un repasosistemáticoa las figuras queofrecela
Retórica,

Tampocoes nuestroobjeto la sistematizaciónde esta OPERACION
RETORICA sino la deteccióno formalización de Isomorfismos,por ello
atenderemosa los que presentenmásclaros efectosa nuestrofin. Perocabe
señalarqueel caminode aplicacióncomoindicaraBarthesseguramenteresultará
exhaustivoy que en algunasfiguras la validezoperativade la METABOLE o
manipulaciónesmuy evidente.

Tal esel casode figurascomoel juegode palakasde la Paranomasia,la
partepor el todo o el efecto por la causade Sinecdoquey Metonimia, la
exageraciónde la 1-lipérboleo el Pleonasmoy la manipulaciónintegradorao
desintegradorade las palabrasdel Calambur.

Peroson la Paradojay la Metáforasin dudalos dos casosque mayor
atencióndebenrequerirya que sonlas construccionesde másprofunday sutil
proyecciónsobre la formalizaciónde un sistemay las que, las que mayor
incidenciatienensobrela creatividadhumanay sus límites uy las quemayor
reflexión y controversiahansucitadoen todoslos tiempos.
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Ambasconstituyenun saltoen nuestracreatividad.La primeraun salto
en circuito visciosoo viciado que nos encierrasin aparentesaliday la segunda
un saltoal vacio,al masallá, al espacioabiertode la analogía.

BertrandRuselí(1872-1970)explicó bien que el métodogeneral pal-a
escapara las paradojasaparenteseradistinguir entrelenguajey metalenguaje.
Así en la del mentirosocretenseEpiménides,la soltícionestaendistinguirentre
los mentirososordinarios(del tipo 1) >íe mien obrecosascomunesy los
mentirososextraordinariosque mienten sobreIi ‘tensesque mienten,(del
tipo 2 como Epiménides)porqueestamentirano en el lenguajedel primer
nivel sino en el metalenguajeque hablasobreel lenguaje.

Del mismo ¡nodoen la paradojade «Estafrasees falsa» no caemossi
escribimoscompleta:’ «Estafraseesfalsa»esuna frasefalsa’ porquelas dos
acepcionesde la palabrafalsano serefierena lo mismoya quela primeraesdel
lenguajecíe primernivel y la segundadel metalenguaje(2~ nivel) quetomocomo
contenidoel hablar del primer nivel. Así sonde hechodos palabras«falsa»
distintascomo distintasson la palabra«escudo»en la figura: «escudos(moneda
medieval)pintan escudos(armasde noblezamedieval)»o el calambur«con
dadosganancondados»que suenaidénticapero ya seve escritacon su doble
sigíiificación.

Yves Barel en el terrenode la Comunicación(21) ha explicadode
manerasemejanteel mecanismocíe la Paradoja—cíe la existencialy tambiénde la
lógica- como la superposiciónde dos o másuniversosdistintos.La raiz dc la
paradojahay que buscarlaen el hechode queal menosdosuniversos,situados
en niveles«lógicos»distintos,sesuperponenparcialmente,esdecir,sesitúanal
«mismo»nivel lógico, como si estosniveles fueran a la vez distintos y el
mismo.

La comunicación-dice- inclusola ínásinocente,essiemprevirtualmente
paradójica,puessiemprees doble, funciona a dosniveles y versa,al mismo
tiempo sobreun contenidoy sobrela forma en que debeser entendidoese
contenido,esdecirsobreel códigoy la cqmunicación.La comunicaciónesdoble
porque es a la vez comprendery coínulgar como dice Watzlawick. La
comunicaciónes dobleporqueesa la vez la relaciónen unasituacióny un orden
paraorganizarla acción,

Estasafirmacionesbasadasen Paul Watzlawick(22) resultanesenciales
parasituarel Isomorfismo entrela Comunicaciónparadójicay el Sistemade
Opinión tal como lo hemos identificado,puestoque nos muestracomo
caíacterísticala posibilidadde CAMBIAR DE NIVEL (y salirsedel sistema)o
EQUIVOCARSEDE NIVEL (y volver a caerequivocadamenteen el sistemadel
que creíamoshabersalido)con una recursividadquesepuedealargarhastael
infinito.

El mismofenómenode la fusión-separacióndeniveleslógicosque nos
hacecaeren la Paradoja-diceWatzlawickacercándoseaBertrandRussell-nos
permitea suvezcontrolada.(Controlarla,enmarcándola,no suprimirla, claro).
Y Bateson(23) añadeque en la inversión de los nivelesde mensajeque la
Paradojallevaa cabosurge,en múltiplescircunstanciasun procesode creación.
Es de señalar-comoel propio Barel menciona-que Arthur Koestler piensa
tambiénqueen el fenómenode bisociación(o biyecciónquediría Violette Morin)
resideel mecanismode la creacióncientíficay el delhumon
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El cambiode nivel - seguimoscitando literalmentea Yves Barel-pttede
serasimiladoa un interruptorquesedispara,es un DISPARADOR,medianteel
cual, creyendoencontrarnosen un lugar o en un universodeterminado,nos
encontramosbruscamenteen otro, antesde que un nuevo disparadornos
devuelvaal lugarprccedente,yasícontinuamente.

Sehabráreconocidoenestaconeatenaciónde disparadoresel mecanismo
de RECURSIVIDAD, magistralmenteanalizadopor I-Iofstadter -dice- en
música,en pinturay en la teoríade los númerosy que nosotroshemosanalizado
enel capittilo anterior

La recursividad,esepaseoreversiblea travésde los niveleslógicosdel
que nacela Paradoja,-dice Yves Barel- permite algunasvecescontrolar la
Paradojacuandola recursividadno es infinita y esentoncesla fuentede todos
los quid pro quos’ imaginables,puesen esepaseo¿cómoestarsegurode
encontrarseverdaderamenteallí dondeunocreeque está?En la comunicación,
dondeesposibledigitalizarparaexpresarlo analógicoy viceversa,es siempre
posibleequivocasey tornarun mensajeanalógicoporuno digital y viceversa.
En materiasocial y humanalos equívocosabundan,nacende la fusión—
separacionentreel yo y los otros,entrelo interiory lo exterior.

En el terreno de la Metáfora,GeorgeLakoff y Mark Johnsonen su
estudio«Metáforasde la vida cotidiana»(24)alzanel dominio de esterecurso
parallevarlo muchomasallá delembellecimientoretóricoo literarioinstalándolo
a—a travésdel lenguajeusual—eíi la basede ntíestraformade percibir, pensary
actuar.

Solo por medio de la Metáforaes posible superarel territorio dc las
metáforas,Es -dicen-como si la capacidadde comprenderla experienciapor
mediode metáforasfuerauno másde los sentidos,como ver, tocaru oir, como
si las metáforasproporcionaranla única manerade percibir y experimentar
muchascosasen el mundo,La metáforaes una partede nuestrofuncionamiento
tanimportantecomonuestrosentidodel tacto,y tanpreciosacomoél.

La psicología,la estética,la filosofía y la cienciacíe la comunicación,al
presenciarlos progresosde la ciencia en el dorniíiio de la complejidady en
particularde la complejidadfisiológicade la mentehumanahancomenzadoa
intel-rogarseen comúnacercade cualseala naturalezadel ingenio.

El investigadorJoséAntonio Marinacon su brillanteestudio «Elogio y
refutacióndel ingenio»ganadordel XX PremioAnagr-amade Ensayo1992 (25)
realizaunaesplendidarevisiónsobrela materiacuyasíntesisvamosa Incorporar
a nuestrabúsquedade respuestassobrelos mecanismosen que searticulael
funcionamientodel ingenio crítico del 1-lumor en el sistemade opinión que
pretendemosidentificary si fueraposible,tambiénformaliza.

ParteMarinade unaprimeraconstataciónque:

-» Nadiesabelas palabrasquesabe,ni las construccionessintácticasque
es capazde hace,:

Los sereshumanosposeemosun capital lingtiística incalculabley un
sistemaabiertoquepermiteacrecerlo,pero ademásunalimitación en nuestras
reservasqueavecesnoshaceexclamar:

* Lo se,perono meacuerdo.
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La identificacióndeparecidosy semejanzasson comohemosseñalado
antesoperacionesde notablecomplejidadinternatantoparala mentehumana
estudiadapor la psicologíacognitiva como pat-a la máquinaestudiadapor la
inteligencia~utificial.

La ironía,el humor, la picardía,la comicidad,la astucia,la inventiva, la
originalidad,la parodia,el chiste, los equívocos,la rapidez, la facundia,el timo,
la novelapolicíaca, la sátiray la mala uva, son para Marina «avataresdel
ingenio» y alguna lógica oculta debe recorreren común a todo el sistema
ingenioso.

Apoyandoseen BaltasarGracián,Marina atribuyecuatrocomo puntos
cardinalespara su mapadel ingenio que seránde esencialimportanciapara
cualquierIsomorfismosobreel sistemade valoresy opiniónqueperseguimosya
queserefiere a los ingredienteseseíicialesde

* la libertad

* desligación

* devaluaciónde lo existencial y

* juego

El IngeniodiceMarina,es la rebelióncíe la inteligenciaquequieredejar
de serseria,contralos cuatro trascendentalesmetafísicos—el ser,la verdad,la
bellezay la bondad-,El juego,del que ya hemosvistos algunosIsomorfismos
(la aleatoriedadetc) y ciertaspropiedadescientíficamenteemergentesen un
capituloanterior, aparececomo un valiosocompañerodel Ingenio,pero en un
sentidotrascendente.

El animal pervivesolamente,y el hombre,en cambio super-vive,se
puedeponerpor encimade su ámbito, porejemplocon actividadesgratuitas
como el juego.Las pistasde atletismo-dice Marina- son circulareso elípticas
porquecl corredorno quiereir a ningúnsitio, sino tan solo correrdel mismo
modoqueel lanzadordejabalinaalanceaun airesin enemigo.

El ingenio tambiéneslibre, en el sentidoen que un hombreserio es un
sometidoa la realidad,el hombreserio no tieneconcienciadc su libertad,lo que
poseele posee,como hombrelibre al esquiarme apropiodel campode nieve,
pero lo poseosin enraizarmeigual queel jugadorde rugby seaferraal balóny
tampocoes porquequieraquedarsecon él, En cambioel hombreseriojuegapara
ganaí.Y poresosele prohibenlas trampasal tramposo,porqueno quierejugar,
lo quequiereessolo ganar.Ahí estála diferencia

El ingeniosecreceanteel reto,le encantanlos jeroglíficos,las charadas,
los enigmas,el juegode palabrasy todaslas flexionesque la Retóricaescapaz
de abrir al hermetismoescuetode la literalidad.

Aquí formulaMarina tina de las notasesenciales:

El ingenioesun trasgresornaturaldel lenguaje.

Y la paradoja,aparenteramalazosuicidade la razóncomo cualquier
trasgresióncreativadel lenguajeal seridentificadasetornaun deleiteparael
espíritu.

1
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Como en Lewis Can-oil que prefiereun reloj paradodel todo que uno
quesolo atrasaun minuto cadadíaya queel primero:

* Al menosacierta la hora dosvecesal día.

O en definicionescomo:

* Selva vIi-gel? es el lugar donde la manodel hombreno ha puesto
nuncaelpte.

La gracia,el ingenio,y el chisteparticularmente,como formaresueltao
lograda de humor son esencialmenteliberadoresfrente a las tres formas
coactivasquenos abrochana la realidad:lo tópico, lo lógico y lo normativo.

Y como la Paradojaacariciada,la Metáforaproduceel mismo deleite
liberadorde ataduras,asícuandoGómezde la sernaveen el rayo:

» «un sacacorchos encoíe¡-tzado»

o GerardoDiego en el ciprés:

«enhiestosurtidor(le sombray SUeflo»

Paracaptartodaslas connotacionesque la analogíade la Metáforao la
chispadel ingenio en la Paradojao el Chistenos puedenofreceres precisotener
muy amplios registros previos, un mapa cognitivo inmenso,de ahí la
extraordinariadificultad de prograínarcomputadorascapacesde entenderun
chiste.

SegúnMarina, el Ingenioes sorprendentepor sus cuatrofacultades
caracteíisticas:

fecundidad

~rapidez

* originalidad y

* destreza.

La eficaciaque supone la combinaciónde estascuatropropiedades
explicaque hayasido recursotanutilizado por todos los usuariosdel Arte de la
Persuasión,publicitariospolíticosetc.

«1 like Ike» fue unacampañade éxito paraEisenhower(lke) y cuando
Churchill queríacabreara ClementAtíceno solo decíaquele veíaapearsede un
taxi vacio, sino que era «unaoveja vestidacon piel de oveja» y Mark Twain
decía«Estoyseguroquela músicade Wagnerno estan malacomosuena».Son
todas ellas frasesexpansivasque como decía Aristóteles enseñanmuy
rápidamentey quecomoseñalaMarina seexpandenen supropiacomprensión.

Diríamosque ademasde la disyuncióno rupturaque señalaViolette
Morin (y que ya vimos en Freud)hay una expansióninstantáneade nuestra
comprensión.
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Veamosel siguienteejemplo:

* Borracho n0 1 abrazadoa tí na farola a la que está 1 lamanclo
ínsistentementecon susnudillos.

» PasatambaleándoseBorrachon0 2 y le pregunta:

- Hey! ¿Que haces?Rip!

- Aquí, llamando a casaRip! a ver si me abren

(respondeBorrachon01)

** IPues insiste, insiste, que arriba hay luz!

(Borracho2)

Estaeficaciaexpansivadel ingenio dió alasa la Retóricay con Aristóteles
reconocieronlos clásicosque en esta«eficaciaparacomunicar>~que dabael
cultivo del ingenio residíael mejorsistemade formaciónquepodíaconcebirse
(ideaque reencontramosclaramenteen la Utopia de Tomas Moro y en los
Diálogosde Luis Vives) y Sartrecon sudescarnamientocaracterísticodecíaen
1947que «cuando las certidumbres(le que disfrutamosnosresultanimposibles
de comunicar-porquehemosperdidola flexiónretoricay el ingenio-solo queda
la posibilidad cíe batirsecíe quemaro de callar».

Perodespuésdeestablecerla noblezay arte del Ingenioel propio
JoséAntonio Maí-ina trazasu refutación,destacandounaseriede Paradojasque
por su valor parael Sistemadc Opinión proponemoscorno Isomorfismosde
posiblelocalizacióngeneral.

Dice la primera:

* El ingenio fortaleceal sujetodevaluandola totalidad de los real.Pero
en la totalidad de lo real estáincluido el propio sujeto,que resultatambién
devaluado.

(Colisiónentrelibertady realidad)

Dice la segunda:

* Solo es libre la acciónespontánea(pero la espontaneidades mera

pulsióny no es libre)

(Colisión entrelibertad y espontaneidad)

Teíceraparadoja:

* Todaslas opinionesson respetables,también la opinión que dice que
lasopinionesno sonrespetables.

(El sistemademocráticode Opinión presentaun Isomorfismo
claroen estepunto puestoquetienequeacogera suspropiosenemigosasí: ¿es
opinableel límite de lo opinable?¿Estodo opinable?La afirmación: «Laúnica
verdadabsolutaes quetodaverdades relativa»¿estambiénunaparadoja?).

Cuartaparadoja:

~‘ El únicovalorpermanentees la novedad,queno espermanenle.
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(El Isomorfismoentreel estudiodel ingenio y el estudiode la Actualidad
informativa vuelve a ser total en estepunto. Incluso en sus variantesy
modalidades,como la ~<rutinizaciónde la novedad»«el control de la moda
vigilada» la reapariciónde lo ya vivido (ciclos de retorno)y la necesidady
temora la sorpresa)

La culpade estasparadojas,dice Marina, esque el ingenio, que es un
proyectode salvaciónfundadoen la inteligenciacreadora,truncasu desarrollo,
gira sobresí mismoy seenclaustraen el circulode la autori-eferencia.

De las paradojasdel ingenio -concluyeMarina- no podemoslibrarnos
desde dentro. Es preciso saltar fuera del círculo, instalarnos en un
‘metalenguaje’que nos permita cortar el vaivén autorreferente,Esta es la
soluciónque los lógicos han dadoa las paradojaslógicasy estambiénlaque
resuelvelas paradojaspragmáticas.El dinamismodel ingenio, visto desde
dentro,es incontrolabley fascinante.Es precisosaltarfuerade él.

Marina invita a la búsquedade unaTeoríade la InteligenciaCreadora,
queaportecomorespuestas

A la primeraparadoja:

‘It Que la libertadseaunarealidadhumilde, no abrumadapor la retórica.

A la segundaparadoja:

Quela inspiraciónescapeal pensamientoperezosoy sepaconciliar el
yo ocurrente(creativo)con el yo ejecutivo(resolutivo)

A la terceraparadoja:

* Queverdady perspectivase armonicen,quecualquierevidenciapuede
ser tachadapor unaevidenciasuperiory quecadamundoseala mnterseccionde
una libertad personalcon una realidad. 1-lay que brincar fuera del mundo
personaly buscarunaverdadrealno relativa.

A la cuartaparadoja:

* La originalidad no estáen la ocurrenciasino en la selección.La
monotoníadela novedadvienede la malaselección.

La respuestaglobal de Marinaa las objecionesen queel propio
ingenio puedecaeresque:

* EL PODER DE LA INTELIGENCIA PARA SOBRE-
PONERSE A SI MISMA, ASCENDIENDO A UN NIVEL MAS
ALTO DESDE DONDE SUPERAR LAS CONTRADICCIONES,
ES, LITERALMENTE, FANTASTICO.

2

/ tI

1
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1. XXXVIII. ISOMORFISMOS DE LA MATEMATICA:
GODEL, ESCHER Y BACH: UN ETERNO Y GRACIL BUCLE.

Tras las sucesísvasaproximacionesa los dominiosde la Complejidad
-en el Macroscopio-de la Acción Retardada-enlos camposde la Cibernética,
Neurologíay Teoriade los Juegos-y de la Eficacia -en el territorio de los
recursosy operacionesde la Retórica-correspondehaceruna primera
prospeccióndirectamenteen el ámbito de la Matemáticapara tratar de
alumbraren ella los posiblesIsomorfismosque nospermitanalbergarla
esperanzao descartarla viabilidad de un Sistemade Opinión coherentecon la
Teoría General de Sistemas,es decir, una Teoría de la Opinión
matemáticamenteformalizable.

Para estaaproximaciónnos asiremosde la manode un solo
autorDouglasR. I-Iofstadter,nacidoen NuevaYork en 1945,hijo del Premio
Nobel (Fisica 1961)Robert Hofstadter,y cuyaobra “GODEL, ESCHER,
BACI-I” causounaconmocióneditorial y asombroenel mundomatemático.
Y desdesu edición españolaporTusquets(1) ha sido para mí un desafio
constantepor las sugerenciasque contienepara una posible formulación
matematizabledeun sistemasocialdeopinión.

El libro abordala cuestióncapitalen Matemáticasde si:

• ¿PUEDEUN SISTEMA COMPRENDERSEA SI MISMO?

Se tratade unaaproximacióndivulgadoradel llamado:

• TEOREMA DEGODEL

porel matemáticoalemanKurt Gódelquienen 193 1 formuléunaproposición
(2) insuperablea los:

• PRINCIPIA MATHEMAT~CA

publicadospor BertrandRusselly Alfred N Whitehead(3) entre1911 y 1913,
siendoluegouniversalizadocomoel:

• TEOREMA DEINCOMPLETITUD (Gddel)

punto de referenciahoy determinanteparatodas las matemáticasy con
poderosaproyecciónIsomórficasobreotroscamposcíe la cienciacomoel de:

• LA MENTE HUMANA ~PUEDECOMPRENDERSE
PLENAMENTE A SI MISMA?

cuestiónhoy fundamentalparael pensamientocientífico (relacionesy limites
entre InteligenciaNatural e InteligenciaArtificial) pero también parala
filosofía y el arte.

Todo sistemaformal, todo lenguaje,todo programade ordenador,
todo procesode pensamientollegan tardeo temprano,a la situaciónlímite de
la:

• AUTORREFERENCIA

de quererexpresarsea sí mismos.Surgeentoncesla emocióndel infinito,
como dos espejos enfrentadosy obligados a reflejarse mutua e
indefinidamente.
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Siendo el HUMOR (grafico o verbal) uno de los mecanismos
capitalesde la AUTORREFERENCIA en el ámbito de la OPINION
PUBLICA como hemosvisto al desentrañarsu funcionamientoretórico,
surgennuestraspreguntas:

* 1~ ¿PUEDE SER LA AUTORREFERENCLA UNA VíA
PARA IDENTIFICAR EL SISTEMA DE OPINION COMO UN
SISTEMA FORMAL?

* 2” ¿SE CUMPLE ANALOGICAMENTE EL TEOREMA
DE GODEL EN EL SISTEMA SOCIAL Y SINGULARMENTE
EN EL SISTEMA DEMOCRKFICO?

* 3’ ¿PUEDE SER LA OPINION LA CAUSA DE
INCOMPLETITUD DEL SISTEMA DEMOCRATICO Y EL
HUMOR LA CAUSA DE INCOMPLETITUD DEL SISTEMA DE
OPINION?

* 4~ ¿PUEDE HIPOTETICAMENTE EL SISTEMA
SOCIAL COMPRENDERSE A SI MISMO Y SATISFACER
PLENAMENTE A QUIENES LO COMPONEN?

* 5” EL SISTEMA SOCIAL ¿ES MATEMATICAMENTE
UN CONJUNTO ARMONICO O DISjUNTO? ¿SE CONTIENE
O NO SE CONTIENE A SI MISMO -CON EL OBSERVADOR
INCLUIDO-?

Estascuestionesquebrincandesdela edadclásicaen el pensamiento
filosófico, político, socialy económicoy en lacontroversiasobreel origeny
el destino de las especies(Monod/Teilhard etc) reciben una poderosa
bocanadade inspiracióndesdelos terrenosantesherméticose indiferentesa
lo socialde la Matemática.Y DouglasR I-Iofstadter lo haceconmaravilloso
ingenio al aportara las formulacionesde Kurt Gbdel los sorprendentes
paralelismosocultosde las PARADOJAS,BUCLES, AMBIOS DENIVEL y
AUTORREFERENCIASde los grabadosde Mauricio C Eseher(4) y la
Ofrenda Musical con sus cantatascánonesy fugascíe Lían Sebastián
Bach(S).

En la OfrendaMusical dedicadaporJ.S.Bacha Federicoen Grande
de Prusia(julio de 1747)secontieneun portentoso,descomunalejercicio de
complejidad con fugas de hastaseis voces, cánonesy vi-cercar (o re-
búsquedas)todo ello como un juego fastuosocíe temasy contratemasque
asciendensetrenzan,retornan,invierten, aumentaíiy disminuyencon una
seriede “copias” recuperablesdesdecadapunto.

A esetipo de “copia” queconservala informacion del temaoriginal y
por tanto es recuperable-dice Hofstadter—es a lo que suele llamarse
Isomorfismo

En la dedicatoriael propio Bachsitua la inscripcionque delatasu
juegode mcta-mensaje:

R egis 1 usu C antio E t R eliqua C anonicaA rte It esoluta

qué setraduce:PorOrdendel Rey, la Canciony el RestoResueltoscon Arte

Canónica,peroquecontieneel acróstico:

RICERCAR

queesla denominaciónde la fuga y de la búsqueda,
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Uno de los cánonesde la obralleva portitulo:

“Quaercndo invenietis” (‘Buscando encontrareis’)

y quizasel más insólito de toda la obra seaen ‘Canon per Tonos” que
es,comodiceHofstadter,”eternamenteremontante”quesecantaa tresvoces la
másbajade ellasdesdedo menor.Enél, Bachmodula(cambiade tono) fi-ente
a las naricesdel oyentey cuandotermina-pareceterminar-no estayaen do
menorsino en re menory vuelvea estardentrodelciclo. No terminanunca,
En sucesivasmodulaciones(de re a mi de mi a fa sostenidoetc) el oido va
llevandoa provinciastonalesmásy masremotas,de modoqueala tercerao
lacuartade ellassesientetino deseperadamentelejosde la tonalidadinicial.
Pero,comopor artede magia,al llegara la sextade las modulacionesqueda
uno de nuevoinstaladoen la tonalidadde do menor.Todaslas vocessehallan
ahoraexactamenteunaoctavamásarribade como se hallabanal principio y
en estepuntopuededarseporconcluida la piezade unamaneramusicalmente
agradable.

Cabeimaginar-diceHofstadter-quetal fue la intenciónde Bach;pero
no hay ducíade quea Bachle encantabala ideade queesteprocesosiguieray
siguieraad infinitum y quizásseaeseel sentidode las palabrasqueescribióal
margende la pieza: ‘Que asícomoselevantala modulación, asíselevantela
Gloria del Rey’

La pasiónde JuanSebastiánBachporascenderen el terrenode los
mcta-mensajesla subrayaI-Iofstacltercon la reproducciónde la copao Grial O
de Bach que en la inscripeiónjunto a la firma de letra gótica presentael
nombre del compositor identificado por las notación musical que le
corresponde,puesmientrasen la culturalatina la SOLFA procededel canto
mnemotécnicoideadopor Guido de Arezzo:

4rS ~t,~#~MV

ti ~T
1 crq

~

P5r~r~ -

-. j ~,—
4t~~rr-i

Cuido non,oh¿

Guido dAreno, conci Obispo Teodaido,al monocordio.
Dibujo de un manuscritoalemándel sido xii

tI, ea
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al quevernosen la páginaanteriorconel ObispoTeobaldoutilizando todavía
la notaciónalemana(y en generalcentroeuropea)quecon la invenciónde“la
mano de Guido” se convertiríana travésdel Himno de San Juanen los
nombresde las notasen el inundolatino:

UT (DO) queantlaxis REsonarefibris 1 MIra gestorum FAmuli
tuorum./SOLvepolluti LAbii reatum/SancteJohannes.

con la correspondecientrelos dossistemasde notación:
<lo C

D

mi E
fa F
sol G
la,. A
SI B
si bemol H

Así, el nombrede BACH, secorrespondecon las notas SI-LA-DO-
SI BEMOL, y asíapareceen la copa-GrialO de su familia quehizo grabar
(y seconservaen la CasaMuseo del compositoren Eisenach) y también
¡en la última pagína,ultimo pentagr~&de la última composición
de Juan SebastianBach 1, el “Arte de la fuga”, con la sorprendente
anotacióndel pie de páginacíe su hijo Carl Philipp EmanuelBach, que
reproducimos:

UlÑna página <le! A ríe tic ja luga, ¿le Bach. En el nianusc’riU> orwjnal,
escrito de patio y letra del líi,io de Bach, Carl Pluilipp Etnanuel, se lee.’ V.B. En c’l
transcurso <le esta fuga. y en el punto donde el nombre fi. A - C. 1-1. era empleado cotao

* ontratenla, el compOSitor ipíuirio . (En recuadro: li-ti - (‘-1-1. 1 Pienso que ¿‘sta página
linal cíe la ¿ildmna Juga de Bach es su mejor epúafio. (Másica impresa p~ el prOgrama
‘SMUT. de Donaid Byrd, presentado en la Universidad de tndiana./
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La Ofienda Musical de Bach, que nació como improvisada
composiciónparacomplaceruna peticióndel Rey Federicoel Grandede
Prusia, y que es un monumentode complejidad por los nivelesa que
asciende,los retornosautorreferentesy las interaccionesde las partes,ha
hechodesdemuy artrásde J.S.B. el compositor dc los matemáticos,y
sirve a DouglasR Hofstadterparaconstruirsu monumentallibro en circulos
y niveles autorreferentescomo un homenajeo auténtica Ofrenda
Metamusical,en la que resaltael sentidotrascendentee implicador que
suponeel queBachsemetieraliteralmente“dentrode su obra” al ponerlas
letrasde su nombreen traduccionde notassonorascomouna frasemusical,

Estafantasticacomplejidadque Hofstadterencuentraen la cración
artísticay en la naturaleza(al lado,arriba: Vidriera del Palaude laMusicade
Barcelona; abajo: Alga unicelularde la familia de las Diatomeas)buscada
que podemosvisualizaren la siguienteimagenque refleja el efecto de la
Tocatay fuga en Re menor, cuyas vibraciones proyectadassobreuna
superficieliquida producenel siguienefecto:

sagú,, muchos. doct’ oso, ,nusico de los n,a,on,át,cos,
í,or 1.i osoiánd,da arnbaoc,ura ,nto,,or do s,ís obras

y el r,gor Vm lóq,ca do su con(rapunt o; no es estraño.
pues, oca s’is obras sean oblato do osoacolacionas

lis,co,naíeo,áucas, Ooba,o. el ‘arrío cada di/mío que nace
sobro una supon’,cn, liquida al tnbrar con las notas

de la Tocata y fuga en re ‘tenor para árgano UWV 565,
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La expresiónvisualde los buclesextrañosy remontantesla presenta
Hofstadterdel originalisimo artistagráfico holandesMauricio Esclierque
vivió entre 1898 y 1971 y quepasógran partede su vida navegandoporel
Mediterraneooccidental,abordo de diferentesbarcosmercantes,a cambio
como pagode algunosde sus dibujos que estanpor ello fechadosen los
puertosde Génova,Malta, Livorno y Valencia.

Escherque sereconocíalego en matemáticas(6) y que siemprese
sintió asombradoporel revueloquelos matemáticoslevantaronen suentorno
invitandole a conferenciasde las que no entendíauna sola palabra,cred
dibujosintelectualmentemuy estimulantespersiguiendola paradoja,la ilusión
ópticao el doblesentido,basandoseen laespontaneaaplicaciónde simetrías
o de esquemas.

En algunosde ellosel BucleExtrañoseproducepormultiples pasos
comolos escalonesde “Subiendoy Bajando”:

AS
o)

1<

“ji.

/~

t 1
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discretos:
El dibujo “Cascada”encierrael bucle imposibleen solo seis pasos

1

1
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En “Manos dibujandomanos”el buclesecontieneen solo dospasos:

Bucle Extraño
o
JerarquíaEnredada(visible)

Nivel Inviolable
(invisible)

1’ Diagramo abstracto de Manos dibujando, de Escher. Arriba, una
aparente paradoja. Abajo, su resolución.

1
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Y finalmente,en el más apretadode todos, en “Galería de
Grabados”ideadoen el puertode la Valetta(Malta) Escherplanteael bucleen
un solo pasopuestoque el grabadosecontienea sí mismo como expuesto
dentroy fuerade la galería(continentey contenido):

Diagramo abstracto de Galería de grabados, de M. C. Eseher.
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En el conceptode bucleextrañova implicito el conceptode infinito
puestoqueel procesosehaceinterminable.Estaproyeccionad infinitum la
recreaEscheren muchosotros celebresgrabadoscomola MetamorfosisII:
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La representaciónexplicita de ínuchosnivelesmuevea interrogarse
sobreel nivel del observadorhaciendoborrosala fronteraentrelo real y lo
fantastico.

Aquí surgeotro de los conceptosbásicosentreobservadory realidad
observada,Es el de la:

* AUTORREFERENCIAo ESPEJO

Comopuedeverseen el “Autorretratode Mauricio CornelioEscher”
de 1935:
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Figura y fondo son otra de las modalidadesde autorreferenciay
desplazamientode significaciónestudiadospor I-Iofstadter(73) tanto en los
sistemasmatematizablescomoen la expresiónmusicaly artística.

‘A,’ 4,—
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O la combinacióndel conceptocomún de la:

* SIMETRIA

1) a y íioc he. ¿le Xl. E. ¡Esclser 1 vi1o~rafia, 1938).

Otrasdosseriesson presentadaspor Hofstadterla del
expresadopartiendode la topologíade Moebius:

M

bucleformalmente

ti
.4
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y la quepodríamosllamar:

* FIIPERESPACIALIDAD

¡111=’ te Pedaiternorotandomnovens Qentroeulatusanteulesusontaroad(generat&2 e~ontaneaD
uitonbevredigdhetd over%etin denatuui’ontbrei<envanwÉeivorm¿9e,:eyena~senease

~ClllTrt tIOtVCrrno¶Cflzkb nolleud voorr te bewe n.}*1iier~ije4gebeeldecieríje,ín dC
VOiKSP1Ofl0 geííaamd .wenteIteefje”of.xo1pens’~traehi du.u in eenoícngevoel4e be:

hoeFte tevoorzcent¡viogisebe b~zonderbeden 2tjh nog seflaara:uSnet eer,
zoogrneiteenrepttel$ventnsekflhfet heeft een Th.ng~ereYt ,uttveí’~

‘oorñde geled(n~en~evorrnd]¿clíaainen dÑe oavcnpoten,’vaarvan
de ¡íiíeindeíí gc~liikenia vertonen met denwns&bl4e voet. £nhet ffitádcn

vande dCXke.rondeico~.dieveorzien ts~vanqeqsterk~ebo
gen papa~aaieíísKave1,bevíndcn zích de kn’orrnt~e

ogen.nte,opateien geptaatstAep weers4jden van
dc kp vel’ utts~ehen In i«steekte po~it te xan

het diep zich,tr¿ag en~edaebt2aa-m ,door
iniddel van ztjn zes poten.voortbewegen

ayer cen wEllekeurLg substraat
it (betkaneventueel steiia trappcn

ofrkltmrnenofafdalen,daor
gewas lieenoringen
over rotsblol<ken
1<lauterenYzor

dra líet echter
cenlange

‘Ne~ nioet~r’eg~

9r1

daaN
toe een
‘hefrekhelijk
via’kke baan
mt zíjnbesetik
ldngbeet druid bet
tunkop o0degronden
rail ztcb tltkseTnsnd
op.waa.rbU‘het zlcli gñíivít
rnPt z<jii potenyoorzoveeldeze
~npgf~~~desrondr~ken.In o¡»

toestaud vertoont lic
de gedaante van eendiscus-sc,,~,
waarvandeQentrale as gevorrnd wordt
doar de ogen-op-stelen.Door zie’h beurtet
1tn~saf te zettenrnet één v&n z~n ¿ríe paren
peten ,lian’het een grate sneibe[d bereU<en-

Ooktréktbet naarbel¡Cventijdensbet roUen(bx’b~b~t
afdalenvan eenbelling,oforn $t vaartu¡t te lopen~depo-
ten ín en ga&t .froewlieelende”verdeíxW’anneer’ííeter¿nnki:
dEngtoebeeftYa.nhetontwe.e’wuzenweer tnwande1-positie
evergaan: ten eerst¿abvupt .daorzUnhiebaam p?lotse]in~te
szrekken,rnaar dan Ugt bet op z~n Ptl?,lflet 2~Jli p@teri ¡a de luchí en
ten twoede doorgejstd GIURe sneIbeLdevernitnderin~ «enmÍn~ rnet de
polen) en lang2arne aebterwaartse ontroIiÉng in sttlstaande toestand.
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para¡o queí ambien apela a las suirealis taspi nturastic ReneNi acríite 8)

del sirnbolisíno y la diulecticacon quien ademásrepasael probícína
í-ealidad/¡-epresentacioncomentandolos célebrecuadrosdel autoí:

1079



itt

1

‘5

1 y

>1

‘o

1

1

-á



E VI E 5 1 5 T E Nl A¡ 5 0 NI O R F 1 5 NI 0 5 E)E OPINION

con las queHofstadter serecreaparticularmente.En concreto“con el cuadro
que no eraunapipa” queya vimos en el CapituloXXXVI (pag 1016)con el
que eljovenDouglasR. H. planteaisomorfismosgráficos:

1 Cta it <4¿ ~ai

‘•J~ ,~ r¿
+1.

1
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que son a suvez ejemplosde lasuperposiciónexpresivaque tanto interesó
tambiena nuestrosurrealistaDalí como se ve en su cuadro“Retradode
AbrahamLincoln o Galamirandoel Mediterraneo”- segúnja distanciade
observación- así como en el no menosfamoso “Retrato de Mac West
(pudiendoserutilizadocomoapartamentosurrealista)”

que reformulauna cuestionimportante
dialecticaholismo/reduccionismo:

en la representecaióncomoes la

* ROLISMO, creencia de que el todo es mas que la
suma de las partes.

* REDUCCIONISMO, creencia de que un todo
puede ser entendido completamentesi
se entienden sus partes y la naturaleza
de su suma.

i

~;
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l-lofstadterve enel conflicto ente¡‘1 nito e infinito unafuertesensación
de paradoja.Y sostieneque la versión literal del Teoremade Gódel es
interpretablecomo tina paradoja.

* A cada clase k xv -consistente y recursiva de
forntulae corresponden signos de clase r recursivos, de tal
modo que ni y Gen r ni Neg (y Gen O pertenecena Flg (k>
(donde y es la variante libre de r).

Estaes -diceHofstadter-la versión literal del teoremade G~delen la
ProposiciónIV de su Artículo del año 1931, aunqueen realidadel artículose
redactoen alemancomo quizasel lector pienseque sigue estandoescrito.
Puestoenun lenguajemasnormalpodriadecir:

* rroda formulación axiomática de teoria de los
números incluye proposiciones indecidibles

lo que estina proposiciónmatemáticaauto—referencial,de la misma
maneraquela Paradojade Epimenidesesunaproposiciónluinguisticaauto—
referencial:

* TODOSLOS CRETENSESSON UNOS MENTIROSOS

** Dijo Epiniénides,que era cretense.

*** Por tanto,¿enquéquedamos?

En todos los casos en que nos aproximamos a la aparente
contradicción(Bach,Eseher,Gddel,Epiménides,y el barberode mi pueblo,
que esa la vez pobre,como los pobresque se afeitana sí mismos anteel
espejoy rico como los ricos que se hacenafeitarpor un profesionalque
nuncales corta),nuestramentedescubrealgocomo un espléndidochispazo
intuitivo.

La lógica—matemática(Lewis Carroll, Cantor,Booleetc) siemprese
ha asomadocon interésa los espaciosparadojicosmás alía de los ámbitosde
~tcto cumplimiento como el sistema de Silogismos de la Lógica de
Arist¼teleso la Geometríade Etíclicles. Así Bertrand Russell dejó
descentradala teoría de Conjuntoscon su célebreparadojalos que se
contienena sí mismosy los queno (armónicosy disjuntos),

Muchas afirmacionesde la vida cotidiana son es~gialmente
paradójicasaunqueno reparemosen ello. Porejemplo,la a’-firmación:

* ESTA AFIRMACION ES FALSA

Es esencialmenteparadójica.Porquesi esfalseaes quedicela
verdadsobre si misma y entonceses verdad que es falsa y así hastael
infinito.

Compárelaahoracon:

* LA AFIRMACION QUE SIGUE ES FALSA

* LA AFIRMACION QUE ANTECEDEES VERDADERA

Tomadasseparadammentepodríanserciertaspero al unirlas de caeen una
Paradoja en pescadilla.

1
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Alan Turing demostróquela Incompletitudde G~del sedabatambién
en caulquierprogramade computadoray desdeentonceslacuestiónsobrelos
limites de la inteligencianatural y la inteligencia artificial se vienen
investigandoen paraleloentendiendose-sin quela tipificacion seconsidere
exahustiva-que:

* LA IINTELIGENCIA supone:

respondermuy flexiblementea las situaciones;

sacarprovechode circunstanciasfortuitas;

hallarsentidoamensajesambiguoso contradictorios;

reconocerlaimportanciarelativade los diferentes
elementosde unasituación;

encontrarsemejanzasentrevariassituaciones,pesea
las diferenciasquelas separen;

descubrirdiferenciasentrevariassituaciones,pesea
las semejanzasquelas vinculen;

sintetizarnuevosconceptossobrela basedeconceptos
viejosquese reacomodan;

salircon ideasnovedosas.

lina de las característicasquesereconocea la inteligenciahumanay la
diferenciade los animalesesla capaetidadde abstraccióny, conella, tambien,
ladealienarse,o pormejordecir, alterizarse,estoes,ponerseen el lugardei
otro.

Hofstadter considera que este atributo que el llama:

* “Bricar fuera del sistema”

alejarsedel sistemay poder reconocerlodesdefuera escualidad esencialde lo
humano y Uiencuna directa proyección matemática. En esta expresión
nosotrosformulamos un Isomorfismo diciendo que:

* EL HUMOR ES UN BRINCO FUERA DEL
SISTEMA DE VIGENCIAS.

y puedenisomorficamenteestudiarsesobreél y sobresu funciónsocial en el
ámbito de la Opinión, cuantasflexiones ofrezcala Teoríade Sistemasy la
Matemáticaparasuspropios“brincos fuera del sistema”.

Convienequizáspat-aser más precisosacercarseal conceptode
SistemaFormal y de Isomorfismotal como lo enunciaDouglasR Hofstadter
quiendice:

La palabra “Isomorfismo” es utilizada cuandodos estructuras
complejaspuedenserproyectadasunasobreotra,de tal modoquecadaparte
de unadeellastienesupartecoirespondienteen la otra: “correspondiente
significa que ambaspartescumplenpapelessimilaresen susrespectivas
estructuras.

1

1
1
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Diríamospor ponerun ejemplovisual claro,que,doblandopor el eje
central estedibujo de Escherdel interior de la Mezquita de Cordoba, la
superposiónse cumple como “isomorfismo pleno” y que las columnas
“isomorfas” siguencumpliendosu papel de columnasy los capitelesde
capiteles.Lo cualsecumpleigualmenteen unarepresentaciónfotográficade
la realidad,en el dibujo de Escher, comoen la multiplicación física de una
Mezquitade Cordobaformadaa basede espejosen la Galeríade los Espejos
de Lucerna:

Esteseríaun Isomorfisínobajo, esla proyecciónentrelas partesde
dosestructuras.Pero hay Isomorfismos mas altos quesonlos que sit~an
la correspondenciaentreproposicionesverdaderasy correspondenciasentre
teoremas:

* TEOREMA MATEMATICO = afirmación demostrada
rigurosamentecon lenguajematemático

TEOREMA (acepc’on comtíh)= afirmacion formuladaen
lenguajecorrientecuyaveracidadalguienprobóa travésde cierto tipo de
demostraciónlógica.

Un matemático-dice l-Iofstadter- seregocijacuandologradescubrir
un Isomorfismoentredos estructuraspreviamenteconocidas.Se trata a
menudode una “iluminación”, y seconvierteen Rientede asombro.

La percepciónde un Isomorfismoentredosestructurasya conocidas
es un avancesignificativo del conocimiento,y sostengo-dice- que tales
percepcionessonlo quegenera“significaciones”en la mentehumana.

1
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Una cosamás acercade la pcrcepcionde Isomorfismos.Dado que
estosúltimos se presentanbajo muy diversasfiguras y dimensiones,por
decirlo así, no siemprees facil estarsegurode haberdescubiertoun
Isomorfismo. En consecuencia,“Isomorfismo” esunapalabracaracterizada
por todala ambigtiedadhabitualde las palabras,lo cualesunacarencia,pero
tambien, unaventaja.

Cuandouno seencuentracon un sistemaformal del queno seconoce
nada,con la esperanzade descubriren él algunasignificaciónrecóndita,el
problemaes cómo asignar interpretaciones~Ignificat¡vas a sus
síflll)olos: en otros términos, cómo hacerlo de modo tal, que surja una
correspondenciade nivel superior entre proposicionesverdaderasy teoremas.

Es posibloeque se lancenmuchospalosde ciegoantesde hallar un
conjuntosatisfactoriode palabrasquese relacionancon los símbolos.Es algo
muy similar a los intentos por abrir una brechaen un código, o descifrar
inscripcionesde un idioma desconocido.

Paranuestraspretensionesde reconocere identificarel Sistemade
Opinión comoformalizabley con Isomorfismosmatematizablesesteavisode
Hofstadteresbienelocuentey él mismolo comparacon la frusti-acióndelos
desciframientosarqueológicosdel que fue memorable la suerte de
Champolión con los jeroglíficos de la piedrade Rosetta,pero aún siguen
descabezándoselos expertoscon el Disco de Faistosde Cretao con los
plomosde la lenguaIbéricade España.

No esfrecuente-dice- ni muchomenos,encontrarseen situaciónde
“decodificar” un sistemaformal aparecidoenlas excavacionesde unaantigua
civilización. Los matemáticos (y desde hace poco tiempo los
lingñistas, los filósofos y algunos otros especialistas) son los
únicos que utilizan sistemas formales, e invariablemente se
ajustan a una interpretación asociada a los sistemas formales
que emplean y difunden. Su propósito es establecer un sistema
formal, cuyos teoremas reflejen, isoniórficamente algún
segmentode la realidad.

La gran pregunta de Hofstadter a nuestrosefectoses (11):

* ¿Será posible transformar tocía la realidad en un
sistema formal?

Y dice: pareceríaque,en un sentidomuy amplio, puederesponderse
afirmativamente:esposiblesugerir,porejemplo,que la realidadno es,en si
misma, mas que un sistemaformal extremadamentecomplicado. Sus
simbolos no se diseminansobreun papel,sino, todo lo contrario,dentrode
un vacio tridimensional(espacio):sonlas particulaselementalesquedan su
composiciona todaslas cosas.(Suposiciónimplicita: que hay una finalidad
en la sucesiondescendentede la materia,de modo que la expresión
“particulaselementales”tienesentido,)

Las “reglas tipográficas”son aquílas leyesde la fisica, las cualesnos
dicencomoproceder,dadaslaposiciony la velocidadde todaslas particulas
en un momentodeterminado,paramodificaresosvaloresy dar lugar a un
nuevoconjuntodeposicionesy velocidades,propiosdel momentosiguiente.

Por lo tanto, los teoremasde estegran sistemaformal seríanlas
configuracionesposiblesqueasumenlas particulasen diferentesinstantesde
la historia del universo.El unico axiomaes(era,quizás)la configuracion
original de todaslas paniculas“en el principiode los tiempos”.

i
1

1085



¡ 5 0 NI O R E S NI 0 5 E VI E 1 5 1 5 7 E AA A DE ORiNFON

Sin embargo,estaconcepcióntienedimensionestancolosales,quesu
interésesúnicamenteespeculativo;ademásla mecanicacuantica(y otros
sectoresde la física) planteanal respectoalgunasdudas,que seextienden
inclusive,a las preguntaspotencialesteóricasde la idea. Básicamentenos
estamospreguntandosi el universoactuaen formadeterministalo cualsigue
siendoun problemaabierto.

Parahacernosuna ideade “magnitud enorme” un antiguoamigo y
profesornos habibade “el mono loco en la imprentade Guttemberg”
segunla cual,cuandoya la teníacon susmas de mil páginasa folio y vueltay
cuarentay ocho lineaspor doblecolumna tipo movil por tipo movill, un
monoloco comenzóalanzarpor los airescajasy chivaletes:

Pregunta:

* ¿Cuanto tiempo debería continuar el mono
loco lanzando al aire los ¡n¡lloones de tipos móviles para que
¡por puro azar! una de las veces cayeran correctamente
ordenados, uno tras otro , de modo que se pudiera volver a leer
la Biblia completay sin una solaermta?

1-lagael cálculoel lector y veacuantostomosnecesitaríaparaponer
todoslos cerosde la cifra resultante.

La formalizaciónde un Sistemade Opinión en un tiempo y país
determinadoconvertidaexahustivamentea símbolos,quizásno seade la
dimensiónde la proezadescritaporDouglasHofstadter,pero a nosotrosse
nosantojala aventuradel mono en casade Guttembergy nos contentaríamos
con aproxin~M-nosa los perfilesde posibilidady de método.

Vale la penano enredarseinmediatamenteen cálculos,y preguntarse
primeroquienesel mono,quienGuttembergy quienDios quedicté la Biblia
(por si acaso guardacopia o diskette). Porque,en nuestrocaso, del
1-IUMOR en el sistemade Opinión, cabetambienel jocococuestionamiento
de los dialogosde I-IofstadterentreAquilesy la Tortuga,no vaya a serqueun
CHISTE seasolo “un hipo en mi cerebro” que no esmásque“un hipo
en el cerebrode otro orden” (socialetc) quees “otro hipo...enel cerebrode
Dios”

Llamamoslibre albedrioal resultadode la interaccionentreel símbolo
(o subsistema)del yo y el restode los símbolosdel cerebro.Hay quienesme
han dicho -dice Hofstadter- en alguna ocasión: “Este asunto de la
autorreferenciay demáses muy graciosoy entretenido,pero,¿ustedcree
realmentequesetratade algoserio?”

Ciertamenteque así lo creo.Piensoque seráreconocidofinalmente
como la sustanciade la InteligenciaArtificial, y el foco de todoslos ensayos
de comprensiondel funcionamientode la mentehumana.Y espor tal razon
queGddelestáprofundrnenteentretejidoen la tramade estacuestión.

Unáreafascinante-dice Hofstadter-de enredamientodejerarquiases
el Gobierno,particularmentelas cortesde justicia.Por reglageneral,uno
piensaquedos litigantespresentansu respectivoalegatoantela corte,y que
estaproduceun fallo; la corteestaubicadaen un nivel diferenteal de los
litigantes.Sin embargo,puedensucedercosasextrañascuandolas cortes
mismasseenmarañanen casoslegales(parecequeadivineel pleito entreel
Supremoy el Constitucional)
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De ordinario, hay un tribunal de nivel superior, ajeno al litigio.
Inclusivecuandodostribunalesde inferior nivel seven envueltosenalguna
extrañapendencia,y cadauno de ellos reclamajurisdiccion porencimadel
otro, hay algún tribunal de nivel superior que permaneceexterior al
enfrentamiento.

¿Peroqueocurrecuandono hay tribunal superior,y la propia
Corte Supremase ve enmarañadaen dificultades legales? Esta fue 4
practicamentela clasede embrolloque se produjoen EstadosUnidoscon el
casoWatergate.El entoncesPrsidenteamenazócon obedecerexclusivamente
un “dictamendefinitivo” de la Corte Suprema...yluegosostuvoqueél tenía
derechoa decidirquées “definitivo”.

La amenazanuncafue cumplida; si lo hubiesesido, habría
tenidolugar una monumentalconfrontaciónentredosnivelesdeGobierno,
cadauno de los cuales,en ciertamedida,puedeafirma¡-válidamentequeestá
por “encima” del otro...¿Ya quiénse deberecurrirparaque determinecual
estáen lo cierto?

Responder“el Congreso” no resuelveel problema,puessi este
ordenaal Presidenteque obedezcaa la CorteSuprema,el Presidentepodría
negarse,aduciendoquecuentaconel derecholegal de desobedecera la Corte
Suprema(¡Yal Congreso!)bajociertascircunstancias.Estocrearíaun nuevo
litigio Y desordenaríael sistemaentero,portratarsede algo tanImprevisto,
tanEnredado,tanExtraño.

La ironíaestáen que,unavezqueuno seha golpeadolacabezacontra
el techode estamanera,quedandoconsecuentementeimpedidode brincar
“fuera del sistema”,en busquedade una autoridadaun masalta, a lo unico
quesepuedeapelaresa las fuerzas masdeficientementedefinidaspor reglas,
pero que son la fuenteexclusiva,a todasluces,de las reglasde mas alto
nivel: las reglasde nivel inferior, que en estecasoequivalena la reaccion
generalde la sociedad.

Bueno esrecordarqueen sociedadescomo las nuestrasel sistema
legal es,en cierto sentido,un gestode urbanidadconvenidocolectivamente
por millonesde personas,y que puedeserdejadoa un lado con la misma
facilidadcon que un rio puedesalirsede cauce.Seproduciríaentoncesuna
aparenteanarquía;sin embargo,la anarquíatienesupropiogénerocíe reglas,
en forma similar a la sociedadcivilizada,salvoqueoperandesdeel fondo, no
desdela cima.. Un estudiosode la anarquíapodríatratar de descubrirlas
reglasque gobiernanel desenvolvimientode las situacionesanarquicasen el
tiempo,y esmuy probablequelas encuentre.

Otrasrarasmarañasproducidasen el senodel Gobiernoincluyen,por
ejemplo,las investigacionespolicialesacercade sus propiasiniquidades,un
policía queesenviadoala carcel(casoAmedo?)mientrassigueen funciones,
la autoaplicacionde las reglasparlamentariasdeprocedimiento(comisiones
de investigacion?)etc.

Uno de los casoslegalesmas curiososde que tengo noticia -dice
I-Iofstadter- involucroa una personaque afirmabatenerpoderespsiquicos.
En realidadsosteníaque eracapazde utilizar esospoderesparadetectar
rasgospersonalesy ayudarasía los abogadosa seleccionarjurados.¿Yque
ocurriría si este“vidente” fuerasometidoajuicio algunavez?¿Queefecto
provocaríaello sobreun miembrodel juradoquecreyerafervientementeen la
percepcionextrasensorial?¿Enquemedidasesentiríaafectadoporel vidente?
(fueseestevidenteautenticoo no). El campoestálisto para sertrabajado.
Unagranareaparaprofeciasautocumplidas.

1
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Vamos a terminar la exploración de posibles Isomorfismos de
Gódel,Escher,Bachsobreun posible Sistemaformalizable de Opinion,
í-emarcandolaconclusiónde Hofstadterdel valor “extrapolable”delTeorema
de Gódelsobrela Incompletitud (12)

ELTEOREMA DE GODELY OTRAS DISCIPLINAS

Es natural -dice— que surja la pretensiónde trazarparalelos
entrelas personasy aquellossistemasformaleslo suficientementeelaborados
comoparaque,igual que los sereshumanos,cuentencon “autoimágenes”.

El Teoremade Gddel muestraque los SistemasFormales
Coherentesdotadosde Autoimagenpadecende limitacionesfundamentales.

¿Existeun “Teoremade Gddelde la Psicología”,porejemplo?
Si seempleael Teoremade Gddel como unametáfora,como

una fuentede inspiración,en lugarde empeñarseen su traducciónliteral a
lenguajede la Psicologíao de cualquierotradisciplina,quizásseconseguiría
la apariciónde nuevaspropuestasenestoscamposdel saben

Ahorabien,carecede todo fundamentopracticarla traduccion
directadel Teoremaa enunciadosde otradisciplinay considerarqueestosson
válidos. Es un error enorme -dice- pensar que los resultados
obtenidos gracias a una notable dedicación en la esfera de la
lógicamatemática, pueden ser manejados sin modificación en el
interior de esferas completamente diferentes.

En resumen,tina correcta lectura de DouglasR Hofstadter supone:

* UNA RECOMENDACION A LA AUDACIA EN LA VíA
ANALOGICA

1: Y A LA MAXIMA CAUTELA EN UNA ERRATICA
TRASPOSICION LOGICO- MATEMATICA

Es la que nos hace frenar nuestra hipótesissolo en el supuestode que:

** QUIZAS SEA FORMALIZABLE UN
SISTEMA DE OPINION CON AUTORREFERENCIA, BUCLES
Y NIVELES DE COMPLEJIDAD Y HASTA CON
DEMOSTRABLE INCOMPLETITUD,

** PERO NO SE DA POR PROBADA,
DEJANDO EN MANOS COMPETENTES DE LA LOGICO-
MATEMATICA SU CONSTRUCCION SIMBOLICA.
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NOTAS. XXXVIII

Cl) Douglas R. Holstadter, GdDEL, ESCUER, BACH:AN EIERNAL GOLDEN BRAID, Editado originalmente
por Basic Books Ink de Nueva York en 1979, Se reservé el copyrigbt para lengua españolo en 1982 el Consejo

Nacional de Ciencia y Tencologia <CONACYI) y la enrevesada traducción se hizo por Mario Arnaldo Usahiaga
Bundizzi y Alejandro lopez Rousseau, lo que el propio Hofstadter comenta en la versión española. Hoy que
mirorse al libro y sus tres niveles simultoneamente trenzadas para darse una idea del asunto. La versión
española que se ha utilizado es lo 1~ de Tusquets Editores. barcelona 1987.

<2) Kurt abdel, SOBRE PROPOSICIONES FORMALMENTE INDECIDIBLES EN LOS PRINCIPIA
MAIHEMATICA, el memorable articulo que puso en jaque todo el universo matemólico fue redactado en 1931 vIo
primera edición divulgadora es la de Basic Books ON FORMALLY UNDECIDABLE PROPOSITIONS, Nuevo York 1962.

<3) Bertrand Russell y Whitehead, PRINCIPIA MATIJEMATICA,
(4) Mauritius C Escher THE WORLD OF M.CESCHER, Ed Harry Abrahanis N.York 1972. Version española

El MUNDO DE ESCHER.
<5) Juan Sebastian Bach, OFRENDA MUSICAL, se puede encontrar en llans T David, J.S.BACH’S

MUSICAL OFFERING, Dawer Publicatons Nuevo York, 1912.
(6) Mauritius C Escher, El MUNDO DE ESCUER, op cit
(7) Douglas R Hofstadtee ETERNO Y t3RACILI< BUCLE .. op cit (pag 13)
<8) Rene Magritte, de David [arkin,iniroduccion de Eddie Wolfram Ed Jucur Madrid
<9) Sara Turing, libra sobre su esposo, ALAN M TURING, Ed Flelfer and Sons Camhridge 1959.
(10) Douglas R Hofstadler ETERNO Y GRACIL BUCLE, op <it (pag 57)
<11) Hofsladle~ ETERNO... op cit <pag 61)
<12) Flofstudtor, ETERNO... op ch <pag 776).
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T. XXXIX. ISOMORFISMOS SOBRE EL SISTEMA DE OPINION

Trasel repasoa los diversosámbitos—la Complejidad,la Información
y la Cibernética,la Aparienciay la Percepción,la Persuasióny la Retóricala
Matemáticay su Incompletitud- en que hemosvisto en forma destellarlos
indicios que apuntanhaciaunarevisiónde los conceptostradicionales,por
excesivamentesimplificadores,hora esde volver a colocaren el espacio
central de nuestrasreflexionesel núcleocentral de la tesis: el Sistemade
Opinión Pública.

Afrontarlo ahora,claramente,como un SistemaAbierto segúnla
Teoría Generalde Sistemas,va a significar reconocersedeudores,como
dijimos, principalmentede Fernandezdel Moral y de Otto A Haumhauer.

El primeroporque -comovimos en el capitulo XXXIII- señalael
ámbitodc laTeoríacíe Sistemascomoel espacionaturalde la especialización
periodísticay quizásel másesperanzadorparalas nuevasinvestigacionescíe
el ámbitode las Cienciascíe la Información.

El scgundo,Otto A Baumhaucr,porqueen el Prefacioal libio de Raúl
RivadenciraPrada, La opinión pública (.1) sitúa específicamentela
comprensiónde la Opinión Públicaen el ámbitode la Teoríade Sistemas,y a
supensamientonosvamosa atenerestrictamente,señalandola procedencia
de las ideasy su valideza nuestrosefectos.

DestacaBaumhauerla insatisfacciónde todas las definiciones
tradicionalesdel fenómenode la “doxa” u “opinión pública”.Y de estemismo
criterio es, comovimos, ElisabethNoelle-Neumann(2), como tambiénlo
remarcabandesdesus particularesrevisionesJflrgen 1-labermasy Niklas
Luhmann(3).

La fluidez de la Opinión Pública, su movilidado inestabilidady la
constanciade factores(le influenciaqueseinterrelacionanen un cierto marco
psico—socialsirvena Baumhauerparadefinir la:

OPINION PUBLICA Sistema abierto (en el sentido de la
Teoría General cíe Sistemas) que envuelve su jerarquía dc
componentes -subsistemas-y que forma parte de supersistemas
mas amplios.

ComoSISTEMA ABIERTO, la Opinión Públicaintercambiaenergíae
informacióncon su medioy citandoa Hall y Fagen en su definición de
Sistema(4) dice:

“Para un sistema dado, el medio es el conjunto de todos
los ol)jetos cuyos atributos, al cambiar, afectan al sistema y
taml)ién aquellos objetos cuyos atributos son modificados por la
conducta del sistema... En cierto sentido, un sistema junto con
su medio constituye el universo de todas las cosas de interés en
un contexto dado.”

La opinión pública es un fenómeno estrictamente humano porque
comovimos -en el CapítuloII y en el XX- solo los humanoshanalcanzadoa
tenerintenciónracional,preferencias,vigenciascreenciasy opiniones.Y es
un fenómenoestrictamenterelacionadocon la comunicación.
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Sin comunicacióntotal —dice Baumhauer—,es (lecir sin comunicación
personal,directay recíproca,la Opinión Públicaes inimaginable.De ahíque
se nos revelenconexionesexistentesentre Opinión Pública y propaganda,
manipulacióny rumor y quejueguensu papellos códigosy los lenguajescon
que seestructurany presentanlos mensajes.Es decir que reconocecorno
directamenteconcernientesa la cuestiónlos distintossegmentosquehemos
ido revisando en nuestra tesis, tanto los que en la primera parte
encontrábamosempíricamentepartiendode los acontecimientosde la década
final de la Dictaduray de la décadasocialistade la Democraciacomolos que
despuéshemostenidoque revisarparano dar porválidasunasconclusiones
i nsatisfactorias.

Algo parecido haceBaumhauer,señalafenomenológicamentelas
materiasque habitualmentehan interesadoa los estudiososde la Opinión
Pública y las agrupaen trece items a los que añadeotros sietecon que la
caracterizael Institut FranyaisedOpinion Publiqueparaconcluir,al cabocíe
los veinte,queno sonsuficientesparallegara unadefinición válidadentrode
la Teoríade Sistemas.Principalmenteporquese tratade “relacionescon el
mismo sistema”y no “relacionesdentrodel sistema.Estossonlos items:

Opinión privadadel individuo y O. Publica

2. Opinión grupal y O. Pública.

3. Opinión publicaday O. Pública

4. Informacióny O. Pública

5. Sabery O, Pública

6. Actitudesy O. Pública

7. Codigos(lcngu~jes)y O. Pública

8. Mensajesy O. Pública.

9. Mediosy O. Pública.

[O Situacionespsicosocialcsy O. Pública

11. Comportamientoabierto individual y O, Pública.

12.Conduetaabiertagrupaly O, Pública.

13.Conductaabiertade organizacionesy O. Pública,

[4.EI cuadroinstitucional(op. francesa,op americana,op mundial)

15.La importancianuméricade los opinantes(op mayoritaria,op
minoritaria, curvasde opinión).

16.EI origende la opinión (op espontanea,op inducida,etc).

17.Los determinantesde la opinión (segmentos:edad,clase,sexo,
raza,nivel etc)

18. El estadode la opinión:(declarada,latente,confusa,persistente,)

19E1objetoo campode laopinión(religiosa,política, deportivaetc).

20.La posiciónpolítica deJosopinantes(derechas,izquierdas,
extremistas,de centroetc).

1
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Como de estoscamposo relacionesno sesigueuna definición que
permitaestablecerun constructofuncionaly operableBaumhauerregresaa la
Teoría cíe Sistemaspararevisar los criterios que permiten la ubicacióny
delimitación dc un sistemaabierto:

• U 1 F = Los SistemasAbiertosson “unidadesfuncionales”.

• pATrFERN = Poseenpatronescaracterísticosde ordenrespectoa
suscomponenteso a susformasenergéticas.

• INPUT = Importanenergíadesdesu medio sin el cual no pueden
existir (input eneraético)y estructurasquequeseleccionandichaimportación,
segúnlas necesidadesdel sistema:

• THROUGH PUT = Los SistemasAbiertos transformanla
energía importada (trough put); poseen una forma de dinámica
transformatoria,característicadel sistema.

• OUTPUT = Los SistemasAbiertos exportanalgo en su medio;
poseenunasalida(output)de energía

• CICLOS = Los SistemasAbiertosonciclos de acontecimientos,es
decir, el input—trasformación—otitputde energíano son acontecimientos
singularessino flujos, implican ciertaregularidad,retornan.

• CODIGO Los SistemasAbiertosposeenun input informativoy
estructurasde codificación queseleccionandel ambientelas informaciones
relevantesparael sistema.

• ROM = Los SistemasAbiertosposeenestructurasde información
internaqueguíanel sistema.(LoquenosotrosdenominamosKYBERNOS)

Siendo la Información una forma cíe energía (Shannon/
Wiener/Moles/l-Iall/Fagen,etc),estaserámásque otrasde sus formas -calor,
trabajo, etc- la energíadinamizadoradel Sistemade Opinión. Y esta
energía/informaciónpuedevenir moduladaen cualquieracíe las formas
retóricascíe los mensajesy paramensajesde la comunicación<tipificadaspor
géneroscuandosus rasgossonconstantes)y porcualquieracíe los canaleso
mediosde comunicación

De la hipótesistransitoria-diceBaumhauer-de que el sistemade la
opinión públicaequivalea un ciclo de input de información,transformación
de la información introduciday output, resultaque tenemosque ver con
receptores/comunicadoresde informacióndentrodel sistemay conemisores
de informaciónen el medio. Simultánemente,senos revelan los atributos
interesantesy relevantesde los receptores/comunicadorescomocomponentes
del sistemade la opinión pública. Son las propiedadesindividualesque
dirigenel comportamientocomunicativodel receptory comunicador,significa
sus hábitosal respecto,sus capacidadesperceptivasy discriminantes,su
saber, conceptos,opiniones,normas,valores, creencias,sus hábitosde
expresarse,brevementedicho: la cultura asimiladapor el individuo, las
experienciasalmacenadasy la capacidaddesenvueltapor él.

Preguntadoporlos procesosde trasformacióny susproductos-dice-,
no hay sino estarespuesta:en el sistemade la opiniónpublica, la información
introducidasetrasformaen tal opinión misma que es, entonces,que esel
outputenergéticodel sistema.
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Es lóQico -dice-que el productode la trasformacióndifiere del input
energéticoen el sistema;por ende,la opinión pública no es idéntica la
informaciónintroducida,sino algo nuevo,diferente.La información,corno
basede la opinión públicaesuna cosa;la opinión pública que resultade la
transformacióndel input energéticoes otracosadistinta.

Hallamosla dificultad -reconoceBaumhauer-de denominartantoal
sistemacomo al productode los procesostrasformativosdentro de este:
opinión pública. Parala diferenciaciónpodemosrecurrir a un término que
juegaun papelimportanteen la historiade la reflexión teóricasobrenuestro
fenómeno:el clima de opinión.

A nuestromodode ver, el tomarcomo outputdel procesoa lapropia
opinión pública es lo que ha obligado a Baumhauera establecerun doble
nivel incorporandoel conceptode CLIMA DE OPINION paradistinguir el
plano del procesodel plano de referencia,lo que nosotrospensamosque
quizáspuedasoslayarseentendiendoel outputde salidano en la misma
opinión sino en la estima,el valor, o la INTENCION, en suma, como
producto del proceso.Es ahí, al situar el SISTEMA ABIERTO de la
OPINION PUBLICA sobre dos vectores,el del KRITIKOS o juicio
valoradordel que resultala opinión y el del KYBERNOS o dirección y
gobiernode la INTENCION, comoproductoresultantecuandoresolvemosel
puntodébil de la formulaciónde Baumhauerqueseve necesitadodc apelara
un CLIMA de OPINION como medio del que emergeel PROCESOde
OPINION siendoque los dos -opinióny clima de opinión- sonexpresiónde
la mismacosa.

Es decirquecabelevantarleel mismoreparoqueélalzabacontralos
20 items de la tipificación fenomenológicadel Institut Fran9aisedOpinion
Publique.

Perosigamosel hilo cíe su reflexión. Un rasgocaracterísticode la
opinión pública -dice- resultade la EQUIFINALIDAD de los Sistemas
Abiertos.Esto es, segúnLudwig von Bertalanffy,que en contrastecon los
estadosde equilibrio de los sistemascerrados, cuya historia queda
determinadapor las condicionesiniciales,el sistemaabiertopuedealcanzar
un estadoindependientementedel tiempo y también de las condiciones
inicialesy determinadotansolo por los parámetrosdel sistema.

Paul Watzlawickrematael conceptocuandodice(6) “Si la conducta
equ~nal de los sistemas abiertos está basada en su independencia con
respecto a las condiciones iniciales, entonces no solo condiciones iniciales
distintas pueden llevar al mismo resultado final, sino que diferentes
resultados pueden serproducidos por las mismas ‘causase

Es decirque:

• existe más de un solo camino para producir tina salida
<lada (7,) y

• los parámetros del sistema dominan sobre las
condiciones iniciales.

Baumhauertomaelconceptode Clima de Opinión de JosephGlanvilí,
un clásicoqueen 1661 deefa “las opinionestienen su clima y difieren con las
naciones” (8) y lo refuerza en E. Noelle-Neumannque dice “las corrientes del
tiempo, actitudes, normas, sistemasde valores forman un ‘clima de opinión’
desdeel cual sepuede desarrollar muy rápidamente una opinión pública
exigenteen el casode vulneración” (9).
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Así, pal-aB aumhauerquedaconstatadoque:

• la opinión pública es el producto del procesotransformativo de [a

informaciónintroducidaenel sistemade clima (le opinión.

• el sistemaabiertotic clima de opiniónesun subsistemade lacultura.

• existensubsistemasinferioresal sistemaabierto(le clima cíe opinión

• los subsistemasde un sistemaabiertosecomportancomo los elementos

componentesde cualquierotro

• los sistemasabiertospuedenestarenjerarquía

Aquí Baumhaueraportacomo testimonioesenciala Arthur Koestler
que dice: “Un organismovivo o un cuerpo social no constituyenun
conglomeradode parteselementaleso de procesoselementales;es una
jerarqulaintegradacíe sub—totalidadessemiautónomas,queconsistenen sub—
subtotalidadesy asísucesivamente.De estamanera,las unidadesfuncionales
en todos los nivelescíe jerarquíason,por asídecirlo,bifrontes:actuancomo
un todo cuandomiran‘hacia abajo’y comopartescuandomiran ‘Lacia arriba’
‘‘(10)

El retorno de nuestramirada hacia lo que dijimos en cl capitulo
XXXIV en torno a la progresiónde complejidady la doble páginade las
potenciascíe 10 surgeaquícornounallamadaintensa.

• totalidadesla no sumatividad,esdecirqueun sistemano es la sumacíe sus
partes,sinoalgomás.

• los sistemasabiertostienencualidademergente:cualidadesqueno resultan
reductiblesa las propiedadescíe suscomponentesaislados.

• los modernossistemassocioculturalesy psicosocialespertenecena laclase
de sistemasmultiloop no lineales cíe feedback(sic) lo que nosotros
entendemoscomodotadoscíe autorreferenciay bucletal como lo hemosvisto

• los sistemasabiertoscíe clima de opinión presentanhomeostasisen el
sentidoqueda al termino sucreadorWalterB Cannon“la homeostasisesel
estadode equilibrio de los organismos,necesarioparala conservaciónde su
existenciay logradoa travéscíe procesosfisiológicoscircuiares”(II)

• la homeostasisdc los sistemasestáestrechamentevinculadaa la ‘entropía’
término que señalala tendenciade los componentessistémicosa ocuparel,
estadocíe probabilidadmásalta. ~“ ¾ti
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Realizadasestasexploracionesen la teoría (le sistemasOtto A
Baumhauerestablececomo rasgos característicos<leí CLIMA DE
OPINION los siguientes:

1 . Las opinionespersonalesprivadasno nacenindependientemente,vienen
influidas por los demáscomponentesdel sistema.

2. El clima de opiniónde un gruposocioculturalno equivalea la sumade las
opinionespersonalesprivadas, sino que constituye un fenómenode
naturalezapropia

3 . El clima de opiniónde un grupocomplejotampococonstituyela sumade
climas de opinión de los subgruposquelo componen.

4 - Cualquiersistemade clima de opinión no constituyeunaunidadestática,
sino quevive en un procesoconstantecíe alteracion.

5 . Los sistemasde clima cíe opinión importan(le sus ambientesno solo
informaciónque trasformanen opinión pública sino otra que les sirve para
adaptarsecomosistema(algo asícomosi tuvieranmemoriaRom y memoria
Ram)

DesembocaOtto A Baumhaucren unaconsideraciónde queel sistema
de clima (le opinión numéricamentemás fuertecíe los sistemascíe clima cíe
opinión de un gruposocioculturaldadoesaquelde ‘clima de opinión moral’.
El sistemaque serefiere a las actitudes,normas,valores,expectativasy
exigenciasquegobiernanlas relacionespsicosocialesentrelos miembrosdel
urupo.

Estaconstatación,quedeseinbocaen el extensoterritorio sociológico
del llamado “control social” ponede manifiestolo que antesapuntábamos
comocriterio nuestro:quecl outputdel sistemaabiertocíe opiniónpúblicano
esopinión sino la sumade JUICIO y RUMBO, KRYTIKOS y KYBERNOS,
es decirun productotransitivoqueva másallá cíe la opinióny que alcanzaa la
[NTENCION o direccionalidaddel hombre,a su sentidode animalético,
animal con cierta llamada,direccióno rumbo, y que muy probablementeno
se consumaen el espaciocíe su existenciaterrena,sino, como tanclaramente
apuntabaJulianMaríasen nuestrorepasodel capituloXX, en su irresistible
atracciónhacia las ‘postrimerias’o ‘finalidadesúltimasdel hombre’.

Concluiremospuesque, comoen ciertomodo anticipabanEdwardA
Ross a finales del siglo pasadoy R LaPiere a mediadosde este (12): la
sociabilidad,el control social, la adscripcióno el rechazoen el grupo, el
estatusque sealcanzay la influenciapara señalarel rumbo colectivodel
grupo (función de la autoridady del poder)son eslabonesde una misma
coherenciaen la condición humanay toda ella viene nutrida con la
informacióncomoinputy determinadapor los procesosde trasformaciónde
la opiniónpúblicacomosistema.
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Para reforzar la validez de nuestro correctivo del
KVBERNOS+KRYTIKOS comooutputdel procesoa la definición de
Otto Baumhauerde la Opinión PublicacomoSistemaAbierto en el sentidode
la Teoría General de Sistemas aportaremosdos sugerenciasde
ISOMORFISMO en estemismo campode la opinión tal como hicimos
anteriormenteen los capítulosprecedentes

Se trata ciertamentede dos modelosmuy curiososuno referidoal
interés de los sujetos concernidosen el proceso de comunicación
(profesionalesy propietarios).Su autoresel físico y hoy celebreperiodista
españolMiguel Angel Aguilar. El segundoes el del profesoralemánKlaus
Schwab,fundador y presidentedel Forum EconomicoMundial y es un
modeloreferido a los valores/poderesdel liderazgo.

Miguel Angel Aguilar bajo cl titulo de “La ley de gravitación
informativa” (13) proponeun modelo explicativo isomorficocon la ley de
gravitaciónde Newtonqueformulacon estaspalabras:

“En términosaritméticos,la noticiabilidad de tin hechoinformativo —el
mérito (le una noticia paraserpublicada-es directamenteproporcionalal
cuadradode la cl istanciaentreel centroeditory el lugardondehayasurgidola
noticia’’

De ahí —siguediciendo—lafórmulaqueproponernosa continuación:

N= 1 Aexah Id2 (Ii-e)

donde:

N es la notícíabílidad del hecho infoí-nzatívo;
es el coeficiente cíe iniprobabilidaden cada caso, i=1/P;

Ae es la re¡ resentación de los intep-eses «fretados en el centro editor;
ah es la ¡-epiesentacrón cíe los intereses afretados en el sitio donde

sai-ge la noticia;
d(h-e) es la distancia entre el centro editor)’ el punto donde surge

e 1 hecho infbrmativo.

El coeficientede improbabilidad ¡ esel inversode la probabilidadP,
entendidaen su expresiónmatemática(coeficienteresultantedel numerode
eventosque se consideranaciertos dividido entreel numerode eventos
posibles)- En ocasiones,estecoeficientees tan alto que la noticiabilidad
queda aseguradacualesquieraque sean los valores dc las variables
independientes.Es la fuerzadc la excentricidad,el vértigode la sorpresa,la
mareade lo insólito, el arrastrede lo inaudito: el niño quemuerdeal perroen
los ejemplosde las escuelasde periodismo,los ternerosde doscabezas,el
nacimientode sextillizos,los monstmosquetantogustabanen las barracasde
feria.

Quienescalculancon mayorexactitud-siguediciendo-el valor del
coeficiente,y, en cadacaso,son las compañíasde seguros,los casinoso las
empresasde apuestas.La rareza,laexcepcionalidad,confierennoticiabilidad
a un hechoinformativo aunquelos interesesafectadosen el Centroeditory en
el lugardonde se verificó tiendana cero y aunquela distanciaentreambos
puntosle situeen las antípodasgeográficas,étnicas,religiosaso políticas.
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La representaciónde los interesesafectadosen el centroeditor,Ae, la
conmociónqueel hechoinformativo causaen el centro,essiempreprevalente
y puedeevaluarsecon mayorprecisióny rapidez.Estaprimacíaexplicaque
un seísmocon miles de muertosen unaciudadignotade la India produzcaen
Londres titulares circunscritosa la muerte de cinco turistasbritánicos.
Recordemosqueel régimende SadamHusseintomócomorehenesen 1990a
todos los nacionalesde paisesconsideradosenemigos,varios miles de
personas,perola prensaespañolasolo tuvo ojos paraescrutarla situaciónde
los seisespañolessorprendidosallí duranteunagira turística.

Las masacresde Ruandahanvuelto adarlela razónaAguilar en 1994
ya quecadapaísEuropeoseha dedicadodurantesemanassolo al destinode
sus nacionalesy la intervenciónfrancesa/ONUseha retrasadohastaque los
muertos‘nativos’ secuentanporcentenaresde miles.

La representaciónde los intereses-diceAguilar- afectadosenel lugar
noticioso,ah,debeevaluarsecomo la mencionadaanteriormente,atendiendo
a sus múltiples dimensiones:culturales,políticas,económicas,religiosas,
deportivas,etc.

La distanciaentreel centroeditor y el lugar dondesurgela noticia,
d(h-e),debeentenderse,en primertérminocomo distanciageográficaperoel
valor definitivo de esta magnitud se obtiene atendiendo a otras
consideracionescíe afinidadcultural, política, religiosa,etc. A efectosde
evaluaciónde la distancia,los mediosde comunicaciónsocialmanejanescalas
de proximidady de lejanía,a vecesmuy particulares.El bordillo del carril/bus
establecidoen la calle de Serranoen tiempos del alcaldeJuanbarranco
proporcionala evidenciade un casolímite. En efecto,como la distanciadel
centroeditor, situadoentoncesen Serrano61, al bordillo eraprácticamente
cero,se cumplíaesaconvenciónsegúnla cualal dividir una cantidadfinita
por otraquetiendea ceroresultaun cocienteque tiendea infinito. En nuestro
caso,la noticiabilidad<leí bordillo parael centroeditorallí mismoubicado,
resultabade tal magnitudque acaparabauna y otra vez la portada(leí
periódico.

Que la noticiabilidad de un hechoinformativo sea inversamente
proporcionalal cuadradode la distanciaentreel centroeditory el lugardonde
surgeel hechoinformativo explica,entreotrascosas,la tendenciageneralde
la empresay los periodistasal ombliguismoexaltadorde cuantoparaellos
mismosacontece,lo cual propendea exagerary a representarbajoel perfil del
interésgeneral.En el cuadriláteroinformativo, la prensay los periodistas
muestranpuño de hierro y mandíbulade cristal. Mejor sería si el
protagonismose reservaraa los hechosinformativos y los periodistasse
afanaran en exponerloscon la máxima claridad, sin apantallar con
personalismos.Frentea la utilización de los medioscornopalancapersonal
hastaextremosatorrantes,segúnlas costumbresindígenas,quéejemploel de
Rosenthal,director de The New York Times,cuyo nombresolo aparecióen
el periódicoel díade su nombramientoy, sieteañosdespués,cuandosu cese.
Un signo de excelenciaqueagradecenlos lectoresmasdistinguidosconsiste
en ahorrarlesel espectaculode la utilizacióndelperiódicoparala edificación
sobreél de la propianotoriedadendetrimentode la noticiabilidadquedestilen
por sí mismoslos hechosinformativos.
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Podí-faampliarseel ejemploaportadopor Miguel Angel Aguilar con el
casodel informadory presentadorde la cadenade televísionnorteamericana
CBS, Walter L. Cronkite. quien a su jubilación, 30 añosdespuésde haber
estado<lía a día, realizandocomentariospolíticos huboque preguntarlesi él
personalmente,preferíael partidodemócratao el republicano¿scimagina
alguiena JoséMaríaCalviño siendopreguntadoacercade suspreferenciaa
causade su neutralidaden el cargo?.

El narcisismo-sigueAguilar- del que venimoshablando,no essolo
exhibicionista,sino también ocultadorde cuantolos medios consideran
desfavorecedorde su imagen. Los medios estáávidos para reclamarla
trasparenciainformativacíe los demás,aplicanla ley del embudocuando
algún conflicto estallaen su interior hastaconvertirse,a ese respecto,en
auténticosmediosde incomunicaciónsocial.

Invariablemente,cuandollegan esasocasiones,para saberantesy
generalmentemejor lo que ha sucedidoen un diario, es preferible, y a
menudoindispensable,leer los cíe la competencia.En casadel herrero,
cuchillo de palo,yen los centroseditores,atentosal conflicto ajenoimperael
máscompletohermetismosobrelos conflictospropios de carácterinterno.

La Ley de GravitaciónInformativaaquíexpuesta-concluyeAguilar-
da cuentade la interacciónque se produceen este particular campo
gravitatorioquetienepor núcleocualquiercentroeditor. La gravitaciónde los
hechosinformativosessiemprerespectode un centroeditorcomoreferencia
básica.El radio de acciónde esecentroeditor barreunasuperficiedondeel
diario es leído en tina proporcióncapazde concederleinfluencia sobrela
poblaciónallí asentada.

Si la Ley de GravitaciónInformativaideadapor Miguel Angel Muilar
constituyeun curiosoejemplodeIsomorfismoen el queestefísico/periodista
no ha tenido reparosen aproximarsea expresionesalgebraicasdel fenómeno,
vamosa ver ahorael ejemplode la teoríadel Hexágono(leí Liderazgoen el
que se proponeun isomorfismocon el sistemade opinión sobreun modelo
de expresióngeométrica.

Estamosafrontandoun nuevoinundo-diceel profesorKlaus Schwab
muy en la linea de Alvin Toffler— (14) caracterizadopor la n’rultipolaridadde
actores,por una agendaglobal cíe problemasy compromisos,una nueva
dimensiónde complejidad en las relaciones,unacompresióncíe los espacios
temporalesdisponiblesy unaaceleraciónde presionessobrelos queostentan
el liderazgoen los diversoscampos.

Este nuevo mundo va a requeriruna míxtura específicadc los
VALORES del lider que se ven plasmadosen el EXAGONO DEL
LIDERAZGO.

Se dividen estosseiscaracteresen tres fuerzasinternales y tres
poderes proyectivos.Sonlos primeros:

• Fuerzamoral: o identificacióncon sentidoético y valorquesuponeen la
consistenciay coherenciacíe lo quesedicecon lo quesehace.

• Fuerza de futuro: capacidadparadesplegarestrategias,conceptosy
visionesde lo quevendrá

• Fuerza vital: poder físico, vitalidad capacidadde cultivar e irradiar a los
otros vitalidad.
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Los poderesproyectivasson:

• Poder de comunicar: inspiración y capacidadde comunicación que lleva
a arrastrar seguidoresy votantesde maneraefectivay casi intuitiva.

• Poder de Impacto: capacidadpara alcanzar resultados rápidamente y
llevar a losotros, enseguidaa la propia visión.

• Poder de alianza o red: capacidadde conseguirsociosy partenaires
colaboradoreseficacesen el logro de objetivos mutuos.

Naturalmente los poderesy las fuerzas acft¡an bajo interrelación. la
credibilidad del Poder de comunicar solo espasible si está apoyadaen la
Fuerza moral. El poder de impacto soloesefectivoa la larga si estáguiado
por la visión de futuro y el Poder de aliados solo lo alcanza quien sabe
trasmitir vitalidad y convicción.

Las tres Fuerzasy el Poder de impactoson ingredientesrelativamente
tradicionales en el liderazgo, las dos variables que adquieren hoy una
actualidad singular por los nuevosrecursossonel Poder de Comunicary el
Poder de Red o Alianza. La trasformación de un mundo marcadamente
bipolar en un mundo pluripolar en que varias nacioneso conjuntos -USA,
EUROPA, JAPON, CHI etc- extienden simultúnemente sus presionese
influencias, ha fragmentado y establecidouna nueva combinatoria a las
distintas fuerzas y poderesdel liderazgo.

¿Por que esla capacidadde crear redes—el Poderde alianza- el que
estámascandolas tareasbásicasde los creadoresde líderesen el mundo de
hoy?

La respuesta la da el anciano e insólito personaje Ak¡o Morito
presidentede la multinacional Sony -que en los últimos tiempos se dedica
obsesivamentea financiar investigacionessobre el cerebro de losnulos recién
nacidos-quien responde: “La local globalización o global localización es la
esencia de la in¡emadonalización”.

Las empresasno piensanhoy en productos, piensanen sistemas.¿Y
como pueden las empresaspuentear el abismo en que se han colocado
múltiples productores de productos? Pues solomanteniendo una global y
exhaustivapresenciasobre losnuevossistemas: ¡creando redes’~

La otra gran novedad para el universo de la creación de líderes la
constituyeel tremendo desarrollo en velocidady complejidad de losprocesos
de información. Resistir la avalanchay pasar la atencióndesdelos reclamos
de información a los que trasmiten conocimientoy de estosa los queasientan
sabiduría va aser la clave.

¡Hay que revisar con urgencia la palabra: urgente!

A toda la mierda no la debemos llamar “noticia”. Hl nivel del
consumidormedio americano sesimahoy -año 1994-en 3.000mensajes/día.

¡Cuantas realidades aparentes han resultado a medio y a corto plazo
no ser realidad!

El gap de credibilidad entre productores y consumidoresde
noticias periodisticas-news- no estáresueltoy varía de un país a otro según
el prestigio de los medias-prensa, radio, televisión- pero estAgirando en
todaspartes.

1
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El rnundqdelos negociostambién es un escenarioelocuentede las
consecuenciasquesufrequien confundedetallesno significativoscon detalles
esenciales. Y cimánto se parecíanal principio! Queel esloganreemplaceal
dato crucial y verdaderoes un riesgo que resultade ceder la palabraal
oportunistao darleunaoportunidada la reflexión (muchasvecessilenciosa).

Un modelohex~onalque proponeelprofesorKlausSchwaby porel
queel personaje/lidermejorcalificadodel siglo seríael premierbritánicoSir
WinstonChurchill:

Moni kw

50115 of values)

5

— kw
(mlssM% V~5¡O4t

futnnttratfitl)

Musgo Pon’
(atIe., hu~4rstIoo)

lmpect Pon’
(~t m*ats)

NctweflIngPoww

(sea shlhs,

WNU)

El profesorSchwable muestrael hexágonode Churchill y le propone
como ejercicio que adscribaa cual de los Ultimos tres presidentes
norteamericanos-excluidoel felizmentereinante-correspondenlos otrosdos.

Monago Power
(communlcatlon, InsplratIon)

MoraJ Powor
(ethlcs,

sonso of values>

5

Concoptual Powor
(míaslon, vision.

futuro strategles)

Impact Power Moral Power
(gotting resuits) (etílico,

sonso of values)

Networklng Powei’
(sedal skllls,
ail~o~

coeperation)

Conceptual Power
(nilsolon, vistan,

futuro atratégle>

Terminapidiendoa los lectoresdeWorl Link le remitanlos hexágonos
de los primeroslíderesde su propio país.¿Creeustedquehabríadiferencias
visiblesentreel hexagonode Poderes/Fuerzasde FelipeGonzalezy el de
JoséMaríaAznar?¿Cuales?
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fl~ Pone
(viUMt~ drive>

Monago Nwer
(conimiiflltatlon, InspIratloll)

lmpoct Pon
(gettiag rosa

Hotnrtlng Pos
(sedal sát

oil lance,

Phyalcal Peer
(vitailty, drive>

Physlcal Power
(vltaiity dríve>
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T. XL. CONCLUSIONES

1. EL MUNDO ES LO QUE ACAECE (Wittgenstein)

2. LO QUE ACAECE, LOS HECHOS, CAMBIAN PARTE DE LO QUE
RABIA, QUEEN PARTE PERMANECE.

3. LO QUE PREMANECE Y LO QUE CAMBIA FORMAN EL
HORIZONTEDE NUESTRA” WELTANSCHAUUNG “O VISION DEL
MUNDO PRESENTE(Groth).

4. EL MUNDO PRESENTE ES PERCIBIDO DESDE NUESTRA
IDENTIDAD, QUE APRECIAMOSDIVERSA DE LA DELOS OTROS,

5. NUESTRAIDENTIDAD SE PROYECTA SOBREEL CAMBIO DEL
MUNDO PRESENTECOMO INTENCION (Bronowsky)

6. LA INTENCION INDIVIDUAL LA SENTIMOS LIMITADA Y
COMPARTIDA POR LAS INTENCIONES DE LOS OTROS,TAMI3IEN
AFECTADAS EN EL CAMBIO Y EN LO QUE PERMANECE.

7. EL MUNDO PRESENTEES PERCIBIDO DESDEDOS DIMENSIONES
A-PRIORI: EL TIEMPO YEL ESPACIO (Kant).

8. EL MUNDO PRESENTE,QUE EN PARTE CAMBIA Y EN PARTE
PERMANECE,ES CAPTADO POR LOS SERESVIVIENTES POR LA
PERCEPCIONY LA COMUNICACIONDIRECTA, SOBRELAS QUE SE
ELEVA EL HOMBRE CON EL SIGNO -SEPARADO POR ABS-
TRACCION DE LA COSA EN SI- QUE SE CONFIGURA COMO
MENSAJE, Y EL CODIGO, QUE ES LA CLAVE PARA EL
DESCIFRAMIENTOY COMPRENSIONDEL MENSAJE (Moles).

9. EL TIEMPO Y LA DISTANCIA COMO REFERENCIAS PREVIAS A
LA COMUNICACION DEL CAMBIO EN EL MUNDO PRESENTEHAN
SIDO REDUCIDOSY EMPAQUETADOS EN UNIDADES CADA VEZ
MENORES(DIARIOS,HORARIOS,ETC) CON TENDENCIA A CERO
QUE SE ALCANZA EN LA SIMULTANEIDAD Y EN EL DIRECTO O
TELEPRESENCIA.(Gomis).

10. LA DIFUSION MASIVA DEL CAMBIO. LA TELEPRESENCIAY EL
DIRECTO, HACEN CREíBLE UN SOLO MUNDO PRESENTE O
ALDEA GLOBAL (Mc Luhan)
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11. AL CONTINUADO FLUJO DE MENSAJES ENTRE LO QUE
CAMBIA Y LO QUE PERMANECE, QUE SE PERCIBE
DIRECTAMENTEEN LO INMEDIATO Y DIRECTOY VICARIALMENTE
EN LO LEJANO, DIFERIDO O DISTANTE, LLAMAMOS “LA
CONSTRUCCION DEL MUNDO PRESENTE” Y SE OPERA POR
CONVERGENCIA DE DOS PROCESOS CONTINUOS: EL
“GATHERING” O COSECHA DE LOS HECHOSQUE CAMBIAN Y EL
“GATEKEEPING” O SELECCION Y PROCESAMIENTODE LOS
HECHOS QUE SE ESCOGENPARA SER DIFUNDIDOS.

12. LA REALIDAD FRAGMENTADA EN PERíODOS SUCESIVOS Y
REGULARES (HORARIOS TM DIARIOS PRENSA, ETC) Y
TROCEADA EN UNIDADES INDEPENDIENTES (HECHOS)
DETERMINA SU CONVERSIONEN “NOTICIAS” O “MENSAJES DE
INFORMACION SOCIAL’ POR UNA SERIEDE INGREDIENTES QUE
MOVILIZAN NUESTRO INTERÉS DIRECTO O QUE AFECTAN A
NUESTRA INTENCION. A SABER: ACTUALIDAD, PROXIMIDAD,
RELEVANCIA, RAREZA, CONFLICTO, SUSPENSE,EMOCION Y
CONSECUNCIAS (Warren-MAlbertos).

13. EL FLUJO CONTINUADO ENTRELO QUE CAMBIA Y LO QUE
PERMANECE SE REALIMENTA GENERANDO CORRIENTESDE
DEMANDA DE HECHOS Y MENSAJES,TANTO NOVEDOSOSCOMO
REDUNDANTES (LAS MISMAS CARAS, LOS MISMOS
ENCUENTROS) (Casastis)

14. LA CONSTRUCCION DEL PRESENTE -Y LA INVENCION DEL
PRESENTE(Watzlawick)- PROYECTAN SUS EFECTOS SOBRELA
OPINION PUBLICA, CREANDO UNA HOMEOSTASIS O
CONTINUIDAD ENTRE LAS VIGENCIAS, LAS PERMANENCIAS Y
LOS CAMBIOS, EN UNA SOCIEDAD Y UN TIEMPO DADOS.

15. ASí, EL REGIMEN AUTOCRATICO DEL GENERAL
FRANCO, PRETENDIOASEGURAR SU HOMEOSTASIS Y SU
VIABILIDAD PARA DESPUES DEL PROPIO FRANCO,
CONTROLANDOLOS FLUJOSDEL MENSAJEINFORMATIVO.

16. LA ACCION DE LOS PARAMENSAJES-EL HUMOR Y
EL RUMOR- HIZO EFECTO DE VALVULA CONTRA LA
FORMALIZACION DEL REGIMEN, PONIENDO EN
EVIDENCIA TODOS SUS ELEMENTOS PARADOJICOSY
CONTRIBUYENDO DEMANERA DECISIVA A SU DES-
PLOME. (EL REGIMEN SE DESPLOMOANTE LA OPINION
PUBLICA Y ANTE LA INTENCION DE FUTURO DE LOS
ESPANOLES. EL GENERAL MURTO DEVIEJO ENLA CAMA Y
A LA MISMA MUERTE, LE COSTO LARGA BATALLA
TERMINAR CONEL).
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17. TRASLADADO EL ESTUDIO PARTICULAR DE LOS
EFECTOS DE ESTOS PARAMENSAJES -EL HUMOR Y EL
RUMOR- A UNA ETAPA DE DEMOCRACIA FORMAL CON
LIBERTADES RECONOCIDAS, CON UN AUMENTO
EXPONENCIAL DE LOS CAUDALES INFORMATIVOS DEL
MENSAJENOTICIOSO, CONSTATADA LA VIGENCIA DE
LOSPROCEDIMIENTOSDE CONSTRUCCION DEL
PRESENTE -“GATHERING” Y “GATEKEEPING”- Y EL
ESPECTACULAR INCREMENTO DE LA CRíTICA
PERIODíSTICA FRONTAL Y DIRECTA SOBRE LOS
PROTAGONISTAS DE LA VIDA PUBLICA, NOS
ENCONTRAMOS CON UN DESENLACE PARADOJICOA
LA HIPOTESISDE PARTIDA. ESPERABAMOSLA PERDIDADE
PROTAGONISMO DEL HUMOR Y DEL RUMOR EN LA
CONSTRUCCION DEL MUNDO PRESENTE EN ESTA
DECADA (AÑOS 80), FRENTE A CUANTO SUPUSOEN LA
OTRA ETAPA (AÑOS 60 Y 70). PUESNO: RESULTA TODOLO
CONTRARIO.

18. LA CONSTRUCCION DEL PRESENTE O INVENCION
PERIODíSTICA DE LA REALIDAD, MUESTRA RASGOS
PARADOJICOSEN SU PROYECCIONSOBREEL SISTEMA SOCIAL
DEVIGENCIAS (Manas)Y EN EL JUEGO ENTREPERMANENCIA Y
CAMBIO. LO CUAL NOS OBLIGA A BUSCAR, NO EN LOS
ESTUDIOSTRADICIONALES DEMEDIOS Y DE CONTENIDOSDELA
COMUNICACION SOCIAL, SINO EN LA TEORíA GENERAL DE
SISTEMAS (von Bertalanffy, del Moral) FORMULACIONES, O AL
MENOS ISOMORFISMOSY MODELOS DE APROXIMACION, PARA
ENCAJAR LOS RASGOSPARADOJICOS QUE LA INFORMACION Y
EL COMPORTAMIENTODELA OPINION PUBLICA OFRECEN.

19. EN UN ENFOQUE SISTEMICO, EL SISTEMA SOCIAL DE
CONSTRUCCIONDEL PRESENTE MEDIANTE PROCEDIMIENTOS
PERIODíSTICOS, PRESENTA SIGNOS MANIFIESTOS DE
AUTORREFERENCIAEN SUSACTORES.

20. LA COMPLEJIDADREVISADA, MAS ALLá DE LA CONCIENCIA
HABITUAL DE NUESTRO MUNDO PRESENTE, OFRECE
ISOMORFISMOS SOBRE SALTOS DE ESCALA O DE NIVEL Y
TAMBIEN METAPROCESOS.

21. LA CIBERNETICA OFRECE ISOMORFISMOS SOBRE EL SISTEMA
DE OPINION (Wiener); PORLA PRESENCIADE LA ALEATORIEDAD,
LA RESPUESTADIFERIDA Y LAS INTENCIONESNO PRIMERAS DE
LA TEORíA DELOS JUEGOS.(vonNeuman)
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22. LA PERCEPCION,OFRECEISOMORFISMOSA LOS DESENLACES
PARADOJICOSDEL SISTEMADE OPINION, PORLAS APARIENCIAS
EQUIVOCAS, Y POR LA CONSTRUCCION ARTIFICIAL DE
REALIDADES VIRTUALES PLENAMENTEVEROSíMILES.

23. LA PERSUASION OFRECE ISOMORFISMOS SOBRE EL
DESDOBLAMIENTO DETODA INTERVENCION RETORICA (Barthes,
Grupo li). LA EXPLORACIONDEL CAMPODE LA VEROSIMILITUD -

LO QUE ESTAMOS DISPUESTOSA CREER-, MAS ALLA DE LA
ESCUETA FRONTERA DE LA LOGICA -LO VERDADERO Y LO
FALSO- (Aristoteles),OPERA SOBRE LA CONSTRUCCION DEL
MUNDO PRESENTE. EL MORPHING, EN EL CAMPO DE LA
RETORICA DE LA IMAGEN, REDUCE ESTA MUTACION A
INCREMENTOS INFINITESIMALES -UN SOLO PIXEL POR
IMAGEN- Y BORRA LA FRONTERA ENTRE EL CAMBIO Y EL NO
CAMBIO.

24. LA MATEMATICA íNTEGRA Y FORMALIZA LOS AMBITOS DE
LA COMPLEJIDAD, LA AUTORREFERENCIA Y LA PARADOJA
(Russell), LOCALIZA LA SIGNIFICACION (Wittgenstein), COMPARA
SISTEMAS DE COMPUTADORA Y MENTE (Turing) Y TRAZA LOS
BRINCOSDENTROY FUERA DE UN SISTEMA (Hofstadter).

25. ES EN ESTE AMBITO -LA MATEMATICA- Y DESDE LA
PROYECCIONLANZADA PORESTE AUTOR (Hofstadter)AL GRAN
RETOCONTEMPORANEODE LA LOGICA-MATEMATICA (Georges
Cantor-BertrandRussell-Kurt Gddel), DONDE LLEGAMOS A PERCIBIR
EL PRINCIPAL ISOMORFISMO,SEGUN EL CUAL QUIZAS PUEDA
PREDICARSE DEL SISTEMA DE OPINION EL PRINCIPIO DE
INCOMPLETITUD, DE MODO QUE TODO SISTEMA -TAMBIEN EL
SISTEMA DE OPINION- ES VIRTUALMENTE PARADOJICO:
“SIEMPRE INCLUYE LA REGLA DE PODER IR CONTRA LAS
REGLASDEL SISTEMA,PERO DENTRODE CIERTASREGLAS”.

26. EL INTERIOR Y EL EXTERIOR DEL SISTEMA NO ESTAN EN
CONTIGUIDAD PASIVA, SINO QUE RECíPROCAMENTE SE
PENETRAN: LA RECURSIVIDAD PARECECLARA (YvesBarel).

27. EN TODO SISTEMA APARECE UNA CONTRADICCION
(Watzlawick) UN ‘INTERRUPTOR’ QUE SEDISPARA (Koestler) UN
TRASGRESORQUESE SALTA LA RAYA DEL “DENTRO-FUERA”, LA
RAYA “ANALOGICO-DIGITAL”, LA RAYA DEL “NOSOTROS-LOS
OTROS”, “DOMINANTES-DOMINADOS “,“RICOS -POBRES=
INFORMADOS-DESINFORMADOS” (Toffler).

28. EPIMENIDES EL CRETENSE,NO DICE LA VERDAD Y NO DICE
LA MENTIRA, CUANDO ASEGURA ENEL AGORAQUETODOSLOS
CRETENSESSON MENTIROSOS.
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29. EL BARBERODEL PUEBLO
POR SU PROPIAMANO FRENTE
ESTA HACIENDO AFEITAR
PROFESIONAL QUE NUNCA
ADEMAS, UN CREADOR DE

SE AFEITA -COMO LOS POBRES-
AL ESPEJO;PERO, A LA VEZ. SE
-COMO LOS RICOS- POR UN
LE CORTA. EL BARBERO ES,

OPINION. ES EL “MAS AJISTA-
MENSAJISTA” PORANTONOMASIA. (Mc Luhan)

30. LA ETICA Y EL LIBRE ALBEDRíO MUESTRAN, EN LA
PRACTICA, QUELA PARADOJADESUS LIMITES NO HA NPEDIDO
AL HOMBREINDIVIDUAL Y COLECTIVAMENTE RESOLVERSE EN
EL TRANCE DE SUS OPCIONES. Y QUE, DE HECHO, CON EL
JUICIOY RUMBO -“KRITJCOS” Y “KYBERNOS”- DECADA UNO DE
SUS ACTOS CONFIGURA LA INTENCION DE SU VIDA. PERO,
QUEVIVA CON SENTIDO, NO SIGNIFICA QUE YA TENGA TODAS
LAS RESPUESTAS.UNA DE LAS PREGUNTASNO RESUELTAS DICE
CLARAMENTE:

¿ PUEDE
QUE PARA
IGUAL QUE
TIRANDOSE

FORMALíZABLEEL SISTEMADE OPINIONSI RESULTA
SALIR DE SUS PROPIAS CONTRADICCIONES,AL
EL BARONVON M NCHHAUSEN, HA DE ELEVARSE
DE SUSPROPIOSCABELLOS 7.

Por todo lo cual, corno

CONCLUSIONES HNA]JES
proponemYlos:

EL SISTEMA DE OPINION,
A LA LUZ DE LA TEOIIIA GENERAL DE SISTEMAS,

RESULTA ESENCIALMENTE PAI{ADOJICO.

II
ISOMORFISMOS

RULADOS EN DIVERSOS AMBITOS
APUNTAN A LA EXISTENCIA DE INCOMPLETITUD

EN EL SISTEMA DE OPINION.

QUOD FRAT D[MONSTRANDUM.
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