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¿Es pues, cierto? ¡El periódico-teléfono sustituirá muy en breve al periódico 
impreso! 

Hace cincuenta aftos, cuando aún no existian ni el reportero ni la entrevista, 
nuesllps abu!!lPs se confentaban con que la hoja diaria les llevase las noticias que 
-,rde 'y Ienl;lIRente se recogilll1 en la redacción, y que a veces, cuando provenían 
ere· tugaresapadallos de la República, contaban quince dias y aún un mes de 
feoha. Ef'ítOQ86i$ se crela que en el periodismo habia algo extraordinario y se le 
~Qnalllll1 sus lngellUllS mentiras culll1do no se reciblan como evangelios, en 
0!atIá a'la mafQlliUa que suponia su redacción. 
~ aq_1a época -fl0 existia aún la monomania de la oratoria- en que se 

~¡ r~ennse a un hombre de notable capacidad cerebral: 'Tiene aquello con 
_'~ hacellloll discursos"; y en que hubiera podido alladirse: "Y de aquello con 
CI!Je. se hacen 10$ periódicos.' 

Tlelnta at\os después -la evolución prooede de una manera continuada, 
pero irJegular, ~rced a las resistencias del medio- el público halló que la 
infOJmaciónquelOs peri6dlcos le servían era sobrado tarda, y pidió oportunidad. 
EI\tOIIIleSas~ la cabeza el reportero y el periódico de la tarde trajo noticias del 
~anterior. p~ ftadie sallaba aún aqul -que a México me reflero- ni en rotativas 
661icas, ní ell·feer telegramas de la medianoche a las cinco de la manana, ya 
trad/.lcidos. ordenaditos y hasta con comentarios. Esto debia venir veinte anos 
If¡¡spuéS~ para ndlio1Ios ... ¡Para Europa y Estados Unidos es ya una vejestoria! 

Ahi la Mce de la noticia es fulminante. El gran inconveniente para la 
<lll'!rtunidad IÍImedlata era la impresión de la nota de infonnación, que debia 
~ltirse; pararse. éorregirse. estereotiparse e imprimirse: cuatro obstáculos que 
e~ pceciSodestnair. Ahora bien: el periódico-teléfono los ha destruido. Hay en 
~est una ellÍpresa de este género, con quinientos cincuenta kilómetros de 
hlits telegrélicos y seis mH abonados que, sin moverse de su despacho, reciben 
desde tempranito los últimos telegramas de la noche, las cotizaciones de la bolsa, 
la$ notas teatrales, las de polioia. etcétera, con intervalos de minutos. No es ya el 
ililPreso; es la palabra misma, el verbo, que va de hogar en hogar pronunciando la 
bueMo la mala nueva ... 

. Dla llegar€l, empero -¡se vive hoy tan de prisa!-, en que será reputada lenta 
esta infonnación. Entonces vendrá, acaso, el periódico hecho de caracleres 
eléctricos, que aparecen en una placa a la vista del abonado ... ¿Y después ... ? 

¡Más vale detenernos aquí! 

AMADONERVO 
Diciembre 24, 1896 

\ 

~21[l\1¡¡¡.~ ..' "''' .•.. •.• ú.",· . 
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EL FENÓMENO DE LA COMUNICACIÓN MEDIADA POR 
COMPUTADORA Y SU IMPORTANCIA EN LA SOCmDAD 

FUNCIONALMENTE DIFERENCIADA l. 

POR: 
GUSTAVO TORRESMÁRQUEZ. 

INTRODUCCIÓN: 

~. JlI!IIIDdO la hegemonía de los medios de' comWlicación eleclrónicos 
tradi~naléS ¡I\Iree¡a ser absoluta en el mercado de la comWlicación masiva, la evolución 
de .111 elta ¡_ologla introduce el concepto de comWlicación mediada por computadora 
(eMe). 

~ _. de reproducir comWlicaci6n representa un avance en la teoría de 
. ~ eomwúeíléi6n y me JlIINC" interesanle abordarla porque permite ver desde varios ángulos 
un mwnen ál\IIDItQneo del comportamiento de los medios de comunicación masiva y sobre 
iodo paJqmdJíilt1i la dis1inción de formas sociales que, por lo menos en este periodo, 
dflelQ!Ú!'" fIt~ medida la secuencia de éstos con una combinación especial. Esta 
COtIIblnaei6n~· Iapersonalización de los recursos informativos e informáticos 
contenidos en millones de ventanas computarizadas que, entre otras cosas, sintetizan en su 
hOJi%onle losPatrlmes seguidos por la economia mundial -uno de los sistemas 
efe<¡Jlvamente ¡Iobales de la humanidad-, la polltica y en general, todo lo referente a la 
plll)lliaaeión de los principios de la nueva fase capitalista denominada globalización. 

Esa visi6n globalizadora del poder tecnológico es la hlstoria que, por un lado, he 
. decidido seguir, porque a treinta a/los del comienzo de la revolución informática, el 
contexto de experimentación ha mareado más allá de la evolución exclusiva de los sistemas 
de e6IDJlUIo. ·una varianle que sólo figuraba en relatos futuristas de ciencia ficción: la 
posibilidad de dar enlrada a millones de usuarios en todo el mundo a un nuevo entorno 
.comunicativo hasta ahora explotado sólo por grupos muy reducidos de poder. 

Por el otro, ~uando hablo de un avance en la teoría de la comunicación me apego a 
la conceptualización teórica del sociólogo alemán NikIas Luhmann. Para él la 
comunicación es el elemlllllo de la sociedad que opera autorreferenciaImente, es decir, a 
partir de las operaciones comWlicativas ante las que reacciona y que ella misma estimula. 

I "1M sociedad es el ClXlceploo más MI!pÚO. incluye todo lo social Y. por consiguiente. no conoce nin&M entorno social. Si se a¡re¡an 
r.ctoros !JOCiIIes. si 5UJI(II iBttdoculoRe otc:mU de eom.unicacién oovtdwlG. la socledtd treCe, pues 4MS factoces: que se maipn en la 
lOCiedId. no pueden ser extemaIimb ni lntInC como una COSII de un entomo, ya que todo lo que es comunicación es sociedad", 
l.utImIml,NiktlS SiIt-.uSocilluUMMliOfU/S plUtJ ""Il teor(flKtlfef'lll. Alianza editorial. Mtxi<:o 1991 pA08 
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"Esta maneJa de funcionar promueve diferencias posteriores que determinan relaciones 
fundamentales que mantienen activo y en constante autopoiésis al sistema,,2. 

Esta forma de constante reproducción es propia de los sistemas aUlorreferentes, por 
ello están cerrados a su entorno y sólo a partir del principio binario'del código (SI-NO), la 
comunicación cobra la función principal que trata la tesis: volver objeto de selección y 
reproducción las infonnaciones que se están desarrollando en su inteñor para establecer una 
referencia hacia el entorno. En ese sentido, ellntemet representa ese entorno comunicativo 
altamente complejo que nos pennitirá observar una variedad de sistemas funcionalmente 
dlferonciados.4ue, sin du<I., están configurando una nueva relación social a través de la 
CMe. 

4 ~etud d. ver los cambios que expeñmenta la sociedad que cuenta con el 
acceso a esos adelantos parte, en principio, de que las capacidades de las redes mundiales 
de cómp11\o~ fuiron convirtiendo en estándares menos complicados y accesibles para las 
persoms que ~ utilizar estos medios y los recursos que en ~I se ofrecen. Fue entonces 
que la ~ oñentada hacia la información se convirtió en sujeto' del estudio porque 
apareee como una forma que dificiimente se podía reconocer en los otros medíos y, sin 
embargo, eslác!ando sentido a través de sus preferencias, selecciones y consumo, a lo que 
hoy e$ el P~ experimento de los medios de comunicación masiva del futuro. 

El problema principal que enfrenta esta sociedad es que aquí el poder económico y 
poUtico g1otía1, tambi~n están conformando lo que podría ser la consagración del 
capitaIismo más utópico y puro, mediante la distñbución electrónica de entretenimiento, 
juegos e información, motores pñneipales de la aceptación social de la eMe. 

Podemos distinguir entonces que la teenolog!a ofrece, por una lado, productos 
informativos áilecuados al espació digital global para que la reproducción del mundo real y 
s~ posibilidades de consumo estén en manos de miles de personas y por otro, reconocer 
que también la sociedad ha creado un entorno comunicativo que dificilmente podría 
quedarse estático en simples fonnas de consumo, porque a partir de la combinación de 
nuevos m6todos, técniCllS y productos distñbuidos globalmente la eMe ha mutado a través 
de los sistemas públicos hacia fonnas más complejas de medios públicos distñbuídos. 

Dentro de éstos, se ba fincado el soporte sobre el cual las democracias modernas y 
los estados autocráticos operan. El consumismo es promovido. El género es construido. La 
identidad es legitimada. Los valores sociales son comunicados. Las creencias religiosas son 
transmitidas, asl como la posibilidad de obtención de nuevos grados de libertad es 
manifiesta. Esa constitución de la realidad es la constante pñncipal que observaremos en la 
sociedad que ha decidido incluirse en la creación del electro cosmos basado en herramientas 
computarizadas. 

2 De Georli, R.Ifflele yNitlas LubmInn. Teorfa de la sociedad. Univernidad Iberoamericana de GuadaJajara. Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiora de Q«:¡&nte. Mtxioo 1993. p.S1 
J En Cite sentido, Talcott Par50ns tiene rIZÓn al suponer que toda diferenciación de sisternas sigue un principw. binario. Ver VaIlier,lvill 
(comp.) Comparalive Stlldies _ud Evollltlonary eh.nle, C0"'l'araJin metllods in locioloD: &so>,s on trurda ud qpUcadons. 
Bcrkley, 1971. pp.97.139. ''El asunto. sin embargo, es mas complicado de lo llUt piensa Parsons. pues no se limita a que un sistema 
(fbncionaJmente difuso) sea sustituido por dos sistemas (funcionalmente especUicos). La binlliedad estriba en la diferencia 
sistemlfentomo. es doI:ir, en que estl difuencia provoca un doble efecto en cada prooeso de diftreru:iaciÓfl ultmor: como sistema que 
esti lomado nuevameole y oomo entorno para todos los demás" . Niklas Luhmann. S.S. Op.Cit. p. 200. 

-,_ .... , ... ~-,......~ .;....~ ."~",,,,,,~ 

..... ' .... ""' ..... -' _ ...... ".:....,.~~_ .. ,.~ .. ' .. "",~._-,",-- ", ..... ;,:.bI.iJ,snht.·' :r i 
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Aunque la globalización de la información a través de los canales abiertos por la 
lec:nologia digital puede serintelJlretada como la herramienta que desplace a los medios de 
coDIIUlicación tradicionales del lugar que han ganado en la estructura social y promueva en 
ista una relación diferente, la investigación no busca ni la antítesis de los medios de 
comunicación, ni tampoco pretende sustentar la teoría social bajo un concepto de sociedad 
robatizada. 

El problema que trato comienza a partir de que vivimos una nueva fase del 
capi\alismo '1u'utiliza d primer ensayo de red computarizada global, Internet, para explotar 
las posibilidades de adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, 
digitali7,¡wión ypr0ee5amitnto de la información para ofrecer el mayor servicio de eMe 
lJas\a ahora CIInooido. &te servicio marca una diferencia directriz en la comunidad 
eI_nica que comenzó a consnmir esos recursos y a producir sus propias variantes 
orientadas ala,oplimizáci6n de los recursos operativos de las máquinas -es decir producir 

'.' sil JIIOpio sqftWtne-, porque entonces el problema salió del simple marco mercantilista, para 
abordarWlil~e de nuevas relaciones con la sociedad que se representa a si misma a través 
de la alta te<:uologla. 

Esta lIomanda infonnativa personalizada y personalizadora' es la diferencia que 
..... Ia sodetlad ac6ntrj~4Ro satisfecha con la televisión, el cine y la radio que comienza 
a buSear lllIIIÍino a través del desarrollo de la eMe. Por eso Internet es el espacio virtual que 
PennIte a este,estudio la observación donde técnica y sociedad conducen a un nuevo tipo de 
"radiOillidad hIlmda en las cuestiones operativas"s. 

Estas son la bases del objetivo general de la tesis para demostrar que en el fenómeno 
. eMe, la ~ orienta4a a la información es un sistema compoesto por comunicaciones 

doRCle. sus btlÍlllOlllos principales son productos de comunicación tecnológicamente 
lIispoaibles en constaote "interpenetración,,6que posibilitan el desarrollo de las formas 
sotiales correspondientes. 

Para lograr esa demostración es necesario determinar las caracteristicas de evolución 
de la tecnología que hicieron posible la interconectividad de los primeros equipos de 
cómputo. Este punto se aborda en el primer capítulo desde una perspectiva que nos permite 
ver que aunque 10 objetivos primarios de la investigación en telecomunicaciones eran 
militares, poco a poco se desarrolló el modelo de oferta informativa personalizada para 
quien estuviera dispuesto a pagar, entonces la eMe apareció en el espectro comercial 
internacional como un actor que trajo cambios importantes tanto en el mercado informativo, 
como en el plano social. 

Por lo anterior es necesario no perder de vista la historia de los desarrollos en 
telecomunicación, porque a partir de ellos, podremos afirmar que Internet es la primer 

4 Elluociedad modemano se puede habtlI de UllIjelIrqura basada en un primado fUncional (¿la economía?). Todas las funciones son 

~ ~::'ProcelOS t6cniOOi poddasatis&c« inclusive el modelo de simplificación funcional, pero no es ya susceptible de 
UIHIIMIizaciOO suficiente en forma do mAquinas. sino que necesita recursos ~icos de otro tipo, y sobre todo, sistemas de re¡las que 
uniformen la atención y la capacidad bumlnade respuesta".luhmann Niklas. Soeiolocl. del rirICO. Universidad 
IberoMnericanaJUniversidad de au.dl.1itJara. México 1992. p.139 
''''La interpeneltlCi6n tr1ta de WII mación intrmist6mica mediante la cual dos sistemas que pertenecen rccfprocamente uno al entorno 
del otro seposibUitan mutuamente tpOI'lIr al otro su propia complejidad precoosUUida. El sistema receptor ejerce tamb~n una influenc~. 
retroactiva soI!rc la ftJrmación de tlSesUUCtuns del sistemapenctrador ,interviniendo, por lo tanto, en este de dos. maneras: desde el 
Inwrior y des~ 01 exteriCl'". Lulurwln, NIkIti. Sistema! Sociales. Op.Cit. p.222. 

~¡~ __ .M,_,,.~_· 

~'~''''~''''''~'--: 
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herramienta dedicada a la sociedad orientada a la información y que a partir de su modelo, 
la propuesta de una sociedad acéntrica que trabaja en red fue realizable por la reproducción 
de medios públicos distribuidos, mantenidos como un soporte definitivo para la sociedad 
funcionalmente diferenciada. . 

El segundo capítulo trata precisamente del soporte de la comunidad electrónica que 
se verá, por nn lado, como una manera muy bien estructurada de servicios informativos 
producidos por y para la sbciedad y por otro, analizaremos el alcance de los medios 
distribuidos a partir de experimentaciones básicas que han hecho del modelo Internet un 
conjunto de pOsibilidades gráficas que penniten observar tanto la intervención social, como 
la d. los ll1'3Íldes conglolllerados de información y poder hacia la posible confguración de 
los ambientes' de comunicación masiva del futuro. 

. De.!!. ese capítulo las variantes del Internet se verán desde l. perspectiva inás 
. sencilla, a partir de la aparición de comunidades electrónicas, ejemplificadas en la creación 

de las primeras .Bstas de correo eleclrónico, los primeros grupos de discusión (<<sene;), así 
como su rep.l'esenlación y desarrollo en los ambientes gráficos. 

E¡'crecimiento de estas formas de comunidad serán el marco para introducir el salto 
m6& important~ dentro de la historia del Internet. La creación del World Wide Web 
(WWW). La'~ IIlWIdlal será analizada como una manifestación clara hacía los 
medios de cOmunicación públicamente distribuidos en las sociedades y naciones ricas y 
pobres que ocupan el espacio computarizado . 

. El ~e¡¡pítulo os definitivo en ese sentido, porque nos obliga a reflexionar que no 
todos los pali!w:mautienm el mismo nivel de desarrollo en materia de tecnología y aunque 

.. las distan.cias·eIlOI!6micas sean imponentes, la g10balización les permite aprovechar a todos, 
IIÚ11quesea en diverso grado, los beneficios de la eMe. Por eso elegí hacer una revisión de 
la situación <lúe tiene MélIioo para demostrar que si ya se han adoptado estándares como el 
WWw que promuevan el uso de la red y si la sociedad ha aceptado utilizarlos, entonces el 
saito hacia una nueva relación social es posible. 

La tinaHdad del e¡¡pítulo es una <lbservación que propone la reflexión de que aunque 
el poder mantenga restringido el desarrollo informático y sus proyectos no sean claros ni 
funcionales, la historia de la red en México no comienza ni termina sólo con los proyectos 
gubeniamentaIes. . 

Resulta más conveniente y productivo mirar hacia otras. estructuras, como algunas 
instituciones educativas y empresas privadas, que han sido partícipes de una u otra forma 
del salto hacia la conectividad mundial; sin embargo, el paso a la globalización a través de 
la creación de la infraestructura nacional de eMe, no es la cura que repara todas las 
fracturas económicas, políticas y sociales que enfrentamos en el mundo real. 

En este momento es mas necesario mirar hacia la producción local, porque a partir 
de ese uso dom6stico de la eMe es como se podrán ver cambios sin precedente en la 
función comunicativa de la sociedad del nuevo milenio. 

El contenido de la tesis se relaciona de tal manera que el lector puede obtener, de 
primeIa instancia, una vista teórica acere. del papel de la comunicación en la constitución 
práctica de una sociedad híbrida, multinacional y, sobre todo, acéntrica que funciona de 
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~cucrdo.a sus diferencias y selecciones. Todo esto se estructura a partir de la selección de 
b)funnación detallada acerca de la historia del desarrollo de las redes de cómputo más 
importantes y su relación con las sociedades que las utilizan, pero se debe tomar en cuenta 
que la información que aquí se presenta no es la única que existe y probablemente su 
presentación ~nla red cambie en cualquier momento, por eso es importante (<lmar en cuenta 
las direcciones electrónicas que se proporcionan y si es posible, consultarlas. 

La lII<l10da de los textos o sitios de Internet que se mencionan son de acceso público 
y los pro¡i'amas· que se utilizan para crear iteraciones e imágenes están distribuidos 
~_.n", ~ 10 que más que un estudio acoplado a la teoría de la comunicación que se 
litlllléja, mi pr¡1j1ue¡¡ta es la utilización de las capacidades del cómputo en conjunto con una 
kOtIa no c~oa que deja abiertas las posibilidades de investlgación, sobre todo, en lo 
refertnte a eMe. 

. Por ·ilso, le,jos de una critica o un análisis porfee_ente estrueIurado de la teoría de 
sistelnasque.on. Lubmaan, esta tesis tiene como fm proponer el uso de la CMC, como 
ill~ deí<limÍ\llillte, para demostrar que la CMC siempre puede cambiar las expectativas 
IIltalitnrias ¡le la tecnología, sobre todo en la medida que la sociedad, O los individuos, 
deCiden inclU~ ÍIIl su desarrollo. 
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CAPITULO 1. PLANTEAMIENTO Y CONTEXTO DE LA eMC. 

La cvolución tecnológica de los últimos treinta años a traído consigo una singular 

IlpeJcusión en la folDla dc' la comunicación y sobre todo en los métodos en que ésta puede 

_ a los individuos y las comunidades que ellos edifican e institucionalizan a través de 

una interfaz <¡ue no s. contemplaba, en un principio, como un instrumento de cOlnunicación 

pcI:¡onal y, en muchos casos, personalizadora: la computadora. 

Desde Sil invención. las <lapacidades de la computadora s. habían manteindo como 

IX\1elentes condensadores de registros y en menor grado manipuladores de los mismos, 

¿quien no te<fuerda las celelires tarjetas de cartón perforadas que contenían nuestra 

afiliación del sq¡uro social? Estas maneras de almacenar la información ciertamente SOn 

celebres por su corta existencia y sobre todo porque abrieron la perspectiva principal que 

trata este ca)IiIuIo: la necesidad de trabajar cada vez menoS con objetos flsicosy más 

importante alin, la posibilidad de conjuntar el trabajo de varios sistemas de cómputo en 

tareas simullilneas comunes. 

Como toda la historia del cómputo. la existencia de máquinas que podían trabajar 

con conexiones simultáuas en forma de red, es un capítulo sorprendentemente corto que se 

desarrolló en conjunto con los tópicos t""nicos más relevantes de la cibernética: los 

lenguajes de programación, los sistemas operativos, los ambientes gráficos, etc. 

Aunque las redes de comunicación han existido desde tiempos muy remotos en la 

historia del hombre, muchas operaciones que antes haclan hnmanos (recuerden a las 

operadoras de las líneas telefónicas de los años veinte) se han sustituido por sistemas 

electrónicos y digitales cada vez más avanzados. 

Cuando varias de esas tecnologías de transmisión se fusionaron para dar servicios 

que incluían la conexión de computadoras personales a las redes telefónicas, entonces la 

telefonía ya no s610 se vio como la tecnología de comunicación mas funcional para la 
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transmisión de la voz humana, sino como el nacimiento de nuevas formas híbridas que 

condensaban una inmensa gama de sonidos, imágenes y datos que no necesariamente 

incluían s610 al emisor y al receptor (tal como lo marcan las teorías clásicas de la 

comunicación), sino a una serie de productos comunicativos que significaban un valor 

agregado y una nueva perspectiva de comunicación al servicio de las formas sociales que 
J 

decidieron utilizarlas. 

1.11:' conteJd. de migración hacia el nuevo medio. 

Se debe tomar en cuenta que el negocio industrial de los medios masivos tiene como 

funci6n principal proveer información y productos de entretenimiento que promuevan la 

experiencia de una creciente diversidad, consumo y audiencia crítica; sin embargo la 

monopolización de estos medios tradicionales de comunicación no han podido crear, 

todavfa, un abSOluto dominio de la ideología y la acción sobre la masa consumidora. 

Con los avances tecnológicos en materia de comunicación electrónica y nuevas 

tecnologías de información se ha enmarcado la llegada de la era de la información y con 

eDa la cenIriIIiiaclón de la propiedad en los medios masivos tradicionales se ha 

intensificado al mismo tiempo que el desarrollo de redes de comunicación mundiales 

mediadas por eomputadora, como el caso de Internet, que han integrado al mercado un 

ambiente eleclrÓnico donde el ideal global se fmca en el consumo informativo 

personalizado d. sus productos, servicios y medios de distribución digitales. 

Desde principios de 1990 Y específicamente en el período de 1994-96 se registraron 

importantes .fusiones entre las industrias del entretenimiento, la editorial y las 

teJ~unicaciones. Entre las más significativas se encuentra la realizada entre la CNN y 

Time Wamcr Entcrtaimnent. La aparición de corporativos multinacionales de este tipo 

resaltan el interés por fonnar un novedoso modelo de organización global que contenga: 

noticias, entretenimiento, fuentes informativas y-sistemas de distribución, bajo la propiedad 

de las compañías que incluyan posiciones clave para el desarrollo futuro del multimedia. 

Esto último, debido al extenso repertorio en filmaciones, archivos de animaciones, 

televísoras por cable (television networks), compañías de modelaje y realidad virtual 

_·~..d..."_';'.."._-","~,""", • .."o~ ~ -~"_."_...,.: ....... __ ....... ""~ ... ,~.';¡~. 
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IQOOIizadas en Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia. Esta fusión (CNN-Time 

Wamer En/ertainment) significó un negocio de $18,700 millones de dólares y la creación 

de una gama de innovadores productos tecnológicos para el mercado de la comunicación 1. 

No menos indicativa resulta la creación de los primeros canales de entertainment

.softw¡ge, la fuSión de NBC y la industria más grande de software del mundo: Microsoft, 

que en mayo d • .199S tnVo al mercado un servicio que propone enriquecer las posibilidades 

de The Microsóft Network (MSN) a través de una estructura de red informativa en-linea 

.adlcional a Wlndows 95 que proyecta, para la versión de 1999, expandir las capacidades de 

la Uamada MSNBC (MIcrosoft Network Broadcasting), ésta incluirá para sus clientes un 

ensayo con S!lt6Iites geoestacionarios para la transmisión, promoción y venta de suS 

productos. 

En el·l!IÍIlCO. de la mediatización informativa el software es una pieza clave para el 

desarr0Uo de las aplicaciones que ahora se conocen, por eso Microsoft, incluye tambi6n en 

. una de sus fusioJ!OS a TCll . Con esta compañia se esta proyectando la creación de @home 

para oúoetr dh'ersos servicios en-linea como accesos internacionales via cable-módem, 

Web-TV e Ib.t. La participación de este tipo de servicios Iu'bridos de enlertainmenl

software pueden competir e incluso derrotar a los otros grandes del entretenimiento 

ntllieioso9• 

El ideal global formulado dentro del ambiente de la alta tecnología digital ha creado 

una serie de relaciones sin precedente por parte de las industrias informáticas, informativas, 

de entretenimiento y telecomunicaciones donde la lucha de poder entre los conglomerados 

multinacionales intenta mantener y fortalecer el comportamiento global de consumo 

programado en el nuevo mercado electrónico de comunicación mediada por computadora 

(eMC). 

1NEW YORK. and A'IlANTA. CA., SepL 22, 1995. Tomado de Factfinder homeplge Time Wamer Inc.ITBS merger infonnation. 
http-JIwww.TWl.fi.ctfinder.comlmucer.html 
• [¡¡tero.Uona! Telee<ltnmunications Union (lTl1). World Telecommllnication Dtvelopmut Report 1995. 4.4.1 A topology of 
allooces. p21. . 
'NEWSWEEK diciembre 25 1995. PeriKope'% "Mergers:Mine is bigger than yours". p. 10. 

, 
.. +""'~ 
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Por esa razón el agrupamiento de las corporaciones de info~entretenimiento, la 

rein¡cniería del sistema económico hacia fonnas acéntricas y la reconfiguración del poder 

político es el resultado directo de la participación mundial bajo las formas sociales 

correspondientes hacia la transformación de la naturaleza estructural de la información, 

donde la antítesis del mundo basado en carbón se convierte en la extraña visualización de la 

lealidad del ser digital. 

La información es el proceso de selección que inaugura la migración de los medios 

de comunicaci6n anal6gioos centralizados hacia la eMe, basada en modelos 

descentra1izados oomo la led mundial de redes Internet. Las infraestructuras o plataformas 

de oómpulo son Iosdeloundores de la sucesión de selecciones que garanlizan la estabilidad 

de lIls sistemas que baten participes a otros sistemas de la comunicación. Y esl. úllima (la 

oomunlcaci6!1) .. 5e percibe como un flujo informativo ideal, "libre" de censura, ilimitado por 

la p!IrIicipeción de la masa consumidora que seleccionará el co¡ltenido informativo para 

activar el motor principal que desarrolla las ecologías donde juegos, información, trabajo y 

educación; ontr4 otros sistemas, enriquecen sus relacioDes y eligen, o no, las opciones que 

conforman cada ámbito de selección actualizada como un acto "contingente"IO (diferente 

mpeclo a otra situaoión), donde el todo electrónico de l. eMe constituye su propio 

blIrizonte. Pero no sólo es la naturaleza y la estructura de la información lo que ha 

cambiado (análogo/centralizado - digital/redes), de hecho la información existe en el centro 

de los procesos económicos y políticos porque ahora es vista como unidad económico

política.primaria. 

De aqui surge el interés del estudio por observar la transformación de productos 

análogos ·en productos digitales de comunicación (átomos a bits") que puedan ser 

entregados directamente en casa u oficina mediante un nuevo canal de distribución 

denominadO ciberospacio. Tomemos la definición del espacio computarizado acuñada por 

10 t.sociedad es un sistema de comuruClCIOn que posibilita la complejidad contingente, de tal ffilllCla que la rcalidad puede ser de otra m..en.. pero sicmpt'C en el maroo de lo que la sociedad hs preestrucutrado. Luhmann inserta una n:f1exión tc6rica cientlfica relativa a la 
funnI de la teorra do los siSlcmlS socla!cs, pues I!sUl no se ocienta por la perf«:ción o la filta de perl'ecciOn. sino por un in~s 
especIfiOlll1el\te cienllfico por lJ, disolución y la recomposición de contenidos de experiencia. No se parte de que el mundo' esté en 
orden', No se trata de un interés por el reconocimiento o la salvación o por mantener el statu qua, sino en primera instancia y 
priDcip.trnente, de i¡norar experiencias y costumbres Y. en este sentido, de una reducción feoomcnoIógica. Niklas Luhmlnn, Silitemas 
SoclItu. p. 129 

.. , 
'0" __ """"'-
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William Gibson para comprender visualmente (como lo muestra la figura de abajo) el 

crecimiento y la importancia de esta nueva manera de utilizar la comunicación: liJa matriz 

nene sus raiees en las primitivas galerías de juego, en los primeros programas gráficos y en 

la experiJnentación militar con conexiones craneales ... un bosque de helechos 

matemáticamente generados, demostrando las posibilidades espaciales de las espirales 

lo~tmials. El 'cibBrespacio', una alucinación consensual experimentada diariamente por 

biUones de Iogitimos operadores, en todas las naciones ... Una representación gráfica de la 

in!i>rmaéiÓn abstraída de los bancos de todos los ordenadores del sistema humano. Una 

eomplejidad Inimaginable. Líneas de luz clasificadas en el no-espacio de la mente, 

eon¡IomoraifOll J( eonstelaeiones de información,,12. 

Cero Iteraciones". 

La información contenida en un sistema tan vertiginoso resulta ya imparable en la 

reproducción de la Con\lIlIGfC/ÓY y siempre que existe una 'red' de comunicaciones, 

necesariamente existirá una Con\lllldad que ha seleccionado alguna información y puso a 

disposición de otras selecciones el contenido comunicable para alcanzar la aceptación o 

l' Una ~finici{m muy claru de esta conceptualitación se encuentra en Nicolás Negroponte. Ser di¡ital.. Cap VI "E/negocIO de los 
bit,.... ed. Qotano. Mtxioo 1995. 
12 Gib~on. WíllilP.ln. El Neurol1lU.tI::. Minotauro. Barcelona 19&9. p.70 
Il A través de un mftware distribuido ¡rItuitamentc en la red es posible grafiear algoritmos de: iteración (la figura que: se muestra), tste 
pro¡raml en especial representa un posible ''mapa de l. red" según la conectividad de los nodos. En el ejemplo, las r~giollcs 
topoIójicamenle ~as y la tolllilud de las uniones en el mapa son proporcionales a la latencia entr~ ellos. Las veIS que tienen el 
mWilo wk>r significan iireilS de ,. reIJ fIIIC se comuni<:an entre si con una lateJ\ci. predefinida. En este 'mapeo' experimental de la red se 
induyeron todos los dominios .edu. y 150 de loS 130,000 dominios .cOJa. Para obtener el software y mas información acerca de su uso, 
ver Mappinc: The laterntt. http://wwwjevanHomIpubnetma¡) 
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m:hazo de éste, como un rasgo definitivo de comprensión dentro de ella. Del mismo modo, 

donde va la (,()I'\\lnldod, la polídca la sigue, asi que la nueva frontera 

elc~trónica también contiene la imagen político econ6mica del mundo real; el poder 

politico global se sustenta bajo el mando del Grupo de los siete (G-7) y sus estructuras 

ejecutivas: el Banco Mundial (BM) , el Fondo Monetario Internacional (FMI), la OCDE 

, (Organizaoió,\ ~ CooperaCión y Desarrollo Económicos) ; el Consejo de Seguridad de la 

ONU y la As¡un!ika General de la misma organización. 

Aunque la sociedad global y la CMC en muchos casos crece y se desarrolla por sus 

propios medios •. eqmo se verá más adelante, es necesario no perder de vista la participación 

eh las estructuraS de poder económico y politico en la proyección de las infraestructuras 

informativas lIIllndiales, ya que sin ese análisis. incurriríamos en el eITOr de creer que el 

fenómeno de IiICMC _ de las limitaciones que el poder económico impone en la vida 

real. 

1.1.2 Economfa, polfOa8 y entretenimiento global. 

LasquiDleBtas·empresas más grandes de la sociedad (del poder) global proporcionan 

un panorama de la clase económico-política que se está creando a nivel mundial. "Los 

ingresos combinados de los quinientos gigantes alcanzaron en 1994 la Suma de 10,245.3 

mil millones de dólares, es decir 50 por ciento mayor que el Producto Interno Bruto (PIB) 

estadounidense; diez veces mayor que el PIB de América Latina y del Caribe en 1990; 25 

veces mayor que el PIB del país más grande de Latinoamérica (Brasil 414.060 mmd); 43 

. veces mayor que el PIB mexicano (237.750 mmd) y 230 veces mayor que el venezolano 

(48.270 mmd)".14 

"La distribución geográfica de las corporaciones refleja las habituales estructuras del 

poder en la sociedad global: 435 de las 500 transnacionales más importantes -el 87 por 

ciento- pertenecen a los países del G-7. De ellas, 151 son estadounidenses, 149 son 

japonesas, 44 alemanas, 40 francesas, 33 británicas, 11 italianas y S canadienses. De 

14 FORTUNE. Julio 8 1995 . 

IL.~ . .::~ ~.~ ",:, :~':: ~:',', _ ... _.,~ __ '~ .. ,~,~~~-"._ '. 



19 

América Latina se encuentran 2 brasileñas, 2 mexicanas y una venezolana en la excelsa 

lista de amos del mercado mundial" 15 

La propiedad de los productos digitales y los múltiples canales de distribución 

digital han provocado, en gran parte, este delirio de fusiones hacia la configuración del 

mercado global, ¿que sueede con la sociedad que se va manifestando en el contexto de 

eMe? 

La eeolog/¡l social orientada a la información existe por que el desarrollo 

t_lógico de la CMC ha permitido la aparición de formas sociales que se relacionan y se 

diferencian cle y con otros sistemas sociales a través de experimentos de conexión de 

mulliredes que implican la existencia de modelos orgaruzacionales acéntricos. 

En términos de globali7ación, los distintos efectos que pueden obtenerse del uso de 

la tecnologla como interface global de información dependen, por una parte, del poder, la 

economía, el ddfecho y la educación vistas como formas de relación comunicacional que 

preestrueturan Jas intemociones sociales. La comunicación representa, en ese sentido, el 

ne¡ocio mun4¡al"de interconexión de una masa critica que se impulsa a sí misma y que los" 

selleS humatlos (vistos como entorno de la comunicación) pueden catalizar, pero 

dilicllmente pneden modificar a placer en su conjunto. 

Sin embargo, lo importante de la revolución tecnológica es que la eMe abarca a 

todo el.mundo: es planetaria. En este punto es necesario hacer una revisión general de la 

investigación en tecnologias de información y la utilización de la eMe para comprender la 

evolución del fenómeno Internet y la probabilidad del ciberespacio como entorno de la 

sociedad funcionalmente diferenciada y sus medios de comunicación simbólicamente 

generalizados. 

1.3 Categoña de Internet. 

Cuando las computadoras pasaron de ser enonnes componentes que ocupaban salas 

enteras de laboratorios dedicados a la investigación científica, a simples aparatos de 

lS Di«crich, H~inz. yNolm Chomsty. La socledld C1oblT. EdllcacióR, mel'tldo y democracil. Contrapuntos. Joaquin Mortiz. 

.. iL .• ~ !J' -'l>.V ",.v ~ •. H 
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escritorio, se comenzó a gestar una revolución que proponia que la interconexión de las 

oomputadoras de mayor escala podria producir recursos de información relacionados con 

tópicos de investigación utilizados por las personalidades sobresalientes de la ciencia, por 

medio. de un eanal que les permitiera comwúcarse con ellas de manera más o menos 

. COIIG1aD.te dedo su propio lugar de trabajo. 

En 1!lS7 la entonces Unión Soviética puso en órbita al satélite Sputnik, "la primer 

exlellsión de la lierra','6, por lo que en Estados Unidos la corporación RAND", el primer 

"think tan"" de.!a guerra fria enfrentÓ el problema estratégico de cómo las autoridades más 

impollantes de tse pals iban a lograr comwúcarse entre sí después de enfrentar un 

conflieto nlJ.!ll_. 

Losllstados Unidos podrian ser un blanco inmediato para los misiles enemigos y 

por eso era·.iiecesaria una tecnología de comando que conlIolara los sistemas de 

eomwúcael6n,.que vincuIában a todas las ciudades, estados y bases militares, dentro y fuera 

dé su tetritoJio. Pero sin importar qué tan minucioso fuera el proyecto y cuán protegída 

fum la inftaestmctura, pensada entonces como una interconexión de puntos clave, los 

centros de coUlÚón siemp¡c serian blanco para las bombas nucleares, reduciendo cualquier 

tecnologia a oenizas. 

El proyeeto de inteJWnexión era urgente, pero ¿cómo sería comanditdo y controlado 

si eualquierlugar que fuera el centro operativo sería un objetivo militar obvio? 

Ronda Hauben cita el reporte "On Distributed Communications" de 1962 escrito 

por Pau! Baran para la RAND Corporation. La investigaci6n de Baran trata acerca de cómo 

la milicia podría proteger sus sistemas de comunicación de ataques severos. El "brain 

child'l" de RAND submya el principio de redundancia en la conectividad: al ser la 

organización de las interconexiones 10 más importante Baran propuso "un sistema de 

comunicación en el cual no existiría. un centro obvio de comando~ ni puntos especificos de 

M6xioo 1995. p.st. 
"MaLuhan. Marsall y Ene McLuhIo. Leyes de IOlllllcdios. La lIU~a ciellcia.. De la tttrada He! sattlitc" . México 1990. Alilllza 
Editorial, p. 165. 
l'RAND es un lCfOflismo de Re&eaI'ch IIld Develope¡tlUJt, a la RANO tatnbi~n se le conoce como uno de los miembros C(l·fimdadoreB 
el!: la acnolo¡llI.Inteme1 http://www.iroc.or¡/orgslorpbylevel.shtml 
.1 ApeHüvo para los "NiftOl ceml>ro"'. 

¡~ .tw'1 ... ·"'''''''·,:·~, ,', ... ~,.., •.• 
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control, sin embargo, todos los puntos tendrían la capacidad de re-establecer contacto con 

cualquier punto no destruido, así, en el caso de un ataque el daño sería parcial en todo el 

sistema y su efecto dentro del 'todo' sería mínimo"l". 

El proyecto, en aquel entonces era "muy simple" y aunque la conexión inspiraba 

poIl3 confianza. proponía la igualdad de status entre los nodos que la conformaban para 

que cada uno de ellos y bajo su propia autoridad y políticas de uso permitieran el paso y 

reetpCión de mensajes aplioondo el principio de la redundancia en la conectividad, d. 

manera que tudo mensaje 1) ÍlÚormación transmitido dentro del sistema pudiera permanecer 

re_te a íoílqO de un "todo inter<:Onectado". 

Al50f, e'lanzados" a uavés de la red los mensajes se dividían en paquetes, cada uno 

con una d~6n compuesta por un código de destino y uno de remitente con un 

sigJ¡jfi_ 4tscriptivo simüar a los usados en el correo convencional, el mensaje se' 

S-ba en un nodo-fuente especifico y rebotaba en los nodos que más o menos se 

_nlraban en la dire«i6n de su destino, los paquetes eran recibidos y reensamblados en 

aJ¡ún otro nodo-destino especifico, que posiblemente estaría dentro del área local, de esta 

manera ll!Ida paquete trazaria su propio camino a través de la red de modo individual. 

~ esta fonna, la ruta específica que el paquete tomaría no seria importante para el 

usuario ya que solamente 01 resultado fmal sería lo que cuenta. Este desarrollo conocido 

como Paclmt-swilching, determinó el flujo de información eleclrónica básico que pronto 

utIlizarían instituciones tan importantes como bancos o empresas multinacionales. 

La idea de Baran proponía un sistema estable y segoro, atendiendo a las necesidades 

de un país en guena. pero "ineficiente" para el sentido común cuando se comparaba con el 

sistema telefónico, por ejemplo, porque era demasiado austero e insegoro. Sin embargo, 

Baran hizo una recomendación adicional para la utilidad pública de ésta tecnología; la 

propuesta era similar a la manera en que la red telefónica transporta la voz convertida en 

datos y afirma que: "Es tiempo de empezar a contemplar una nueva posibilidad no existente 

l' HlUbcr1, Roodt.. De Devdopatllt ol"e Iftteraatiolll) COlllputrr Net'work: "F'rom ArpaIf8t 
10 u.n.1 Ne"" (On IIw NOIlrlshfMnt or l~dl11flJnt ofthe NET_CommornnarthJ ". 1993, Usenet: newsgroup news.lKlmin.mise 
Artkulo Número 2577. 
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hasta ahora de la utilidad pública -Baran sugiere- ¿podría ser una planta digital común de 

usuarios disellada específicamente para la transmisión de datos digitales entre un gran 

mlmero de su6scriptores?"lO 

Es neeesario notar que tal como lo explica Luhmann en el nivel teórico de los 

. sis~as sociales, una tecnología descentralizada de este tipo marca un punto entre 

diferenciación y jerarq1!izilci6n. La jerarquización del status de los receptores-emisores 

nOdales qne OOJlfurman el modelo de red intentan, de alguna manera, la autosimplificación 

de las posibili~de di1'orenciación del sistema. 

te diliJeDciaci6n del sistema como jerarquía no siguífica el orden en instancias, ni 

tampoco una ceIIena de instrucciones de arriba a abajo. En el contexto de manifestaciones 

elel modelo tIJI red analizada¡¡ más adelante, jerarquía siguífica, más bien, que los sistemas 

paIeiaIes puedb. a sn vez, diferenciar sistemas parciales y se origina una relación transitiva 

que Lubmann advierte (lOmo un paso "del estar incluido en el estar incluido·m• Las 

ventajas racionales de la jerarquización entonces están a la mano y dependen, sobre todo, 

que dentro dé los sistemas parciales puedan formarse sistemas adicíonales. Esa condición se 

reproduce const<mtém.nte en los sistemas de información diversos interconectados dentro 

de Intemet. 

Un modelo con las anteriores caracteristicas puede considerarse como estable, en la 

medida en que hay otro proceso (no una secuencia de tiempo reservado) tal que las 
" 

producciones que son ejecutadas y entre otras cosas, se reproducen a si mismas y a las 

distinciones que estructuran el sustrato o medio requerido para su ejecución. Tales criterios 

de estabilidad son llamados clausuras organizacion.les por Varel.", o autopoiésis por 

Maturana y Luhmann"'. 

lO Ilud}'. Hcnly Edwltd De lli!lory oflllc Net. SOO001ofCornmunications Grand Valtey Stale Univertity. Septiembre 28, 1993. El 
5ef1ti~de plll'lta d!¡ftl1 es ahora muy oomOn en sistemas operativos como el UNIX, donde una soJa mAquina puede compartir sus 
reourJQi c;on clilWcntci usuarios. 
21 Luhmann, Niklu. SS. Op.Cit p. 41. 
22 Vard.. J., Francisco. Prbl.ciples ofBiolo¡lcal A'Ilatomy. Ncw York, 1979. 
2J Fnlru:isco Vmel .. Humberto Mlturana and Ricardo Uribe, "Autopoiesis: The OrElIuzalioD otLivi.g SystelM,lts 
CII"ltteriutio.lud. Model,." Biosystems, S (974) 181·196. 
Lettvin. J.Y .. MalUfana. H.R.. MceuH()Cb. W.S., Pins, W.R. ''Whl.t's Tbe Froe's EyeTells Tbe Frog's BraiQ", Proccedings ofthe 
Instltute ofRadio Enginem 47. 1959. p. 1940-1951. El examen de tales organizaciones fue tambitn impulso pilla la fOfIDlK:ión del 
con'Xpto de la autopoMsis. Ver Maturana y Yarda. Sistemas autopoietkoe. Suplementos Anthropos. No.22 Barcelona. 1990 p. 9{)·92. 
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Otro aspecto importante en relación a la manera en que funciona Internet y las 

formas sociales que se han desarrollado en sus canales de distribución ha sido descrita por 

la denominada cibernética no clásica" acerca de la observación de segundo orden de los 

sistemas que observan y que se observan. 

En la perspeIlliva de la cibernética no clásica se postula un esquema de producciones 

tales que sean candidatas para ser A) productivas y B) reproductivas. Respecto a algunos 

argumentos (algún sustrato o medio) la reproducción ocurre cuando una unidad sufre una 

fractura, en este caso podrlamos hablar de expansión de redes, que da como resultado dos 

unidades de. la misma clase, es decir, dos bifurcaciones de la misma red. Las unidades que 

_han d. esas rraetorasno son idénticas al original, ni idénticas entre sí, pero pertenecen a 

la misma ctase del original y por eso tienen la misma organización que ella. 

Gordp'Jlask abstrae el aspecto objetivante de ésta acci6n y l. formaliza mediante 

el' concepto de un aclo de distinción. "Los actos de distinción (actos que producen y 

reproducen UIIlI distinción) son retomados como conceptos de información y control que 

son diferentes· de los conceptos selectivos que corresponden a la cibernética clásica y 

pufllen serUamados conceptos distintivos o productivos de inform.ción y control.. .debido 

a sus caracteristicas, el fenómeno de reproducción necesariamente da origen a unidades 

eonoetadas históricamente, que si a su vez sufren fractwas reproductivas fonnan en 

oOl\iunlo un sistema hist6riOO ... ,025 

Para la teoría de sistemas autopoiéticos la diferenciación de los sistemas sólo puede 

llevarse a cab" mediante autoneferencia, es decir, los sistemas son cerrados y pueden 

referirse a sí mismos a través de la constitución de sus elementos y operaciones 

elementales. "Para referirse a otros sistemas, los sistemas tienen que producir y utilizar la 

descripción de sí mismos y por lo menos tienen que ser capaces de utilizar, al interior del 

sistema, la diferencia entre sistema y entorno como orientación y principio del 

24 PII'I una referencia r6pida ~ca del sustento teórico de esta definición ver MurlylllIll, Magoroh. "Tire second Cybernetics: 
DtlIKJtion-Al'I'i'liJ'jlm, M"""" C~Kl1l I'roecutes", en Ge.neral SystemsS. 1968, p. 233·241. Quo s.itio interesante q,ue contiene 
bib1iO¡rafla ret.cionada con la inteligencia artificial (LA) y modelos de sistemas autorganizacion&les. as! como el texto de [os principios 
de Heinz \lOO Pocrster acerca de la ci~tica de segundo orden: http://www.univie.ac.atlcognitionlconstructivism/HvF.html 
lS Pask,. Gonion. A pre.dicti~ modeJ ohelf.or,aniziDI systems, parte 1: Cybemetica, p. 258·300; parte 11: Cybemetica 4, p. 20·55. 
Londres. Tambien Oordon Pask. CoaversltioD Theory, en Http://www.seas.gwu.edufstudentfsbraxlon/cs380ICootentfcontenlhtm 
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procesamiento de información. En los sistemas autorreferenciales, todo lo que pertenece al 

sistema está incluido en la autoproducción,,26. La producción de la CMC tiene rasgos 

similares a esta conceptualización teórica de autoproducción, sobre todo respecto al manejo 

de sus relaciones internas como con el entorno, veamos un ejemplo especifico. 

1." ARPANiT:LII tecnGlGgi. de CMC y los límites de eomplejidad. 

En lossesenla el proyecto de packet-switching Nelwork fue puesto en marcha para la 

RANo, 01 MIT (Massachuse//s Ins/i/ute of Technology) y la UCLA (Universidad de 

California lAs~eles). 

En 111~laAdvanced Research Projeets Ageney (ARPA) del Pentágono informo de 

un proycetoque contemplaba que los nodos de la red deberían tener altas velocidades 

provistas put las tecnologías que proporcionaban las entonces "supercomputadoras". 

Un ailo.4aspu6s, 1969, el prímer nodo fue instalado en la UCLA, para diciembre 

existían cuatro nodos más en redes menores. A esta interconexión se la nombro 

ARPANET2'7. Las computadoras instaladas en los nodos del SRl (S/anford Research 

Inslltute), 1a 1JrJiw¡rsidad de California Santa Barbara (UCSB), la Universidad de U/ah y 

la UCLApudian· transferir datos a velocidades considerables a través de líneas de 

transmisión aspceialmente dedicadas, conocidas como IMP (Interface Message Processor) 

que se conectaban por medio de circuitos de 50Kbps ínstalados en la UCBS yen el SRl. 

ARPANET nació como una red experimental que fundamentalmente apoyaba la 

investigación como un esfuerzo por interconectar una red con varias otras. El 

funcionamiento de este sistema fue revolucionado por una idea de arquitec~a distinta 

desarrollada por Vinton G. eerfy Robert Kahn28, ésta proponía un ambiente sustentado, en 

36 El imponInte lI1OW' que pira la tcOOa de sist~m&5 sociales la cerradura lutoneferencial es s610 posible bajo condiciones ecológicas: 
en cllBlrOO de un Clfttomo. "'til entorno ea !Xl oom:tato ncCCHrio para las operaciones autorrcfcreru:;iales, ya que, precisllmente esa 
~ no 1<1 puodc llevar. Qbo b\io la premiaa del solipsismo. Se podría deeir, ttntbitll, que todo lo ruImente importante que 
~ "4&, "lUlO kmismid&d (utbtt). doM que su introducida por diferenciación. lA (<<Ltre lInto) cttsie.. distinei6n entre 
sistemas: '"telrados" y sistemas "abiertos" es sustituida por t. cuestión de cómo la clausura autorreferencial puede producir apertura", 
NIkIls Luhmll1ll,. S.s. p. 34·38 
21 Con motivo de los 25 anos del: inicio de cstared se editó por Michael Haubcn. History of ARPANET 
hup:flwww.dci.itep.ipp.ptldocs/MpLhtml. Tcnbim Vinton Cerf hizo un excelente uabt.jo pottico en Requiem ror tbe ARPANET 
bttp:f1www.mci.«lmfmcisearohlaboutyouFlJllereItsltcchoology/ontech/requiem.shtmJ 
21 v. o. Cerf'y R. e. tc.hn. "A protoeol (ar p.tke.t network inten:annettian", IEEE Trans. Comm. 
TedI., voL COM-22, V 5, pp. 627-641, Mayo 1974. 
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gran parte, por software y otras aplicaciones que podían ser instaladas a control remoto. Los 

IMP podrían, entonces, extraer dichas aplicaciones de otras máquinas, pero un problema 

re<':urrente era que los paquetes aparecían parcialmente ensamblados, porque en muchos 

casos, no existía espacio de memoria suficiente en el destino para reensamblarlos~ este tipo 

de paquetes cargaban demasiado el trabajo de la red, haciéndola más lenta. 

Para solucionar este problema se comenzó el trabajo de crear protocolos para la 

comunicación entre los sistemas anfitriones (hosts). 

El sistema de protocolos desarrollado en el transcurso de ésta investigación se 

eonvirtió en el estándar denominado TCPIIP, constituido por el TransmissiQn Control 

P,otacol (TCP) y el IntBl'llet Protocol(JP) . Este es un estándar sofisticado que trab~a en 

varias plataformas de cómputo para convertir y organizar los paquetes en una fuente, para 

después reeJISllinblarlos en forma de mensajes de software para el destinatario29
• 

El IP o Protocolo Internet maneja las direcciones utilizando "enrutadores" que 

sirven para que los paquetes sean dirigidos a través de múltiples nodos y aun de múltiples 

redes. Los enrutadores son sistemas que permiten la transferencia de información entre dos 

(o más) redes que lo utilizan. Aunque las redes tengan diferentes características fisicas, por 

ejemplo una p\lede sor oontar con la infraestructura d. red Ethernet y otra una linea 

telefónica normal (alambre de cobre), el enrulador se encargará de transferir los datos 

mediante el protocolo estándar de software. 

El sistema de software que permitía mediar la comunicación entre computadoras 

con diferente plataforma operativa abrió la posibilidad de incluir otros sistemas. Desde que 

el software de TCPIIP fue adoptado por comunidades como BITNET, FidoNet y Usenet, la 

eMC y las tecnologias de información que ahí se aplicaban, como veremos más adelante, 

abrieron el campo de la transmisión global de la información (WI espacio hasta entonces 

supeditado a ciertas élites de poder técnico) hacia el dominio público. 

2t Si se requiere una explicación mis detal1adade cómo funciona y se pro¡rama el TCPIIP ver el texto eleW6nico en: gopher:ffgopher
chem.ucdavis.edullIlIndexllntemecawlfntro_ the_lnlemetfintro.to,ipl. Tambi6n existe una introdu<:cioo que me p.e«: atinada par. 
principill1toS. se enlOuentra ptuitamcntc en http://oac3.hsc.UÚl.tmC.edulstaff/snewtonltcp-tutoriall. Tambitn (auqnuc mis liteaIi_) R. 
Kabn, COIllllUJ1icatloD9 Prindples ror Opeutin& Systcnu. Arttculo BBN (Butetin Board Network) publicado por la IEEE, Enero, 
1972. par.-complementart6cnicamente esas lecturas ver Procudiugs or the IEEE, Sp~cialls9lte un Pacbt Communlclllio" 

- ..".."....,,.. "~~ ~".&" 
¡¡"'~_,""""" __ c.J~~.-,,_·.~.'._ . .>,_._. __ 0_ •• ~'..!~., _"'_~ ..... 
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En los años setenta, la estructura descentralizada en red de ARPANET se extendió 

fácibnente ya que a diferencia de los estándares de las redes de corporaciones de fabricantes 

de computadoras, ARPANET podía conectar técnicamente a maquinas de diferentes marcas 

a través de aplicaciones de software. 

En 1971 babía quince nodos en ARPANET Y en 1972 treinta y siete. Con un número 

importante en ·el iru>remenlo de tráfico sobre la red, no pasó mucho tiempo para que se 

creara una lista de correo dentro de ARPANET; a partir de ésta, se desarrolló una téclÚca en 

la.cual un·.mensaje idéntico podia ser mandado a un gran número de suscriptores de la red. 

Un ejemplo de 4stas transmisiones fue la "SF-LOVERS", creada por los interesados en 

lemas de ciencia fweión. Estas conexiones no eran precisamente d. trabajo y aunque 

alguDos adminiStradores de lared no estuvieron de acuerdo, el fenómeno no dejó de ocurrir, 

marcando los emnienzos de lo que afios más tarde tomaría la forma de grupos de noticias 

UseneI .. 

Es impodante ob~ que esas conexiones implicaban diferentes usos y variantes 

del sojlware para intercambiar trabajos y promovieron de manera singular un uso de la red 

que si¡púficaba el intercambio de informaciones con procesos de comunicación 

persoJltllizadasimultánea. Queda claro que es el sistema el que comunica y sobre el sistema 

se eslruCtura el concepto de comunicación, por que mediante la comunicacion los sislemas 

(psíquicos, computarizados o sociales) eligen y pueden reducir la complejidad30
• 

Esta aplicación técnica es reflejo de un sistema complejo autorreferente, porque los 

elementos que los constituyen están integrados como unidades de función, y en todas las 

relaciones entre estos elementos corre paralela una remisión a la auloconstrucción. 

Aqui está incluida la tesis de la autorreferencialidad indirecta de los elementos, éstos 

posibilitan una retrorreferencia consigo mismos a través de otros elementos31
, por ejemplo 

la creación de nuevas tóclÚcas de conexión a partir de la misma tecnología o la 

Ne/tt!Qru, Volumc 66, No. 11. En hnp:/Iwww.lEEE.org.htmINovember. 1978. (Gues! editor: Roben Kahn, associate guest editors: 
Kejth Unclpher and Hany van Ttees) 
JI"De lIú que la leorla de l. comunicación sea en realidad una leorla de selección y se establezca entre comunicación y selección una 
importtnte simbiosis". Nildas., Luhmann. S.s. p. 168 
31 Nildu. Luhmann. S,S. p. S6 
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detenninaci6n de la acción mediante las expectativas que transcurren paralelamente en otras 

acciones. 

Esta manera de tratar las informaciones está llena de complejidad; complejidad que 

alude a la multiplicidad de relaciones posibles que puede tener un objeto, una acción, una 

',' situación. Siempre que existe complejidad, existe una multiplicidad de relaciones, porque la 

,compJqjidad supone siempre un exceso de relaciones por su naturaleza esencialmente 

,RELACIONAL, es decir una tendencia a multiplicar las relaciones posibles, eso es 

e!lIIJIamlÍilte lO<I\IJ sucedió con la ARPANET. 

Fllrmabtlente ARPANET expiró en 1989, convirtiéndose en una víctima de su 

aplastante Rito, porque pasó de ser la red innovadora del TCP!IP a una red cualquiera que 

tenia la po9ibUldad de ser accesada como cualquier otra que tuviera el protocolo. Sus 

usuarios apenas fueron notilioados de que las funciones de ARPANET no continuaban. 

ARP ANBT es conocida como la red fundadora de Internet, pero sus actividades no 

sólo se ~ten y terminan con Internet, de hecho van mucho más allá que crear un 

proyecto 1lIiico,Ia ARPANET se ha dedicado, en cambio, a fundar pequeños y diversos 

proyectos que se dedican, como indica el siguiente análisis basado en la técnica de co

palabra32, a utilizar los tópicos más importantes dentro de la tecnología del futuro no como 

un todo gigantesco que abarca la activided de Internet como proyecto base, sino como una 

extensa lisia de campos de investigación que promueve un modelo meramente relacional 

hacia la distribución de los adelantos tecnológicos en diferentes campos. 

El análisis publicado por Steinberg utiliza todo el sumario de proyectos de 

ARPANET relacionados con tecnología de cómputo y condensa las palabras técnicas clave 

que permiten graficar un mapa de resultados a partir de la relación y frecuencia de las 

palabras. 

II La t6cDicade mílisis de cc>-paIabIa fue desarrollada primeramente por sociólogos interesados en la divulgación de los temas 
cient(fieos.. La siguiente imagen expone un mapa de palabras donde las estructuras y sus n:lacioncs quedan unidfi según su 
int«actlvidad. 

~'!!I!f'#"""~"".'" ,'o ,'., 
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Para interpretar los resultados se debe notar el tamaño de las palabras, la ceroania 

entre lIIIa Y otra Y las líneas que las unen. Las palabras que coinciden conjuntamente en las 

descripciones de los proyectos están localizadas una cerca de otra y su tamaño refleja la 

frecuencia con que son expuestas. 

Algunos pares de palabras clave se encuentran conectadas por líneas, según el 

gr,osor de éstas se refleja la importancia en su unión. Por ejemplo, la línea entre 

ATlIlI: (ASyncronic Transfer Mode) y NeTWOrk indica que casi cada proyecto 

que menciona wIa de eUas, también menciona a la otra. 

Como se puede observar, el mapa expone dos principales temas de investigación, 

do! lado izquiordo se encuentra el proceso paralelo (paralle~; aquí, palabras como 

ccmpller (ooDJPilador),langUage (lenguaje) y memory (memoria) circundan a la 

palabra parallel como estructuras que relacionan sus intereses dentro del campo. 

En esta parte por ejemplo, la interpretación del problema del procesamiento 

paralelo es que las computadores de proceso paralelo son dificiles de programar, por lo que 

la solución radica en crear compiladores más inteligentes que se relacionen con lenguajes 

más simples. 

Del otro lado, la palabra NeTWOrk (red) demuestra su afInidad con 

aplicaciones comó imaging (imagen-visualización), así como con las tecnologías de 

protocolo (protocob ,Internet y multiMEDIA. 

El exceso de relaciones que incluye un análisis de este tipo deja claro que los 

avances tecnológicos que resultan no sólo soblcionan problemas para aplicaciones 

científicas "esotéricas", ya que reducen su complejidad para proveer tecnologías como en el 

caso de la imagen, Wl desarrollo que surge principalmente a partir de la visualización 

médica para crear nuevas técnicas como la compresión de video llevada a través de redes 

de alta velocidad, una de las propuestas más relacionadas con el lanzamiento del World 

""-"1,_"·' 
·",'-~""'<-'''.rC;',<,<o--''>.~;a 

, 
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Wide Web ~WW) como la innovación multimedia de Internet y el más probable medio 

en-linea del futuro como veremos en el siguiente capítulo. 

&pcciabnente el triángulo que conecta ..A..TlV.I:. Ne-rwolk y OPTICAL 

marea la JIIOJI\leSta principal para crear una red de área local (looal area networle LAN) 

~ podria opIIIar. seglln UD 'equipo de investigadores de la Universidad de Princeton33
• a 

100 a¡,p;'éWIe1nso de procesadores ópticos superiores a los eleclrónicos que se utilizan 

aetualmente PlIIII elproc:eso de rnleo en la red. 

n hU¡I:fIwww.ee.prfncetM..e4u/ooe 
J4 Qip bltes por se¡undo. 1024 mep bytes - 1 GigI byte 



30 

LA EVOLUCION DE ARPANET Y EL FUTURO DE LA TECNOLOGIA: 

ANALISIS DE CO-PALABRA35 

iote oet 

memory 

!oS S_befe G., Stevc. "Rnding Arpa', rutrcll tlltraüs lo determine te (lIlure dlm:tiOD ofteellRoloeY", WlRED. Enero 1996. p. 
152,153. 
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El análisis de co-palabra es un modo útil para visualizar la estructura de los campos 

en los que la "antigua" ARPANET se ha especializado al reconocer los limites de 

complejidad en su entorno. Por supuesto, este tipo de análisis no es un método totalmente 

confiable, ya que es dificil distinguir entre los múltiples sentidos de una palabra, sin 

embargo, como una primera aproximación, esta imagen proporciona una visión clara para 

explicar la complejidad t~ológica que sólo puede aVanzar hacia modelos trascendentes, 

como en el caso de Internet, a partir de su propia reducción de complejidad. De hecho, parte 

de las condiciones de posibilidad de la formación de sistemas comunicacionales son los 

entOrnos altamente complejos. 

LuhnIaon menciolia al respecto que la comunicación debe captar algo que no se deja 

disolver o recorrer en si de modo arbitrario, deben existir diferentes observaciones, 

difem¡tes posiciones que reproduzcan constantemente perspectivas desiguales y 

eonocimientQ im:ongruente, cita a Batesen para una explicación en un sentido cibernético. 

"En un universo más amplio, que es defutido por el punto de vista del observador, esto no 

aplnCO más como 'transmisión' de la información, sino más bien, como difusión de la 

redundancia. r.as actividad"" de A y B se combinaron para hacer el universo del observador 

más predecible, más ordenado, más redundante"." 

De hecho, la aparición de un sistema de estas características define una estrnctura no 

establecida que mientras se mantenga en funcionamiento, reformará estructuras, temáticas y 

contenidos con sentido redundantemente disponible y además generará una masa 

autocrítica que ofrece pos.bilidades de aceptación/rechazo. 

Una de las razones principales de la explosión del fenómeno Internet queda 

definida en cuanto se asegura que los interlocutores se perciben mutuamente, porque en ese 

momento "el sistema se encuentra en una especie de excitación permanente que él mismo 

. se produce, pero que también puede ser estimulada desde afuera -similar a un sistema 

nervioso~. Adquiere así, una complejidad propia y al mismo tiempo, reproduce un orden en 

el sentido de W1a complejidad reducida. Se posibilita así mismo la continuación orientada 

"B_oo, OregOlY StePl to In tool<llY ofa.d. "CyWllttic Expltmatioll" "R~du1ld1lllq¡ a1fd Cotlingtl• p. 405 Y SS., 417 Y ss. San 
Francisco, 1972. 

Ji 
.....-..-",._ •• _~"-_ ..... , - • ,.y: 
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de la comunicación por medio de una autodescripción que se genera reduciendo la 

comunicación a la acción. Todo esto se diferencia como proceso de un entorno que puede 

estar a disposición en temas, intencionado en comunicaciones y que produce 

aeont~imi.nlos que pueden ser tratados a continuación en el sistema como información.'''' 

Formas orgánicas38 

Hasca el mOmento todo el entorno de la eMe estuvo, de alguna manera, contenido 

en una Cl\Ía de Petri, donde más o menos todos los fenómenos que sucedían podían ser 

observados a detalle, sin embargo, muchos de ellos, en especial la constitución de las 

primeras comunidades virtuales, eran una manifestación que difícilmente podría ser 

"removida" del sistema, por lo que el paso a seguir por parte de los nuevos poderes del 

mundo cibernético fue la liberación de un concepto muy atractivo para la sociedad que 

hasta ahora se encontraba al margen de la evolución tecnológica. Fue así como la eMe 
comenzó a fincar las bases de lo que poco tiempo después sería el negocio millonario del 

manejo de la información personalizada. 

31 Luhmann, Niklas. s.s. Op.CiL p. 184. 
JI Conforme avanzad a!¡OIiuno do telcción-difusión ,les efectos de repulsión se desvanecen lentamente. En las etapas finales de la 
itellCiOO. sok> el campo de Iltenc:ia teneefc-cto. En esta parte del mapa se pueden identificar fonnas muy similares a ralees o formas 
or¡inias como con¡lQmorados de arterias. 

_.~~~,.--~-.."....,-,~" .. ",,,,,. 
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Durante la primer conferencia internacional de comunicación por computadora en 

octubIC de ]972 muchos escépticos de todo el mundo fueron invitados para atestiguar el 

crecimiento del sistema ARPANET. De esta primer oonferencia se constituyó un grupo 

denominado Intemationa! Nelwork Working Group (INWG), conformado por 

investigadores de varias nacionalidades que comenzaron a explorar muy en serio los 

oonceptos y técnicas del packet switching, así como para conducir el desarrollo comercial 

en Estados Unidos, Canadá, Francia, y el Reino Unido de sistemas como el Telenet, que se 

utilizaba para establecer sesiones remotas de trabajo en las computadoras de la red. 

Sin embargo, ARPANET era una conexión en red terrestre, es decir, una serie de 

computadores conectados físicamente, por lo que el acceso se lograba únicamente por esos 

canales. 

En 1973, la U.S. Defome Advanced Research Projecls Agency (DARPA3
"), 

atestiguó las ventajas y factibilidad de ARPANET e inició un programa de investigación de 

técnicas y tecnologías para lograr la conexión del packet switching hacia barcos en alta mar 

19 http-J/www.darp .. mW 
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a través d. satélites sincrónicos (SATNET) y en tierra por medio de PRNET (Mobile 

Packet Radio), éste desarrollo notablemente utilizaba canales de multiacceso, 

El objetivo principal de este proyecto, era el desarrollo de protocolos que 

pedllitieran la comunicación transparente a través de diferentes ligas de paquetes de redes 

sin la necesidad de que los usuarios o sus computadoras supieran mucho de como los 

paquetes se movían de un lugar a otro dentro de la red. El proyecto fue llamado Internetting 

yal sistema de redes qUe se incluy6 en la investigación se le nombró "Internet". 

TamblM las invesligaciones para el uso del radio en el modelo de packet switching 

uajo muchas nuevas ideaS, una de las más importantes fue el concepto de Ethernet. Esta 

. tellllolog!a .pJoviene de la Universidad de Hawaii y propone que el acceso al sistema de 

radio puede ser epefíldo por diferentes tipos de cable coaxial que transfieren en diversos 

IIIIJ&OS d •• !I.-ión.de datos cientos de veces más rápidos de los que se podían soportar 

en el espacio ratlial. Estas velocidades oscilan entre los dos y diez millones de bits" por 

segundo. DeSde entonces,' la técnica del Ethernet se ha convertido en piedra angular de 

sopórte para el aellocio multimillonario de las redes de área local (Local Area Ne/Works 

LAN). 

El esfueno de las investigaciones dio frutos cuando en 1977 una demostración logro 

inum:onectar a ARPANET, SATNET, PRNET y a la Ethernet de la Universidad de Hawaii 

en un particular uso d. satélite que involucró la participación internacional de Gran 

BreIaIIa, Noruega y Suecia. 

El enlace triple que ligó un Movile Pac/<et Radio (pRNEn que se encontraba en una 

carretera de San Francisco. Este estaba conectado a la Universidad de Virginia y era 

monitoreado y artificialmente ajustado a un ruteador del sistema, Esta señal era mandada a 

través del Atlántico via satélite sitio-a-sitio y enlazado en Noruega y Londres por una linea 

terrestre para ser regtesado a través del Atlántico por medio de SATNET, el cual tenia 

enlaces terrestres en Etarn, Virginia del Este; Goonbilly, Inglaterra y Tanum, Suecia. Las 

entradas de PRNET llegaban a ARPANET y de ARPANET a SATNET. El tráfico de ese 
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trabajo en red iba de la unidad móvil de PRNET a través de ARPANET por una conexión 

satélite' en la Universidad College, Londres, para luego regresar por SA TNET nuevamente a 

ARPANET para llegar a las máquinas del Instituto de Ciencias de Información de la 

Universidad del Sur de California. 

Con oste experimento de trabajo en red se simuló el flujo electrónico de infonnación 

que fue a través de una red continental, luego a través d. una red satélite intercontinental, 

par.luegoteSl"Sar a una red terrestre de un centro de cómputo nacional. 

''Los paquetes viajaron 94,000 millas en viaje redondo y contrario a lo que había 

pasado en vilü~ redondos directos de 800 millas dentro de ARPANET, ¡no perdimos ni un 

solo bit!,04I. 

A partir del despliegue de cobertura internacional los grupos militares se interesaron 

por razones estratégicas obvias por l. posesión de poderosas computadoras, además de 

invertir en proyectos de observación que indicaran conexiones con redes fuera de 

ARP ANETque estuvieran en crecimiento. 

Los think tanlrs, más que nunca previeron el control mundial capitalista y trabajaron 

en estrecha colaboración con las universidades de élite, particularmente de Estados Unidos, 

las cuales a su vez, trabajaban en estrecha cooperación con las empresas transnacionales. 

La THEORYNET, desarrollada en la Universidad de Wisconsin por Lawrence 

Landweber, Richard De Millo y Richard Lipton, por ejemplo, daba las facilidades de 

conexión y correo electrónico a 100 computadoras, por lo que fue la primer red en la que 

varios invostigadores de la DARPA y la NSF (National Science Foundation), así como 

científicos de varias universidades, proyectaron la posibilidad de configurar una red de 

investigación en cómputo fuera de la ARPANET. El resultado fue la CSNET (Computer 

Science Research Network). 

otOBitts la unidad mfnim.. de caractcren el lenguaje máquina. Se conocen como DIgitos Binarios por lacontrllcaiÓll en inglés btnary 
dlgft. Un grupo de 8, 16,32,64 •.. bits conforoan una unidad operativa. 
., Jim Mllhis, respomable de monitoreo de la operación. Uobbes' Internet Thnmne v2.41. 1995. En http://info.isoc.org 
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La CSNET fue promovida por dos razones. Una, la conjunción de tecnologías 

existentes como el UUCP (Unix lo Unix Copy), los módems y el sistema de red telefónica, 

como métodos para el transporte de datos que proporcionan una estructura previamente 

definida para el desarrollo del proyecto multired. La segunda, contempla las facilidades de 

la eMC y las ventajas que esto traería en el desarrollo en la investigación científica y los 

recursos educativos de las universidades. Dentro de la CSNET se probó la idea de poder 

_tarse" AlU' ANET a través d. una puerta d. ac<:eso denominada galeway. 

El plan propuesto por el ingeniero d. la DARP A Vinton Cerf, arreglaba la 

eomunieaei6n _ la CSNET y la ARPANET de manera que la puerta de a=o sería 

trQnsparente-ptita los usuarios; los servicios en ambas redes podrían ser accesados a través 

delos protocolos TCP/IP definidos como un estándar entre las dos redes, en este momento, 

el serVicio que se utiliZ@ba o la red en donde el nsuario realiza su trabajo sería indiferente, 

rompiendo, de este modo con las barreras de lo local para trascender a la globalidad 

mediada por las puertas de a=o entre las computadoras. 

El experimento mnltia=o internacional y el uso de redes escolares, principalmente 

universitarias, a través de la estandarización de protocolos introdujeron la tecnología de 

''Internet'' (en el sentido técnico del concepto), lo cual abrió las posibilidades comerciales 

d~ la interCQueXión. 

La eXistencia de la observación de segundo orden queda entonces como algo 

inherente dentro de este contexto porque todo usuario dedicado a labores de infonnación o 

procesamiento de datos e incluso cualquiera que tenga acceso a una computadora con 

capacidad para realizar alguna conexión Internet cuenta con la posibilidad de observar las 

informaciones que se están generando en otras redes o en otros sistemas. los investigadores, 

entonces, comenzaron a observar lo que otros investigadores observan, por lo que el interés 

estuvo dirigido exclusivamente a observar lo que observan ellos incluyendo, en muchos 

casos, lo que no observan ellos. 

En 1984 la Nalional Science Foundalion (NSF) se hace presente a través del Office 

01 Advanced Scienlific Compuling. El producto fue la NSFNET, que se puso en marcha en 

"1 
"- ,*".f:,::~"".~-" -:,,-~ ~~:~~ -~'i_:",:, %-;.~,'...,;e;-kil!i_::It.iíi:'í! r 7 ¡' mn' 
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1986, ofreciendo avances en tecnología, ligando nuevas, rápidas y adelantadas 

supercomputadoras, a través de veloces uniones, mejorando la calidad y expandiéndolas 

una y otra vez mediante un proyecto que incluía a centros de supercómputo bajo el mando 

deJa NSFNBT, que se convirtió en uno de los soportes principales del tráfico en Internet. 

0/JIlII ageneias del gobierno de E.U como la National Aeronautics ami Space 

Adm!nlSIl'aIlOJl (NASA), los Institutos Nacionales de Salud y el Departamento de Energía 

no dejaron)l;lS!lrla oportunidad para poder mantener la s.trap!. digital en la confederación 

d~lntemel 

A1JIRlIIe,.'no es filcil saber con exactitud, en el afio de 1994, "el mercado de 

CODlunicaci9~ de datos se aproximó a los $15,000 millones de dólares, si incluimos el 

~o do liI\.Í$ privada de datos anual por $9,000 millones de dólares; la red local de área 

y equipo ru_or 53,000 millones de dólares al afio; $1,000 millones al año por servicios 

de cobertura aOIPlia de red W AN (Wide Area Network &rvices); mensajería electrónica y 

servicios en -linea por ~1,OOO millones anual y $1,000 millones al afio por propiedad de 

. software y hardware de red. Algunos de estos mercados muestran indices d~ crecimiento de 

, 3S-SO% anual de cobertura. Internet ha duplicado su crecimiento cada afio desde 1988.,,42 

Se estima que Internet abarca 50,000 redes de cobertura WAN, de las cuales l. 

mitad se encuentra en Estados Unidos. En los doce afios que ha tomado el desarrollo del 

modelo Internet como un modelo de comunicación el número de computadoras 

interconectadas, entre servidores, redes locales, regionales e internacionales Slllnan 

5,000,000. alÍll'luc muchas de estas son portátiles y sistemas personales o de escritorío que 

se encuentran- intennitentemente en línea el crecimiento sigue siendo increíble si se toma 

en cuenta que en 1969 había cuatro computadoras en ARPANET Y en 1983 había sólo 200 

en Intemet.( ver figura 1). 

4il KroU. &J. Con~ct.~e almllodo de lateract. McGraw Hil!. México 1995. 

,J .. ;'-. .. , 

1 
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Crecimiento de Internet 1964/1996d
• 

FIGURA 1 

FIcha Anfitriones FIcha Anfitriones Redes Dominios 

1969 4 Ju~B9 130,000 ElSO 3,900 

Abr-71 23 Oct-89 159,000 837 

Jun'74. 62 Oct-90 313,000 2,063 9,300 

Uar-n 111 Ene-91 376,000 2,338 

Aga-81 213 Ju~91 535,000 3,086 16,000 

t.!ay-82 235 Oct-91 617,000 3,556 18,000 

," Ago-83' 562 Ene-92 721,000 4,526 

0et-84 1,024 Abr-92 890,000 5,291 20,000 

OCI-Il5 1,961 Ju1-92 992,000 6,569 16,300 

Feo.w 2,308 Oct-92 
'" 

1,136,000 7,505 16,100 
NlW-iQ 5,OS9 Ene-93 1,313,000 6,256 21,000 

DI .. 81 28,174 Abr-93 1,486,000 9,722 22,000 

. JUHlB, 33,000 Jul-93 1,776,000 13,767 26,000 

OeI-IlB 56,OUO Oct-93 2,056,000 16,533 28,000 

Ene-89 80.000 Ene-94 2,217,000 20,539 30,000 

Jul-94 3,212,000 25,210 46,000 

Oct-94 3,964,000 37,022 56,000 

Ene-95 4,852,000 39,410 71,000 

Jul-95 6,642,000 61,538 120,000 

Ene-96 9.472,000 93,671 240,000 

Los pasos agigantados con los que ha crecido Internet a principios de los 90 son 

espectaculares, casi feroces. Su expansión ha sido mayor que la de los teléfonos celulares y 

más rápida que las máquinas de fax. En 1993 Internet creció 20% por mes y el numero de 

maquInas anfitrionas (hos/s) se ha duplicado cada afio desde 1987. 

n HDbbes' Internel Tirueline v2.4L http:lrmft>.isoc:.(){): 

J 
¡ 
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Crecimiento anual de las ma ores •• taformls de comunicación. 

T ...... """elin.. ..... ",. 
-~ .. 

y 

", On,r.th.w T9 ,. t. ,. 1987 1911fl 1. HilO 199! 1M2 1ti13 111M 

NItI: Los rmp se muesirlD. 9CIla logarftmicl.. 
r.nu: ITU. Wcrtd TeIooonummication lndicators datablSe. 

El negocio del soporte de la comunidad Internet en gran parte viene del gobierno 

federal de los &,tados Unidos, desde 1986, el entonces senador Al Gore, hizo un llamado 

para IIIinterconm6n de los centros de supercómputo usando la tecnología de fibra óptica, 

que en 1991 .50 convertirla en el plan High Performance Compuling and Comunlca/ions" 

(HPCC), de ósta manera, el programa federal de investigación fue convirtiéndose 

subsr:<>ucntemente en la mayor parte del proyecto estadounidense denominado 

lBfraestructura de Información Nacional (N1I Nationallnformation lnfraestructure). 

A finales de 1980, no obstante la mayoría de la población de usuarios de Internet en 

Estados Unidos, las redes constituidas de otros países como Inglaterra, Francia, Alemania, 

Suiza, Noruega y Finlandia, se incluyeron en Internet y empezaron a prestar facilidades 

comerciales y propuestas políticas para promover una agenda global para la infraestructura 

de la información. 

Una forma de tratar de entender que significa el concepto de Infraestructura Global 

de la Información (Global Information Infraestructure GIl) es la manera en que los 

individuos o grupos la han definido: 

+1 hltp:/Iwww.llpcc..oom 

":"'" 
i) _'"l..,,' .,V'_: ,.wfr;- j' 4 
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" •.• una red de información que transmite mensajes e imágenes a la velocidad de la 

luz desde la mas grande ciudad, hasta el poblado más pequeño en cada continente ... Esta 

OH rodeará al planeta con super carreteras informacionales ... Estas carreteras , o mejor 

dicho redes de inteligencia distribuida , nos permitirán conocer la información para 

conectamos y cOmunicarnos como una comunidad global'l45. 

"En todo el mundo, las tecnologías de información y comunicación están generando 

una revolución industrial tan significativa y con mayores alcances que las pasadas: Esta es 

uoa revolución basada en la información .. .Información como un efecto multiplicador que 

energizará todo seetor económico ... Desde que las actividades de la información no tienen 

úOnletas en un$nbienle de mercado libre, la sociedad de la información tiene una esencial 

dimensión global"" 

"El va10t de la información hoy en día no consiste en la creación de contenidos, que 

debetia ser el valor teal, sino en la eficiencia en la entrega de la información, esto es, el 

costo del papel. la impresi6n, su transporte y otros efectos flsicos de su distribución. La 

_i6n de una red de distribución autónoma, lo cual es la esencia real dellntemet, será la 

más impOrtanle meta para el éxito de la revolución de la información y la comunicación del 

JIfÓlIÍmo milenio.41 . 

En febrero de 1995, en la cumbre de Bruselas, el G-7 propuso una agenda para la 

constitución de la iDÚaestructura global de la información (Global Informa/ion 

lnfraestructure Gil) contenida en el informe Baugemann; los 11 proyectos piloto que 

conforman dicho documento son la primer propuesta del poder político global para la 

construcción de una superoarretera de la información (Infobhan) que procure un modelo 

orgauizaciona! estructurado para la entrada a la era de la información. Los proyectos piloto 

escogidos por los miembros del G-7 pretenden demostrar el potencia! de la "Iriformation 

Socie,y' incluyendo ternas como el apoyo a la inventiva global; la interoperabilidad global 

de redes de amplia cobertura (broadband networks); educación transcultura!; gobiernos en-

4J DiJcu.rso del vice-presidente de los Estados Unidos, Al Gore dentro de la conferencia World Telecommunications Development 
Cont'mm::e(W,T.D.C). Buenos Aires, Argentina, Marro 21 1994. . 
46 RtpOrfe B1lllemallD para el COMtjo Europeo, Europa y la sociedad global de la inrormleitio. Bruselas. mayo, 1994. 
41 ftumi Aizi. Nihon, Keizai, "Buildill¡" .h:pan·, '"form'fion ilt[nestrudur~". Abril, 1993. 
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¡¡,~, line •• así como la ampliación de lugares comerciales en el ciberespacio para la pequefia y 

>,-,.' 

mediana empresa. 

Si estos conceptos pueden ser trasladados también desde las comunidades 

académicas de investigación, instituciones ligadas tradicionalmente en los países de primer 

lIIIUldo, a los ~ de mercado y empresas que las apoyan. sio perder los conceptos de 

apertura intIIín'uIliva e ÜUlOViiCión tecnológica, piezas clave en el éxito d. Iotemet. tal vez 

entoRées, sepodrfa hablar de un modelo de estructura global de red. en este sentido,lolemet 

se debe ver COIIl~lIl1 modelo de prueba de red que ha evolucionado hacía la constitución de 

n_os modelo¡¡.éIe deIIllI'IOllo mercantil. asi como el espacio donde diferentes sociedades 

eondifeIentc¡¡ ~as expectativas promueven sus primeras manifestaciones culturales. 

Para muchas autoridades estratégicas. como afirma Konrad Seitz, Director del 

Deparlamentode P~ón Estratégica del Ministerio del Exterior alemán "la guerra 

enon6micag1óbal es por la n:par!ición de la riqueza planetaria cnln: los poderosos ... Antes 

se uclan guerras por territorios, hoy se hacen por mercados, porque quien puede 

lI\IlnOpolizar las 1ecnologíJis de punta no necesita de conquistas coloniales. Se trata de una 
especie de 'gwIIT!I' que se realiza dentro del triángulo de alta tecnología: América del 

Norte, Europa y Japón· .. •. 

Sin embargo la glObalizaciÓll como un modelo benevolente debe ser vista con 

esoepticismo. ya que, como distingue Mattelart, "la sociedad global es un concepto geo

politico que, en su origen, fue propiedad exclusiva del lenguaje militar" 49. La globalidad 

en estos momentos se manifiesta e intenta ser regulada más en términos de poder politico

económico. como afirman las conclusiones de la agenda para la infraestructura de la 

información del 0-7, que se refieren a la "suave y efectiva transición hacia la sociedad de la 

ioformación como una de las más importantes tareas que han sido tomadas en la última 

década del siglo XX. El producto de esta conferencia demuestra que los socios del 0-7 

a Oielericb, Heinz. yNoon Cbomsty. Llloe&edad lloba! Op.Cit. p. S2..s3 . 
., AtmIIlt1 MatttlIrt GIl SU visista del 4 de mayo de 1996 a las instalaciones de la Universi<lad Nacional AulÓIlOflla de Mwco. 

~i-"':" :;';¡;':';.t'-' ~-,,',,-,-~_~"._,_~:,~.;,,_ , . 
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están comprometidos a jugar un papel de liderazgo en el desarrollo de la sociedad global de 

Ja infonnación"so. 

La contradicción fundamental del proceso de integración económica actual - que 

oaiIa wz dende más a unifj~ como g1obalizaci6n - es que persiste la fractura entre los 

sistemas soclaIe& especIficos y el campo económico, asi como una división entre las 

eallID'as sin~ y l\Is fuétzas centralizantes de lo que los ideólogos de la g10balización 

.1Ianl;IR eultura $loba!. 

Seria pre!lI/!tUlo lIablar de cultura global en esle momento, puesto que ~l acceso a la 

teenllfo&la no es tal en todas las sociedades, para que la cultura pueda ser generalizada y 

roma"" como WIl< 'manWostacl6n global. Pero Internet es un raro 'ejemplo de verdadera, 

moderna y funcional anarqula manejada por normas de mereado que van más allá de lo que 
,"-1"' 

K~IIS O MaIIIms plOpusieron. 

El ciberespacio, a ltavés de su primera ramificación global, Internet, ha podido dejar 

las ~ del ~do electrónico casi libres de regulación, para dar forma al dominio 

pó/ílieo"global, encabezado por el 0-7, al mismo tiempo que los medios electrónicos 

~vos de ilIlbnnaeión se vuelven globales y hegemónicos frente a las sociedades 

_anales. Dichas adaptaciones puramente capitalistas frente a la perspectiva de la 

eoDS1ltución de la sociedad global se sintetizan en "la creación del hamo oeconomicus 

me4iante la socilllización por el cyberspace"SI, 

Queda claro entonces que las maneras de constituir la infraestructura global de la 

información provienen de los diferentes grupos que la conforman, especialmente de la 

indnstria de eómpuro, las telecomunicaciones, la industria del entretenimiento y las 

comunidades electrónicas que se manifiestan dentro del medio distribuido que promueve el 

modelo Internet. La importancia de un modelo que puede crear una convergencia de este 

"Tomado Ik 0-1 Ü'fe. hll Tut ClfClllir'a CoDdIUiOnJ. Feb. 27. 1995. http://www.G-7iivc.ibm.org.html 
"Dicttricb se rt1'io1e a¡u1 a la relación entre hardware capittiista -ha tecnologla en función de los imperativos de ganancia - y su 
sa~(campllfmc:lllO) bumano, es docjr; el paBdl,¡ma antropol6gico tiC hace operativo lo primero, tiene que adquirir en ta sociedad 
ilobal UfI perfil d!fecente al de la etapa f'ordistl, bisicamente por tres nuevas realidades: a) las empresas ttansnacionales, lanto en lo 
financiero oomo lo productivo)' rnefClDti1.lClmceD. como IIIS entidades dinírnicas fonnativBS determinantes en la econom(1I nacional e 
m!emaciooal. b)P4l.I'J.ellti~as fomWivllS de la sociedad global, el mercado naciOOll deja de ser la plaza principal de reproducciOn 
del et¡Iital. e) Los medios electronioos de im6genes se vuelvtn globales y hegemOnicos frente lilas sociedades nacionales. Dietericb. 
Heinz. Chomsky, N05ll. Lllodet!ld ¡lob.l. Ob. Cit. p.136. 
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tipo entre grupos industriales y sociales con necesidades distintas en el desarrollo de 

aplicaciones técnicas ciertamente ha formado elementos comunes para la funcionalidad de 

la red en el futuro: 

La red digital: El proceso de digitalización que comenzó en la industria de 

cómputo se ha extendido rápidamente hacia la industria del entretenimiento y en l. 

industria de las telecomunicaciones, el estándar de la digitalización se encuentra en un. 

~ avanzada IIlIiIldialmente, a partir de este panorama, la información teóricamente será 

capaz de fluir de un lugar hacia otro sin restricciones aparentes. 

Amplia espacidad: La capacidad para transportar los datos dentro de la red ha sido 

un problema que hasta hoy sigue siendo investigado para proporcionar mejores soluciones. 

El desarroUo de redes basadas en fibra óptica, las tecnologías de compresión de datos y el 

USO de transIiIisión digital han sorteado algunas dificultades en la capacidad de 

almacenamiento y transmisi6n en Internet, por lo que pueden ser apoyos efectivos en el 

desarrollo de modelos más avanzados. 

Servicio personalizado: Está función implica que el usuario básico es la parte . 

principaI. más que la unidad de hardware. La primera fase de personalización comenzó con 

la illl(Oducción de la computadora personal, en este momento, el desarrollo de dispositivos 

móviles de comunicación por parte de la industria de la telecomunicación han propiciado la 

intervención de la industria del entretenimiento hacia el desarrollo de medios interactivos 

como los push y pull media, la propuesta de estos medios y su actual etapa de desarrollo 

será tratada en el capítulo !l. 

La constante búsqueda para lograr una red que contenga y desarrolle todas estas 

capacidades traerá sin duda consecuencias sorprendentes, porque a partir de la 

digita1i~ci6n de los medios tradicionales dentro de un multimedio de eMe están 

apareciendo nuevos modelos económicos, competidores e industrias integradas por los 

proveedores de información y entretenimiento que impulsan el desarrollo de interfaces de 

comunicaci6n que integran a la sociedad y sus funciones diferenciadas en el espacio 

cibernético. 
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Es cierto que la revolución tecnológica que se ha gestado a partir de la eMe 
reflejada en los servicios como Internet está llevando a las sociedades hacia un nuevo 

modelo de interacción acéntrica, sin embargo, el hecho de que estas acciones sean globales, 

no significa que la globalidad sea un concepto que cierre todas las fracturas económico 

políticas que existen como diferencias entre las sociedades pobres y ricas del mundo. 

Los cambios que existen dentro de Internet, las nuevas posibilidades de la telaraña 

mundial de infonnací6n y sus interfaces gráficas de eMe, sin embargo, son una manera 

particular de contribución CD la construcción de sistemas que se aporta por los propios 

BÍstemll&en.1 _mo, aquí \tO se trata de una relación general entre sistema y entorno, sino 

d. QIIll relacro. d. inte!pelletración de sistemas", donde los sistemas pertenecen 

seeiprocamenle uno al enlomo del otro. A pesar de (y no tanto a) este reforzamiento de las 

. depmdencias. 011 posible obtener un mayor grado de libertad. 

Libertad e in!crpenetración encuentran cabida en el espacio donde la eMe marcha 

de la velocidad de los cálculos lógico-socuenciales hacia la velocidad de la luz reduciendo 

los números al c¡ue¡po sensitivo de la red " ... esto trae de nuevo la idea Pitagórica que 

incluye a loo números como el "todo" que disuelve las jerarquías en favor de la 

descentralización; cuando ello se aplica a nuevas formas de mensajeria electrónica, como el 

\el_lO y vidcotexlo, rápidamente se convierte a los textos alfanuméricos en signos 

mulwu;,el y aforismos, promoviendo la simulación ideográfica, como jeroglificos". 53 

. Las manifestaciones y desarrollo de estructuras cibernéticas son intentos de 

orgaoización que pretenden ser regnladas por los poseedores de la alta tecnología, las 

estructuras de poder mundial y la economía controlada. Sin embargo, no pueden ser 

globaJes si no se toman en cuenta las diferencias en las condiciones económicas, políticas e 

incluso lingüisticas de todos los países, ricos y pobres, que la conforman, por eso es 

importante mirar hacia las acciones que se llevan a cabo dentro del cíberespacio, como el 

Sl"JW¡Iaremos de penelmeiórl cuando UD sistema pone 11 disposición su propia complejidad, incluyendo indetcl1llinación, contingencia 
rCO«ción de ~lecei6n para coostruir otro :;islcma, en esle sentido los sistemas SOtillles presuponen "vid," , cuando esta situaciOn es 
recfproca. es detir. cuando ambos sistemas se posibilitan mutuamente aportllr al otro su propia complejidad prec<mstruida, entonces 
existe la inttlpCrwu.ción". Niklas Luhnullm S.s. p. 222. 
SI Wüli.n Oibsm El NeurolUllfe. Op. CiL p. SI. La ideajerogllfica de McLuhan ciertamente es más anticipada, particularmente en el 
USO deljeroaIlficos o icooologla del mosaico derivado por James Joyce y Giambatista Vico. Ver. McLuhan. Marsall y Eric McLuhan. 
Ley,. de lo, medios. La nueva ciencia. Alianza Ediroriat M~ico 1990. P 96 y ss. 
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sitio YA BASTA!", un. servidor del Word Wide Web (WWW) dedicado al Ejercito 

Zap.tista de Uberación Nacional (EZLN) o 2600.com", definido como la "zona haclrer56
" 

más popular de Internet, estas y muchas más marcan la entrada del mundo pobre a las 

posibilidades del Internet y demuestran que la producción dentro de los mundos posibles de 

la CMC no son necesariamente un canal exclusivo de comunicación económico-político, 

sino la experiencia de diferencia de una comunicación improbable que siempre puede 

convertirse en ofra cosa. 

Ultttp:llwww,ezln.org 
" bttp:fIwww.2600.ccm 
56 Aunque la mod. define al hac"~/' cerno aquel terrorista infurmitico cuyo objetivo principal es destruir los complejos sistemas de 
gobiernos y fllwoos mientras come pizza frI •• en este cst«dio preferl utiljzar la definición de hacke,. en Su seritioo b!sico, es decir una 
persona que uu1ia al miximo los I'tCllISOS mformativos de cualquier sistema. Para una referencia bL\sica del ttrmino ver Bruce S!erling. 
llader eracdoWD. LflW ({Jtd duo,duolI t1Jt tltcJroniClllfrontitr.1994Tex.to electrónico gratuito en: 
http://www,miLedu:80011tackerlhac1et.hrml 
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Thinkjng abollt anotber proje« 
Howthe!lell are thcy gonna m&kc i, 

Anyway nobody's ¡onna objc-ct 
E ... cn ifiliey 'Il'Iake shit 

Now)'OU better aet wise 
Losas ""''''' throu¡b the ,ky 

For me tbeR's 110 altcmatiV'C 
This spbm is. fiad pIlCC ro ¡ive 

Growin&~ 
Foolil1¡ leChoolOJY 

KiUing leclmolo¡ylll 
Tbc stu wm uve startcd up 

Thc IICW invenOOn is comiDa Ollt 
MItina • spider wcb aVU" the aunospbccc 

To mü:C thcm aUR tltIt wc can't pt out ofbcte 
Compwrs cootrollin¡ your t\mcltoos 

Saoms lite wt g« dcdl~ a1~atiotI 
Tr-.cIiq: cliildren for I ocw kind of robot 

Waitln& ÍOf tJ¡c otd pcople 10 disappeu 
That's my ¡cnerafioo,lhe oonsense time 

Yoo've gol automalic moves 
r.tc your piUs ta ha.ve lIMf5Y 

And sil down in )'OUJ robotic livin¡ room 
People are IOMlpro¡ress 

Who mows whethtI wt'H gel moR: or tela 
Sorne s.y ¡I'$ tbo bej.inninc ofthe end 

Some say tbey"ve ¡ot oor lives in tbcir hands 
Loo&: -' (be cl'l1OS. bow mueh docs it COIl 

Thc circuitS ¡lum 
Push Úlis. buttom. mtme-rY (W'I' 

YOIl're ¡¡oona p.y fue this 
Ready ar not,. ~y or nol I!I 

We ve conneacd. .. 
VOIVOD. Kll/íIrz TedflolitY. 

La COllBtante organización y reorganizaci6n de los medios masivos tradicionales de 

comunicación ha determinado quien puede, y quien no, utilizar los medios de distribución y 

producción de la información. Conforme han pasado los años, las tecnologías de 

comunicación sucesivas, televisión y radio sobre todo, han conformado al extremo los 

balanees de emisor-receptor, hasta dejar en claro que éstas restricciones definen todas las 

relaciones de las sociedades modernas. 

Disciplinas completas están organizadas por el entendimiento, casi implícito, de 

que las instituciones privadas, públicas, locales y externas están resueltas a partir de los 

discursos compactos y bien defmidos de los medios masivos de comunicación. Cualquier 

tipo de análisis, ya sea critico o constructivo de la sociedad moderna toma por fuerza el 

acceso a los medios masivos como una constante inmutable y aunque las interdependencias 

, ,Ai ___ , 
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de los medios masivos sean explícitas o no, el acceso público se encuentra bien definido: de 

un lado están los modios y en el otro las audiencias y los consumidores. 

La perspectiva de la eMe ha cambiado en mucho esa concepción de medio masivo, 

porque las redes de cómputo internacionales se están convirtiendo en los medios masivos 

del futuro Y sobre todo, la infonnación'y la manera en que se produce y es manejada ya no 

es exclusiva de medios jerárquicos verticales como la televisión, principalmente porque la 

sociedac1 orientada hacía la infonnación es la clave que impulsa a los conglomerados 

ilI1emaeionales a seguir creciendo, en gran medida, hacia los gustos y preferencias que ella 

manifiesta; así. el negocio de interconexión mundial, el de las interfaces gráficas y en 

general el de 1\)40B los nuevos productos de comunicación digital continúan en expansión, 

mien1ras las sociedades experimentan la pcsibilidad de diferenciarse a través d. sus 

funciones denlJO del sislema acéntrico de eMe. 

Hoy en lila los iconos son parte integral de casi todos los ambientes de la eMe. Las 

gráficaS de un cesto de basura, de una calculadora y de un auricular telefónico son comunes 

y cotrientes, estas imágenes, pequeñas y coloridas ilustran no sólo su utilidad, sino que 

tiellen una funCK>1I tspccial que poco a poco va definiendo una manera de comunicación 

peISOOI\Ilzada que la hace indispensable y c.da vez más implícita en la vida diaria del 

uruario. 

En consecuencia, la evolución de la eMe sólo ha sido posible, como veremos en 

6ste capítulo, mediante la interpenetración de medios de comunicación distribuidos que 

tienden a la mutua mctibilización a través de distinciones entre acción y comunicación que 

son aplicadas como referencias de sentido adicionales que constituyen un sistema social 

propio que incluye la capacidad de selección"como la manera más taagible de 

conservación y evolución de la eMe. 

37,'La ICcióo ~quiere de la adjUdicación individual como momento constitutivo. es decir, se lleva a cabo mediante un principio de 
SCplRCitln. La comunicación, en cambio, se produce debido alacoincidencia de, por lo menos, tres distintas setecciones, la cual no 
debe su«,!klaolo casual y eventualmente, sino reproducirse regularmente C(lffiO exPectativa. pata ello se constituye. en caso de 
comprobac:lOn suficiente, un sistelTla social propio que debe presuponer capacidad de selección," Ver Niklas LuhmfUln S.S. p. 225. 

I 
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2. f El medio digital distribuido. 

Hasta hace muy poco tiempo no había razón para imaginar que dichas cuestiones 

podrian ser resueltas por sociedades con un abundante acceso a las posibilidades de 

pWducción. e¡¡híbiei6n, distribución y reproducción de las manifestaciones culturales a 

. través de la CMC'l!se es el C!!S0 y la particular importancia del1ntemet como un sistema 

eo~ por ~os¡de comUDicación públicos distribuidos que se toman probables por 

si lIIismos y delllrQte ~ p!'OPios tecurSOs a partir de las operaciones comunicativas ante 

IIis.que ~onan· ,'4úe ellos mismos se estimulan mediante selecciones informacionales, 
~ (, .. r,' - .- ' .. 

cOJIlOllrinol)lio • JIIII8 SU propia transformación. 

'la s¡¡cilllf4d'·ilrieáte.l'la "' la lnfurmaci6n debe su existencia a estos medios públicos 

~\IIdos;.ylas llUUIifestlMÍiones específicas del fenómeno se encuentran en las 

~du4esd~~. A partir de 1993 se comenzó a hablar mucho de este tipo de 

~ y Slu"\Pi~~eión enla'sociedad, sin embargo no hemos escuchado claramente 

lo ~ se bIIb/á !U! eSte inedio~por .Ia razón de que no eslamos acostumbrados a la manera 

de ''IIafiI!U'' dentrQ de Internet. Hemos "escuchado" la manifestación del medio distribuido 

• un sentido JIIIÍIO' eoileIso, sobre todo, por nuestra escasa experiencia en su uso y la _irá de eo~_ en su iIlterior. 

AlgIIIIoS observadores y representantes activos del modelo Internet, como el 

Presidente' de la Ioteroet Sociely (/SOC), Vinlon Corf y el Fundador de Microsoft, Bil! 

Gá\e8. estiman que los veinte millones de usuarios en Internet son sólo el principio de un 

espacio comunicativo socialmente más amplio. Cerf predice 100 millones para 1998". Por 

su parte, Gatos, en wia entrevista, declaro que "su gran error ha sido haber subestimado el 

póder del InIernef,50. 

Si los 100 millones de usuarios de Internet tienen razón, entonces el cambio que se 

aproxima tendrá que ver más con la sociedad que se relaciona en un medio con canales 

distribuidos donde el desarrollo simultáneo de una extrema dependencia social y un alto 

51 TeJ1imonlo rcdlCtldo para la United Slates Housc of Rcpresentatives Committee on Science, Space and Technology. E.u. Marzo 23 
1993, 
59 Millcr Midtael,. "BUI Gata Ponders the kttr1l1d" Pe Magazine, Octubre 11, Volumen 13, Numero 17, 1994.p 79. 
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grado de individualización afecta directamente a la construcción de un complejo orden de 

comunicación con diferencias claras respecto a los medíos masivos que inhiben la 

participaci6n pública con una estructura pura en contenido y presentación. 

En el contexto relacional de las comunidades en Internet no sólo los medios masivos 

y las instituciones están en juego, de hecho los cambios mas interesantes se encuentran en 

la eslrIICtura de la CQIIIUDÍcación, la nueva economía, el poder político y la tecnología global 

de .Ia infurmación, éstos subsistemas pueden ser vistos como precursores de la 

teenologi2ilci6noo pOrque el curso que toman sus acciones es controlable, sus recursos 

lluén ser objeto 4b1lllll planificación y los errores (incluso el desgaste) son reconocibles y 

calculables. Peró esta idea de tecnologia es demasiado estable y dificilmente se puede 

cuealÍOflllr. 

La nueva versión, cuando consideramos el otro lado de la forma, nos obliga a tomar 

en en. la iomenilll complejidad de procesos causales que tienen lugar simultáneamente 

en la eMe. Aquí se encuentra el interés de ésta tesis por desplazar la eMe hacia la esfera 

de la técnica donde las simplificaciones funcionales se enriquocen con más y más 

coJDplejidad a coJis\ícuencia de ·los medios públicos distribuidos. En este sentido, la alta 

te<inolollÚ' parelle it más allá de los límites de la regulación técuica cuando sus canales 

funcionan para las sociedades diferenciadas y nos permiten la posibilidad de aprendizaje". 

Pero si por otro lado todas las expectativas son falsas, entonces no hay nada 

intelectualmente teSi!atable y .1 proyecto Internet, per aterrador o impresionante que 

parezca, será reducido a la moda del universo de 500 canales de televisión asistidos per la 

tecnolosía d. la intmnación para reforzar el negocio común de los medios masivos con la 

variante comercial teenológica puesta a su servicio. 

~ qoe comtlnme.nl:e se 1I1Dl8 técnica no es s.ino uttarimpClflCaclÓnfimcional i!!/1 el medio de lo cou,afJdad. St puede decir que en la 
elferasimpliftc.dage construyen aoopllllllientos oormaJmentc funcionales, repetibles, elc., que permiten concebir a la t&nica como una 
owadura causal de un ámbito de operaciones. El ~ultado de tecoologizar, no es, entonces. otra cosa que un aislamiento mAs o menos 
eficaz de las maciQll'Js causales. Niktu Lubmlrul. Sotiolo¡{a dd ringo. Op.Cit. p. 132. 
61 Al RSpecto Luhnwln nota que en eJ cuo de las altas tecnclopas se' traspasa constantemente este limite determinante de la forma, eSlo 
es, se presentaoorutantemente la inclusión de lo excluido y las conexiones transversales. Estoconduce a la paradójica cuestión de silo 
UCllrca u. en ab.tolufo, ,iC1tlctmNnt. pOItbflt, a pelllf de funcionar causalmente. porque cuando se concibe a la ttcnica como 
simplifictgjOo funcional. elllWmbro de que ruooJooe es todavia mayor. Ibid. p.13S. 

..~ , 
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Hasla esle punlo es dificil hacer aseveraciones en cuanto al camino que seguirá el 

negocio de la CMC, porque todavía no hay ni estructura, ni poder, ni una planeación que 

sea definitiva; en este momento los poseedores de la tecnologia, del poder económico y el 

propio sistema social han bedlo ciertos esfuerzos conjuntos para la edificación de un 

mundo in&rmanvo más "libre", pero sobre todo manifiestan sus propias asimilaciones del 

espacio cibernótieo,Para ejecutar un experimento que tiene que ver con gran parte de la 

población mundial y con lo qutsignifica el poder de la infonnación. 

2.2.' Expenmuto_ 

CualquieractllCsoala Wpucsta, para fines de 1998 habrá 100 millones de usuarios 

en Intemet y .esto4epem1erá, primero, de por qué quieren estar ahí y segundo, si están, 

quien querría detenel'!os , por qué quelTian hacerlo y como lo harían. 

Bl por qua la gente, en especial los jóvenes de todo el mundo, quiere estar en 

Intémot está demoSlrado en Ja¡¡ gráficas de crecimiento que van cada vez en ascenso 

movidas por un extrailo deseo deJa gente que "siente", en el ciborespacio, la posibilidad de 

"escuchar" y ser "escuchado'o6l. Una de las razones más importantes es simplemente la 

llbettád, este concepto dentro de la red no está bien definido, porque cualquier usuario tiene 

Iibtrtad de ''asi$lir'' a cualquier grupo de discusión de un tema cualquiera y abundar con 

sus opiniones, puede mandar correspondencia electrónica (E-mail) a una persona que 

probablemente esté en el otro lado del mundo, utilizar las infoITDaciones y softwares de 

cualquier terna disponible públicamente dentro de la red y hasta organizar un viaje a 

cualquier parte del mundo con la ayuda que proporcionan las redes y personas de otros 

pafses"'. 

'~P&t&consu[w U\CUW1as bien eslructuradas denuo del wwwver bttp:llcc.gatech.edulgvuJuser-surveys.html. sobre todo las 
reJacionadu COfI: General Demograph.ics. Politics y Frequeney ofUselEehavior. 
11] La ¡¡tficatepRlOlltael prnmedio de edad de todos los usuarios que respondieron la quinta encuesta realizada por la G~hic:. 
'lisuali'z.Mkm &. UubilityCenter's (GVU's), lamedr. de 105 usullrios localizados en el territorio oomamericano (rojo) marca 32.7 afIes 
en ptOfM(fio con un 30%, resp!l(ID.1os usuarios Europeos (verde) dios mantienen, desde la terterencuesta el promedio de gente más 
joven dentro de Internet con edldes de 29.7 aftos. 

i 
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Todas ·estas expresiones se incrementan en un mediQ distribuido que cuenta con 

herranrlentas de producción estandarizadas puestas a disposición del público usuario como 

libertBdes que dli&fonna allCDgQaje de las comunidades electrónicas sobre una constitución 

aJ~va donde la comunicación cobra su efecto más importante: "la posibilidad de 

seleeeionar hacia la comunicación mediante la expectativa de aceptación o el rechazo (si o 

no). Esa selewión ¡arantiza, en la medida de lo posible en el sistema, la autopoiésis de la 

comunicación social en cuanto transforma las libertades de decir si o no a todas las 

determinaciones alcanzadas en la libertad de hacerlo, en este sentido evolucionan no los 

deberes de consenso, sino los medios de comunicación simbólicamente generalizados 

(MCSGr" 

Sin duda, este modelo selectivo de decir si o no hacia la comunicación se practica 

todo el tiempo en Internet y por extraila o no natural que parezca, la comunicación que 

resulte, sea positiva o negativa, crea una profunda certeza y un sentido básico de 

conservación del sistema, porque ahora Internet es concebido como un todo, es decir, 

estamos ante un sistema autorreferente de comunicación sujeto a evolución capaz de 

generar diferentes subsistemas que puede especializar su propio comportamientb selectivo 

M J.o¡ medws de comunicación simbólicamente generalizados (MeSa) en prinCipio son una. expresión seminticlI. pTOJ'AltS\a pOI 
Luhmann y De Oeor,¡ que utíliZlrcmos • lo larao dd capitlllo como un modelo ret1izab]e en la eMe; simbólico se refiere a la 
dimensión sacial y ¡eneraJiz.ado en el sentido de que puede alcanzar un empalme social sólo si lo que tiene en común como base del 
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diferenciado de otros medios. Por eso se dice que cada grupo o cada persona que accesa 

Internet es responsable por su propia máquina y por su sección de la red, de hecho Internet 

por si misma no existe oficialmente como una entidad. Es una institución que se resiste a 

ser institucionalizada, Internet pertenece a todos y a nadie. 

La pertenencia en Internet es de hecho una diferenciación de sistemas, simplemente 

por la repetición en la folmación de sistemas dentro de los sistemas, dentro de éstos se 

pueden encontrar diferenciaciones de diferencias adicionales de sistema/entorno. Con ello, 

el sistema global de infonnación como primer prueba referida en Internet adquiere la 

fune/6n de "entOi1lll interno" para los sistemas parciales, el cual, sin embargo. es específico 

para.cada uno de ellos. 

Luhmann detennina que "los sistemas están orientados hacia el entorno, y sin el no 

podrlan existir; se C(¡IIStituyen y se mantienen mediante la creación y la conservación de la 

dil'erencia con él y utilizan sus limites para regular dicha diferencia. Sin diferencia respecto 

al entorno -si Internet evitara sus propias diferencias- no habría autorrefereneia ya que la 

ditb'encia es la promisa para la función de todas las operaciones autorreferenciales, en este 

senúdo, la conservaci6n de los limites (boundctry maintenance) es la conservación del 

sistema".65 

Tan pronto como las computadoras personales y de menor tamaño pudieron hablar 

la lingua franca de la red se provocó un estado de desorden donde la existenci. de 

diferentes nombres,. duefíos, asuntos y contenidos fue irrelevante e incontenible debido .1 

incremento notable en el flujo electrónico de intercomunicaciones. 

Bruce Sterling refiere al flujo en Internet: "" .Es más como la "anarquía" del 

lenguaje inglés, nadie lo renta y no pertenece a nadie. Así como una persona que habla 

inglés, depende del individuo aprender cómo hablarlo propiamente y hacer cualquier uso de 

él. Así mismo, todo mundo se pone a trabajar en la red y de alguna manera evoluciona. su 

modo y se vuelve funcional e interesante, incluso fascinante. Aunque m~cha gente gana la 

empl!mc puede tener una estabilidad que dura mis que una única situación. Vu De Georgi. Raffaele y Niklas Luhmann. Teor(a de J. 
socled.d .. Ob.Cit p. 127. 
lO Lulunann, NikIas. Sistemas Sociales. p. 39 
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vida usando, explotando y enseñando inglés, el inglés es una institución del dominio 

público, un bien público.'.66 

Es obvio que éste sistema no es perfecto y por ello se manifiesten críticas acerca de 

la dificultad de acceso a Internet, su lentitud, la dificultad de uso y la opinión de algunos en 

el sentido de que todo lo que está en Internet es banal, ofensivo o totalmente desorganizado. 

Esta problemática ciertamente no puede ser resuelta por el lenguaje de los medios masivos, 

domle todo esta "bieu organizado" y perfectamente dirigido al contenido de sus programas 

y GaoaIes, siempq; rápidos y disponibles, por eso, las críticas del potencial de Internet 

basadas en la eaIidruI de servicio y contenido no pueden ser resueltas con debates acerca de 

quo es lo COiToll\!) y que no, porque para algunos esto es relevante y para otros no. En ese 

sentido, eonsid_ tnas interesante partir desde la idea de que el sistema, como lo ha 

demostrado su ooIlli historia, es perfectible, pero sobre todo, socialmente aceptado. 

InlMlel no sólo se sustenta de información y contenido, estos aspectos son la primer 

dlierencia para eslablecer una comprensión en la comunicación acerca de relaciones 

sociales activas en canales básicos de información como por ejemplo los Usene!. En la 

experiencia y en1ei1dimient9 de los medios masivos, no existe tal diferencia, porque en ellos 

casi todo es contenido, esa relación rígida unilateral erniso=receptor aísla a la producción 

de eontenido y ala infonnación de la audiencia. 

Proyectos de otras televisiones como DirecTV, SKY o la más reciente Web-TV67
, 

están experimentando cambiar las asimetrias medio=:.audiencia en modelos donde el 

espectador podrá contar con una televisión de alta definición y con mecanismos-software de 

selellción (soj/ware-agents'") lislos para buscar en videotecas, canales en línea o 

informaciones; Estableciendo las diferencias básicas de información y contenido, los 

soj/ware-agents buscarán entre los videos-en-demanda (v.o.D. video-on-demand), 

apOStarán en los canales que lo tengan permitido o seleccionarán la programación de 

acuerdo al perfil de contenido definido por el usuario para convertir la selección en 

, M Bmce SterlinJ....Short bilfory ofthe Interrld. 1be Magazine offantasy and sience fiction. Feb. 1993. 
l7 pa unarctwcm:ia más detallada http://www,medialll.b.mit.edultvof donde se explican los proyecto& de los estudios acerca de la TV 
ofthe ftttute. . 
"Wepoponte, N'lOOlas. Ser Di&il.l. Ocúno. Mtxico 1996. P 172. 
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programaciones transparentes de contenido y no en relaciones de diferencia visibles para el 

usuario.69 

Pero no hay que pensar tan friamente en que los adelantos de los medios 

tr¡¡diciona\es a través de la CMe son el camino a seguir,porque todavía no son una realidad 

debido Ii los altos, costos que representa "digitalizar toda la televisión"; en contraste, 

, ,~IIIIlOS mirar tiacIa la sooiedad que trabaja, se entretiene y aprende a través de las 

eomputadoras, a 1'lZÓn de que 0$ menos pasiva y sin duda elige este medio porque espeta 

, ,más que una inlé8tn de alta definición o una manera más cómoda de ver la tecnología del 

pasado. Eso eS UIIÍI JelIiidad que no se hace esperar, porque de hecho la eMe experimentó 

primmlelsOlllido ~ (()Mqfftdad que el de un medio masivo de comunicación. 

~;t.1La ",'aoI6" IUI" lo sooia/. 

El impacto'" Internet tiene un amplio sentido de (onl,lllldod que se reproduce en 

varios de los' múltiples canales que lo conforman y sólo cuando la comunicación se 

convierl!l en acciótl6, cuando se llega al punto de comprensión 'en la expectativa de 

comuniea<>ión, 10$ .iones d. la gente dentro del espacio digital promueven el contenido 

que s_ata a ~ medios de comunicación distribuidos públicamente. Esa acción, 

entonces, posibilita ~ serie de relaciones subsecuentes con una clara tendencia a percibir 

alas demás personas que p!Il'\Ícipan, de esta manera es como se ha desarrollado un singular 

medio masivo sustentado por la eMe. 

" AI'MIIUIdo scsude imt¡iMr al futuro a¡ente de interfaz como una máquina centralizad. y onmisapiente. de carácter orwelliano. En 
~Idad."'~ mis probable que ~ una colección de programas de computación y dispositivos especiales, cada uno de los 
ctiIIea Sfeapeoil11tMien W1&COIIaespeclfica y sed excelente en lo que se refiere a la intercomunicación. Esta ima¡en está conformada 
tlederdo con faobrade Milllk 'IIuOcie(!l ojmind(1986), en la cual se propone que la inteligencia no se concentre en un procesador 
eeatrtJ. smo 111 el ~to colectivo de un grupo numeroeo de miquinas para fines espedficos, altamente conectadas. 
T_ien LuhmIIln indica que "cati por llIC« Wl o~vo medio cuyas formas dependen ahora de los programas de las computadora, En 
Rttldl468tos progtaJlllr8 oodeciden todavl« como ooodcnsael medio 'a comunicacion misma en formas, porque para esto se ~itan 
loi eventol de la captura Y 11 de laobtmoioo dD la inflmnaci6n. Pero los programas (software) - como antes las re¡las ¡rarnaticalcs de la 
len ... 800 tbrmu que daUmItan lar¡ posibilidades de acoplamiento estricto y asl pueden extend~r1as inmensamente". Ver LuhmIllO, 
Nilrlas y RdMUeI de Geoqi. Te(lrla de la Sociedad. Op.Cit p. 122 Y ss. 
"'En opinión de Luhmllm. el problema radica en que, de hecho, no se pueden separar, aunque si distinguir comunicación y acción, dado 
que formlll una (dación que debe sereoteodida como la reducción de la propia complejidad. El proceso elemental que constituye lo 
:roci&I como n:aIidad especial es un proceso comtmlcacional. Sin embargo, para poder dirigirse a 51 mismo, este proceso debe reducirse, 
descomponerse ert acciones. Por lo tanto, no se puede plantear que los sistemas sociales estm constituidos por acciones, como si estas 
fuwU1 producidas en base a la constituci60 orgSoico-flllica del hombre y pudieran existir por separado. El planteamiento adecuado es 
quo loe sistemu sociales se descomponen en acciones y obtienen por medio de esta reducción las bases para establecer relaciones con 
otros prooesos COI11unicacionales. Ver Nltlas Luhmann SistUILI.Soc:isles Op.cit. p.156 Y ss. 
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Percepciones tan simples como "yo estoy aquí y tú también" e incluso expresiones 

de hostilidad manifiestan el principio de diferencia que permite la realización o no de la 

comunicación. La básica diferencia entre "tú existes y estoy en desacuerdo contigo, pero 

existes", detennma que la gente adopta formas diferentes de conducta cuando se comunica 

a través de canales de distribución inmediata como el E-mail, Usene! o chats que si lo 

hiciera frente a frente, es en ese momento cuando la imposibilidad de la c:.OMI.lItI~en 

un medio que incentiva la participación individual hacia la c:.OMl.lltldod se vuelve probable 

y marca la diferencia clave con los medios tradicionales: éstos no pueden ni confirman la 

existencia. La audiencia y el mercado existen, pero el lector, el escucha o el espectador 

no.7I 

Esto no sis!ñfica que el coutenido sea irrelevante, en el ciberespacio, el contenido 

define la relaciÓJI.-De hecho. la gente no sólo quiere representarse a sí misma, es más 

acertado afirmar -que los aspectos relacionales como calificar y definir el contenido 

siJ¡nifican puntos de entendimiento que permiten comprender las [elaciones en Internet. 

11 Unaexplicactón de la ooostitución de la comunicación humana como la inevitable interacciórl de contenido y componentes 
relacionales Cfl una trIOSacci6n simbólica ha sido descrita por Paul Watzlawiclc, Jeanet Beavin y Don JlIclc$on en Pr.gmalics ofbumlD 
~I1IiC.tiOIL Este material de 1967 haatl'aidG poca atención, probablemente porqut la MIMi6n unidiMccionaJ productor/consumidor 
CIIUO Ioi medios masivos y sus audiencilS están am:g1adas de tal modo que eliminan o inhiben en gran parte la interacción 
metacomunicllCiollll. 
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Dichas condiciones 110 son parte de la problemática de los medios masivos, sin 

embargo, la tendencia clara de la CMC apunta hacia un espacio dicotómico en contenidos; 

COmo se verá más adelante, habrá canales para la élite informativa, bancos de datos, 

iofonnación dellillada en periódicos de calidad, paneles, grupos o conferencias en tiempo 

real (Usenel y chats) dirigidos por expertos, asi como canales sencillos para la 

iodoctrinación de las masas al uso de sistemas básicos de cómputo. 

El hecho de situar a los medios públicos distribuidos en un papel central no sugiere 

que los paradigmas que ponían en esa posición a los medios masivos tradicionales sean, de 

alguna manera menos importantes que antes, significa más que cuestiones como el acceso, 

producción y representación SOn más críticas en éste momento y enfrentan más retos porque 

los nuevos medios están distribuidos hacia la complejidad de las relaciones sociales y no 

tienden a inhibirlas presuponiendo un terreno ya preparado y provisto de oportunidades73
, 

JI Unll encuesta rRJ}ida conducida por ~a News. una herramienta de búsqueda de Usenet demuestra que el furor del Communication. 
Dcccney Act, una propuesta de v.rias ofglnizaciones que promovla censurar el contenido (nlnternel, estuvo acompañpdo de un nO[l)rio 
incremento del uso de ténninos """Ul&IfU" • 60%, el'! re!ll:ión ton las palabras que tenian que ver con terminos de tOllfrul, censura y 
reslrlceiOn, WIRED Septiembre de 1996. P 82 
1l HCliJopontc propone que t.I mnlklo de il'AelfU oosl':l\o\iene que ... el con e\ 1ISpeetl) y d m&\'lejo de \\nacompU\~OIa. debe estar 
rehtcionada tnmbién con la creaci6n de una personalidad. con el diseno de la inteligencia y con la constwcción de máquinas capaces lIe 
reconocer una c,'(presi6n humana. Nicolb Ne¡ropontc. Ser dia:itll. Op.Cit. p. 110 
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por eso es necesario revisar el papel de la CMC como una manera de participación y los 

alcaru:es que puede tener en la composición social que la sustenta. 

Mientras expresiones como participación pública y democracia han sido 

genera1izadas en nuestra tradición retórica, su incuestionable aceptación está condicionada a 

su incuestionable no-accesibilidad, porque las tecnologías de comunicación de masas 

asopran que toda implicaCión de participación no se lleve a cabo; es por eso que muchas 

SOCiedades han optado por generar contrapesos contra el poder al adoptar tecnologías de 

CMC que las • más representativas en el entorno social (que ahora es un entorno global 

que siempre esIá'Observando) y menos vulnerables ante los poderosos. 

Esa relativa certeza se refleja en la participación de muchos grupos minoritarios en 

medios como lIuImol, donde el acceso además de ser menos intrincado, mantiene en 

1I1II\IaDtl)!as ~ manifestaciones de expresión cultural; esta fórmula, probablemente 

Servir4 pqra. que gradualmente y en base a sus propias selecciones y acciones, las 

~ modernas se vean renovadas con la utilización de estos medios. 

Cuando los grupos del poder politico-económico mundial comenzaron a configurar 

el poder global se eomenz6 a hablar acerca de la "revolución de .Ia información", el 

verdadero signifieado era el de migrar hacia el moderno Estado industrial. El poder global 

llamó a ésta nueva fase de desarrollo "carretera de la información"; obviamente la carretera 

de la información no se prospectaba en ese momento como un modelo que podría 

reconfigurar !as relaciones sociales y mucho menos desvanecer, Como se comienza a ver en 

las sociedades funcionalmente más diferenciadas dentro del medio digital, las barreras entre 

lo público y lo privado. Las "caneteras de iníormación" debían -y todavía pueden- ser 500 

canales de distribución controlada, en lugar de medios universales distribuidos. 

El modelo Internet, con sus políticas descentralizadas, puede ser entendido como un 

accidente surgido del intento político expansionista directo de involucrar la comunicación 

auto-mediada. Aquellas comunidades e individuos que tenían que presentarse ante los 

medios masivos de comunicación para ser representativos, han comenzado a presentarse 

públicamente dentro del ciberespacio. Lo que previamente era producción local, doméstica, 

íIi:I>"-.-' .', "'.,. -~ ~ 

..,;.,..,.. ~~~'_. __ ". HJ,,",-:"'~· _=" ...... <.c~ 
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idiosincrásica y privada ha comenzado a convertirse en comunicación externa y pública 

-global en muchos casos-, estas situaciones han marcado tul abrupto cambio en la 

pro¡;resiva apropiación idiosincrásica de los medios 'masivos. 

Si la sociedad global pretende hacer uso de infraestructuras como Internet es 

necesario aplicarla producción y la perspectiva local de acción antes de acceder a la 

alobalidud, porque én éste momento es imposible hablar de infraestructu¡'as globales de 

información7400m1l algo totalitario (aunque esas sean las tendencias obvias que sigue el 

poder);, en el corto plazo, parece ser que cada infraestructura local seguirá utilizando las 

lineas telefónicas locales, los cables de cobre y equipos que tienen más de cincuenta años de 

uso, sin embafgo, los servicios, programas de software, las comunidades que están 

presentes y las que 'pueden surgir son, tal vez, más importantes que la infraestructura misma 

d. la re¡J debido a su capacidad de aportar acciones que pueden ser determinantes para los 

p!Óximos caDlbip~olulivos de la eMe. 

Como '~ IllIIllbio de paradigma era inconcebible hasta hace poco, no existían 

planes de ooQlingeD.cia que pudieran mediar con las producciones, manifestaciones y 

maneras de coneXión y distribución que se realizan en los multicanales de la eMe. 

Los puntos límite de expansión de Internet en el nivel de cambios sociales aún están 

por ve~, por ahora resulta axiomático que Internet y, por extensión, las comunidades que 

, utilizan diferentes métodos de CMe puedan ser masivamente presionadas para disminuir o 

eliminar las influencias desestabilizadoras que ejercen sobre los demás medios tradicionales 

de comunicación. Si la eMe con sus relaciones de producción y sus exigencias propias 

diferenciadas de las convencionales está marcando una revolución de la comunicación, 

podemos esperar IllIIllbios alentadores siempre y cuando las comunidades virtuales 

establecidas y las que lo están haciendo logren elegir y diferenciar sus funciones hacia la 

acción en los medios donde actúan. 

En Internet se desarrollan verdaderas batallas por la legitimidad de la auto

expresión; por la asamblea; por el desarrollo del nuevo mercado; por la provisión de 
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herramientas de producción y explotación de la red; por el liderazgo en la producción de 

software, a esto deben swnarse fenómenos como intrusiones y los actos criminales en un 

espacio que simplifica la problemática de un medio público distribuido y la acción de 

comunidades electrónicas que hacen su autopoiésis en la eMe. La mayoría de estos 

problemas no conoiernen a una sociedad mediatizad. que ha probado los límites de esas 

Uber1ades a tra~ de un público carente de expresión. 

La produeeión y la auto-expresión dentro de fulemet significan una sede de 

inqniOlUdes y lISIQ1Iosaeerca de la sustaucia de los nuevos canales.y los modos en que están 

siendo constituidos. La idea de "asamblea" y cómo los grupos que las constituyen se 

ápropian de "mrlrorios" y se distribuyen global y localmente será un tema a tratar dentro 

del EpIlciodel WII,ld /Y/de Web (WWW) como un concepto de original importancia acerca 

de Jo que las WJDDDidades virl1la1es pueden ser en los mW1dos electrónicos posibles del 

único mundo de vida real. Los ejemplos de existencia y uso de todas las sofisticadas 

posibilidades de observación, aprendizaje, almacenamiento e intrusión en la información 

s.mn el marco que permitirá comprender cuanto se ha avanzado en el conocimiento de las 

_vas te<:nolosfas do la info¡mación y su relevancia en la sociedad. 

Las comunidades virl1la1es ciertamente pueden ayudar a las personas que las 

conforman a revitalizar la democracia de los nacientes medios de comuniéación 

distribuidos, pero es cierto también que estos modelos nos pueden presentar sólo un 

sustituto más para el discurso democrático i la libertad que ellos otorgan. Estamos 

obligados a analizar de manera general lo que los entusiastas han denominado" la era del 

libre ~" y las diferencias que ella promueve. 

2.2.2 El Acceso a la comunidad electrónica. 

El proyet:to de las capacidados técnicas de una red con un ancho de banda que tiende más hacia un 

multimedio ubicuo en manos de pequeftos grupos con intereses comerciales tiene implicaciones políticas 

severas que podrían hacer de la ilusión tecnológica la realidad del poder consolidado de amp1ia cobertura 

electrónica. 

'HTalcomo lo propone 111 a¡enda de laGU de 1994. Reporte Ougemann para el Consejo Europeo. Europa), la sociedad ,Iobalde 
la iDformación. Bruselas. mayo, 1994. 
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Los sistemas BBS (Bulle/in Board Syslems), Usenet y las redes de organizaciones no 

gubernamentales representan, sin duda, una parte alternativa y funcional del uso social que 

se le da a la eMe; sin embargo, la creación de la infraestructura es el resultado de la 

inversión multimillonaria de las compañías líder de la alta tecnología, Según las realidades 

eIlOnómillaS. IIlS posibilidades de computo son cada vez más restringidas para los países y 

Qiudadanos POl\rtedel mundo del "libre acceso", 

Queda ~ que la ruptura en las posibilidades económicas de los países que 

nwitienen e140minio en [a producción y uso de la alta tecnología es kilométricamente 

distaDtede los i¡UD, se IIIllII!iDfiDB de la tecnología de desecho y no cuentan con productos 

~cos y ~cacionales propios; sin embargo, como [o hemos visto en el capítulo 

...rimor. ~ de, tu'i..tas principales de la globalización es procurar que todo el mundo 

,ttpga acceso a l!IS superc¡meteras de la imonnación, de manera que la innovación 
,-". .' 

leIlO_ca qult~' el modelobibrido Internet tiene serias implicaciones en cómo las 

industrias y sociedálles'se están adecuando, también híbridamente, al espacio común donde 

~ eollSUllliD. ,comunican y procuran la salida de sus producciones -digitales o 

8IIlIl61ieas-. 

Esta es 1IJIlI westi611 básica, porque si existe, aunque sea en mínima cantidad, tal 

apertúra en~Uanto a los adelantos tecnológicos mundiales, entonces se están pennitiendo 

"saIlOs"impredecibles en el curso que puede tomar la tecnologia y el uso de la infonnación 

en todas partes donde se utilice, es decir, si estos "saltos" son bien orientados hacia el 

desarrollo local o regional, incluso personal, pueden significar serias ventajas en el 

aprovecltamiento de este periodo de "libre acceso" en sociedades que antes no estuvieron en 

posición de producir tecnologlo, pero no por eso carecen de educación. 

,La mayoría' de éstas tácticas no tienen precedente, puesto que el mercado de las 

telecomunicaciones había permanecido, hasta ahora, como un participante más en la 

eoonomia. La sitlltlCÍón ha cambiado y los recursos que se utilizan en éste momento para dar 

acceso a la eMe son combinaciones que vienen principalmente de las industrias de 

cómputo, telecomunicaciones y audio-visual en un entorno donde el poder proviene, 

principalmente, de fuentes de infonnación independientes que se adecuan para las 

, '''''~ 
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pob~aciones del mundo digital con fines de inminente influencia hacia las tendencias de 

pensamiento, consumo y percepción de grupos cada vez más amplios de sociedades 

d~iadas. por sus funciones. 

La ~ spea el NSUltado de una serie de experimentaciones tecnológicas que 

'al momento de.fIIIizarse socialmente han creado un orden muy parecido a la manera en 

que tunciOrum.1¡j$ co.sas en la realidad; sin embargo, existe la posibilidad de ruptura en la 

visión tol!llillul3~ Jljlder si se promueve la dependencia de la tecnología a las relaciones 

~ rofo~por las _dades tecnológicas que pe~ite la comprensión del medio 
',;¡", • - _ ',:'L 

dlstiilniido oollli¡~ sociedad acéntriea que funciona como la red y donde la información 

,é,g el pÍder. BI!¡fften dos visiones principales en cuanto a la relación de los efectos de la 

comunicación_buida: 

La prtmer4e,la.mpia del Agora electrónica, como una "Atenas sin esclavos" hecha 

~dad por la eombjnación de telecomunicaciones y computadoras mAs baratas 

impltmentadas ~lIio modelos de redes descentralizadas como Usenet y FidoNet75
, ésta 

pJllpuosla dlIffII a·las personas la clave de uso de algunos de los poderes del medio que 
.' '. w 

. MiDen los,1Illte46res del poder político. Sí esta tecnología es propiamente entendida en 

.WlIIIIO a sus·~klades para mediar con el poder y es defendida por suficientes personas, 

entllru¡$ esta 'b~ienta tendrá un potencial democrático en la manera que las prensas, los 

alfabetos y las futografias lo tienen. 

La segunda determina la producción de la democracia electrónica como un soporte 

parecido al que los gobiernos y los intereses privados utilizan dentro de los medios que han 

NSUllado a partir de otras revoluciones tecnológicas para presentar el debate democrático 

como un progtamO de entretenimiento comercial. De inmediato surge la cuestión básica, 

¿por qué el nuevo medio distribuido podría ser menos corruptible que los otros medios?, 

¿por qué las exigencias acerca de los medios distribuidos como una tecnología 

UPióoNet es un software con la capacidad de trabajar bajo el sisttma MS·DQS. Esto significa que cualquiera ron una C<lmputadora 
personal (PC) y un modero podla senl administrador del sistema (sysadrnin) de StI propio sistema'óe comunicaciones computarizado o 
"'nodo". Hoy en. dla los ¡rupos FidoNet han eDOOntrado constantes similitudes con los protoC<llos Usenet, adem6.s de encontrar ,_ 
compdidad de los Web Browser, sin embargo FidoNet continua, aunque no con el mismo auge que en 1986. 

~,~v~.~; .• ~.~,,,",.,, ~ .. , 
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democranzante deberían ser tomadas más seriamente que las hechas similarmente con la 

elecmcidad, la televisión y los otros medios tradicionales? 

NingunQ de los canales de Internet podría, en este momento, contestar a tales 

preguntas puntualmente, sin embargo, la forma en la que se han desarrollado social y 

1ecJ)Oló/!Íeamente pueden ser manifestaciones claras de cómo la sociedad y la indusma 

promueven, para sus propios fmes y conveniencias el uso del medio en funciones 

~ente definidas. Revisemos el caso de las primeras comunidades electrónicas como 

~ del aviiliP,e que promovió la evolución tecnológica hacia .el efectivo medio 

simlJ66camentegeneraHzado de Internet, el WWW. 

',3' lJ$eNE1': la'pequeña ~ociedad electrónica y su información. 

En una sociedad tradicional, todas las personas claman su individualidad, pero 

miJehas veces $1 individualismo se ve limitado por la necesidad de un grupo 

l!lUiciea\Mlente grande que' comparte sus preocupaciones. Esto se conoce cOmo masa. 

eliliea. i!n IlItcrnetla masa eliuea la conforman dos personas (inicialmente). Una interactúa 

cuando y OOIllO.qUÍeR, es dtcir, en fonoa de imagen, texto O voz; sin importar la geografía, 

la otra persona puede estar. en otra parte de la red (probablemente en cualquier parte del 

mulldo) y 'contestar a su modo y en la medida de sus recursos productivos y económicos. 

De tal manera,. éstos dos individuos pueden Uegar a conformar un grupo sin 

importar que tan especifico s sean los temas que tratan. Los grupos según su capacidad 

lecnoló/!ÍCa y económica deciden como reunirse, ya sea vía correo electrónico (E.mail), a 

través de finos de discusión ([Jsenet, NetNews, Chat), mediánte archivos públicos 

disponibles (FTP), videoconferancia o reálidad virtuál (V.R.). 

En los grupos de discusión más comunes y más antiguos, definidos como Usenet, la 

gente involucrada decide Iibreroentecomo manejar sus grupos, es por esto que nadie 

necesita incorporarse a ningún grupo para disfrutar de la masa crítica, casi todos forman 

parte de un grupo minoritario, todos corren el mismo riesgo de ser "perseguidos", criticados 

o aceptados por otros individuos, ésta es una de las razones principales por la cuál nadie 

puede decir que un tema especifico no puede ser discutido en la red, porqué mucha gente 

1iI'i--'' --~ ,', ~ .", -
1IIiu...,.,>li,...... .... _ .. _ .... _~ __ ~.~ "~-<.,_l,,--.: ___ .. ,,",~=Ir_,,:..... ,,<.:'dd'Io. 
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entiende que la infonnación que ahí se genera puede importarle o no, pero es útil tal vez 

para otros, por eso la gente involucrada con Internet esta preocupada por que el apoyo a 

grupos de censnrapuedan hacer a la red menos útil para las personas. 

A primera vista los Usenet parecen proporcionar todo lo que requiere una plática de 

dimensiones mundiales. Algunos grupos pueden ser de infonnación laboral o de puro 

enttetenimiellto¡ para eviUlr un conglomerado en el correo electrónico, se ha desarrollado 

urui técnica denQDIjoada NNTP (Nelworlt News Transfer ProtocoT), conocida comúnmente 

comoNetNews. 

NetNews es un ejemplo clésico de las decenas de softwares disponibles en la red que 

P'JIIÚ1en temar' parte en muchas pláticas de Usenet, pero manteni6ndolas organizadas y 

aparto del E-Mail. Ademés de eso, 6sta técnica permite navegar entre lo que se recibe e 

"inmiscuirse" 'sólo si un tema ~ interesante, incluso se tiene la facilidad de leer las 

últimas pl4licas al respecto cada mes o cada al\o, dependiendo la constancia del grupo. El 

sistema peDllite no inscribirse en una lista de suscriptores, por lo que no se recibe gran 

cantidad de información, sino hasta el momento de suscribirse a alg1Íll grupo. Los grupos de 

inteés están ot¡pnizados jerárquicamente, con la agrupación más amplia como 

nomenclatnra inicial, seguida de una cantidad arbitraria de subgrupos. El nombre de cada 

grupo está separado de su raiz y sus subgrupos por medio de un punto (.) ej.: 

rec.music.folk 

Este representa un grupo de discusión recreativo (rec), en la categoría general 

música (mwic), especlficamente en una discusión sobre música popular (folk). La vida de 

los grupos de discusión depende directamente de la gente que los alimenta con SUS 

opiniones, por lo que no es nada fuera de lo común que los grupos estén en constante 

configuración. 

Tal vez en alg1Íll momento sea muy importante saber acerca de un virus de 

computadora que se esté distribuyendo por Internet o que afecte a algún sistema operativo, 

pero cuando la vacuna se encuentra este grupo probablemente desaparezca, sin embargo un 
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grupo de referencia acerca de virus, vacunas y proveedores seguramente es mantenido por 

mucho tiempo, 

Pero veamos más de cerca la creación del Usenet como una tecnologia que atiende 

las _sidades ~ la sociedad que la conforma y que sin ella no podría existir. 

Uno ~ los primeros sistemas de conferencia distribuida fue la Unix User Nelwork o 

Usenet. USenet Ú1IPlemeAtaba el UUCP (Unix /0 Unix Copy Pr%col), con el fm de 

IraD$pOrtar noIi8las Y puntos de vista de los usuarios que accesan los servidores que proveen 

tio servicio. "Se ~ que existen más de diez millones de cuentas en computadoras 

que son pade 4'<l.os ameles Usenet y más de 2.5 millones de personas leen los Usenel en un 

. mes.n76 

Usenet es un ejemplo de la arquitectura c1iente-servidor (cliem-hos/). El usuario 

(cliente) se ~ a una máquina (host), la cual está conectada a su vez con uno o varios 

servidores 4ut:aJmaeenan los mensajes o "pos/ings" correspondientes a los Usenet que 

~ S\JSCli105 O . que los servidores mantienen, los mensajes pueden ser de semanas 

pasadas, dfas 11 hofas. según sea la trascendencia del grupo que los contiene. Al accesar, lo 

pimwqI1es.IliSlinguo son las cabeceras de las noticias, la fecha y el remitente, si el 

usuario se in_ por aIg6n mensaje en especial, puede obtener el texto completo 

(adlouIo) de manera iomelliata, si lo desea puede formular su respuesta al mensaje o un 

nuevo lllliculoy presentarlo como unpos/ing nuevo para el grupo. 

Si el adlculo ha expirado, o el servidor en tumo ya no lo tiene almacenado o quien 

lo escribió ha cancelado su mensaje, entonces es posible recibir algún mensaje del tipo 

"m1fculo no disponible", Sin embargo, es probable que el mensaje que se recibe, aunque no 

exista más el posling, albergue los datos de quien lo elaboró, por lo que es más dificil 

perder contacto con quien expresa una opinión determinada. 

Los artículos de noticias están separados en divisiones llamadas newsgroups. Cada 

división supone una división con cada artículo, y el nombre del grupo. Ej.: alt,unam.cbistes 

pretende dar una idea del contenido del mismo. Estos grupos están organizados en 

~,""''''~!'f\,..,;.)!!!<"",,~'''t'' 
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jerarquías de tópicos relacionados, Los Usenet, ya constituidos como la red Usenet Network 

News comenzó con solo dos jerarquías: .mod y .net 

La jerarquía .mod mantenía grupos que incluían a una persona como moderador y 

editor de la infonnaci6n. La jerarquía .nel mantenía a todos los demás grupos. La estructura 

jerárquica y la idea de un moderador no fue secundada por muchos usuarios, por lo que los 

Usene! suñieron un cambio radical en lo que se ¡lam6 "el gran renombramiento" (greal 

renaming). 

En 1986-87 la jerarquía .fa se unía a las fundadoras .mod y .oet aiiadiendo los 

grupos a domiaios coo distribución local. Cuando la recomposici6n del Usenet fue 

propuesta, la legendaria "jlame war77
" , una de las primeras discusiones en-linea comenzó. 

"La disOumón más significante de la flame war fue cuando las jerarquías comp, 

milo, ne, D~, sei, soe, falk fueron creadas y los viejos grupos mod, od y fa fueron 

telDovidos. BxiSÍl6 un serio movimiento por parte de los usuarios y los viejos grupos fueron 

desinto¡pdlls y rolegados por sus politícas,,78. 

El renombllllllÍento comenzó en julio de 1986 y tenninó en marzo de 1987, según un 

meoslÜe de Gene Spafford. inventor del backbone de Usenel Hamado Cabal: 

"Uon de'las razones para racionalizar la retransmisión en los Usene! fue el creciente 

n6mero de usuarios, en este sentido, un mayor numero de dominios eran positivos para 

, cues1iones organizativas. OIra razón fue poner a los grupos controversiales en el dominio 

"laIk", de esta manera, seria más sencillo para los administradores de la red removerlos de 

su servidor si no deseaban retroalimentarlos, Esto fue considerado más práctico que tratar 

de eliminar a los grupos controvertibles"", 

Severos cambios en la estructura del Usenet dieron paso a la cesi6n del baclebone 

Cabal, uno de los más importantes fi\e el remplazo masívo del UUCP por el NNTP, la 

76 Reid, Bñll)}(. Uscnel readership summary repon. UKnCt newsgroup ncws.lists, Julio. 1993 
77 Pararetaenci. de ladiscusi6n ori,inal en lmea vec: Tomblin, Paul. (1992). Re: FMlOUS tlame wars. exll1lptos picase? Usenct 
News¡rov¡r.llt..fol:ke,computezs. Dec..-4. 
'1IconVfti1lCi6n: Woodbury, G. Wolfl'e. Re: FIInOU$ fiame WIlS. exampIes pIease? Y Truscott, Thomas R (1993). Re: 'Ihe Hiltory of 
!he Net - Que¡tlonnaite f2 (repon). U!endnews¡roups: a1tfotkl«e.computm. allculture.usenet. newudmin.m.isc, Nov. 30 1992. 
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facilidad que tenía este protocolo para dar de alta nuevos grupos de noticias se manifestó en 

el incremento de presiones a favor de la democratización (o "anarquización~') del espacio 

Usenit. 

~or qué desapareció Cabal? La destrucción de Cabal sucedió cuando los 

adminisltadoJeS del Usenet se negaron a sostener grupos que proponían grupos dedicados al 

sexo y las drogas, por lo que los participantes del Usenot implementaron canales de 

comuni_i6n que evodian el paso por ARPANET, fue entonces cuando la jerarquía aIt 

(altmlDlive) nació. 

"El oiIIiIIIio más protWido en la red fue cuando Richard Sexlon propuso "rec.su" 
. , } 

(seguido de _'por ree.dn!&t) y el grupo volo afirmativamente, pero el grupo de Cabal 

decIaJ6 ~ eUDs no IIWlIendrian ni crearían ningún grupo en las maqninas servidoras del 

buflh¡ne. CIIsi.lmutdiI\llDllJltO la distribución de ".It" comenzó usando rutas alternativas 

al baeImone y tl6r.ieamente evitaban a ARPANET. alt.seI y alt.drugs fueron los primeros 

gIUpOs, y al síauente día, Bfian Kantor creó el newsgroup .I(.rock-o-roll. Poco tiempo 

déSpu6s (mlis .. menos cinco meses) Cabal "oficialmente" abdicó (debido a discordias 

soba el conlftll y roleo de los newsgroups). Después de .Ia abdicación de la oligarquía 

Cabal, lJsenet fue pmclJunDdo el más famoso ejemplo mundial de cooperación funcional 

lldíquica, eSlnondición pennanece hasta ahora.'~o 

La importancia del Usenet se hizo más popular cuando Henry Spencer, de la 

Universillad de ToranlO creó la versión de Usene! en lenguaje "C". Las interfaces gráficas 

y el uso más sencillo para contestar poslings en los grupos y mandar E-moil dentro de 

programas que soportaban el Usene! hicieron posible la proliferación del Usenet alrededor 

dclmundo. 

En muchos casos, con excepción del teléfono, la técnica impone la unilateralidad en 

la oomwücación. En parte esta es una necesidad inevitable del aprovechamiento de aparatos 

en el proceso de comunicación, pero en parte también una necesidad de Ja comunicaci6n de 

79Trusoott. Tbomas R.. Re: lbe Hístoly ofthe Net -- QueStionnlliTC NO.2. 1993 
• WoodblU)', G. Wolfft. Ob. Cit. 

._,---~~.~ 
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QIlISlIS. En el medio distribuido la condición es bidireccional y por eUo transforma el evento 

~ la selección; para ser exactos,lo transforma de ambos lados del aparato. 

En el Usenet y en muchos modos de CMC se selecciona no en la comunicación, 

sino para la comunicación. El que transmite elige los temas y las fonnas, los pone en escena 

yen parlicular, elige los tiempos de la transmisión y su duración en relación con lo que le 

~ apropi3!lo. Bl que recibe selecciona por su cuenta con relación a lo que quiere ver y 

oír. Luhmaon propone que "la comunicacion entonces, se realiza como un hiperciclo de 

~ seI~ pero, en la medida en que se realice, no puede corregirse a sí mismo. 

Quilll caplU1"a algo no sabe (y si lo supiera no tendría necesidad de la computadora) cual 

IIIÑ el N5II11\Idb. Mientras tanto, los datos han sido elaborados. Mucho menos quien recibe 

c1ebe saber que debía comunicársele algo ni que. Asl el desacoplamiento del sustrato medial 

de la eomunieaci6n es llevado al extremo"". 

Si todo esto demuestraeuánto nos hemos alejado de la comunicación oral, pero sin 

SUSlituirla o _limioarIa -esIees un hecho que es necesario subrayar-, el descubrimiento que 

~onte es el más avoozado va todavía más allá. La CMC permite separar la captura de 

dátlls. m la eoJilJiutadora de la exigencia de informaciones, de tal manera que ya no existe 

.1IÍI1gIDIa identidÍul entre los dos procesos, en conexión con la comunicación esto significa 

que se abandona la unidad eonstituida por el acto de comunicar y la comprensión. 

Ese proceso marca la formación de un MeSO, pues como lo plantea LuIunann el 

sistema se poSibilita asi mismo la continuación orientada de la comunicación por medio de 

una autodescripeión que genera una diferenciación casi imperceptible de la comunicación a 

la acción, por eso la estructura abierta de diferentes elementos dentro de los Usenet da lugar 

a determinadas fonnas que pueden estar a. disposición en temas, intencionadas en 

llOmunicaciones y producir acontecimientos que pueden ser tratados a continuación en el 

sistema como información. 

El convertir acontecimientos casuales en infonnaci6n es inevitable en el 

ciberespacío; pero si aquello que producen luego como redundancia y diferencia será 

'1 LuIimIDn, Nildas y RllftiIellc de Georai. Teoría de la Sociedad. Op.Cit. p. 124 
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efectivo en la evolución y cuanto tiempo lo será, no se puede deducir del curso inevitable de 

la construcción del orden, porque se pone en marcha la comunicación y se genera un 

sistema que mantiene una relación especial con el entorno, el cual sólo es accesible para 

eHa como infonnación, sólo se puede experimentar como selección y sólo se puede 

aprender por _lo de C3/IIbios (dentro del propio sistema o del entorno). Estas condiciones 
',' 

.. la posibÚkli!d: de comunicación, sin embargo, no se integran automátiC3/llente en la 

comunillllción: ~,puedenconvcrtir en tema d. la comunicación, aunque no están obligados 

a baeerlo. Debido a tales reducciones surgen nuevos grados. d. libertad para el trato con el 

llltomo12• 

La bistjljla anárqUiea y auto-regulatoria del Usenet, fuera de la naturaleza de 
, , , 

il\RPANET pJl40 sobrevivir gracias al desarrollo de redes como BTINET y FidoNet que 

.ptoJltO se ~\II!llicndO más robustas gracias a su tecnologia de software auto-construido 

-aIera-de-lInta".li'ár4y lo define como el "lnternet'de los pobres"ll, en el sentido de los 

cambios teIlI\l!lúgicos que lrajo un software creado a partir de los deseos de la gente. Más 

aJI' del descubrimiento, 6ste tipo de conexiones via software repercutiría notablemente en 

Ja_ióndeIWWW. 

Es ÍDlptlnante anotar que los cambios en la estructura social del Usenet son 

\lt<IJKIrcionales a los avances en el desarrollo del software, aunque ésto fue inintencionado 

en 1Dl principio. poco a poco (os softwares que se distribuyen en la red han comenzado a 

determinar las estructuras humanas sociales mediadas por sistemas computarizados y los 

m"odos de auto-gobierno, pero también queda de manifiesto la utilidad y el potencial de 

los medios distribuidos y de sus elementos de software como un contexto nuevo que 

incluiría nueva!l formas de ver la red y de ser visto dentro de ella. 

2.4 WWW el medio de comunicación simbólicamente generalizado fI1I 

IlItflmet 

La tecnologia reciente ha hecho posible el World Wide Web (WWW), un 

hipermedio de recuperación deinfonnación de amplia cobertura cuyo objetivo es promover 

f2 En cuanto alamD:ci6n de l. comunicación a l. aceión ver Niklas Luhmann. SUtr:.u Soda1u. Op.Cit. p.183 y u . 

,'. ">;JI ...... -~-~-~. , ....... ~~ ... 
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el acceso mundial a un universo de documentos convertidos en una base de datos 

confonnada por información ligada con otras referencias informativas, de manera que el 

usuario pueda manejarla bajo la técnica de información indexada y organizada bajo 

referencias en el contenido de los documentos a través de la técnica de hipertexto. 

SI World Wide Web fue creado en marzo de 1989 en el CERN (Conseil Europeen 

poUT la Ret:herd:e Nueleai,e), ahora llamado European Laboralory for Particl. Physics. 

CSRN posee la capacidad financiera y los recursos de cómputo necesarios para comenzar el 

proyecto, en la propuesta ori¡ínal Tim Bemers-Lee, conocido COmo el inventor del WWW, 

malta dos rasos del proyecto: 

"Primero, el CERN debe usar los recursos exislentes de software y hardware así 

IlOmo implementar exploradores (browsers) para los usuarios de las estaciones de trabajo, 

basados en el"amílisis de las necesidades para el acceso a la información necesaria para 

reaIiur experimentos. Segundo, los experimentos podrán optimizar el área de aplicaCiones 

peDDitiendo a los usuarios adjuntar material nuevo."" 

Por la CI'OCiente estarularízación en las interfaces de software encargadas de manejar 

la información indexada el WWW se volvió muy popular entre los usuarios de Internet. "A 

las \1:22 am de abril 12 de 1995, el servidor Web de la Universidad de Pennsylvania 

respondió a 128 solicitudes de búsqueda en un minuto, entre las 10:00 y las 11:00 respondió 

a 5,086 petioiones, cerca de 84 por minuto, incluso afios después de su creación, el Web 

está en constante crecimiento. En diciembre de 1994 el WWWtenia un crecimiento de 1% 

al dl8''''. 

Tan pronto oomo las primens fases del proyecto fueron concluidas, el CERN decidió hacer polbli<:o 

el oódigo fuen.te del softwar. de exploración de la red, esta decisión posibilitó. las coollmidades académicas 

y a las partes comeKiates interesadas a participar en el desarrollo que muy pronto atraerla a millones de 

personas hacia el nacimiento del medio multicanal distribuido más popular y concurrido dentro de Internet. 

13 HII"\1Y. The History ofthe Net. Grand ValJey Sttte University. Miami, Septiembre 1993 
"1l.t(ltHr ottheWtb.Entrevistacon TimBemen·L.ec. WIRED. Marzo 1997. P. 140 
., Fuente: WandeRll, Mlttbcw Gay. En hUp:lJwww.mit.edu800l/afslsipb/user/mqr..yJ1J.tJweb-growth.html 
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En ténninos simples, el WW W es una librería mundial basada en los protocolos 

Internet que pennite al usuario de una computadora cualquiera COn acceso a Internet 

visualizar la infonnación que se encuentra contenida en las máquinas que confonnan la 

telaraila mundiill a trav~s una variedad de medios distribuidos mediante el uso de una 

inteñaz de software que ha ido evolucionando con los diferentes sistemas operativos que 

confbrman las dlferontes Jedes de Intemet para lograr los programas que popularmente se 

co_ comollT~ser (explorador, visualizador de la red). 

La eslrUlllIIra d~1 Web sigue el modelo estándar de arquiteCIIIra cliente-servidor, bajo 

_,ti usuarío~ente) utilim el programa browser (Netscape, Mosaic, Microsoft-Intemet-

1I!IpJo,Jv), cuya Pá:a liuK:ron consiste en conectarse a las máquinas remotas (servidor) 
, ','"'t\ 

cIonde la intbmuyiión está almacenada. La estructura y funciones de los browser, más allá 

¡le ~ _iiaates16 'i propagandas mercantilistas, es similar para todas las marcas de 

li!ftwon que$l!'fjstrlbuyen gratuitamente en el Web, el cliente solicita los documentos 

contenidos en la máquina servidora, identificada por el URL (Uniform Resourse Localor), 

el fonnal,o es\llndar por.1 cual los documentos de hipertexto (HTML) son identificados y 

. /ip¡los en los &elVicios de la red y el servidor transmite el documento requerido, como el 

smldot l'I8I\zIlUD trabajo mInimo (ya que no reiIliza ningún cálculo) solo opera cuando se 

ICIiva algún bipetexlo para buscar iIlgún documento. 

Aquí presentamos un ejemplo básico del proceso de solicitud: 

1) El USUIPO (ellente) utiliza el browser para elegir una parte de hipertexto conectada 
• otro texto, ejemplo: liLa bisroria de las computadoras". 

2) El 01_ se liga. la computadora especifica mediante la dir<cción URL que 
COI!Iieot el se¡pneom de hipertexto, esta dirección puede estar en cualquier parte de Interne~ 
donde so solicita allCIl'Vidor WWWpor"Lahistoria-de las computadoras". 

3) Bl servidor responde enviando el texto y posiblemente otros medios o referencias 
incluidas ~ el texto (fotografIas, sonidos o video) . 

• La parra mis importante del bro'Mllf en busca de 1, posesión del mercado fue entre 1M companflS Netscape y Microsoft en 1995. Si 
le compl1'l utilidad Y capacidtdes en Imbu mIrCAS. se Ue¡n a la conclusión de que ninguno de los dos puede incluir las hcmrnientas 
t:IPICeI de trlCfucir Jo¡ desarrollos tecnolotiCOli multimedia I trlVts del browscr, sin embargo, es interesante ver como 1, guerra 
e<meRiIJ 11m: la pooibiThHd de utilizll' los hipemledios con que cuentan IIIllbE eompaftlas. al distribuir su software gratuit&mente~tI 
lIRlIrio puede disftutar de:: las vcntaju de los SCfVidores robustos de los "lfIrldes del Wcb" y de los adetlHltos visuales de la red sin gast. 
1m ccotavo. hUp:l/www.miClO8()ft.com ftpl:llmicrosollcom/downloadJIE.3.0(Existen 10 CllUles ftpdisponibles) 
Illtp:llhome.netscape.com ftp.aets.ctpe.oomIoavi¡ator/g323.Op. 

or.....-u: .• ü"~.,",_",,,~_,,,,,,,,, ~., 
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l!l ~;'W"Jde W. se compone por millones de estas transacciones virtuales que 

~ elillljo e1ec1ró1iWo más notorio desde la aparición de Internet, pero veamos más 

8ttruidmneJile'~ el1úpertexto es la base de la producción en el Web y su función para 

~ el.siJnb6liaomtnle generalizado de Internet. 

La ~ión danIro dol WWW se realiza por medio del hipertexto, al igual que un 

tellfO.normalptlCde ser almacenado, leido y editado, pero cuenta con la cualidad de poder 

inttreonectarSe:li!ln otoa parte de otro texto o dentro de el mismo articulo. El hipertexto, 

lIlIÍOI' conocido por el lbmoato HfML (Hyperlext Mtl1'!llJp Lenguaje) es la manera más 

eom6n de codificar y realizar ligas virtuales con otras opiniones en otros medios del WWW 

a trav~ del protocolo estándar HTfP (Hyper/ex/ Transmission Pr%coT). 

El término· hipertexto fue acullado por Ted Nelson. Este lenguaje de sus "li/erary 

machinel''', es definido en el sentido de una "escritura no secuencial", tiempo desp~ este 

término fue considerado como un medio limitado a las computadoras. Uno de los primeros 

modelos electrónicos de ese sistema fue publicado por Vannevar Bush en 1945. 

Bush" escribió acerca de "momex", una máquina conceptual que tenía la capacidad 

de almacenar grandes cantidades de información, en esta máquina, el usuario tenía la 

posibilidad de crear "rastros" de infonnaci6n: conexiones relacionadas con texto e 

I1Ndton 1'beodom F. Spudl .. d yoar ~.I.lity. Sanbom, Chieqo, 1955 p.23 
.. Busb. VIDMY". ScitllU. TU t.1Iku _ter . .4 NJIOrt 10 tltl!prnidl!1ft "" .,rDgrtUfI ~fpoll Wtl1 rcitIltijlc mIau'" Ofticic of 
&eienl.ifiOmurch and deYeIopmeut. ED10c Unidos. 1945. 
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imágenes, de _ manera, los "rastros~ podrían ser almacenados para referencias futuras. 

Bush planteó que usar este método de recolección asociativa de la información no sólo em 

pnlcIica, sino que se acercaba a la manem en como la mente ordena la información. 

~ 1t!'memeli.D IIUIlca fue implementado, en 1960, el modelo inspiró a Ted 

Ne/tielI a deslln~Jtal"'ia vcmiOO moderna del hipertexto. En una carta, Nolson Escribió: 

"(Yo_)'l'I' el futuro Al. la humanidad se encuentra en la pantalla intemctiva de 

una,otmpútadora, que la nueva escritura y las películas serán interactivas, estarán ligadas, 

'e$laálnuilidas per puentes interconectados y necesitaremos un cable de cobertura mundial 

'l'I' • las enIl'egas'>90. 

Todos los clientes y servidores que utilizan cualquier medio del Web deben ser 

~ de reconocer este protocolo para poder enviar y recibir hipermedios. Por 

~ios se'cÍeben enteodR ligas no solo a otros documentos sino una estandarización 

de: DUlcMS de los antiguos soj/wares y protocolos de transmisión y búsqueda de 

illfbnnaeión en Internet como el FfP (File Transfer Protocol), Telnet, Gopher, Wais (Wide 

Área ltiformation Search), A.rchie y Veronica, también existen grabaciones sonoras, 

• Eaesta imqcn 'a fia¡Bacentral (rojo) 8'i¡nifiCII el punto cero donde se comienza la Msqueda. Las figuras verdes son el primer nivel de 
~ HTML que son encootradoi por los mecanismos de búsqueda en relación a Wl temaes~Uico. Las figuras IlUles son el 
stpndo nMI de documeDloB que pueden ser aIcInzados por los de primer nivel. Esta es una representación de lo que comünmcnte se 
_ oomo "Ii¡u" de 1Upcrtexlo, 

'" .. ~C~ __ 'C_" 
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imágenes, cortes de vídeo y recientemente audio y vídeo en tiempo real provenientes de 

estaciones de radio, televisión, cine públicas. privadas y piratas. además de productores 

independientes que utilizan los diferentes medios como canales de autoexpresión dentro del 

medio que conjunta la mayoría de las comunicaciones que conforman Internet. 

Los hipennedios son las relaciones que hacen posible la realidad virtual de la 

telaralla mundial. porque debido a su estandarización dentro del formato HTML (y las· 

colIStantes evoluciones y varianles de este lenguaje), el Web se ha conformado en un 

sistema cerrado auwlI'eterente y autopoietico de comunicaciones sujeto a evolución que 

ae.era laS posibilidades del medio distribuido en cuanto a la producción individual o 

cómunitaría co$O re¡lJ'eseJllaCión del espacio electrónico que provee las herramientas 

necesarias, en este caso los editores del hipertexto y otros programas de soporte, para poder 

especialízar SU propio comportamiento selectivo como promotor de un sistema conformado 

por comunicóciones. donde el público se vuelve un operador cognitivo, un editor de su 

propia opini6n en los medios donde las comunicaciones son palabras, imágenes, sonidos e 

interacciones d. sistemas psíquicos que posibilitan las condiciones para posteriores 

seleeeiones de diferentes comunicaciones . 
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•••••• '0. o" ..... ... 

.•.. ...... 

. . 
.... 

--~iIJuII"fexto ncnnII. Puede 

1IbJ, ~.tldex.to o edl 

Sellcclonar un ~ .... 
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Por su comportamiento de relación entre las diferencias que posibilita el entorno, los 

MeSO se reproducen constantemente en el WWW. Estos medios son simbólicos en cuanto 

utilizan la comunicación para producir el acuerdo que de por sí era ímprobable, tratan todo 

el tiempo con la información para crear las selecciones básicas y si resultan elegidas, 

entonces serán actos comunicativos y contenidos de comprensión que se generali23JI para 

que las expeell1tivas correspondientes puedan constituirse, anticipando la autopoiésis 

posterior. sólo si la forma comprende mas situaciones distintas. Alcanzar este acoplamiento 

se logra a través de la forma y distribución específica de cada medio. 

Confome ha transcurrido el tiempo de experimentación y acceso público, el Web se 

ha desarroUadomás que un símple medio de recuperación y seguimiento de la información 

en una inmensa cantidad d. hipermedios que atienden a constelaciones especificas d. 

problemas (adf!ptalive polymorphism91
) en los cuales se coordinan selecciones que sin duda 

no son relaoionableS enlle si y que se presentan como una cantidad d. elementos acoplados 

d. manera amplia. Aunque estos conceptos también han sido explotados desde los inicios 

,de Interile!, es claro que basta las expresiones d. las comunidades electrónicas en los 

Usenet que antes de la ímplomentación Web eran vistas como intranscendentes ahora se 

establecen como partes del WWW porque en esta concepoión de la red existe una irunens. 

serie de informaciones, actos de comunicar y contenidos de comprensión que alcanzan un 

acoplamiento estricto solo a través de la forma específica del respectivo medio. 

Ningún otro medio alcanza esta extensión y esta velocidad de descomposición y 

recombinaci6n de acoplamiento amplio y acoplamiento estricto". Bajo éstos aspectos es 

.1 RoclXriendGalrlft Il1O limaolstioo rom.cIo de la biologfL Ver I.ubmann. Ni.kl:1S Y RaffKllc de Geor¡i. Teorfa d~ la Sociedad. Op.Cit. 
1'; 126 

"El!. CUIOto a ladisliAciOn entre acopllmiento amplio y acoplamiento estricto de los elementos el planteamiento teórico de LubmInn 
b!.dicaqve UII medtotItA oonstituido poulemontos ICOP1Idos en un modo amplio: una fonnl,ll contrario, pone en conexión a Iof¡ 
miImoI eIamWo& en tIIl aooplamklDto.noto. 
Aoapflmieruocs UD &isflm,a que implica tiempo. Se debed, decir: acoplar y dcsSC09lll', en cuanto se trate de una integración sólo 
mome.ntirIuquo da fbrmapero IC puede dc.&oompon« de nuevo. El medio se liga,. pero despu5 viene de nuevo dejado en libertad. Sin 
medro DO existe nfntuna Ibnna y sin fonna no existe nin¡{in medío: esta díthcnc:ía puede reproducirse continuamente en el tiempo. 
la dlfmntiaentre teOplimienlo ImPlio y aooplamientoestriclo sea cual sea 'e configuración material que asuma y cualquiera que sea 
11 bao de la pcrroepdOn hace posí1>1c una proccsuali2lci6n temporal de las operaciones en los sistemas estabilizados de modo dinAmito 
y vuelve posible por tIntO la fonnulaciOn de sistemas autopoitticos de este tipo. 
En considcraci6D '011 05lc coo.tinuo estar ligado y estar suelto se puede tambien decir que el medio circula en el sistema. Tiene su 
unKtm al el movimiento. En cl6mbito de 106 elementos acoplados en modo suelto la circulación se imponc, mis bien. simplemente 
como acoplamientoatñcto. De distintt. rMnera de cuanto postula la teorIadel actult comunicativo de Jurgen Habermas, OOSOOOB 
evi1aroo& ineIuir pretensiones de raciOClllldad en el concepto de cornunicllCión y sostenemos sólo quc exislc una conexión entre fuerza 
de &t1rmaei6D y flt¡tcidad temporal de la fbnna. Los medioo de comunicación, de i¡utI manertI que el concepto, de sistema o el 

. ."'. 
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comprensible que el WWW se este convirtiendo en el modelo efectivo de MCSG que 

representa las infonnaciones, comunicaciones y acciones den/ro del enlomo de CMe. 

Esta estructura de la red abre la visión de un medio masivo que sirve para infonnar 

en varios sentidos y bajo muchas influencias, puesto que el WWW es la conjunción de 

instrumentos d. software que tienen la facilidad de colectar y diseminar infonnación de los 

individul>S que uabajan en los diferentes medios que 11> constituyen. El ejemplo más notorio 

de dicha Jl1'!Iblemática es la manera en que las nociones de privacía están siendo alteradas 

desde distintos frentes: 

ftIoo....tI!~ftIIIII .......... ,.~,......A(Iw1'il'lMw.w., ... 

nr..tINl ..... • .. ·POHa,.loQiN.ltrrf .. lMI.ldaY 

• pe,. , ...... lU. ................ ~ .... 

c~pto de evolución, no aportan oricmaGtone& prejuzgadas en la dirección de la racion.lidad. Estt: nivel elemental sol/) licMCS!C 
valor. Sucede lo que su~de". Ibid. p. 86 Y u. 

,~ 
~~:~ ... """,_, .... " «,. ' i __ iJ 
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LaCIA" 

El poder de inlJ'Ul1i6n" 

Aunado al intercambio de información persona-a-persona y de las agresiones hacia 

las instituciones poseedoras del poder global, en las redes internacionales existen grandes 

11 NoYiemtll'c l. 1996. lA 1181bll Web ori¡lnll (lD'ibt)dc la C.IA (Cemrallntclligence A,.I1o/) fue víctima de UllllClo de intrusión. 
Tod"au pcIIOIlu quo accesaron cstapa¡inl por (Mcmet encontrvonla versión iD1JllGmentada por fOil "ha~kcrs" y sus eootenidOB 
fueron modificados (iImllCn si¡uiente). 
t4http://www.2600.com..TItehomepace afilie CelIiraIlntelli¡e~ Agencywas re<:ently hacked and the contents chanaed. For historical 
pwpOies both are unCCJ1SOled so sltield your cIIildren.". No solamente l. pli.¡ina de la CIA sufrió de la intrusión, 2600,«lm tiene una 
extensaeoleccióo de pi¡lnas que hin cmicSo la misma suerte. Tambim Broce Stalin¡ en HuJIer CrlckdowD LIIW tutd disorder In lile 
Eltctto1lic Frolttitrhacc una refieJtióD ü;f\CMXtIntc: ''Technical pclwer is not forcvcrybody; forminy people it simply has no chann at 
al\. But for sorne peoplo. it becomcs!he c:m: Iñtheir live}. For a fcw, it is overwhclming. obssesivc; it becomes sornething .. lose to an 
Id~ion". Litcruyfrcewwc. Tc;w¡ 1994. p.lI 

., ;'" 
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8ujos de infonnación personal de otros tipos, infonnación de procesos y transacciones 

financieras, de crédito, información acerca de nuestra salud, preferencias de entretenimiento 

e incluso p"ferencias sexuales. 

La mayoda de la genle da por hecho que nadie puede buscar sobre todas las 

transaooionesq ... se realizan en todo el mundo electrónico para crear índices de individuos 

con fines d. mlll'keti1lg, ese es un conceptc> falso. 

Los ~s desarrollos conocidos como "lmowbots" eran programas de 

'compwadora dlstIlados para funcionar como sirvientes COn la función única de explorar las 

&-tes de infbimaeic\n (en ese entonces muy limitadas) y regresaban con dalos específicos 

aoen:a de la b~ que el usuario había solicitado, en pocos años las tecnologías han 

madurado, de ~o, eKiSlen otros mélodos desarrollados que tienen la capacidad de extraer 

inConnaei6n ao:aea de nuestras costumbres'y hábitos como los cooldes, que son pequeilas 

rutinas en lenguaje Java" que existen en muchos sitios del WWW y penniten obtener 

infunnaei6n relevanle acerca de la persona que accesa esos sitios (E-mail. o donde se ubica 

e! software q ... se utiliza para explorarla red y de que proveedor obtiene su acceso j. 

Dentro de la nUeva dimensión del ciberespacio, la sociedad tarjeta-de-crédito 

contribuye con cc\digos de infOlmación que viajan entre los puntos de venta, oficinas 

bancarias, sistemas de información de gobierno, bases de datos anti-crimen y todas las 

fonnas de interacción -ventanas, en una conceptualización básica- que utilizan las CMC. 

Cuando éstas partes de código contienzan a ser relacionadas, entonces las ventanas y 

mecanismos que utilizamos para producir, transntitir y recopilar información pueden ser 

utilizadas para hacer una red amenazante que transfonna la información de una manera que 

s~ita estupor. "Los medjos ~n simbólicos, en cuanto que utilizan ]a comunicacion para 

producir el acuerdo que de por si sería improbable, pero al mismo tiempo también son 

diabólico. en cuanto que, ntientras realizan este objetivo producen nuevas diferencias" 96. 

,} J",les un len¡uajc de plOif'IIIllCtOn desarrollado por Sun MiCIOSystems basado en 111 icka Qlllos OS (open systems) que ha hecho del 
Imbicnlc Web una zona intcnlttivacon amplias capacidades ele interactividad, movimiento, encuesta, vi,ilancia, visualización y mapeo 
de tu difcren\es redes que adoptan su tecootogIa. Pata mayor información reladonada. Http; .. www.sun.comIjavlllintro. De mas reciente 
exhibiciOn tlmbitn http://www.holjavuunsyte.CQffi 
"LubmEn. Niklu-y RaffaeI1edeGeor¡J. Tuda de l. Socitdad. Op.cit. p.133. 

I!!-'''''''' ". "".~ .;.,...,,¡l"'\":"""'~' ,-,,~., 
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Los mismos canales de comunicación que permiten a los usuarios de todo el mundo 

interactuar, también permiten a los gobiernos y a las empresas privadas obtener información 

acerca de ellos. La referencia que se bace a una observación de segundo orden es muy 

cercana a la prisión perfecta que propusiera Jeremy Bentham en el siglo XVIl! nombrada 

"Panopl/J:o", un modelo teórieo con similitudes reales a las capacidades de las nuevas 

t.ecnologias de lniWmaeiónque se usan en los medios distribuidos. 

2.5 .Pllnoptlco de Push y Pu/l medie. 

Como j¡) expliqué anteriormente, la mayoría de los medios masivos se están 

JiIOVÍII/IdO baoi¡sla red para crear otros medios masivos bajo f(¡rmas descentralizadas de 

IlOlIJ1IDÍcación, El Internet ba comenzado a ser interpenetrada por nuevas eSpecies de 

1BIIi_ El \\Íorld Wíde Web es la más notable, con cada conexión de alta velocidad y cada . . 
' •. que un nUevo nodo de la red es dado de alta los medios que existen en Internet se 

tlIJIIbIen mas p!!Iierosos, llIás complejos, creando un ciberespacio de medios interactivos 

que se, ~sli_ a trav6s de diversos ~es que guian la atención humana que les da vida 

. h4e1a las cornfttadoras personales, pantallas telefónicas o a las computadoras de los autos . 

. Todas'estas iII~ trabajan con las técnicas de los medios existentes. 

Por el momento el Web significa información en páginas de hipertexto en un 

.' . eBJIlI!lío de dos dimensiones, en él los usuarios navegan con "clicks" a través de ligas y 

mlCllnismoS de búsqueda eomo Y AH0097 o Altavista93, basta encontrSr la información o 

ill medio de lo que necesitan, lo que significa contenido desplegado por un programa en una 

pantálla de computadora (browser). 

Estas características de páginas de HTML, las ligas "click" y el monopolio del 

. browser son denominadas pull media. Un pull media es propiamente una forma de CMC 

que requiere de la intervenci6n de un software específico (browser) que permite jalar la 

información que se encuentra en otra parte para convertirla en un recurso contenido 

localmente, es decir, en nuestra propia máquina. La evolución de los pull medía es la 

constante que ha dado vida al fenómeno del WWW como WIa singular estructura de medios 

91 Http:ltwww.yIhoo.oomIhist.btml 

~~"'"",,-,-, •. ,.-.=,>.,~ . ,.'" 
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que fluyen en muchas di~ciones (many4o-many ways), parecida a la manera en que el 

teléfono trabaja y no como los medios que radian su información ( radio y TV). 

Después de experimentar con la conexión de millones de personas en todo el 

mundo, la estructura del WWW ha concebido otra categoría de medio que se complementa 

oonJos PIIU.INII/a, los plISh media; en ellos, el contenido de los medios es empujado 

.. fpush) baoia el1JSllario en contraste con la acción de jalar el contenido (pull) cuando se hace 

clfck en una 6ga~e hipertexto. Los push media tienen varías representaciones, pueden ser 

IIlOIIfrados <) iQ!ímitentes, pero sn objetivo principal es estar siempre presentes, atendiendo 

j._"Jeg!a .pncípÍII de los plISh-plIlI media: aunque el usuario tenga los recursos en su 

m". O Jg$~ a través de la red siempre debe estar disponible en el ciberespacio 

para qUe le sean· lanzadas las últimas versiones o actualizaciones (updates) que serán 

1II,..aas dirccta¡Mj¡te en su equipo de escritorio. Veamos algunos ejemplos que ilustran 

50s- caraclltlsti_:Clln s~litud a la arquitectura "panoptica'»" del conglomerado de 

percepmones, infonnacioJleS, comunicaciones y acciones que dan forma a la constante 

-.npesici6n de la telaralla mundial: 

Los 1.7miUones de copias de Point Cast100 demuestran como funciona un push 

_dia:· Cuando la computadora esta inactiva -por supuesto encendida y enlazada a la red-, 

Point Cast utiliza el Web para lanzar (push) bits de información noticiosa proveniente de 

las redes de CNNInteractive, HolWired, The New Yorle Times Network, Chicago Tribune, 

BSPNET y más de 30 canales que constituyen el menú de conexiones al Point CasI 

N_orle, la información de éstos se presenta a manera de un teletipo que hace las veces de 

los protectores de pantalla como el clásico "f1ying windows". Si su atención es captada 

entonus se puede hacer .tick para jalar (pulO la información de interés. 

Pointeast no es la única compañía que invierte en este tipo de proyectos. Netscape, 

pÓr ojemplo, tiene el desarrollo del proyecto Communicator, que funciona como un servidor 

IIlI.ttp:lllltavistLdl¡ital.(:(Im 
"En 1791, Jeremy Benthzn enpalloptic(}1f; tlle ;1ISptctiOIlItOUSt; propuso la posibilidad de construir un mecanismo para refonar el 
oontroI9OCial en 11 estructura fis.ic&de UD edificio. Su diselio intentaba ser muy general, una arquitectura algorltmica a manera de p<lder 
~ en prisiones. escuelas y fIbriQas. Celdas indlvidullles son construidas en '1 c¡r~W1ferencia de un edifido circular, al 
~ de una rosa cenuaJ, una torre ele ~ión en l()aIto de la fosa ron unjuego de luces que perrnitla iluminar a las celdas, no asla 
!atont. En la torre unapccsOlla monltorelba la actividad de los demis, de manua que todos se sablllJl vigilados, pero no cómo ni 
CUIIfldo.'Vet Benthw Jemny. Worb, Vol. 4. Editado por J. Bowring. Edinbur¡o. 1843. 
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de push-pull media directo a la pe, la caracteristica más innovadora de este software es que 

no necesita correr el programa browser, porque la idea principal de este proyecto es 

extender la interfaz del Web directamente a la computadora de escritorio, de tal manera que 

según el perfil del usuario la información será transmitida directamente al sistema 

operativo. 

El avance de los pllsfr..pull media es posiblemente una de las manifestaciones más 

claras del interés que han visto las compañías más poderosas de desarrollo de software y en 

menor grado las de hardware para mantener cautivos a los clientes del ciberespacio. Las 

lecnologlllSccomo Java (un lenguaje de desarrollo creado por SUN) , ActiveX (Microsoft), y 

WebObjeot (lBM) tiene/l como misión principal lanzar cualquier medio concebible a través, 

por medio y al rededor de una red que incluye cualquier tipo de hardware unificando, de 

, esta lIUlIIeJ8, lo,s medios de infraestructura y soporte de la red en una concepción de eMe 
Iilás wmoda y lista para utilizar. 

Sin embargo, la esencia de los pull-push media es que son evoluciones, dentro de la 

misma red y sus innumerables blbridos, no son, como antes el Internet, producciones 

exclusivas de los poseedores de la tecnología, sino variantes de los códigos fuente 

desarrolladas por los propios usuarios, esto deja ver que los adelantos no son exclusivos del 

poder. siDO de quien desarrolla la capacidad, por ejemplo, de poder mandar un E-mail a 

Il'íIvés del WebTV • recibir un vídeo por teléfono o actualizar la base de datos de una tienda 

ecn laspreferencins en los colores de moda 101. 

La idea del Panoptico, desde el punto de vista de Foueaul! en Discipline ami 

punish'D2, presenta un plano del modo en que los futuros tiranos pueden utilizar las 

tecnologias de información para manejar el poder, aunque en algún sentido esta nueva ' 

tecnologia se ha planteado como la nueva herramienta de libertad de expresión y 

comunicación que da a los integrantes de una sociedad la protección contra el poder del 

Estado, en ningún momento se debe perder de vista que la habilidad para encuestar e 

100 Para obtencrclsoftware ¡ra.tuito dr;I PCN (point Cast~) consultAr: http://www,pointcastcom 
101 UM ckmoatrKión mis ampliadc como furu::iona un medio de esta forma esta demostrada CilIos "demos" -mejor conocidos como 
"daemons'" de un paquete de 80j'tw(w denominado Wcb-Speed. Para consulta y demoslIaci6n: http://www.web-spced..com 
102 Fooc.wtt. Michel. Ditcipti.e •• d puaiJ': :floto lirtll ojtlteprb;Off. Vinta¡e books. New York. 1979. . 

., "', 
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invadir la privacía de otros da a éste el poder de confundir, coaccionar y controlar a los 

ciudadanos. 

Kevin- Robins y Frank Webster, por su parte, escriben en el artículo Cybernetic 

Capi/ali.m: Informa/ion. Technology. Everyday Life/03 una versión que no debe descartar lo 

que l. nueva tecnolog!. de eMe puede signiflcar para el control de la información: 

"Cteemos que Foncaul! está en lo correcto al mirar el Panoptico de Bentham como 

un evento sig/lificante en la historia del pensamiento humano. Sugerimos que las nuevas 

teenoloSíasde comunicación 'e información -particularmente en la forma de un circulo 

eleetrónicó cerrado- permite una masiva extensión y transformación de esa misma 

movilizaCitn a la que aspira el Panoptico (con su relación tecnológica). Lo que estas 

tlCllOloSías PfOJJIUeven es, de hecho, la misma propagación del poder y control, pero más 

~ de el encierro de piedra prototipo de Bentham; en la base de la "revolución de la 

IiIfilnnaeión" la totalidad de la sociedad retoma la función jerárquica y disciplinaria del 

Panoptico". 

!El pÓ\Iw de compilar expedientes altamente especlficos de las preferencias de 

milIon=s de personas est4 Illeciendo conforme el costo de las computadoras tiende a bajar y 

la red de mUes de millones de transacciones electrónicas se hace mas robusta e 

interconectada, por lo que la función jerárquica que Robins y Webster confieren a la 

toialidad social se está traduciendo en la sociedad orientada al iDfo-entretenimiento. 

Es común ver mensajes "basura" (junk-mail) en nuestro correo electrónico, pero no 

podemos ver el hardware y software que ha evolucionado para compilar y explotar la 

información privada según W1 perfil determinado. 

"Markelpalce", por ejemplo, era un CD~rom que contenía la información acerca de 

120 millones de personas, este producto fue anunciado en 199\ por la empresa de software 

Lotus. Después de la crítica pública, Lotus decidió no comercializar el producto. Afios 

después, la televisión interactiva, la WebTV y muchos sistemas de este tipo hao comenzado 

a ser instalados, lo curioso es que dichos sistemas penniten a los usuarios ordenar videos, 

~' 
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así como insertar infonnaci6n acerca de sus preferencias y opinionesl si a esto se suman las 

posibilidades de las redes de alta velocidad y la evolución en la capacidades de la eMe, 
entonces la idea de Lotus ya no será tan descabellada, pues existirán maneras más efectivas 

de obtener información desde el propio hogar o lugares de trabajo bacia las bases de dalas 

de otros con o sin nuestro consentimiento. 

Conforme el proyecto GIl avanza y las terminales individuales de información (pe, 
Network Computers, etc.) poco a poco cuentan con la capacidad de recibir y enviar grandes 

cantidatles de iotbrmación al modo de las supercomputadoras se está creando un pedil de 

. los gustos y pter.eneias de las personas que dla a dla contribuyen al flujo y estructura de 

las bases de datos muncliales. ''La información acerca de 'usted o de mi tiene valor y es 

accesible para oimas persa_, de todos modos nosotros decidimos de manera activa 

.xevelar esa infolDlllCi6n. Ubicuidad en lugar de superioridad"!". 

Bl poder de espiar en la información se ha comercializado. Aunque la concepción de 

"do-it.youse(f' ciertamente es muy efectiva, en muchos aspectos de la vida, la gente 

ptefiere productos de entrega inmediata prefabricados (ready-made), es decir, contenidos, 

sfntesisy sinopsis c¡ue nos guieJi a trav6s de los medios. 

Es importante tener en mente que las tecnologías que fueron creadas para los fmes 

militares, las agencias de inteligencia y la policía seguirán siendo una poderosa arma de 

eontro\. Sin emb~o, las aplicaciones desarrolladas en éste tiempo tienen más variantes en 

el sentido de propósitos comerciales de cobertura mundial y local y para hacer de eUas un 

instrumento que promueva nuevos grados de libertad, la eMe debe ser utilizada dentro del 

contexto de producción comunicativa local de las sociedades con la plena conciencia de los 

usos que los poderosos le están dando. 

le "Eoooomist". Junio 17. 1995. 
11M ~¡roporK~ Nicolu. Ser Di¡ilal. Op.Cit. p. 172-11., 
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Hasta ahora hemos hablado de la tecnología global y de su función dentro de las 

sociedades que han optado por utilizarlas, pero esta tesis no sería un estudio objetivo si sólo 

vemos las cosas desde el punto privilegiado de los poseedores de las tecnologías y 

sociedades ya instituidas, por eso, he decidido cerrar el estudio COn un análisis acerca de la 

producción y el impacto que la revolución electrónica de la CMC está trayendo en nuestro 

país. 
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CAPITULO 111. VENTAJAS Y LlMITANTES DE LA CMC. EL 

CASO DE MEXICO. 

We W«e taughl to follow leadm- follow letdm! 
Nevcr lO ci1lllellle the sin¡ular pact. 

Thc ¡oals they set slip tbe pp- slip our iTltspl 
Chtsm¡ tails withoot th.e buie f&cts. 

Is it 'CItlSe wc lite 10 hellroot OWD voiee? 
8i¡;.f!elWtcd diWibes,jUSf. like my dilemmL 

Time to mum l:OOIp!.imcnu, sblttefin& \he pwivc clream? 
N.D. Di.rrim. 

a.f.lffx/co 1987. Venf411S y limitanles en la ulilización de la CMC. 

El pre5'!* capitUlo, último de la tesis, revisa la influencia que ha recibido México 

en relal:i6n at"lllSarrollo mundial del WWW para la construcción de su espacio cibernético. 

El luiá1isis que se presenta está definido a partir de una breve explicación de la 

liíHIr4Iización ele las telecomunicaciones en México como contexto referencial del , 
~lo deÍlidOs Web en el país o que tienen relación con él en tres temas elegidos por su 

capacidad de roftcjor nueslra realidad en el Web y las proyecciones de la eMe, estos son: 

1) La confonnación de la densidad d. la red nacional. 

2) La o<:upación de los medios de comunicación masiva en Internet. 

3) El poder político y su intervención infonnativa. 

Como lo ha impuesto la estructura del estudio este capítulo no puede ser la 

excepción y tratará la eMe cqmo un renómeno que parte de una serie de selecciones que se 

promueven hacia la infonnación y s610 al consolidarse la comunicación como un hiperciclo 

de selecciones infonnativas e interpenetración de sistemas -psíquicos y computarizados- se 

puede llegar a representar la función diferenciada de las formas sociales correspondientes al 

mundo virtual de la eMe; ahora bien, ¿por qué México?, y ¿por qué tres tópicos que son 

exponencialmente más complejos y grandes en contenido que el estudio mismo? 

La primera pregunta es relativamente obvia, porque la observación por más de dos 

años y el· análisis del material publicado en los sitios Web mexicanos que fueron 

apareciendo en ese tiempo, además de la experiencia propia de conocer más a fondo 
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algunos sislemas que se utilizan en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) 

en rclación con Internet son los elementos que me penniten sacar conclusiones 

substanciales acerca de la evolución del comportamiento de la construcción del espacio 

Web mexicano en un periodo de tiempo verdaderamente corto. 

En los anteriores capítulos vimos como la secuencia evolutiva de la eMe 

-principalmelllC o/WWW-' ha traido consigo "salIos" estructurales en el comportamiento 

de la red, notabltmente en materia de tecnología y posteriormente con la aparición de 

, sociedades elKll6oi_ que se diferenciaron por sus funciones en el cibe!espacio se pudo 

obse1'Vll1' que la evolueiÓD subsecuente estaría marcada por la rclación tecnológico-social 

qIIe rcqueria'!l\l\ mayor cantidad de selecciones informatívas y cada veZ menos tiempo en 

su acoplamiento a.la CMe. 

BI ~ de México reúne dichas características, y aunque tiene más limitantes en el 

_lido de desarrollos tecnol6gicos producidos en el pais, que se reducen a cero, a las 

condicio""" oeon6micas adversas y a la sombra caracteristica del poder y su ~u1iar 

retaoi6B con los medios masivos de comunicación, que influyen en muchos de los procesos 

soeiales. la respuesta que la sociedad ha tenido durante mucho tiempo atrás hacia la 

adopei6n de alfaS tecnologías da la pauta para afirmar que la eMe puede aportar más 

beJloficios sociales que el uso de la televisión por cable, la radio, la comunicación 

a1Iemaliva y otros servicios más, porqué la eMe pretende incluirlos y además de establecer 

mayor competencia entro sus proveedores, propaga, como ya afirmamos antes, la selección 

hacia la colllUDÍcaeión, un proceso social que, entre otras cosas, promueve diversos grados 

de libertad. 

Lo anterior es sin duda una hipótesis realizable sólo hasta el momento que se ponga 

a funcionar ese enorme aparato de comUDÍcación llamado sociedad y ella marque sus 

diferencias y funciones recurriendo a la infinidad de opciones comunicativas que se pueden 

seleccionar, aceptar, rechazar e interpenetrar. 

Sin embargo y aunque están presentes todas las condiciones adversas~ se ha dado el 

salto, es decir, saturar de información los servidores Web de México es un hecho; el 

, 
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[' mercado de las telecomunicaciones está experimentando l. entrada de inversión privada y 

10 más interesante está por verse: la relación de la sociedad y los métodos del poder 

económico, político y social que han abierto sus "ventanas" de push-pull media donde no 

sólo ellos son los poseedores de la información y los creadores de la tecnología, sino que al 

igual que ellos, la sociedad-comWlicación ya está incluida en el entamo de la eMe. 

Dicha afirmación es el principio que responde a la segunda pregunta, puesto que el 

motivo de anáIISl$4e estos \res tópicos en México no se va a realizar ni a profundidad, ni en 

relación a su CoII!!IDido porquóno es la intención, primero, porque la construcción de sitios 

Web nacIonalis SIlQ¡e como 1!Jla respuesta inmediata a la competencia intemacional que el 

~. ~!tesató y s6lo posteriormente se establece lBIa relación histórica entre IBI 

smdtIo-~ Infonnalivo, en l. mayoría de los casos, y su disposición a la sociedad 

como ... nj.\Ie eMC. 

Bn$ll~lugllr, cada temI\ se trata bajo la interpenetración de sistemas, locales y 

&Iol/ahlí;que ~ a la sociedad mexicana funcionar diferenciadamente a través de la .. ' -- ~, . 

CMe y asi 018'" el hiptreiclo de selecciones que la l!ovarán al conocimiento y uso del 

lJItIIio digital cIistrllnmIo. 

De esa.1JIlIII1fa se deseartIr cnalquier análisis exhaustivo en relación a contenidos, 

puesto que 11> mI_te del trabajo es mirar hacia los conglomerados de sistemas que 

pretenden existir dentro del electrocosmos y sólo es posible hacerlo si observamos su 

CRlICbIII y SUS propuestas para el ÍUl\no "partir de sus construcciones en el Web como la 

primer fonna de acceso masivo al entorno de la eMe en México. 

La seleceión de estas tres partes para analizar la' situación de México y su 

posij)i1idad en relación al desan:ollo de la eMe no son arbitrarias porque sin duda son las 

más representativas en cuanto a inversión y proyectos, petO no por eso se tratan como 

módulos independientes, en ese sentido recordamos que el estudio no tiene la estructura de 

uo análisis al estilo de los medios de comunicación masiva, donde las relaciones de poder, 

consumo y público están perfectamente definidas, sino que hablaremos constantemente de 

,_. ~ 
",.",. ·_'_ .• L ••••• "'~ __ •• =. ::":~.iÍ;¡,..C:_~1' 
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la interpenetración entre unos y otros y las combinaciones e innovaciones subsecuentes que 

promueve el hecho de que no sean los únicos actores. 

3.2 El contexto local para la globa/ización. 

Las políticas estatales" empresariales de los últimos cuatro alíos confirman que el 

&1aIIo ha dejadO parcialmente abierto .1 terreno para la inversión privada. fin de que sea 

6510 quien delimite el crecimiento y desarrollo de los servicios de CMC en el país, pero no 

por eso dejall\; de ejercer 'control ni cesarán sus proyectos, que aunque no atienden 

llI\!obIclades claráa,son su úniI:a proyección "futurista" ante la sociedad. 

Como Se _.\111 demostrado en los capítulos anteriores, es poco probable que el 

des;mOIlo de la CMe siga los mismos pasos que los medios de comunicaci6n tradicionales, 

pdndpsJmente po,rque la estructura de la comunicación masiva está consolidada económica 

"JM!lilicamente por el rigido control que se tiene en cuanto iIl acceso de estos medios; no 

o~ la SIlt1tdllll mexieima, aunque lentamente, ha evolucionado en su concepción 

6'ente·a la produccl9n. consumo y dislI:ibución de la CMC que proporciona, por lo menos 

enlll \Vcb, 1111 ¡dl.dor de participación. 

El pdblloo usuario del Web, es notoriamente más exigente en cuanto a infonnación 

~ .lIIfi., a partir de eso se establece la primera selección que promueve una mayor 

iR4\litIUd por participar en los procesos sociales que se reflejan en Internet, por eso la 

di5lribuei6n de la información, las tecnologías estandarizadas, así como la aparición de 

compall/!ls ISP (/mernet Service Providers) en toda la República, que en 1997 eran más d. 

lSOIOS, nos da idea de la proliferación de redes de CMC y servicios via Web que están 

confonnando los mecanismos que remiten a los medios masivos de comunicación, al poder 

pOlítico" a muchos oll:os sistemas a la función comunicativa de la sociedad diferenciada. 

En el contexto mexicano, 6sle proceso es perceptible en su conjunto por el uso del 

Web y aunque en los países mas adelantados las tecnologías básicas se encuentran 

descentralizadas y ampliamente distribuidas, para poder saber donde se ubica México en 

este contexto es necesario hacer un recuento de las partes que sirven como motor de 
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deslllTOllo: las telecomunicaciones, la infraestructura de sus redes y en una perspectiva más 

lejana, la incursión de industria audiovisual y la política al Web. 

México forma parte de los países semi-industrializados y aunque cuenta con cierta 

partioipación -sobre todo en el uso de tecnologías estandarizadas en el mundo- de eMe 

existen graves fallas en cuanto a la estrategia que deben seguir éstos rubros para sustentar el 

desauoUo de la eMe, principalmente por qué en el sector de las telecomunicaciones no 

existe UD pRlyech) determinado, además de la limitada evolución de la ciencia y tecnologla 

moxioana, por lo m.nos lo que toca a las innovaciones que hoy fonnan los seclores de punta 

4el murufo. T~ eo tiene UIIIl explicación. 

Con el P'lo mexillllOO subvaluado frente al dólar ($8.50) el plan a seguir desde 1976 

,lIisl6ri_Bte~ovadoJ06_ es el de importar tecnologla y desarrollar, mínimamente, 

\IeIIIrOs de 05tu4j0. superiOJOB dedicados a hacer avanzar aisladamente ramas como la 

iIIIll~. ~do .sta lógica, resulta más barato importar tecnologla que generarla, as! 

como .~bi6nésmás fácil capacitar profesionistas y técnicos que desarrollen <casi sin 

resultados) O mm>anliliDen (esto es todavía más notorio) productos informáticos 

tr¡msnaeil!nallIS, que promover la multidisciplinariedad que impone la eMe como proceso 

\ldsieoAe desaJÍoUo looal. En México existen tres direcciones que caracterizan el desarrollo 

loeaI. 

En primer lugar, según la tesis del gobierno, la tecnología se ha convertido en el 

·fiIctot central demodemización econ6mica y social, confundiendo así la radical diferencia 

ORfre la simple adquisición de tecnologlas y la modernidad que implica un cambio (en este 

_ una apertUra) de éslrUcturas económícas, políticas, educativas y sociales. 

El proyecto oficial, en es~ sentido, radica en la formación de proveedores de partes y 

componentes de equipo microeléctrico, además de la capacitación de recursos humanos"1/. 

tOS P .. una ti_ mili: dclaIlIIda de ~ pccstldoRs de este servicio consultar h.ttp:flwww.ruc.mxlisp. 
'" lis ~ distin¡uil' tru proyectos: El Procram. de FOlII.ellto. r. ¡Idusfrl, de Cümpll.to (1'81) propuesto para la fabJicaci6n 
deoompUladotaa.d de<:retofmn.oopoi~ S~inas en 1990denomintdoPro¡uma de Modtrl1ízadólI de ,_llId.tri. de 
CÓlIputo yel ntU reciente 'r.oc;rama de Deul'l'QUo , .. rormitieo 1995·1000. 
lO! Bsre es un concepto no muy~aro. pues se¡dn lo defillCi el 'rocrama Nadobl de D~,rrol\o I.fonaitko 1)95-2000. el recur30 
Iumtalro, se tefkR más a un ti¡)o de sistema oper1livo al. manera ,de las compulador&'! puesto que: propoo.c, ante toOO, la capacitAción 
directal:tJMll:: Upda a la Ulfunnática, altanoo de antemano el principio básico que se maneja en esta tesis en cuanto alasclocci6u de .. 
ínfl:ln'JJacionea que sirven etJ la CMe como el primer pISO pUl la \lliliZIICibn de la (ompllt.dor. (omo lIerr.mieat •. En ese sentido el 
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De esa manera, los proyectos que han fallado a mediano y largo plazo, la falta de recursos 

económicos y eI.poco énfasis puesto en la educación científica y tecnológica han debilitado 

paulatinamente el mercado infonnático nacional. 

En scosundo lugar está un factor determinante: Nuestra vecindad con los Estados 

"'mitos, es .ir,.na frontera de más de 3,000 kilómetros, a través de la tuaJ fluyen, aún 

durante las "ates Ilrisis económicas y bajo las polítieas proteccionistas más estrictas, 

~ y servicios: 

Aqul es Importante obscoA'al que con la aprobación del Tratado de Libre Comercio 

qtC) 50. ~In!IlWfUllido nucvl!S medidas que tienen repercusiones en ei terreno de la 

~ por eje,"",' Múieo fOriee partes, COOlpllnentes. y recientemente se ha dejado ver un incremento 

notIb&,l .. CIUlDlo al ~'e de equipos de computo y a pesar de que el porcentaje de componentes 

lI!IIIqjews en ellOsaporalOS llega .... llSla del 80 1'"la accesibilidad at .. computadoras personales (pe) s. 

. tiá:yiSft{~ttnr cWta tendaicia .dquisitivalOldeSde 1995, atto en que Internet se perfilaba. como el 

'~'méivo de 11 aoe:~ orienIIda hacia la información. Desde entonces, las computadoras personales ha 

ev~ en geuraeiooos que no duran ni un afio en el mercadD para convertirse en componentes 

oIiooí_ 

• 1mI.1nus, no .. extnllo que ItD)Ut los números oficiales del gobierno apunten haci& un "notable 

~ en fa adqúisiei6rt de PC's(c¡ue es más notorio cnlas clases sociales de mediano ingrcSOl~, queda 

(¡taro_ el ~so a la alta t~logla se reduce al C<lntrol económico que sólo pennite sistemas sencillos. de 

escritorio' (sIInciUos si peDsanlOS en los equipos que pueden adquirirse en otras partes del mundo con Wl 

~ madiano) y el aeeeso a la "carretera de la infortru\ción" es más una invitación al consumo de la alta 

tecnoJoafa·tsiempre y WlDdo la teeoologla de des~ho la soporte) que aJ desarrollo, ya no digamos socia!l 

'lino J)fRÓnIlIO relación con el poder que' puede significar mantener eontaGt,o con el nuevo medio: 

COftt.epto pWeCe 110 macm la diA:mK:iallltrC r. pura infbnntcj(,¡p y sus selecciones posterioru y la Clpll:itación informática corno ---Ea lmllpoeaión de WlI ~ pertOO.al se cor.eentab-r. tn ~184.4% de los hogares donde lOs ingresos son superiores a 8 
RI1afio¡ mlnimoB. (Fuente INHGl·mUOff. 1994). Esta tendencia. sejÚn datos oficiales se ha mantenido en una COIlSlIntc de 2.2 P.C. por 
cada 100 babitlntes, aunQue se¡urarncnte na se oontcmplan dentro de la estadfstica Jos nuevos rnerc.oos electr6niCQS.sob~ tod\)~n el 
ct'lItro de r. Cuidad. dondo es notorio que los ¡lIbinetes ''patitoU

, es decir, sin marca pero armados con componentes de calidad y "1istos 
\,:'1 inltmet". han rnMudo cierta compctenGia con los e<l\lipos mas ecos entre personas de menos re<:ursos. 
lit Pila \99_ e184.3% de los hopres con PC percibe un ingres\) superior a lOs ocho salarios. mlnlmos. Ver anexo grifico del Pr{)f:uma 

de Deurr6llo IliCor_tek!) 1~2011)p. 132 

'. ,jjjI 
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Cmnpu.tadoru penODlles por cada 100 babitantes ea 1995. 
(Rtllei61l de los paises mis sigailic:.tivos) 

• 1; , 

• • .. " .. .. 
En tercer !usar, dondo posiblemente se encuentra una cuestión detenninante en la 

adG~n de la <::",C, está la f~inacjón que experimenta el mexicano de cualquier estrato 

. cccn6mico por I&mic(()electrólÚlla. Este puede ser el punto que marque la diferencia entre 

el simple consumo de tecnología obsoleta y la experiencia de productividad en un medio 

distribuido de CMe. Aunque este punto parece ser el más lejano, no debemos dejar pasar 

de largo el hCl)ho de que cada vez más gente, sobre todo provenientes de escuelas, se está 

acosl\lm!Jrando al ambienie de las computadoras y a las ventajas que ofrecen y como lo 

vimos IIIItes, la comunidad que se manifiesta a través de la CMC puede significar más que 

un proyecto gubematnental (o de control) que no funciona. Sin embargo, las partes que 

mantienen el CGntrol económico tampoco están dejando pasar la oportunidad d. 

representarse en el mercado global de la información. 

3.2.1 Del monopolio a los conglomerados de comuni'::8ción. 

Un índice mundial que marca el avance de un país y de una región se mide, entre 

otros factores, por el número de líneas telefónicas que existen por habitante, por la densidad 
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de sus redes locales e internacionales y por su capacidad para intercornW1icar sistemas 

eomputarizados diversos. 

Ame la apertura económica que experimenta el país, las telecomunicacioues han 

sido de las primelaS instancias a reestructurar con urgencia'lO. "Mientras dicho sector operó 

admiJdsIrad¡) por el estado, se observaron las siguientes limitantes: escasez de recursos, 

l'e~a\li6n ft<lOSiva y casulSlica, incapacidad para atender la demanda, servicios poco 

eficielUes, de mala calidad y a precios muy altos. Sin embargo, al liberar las 

'lIOIIlIIIIÍClIeioa,s el,Estado se ba reservado sólo ciertas actividades estratégicas, entre las que 

estálrla 1lO~ satelltal y la telegráfica."'" 

A lin de comprender el entorno sobre el cual se extienden los conglomerados de 

eMe del pais, es -mo tomar en cuenta las acciones de los participantes que dan forma 

a la lnliaesIruc~de la red. 

De los anatlsis que se han hecho en relación al comportamiento de los actores de la 

apertma en las telecomllllicaciones mexícanaslll se señala al gobierno a través de la 

Soctetaria de Telteomllllieaeiones y Transportes; al monopolio de la comunicación en 

México Te~; a los nuevos actores que compiten por la telefonía: Avantel, Aleslra, 

lusa¡;eU y otros, asl como loo proveedores y representantes de las tecnologías de punta 

mundiales en materia de telecomunicaciones presentes en México como Ericsson, 

Motoral., Lucenl, Intel, Microsoft, por mencionar a los más representativos, como 

participes directos de la problemática apertura de la telecomunicación desde el mismo 

momento en que se privatizó Telmex, hace siete años. 

El camino de competencia en telecomwlicaciones no ha sido fácil, sobre todo en el 

campo de gran relevancia de la telefonía, donde se busca quitar la etiqueta de monopolio a 

Teléfonos de México y dar cabida al mercado de larga distancia a OlrOS competidores no 

todos los contratiempos están resueltos porque a un año de la competencia internacional por 

la larga distancia entrara al país, los pasos que se dieron podrían no ser del todo adecuados, 

lIO Según refttrc '1 Ley FeduI' de TdUQmunt(f.tiOllts publicada el 7 dt; junio de 1995. bttp:llwww.presidencia.gob.mx!leycs.html 
IJI Para una retUen<:i. detallada ver World Tdeco.mll.lcltioDs Devdope:men.t Report 1995. En tspeci3.\ 4.1.3. MultimtiÜa 
,U4l..u U. DfW6inllfUlrk~t$. 
III Un. art(tmlG bien esttu.et~ es\l. en hu¡rJfwww.reduno.com.mxJanalisis/telcomm.htrn 

\:';l 

.crc'\iSii 
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porque los servicios siguen una lógica de consumo dirigido a los productos de la telefonía y 

no a la constitución de servicios dirigidos a la eMC. 

Claro está que esa opinión no es compartida a! 100 por ciento por todos los 

competidores. sobre todo en el caso de los colosos de la telecomunicación. A vantel, por 

ejcmplo, es \1IIl\ ompresa en la que están asociados MCI y Baoamex y desde el l1 de agosto 

de 19'6-cstSaen condieiones de dar servicio de larga distancia a través de su red de más de 
, '- 'l 

cinco mil kil6m111ros '1 sus enlaces satelitales que cubren casi todo el territorio nacional. 

Ce~ a'esa~ón está A1estra-AT&T. aunque sus inversiones son menores. lusacell-
" , 

,;eell AtlaJIllc,lOdIbién desde 1996 está reestructurando sus inversiones, aunque 

notoriamente OllD más reserva. 

El restO de empresas que tiene una concesión para dar servicio internacional" 

cono.dida por I\\~a de Comunicaciones y Transportes, son en genera! una incógnita, 

II\IIlque se b sabido que Marcatel hace poco consiguió firmar una alianza con Siemeos''', 

asegurando asl el aooeso a una le<! digital que le permitiría ser competitivo. 

Aunque esas cifras sen Indices de apertura y a pesar de que a Telmex se le quite la 

etiqueta de monopolio la empresa mantiene su importancia en el mercado, en la economia 

naeiOnal y en palticularen el Indice Nacional de Precios y Cotizaciones de la Bolsa 

Mexicana de Valoresll4
; así las cosas en el mundo de las finanzas los índices 

representativos todavla no se ven incrementados en el número de líneas telef6nicas por 

'habilinte y mumo menos en productos comunicativos de bajo tosto, 10 que indudablemente 

man:a una etapa de estancamiento en cuanto a! manejo, producción y proceso de la CMC. 

IU Reportf,je pruenta¡)o por ADre!io Bueno. En Dfclto Cero, AfIo I No. 8 p.12. 
U4 "En dkiembre de 1994, estae:mpresa tenia 8.5 mOlones de líneas de acceso (;n servicio y un in.dice de dig\tal~i6n de 8:;''"1 •. Durante 
103 Ullimos cuarro aI'IOS. se inslaI6 una extensa red temstre: de fibra óptica que interconecta alas :54 principales ciudades del paIs con el 
r«;to del muJIdo. Con Il instilación de la teenoIoiladl,ltal, latekf<mia ofrece ahora un potencial de valor ~gado para t. prestación de 
nuevos serviei05; sin cmbargo.l. eobeftura de Jos servicios de transporte de datos y en consecuencia la capacidad de conexión, son aún 
i[1(lip~ .• r~ 4e Btnrrollo WoYaitito 1995-2&O1. p. 87 editado por INEOI 
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Linen telefóoitas por cada 100 babitantes, 1995. 

. .. 
.~ \.MMrJ ~ONI do", :.IiniIIII*,,~ 1DQ6. 

3.2.2 Está"." Qnda? 

El árfa $liIfJilal también fue claramente influida por ese proceso de apertura, puesto 

que lllIIlIldll Se abri6 al seetor privado la posibilidad de invertir en estaciones terreslres, el 

credmienlo fue explosivo y de 1989 a 1991 los satélites del sistema Morelos estaban 

saturados, as! que en 1994109 satélites del sistema Solidaridad fueron puestos en órbita. 

Las caracteristicas de alta tecnología con que operan los satélites mexicanos dejan 

claro que el país ha tenido Wta participación importante en ese sector primario de la CMC y 

su ._sibilidad está fundamentada en la inversión millonaria de quien pueda pagarla, en 

ese sentido .. s necesario una explicación técnica de este hecho. 

Cuando el sistema Morelos fue puesto en órbita, era la primer generación satelital 

del mundo donde éstos tenían dos bandas de frecuencia: La banda Ku y la banaa e, antes 

todos los satélites eran de banda e y México fue el primer país en lanzar satélites que 

incluian ambas. 

:J:l 

.• '$\1 
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La banda Ku es la que se utiliza fundamentalmente para transmisiones digitales y se 

usa básicamente para redes de datos e informáticas que normalmente utilizan los grupos 

más representativos del poder económico, sobre todo, bancos, medios de comunicación 

electrónicos y empresas transnacionales. Con el desarrollo de la televisión digital 

DTHlIs(Di~ect To Home Tel.v/sion) es posible mandar la señal de la DTH por ambas 

bandas, pero la Ku es de 1iecucncia más alta y permite señales más directas. El sistema 

SoHdaridad tambi4B fue de lo. primeros del mundo que contaba con las tres frecuencias: la 

e, la Ku y la banda L que se utiliza para comunicación móvil"". 

Como se vio en el capítulo 1 esa tecnología que en el país surgió como una 

alternativa que se encontraba a nivel mundial para beneficio y control de los medi"s de 

comunicación que funcionaban en relación directa con las estructuras de poder pronto 

d~aria de sel' la lloica disponible. 

"Para 1997 la mitad de la capacidad de los sistemas Morelos y Solidaridad eran 

utilizados por Televisa, Multivisi6n, todos Jos sistemas de cable, \elevisoras estatales, canal 

11, C\UUIl22 Y el sistema de televisión educativa (Edusat). La otra mitad de los satélites se 

. usan para soportar redes intercorporativas privadas (bancos, fundaciones internacionales) y 

los olásicos del poder: empresas del gobierno como Pcmex, la CFE y las de coutrol del 

tr6fieo aé_ (SBNBAM)"II7 . 

. La visión del negocio satelital fue desviada radicalmente por la introducción de 

sistemas de baja órbita (LEO)'"patrocinados por las compañías más poderosas a nivel 

mundial en materia de telecomunicación que demuestran que con varios de ellos se puede 

cubrir todo el mundo. Entre los más importantes se encuentran el lridium, que patrocina 

Motorel. y consta de 66 sat~lites y estará completamente operacional para el año 20oo'!9. 

El sistema Global Slar que está actualmente integrado por 48 satélites y el sistema Odiseei, 

que promueve el fabricante de satélites estadounidense TRW. 

11' sty y DireetTv epeRn con dicha tecnolo¡b¡ 
ll8 V. bacflmOS refCtM<:i. en el capitulo 1 leste tipo de oornuni.cacióneuaml.\) se desctibibla e"perimcn~iÓl1 con SATNET y PRNET. 
Il' Bl,ICO.o. AURlio. Mflieo.1I VlS¡Ulrdil de la ffcDolo,. saldítaL Dfgitoecro. AfIo 1 No. 8. 29 oct. 1996. 
111 Los llel1\ldoo LEQ(Low .. arlh Orblt) son conjuntos de sll6lites Que se mantienen en una posición fija respecto a lalierra R una 
diitllK:iade 36 mil kilómetros, 
11' htfp:l/WWW.motoroILcom/prcssliridium2000.html 
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Los cambios espectaculares en el rumbo de la tecnología salelital de bajo costo (y de 

b~a 6rbita) y la posterior distribución del Inlernet como la tecnología híbrida que utiliza 

desde la fibra óptica y los satélites hasta los alambres telefónicos de cobre para dotar de los 

productos comunicacionales a la sociedad orientada hacia la información, son los pasos que 

han eambiado las perspectivas de las tecnologfas de ioformación e informáticas controladas 

por el gobierno·poder·polltico, los medios de info·entretenimiento y los grupos de poder 

económico del país -y de muchos países del mundo-o Ahora bien, ¿que reacciones surgieron 

en los medios simbólicos que ostentan el poder nacional sobre la distribución de la 

información? 

Esta pregunta seguramente encuentra la primer respuesta en la telenovela nacional 

lraDSlDilida por todos los medios de comunícación masiva a través de sus exclusivas 

tecnologías en los capítulos: "los etrores de diciembre de 1994"; "la corrupción y violencia 

generalizada en tlIIIo el país"; "mediums, asesínatos, momías y la tecnología de mapeo del 

ADN". Probablemente estas guías televisadas de la realidad seguirán teniendo como 

e6IeIares a los actores de la politica, del narootráfico, de la economía, del mundo global, los 

buenos, malos, muertos, mártires, etc. en espacios comunicativos más amplíos y su 

auditorio se verá incrementado .oofoane se saturan todos los medios de distribución 

posibles. 

Sin embargo las estructuras de CMC representadas por las primeras redes 

educativas, no gubernamentales e infoanativas del país que han contribuido a la institución 

de las fonDas sociales subsecuentes, constituyen, como en la historia global dellntemet, un 

salto técnico -que en el caso de MExico realmente es una adopción tecnológica· que poco 

despu6s se ha convertido en el entorno comunicacional donde la ioformación y sus 

productores se reconceen por el reflejo que proyectan en ese espacio, con la característica 

de que ahora están sujetos a la selección y reproducción, además de la increíble e 

incontrolable interpon.lración de sistemas psíquicos, computarizados, locales y globales 

como el marco de referencia de ésta nueva relación social con la comwücación. 

I 
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Veamos esta primera historia de CMC en México confonne a la cronología de 

constitución de éstas redes y su importancia para la inserción de los otros sistemas en el 

WWW. 

3.3 La .ns/~ad de las redes nacionales y el acceso allntemet. 

Como vI¡Bos.la industria de cómputo desde los alIos selenta ha estado relegada a un 

proyecto nacional donde el gobierno fue el principal introductor, a partir de estos proyectos 

se estab~1"Gn los primeros sistemas computarizados dedicados al control administrativo. 

M~ adelante ~. desde los primeros sistemas de tarjetas perforadas y gigantescas cintas 

III!III*icas que COntrolaban verdaderos expertos del código binario, hasta los modernos 

sistemas que fueWon desarrollados para el uso de bancos, gobierno, comercio e industria, -
omilioron a la educación y sus propuestas, porque en ese momento la educación y sus 

posibilidades partélan estar muy lejos de significar en los proyectos nacionales. 

De hecho, para la economía nacional, el indicador del poder por excelencia, en aras 

de los juegos d. mercado, la infonnática no dejaba de apreciarse como una medida de alto 

ri~gcil1D, dado CIlio en el terreno de las comunicaciones no se tenía -ní se tiene- una política 

elara y coheréllte en la materia, esa conceptnaiización "riesgosa" de la tecnología 

infurmática es el punto clave que permitió un crecimiento desordenado de empresas, 

produptos, servicios y en buena medida la aparición de las redes educativas para las que la 

política informática oficial "al no tener estrategias comprensibles ni claras sería pasada de 

Wgo".121 

En 1986 la CMC comienza un capítulo trascendente de su historia en México; 

primero el campus Monterrey del ITESM (Instituto de Estudios Tecnológicos de 

Monterrey), a través de su conexión privad.m con la Uníversidad de Texas, San Antonio 

.81 CIbe lJ.oooO"9"UalizarL6ndc Luhmlm que anota. kls rieqos como no wanlitlÜ'VlrllefIte cafuulables ni alll donde ¡Incionalidad 
bmapllkl de 1_ obtipciooes de un rol y don&:! se espeta espocial prudencia y responslbilidad en el mam:jo de ,icsp, prin<:ipalmmtc 
en la IIlm.IIWtración de orpnizaciOllOS. Pcr eso es mee&U'Lo ocnsi.derv que ti umbral de tiesil) puede fijam de mIlICIa muy divm .. 
5efOn el el caso de que uno paJ1icipe en el riesgo como portador de decisiooes o como afectado por .!stas. Luhmann. Nildas. Sociedad 
dtl Ringo. Op,Cit. p.44. 
tU De alguna maneraesto puede set una ventajl, porque si en áreas como el uso de ¡alinea telefónica para acceso a Internet no se llega a 
la .llCiÓllIe¡.~ esopenni!e a los usuarios de la red, a los pmtadorcs dd servicio de enlice y a toda la gente que diariamente se 
in. ... o\w:n ec.n la eMe • ~ el riesgo w erear nuevas posibilidades en la selección y uso de la infónnación. Una reflexión importante 
en reJaci6n al mercado: http://www.itu.chifWDTR9SI3.7.html.TambiénNíkIasLuhmannSociedaddelRiesgo.0p.Cil. Cap. 6. 
112 CooJisUa ea. unl.líMa tn~CIlo de ~1Io ve1ooi.dad de 4 hilos a 9600 bits por segundo. 
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(UISA) recibía el tráfico de BIlNET123 Dos años después y bajo la misma conexión 

corunutada el ITESM iniciaría su anexión al Internet. No sería sino hasta 1993 que la red 

DECNET del ITESM recibiera el tráfico del protocolo TCPIIP, DECNET obtuvo el 

131.178.1.1 -actualmente fuera de uso- como el primer DNS·2• del dominio .MX. 

Bn 1939 la UNAM, a través del Instituto de Astronomía en la Ciudad de México, 

man\CIÓlI una eQBeXión digital vía satélite de 56Kbps'25con el Centro Nacional de 

Investigación Atmosféñca (NCAR) de Boulder, Colorado. En ese momento la única 

4eRsiaad de redes en Méldco era la "conexión,,'2. que ambas instituciones mantenían a 

través de BITNBT. 

Para Junio de 1992, MBXNET, que era una serie de redes que tuvieron que pasar 

por varias ad~iones *nicas y legales para la interconexión de sus servidores, 

establtció l11li\ lllI1ida digital de 56kbps al Backbone de Internet la NSFNET. 

BI cm:imIento de MEXNET durante 1992 fue registrando a usuarios como: la 

UdeG,lPN, ClNVliSTAV, UAdeC, UdeM, INAOE, para 1993 la UAM, UAG, Universidad 

Panamericana, CIMIT. UAP, UA de Chapingo, UAAAN, COMIMSA,UASLP, Universidad 

V_a, UANL y Universidad Autónoma de Puebla como principales usuarios del 

servicio.121 

En 1993 el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) se conecta a 

Internet mediante UD enlace satelital al NCAR, en ese mismo afio, el ITAM (Instituto 

Tecnol6gico Aut6nomo de México) y la UAM (Universidad Autónoma Metropolitana), 

inau¡¡uraban SUS propias conexiones y sentaron las bases para la formación de una red 

naeiona112'más estnlcturada que a finales de ese afio ya dejaba ver entre otras a: 

ID Al /cUtI qlXl FidoNet(Cap. 0). BITNBT -BecIIJ5C [t's Time NE'fwork~ es Ul\ ~i$m() de torreD electr6n.ico que se sirve de las 
~., o lI!tas dI:!OO«OO ptradistribuir infbtmacióO en la red. Fara 1987 BI1NET contaba COI! unos 4,000 temas de discusión, en 
rer.ción con UJlenet o Internet, su cr&:imiento mis importante se dio en ese afto y eventualmente se harc.empluadc poi ctros pIotl)tOlos. 
I:MDomaiD Name Server. 
I~ Se hitO mención dcéste tipo de enlace en el Cap.l p. 11. 
tH Por CUC6liooes operativas el enlace cood lTESM:se mantcn[a a 9600 bps 
U7I'u.e.te: NlC-Mtxico. hnp:f/www.nic.mex: 
121 Pm.unart1\RMi.mb detailad. de las ~s existentes basta ese afto ver Michael De Leo GayollDlltihlciones y r/!d en M~xko. 
http://www.d.pca.unam.mx/reportes.htmI 

,""" .,{:, .. -<,~ . 
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• MEXNET 
• RedUNAM 
• RedITESM 
• RUTyC (que desapan",oría como tal ese mismo aílo) 
• BAJAnet 
• RedTotalCONACYT 
• SIRACyT (un esfuerzo fallido por agrupar las anteriores) 

Aunqlle l\I1IChas de e$lIS instituciones continuaron con su desarrollo interno, en 1994 

el CONACYT delegó 18 administración de los servicios de información para empresas e 

instiCllclories luorativas a UIIlI organización que despuós se denominaría RlN (Red 

Tel!lllllógtcQNliIlo1llll). Antes de su constitución como tal, existia un organismo llamado 

RI!D-MBX''', .oonronnado principalmente por instituciones académicas, era a1ú donde se 

disentían las poHlicas, estatntos y procedimientos que habrían de regir y dirigir el camino de 

la o~ó~ de 111 red de comunicación de datos de México. 

Cuandol6s Integrantes de RED-MBX ¡ealizaron una actualización de la conexión de 

aIIil velocidad de M6xi.oo de 64 Kbps a 2 Mbps'lO, el fideicomiso llamado INFOTEC fue 

dtsignado como administrador de dicha conexión, que en 1994 ya como RlN"\ aporta 

servicios de Internet a una gran gama de usiJarios en México, principalmel)te del sector 

privaclo yempres1lrial. 

129 Entre los pNticipantes mis destacados.: ITESM. Univusidad de Guadalajara. Universidad de las Américas, ITESO, Colegio de 
POIit¡raduados, LANIA, CJQA, UnivcIlidld de Ouanajullo, Universidad Veracruzanll. Instituto de Ecologla, Universidad 
IberoImar1clna, IT de Mexic.w.. hup:flwww.ltQ.net.mlUbistred·mex·html 
"'E'tacooexiOo de alta velocidad y msycr lIldw de banda se conoce ttcnicamente como El 
m htt¡ylhln.rlflmxlrfn. Es importante notar que (X)(t\o el dominio de la RTN no incluye la sintaXis WWWyresultadificilubicatlaoolW> 
u .. R1Utncla naciooa1 tonrun. 

.~.,,--~ 
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La cobertura de la RTN en 1997J3l 

0""..;0;' 

En diciembre de 1995 se hace el anuncio de al institución del Centro de Información 

de Redes de México (Nellf/ork Informalion Center NIC-México lJl
) que tendría a su cargo la 

coordinación y administración de los recursos de Internet asignados a México baja el 

dominio .MX. Ese mismo ailo aparece la ISOC'34 capítulo México, que hasta ahora no a 

tenido una actul\ci6n destacada. 

En los primeros meses de ese año, tan sólo el 2% de los hosts totales (16,000) 

ubicados b'\io .MX tienen en su nombre las letras WWWW. Este número se acrecienta 

notablemente a partir de 1996 conforme el WWW se hace más popular y, por qué no, más 

utilizado en la sociedad mexicana. 

m E!oodo~enlral de 111 RTN estilen la C¡,l. <k Mfxloo y cuenta con mas de40 nodos que utiliza ¡lna red de libra Óplica<.le másdc 25 
milldl6melros <sran parte rertenccc 11 TELMEX), tdemis de en!Ke5 satelitaJes y de microondas. 
mhtlp:fJwww.nie.mx 
IJ~lnle.mtt meiely. 
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Al incluir a más de 55 instituciones educativas, ser el proveedor Internet más 

inípOrtante en América Latina y manlener un flujo internacional de 430+ GbI36/mes, la 

RedUNAM t8IIIbiál ofrece una perspectiva importante de la cobertura y densidad de su red 

onMéxico, 

La RedUNAM en México 

AN&H~\on 

Ci\llkdllJ6r .. RiC9 U .• Hou.Q;f'l 
(TI) An~I\(n) 

115m mspa dlse1!ado por Alfredo De Re!il aderegll@acedamOI.mly.itcsm.mxpermiteestavisualizaciónatIa\lés de algoritmos de 
iteración a tr.v~s de lIS redes y de infunnacióll del NIC-México y aunque esta versión inclUye sitios que operan con conexiones de bajas 
veloo~ y sitlos. que Mtitncn una cootxión dedicada a Intemet, puede dar una idea clua del crecimiento en la ofena del servicio de 
acceso al Web en Wx¡co. 
1:16 1 GipbiLC - 1024 Mepibites. 
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Es importante destacar que Internet en México es una realidad que refleja una 

heterogénea suma de servicios, productores, proveedores de infonnación y sociedades 

interactivas que fimciorum dentro d. éste espacio, sin embargo la adopción tecnológica y la 

apeitura de Slmlicios siguen sin lener un proyecto claro de cómo el país puede utilizar la 

teeneIogla qu6_ causando furor en el mundo, 

PareeeqUll de momento los proyectos nacionales estarán todavía en un plano lejano 

IlImaeión CIJíi 1~,~6mepos sociales y comerciales que desatan la adopción tecnológica y 
, , 

lt'lipeduríl que 1I$~leeomunk:aciones nacionales; no obstante, esta manera de integrarse 

dentro de InteJlllt 110 es ninguna forma que no se haya experimentado en aIra parte del 

llllUldo, por eso es necesario mirar hacia los medios de comunicación masiva y sus 

PI\!1fCCÍODe$ ~lllesarrono de la CMC en México. 

3.4 U indl!$tri# 4/1diovlSual mexicana ocupa Internet 

¿Quien e.jI4 en la mejor posición en la carreta por construir la infraestructura de la 

, iBt'onnación, las ~as telef6nicas o las compailías de televisión por cable? 

Ind1Idablemenle. eSo depende del punto de partida del país y del lipa de infraestructura que 

líene, porque como lo muestra la figura (abajo j, ningún país está exactamente en el mismo 

comienZo. 

La lucha por el mercado de la telecomunicación y los proveedores de televisión, en 

caso particular los de la TV POI cable, es notoriamente más intensa en aquellos países que 

es1án en el cuadránte 1 del diagrama, porqué en ellos ya se encuentran perfectamente 

establecidas las redes telefónicas. las redes de televisión por cable y sus respectivos 

operadores. Este cuadrante incluye a las economías más poderosas. Estados Unidos, Suiza, 

S~ia y Taiwan entre olras. 

Muy cercano a éstos países se encuentran los del cuadrante 2; aquí también se 

cuenta con infraestructuras de telecomunicaciones bien establecidas y la televisión por 

cable se encuentra en proceso de fortalecimiento. Como dicha infraestructura es de reciente 

I 

,~ 
;1 



• 

102 

creación, éstos paises han adoptado el beneficio tecnológico de un cable híbrido 

coaxial/fibra con mayor ancho de banda que permite, en cierta medida las capacidades de 

switcheot37, así como la posibilidad de proveer algunos servicios de telecomunicación. 

El cuadrante tres (donde se encuentra México) encierra a la mayoría de los países 

dellIl1IJldo. en 6stos tanto la penetración de las telecomunicación como la televisión por 

calMes ~a. Odie seiialar que éste cuadrante incluye a todos los paises de medio y bajo ro'. 
mpo. los _aportan las tres cuartas partes de la población mundial. " Aquí eS donde 

la ~ne!!I~ más. que ofrecer, porque las redes se encuentran aún en desarrollo, 

enllIIICeS l~ lII!I~a de las opciones están abiertas. Es aquí donde las posibilidades' 

\ef¡IIIII6clcas de Jarevolución digital son más excitantes. ¿Porqué instalar redes de teléfono 

y ~ón s~ cuando una sola red puede acoplar ambas?,,'31 

J 'lo' n Id. '11, • lJ ,,," d 1"\, L 1 I 

.• USA 

~ \1(,1 '"1,,,. IH" 

v.n.U,r." \~T\'\r"\~ 

iYor qué instalar cableados de cobre cuando los ingresos combinados de l. 

televisión y el teléfono deben justificar su desplazamiento hacia la fibra óptica? 

Seguramente esos nuevos usos los están aportando los operadores públicos de la 

telecomunicación mediante la compra de las compañías de TV por cable. En América 

Latina existe un claro ejemplo de ese tipo de estrategia: en 1994 Telmex, el monopolio 

In M¡,¡y similar 11 packetsw¡tcbin¡ del Internet. Vu c.p.l p. 7. 
, ... "tun.titlll TeluollJlIlIlDieltiollS Ualan. bttp:lJwww.ítu.d1i1\VTOR95125.3 btml 
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tradicional de México pagó $211 millones de dólares para convertirse en accionista de 

cablevisión, la compailía de cable más grande del país139
• 

La liquidez monetaria, la experiencia en el manejo del flujo informativo y SU 

adelanto en matecla d. digitalización permite a los operadores de la telecomunicación 

oonvertúse en los cuidadores de la torre del Panoptico. Ahora, bien. para que la ocupación 

del eIlpfteio cibml6lico local sea contundente y notoria de frente a la globalización, los 

'~ tradiciQ~ de OOIIlIIDÍcacÍón del psis son la alianza comeICial estratégica que 

~ lss~delln\eJnet hacia un modelo multimedia que utiliza la CMC para 

el4eSarrono del'illtdio básico de infonnación del pa\s: la televisión. 

En mualllIS ecrdJemlas hls diferencias de penetración entre tel6fonos, televisiones y 

C01ÍIpIIIadtlrI f:IIIIOnales,~ impactantes. la tabla de abajo muestra ese hecho. En el caso 

de ~ "!ll) ,~'UB promedio de más de 10 televisrones por cada aparato 

iel~ y clISi'tt vOceslll\lStllevisores que equipos de cómputo. 

, 
" 

Atceso Multimedia 
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La clara JIIIllClraCión de la industria televisiva mexicana y las alianzas multimedia, 
1" , 

~. 111,. 'Calllevisión-Telmex, se acopla lo suficiente para afmnar que, la 

~óa del espacio Web por los conglomerados de medios, encabezados por la 

~Jevisi6n, es un uso, aunque menos desarrollado e imperceptible para los usuarios, que 

dende, por un lado, a la utilización de éste medio para sus fines comerciales y' por otro, 

!lacia la masificación del medio en formas acopladas y muy parciales de CMC con la 

televisión como interfaz principal. 

El primer pW1to es notorio al analizar comparativamente los cuatro sitios Web más 

destacados de medios de comunicación que "pertenecenI40
" a México: MVS MuI\ivisión, 

Grupo Televisa, CNI Canal 40 Y Televisión Azteca, 

Las televisoras ofrecen sus sitios Web bajo la l6gica infomercial que mantiene la 

estructura de -sus programaciones y eventos en una simple cartelera actualizada diariamente 

¡iltta perleMnCia se (orlII: en relación a1lndice del WWWrnis:utilizadoporlosusuariosmundiales, Y ARDO, bajo la cateiorla de 
medios maivol que c~en a M~Kico estns tlOO los q~ spMeCen. 

.-.... 
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marcando un ciclo activo que comienza con la dependencia tecnológica que mantienen 

todos los servidores de un sitio en relación con la industria publicitaria de las páginas Web. 

Este ciclo se cumple casi en todos los sitios Web de las televisaras mexicanas, pues 

con excepción de MVS, todos tienen funcionando al menos un applett de Java'" que 

publicita los logotipos o los programas más vistos d. las cadenas. Al ser primero 

eollSUmidor de. ~ tecnologia, la industria que se auto-publicit. se convierte en el mejor 

oferente <lo SIl propia infIilJ!lOOión mediante servicios de información estructurada, de 

lIIIlItMl ~eI;~o se citml con la comodidad de un tiempo de acceso, hasta ahora 

i1i1niJodo, que iBvita al usuario a pagar por el valor agregado de los diferentes servicios que 

ahí se eatalop, 

Pero.la teleyj$ón siempre tiene que sacar provecho y crear niveles de público y 

piclim¡LliIl& ~ tI\I!!IlUt. el observar y ser observado es ya una eonvención dentro del Web, 
-/ " . '.f. -, 

1>610 TV AJ"'Y CanaJ 40 euentan con uno de los más antiguos métodos de encuesta 

alllOmátiea del WWW el ya célebre por su atractivo para los publicistas "contador de 

_s". Televisa. en cambio, cuenta con Cookies'42que saltan a la vista del usuario en 

todas partes de SU sitio. 

En los cuatro sitios, las ligas de hipertexto dedicadas a la audiencia y ventas 

conducen hacia raitings, preferencias y gustos del auditorios, como siempre divididos en 

MI T6GIlitament'C un ~ptetl p una mtinl:quo mlntiene ftanx:s -distintas imi¡enes secuenciadas- capaces de correr. través del WWW 
en dlslintos sistemas oP«lllvOi. AunqueCilotip<)/k visuaJiZICiones se utilizaban primero en visuaJiu.cioncs mis cientificas como los 
fraetalea y las escalas de eoIor. pronto se COlI'lefllMOn' comercializar como pcquefios frqmentos publicitarios que hacen al Web más 
lLCKliv .. • la manera de 1, televisión. para el pilblico consumidor. 
In Ver C.p. n p.lI 
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las ya clásicas audiencias A, B, C, D, E que proyectan la penetración del mercado según el 

eslmlO social, Del mismo modQ, los cuatro tienen un apartado de cobertura que indica 

...- en tollo el pais, con especial énfasis en las repetidoras y los canales de transmisi6n 

':lIÍi!--o de la ltepública. 

. Annq~ tmablállDs CUlIlro lugares cuentan con un área de ventas que sigue la 

'~idóníápla.w~lta de las tarifas (60", 30" Y \O" en el lenguaje publicitario) 

, .,Ios espacioS, _''''',. ÍlÚOrmación parece no ser muy útil o significativa para el 

'~ en ~·sin eRÍbargo, en el sitio de Televisa el espacio marcado para la sección 

, ;$ias tiene 1In,"Omás intrincado y no aocesible para cualquier USuariD que indica el 

... claro ~ .. Ia romercialización de sus productos ron la CMC bajo un exclusivo 

1lIitVielo de'lIdraiI!It* dispuesto para los clientes comercial.s del grupo de medios más 

JIIIIIde de Mfxlff;. 

Is aqIIÍ dlIí14e T~levisa deja a la saga a los demás medios y nos permite un punto de 

\'1510 de' como '!II\Iiza su poder económico para fortalecer su dominio informativo 

pJÍlmoviom!o la leIevisión, sn producto esencial, hacia nuevas formas de eMC que utilizan 

JII1IeIJos de los ~ oompatarizados de alta tecnología, poro sin estar directamente 

,~ al con5uJilidor IIlBNIIIldo 10 que este puede ser, en el corto plazo, el modelo 

comercial que sisa la creación de la industria multimedia naoional basada en la televisión. 

3.4.1 La 18vllnch. d.'. t.,.vlsión? 

Justo cuando pareeü> que nos hablamos librado de 45 años de adicción a los 

medios pasivos .1 Wall Slroet Jouma! anunciaba el arribo de los push-pull media y afirma 

que ".1 Internet se ha convertido en lID medio en busca de un modelo comercial viable. 

Ahora ha encontrado uno: la televisión" 145. Es. declaración es WUI verdad a medias, puesto 

que aunque los medios digitales distribuidos tienen una similitud con la televisión, el nuevo 

14,1 Aunque cerno se desClibiten el capítulo n IIlS métodos de intrusión a la privada son cada ve:/: mas irrelevantes pu" .. 1 usua¡:io, puede Ri* ~trJIIICoducentepua el servidor M permitir continuar '_exploración de un sitio si no se.cepta el envfo de un cookie. por la 
simpJo ¡-.zOO de q\IC el U$\W'lo puede prdbrit o1rid.v ese sitio. 
l .. BI tmlttpJOinIJW¡et tiene unacstn.J«uta sJmfJu al Ocl WWW.perosusfinessoncomercialesylosservidoresdeestetipodesistema 
ftllIltlenm jadl'qufu «Iffadu de usuario :q6n el nivel de acceso con que se ~ta. La Inttand de Telev¡tt. tuvo una. participación 
~et:lla oe1ebraéi6&dMominadl TeIot6n,. yaq\JC. trav6s de eUa se podfan haGCl depósitos via tarjeta de crédito. 
"' ~t.tou ¡pis!. AtdclIlo publicado el2? de octubre de 1996 en Http/!www.wsj.<;OO.l.1 
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panorama de los medios no será como lo conocíamos y de hecho, como vimos en los 

capítulos anteriores, la televisión está siendo transformada en ese proceso. 

La nueva cara de los medios masivos que funcionan en red es en parte 

iIl$trucdva YCJI·~ emmenimiento, llena de experiencias e información que llega en 

~ m_o .. 1II¡wlas peñec1amente estructuradas, otras entretenidas e invítacionales. 

tDiensas o como",-.eco\ogia, pero con la idea básica de que el usuario siempre debe estar 

. diSpelúble. 

La ~a de la co!\iunción de medios push-pull parece muy cercana a la forma . . 
de la televisi6n, .~ existen dos grandes diferencias: el navegar por la información y la 

eonel(ÍÓDcoJl OI!B gente; el eXtremo los pull media Se caracteriza con el WWW y del otro 

lado se encu",,_los push más populares: radio y televisi6n. 

La ,~or/a de los escenarios'46 indican, sin embargo, que aunque la 

información lle8'l$ a los holJlllCS en fonna de push o pull, ~ta sllfre diferentes selecciones 

posteriores en relaci6n a su uso, marcando asi la razón y el por qué la gente se siente 

atrai!lB, sobre tollo. por más tOrmas de combinar el uso de varios medios, más formas de 

iJItIItumpir etfhéo JlllSÍvo de los contenidos, ver más variedades de historias y no-historias 

de hipertexto'y juegos. Ese es exactamente el ofrecimiento de los medios distribuidos: 

combinaciones constantes de push y pull que se fusionan apenas perceptiblemente ante los 

ojos .. usuario, pero que sólo funcionan a partir de las relaciones que él les confiere!47. 

Hasta el momento parece que las televisiones, computadoras y servíeios 

telefónicos mantendrán ciertas alianzas comerciales e incluso desarrollarán infraestructuras 

significantes en el conglomerado de CMC y aunque en general cada una seguirá utilizando 

sus propios medios; la alta tecnología ha visto en la evolución del WWW la posibilidad de 

coqjuntar via red varios de los servicios que hasta ahora se ofrecen por separado. 

'ffWIREDS.02.p.l60 
¡P Una anaIo8fa flUercsante pueden ser loo estudios que indican al control remoto de las televisiones no como una herramicntaque 
pcmrltc al televidente una manera más cómoda y cxmtrol.ada.de explorar tos contenidos, sino la posibilidad de una interfaz que pennite 
mis varied.ckls de selecciOn y combinación de imJiCü. en 'una interfaz.. Una referencia interesante esEá en el articulo de Terje 
Norderbai&: TIIt drect oft.e Media UfU II1terCt.« 01\ lllttr&tti",i~ and Contento 1m editlÓO por Xerox.oom 

',,"," 
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Algunos prototipos, como los set-top boxes desarrollados por la Genera) 

Insl.uments de Estados Unidos pretenden ser más bien "cajas negras" que conllevan a un 

uso de las conexiones de red entre las lineas de teléfono y la televisión por cable, como por 

ejemplo el caso de las compras por televisión -que realmente se hacen por teléfono- que la 

l!Iultinacional QVC14B.ha implementado exitosamente en Oran Bretaña (con alcance a toda 

BIÍropa vía la BSkyB) y en México en conjunto con Televisa a través de CVDirectol49
• 

Aunque la interactividad de la televisión en estos casos es nula porqué en todo 

momeato se neeesita de telefonear, .ltelemereadeo, asi como los juegos que utilizan uno o 

varios canales para su distribueiónlSll
, están evolucionando notablemente en los países 

SIlbdesarroll_, por lo que se espera que en poco tiempo los espectadores tengan 

iJlterfaees que penÍ¡itan otra manera de ver y comprar a través de la televisión. 

Esas lIlIII!IiaS ya están siendo exploradas y según el proyecto de Television 01 

Tom{Trrow (TVQtISI) las computadoras y las interfaces digitales buscan el potencial de que 

la pantaIta de televisión presente l. im.gen, pero el soporte de las computadoras tenga el 

. conuol de esC¡II~, describir, sonorizar y "pintar" una imagen única y personalizada 

fara-'a espectador. 

Es claro entonces que el bllllco de datos que están construyendo las industrias que 

intervienen en ese tipo de proyectos incluyen el experimento de un nuevo protocolo que 

posibilite compartir los elementos de investigación a través de una multi-red COn amplia 

capacidad de computo en vistas de crear nuevas herramientaslS2de navegación con 

reprel¡elltaeiones estructuradas de imagen, texto y comunidades electrónicas, añadiendo asi 

valor agregado a las apHcaciones televisivas y computacionales que~ según las expectativas 

comereiales, el usuario estará dispuesto a pagar. 

'41 QVC,juDlO con HSN ( Tbe Homc Sboppill¡ Netwoñ:), osttntan el poder dentro del rnertado de tele-mercadeo ean un' base de dttos 
UIOIPa [QII; 22 milloneJ de usUlrioB. Esto cilio sin duda muestra Jos alcances que lIS interconexión de éste tipo pue<fcn significar para la 
~dtwiCft el ~ fUMte: http://MSN.com/marketin¡!strategícs.hunl 
'*t. PfDII'*I*liÓrl de CVDitecto puede verse en los canales libres de Te[evisa y aunque existe un canal exoJusivo vi. SJcy, la estructura 
eodftra. (!Mil en cuanto a 'a presentaei6n y adquisición dt los productos. 
1$&& Mtxioo eljuego "intera.ctivoD que 1l1ilizaéstc tipo de multicanales es el Fútbol Fantéstico que promueve televisa y puede ser 
{u~o tanto por televisión o por Internet ' 

! Tclevision oflOlJl(lll'()"Nes UD ambicioso proyecto desarrollado por el Media Lab del MIT Y p.uocinado por varias cad~nllS televisivas 
e industrias de software Y multimedia, entre la que destacan ¡aBBe, CNN, Grupo Televisa, Microsoft e Intel, Ver: 
~JJwww.mediIlIb.miteduJtvotl~IRlbaeenda95.html 
1.11 Dos ejemplol de como ge estin desarrollando didw: interfaces wn los canales del Netcasler de la compal'!{a Netscape Comunications 
y klII AClÍWI Cbanels de Microsoft Corp. 
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Aunque bastante diabólicos, estos prospectos -muchos de ellos realidades 

comerciales· son una alerta que no podemos ignorar, puesto que México reúne todas las 

características para ensayar un modelo de desarrollo con soport~ computarizado claramente 

dirigido al uso de la televisión como el medio masivo más disponible, aunque no el más 

adtl:uado en éuanto a Jos objetivos que hemos marcado con relación a espacios 

l1OIIIunicetivoslllils amplios y sociedades funcionalmente diferenciadas. 

3.581 pOde, politieo: la .lntarvención informativa. 

La politiea es \IIl sis~ma que ha utilizado desde el primer momento todo tipo te 

i'dellOtogías J$ra;*finit Y'constantemente redefinir sus procesos internos, l. delegación de 

~DSóbilid!lll~,\a automatización de procesos, la creación de bases de datos que intentan 

''rackmalizar ycleséentralizar" sus responsabilidades, así como a utilización de los 

fiteotes ~ promueven, toda cantidad de propuestas y proyectos autocreados que 

ju9lifieap su e!ltancia en el poder. 

Desde <\110-18 tecnología de CMC .pareció como un entorno que mantendría por 

siempre la aclividlld comuniCativa al rededor del planeta y que en consecuencia cambiaría la 

forma de ver las discusiones públicas de "asuntos de interés general", la política, como ya 

se .¡:!aró antes, ha seguido rus esquemas para publicar su propia información, Como los 

medios de CIlmunicación de masas han mutado también radicalmente debido a dicha 

tecnologla, a través de ellos el poder político utiliza las estrategias publicitarias y la 
\ 

industria de relaciones públicas para comenzar a socavar la intervención del público con el 

invento de.un singular tipo de discurso "vendible" y "adquirible" que pronto llenaría varias 

expectativas del poder de amplia cobertura electrónica. 

El simulacro de ese discurso tuvo lugar en Estados Unidos y rápidamente se 

esparció al resto del mundo, Guy Debord se refiere a este fenómeno como "el primer salto 

hacia la sociedad del espectáculo"IS\ más torde Jean Baudrillard reconoceria a la sociedad 

espectacular como "un hito del mundo en su desliz hacia la hiper-realidad,,154. La 

colonización de los medios masivos en la sociedad civil ha significado desde entonces una 

Ul ~t>ord, Ouy. Socjetyor'llell~cl.cle. BlasCk and red, De/roi!, 1983. p.56 
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Constante campaña política promovida por la tecnología misma que entre otras cosas (y 

DGtablemente con el advenimiento de la televisión) aporta el magnífico beneficio de poder 

"crear una imagenU donde tal vez no existía una o la real debía ser transfigurada. 

Como el teléfono, la radio y televisión son los velúculos predilectos para el discurso 

público, la naturaleza del discurso político tuvo que mutar a una fOrn1a radicalmente 

dil\nwn1e. Un pohlieo, ahora, tiene que ser un artículo, un producto y los ciudadanos son sus 

~II~ lXIDSl!JDÍdorcs. En este sentido, los asuntos relacionados con ese singular 

"ln1Kllllo" dtíhiIID ser discutidos y decididos a través de cámaras, micrófonos y, sobre todo, 

en e.specIlIeul06 perfectamente montados. 

Para efe<:1lis pmcticos, la cámara de televisión es el único espectador que cuenta en 

. una convención política. De acuerdo a la manera en que los medios han convertido la 

polllico en un ~o mercantil, la sociedad de consumo se ba deteriorado tanto en el 

terreno de la conducta individual como en el de las decisiones políticas. El discurso 

do&enera en publicidad que se utiliza para engrandecer el poder de los medios masivos de 

OQJIluoi<:ación '1 así alterar las percepciones y creencias acerca de lo que la política deberia 

ser. 

La sociedad consumidora, el más poderoso velúculo para generar riqueza en el más 

eorto plazo, asegura el crecimiento económico promoviendo la idea básica de que "lo que 

eompras es lo que eres", ese concepto debe asegurarse a todos niveles; la creación de 

diferentes niveles de auditorio, la exclusividad de los medios y de su promoción en todas 

formas haoia una sociedad marcada por su consumo depende, en gran medida, del éxito de 

. la eoncepción política eomo un bien consumible. En este sentido, lo que nOrn1almente se 

percibe como un canal de comunicación es la simple utilización de un canal para vitalizar el 

deseo adquisitivo. 

De hecho podemos aBnnar que dinero + política + televisión ~ un efectivo sistema, 

cuando a esta fórmula se suman también procesos automáticos como la eMe y el amasiato 

de los medios masivos con las ideas políticas, entonces, las decisiones son afectadas 

lS<I BmlSrilllll"d, Jean. StltctdW,¡ttillgs. Stlllfurd Univcrsity Press, California, 1988. 
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directamente por los intereses del mejor postor. Lo que se pierde en este proceso es el 

discurso racional basado en argumentos sociales, que se substituyen por efectos especiales, 

cortes que no superan los 10 segundos aderezados con las mejores tomas y espectaculares 

efectos de sonido. 

ClIando 111 gente comcnz6 a fascinarse por la comunidad (en algunos casos un 

vCrdadero sentidO 4e ciudadania) electrónica de los BBS l5S
, redes no gubernamentales y 

oltos m~mos 4e CMC, el sentimiento común apuntaba a que estas redes eran 

iDhenmtemente dlllnocráti.cas, sin especificar el trabajo y contexto que tenia el avance 

técnoló&leo y sooial 'de ese poder democratizante. Involuntariamente muchos de los' 

teon6fi1os se eo,aVertIan en publicistas no pagados de aquellos que obtienen una ganancia 

,¡IOr la adopción de las tecnologías. 

La crItil!a.il!l la idea de la democracia electrónica tiene una explicación, que en la , 
\rIIdicián retódel\~ ha man_do como la ''tecnologia sublime". Carey lo describe como: 

, "Duplt,o" ",anifest la/hin 01 techn%gy lo reso/ve pressing social issues over the Imt centu/y, 
_1lJII'01'l11'Y i~ 0011*"* to ,see revolutionary potential in the latest technological gadgets that are 

, ÍJ~ 41 a ~.,,,lI8id, IdslrJry and po/ilies ... ln modern fohlrism. ;1 Is the machines thal possess 
."'glca! iluiglq.:.' __ ltc tu Mort oomings 01 town mee!ings, nBWspapu, telegraph, wireless, and 
t.levlsiOft ti) Cf84ll':'tJu colldldoru qf npo AtlrJmi, contemporary adllocates 01 technological liberation 
r,gutary. cfucrib8. ,4:_,UW postmo4fl1J age 01 i113wntamJ!us datly plebisciletry democracy th10vgh a 
cómp'lltulnd SJIoflim ~ e/~CII'ontc 110ltng an.d opinion polling/56 ". 

Carey fuo profético en al menos una cosa, él conceptuaIizó esa función política 

mucho tiempo antes de que Ross Perot y William Clinton comenzaran a proyectar sus 

versiones de democracia electrónica durante la campaña presidencial de Estados Unidos en 

1992. 

Esa versión electro-democrática muy pronto fue adoptada en muchos países; 

notablemente, la estructura del video-candidato que se manejó en la campaña relámpago del 

Dr. Ernesto Zedillo a la presidencia de México y el posterior sitio Web destinado a la 

oficina presidenciallS'tiene mucho que ver con la propuesta de Wla figura gubernamental 

que mantiene juntas electrónicas con los congresos nacionales acerca de las cuestiones 

In Va ClpItÚlo n p. 12 
lS6lMlO8 R. carey. CORlIt1D.llIcatiOIl u cuUllre:E.u/J)'s on meditl tuUI sodety. Unwin Hyman. BOSton.1989 p.l04 
UJ httpd/www.pruidencia.JOb.mx. 

~,~;.!.~-~~r.:",,'--""-"- . 
L"c,"':',,~. " ;' .. _€.~' _ "'"....:..- ._,'. , ... -'._ '.a.... __ '.1 .,_,~""'>":':'_I"-<-_ 
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importantes que afectao al país bajo el supuesto de que si la información esta disponible 

pahHClUllente a través de las redes de cómputo, entonces el funcionamiento de todas las 

ÍIISIIIIleias del gohierno está garantizado por el simple hecho de que eUas también tienen su 

págilla l1li10_1 Y están bien publicitadas en la televisión, 

La expeetaliya de que todas las instancias gubernamentales mantengan sus gestiones 

de 1iImIera elcet~D,jea y de esta manera la sociedad salga beneficiada es una falacia que bien 

podria 1;er vislá como un juego interactivo que nos hace Creer que estamos participando de 

algo. cuando en JlIIIlidad sólo representarnos la respuesta fmal de un sistema prefabricado. 

En ese, l/!llltido. la idea de un plebiscito, donde la opinión de la mayoría hunde los 

puntos de visla de, las minorias es la mas aceptada y difundida en la emisión eleclrónica de 

la, poIfIica, eaIa es una 'tácI!ca de escape que también funciona en Méxic¡'; el sitio de 

cUauhiemoc C~ iDaltgurado para fines de la campaña para la gubematura del Dislrito 

federal en 1997 e/l un ejemplo de como la opinión puede ser fácilmente manipulada por 

plebiscitos rituales, para los quo no se necesita de debates o cuestiones SUStllntivas'''. 

La espel8llll8 ele que la tecnología de CMC pueda resolver los problemas que en su 

oamioD OlO3ron lás relaciones entre el poder y los medios masivos de comunicación es un 

mito de progreso,tcc!,ológico que aparentemente se está utilizando y comercializando por 

las fQisOIas institueiones democráticas que ofrecen libertad y se manejan de maneras más 

que autoritarias, Silvia Molina lo explica de este modo: 

"Cada st!temo tiene su propio c6digo y lo aplica sobre toda la comunicación, desechando todo 10 
qve 1, f&SlIlla incomprensible o. sencillamente, silenciándolo (no mencionándolo, prohibiéndolo, 
dllintulandalo hruta· hacerlo "lnvistble'? ... El gobierno y partidos políticoS comunican s6/0 lo que les 
intuua. lb que son, lo que esperan de los demás, lo que ofrecen a la sociedad ,,159 

La urgencia de poner a disposición de la sociedad la infonnación acerca de los 

partidos políticos y el gobierno y dirigir perspectivas económicas para que los ciudadanos 

tengan acceso a la tecnología de cómputo como una realidad que podrá cobrar algún efecto 

en favor de la sociedad hacia formas más democráticas (o conlra las autoridades totalitarias) 

n'Este sitio manJicllCvarlos sistemas dedicados a la opiniOn y propuesta ciudadana, el que mas usuarios tiene es el c:hat Cardenas97, sin 
cmbar¡o elacoeso.' dift:lencta de los millones que existen en toda la red, mantiene un control de acceso Ilos usuuios por medio de una 
claft de illuado Y un pusword. Incluso se UCiÓ en alg!m momento a denegar el acceso a gente que opinaba con criterios antonlcs o 
vocabulvro 00 permitido. ¿Doade cstt la apertura? http://www.cardenas97.ors;.mxlchallchlltfiu¡es.html 

, 
. ,"'_ .... ..-.. 
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es una utopía proporcionada por una ideología política centralizada que no recurre a la 

amplitud de la eMe como herramienta, sino como medio puramente infonnativo. 

La idea del poder social que radica en la red se basa principalmente en que las 

tenden<:ias gl~ en el campo de las tecnologias de comunicación pueden ayudar a 

I'OIlIJII{ la in~ que han impIlesto los medios masivos y su discurso ligado al poder en 

paise¡¡ c:omo eí~ donde la televisión, por ejemplo, es una figura que merece loda 
~< 

lI\lOBInI ere<IibilidBd. 

Sin embargo, el hecho de que se elija cada vez más la eMe como una opción. 

~ oS\lléJillJlto quo, por un lado, no cierra todas las fracturas que socialmente . .... . .. ~. . 

eIIisteB porq. +bién 106 poderosos la están tomando en cuenla, pero marca Una 

diferencia que II(I¡¡ pmnite C01ICluir que aunque la eMe es más fácil de vender que ·de 

~ea\'. la aeci.6IL colDIIDÍcativa que se crea en su entorno es el mecanismo que puede 

cainbiat de 1DI\UIÍÍá·es1rUclUralla furu:ión de la sociedad y su relación con las ínstituciones. 

En mi. gpinión ~ que es demasiado temprano para juzgar cualquier punto 
.~,(, ",', . 

00Ill0 la realid¡¡Il JI\solIIta d, .Ia eMe en México; sin embargo, para aquellos que 

pteiÍmntos una \llÍJi6Íl mas ablerla del futuro, la influencia que ejercemos con la selección 

de las iutbnnaciones y las comunicaciones que se establecen como acción en el entorno 

c~ son el primer paso para defender la oportunidad de representar nUevas formas 

de II\ltoCIInducción. 

¡gMonnl,. Vcdia Silvia L Teoría de lt erc:dlftiUdad poHt~a .. UNAM. F.C:P. y S. 1991. p.l1 
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CONCLUSIONES. 

Los alcances y perspectivas que se han enumerado en todo el estudio no pretenden 

ser, de ~ Iiltnera, visiones absolutistas de la realidad, pero sí proyecciones de lo que 

la CMC pue411 u.pr a significar cuando se sustenta en un entomo social que la desarrolla , 
IlOlIIItaQÍCnleate. Como se anotó en la mayoría de los capítulos, a partir de la 

ciescetItrIIlWleiÓb teDnológica y la construcción de redes de transmisi6n de datos dedicadas 

a eXperlmeJ!.tat!!'inJa multillOllexión de millones de usuarios al rededor del mundo se 

obtuvD el prim.~ obserY!'ble de la sociedad que se odenla a la información. 

Esta ~lIIIkáei.6n Inundial, a raiz de lo que la CMC podía trascender en cuanto la 

llDOiedad ~.CIireetam_ en sus procesos ha sido, hasta ahora, el motivo pIincipal 

, quI! im&IuIsa 11"". ilerYIeiós. productos, innovaciones téclÚcas y tecnológicas, peISOnas 
.¡, . ~ 

y CDDIunidadek a áIaDteIIer 'el ciclo comunicativo que, poco a poco y en las maneras más 

di~. se ha <lI\llvl!rtido en el entorno que han creado las conexiones computarizadas y las 

~es que se han diferenciado por su uso para dar entrada a varios canales de 

~nqÍ1O,iIistan ~ de los convencionales medios eleclrÓlÚcos de masas . 

. pi ~ ele que la mayotla de los capítulos marquen a la CMC como la herramienta 

lIllIfIirudia que ,pue4e dosplamr la jerarquia dominante de los medios masivos de 

OOÍIIIIIIiCIICión es lUl*to que 110 se planeaba primeramente. Sin embargo, las estadisticas 

de uso, la evolución tecnológica y la concepción social de la CMC, son el principal sustento 

que abre las posibilidades de ptOponer éste fenómeno no solamente como una sociedad 

orientada hacia la información, sino como un tipo de comUlÚcación masiva diversificada 

entre la perspectiva social que utiliza sus propias preferencias para crear un espacio 

productivo y la especialización t ..... "lógica que cada vez avanza más en el sentido de captar 

a los consumidores que buscan una alternativa en el sentido de comUlÚcaciones altamente 

personalizadas. 

Ante dicha propuesta, también debe quedar entendido que no sólo la sociedad 

participa de la tecnologia, porque en todo momento el capital económico, el poder y la 

iI;!I,-,'ffj.tr:~_~:rt:'~]Y:¡:-"j¡~.~:-:-f. . ~~ ... 
.. :'oi!ri~ .. _~ ___ ,;,..;;i,~,,,, 
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ideología están utilizando la diversidad de los medios distribuidos existentes para 

eVidenciarse en el statu quo de la red; sin embargo, no dejan de ser reflejos de otras posibles 

"realidades" de las mismas estructuras; en este sentido, la fundamentación comunitaria que 

propone a 1. eMe como una iniciativa "off line" del poder determina una forma social 

elecIróniea donde es eDa quien más aporta en un entom() comunicativo donde sus 

plOpuostas y plOduccionea aíectan considerablemente el camino que toma "la red" en su 

dei¡amillo. 

AuaI¡1l' ,lo anterior es evidente en relación a los productos que se ponen a 

disposici6n de los usuarios, no se debe escapar el hecho de que eso también es una' 

",intervenci6n directa de muchos de los segmentos que participan en la construcción de algo 

,tan elaborado como una comunidad mundial dirigida por las máquinas, Sin embargo, la 

eolllp1lladora, lojos de ser la 6ltima palabra de la tecnología de comunicación masiva, debe 

v_ como el ~enzode la búsqueda de interfaces cada vez más adecuadas para las 

necesi4ades que 01 ser humano comienza a requerir después de adentrarse en al exploración 

deIaCMC. 
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