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J!.NT!?NJJJJUCCIOIV 

Hoy la revolución digital es toda una realidad, y como en otras 
revoluciones el factor común es el inminente cal"11bio que se inicia con ésta. 
Las modernas tecnologías de la información producen grandes beneficios, 
:pero también plantean grandes problemas. Lo verdaderamente distinto en la 
actualidad, es que las modernas tecnologías de la información han sido y serán 
ta...'1 pode;-osas que sus beneficios y proble:rr.as no tienen 3.-::ltecedentes y D:JS 

afectan a todos a escala global. Quizá estemos ahora en el mejor y en el peor 
de los momentos. 

Se hace la vida más cómoda y eficiente al permitir que las personas 
trabajen fuera de sus oficinas y fábricas, a! aumentar la seguridad y a! 
surrnillstrar facilidades de diverso género (compras, información, 
entretenimiento. comunicación, etc). Los problemas que han creado -y 
seguirán creando- son múltiples. Ya se perciben las marcadas diferencias que 
existen en la cantidad de información disponible en diferentes regiones. 

N os encontramos en una fase de transición, por eso deben examinarse 
ahora los beneficios y retos de la tecnología, con la intención de encontrar 
formas de aumentar los primeros y enfrentar adecuadamente los segundos. La 
única duda se refiere a qué modos de acción son los que más estimulan y 
promueven estos aspectos y consecuencias de la tecnología 

La explosión de la información que nos rodea y condiciona, aunado a 
las técnicas digitales en las telecomunicaciones, han creado una nueva 
generación tecnológica -en plena consolidación- con servicios más precisos, 
diversos y de C1ayor cobertt!.ra; :mo de los ejemplos más claros ya tiene 
nombre: Internet. 

Este sistema que interconecta a miles de computadoras y redes en todo 
el mundo llega con propuestas interesantes si se toma en cuenta la integración 
en un solo punto (la computadora) del acceso a todo tipo de datos para trabajo, 
entretenimiento, viajes, negocios, cultura y comunicación en todas formas. 

Pero tras la seducción inicia!, la red de redes lleva en sí enormes 
desafíos como el posible transformador social que seguramente demostrará ser 
en un futuro muy cercano. E~ ese contexto resulta urgente preguntar cuál ha 
sido la reacción del Estado mexicano ante la presencia de una herramienta, sin 
duda poderosa, como Inte:net. 
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Todo parece indicar que la másc8ra deslumbrante de la superca..'letera 
de la información hace olvidar la importancia de conocer y revisar seriamente 
sus implicaciones. 

Cierto es que la pa..rticipación de México en los mercados globales se 
facilitará gracias a avances como Internet; también deben reconocerse las 
ventajas en ténninos de modernización, competitividad, productividad y 
eñciencia derivados del uso de la red. Sin embargo, a la par de las bor..dades 
que ofrece, el espacio de libertad irrestricta da lugar a problemas cuya 
negación puede tener un alto costo social y económico. Actualmente se 
escuchatl experiencias internacionales donde se involucra pornografía, 
hostígarrriento, fraudes o terrorismo, por citar algunas. 

Internet significa no sólo máquinas conectadas, sino el indicador de la 
pa.rticipación de un país en los procesos tecnológicos, sociales, económicos y 
culturales más importantes a escala mundial ... ¿ Cómo lo está haciendo 
México? ¿Cómo impulsan o entorpecen sus leyes la integración al nuevo 
fenómeno? ¿Existen éstas? 

La preocupación central de este trabajo es evidenciar la impostergable 
necesidad de una política de Estado clara respecto de la red, cuestionar el 
silencio (¿o indiferencia?) de nuestras autoridades y explorar en las 
posibilidades para establecer una normatividad jurídica en el uso de Internet 
en nuestro país. 

El primer capítulo es un vuelo relámpago por las principales 
características y funciones de Internet, cuyo objetivo es ver más de cerca los 
rasgos más importantes que definen hoya la red de redes. Posteriormente, en 
el capHuio dos, se da un salto por distintos países y formas de manejar la 
presencia de aquélla en un intento por reunir las experiencias signiñcativas 
que ya existen internacionalmente; éstas contrastan con la parte final del 
trab~o (capítulos tres y cuatro), que hace un modesto examen de la relación 
entre México y la supercarretera de la información, sus primeros encuentros, 
los números, las leyes y vacíos, lo gue se ha hecho y, especialmente, lo que no 
se ha hecho (hasta el cierre del presente en enero del 2000). 
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N ada más nos faltaban los turbulentos internets, los correos 
electrónicos y las demás maravillas por el estilo. Comurnca:-se está 

bien, desde luego, pero la privacía es mejor. De seguir así, ya no será posible 
siquiera orinar solitos ni lo demás: lo de dos. 

Cario Coccioli en SIEMPREI Año XLV 
No, 2398, junio 3 de 1999. 
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CAP.! 

¿QUÉ ES INTERNET? 

La tecnología que trastoca la existencia no se presenta con mucha 
:recuencia. El teléfono, por ejemplo, produjo un gran cambio en el estilo de 
vida; en el mismo caso se incluye la televisión (buena o mala), el automóvil y 
la computadora entre otras innovaciones. 

Ya tenemos a la vista otro invitado más en la lista de ese tipo de 
tecnologías. Tal vez asuste y preocupe un tanto su presencia, pero el hecho es 
que se ha instalado en la vida o actividades de muchas personas y, con 
seguridad, en un lapso no muy largo todos tendremos contacto con él: 
Internet. 

La también conocida como red de redes se inserta y convierte en uno 
solo de los numerosos eslabones que componen un concepto más amplio y 
a.mbicioso, impulsado básicamente por los Estados Unidos: las SUDer 

carreteras de la infonnación. 

Expertos en la materia como Carlos Kauachi lo explican como un nuevo 
tipo de desarrollo económico y social donde se pretende integrar en un mismo 
punto (la computadora), todo tipo de información; enlazar todo lo que esté 
sistematizado y sea accesible por computadoras y telecomnnicaciones. 1 

Diversas definiciones convergen para enmarcar el fenómeno: 
o Red de comnnicación de "matriz" libre, no controlada y no 

administrada centralmente por ningún poder público o privado y con 
un contenido eminentemente científico, intelecrual y culturaL 

; Carlos Kauachi "12 supercarretera de la mformaclón en MéxlCO ¿Por dónde empezamos?". Revista Red, 
a.-iío IV número 49, octubre 199J. 
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-.;, Red de redes que peT17'..:ite la. cOffil:mcz..ción entre 'GSGa:.-ios de 
cualquier parte del mundo. 

o Red global de computadoras 
lenguaje común: TCPII? 
Protocol). 

que se comunican entre sí usando un 
(Trzmsfer Control ProtücolfIntemet 

o Kea o conjumo de reñes de computadoras interconectadas, a n:vel 
mundial para la comunicación de datos. 

o Conjunto de computadoras enlazadas por uno o más protocolos de 
_o~ 
~\vu. 

o La más extensa colección de servicios en-línea. 

o Concatenación de muchas redes individuales TCPIIP de 
universidades, estados, regiones y países en una sola red lógica en la 
que todos comparten un esquema de direccionamiento común. 

La palabra L'1temet es la contracción de Intenret'l,;ork system2 (sistema 
de intercomunicación de redes), y se refiere a dos conceptos distintos sólo en 
su forma: uno, el proyecto del Departa."llento de Defensa de los E.U.A., 
diseñado para propósitos de comunicación militar en caso de devastación por 
guerra nucíear. Dos, a la red prototipo que se puso en marcha en 1969. 

Signiñca hoy un importam:e aV3.l1ce por la confluencia de una serie de 
tecnologías de la información y en telecomunicaciones, para dar lugar a u.n 
medio en el que se puede manipular sonido, video, imagen y datos 
simultáneamente. Ello implica una gran variedad de servicios que hacen de la 
red el gran misterio y atractivo de los últimos tiempos. 

2 Allen Wyatt. La magla de 1ntemet. P 9 
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W .%isto~"a ... 3 

La historia de la red está todavía por escribirse. Su transfonnación 
constante la aleja cad.z. vez más de 10 que sona ser, toma otras formas, 
funcIOnes y caminos, permitiendo la comurücación entre máquinas y 
humanos. 

Esta últi;na "frontera" sigue 'uaza;ldo su propio esp2.cio, pei'o para 
entender su estado actual y generar ideas que moldeen su futuro hay que 
conocer su pasado: 

1957 
La entonces Unión Soviética lanza el Sputnik, el primer satélite 

artificial de la :ierra, En respuesta, Estados eridos forma la Agencia de 
Proyectos en Investigación Avanzada (ARPA) al interior del Departamento de 
Defensa (DaD) para establecer el liderazgo del país en ciencia y tecnología 
aplicable a la milicia, 

1%2 
Paul Baran, de la Corporación RAND (una agencia gubernamental), fue 

comisionado por la Fuerza Aérea de los E.U.A. para hacer un estudio sobre 
cómo mantener el control de los wisiles y aviones de bombardeo después de 
un ataque nuclear. Esto es, una red de investigación militar qu~ pudi~Ta 
sobrevivir li..r¡a guerra nuclear, descentralizada de tal forma que si alguna zona 
(ciudad) fuera atacada, el ejército pudiera tener control de las aTInas. 

El reporte de RA~'D titulado "Sobre Comunicaciones Distribuidas", 
explora distintos esquemas para construir sistemas de commücación y evaluar 
su vulnerabilidad; subraya el principio de "redundancia de conectividad" y 
propone un modelo donde todos los puntos sobrevivientes al ataque pudieran 
reestablecer contacto, así el daño a una(s) parte(s) no destruiría el todo y su 
efecto en el todo sería minimizado. 

La propuesta final de Baran fue una red de conmutación o envío por 
paquetes. El método era simple: fragmentar mensajes en sub-partes llamadas 
"paquetes", ditigirlo a su destino y una vez ahí reensamblarlos. 

3 The hlstOry of the Internet. cronología de Dave Knstula en http.//www.davesite.com/webstatlOn/net
hlstOrv.shtmI, ennqueclda con infonnaclón de Henry Edward Hardy. The history of ¡he r.et en 
httn I/www ocean,ic net/ftp/doclnethlst.html y Bruce Sterlmg. Short h¡story of the Internet en 
http·¡ /www.forthne:.gr/forthnetlisoC!short.hlstorv .of .mternet 
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Los pTIr:1e!"os expe::mentQs de redes conmutad.as no se hicieron e71 los 
Estados Unidos sino en !nglaterra (National Physical Laboratories) y Francia 
(Societe lnternationale de Telecommunications Aeronautiques), entre 196'3 Y 
1970. 

:!l969 
La red física fue construida con el nombre de ARP A;'\!ET, uniendo a 

cuatrc nodos: U:aiversidad de California en Los ,A.:1geles (ecL,.tl .. ), Instituto de 
Investigación en Stanford (SRI), Gniversidad de California en Santa Bárbara y 
la Universidad de Gtab. En su momento fue la red más grande, veloz y 
poblada. 

El primer Procesador de Información para ARP A1\TET se instala en la 
UCLA ello de septiembre de 1969. 

1'172 
En octubre se hace la primera demostración en público de ARPANET 

en el marco de la Primera Conferencia Internacional sobre Comunicacior:es 
por Computadora, celebrada en Washington, D.C. En ésta, representantes de 
varios países discutieron la necesidad de comenzar a trabajar en acuerdos 
sobre protocolos; de ahí surge el InterNetwork Working Group, creado para 
tales propósitos. 

A la Agencia de Proyectos en Investigación Avanzada (ARPA) se le da 
el nuevo nombre de Agencia de Proyectos en Investigación Avanzada de la 
Defensa (Defense Advanced Research Project Agency o DARP A). 

ARP ft.>..l'ffiT usaba comU!1IT!ente el Protocolo de Control de Redes 
(Network Control Protocol o NCP) para transferÍr datos. Esto permitía la 
comunicación entre computadoras corriendo en la misma red. 

1973 
El desarrollo comenzó en el protocolo que más tarde sería bautizado 

como TCPIlP, fue descubierto por un grupo encabezado por Vinton Cerf de 
Stanford y Bob Kuhn de DARPA. Este nuevo protocolo permitiría a diversas 
redes de computadoras comunicarse e interconectarse. 

19741 
Primer uso del término Internet por Vinton Cerf y Bob Ka.hn. 
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:976 
El Departamento de Defensa comenzó a experimentar con el protocolo 

TCPIIP y pronto cecidió usarlo en ARPAl'Jbl. 

1931 
La Fundación Nacional para la Ciencia (NSF) crea el backbone4 

llamado CSNET o Red para las Ciencias Computacionales, para instituciones 
sin acceso a ARPANET. Vinton Ceri propone un pl3...11 para la conexión entre 
redes para CSNET y ARPAJ\TET. 

1')83 
Ello de enero cada una de las computadoras conectadas a ARPANET 

tuvo que usar TCPIIP, convirtiéndose en el protocolo central de Internet 
reemplazando al antiguo NCP !'or entero. 

19M 
Internet surge con la división de ARPANET en dos redes: MILNET y 

ARPANET. La primera serviría a las necesidades del ejército y ARPANET 
soportaría la investigación. El Departamento de Defensa continuaba apoyando 
ambas redes. 

A través de su Oficina de Cómputo Científico Avanzado, la Fundación 
~acional para la Ciencia de E.U., diseña su red NSFNET (National Science 
Foundation Network) que gracias a la compañía telefónica MCI y de 
computación IBM, contaría con conexiones 25 veces más rápidas que la Red 
para las Ciencias Computacionales (CSl'iET). Esta red une a nuevas y más 
veloces supercomputadoras. 

1986 
Se crea el Cuerpo de Tareas de Mailejo de Internet (L'1.ternet 

Engineering Task Force o ffiTF) para servir como foro de coordinación 
técnica. 

1991) 
El Departamento de Defensa desmantela ARPANET para ser 

reemplazada por el backbone NSFNET. 

4 Backbone es la estructura de transrrus¡ón de datos de una red o conjunto de ellas en Internet Literalmente 
"columna vertebral". Dlccionano de Internet en español (hnp:/lferca netlimerdicJ) 
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2~1 

El Congreso de los Estados Unidos aprueba la Red Nacional de 
Investigación y Educación (J'\lKEN): un proyecto de cinco años y dos billones 
de dólares para mejorar Internet. 

NRE:.J era 50 veces más rápida que las redes entonces disporibles. 

:<992 
Se funda la Internet Society (Sociedad Internet). Organización no 

lucrativa fonnada por voluntarios cuyo objetivo es apoyar la evolución técnica 
de Intemet así como promover sus aplicaciones educativas. 

1994 
Ningún cambio especia2 se hizo a la red. La cuestión principal fue el 

crecimiento. ya que muchas redes nuevas se adhirieron al backbone NSF. 
Cientos de miles de nuevos servidores fueron incorporados a Internet durante 
este periodo. 

Pizza Hut ofrece sus servicios ordenando en su página World Wide 
Web. 

1995 
La Fundación Nacional para la Ciencia de los Estados Unidos (NSF) 

anuncia que para el 30 de abril no pennitirá acceso directo al backbone NSF. 
La Fundación contrata con cuatro compañías que serían proveedores de acceso 
a dicho backbone. Estas compañías venderían conexiones a grupos: 
organizaciones y otras compañías. 

Lo anterior significa que con el explosivo crecimiento de Internet. el 
gobierno no podria seguirla costeando indefinidamente, las empresas 
comerciales tuvieron que asumir parte de la responsabilidad. Con ello se dio el 
primer paso hacia la comercialización y privatización de la red. 

Una cuota de 50 dólares anuales se impone a domicilios. excluyendo 
aquellos con dominio .edu y .gov que patrocinaba la NSF. 

1:Jl91/i 
La Ir,zyor parte de: tráfico de Internet es manejado po: compatías 

independientes. 
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La Sociedad Intemet trato. de nejo!'2.:' el protocolo TCPlIP para ser 
capaz de contene: billones de direcciones. El problema al que se enfrentar.. es 
no saber cómo los viejos y nuevos sistemas de direccionamiento podrán 
trabajar al mismo tiempo durante una sesión de transmisión. 
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RECURS(}§5 

De los muchos servicios que están en red, hay algunos que es básico 
conocer porque soportan a otros servicios y porque su facilidad de acceso y 
dema.l1aa los ha..'1 colocado en un lugar importante. Los más utilizados siguen 
siendo, sil! duda, el correo electrónico y la \Vorld Wide Web con :m ca12.dal de 
opciones en su interior: 

Correo electrónico. 

Considerado como la columna vertebral de la red, es el se:-vicio que 
permite enviar y recibir mensajes de cualquier otro usuario de Internet y, más 
aún, de otros sistemas de correo que tengan conexiones Con ésta. 

Correo electrónico no significa solamente mensajes personales, 
cualquier cosa que se pueda almacenar en un archivo de texto puede ser 
enviado: programas de cómputo, anuncios, revistas electrónicas, fotografías, 
audio, etc. 

Ve/"rid 'iVide 'iVeo (Wf,liW). 

El servicio World Wide Web, mejor conocido como el web, es una 
herramienta basada en el hipertexto que permite recuperar y mostrar 
infonnación basada en búsquedas por palabras clave. Lo que hace potente al 
web es la idea del hipertexto: datos que contienen enlaces o puentes para otros 
datos. 

Por ejemplo: cuando se está leyendo alguna informacióti, aparecerán 
ciertas palabras o frases marcadas de una forma especial (en colores); se le 
indica a la máquina que seleccione una de esas palabras y ésta le enlazará con 
la infonnación relacionada al tema de que se trate. De esta manera se puede 
continuar Una búsqueda siguiendo los enlaces, puentes o ligas lógicos en los 
datos. 

Sin embargo, la ventaja adicional en ei web es haber rebasado las 
fronteras del texto con el manejo de. gráficas, sonido, video y animación qlle 
hace muy dinámico al medio. 

5 InfonnaClón: ~aJú Ventura Medina, colaborador del suplemento Virtuaha del diano La Jornada 
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Juegos. 

Existen muchos juegos de computadora que se pueden cargar vía FI'P 
Anónimo y ejecutarlos en la propia computadora, sin embargo también hay 
juegos especialmente concebidos para f,lncionar en red, que utilizan las 
facilidades de Internet. Por ejemplo se puede jugar ajedrez con otras personas 
en InteT!let, hay simuladores virtuales en donde es posible pilotear una naVe 
espacial o avi6n~ alg'J.nos OI:"OS pueden jugarse incluso por correo electrónico. 

Entre los "jueguitos" más interesantes se encuentran los Ml;!). Un 
MUD (Multiple User Dimension o Dimensión Multiusuario) es una 
computadora que proporciona una realidad virtual. En este espacio se 
interactúa con otros usuarios que están representando sus propios papeles; un 
MUD le ofrece va..."ias opciones para que cada uno :w..agine que es alguien má.s. 
Se puede estar en un calabozo, visitando un bar de solteros o en otros muchos 
sitios. 

Mientras se juega en un MlJD, es posible hablar con personas, resolver 
acertijos, explorar lugares e incluso crear una realidad propia 

Para participar en un MUD se hace un Tclnet (ver más adelante) a = 
servidor MUD o desde el WWW se buscan, posteriormente se asume un papel 
(elegido previamente) y se inicia la exploración. 

Otros recursos que ya han sido reemplazados por distintas herramientas, 
pero que sin duda mascaron un precedente en la historia de Internet son: 

IFTP Ar.z6tt-imo. 

El protocolo FTP (File Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de 
Archivos) permite copiar archivos de una computadora a otra en una red 
cualquiera. 

El FrP Anónimo es un servicio público por el cual una organización 
pone a disposición de todo el mundo una serie de archivos. Cualquiera accede 
a la información utiliza.,.do el identificador de usuario "anonymous". 

Virtualmente cada tipo posible de información está almacenada en 
algún sitio, en alguna computadora y de manera gratuita. 
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Listas de CG1!7eo. 

Es un sistema organizado en el que un grupo de personas reciben y 
envían mensajes (a través de correo electrónico) sobre un tema en particular. 
Estos mensajes pueden ser a..rt:fculos, comenta.."":ios, o cualquier cosa 
relacionada con el tema en cuestión. 

'l'odas las listas de correo tienen una persoTla qüe se OCUpE d.e 
mantenerlas. Es posible suscribirse o eliminarse de esa lista enviando Un 

mensaje a la dirección apropiada. lVIuchas listas están "reguladas", lo que 
implica que alguien decide qué mensajes se envían a la lista de correo y cuáles 
no; otras admiten cuaJquier tipo de mensajes sin censura. 

Usenet. 

Contracción de "User's Network" (red de usuarios), es una de las partes 
más activas de Llternet. 

Es un sistema de miles de grupos de discusión en donde artículos 
individuales se distribuyen por todo el mundo. En cada nodo de Internet, el 
administrador de la red decide qué grupos quiere hacer públicos o cuáles 
quiere recibir, por esta razón Usenet no está disponible en todas partes. 

Teine!. 

Programa que pemúte establecer una sesión de trabajo con u.na 
computadora remota. 

Gracias a Telnet es posible hacer contacto con cualquier computadora 
en Internet, y una vez que se ha establecido la conexión se puede utilizar en 
forma habitual. De alguna manera es infiltrarse en un servidor6 remoto, por lo 
mismo resulta de gran utilidad para la comunidad hacker7

• 

Para utilizar los recursos de otra máquina es necesario poseer una 
cuenta válida en ésta, es decir, un identiíicador de usuario y clave de acceso 

G Un servidor es una computadora central de gran capacidad y conectada en red. encargada de poner a 
disposicIón de muchas otra~ terminales dispersas la mfarmaclón que se halle almacenada en ella. 
7 S-in defimclOnes, Raúl Treja Ó~ una idea clara del ambIguo concepto hm::ker "( ... )prratas del ciberespaCl() 
que( .. ) pueden entrometerse en archivos de otros, desordenarlos por Juego o maldad, robar~e infonnaclón o 
chantajear con ella". Raul Treja Delarbre. La nueva alfombra mágIca P 134 
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(password), ello cc~ la finalidad de evitar abusos. Sin embargD exister va::os 
servicios que, a través de Telnet, permiten a cualquier persona conectarse con 
sus ITl.áquinas. 

Finge? . 

Es el servicio empleado en sistemas operativos U!lix que "tiene la 
utilidad de buscar i:;:úo:inacié~ sobre algún usuario de Internet en plli'1icular. 

En Internet los usuarios se conocen por su identificador, es decir, una 
clave única que le distingue de los demás; finger puede ser utilizado para 
encontrar el nombre de un usuano si se conoce ese identiñcador. 

Dependiendo de cómo esté instalado el servicio finger en h 
computadora que utilice, puede encontrar más información sobre la persona 
que busca: número de teléfono, dirección, dirección de correo electrónico, etc. 

También puede "hacerse un finger" a una máquina, que responderá 
mostrando un resumen de todos los usuarios conectados en ese momento. 

Durante los ochentas y parte de los noventas, se hicieron comunes un 
conjunto de comandos y herrarrúentas (especialmente para los sistemas 
operativos UNIX, es decir, basados en texto) que desplazó definitivamente el 
atractivo mundo multimedia traído por la WVVW, además del uso creciente de 
las computadoras personales (pe) con sistemas operativos que se comunlcan 
con sus usuarios a través de gráficos y señalamientos muy sencillos. 

En el irJcio de 1999, el acceso a toda o casi toda la infoTIIlación 
requerida está en la triple W, de manera que ahora algunos de esos recursos se 
han vuelto obsoletos, en esta lista se hallan: 

Senidores Arcllie, 

Habiendo rnlles de servidores de FrP anónimo en todo el mundo que 
ofrecen una cantidad inmensa de archivos, el papel de los servidores Arcilie 
era ayudar a localizar la información. 

Al buscar un archivo en especial, Archie indica..ría los servidores FIT 
anónimo que almacenan ese archivo, y una vez conociendo el nombre de estos 
servido:-es uti~izar el servicio FfP para cargarlo. 
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Yalk. 

Utilería del sistema operativo Urix, taLi( establecía una conexión entre 
l.a computadora donde se trabaja y otra computadora en algún lugar remoto. 
Una vez establecida la conexión era posible intercambiar mensajes 
simultáneamente. 

Gopher. 

Gopher proporcionaba una serie de menús desde los cuales se podía 
acceder virtualmente a cualquier tipo de infonnaGÍón textual, incluyendo la 
que proporcionan otros recursos de Internet. 

Hubo muchos sistemas Gopher en torno a Llternet, cada uno 
administrado localmente; cada Gopner contenía cualquier información que los 
encargados del Gopher local decidieran compartir. 

Verónica y Jwghead. 

Con miles de sistemas Gopher , ofreciendo cada uno de ellos su propia 
serie de opciones de menús para poner a disposición información y servicios, 
Verónica fue una herramienta que seguía la pista de muchos menús de Gopher 
alrededor del mundo. 

Verónica se utilizó para realizar una búsqueda y localizar todas las 
opciones de menú que incluyeran ciertas palabras clave (cualquiera que se 
especifique). Jughead hizo lo mismo para un grupo específico de menús de 
Gopher. 

El resultado de un búsqueda con Veróruca o J ughead era un menú COn 

todos los elementos encontrados. 

Servidores 'o/Vais. 

Wais (Wide Area Information Service o Servicio de Información de 
Area Amplia) proporcionaba otro método de búsqueda de información 
dispersa por Internet. 



W rus podía accece!' 2. un gra."l núrr..e:c ce !Jases de da~üs. Con sólo 
indicarle en cuál de ellas se debía investigar, éste buscaba cada palabra en 
cada lli"1ÍCulo dentro de todas las bases de datos señaladas. 

Inmediata..rnente "wais presentaba un menú con los elementos más 
relevantes, y desde esta lista se mostraba cualquiera de los articulo s elegidos. 

Sistema de tablero etectIr6nico de boletines (BBS). 

El tablero de boletines (Bulletin Board Sistem) era un conjunto de 
computado!"as interconectadas formando pequeñas redes que ofrecían algunos 
servicios a los usuarios. Fueron más conocidos por ser una especie de aJmacén 
de mensajes y archivos que se desarrollfu'1 para un tema en particular. Aunque 
ya es extrafio el uso de esta tecnología, existen l!SUaTIOS fieles a estas 
comunidades. 
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INTERNET ... ¿lf'{)R QUJÉ? ¿PAllÉl QUÉ? 

La red es relativamente nueva como se conoce en la última década del 
siglo. Comenzó como una -[OTIna de ayudar 2. 108 investigadores y grupos 
educativos a realizar más cosas con mayor rapidez, sin e~bargo, en los 
últimos años evolucionó :basta cubrir un espectro más amplio. La cantidad y 
diversidad de gente que se conecta a la red h~J. generado agitación, por ende, 
'Jr.. crecirrJea'!:o acele~ado. 

Promete cambiar la manera en que se interactúa con el resto del mundo, 
el modo en que se obtienen cosas, en que se entabla comunicación con otras 
personas, los pasatiempos, el lugar en que se trabaja e incluso, tal vez, la 
forma como se experimentan algunas situaciones y emociones. 

Muchos todavía se preguntan para qué existen redes como Internet. El 
hecho de permitir la comunicación entre personas y compartir recursos 
(básicamente infonnativos) son muy buenos argumentos. sin embargo sus 
virtudes evidentes Son quizá la mej or respuesta: 

Se hacen casi invisibles las fronteras 
geográficas. Actualmente la comunicación 
con regiones distantes y culturas remotas es 
ins.tantánea, interactiva y al alcance de la 
mano; el intercambio de ideas y 
conocimiento se hace posible gracias a la 
universalidad del medio. 

~A1un cuando se cuestiona su aportación a las relaciones hLL"'1lanaS, Se 

plantean nuevas formas de comunicación en general: existen miles de foros de 
" , ,. " , ,s ,. , • T mseUSlOll, grupos oe notICIas, errat y pagmas enteras encargaaas Oe 
"conectar" a personas qne se encuentran en puntos diversos del planeta. Todo 
se reduce a varios c1icks de la computadora para literalmente "estar" donde 
uno se lo proponga. 

Internet se convierte cada día en un medio más barato, incluso 
reconociendo que para muchos es todavía prácticamente inalcanzable. Los 
costos del equipo, tanto hardware como software, se reducen 

8 EspaclO de encuentro en la red donde ciento~ o nules de personas se reúnen a conversar en tIempo real, es 
decir, sm demoras en el envío y recepclón de los mensajes. 



considerablemente debido a la de!:l2lld2. y :::lodemizaciór,. de las e:::p:esas d.el 
ramo; por otra parte, el crecimiento de los proveedores del servicio de 
conexión enfrentan gran competencia y por ello ofrecen precios accesibles. 
Cabe mencionar los avances en materia de telefoIÚa que presenciamos 
(digitalización, fibra óptica, satélites) lo cual se traduce en ::;alidad de emisión
recepción, por lo demás se espera que en los próximos años se reduzcaP.. 
considerablemente los costos para el usuario final de estas tecnologías. 

El flujo informativo y servicios disponibles son casi inagotables; 
cohabitan en el ciberespacio la basura y el ocio junto a una multitud de bases 
de datos, libros, ensayos, noticias, obras artísticas, periódicos, revistas y otros 
materiales valiosos. 

La reciente explosión de la red de redes trajo consigo tecnologfa que 
facilita el acceso a la información que se requiere. No es necesario ser un 
experto en computación o un investigador adelantado, casi todo está 
simplificado al extremo en que se señala y se da un click. 

Asimismo, las conexiones son cada vez más rápidas: los módems, el 
cableado, fibras ópticas y otros elementos permiten que el flujo de 
información de ida y vuelta sea casÍ instantáneo. 

Para bien o para lnal, la más alta autoridad en Internet Son las personas 
que poseen las máquinas conectadas al gran tráfico infonnativo de la red, por 
lo mismo éste se recorre con absoluta libertad, sin límite alguno excepto la 
imaginación y la propia vcluntad 

Cor~ estos contrastes, ya se comienza a especular sobre el fut..rra de la 
humanidad en la nueva era virtual y las posiciones son extremas: algunos 
sostienen que Internet es la herramienta que se necesita para consolidar la 
democracia en los pueblos, para educar a los sectores marginales, para 
informar más y mejor a todo el mundo o apoyar el crecimiento económico, 
científico y tecnológico de los países en vías de desarrollo. 

Los más optimistas perciben la oportunidad sin precedentes para 
comunicarse, calificando a la red como el evento tecnológico más relevante y 
transformador de todos los tiempos: 

"Por primera vez tenemos la oportunidad, como seres humanos, de 
llegar 2. ser una sola mente, y aunque tengamos todos diferentes cuerpos, y 
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Se2-"11DS de diversas culteras y países, en la Red p"Jede res1dir 'lna sola 
mentalidad humana que nos unifique a todos", dice John Perry 3arlow, 
visionario y experto en tendencias del ciberespacio.9 

Con la red -se cree- pueden establecerse lazos ffiás estrechos y 
solidarios entre las sociedades del mundo, lazos que coaduzcan a la igualdad 
0, cuando menos, a mejorar sustancialmente la calidad de vida de todos. 

Para otros, la red es un canal absolutamente impersonal que diluye cada 
vez con mayor intensidad el valor del contacto "en vivo", o del diálogo y 
emociones que se generan en el trato cotidiaIlo. 

Ha sido señalada, también, como el posible estandarizador de culturas e 
ideatidades, aun cuando los eventos y costumbres puede;} ser mejor 
difundidos y más conocidos en todos los rincones del mundo. 

Debido a la atención que genera, es bien sabido que los inversionistas y 
grandes empresarios ya tienen participación en Internet, por lo mismo pudiera 
ser el arma de los grandes intereses mercantiles mundiales que centralizaría la 
información en manos de unos cuantos, o simplemente pudiera manipularla a 
su favor. 

No se descarta el nacimiento de una élite informática, donde la riqueza 
y poder se adueñen de bancos de datos en un monopolio de información 
mundial. 

Las opiniones encontradas seguirán por mucho tiempo más, quizá 
incluso recrudezcan, pero Internet ya está haciendo f'uido. Quizá el periodista 
Francis Pisani exprese mejor las contradicciones que encierra: 

"Es difícil no alegrarse de ver que ciudadanos afectados por la mala 
conducta de una institución poderosa pueden, gracias a la tecnología, obtener 
rápidaInente cierta reparación. Es difícil no preocuparse al ver cómo en manos 
de grupos organizados -cualquiera que sea su objetivo- se puede volver un 
instrumento terriblemente eficaz".lO 

9 Apud. Jorge Gcrardo Guevara "Es Internet una sola mentalidad humana". Refonna Suplemento Interrase. 
13 de Julio 1998 
10 Francis Plsani. "Dos caras de Internet". Reforma. Suplemento Interfase, 20 de Juho 1998 
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Sin e:nbargo, ~1í :10 te7r.1ina la historia ... la :zed parece tener efectos no 
tan deseables para los afortunados que se han iniciado en esta aventura. Se 
piensa que la imaginación, creatividad e individualidad del ser humaIlO están 
amenazadas por los recursos de una computadora que se convierte en el más 
importante interlocutor (si no es que el único), y por lo mismo, en. un sutil 
aislante del :rr..undo exterior. 

Si bier.. es cierto que no todos pueden pasar horas enteras conectados a 
la red :por cuestiones económicas o de tiempo, para otros, este nuevo 
descubrimiento genera una curiosa modalidad de dependencia o adicción sin 
precedentes. Hay casos de usuarios reconociéndose como adictos a la red, 
foros de discusión donde comparten experiencias y consejos sobre cómo tratar 
el problema, y tan en serio se ha tomado el asunto que hay terapias de apoyo 
en-línea con la asistencia de especialistas. Ejemplo de esto es el Internatior...a1 
Society for Mental Health Online, el Psych Central, Psychological Self-Help, 
Center for Online Adiction o el Mental Health-Net, entre muchos otros. 

El uso intenso de la computadora podría cubrir ciertas necesidades en 
los individuos. Ponerla como mediadora entre los 
participantes de una relación (de cualquier índole l, provee 
de cierta distancia y protección contra los posibles peligros 
del acercamiento ñsico; en ese sentido, las máquinas 
cumplen una función de defensa protegiendo a quien se 
esconde tras los cables. 

Tampoco seria extraño que el parloteo incesante con 
extraños a través de Internet fuese un signo de problemas 
para lidiar con una relación real, en donde se involucra la 
intimidad y confianza entre otros factores. La ausencia de 
caras y voces conduce a una comunicación limitada ai 
campo de las palabras, el resto se deja a la imaginación, y en ese vacío, la 
imaginación idealiza. 

Desde la experiencia de algunos usuarios, el espacio cibernético es ya 
una extensión de su mente y personalidad, un reflejo de sus gustos, actitudes e 
intereses. En tal escenario, las puertas se abren para cualquier tipo de 
fantasías. 

En condiciones ideales, la gente aprovech"""Ía esa oportuuidad para 
CO:locerse mejor, como un camino en la exploración de Su identidad y la de ros 
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demás. De otro moco, dicho espacio se utiliza para desa.'1ogar los deseos, 
frustraciones y ansiedades que dan vida a otras fantasías. Cabe pues 
preguntarse ¿Qué es lo que reemplaza Internet? ¿Cómo afecta las relaciones 
de la vida diaria? y ¿Qué impacto tiene sobre otras actividades como el 
trabajo? 

En un artículo que analiza el efecto aislante de las n:J.evas tecnologías y 
en pa..rticular de L"'1temet, Horst Kurr..iizl<:j' comen'la: 

"Todo permanece sin compromiso, sin que ninguna experiencia 
sensorial lo desfigure; todo se conforma por medio de constelaciones 
ocasionales que pennanentemente prolifera..'1. Una orgía virtual". 

Párrafos adelante continúa: "La imagen del video clausura el acceso al 
mundo de las cosas I!1ediado sensorialmente porque la inmaterialidad de la 
imagen electrónica solamente concede acceso a la realidad y a la experiencia a 
través de símbolos y señas".)) 

Ponerse en contacto con el mundo de Internet es, por supuesto, tan 
extraordinariamente rico en información como en experiencias. Con la 
llegada de ese gran circo llamado multimedia (concretamente la World Wide 
Web l, cualquiera sentado frente al monitor y teclado emprende la difícil tarea 
de poner en práctica su fuerza de voluntad para no caer en la trampa del "click 
compulsivo", es decir, la inconsciencia absoluta de qué, para qué, a dónde o 
por qué dirigirse a tal o cual sitio, cosa que, dicho sea de paso, no es 
precisamente desagradable. Entre miles de distracciones, sorpresas, tropiezos e 
iconos guiñando el ojo para hacer invitaciones a sus páginas, la razón es por 
momentos desplazada. 

Se trata incluso de un raro experimento de anarquía moderna donde no 
hay jefes, censores oficiales o auwridad alguna; cada individuo accediendo al 
flujo de la red es responsable en su andar por ésta. Un bien común que se 
resiste a la institucionalización, pertenece a todos y a nadie. 

Más aún, la subcultura cibernética nos remite también al delicado tema 
de la iibertad, porque en este espacio sin gobierno aparente se asume como 
verdad universal el que cualquiera pueda decir lo que le plazca, como lo desee, 
cuando y donde quiera. Pero ... ¿es eso válido? 

11 Horst Kurnitzky "Internet' vehículo para apartarse del mv.ndo" La Jornada Suplemento Virtualla 24 de 
febrero, 1998, 
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En teoría, debe existir un2- conciliadón entre la libertad :ndividurrl del 
nombre y 12. expresión de las libertades exteriores o sociales con el objeto de 
evitar daños al orden social, para el bien común. La ciencia riel derecho ha 
ePEentado el eterno problema de crear, a través de nonnas jurídicas, una 
comunidad en la cual exista respeto y entendimiento mutuo paTa no lastimar 
las libertades e intereses de aiTOS. 

Si nOrr:1a jurídica implica una ln7>itación de la libertad humana, no debe 
entenderse necesariamente como negación absoluta de ésta, sino como 
fórmula de reconocimiento y garantía para ejercitarla. 

La gran pregunta es ¿quién iniciará la tarea de trazar un camino ético 
para la red? Casi nadie ha hablado sobre la responsabilidad social encerrada en 
un medio de difusión t&.11 extraño y poter..te como éste. 

Quizá esperar que la responsabilidad provenga del interior de Internet 
no es tan irreal como pueda parecer al principio; existen ya muestras de 
disposición para el trabajo conjunto a favor de un desarrollo "equilibrado" de 
la red de redes (organizaciones de voluntarios con diversos objetivos, ayuda 
en-líneal2 en asuntos técnicos, grupos de discusión, generación de normas no 
obligatorias para los cibemautas, etc). Sin embargo, el crecimiento sin freno, 
regla o código alguno convierte en eternas minonas las buenas intenciones de 
algunos. 

Nada parece indicar una voluntad real para imponer responsabilidad en 
lo áicho y hecho con la red. 

Habría de considerarse el hecho de que los usua...-ios de esta nueva 
tecnología no son una gran masa, cada uno fonua parte de alguna comunidad, 
pueblo, ciudad o nación abarcando una multitud de intereses y preocupaciones 
áiversos; lo que preocupa a un sector es totalmente trivial para otro. ¿Cómo Se 

conciliarán los intereses de unos y otros? 

El punto medular puede que no sea dar gusto a todo el mundo, la misión 
fracasaría antes de nacer. Gran parte del éxito de la red descansa en el hecho 
de ser fácil y rápidamente aceptada, en este sentido es el comportamiento ético 
(léase responsable, razonado) un factor importante para conservar la 

12 En los sistemas de cómputo se refiere a la red o a otras coneXlOnes que están en vivo y ahlertas. Víctor 
Flores Olea y Rosa Elena Gaspar de Alba Internet y la revolucÍón cibemétlca. PIlO 
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preferencia de los llSUa:iOS, aun cuando la pDr:1ogr&..t..-9'a y la v:clencia. en ~DC2.S 
sus ffiat"'1ifestaciones Siga...l1 ofreciendo buenas ganancias. 

La inmensidad de mensajes fluyendo por el ciberespacio bien podrían 
inciciir en los deseos y necesidades de quien se conecta, incluso crear nuevos; 
su sola presencia ya est¿ inJluyendo en quienes :10 es!án conectados. 

Cada actoi' en el TIlieVO mundo virt',Jal que presení:a Ljtemct tiene su 
propio papel en la construcción de un entorno mejor. Más allá de la 
complicadísima discusión de lo que es bueno y lo que no lo es, hay en cada 
individuo un indicador que hace posible orientarse hacia U.rlO U otro lado de la 
balanza para definir una postura en su actuación, dentro y fuera de la red: el 
sentido común. 
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usos y ABUSOS 

Algunos datos que son funda¡nentales para la privacidad e incluso 
necesarios para el secreto de personas y gobiernos están siendo manejados 
c8.da vez más por sistemas de información, por tar.ta, no sería raro que la 
sociedad contemple seriame!1te la posibilidad de que se produzcan 
filtraciones, destrucción, Tobo o mal uso de la información tratada por dichos 
sistemas. Para disrrJnuir al rrinimo illles posi:'ilidades, cada vez es más 
frecuente la organización y administración de los sistemas para que alcancen 
el grado máximo de seguridad. 

Los sistemas de información están sometidos a diversidad de 
perturbaciones tanto internas corno externas. Las externas van desde factores 
físicos como el ruido eléctrico, la inestabilidad del voltaje de la corriente, los 
cambios de temperatura. las vibraciones y choques hasta los factores humanos. 
como son los errores de un operador. el vandalismo y el acceso sin 
autorización de personas ajenas. Las perturbaciones internas abarcan los fallos 
casuales producidos por el desgaste de los componentes hasta los errores de 
diseño del equipo ñsico o los programas de aplicación no detectados en las 

b · '3 compro aC]Qnes.-

Lo anterior significa que cualquier sistema que maneje información es 
vulnerable a los ladrones. Por ejemplo, un enlace de microondas puede ser 
interceptado por un receptor altamente sensible desde una dista.."1cia de varios 
kilómetros, con una probabilidad muy reducida de ser descubierto. La 
intercepción de un enlace por satélite se puede hacer en cualquier lugar. Es 
sabido que las grabaciones telefónicas se hacen muy fácilmente en cualquier 
línea o red, aun cuando el riesgo de ser descubierto es mayor. 

Sin embargo, es importante entender que las tecnologías de la 
información no son más que instrumentos de los seres humanos. Se debe 
saber cómo usarlos de forma adecuada, conscientes de las consecuencias de Su 
uso o de su mal uso; saber 10 que se puede y no se puede hacer con tales 
herramientas. Una parte importante es el hecho de adecuar la estructura de 
nuestra sociedad para aumentar al máximo los beneficios y reducir al llÚnimo 
las consecuencias negativas. 

:3 TIffi Duffy. IntrodUCCIón a la infonnátlCa P.98 
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0:ia consecuencia negativa del uso extenso de estos instrl1men~os, en 
una sociedad sensiblemente informatizada es el infringir la intimidad, aumento 
del desempleo a causa de la automat1zació!1 o el vandalismo que pueda poner 
en peligro bienes o propiedades. 

Las fuerzas del mercado han desempeñado -y continuarán haciéndolo
un gran papel en la promoción y puesta en marcha de las posibilidades de la 
tecr:.ología de la información para el mejoraroiento de la vida humana. Sin 
embargo, hay Clertas áreas en las que se requiere de la intervención y ayuda de 
los gobiernos (ya se mencionó la protección a la intimidad y la seguridad en el 
alrnacenamiento-acceso de cierta información sólo por citar un ejemplo). 

Tanto si las fuerzas del mercado y los gobiernos funcionan 
adecuadamente como si no la hacen, los pueblos del mundo se emTentan hoy 
con oportunidades y problemas enOnTIes. Entre los beneficios que pneden 
producirse se hallan la formación de gran variedad de comunidades de interés 
o las cada vez más numerosas comodidades para la vida en el trabajo o el 
hogar. Las dificultades se vislumbran en la obtención de la información o los 
abusos que pueden demeritar los avances alcanzados. 

Internet ha venido a integrar actividades que en el pasado estaban a 
menudo separadas geográfica o funcionalmente. Esta integraciór. ha permitido 
que se lleven a cabo con mayor eficacia funciones complicadas. Sin embargo, 
las actividades de la sociedad que Internet une estrechamente pueden ser 
vulnerables al mal uso. Estas actividades son también susceptibles a la 
desLnlcción de datos, a los errores intencionalmente introducides en éstos y a 
la pérdida o mal funcionamiento de diversos sistemas concctados a la red. 

Con la integración de diversos servicios que solían prestarse por 
separado, Internet puede proporcionar a los usuarios una infonnación 
diversificada con más eficacia y menos costo, sin embargo para que se pueda 
obtener provecho de esa integración, será necesario plantear políticas de 
regulación. 

N o es exiTaño que encontremos más recursos de infolTIlación en los 
países desarrollados que en los que se hallan en vías de desarrollo, y más en 
los grandes distritos metropolitanos que en los rurales y lejanos. Los 
resultados son marcadas diferencias en la facilidad de acceso a los recursos 
informativos entre países y regiones. Si se permite que tecnologías como 
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Internet se concentren sólo en éEtes, pl:.ede esperarse que continúe y crezca la 
desiguakiad, ello obliga a tomar medidas apropiadas para evit:;¡rlo. 

Las personas que componen la sociec.ad moderna, ee especial las de 
graneles áreas metropolitanas, prefieren vivÍ! sin ser advertidas por los demás 
y gozar de libertad de palabra al mismo tiempo que se ven protegidas por su 
intimidad y anonimato. 

Otro rubro relevante es la fiabilidad de la inJormación: Internet 
ilOS conduce he.cla una organización estrechamente enlazada y sumamente 
compleja, pe!'o en un contexto en el que cualquiera puede decir lo que le 
plazca det modo en que desee habrá que tomar con reserva la infonr,ación que 
se diÍuade en la red, o en su caso elegir con cuidado la fuente de donde se 
obtendrá. 

Así pues, más que simple vehiculo de diversión o enriquecimiento 
cultural, Internet (especialmente la Web y correo electrónico) ha dado mucho 
de qué hablar por los usos y abusos que uo pocas veces derivan en serios 
problemas para los usuarios. 

Reconociendo que casi todas las áreas del quehacer humano se 
encuentran afectadas por el fenómeno informático, donde también se muestran 
lados obscuros, la idea de seguridad y anonimato absoluto en mundo saturado 
de ideas, voces e infonnación (la red) donde nadie tiene rostro, nombre o 
identidad, ~'1.ima a cualquiera a perderse en esta nueva experiencia. 

Hay quíenes consideran que en Internet no existen ilícitos como tales, 
que son delitos clásicos cometidos con nuevas herramientas. Aún en ese caso 
aparecen varios otros que difícilmente se pueden tipificar con las leyes 
actuales por no estar adaptadas o redactadas acorde con los nuevos tiempos y 
necesidades. 

Esto nos enlaza directamente con los problemas de ausencia de 
fronteras que aparecen constantemente cuando se tratan dichos delitos: ¿Cuál 
es la ley a aplicar en multitud de casos? 

ProbableG1ente ia solución deba pasar por una coordinación 
internacional, tanto a la hora de investigar como a la hora de aplicar leyes que 
deban contar con un núcleo comÚI!, Es decir, se debe unificar criterios ya que 
resulta imposible actuar contra <ln delito que sí lo es en un país y no en otro. 
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Con el aumento de la cibe;:-poblaci6:1, auner:taü los p:Jsibles 
delincuentes y los objetIvos a atacar. La aparición de nuevas actitudes, 
oportunidades y peligros aumenta a la misma velocidad de la tecnología. En 
ese sentido Raúl Trej o opina: 

"( ... )la comunicación electrónica ha servido pare el nacnmento de 
delitos especlfleos, propiciados por el anoniwato, la debilidad de las barreras 
que protegen archivos, la confu.sión y el abunda..'1te tráfico de toda clase de 
mensajes y, quizá también, la inexistencia aun de legislaciones específicas 
para sancionar transgresiones cometidas en las redes".14 

Tradicionalmente se ha considerado a este tipo de acciones como 
"delitos de cuello blanco" debido a que se requiere que el sujeto activo tenga 
un conocimiento especializado en informática. Ahora bien, no se puede negar 
que tal especialización facilita a los sujetos la consumación de un delito por 
medio de computadoras, pero el mundo de la computación se va convirtiendo 
paulatinamente en un área común y comente gracias a la facilidad con la que 
los modernos sistemas y programas pueden ser controlados. 

Dentro de poco tiempo, tal vez, se pueda ubicar como sujeto activo de 
un delito cibernético a un erudito en la materia o a un empleado cualquiera 
con un mínimo conocimiento de cómputo. 

El ciberespacio es un mu..l1do virtual en el que los defectos, miserias y 
malos hábitos del ser humano se reproducen con gran similitud, Al efecto de 
aldea global generado por el entramado de redes y la proliferación de nodos en 
todo el planeta, con las reconocidas ventajas que ello supone, se unen las 
distorsiones y ITlalOS usos que confirma.."'1 una vez más que el mal no está en el 
medio utilizado, sino en quien lo utiliza. 

Por lo pronto, se advierten algunos nuevos (y no tan nuevos) ilícitos que 
en muchos casos no han sido tipificados como tales: 

Si, Violación a los derechos de autor: 
En la red existen cientos de miles de creaciones en texto, audio e 

imagen, todas ellas con altas posibilidades de ser reproducidas, distorsionadas 
o quizá hasta mal empleadas la misma clli'1tidad de veces por un número 

14 Raúl Trejo. Op.Cit. P 220 
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semejante de usua::os, abrigaccs :!o pe:- la fclta de leyes, Si:lO por la dific:::tad 
de comprobar un evento como eSe. 

Salvo que los autores pidan alguna remuneración para compfu-tir Su 

trabajo, cualquier material colocado en-línea corre el ¡rismo riesgo. 

Se suma a esta lista la creación de programas computacionales Con 
2.plicaciones diversas (software), C:lyo robo es de los ilícitos más frecueGtes en 
Internet. 

1:":"1, Expresión de conductas agresiva:; y/o aliento a la comisión de delitos: 
Sitios en la World Wlde Web cuyo contenido no tiene línica.mente fines 

de entretenimiento, sino responde a las preferencias de algunos individuos que 
pueden asumir conductas agresivo-destructivas en el "mur:do real". La 
temática de tales sitios abarca cibersexo o sexo asistido por computadora, 
sectas religiosas, racismo y violencia a minorías, apuestas, esoterismo y 
construcción de bombas caseras o virus, entre otros. 

oC;¡ Robo electrónico: 
Ilícito que tiene dos subdivisiones. La primera se relaciona directamente 

con hurto de dinero: transacciones de éste a cuentas personales o el fraude que 
se hace posible en la oferta de servicios fantasma. 

Una segunda implica robo de contraseñas para gozar de ciertos servicios 
gratuitamente: hackers que ingresan sin problema a páginas de contenido 
sexual donde se cobra una cuota, o saldos en cero de cuentas telefónicas e 
incluso pago de impuestos con sólo oprimir algunas teclas. 

51, Invasión a la intimidad: 
Incursiones de extraños a la "privacía" del correo electrónico para leer 

la infonnación almacenada, o para llenarlo de mensajes publicitarios e 
información no solicitada, lo que también se conoce como spamming. 

b Terrorismo comvutacional: 
Mensajes con amenazas o advertencias de distinta índole, por ejemplo 

colocación de bombas, pérdida de archivos, apagones súhitos en la 
computadora donde se trabaja, colocación de virus. etc. 

Dichos avisos se hacen regula...'11lente a gobiernos, instituciones y 
empresas, aunque en ge;¡eral no pasen de ser falsas alarmas. 
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8, Daños a recursos infoT'máticos: 
Numerosos expertos en ciencias computacionales dispersos en el mundo 

que se infiltran a sistemas para robar, alterar o destruir los recursos de éstos. 
Programas y archivos enteros son trastocados gracias al talento o patología de 
quienes son conocidos en la jerga de los cibemautas como cl'cckers. 

En el Web hay páginas colocadas con el IT'ismo propósito, de tal manera 
que al e~tra: en ellas cornier..za la destnlcción del equipo. 

S, Delitos contra niños: 
La pedofilia y distribución de pornografía son temas que har. suscitado 

discusiones recurrentes. Por un lado, los pedófilos a través de chats o foros de 
discusión entablan conversaciones con niños que, engañados, acceden a la 
propuesta de un encuentro en persona. 

Asimismo, la abundante circulación de páginas con altas dosis de sexo 
preocupa a los padres por sus efectos en la fonnación de los pequeños. Sin 
embargo~ tal vez la pfu.-te más dramática es que también al sector infantil lo 
han hecho protagonista de esa industria. 

CDllstantemente reaparecen las interrogantes de qué debe ser 
considerado delito, qué no, cómo se comprobará y cómo sancionar. Gracias a 
la velocidad del medio, situaciones corno las antes mencionadas se hacen a un 
lado para dar paso a otras nuevas: 

() El uso de la criptografía se discute corno asunto de seguridad nacional 
en algunos países. Preocupa el hecho de que pueda ser utilizada por 
criminales para proteger sus movirnientos en un sistema informático, 
por tal motivo las restricciones para la elaboración, uso y exportación de 
productos de encriptación15 es tema que provoca un serio conflicto de 
intereses. 

& El envío de correo electrónico no solicitado o spamming no es sólo un 
juego inofensivo, plantea varias situaciones molestas y hasta 
petjudiciales: los proveedores de acceso a Internet se ven afectados por 
el volumen de correo que deben despachar, utilizan sus recurSos sin 
autorización y además, por supuesto, siempre están presentes los 

15 La encnptación consiste en "enredar" un mensaje cor_ fónnuJas matemáticas irremediablemente 
comphcadas, volVIéndolo ¡legible a cualqUlera, salvo la o las personas que tengan una clave secreta para 
decodificar el tIllsmo 
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posibles daños que eso cause a sus sister::2.S; 208 responsables de dichos 
envíos de correo (spammers ) no pagan cuota alguna por publicitar sus 
ofertas; casi en su totalidad los mensajes al1Ullcian productos y servicios 
que resultan ser chatarra o fraudulentos (curas mílagrosas, venta de 
pfu-tes de equipos de cómputo, fómmlas para ser millonario en u:!os 
días, pornografía., etc) y para enviar el correo a múltiples direcciones 
electrónicas, roban listados completos de servicios como ü senet o listas 
de correo. 
Ocho Estados norteamericanos promulgaron ya leyes anti-spaI!1: 
N evada, Oklahoma, Washington, Tenuessee, Virginia, Carolina del 
N arte, Virginia del Oeste y Connecticut. De hecho, en los cuatro 
últimos, Nueva York y California practicar esta actividad puede ser 
considerado delito criminal. 16 

Hay otros países trabajando en iniciativas para detenerlo, 

* En Cbina, el uso del correo electrónico para "socavar el poder del 
Es:ado" ya envió a la cárcel a un hombre. 
Lin Hai, un ingeniero en computación de 30 años fue sentenciado a dos 
años de prisión por usar Internet para enviar unas 30 mil direcciones de 
correo electrónico a VIP Reference, una publicación disidente con base 
en los Estados Unidos, 

La corte señaló que el grupo estadounidense usó la información de Lin 
para "diseminar un gran número de artículos dirigidos a incitar la 
subversión hacia el poder estatal y el sistema socialista" ,17 

* El activismo político toma nuevos ca.-rrJnos: a..'lJ.o;-a a través de Internet se 
denomina como hacktivism a "un tipo de desobediencia civil donde los 
activistas tornan acciones directas irrumpjendo en o protestando con 
sistemas de cómputo gubernamentales o corporativos. Una guerra de 
información de bajo nivel",18 

En Suecia, Escandinavia, México, China, Indonesia y la India el trabajo 
de activistas ha encontrado en el ciberespacio un buen lugar para 

16 Mro-k ClothwL Cox l\ews Service "Internet fácil, una realidad" en Excélslor. Suplemento Computación. 
25 de octubre, 1999 p.5 
17 "Chmese c¡tizen Jailed ayer email úst" .Nota de Reuters, tomada de la págma electróruca de notlcUlS enet 
New$.com Chttp://www.cnetcom). 20 de enero, 1999. 
18 Niall McKay "The golden age of hackttvism" VersIón electrómca de la revista Wrred 
Ch;m·//www.hotwrred.comlfrontdoor) 22 de septiembre,1998 
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expresar su disgusto COI:. diversas sit:J.aciones: elecciones, derechos 
humanos, represión, pruebas nucleares, etc., sin embargo, dentro de 
poco estas protestas pueden ser problemáticas y penalizadas. 

~{ La nueva fanna de distribución musical en la red ( MP3) divide 
opiniones y ha provocado demandas legales: se trata de un sistema qlle 
comprime archivos musicales para una fácil transmisión por btemet, 
posterio:::mente estos arc:livos puede:l ser bajados para escucharse en 
cualquier lugar gracias a otro aparato parecido a un reproductor de 
cintas normal. 

Para las grandes compañías de discos, el Motion Picture Experts Group, 
audio layer 3, mejor conocido como MP3 suena a piratería. La 
Recording Industry Association of Amenca ha interpuesto demandas 
para impedir la venta de los reproductores. 

En el otro extremo, los defensores del JVIP3 aseguran que no permitirán 
que se estrangule el negocio de distribución de música.19 

Del buen comportamiento en JInternet ... 

Si en cada sociedad existen códigos de etiqueta o nonnas éticas, la red 
no podía ser excepción cuando en ella se refleja, casi con fidelidad, lo que 
somos y tenemos. Dentro del enorme caos que se vive en esa gra.."1 red, es 
obvio que la convivencia se torna complicada o casi imposible si no existe un 
llÚnimo de orden; la diversidad de culturas que se dan cita hacen aún más 
compleja la labor: entra en juego la fonna de expresarse, las distintas 
interpretaciones, los valores, etc, etc. 

Contrariamente a 10 que se puede pensar, existen en la red una serie de 
reglas que se siguen a voluntad, y sólo por el gusto de hacer más cordiales (y 
posibles) los encuentros en el ciberespaci020

• Esta posición se ha bautizado 
como Hnetica" (ética de red) o netiqueta (etiqueta de red), y se refiere a 
cualidades de cortesía y consideración para otros usuarios de los servicios de 
Internet, así como guía para un comportamiento respetuoso entre los mismos. 

19" MP3 Rocks (he Web" Artículo Sin firma bajado de la págmade la revIsta W¡red. 02 de febrero, 1999. 
2\l E~ preciso aclarar que en algunos espacIOS como los grupos de noticia~ o las hstas de correo, se tienen 
lineamientos e~peclales, y de no seguirse, pueden generar alguna sanción; pero en general las normas en la red 
se acatan o no a voluntad 
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Aunque hasta ahora poco ocas: nad2- se puede !'lace: pa:-a ""sDbrevivir'~ ;;: 
situaciones extrañas o desagradables (es parte del encanto), a ofensas o 
brusquedad, porque para ello se necesita algo más que ser simplemente 
educado, los códigos para el trabajo en red sirven para reducir conflictos y 
facilitar el logro de una meta específica: la comunicación efectiva. 

ArIene H. Rinaldi en su guía para la netiqueta señala que: "El uso de 12. 
red es un privilegio, no un derecho, que puede ~emporalmente ser revocado1 en 
cualquier tiempo, por conducta abusiva. 

"Tal cO!lducta incluiría, el poner infonnación ilegal en un sistema, el 
uso abusivo de idioma inace!Jtable tanto en mensajes plJblicos o privados, el 
envío de mensajes que den como resultado la pérdida del trabajo del 
destinatario o de sus sisternas, el envío de 'c~-rtas cadena", o 13.'transmisión .... de 
mensajes a listas o individuos y cualesquiera otros tipos de uso que causen 
congestión de la red o, por otra parte, interfieran con el trabajo de otroS".21 

Se han elaborado numerosas guías de acuerdo a las necesidad.es 
específicas de los distintos usuarios; las hay para el correo electrónico, el 
Viforld Wide Web, protocolo Telnet y FTP, para listas de correo, foros de 
discusión y casi para cualquier servicio. 

Lo cierto es que la libertad irrestricta en la red lanza el reto de seguir, al 
interior de ésta, las reglas que cualquiera seguiría en su actuar cotidiano en 
sociedad, En Internet estamos en contacto con gente, hay formas de provocar, 
agredir: bromear o molestar en-línea y 1a computadora será el equivalente al 
hogar de cada individuo: un espacio privado en que se pennite la entrada a 
invitados previa,1nente elegidos, lugar que necesita ma.."ltemrniento, limpieza y 
donde se observan normas de cortesía para hacer llevadera la estancia con 
otros. Además, como en orras experiencias reales, se requiere de cerrojos, 
cortinas o cualquier otro método para cuidar la intimidad y seguridad. 

Como parte de la netiqueta, al solicitar algún servicio en la íed ya no es 
extraño encontrar un texto precedente con una serie de normas que deben ser 
aceptadas expresamente por el solicitante, referencias sobre la conducta 
esperada de éste, y en ocasiones, hasta advirtiendo sobre el contenido del sitio. 

Zl Arlene H. RmaldI. "Net-etlqueta". ServÍcÍos del Usuano de la Computadora, UmversIdad del Atlántico ce 
Banda. Traducldo por Edgardo Rores Albertazzl. !{eproducido en la lista de correo~ del grupo Icaria, 
llltra@icana.org. 20 de enero, 1999. 
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Aunque 10 más conveniente es consultar las reglas propuestas pare. cada 
rincón que desee visitarse en Internet, las ideas más importantes pueden 
resumirse en la siguiente lis:a: 

~ Ser prudente con el tiempo de acceso, especialmente cuando se desea 
transferir archivos grandes. Esto pennitirá a otros usuanos accede! 
al (los) ITÚsmo(s) sitia(s) sin problemas de saturación en el tráfico de 
datos por la red. 

,"-- No utilizar la computadora y sus recursos para cometer ilícitos, 
dañar, entorpecer o molestar a los demás. 

:X Cuidar el modo de dL-rigirse hacia otros, procurando que los mensajes 
sean respetuosos y breves. 

c'¡ Respetar cualquier nota de advertencia sobre la propiedad intelectual 
de algun trabajo que desee reproducirse. 

:ij Tener una actitud abierta y solidaria para resolver los problemas de 
cualquiera que lo pida, especialmente los novatos. 

Esto sólo muestra la punta del iceberg, porque hay mucho más en 
Internet. Si alguien tiene problemas con adolescentes, encontrará consejo; si 
alguien sufre la pérdida de un ser querido, hay orientación psicológica y 
consuelo; si se desea más infonnación sobre algún autor reconocido o 
simplemente se quiere aprender a elaborar cerveza ... el mensaje parece ser: hay 
que buscar en Intemeti ¡ 1 
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I.da emergencia coincidente de múltiples tecnologías ha abierto una 
entrada para que transitemos, un porta! a la siguiente fase de nuestra 

civilización. Pero mientras esas tecnologías han abierto una puerta, no nos han 
dejado un mapa del carnino, N o han puesto señales o reglas que lo dirijan. 
Simplemente nos han dejado al borde de esta nueva frontera, con todo su 
misterio, peligro y promesa. 

Robert Gelmfu'1 y Stanton McCandlish. 
Protecting Yourself Online ... Harper San 
Francisco, 1998. Introaucción p. XX 



CAP. Ji! 

¿ CUÁL POLÉMICA? 

Internet se ha convertido en un 
terreno fértil para todo tipo de expresión, 
algunas veces enriquecedora, otras vil y 
detestable, pero ambos extremos accesibles 
para cualquiera que decida conectarse. Ya 
antes se hablaba de sus virtudes, entre las 
que se halla esa peculiar y exitosa 
combinación de elementos de otros medios 
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tradicionales: el poder del medio impreso, la imagen televisiva y la 
interactividad (superada por mucho) del teléfono. El hecho concreto es que la 
red está generando una transición -incierta, pero finalmente transición- al 
tiempo que comienza a evolucionar. 

Además de los cuestionamientos sobre tiempo, espacio, privacidad, 
veracidad, propiedad o identidad, también ha venido construyendo un 
snbmnndo en donde las faltas o delitos de la "vida real" se han colado al 
terreno virtual con otras fOnTIas y herramientas. 

En el nuevo reino de las redes computarizadas, las normas y 
regulaciones han sido casi nulas, pero mientras roillones de entusiastas se 
mneven por el ciberespacio éste parece obligado a adaptarse a los lineamientos 
del mundo físico, aun cuando se ha mostrado como una frontera rebelde a las 
leyes "off-line". 

Porque Internet existe en sociedades que tienen tradiciones y leyes de 
mucho tiempo, su crecimiento e influencia provoca confrontaciones que 
repercuten también en el campo legal. Actualmente se produce en distintas 
regiones un intenso debate respecto a la necesidad de prevenir y sancionar los 
malos usos en la red de redes; la preocupación reflejada se relaciona 
básicamente con el límite al que llegará la libertad en-línea, el derecho a la 
información y a la intimidad, entre otras cosas. 
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Los argtlmentos a favor de una !1o!mativid2d en el cioemmndo se 
apoyan en la presencia de prácticas peligrosas tales como abusos y daños a 
empresas, instituciones e individuos en sus bienes e intereses, que traerá como 
consecuencia una limitación al crecil1'iento "sano" y productivo de la red. As~ 
de acuerdo a los defensores de esta comente, establecer reglas es el único 
modo de optimizar recursos y potencial en ésta. 

Otros apoy2...T'l la idea de que si los ava.l1ces tecnológicos han creado ~n 
espacio donde cualquiera puede comunicarse de un modo sin precedentes con 
los demás, el poder del Estado no debe meter las manos o a,'11pliarse hasta 
poder controlarlo. Ello, asegurCL71, sena peligroso porque el contro1 aterrta..ría 
contra el avance de una revolución tecnológica similar a la causada por la 
imprenta. 

Una tercera postura, confía en que el tope más efectivo a los abusos es 
la responsabilidad que cada uno toma en su andar por la red. La 
autorregulación es para este grupo la mejor guía, incluso aceptando la 
existencia de personas que deciden borrar todo rastro de civilidad para 
moverse con sus propias leyes, o más bien sin ellas. 

Sin duda, para los legisladores en cualquier parte del mundo quizá este 
sea el inicio de una pesadilla histórica: se topan con un medio interactivo que 
poco tiene que ver con sus predecesores. En sus manos está una buena parte 
del destino de L"ltemet y encuentran que regularla resulta casi imposible, más 
aún cu.ando sufren una total ignorancia de ésta. 

Una red de computadoras con el alcance de Internet construye por sí 
misma una comunidad, su propio lenguaje, habita..ntes y nonnas; en este 
sentido, tratar de resolver algún conflicto con base en leyes anticuadas puede 
no ser tan conveniente. Otro problema es la descentralización del fenómeno, y 
por lo mismo la ausencia de autoridades, fronteras o leyes universales. 

Por la arquitectura misma con que se construyó desde sus inicios (un 
mecanismo inteligente donde la información viaja fragmentada y busca 
cualquier canal para llegar a su destino), el caudal de datos pasa por miles o 
millones de computadoras, con lo que difícilmente puede precisarse el origen 
oe un mensaje específico. quién y dónde se accede o impedir su distribución; 
asimismo, es fácil desc31'gar anónima.rnente cualquier información disponible. 
El autor de un mensaje no puede saber dónde o cuándo se recuperará. 
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Ese ccrácter descentralizado y el poder con que cue~ta cada usua..rio a 
fin de introducir mensajes con textos e imágenes, presenta una situación 
compleja. Internet es una red con millones de operadores en todo el mundo, 
razón por la cual parecen rebasados los mecanismos del derecho nacional y, 
quizá también, del internacional. El eje de la cuestión es cómo controlar una 
masa de infonnación casi infinita que sigue creciendo. 

Aunque la red promete da.rnos un mejor errtendirrüento y aproximación 
entre culturas, la ignorancia y censura intervienen decisivamente en el camino 
que se traza para aquélla: detenidos por circular l]1~terial "dañino", 
proveedores de acceso cerrados, foros de discusión prohibidos, operadores de 
sistemas despedidos y otras situaciones similares son cada vez más comunes 
en eí creciente conflicto ley-tecnología. 

Hasta ahora distintos gobiernos han promovido iniciativas para intentar 
legislar el ciberespacio, sin embargo las discusiones más serias y propositivas 
las dirigen organizaciones independientes como la Fundación Frontera 
E!ectrónica (EFF). 

Basado en los Estados Unidos, este grupo no lucrativo promotor de las 
libertades civiles en-línea trabaja desde 1990 para encontrar soluciones y 
educar a particulares, empresas y gobierno sobre Internet; sus material es la 
información y los recursos tecnológicos disponibles para enfrentar las posibles 
amenazas que se presentan en la red. 

Al respecto opinan: "El punto es que no necesitamos una nueva serie de 
leyes específicamente para este medio; las que tenemos están trabajando bien 
para protegernos. Lo que necesitamos (y esta.T!lOS desa..rrolla..i1do con el tiempo) 
es un conjunto de normas para la comunidad del ciberespacio. como las reglas 
establecidas para cualquier comunidad física, que sean respetadas y apoyadas 
por sus ciudadanos. Podriamos usar un poco de sentido común y discurso 
racional también para contrarrestar los muy predecibles sensacionalistas news 
bites sobre estos asuntos.,,22 

Sin duda. la resolución de las batallas legales en proceso ayudarán a dar 
forma a la conducta y cultura de la comunicación computarizada en las 
décadas por venir. Las decisiones tornadas (y por tomarse) dentro y fuera de 

22 Robert Gelman y Stanton McCandhsh Protecting Yoursclf Online .. P. 26 
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las cortes, tiene ql:e ve:: con la integrac:ón a las dis~intas saciedades ce le que 
puede ser W1 poderoso aliado o un no menos poderoso enemigo. 

La cibemontera se está conSU'1lyendo Imte nuestros ojos, en la pantalla 
y ahora también en los tribunales. 
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1ftlTENYOS DE CONTROL JEIV OTRAS LATITUDES. 

En esta difusa entidad global, por supuesto se desdibuja la noción de 
territorio físico y sus estándares y protocolos se han desarrollado de tal manera 
que trascienden los límites de la geografía y la política. Sin embargo, algunos 
aspectos de la vida real no pueden ser ignorados, cuando menos los cables qu.e 
cargan el tráfico de infonnación por la red tienen una presencia ñsica; 
asimismo, los usuanos del sistema tienen personalidad legal que les c:-ea 
derechos y responsabilidades determinadas por las sociedades en donde se 
establecen. 

Más allá de la soledad que encierra el contacto entre un individuo y su 
computadora, o la división entre el mundo "on-line" y el mnndo material 
nadie está solo en Internet, ese mundo ejerce presiones sobre ésta: una de ellas 
se refleja en los numerosos intentos de regulación. 

En la discusión nno de los pnntos más conflictivos es no sólo aceptar 
que algunos principios legales pueden ser útiles para gobernar coherentemente 
la red de redes (o ceder incluso a la idea de gobernarla), sino cómo se 
acomodarán con el derecho de las distintas naciones soberanas a iintitar sus 
propias libertades civiles, o la interpretación que haga cada una de ellas a 
innumerables conceptos (moral, cultura, delito, etc). 

Para esta nueva filosofía de la anarquía digital, el principal atributo de 
Internet es la libertad, pero no dejan de circular preguntas tales como ¿Cuánto 
durará esa libertad? O ¿Hasta dónde llegará? 

A pesar de no tener aún respuestas defi!ütivas, se empieza a recono:::er 
que algunos lineamientos del "mundo real" serian valiosos si se trasladan a la 
red. A la par muchos gobiernos han tenido reacciones diversas: a veces 
ignoran la nueva realidad que se presenta, otras protegen temerosos sus 
intereses o intentan desesperadamente integrar el nuevo fenómeno a sus 
espacios. 

Frente a una ciara preocupación internacional por delinear el futuro de 
la red, se han diseñado estrategias de toda clase donde, en general, se impone, 
censura o limita. La situación de Internet en el mundo tiene muchas caras: 

Una iniciativa de la indnstria en JInglatewtl dio vida en 1996 a la Safety 
Net Foundation, un organismo independiente que elaboró un código de 
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conáucta pare. proveedores de servlclCs de Internet, presta servlcIOs de 
valoración de grupos de debate y ofrece líneas directas accesibles a través del 
teléfono, fax y correo electrónico para que el público denuncie los contenidos 
que considere ilícitos.23 

;'Yl!!EgapU!! pIGe a sus escasos proveedores de acceso poner controles 
estrictos en el contenido que admiten al país, utiliza servidores alternos o 
proxy se ..... ,;ers para filtrar el cO:1~erjdo que les parece inadecuado; la red se 
regula como la radi.o o televisión y las páginas electrónicas con contenido 
político o religioso deben registrarse con el gobierno.24 

En el '98 los proveedores de servicio de Internet en Bulgaria fueron 
incluidos en una lista de servicios de telecomunicación obligados a pasar por 
trámites burocráticos y cierto control gubernamental: para ofrecer sus 
servicios, la Comisión Estatal para Telecomunicaciones expide o quita 
licencias bajo ciertos criterios establecidos en parte por este organismo,"5 

Para Vietnam el ciberespacio es un terreno muy poco explorado (desde 
1975 la población no tiene acceso a otra información que no sea la oficial) 
donde los proveedores de servicio de Internet son vigilados por el gobierno, 
Aunque se han hecho tímidos intentos por introducir acceso público a la red a 
través de cibercafé" éstos han sido cerrados, sns dueños detenidos por 
sospecha de espionaje o subversión y su equipo confiscado?6 

El arribo de Internet a Cuba se anunció -en octubre de 1996- can 
fanfarrias y declaraciones que aseguraron era un "derecho fundamental" del 
pueblo cubano, paradójicamente un ciudadfu'1o "común" tiene prohibido 
comprar una computadora, por los sala..-rios sería imposible hacerlo y lo rrJsmo 
sucede para cubrir la cuota de suscripción a algún BBS porque ello representa 
meses enteros de ahorro. 

23 Bruno Gmssam "Why Europe won 't have a Decency Act". PublicaClón electrórnca Cyber TIme:o, del New 
York Tunes en el web (http.l/www.nyt.com). 12 de noviembre, 1996 y ComumcaClón al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité EconómICO y Social y al Comité de las Regiones: Confemdos ¡Ucitas y 
nocLVOS en Internet. Págma elecuóntca 1'm Europe (http://www2.echo.lu/hume.htrn). aparlado!'In legal 
ls~ues. p 2, 16 de octubre, 1996 
24 "Australtan Net Censorshlp Bill1999: More (luthontanan than Malasya and Singapore". Página 
electrómca Electromc FrontIcrs Australia (http://www.efa.org.au) 
25 "Internet Restriaions Imposed" en Action Alert Service. Intemational Freedom of Expression Exchange 
C1eanng House Orttp /Jwwwlfcx.ondalertl00004139.htmI) 
26 David Case. "Blg brother is alive ." Págma electrómca revista W¡red. 11 de noviembre, 1997 
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Aunque ex~sten l"edes domésticas y unos C'J.2w.'110S BBS ~ s, sólo algm:os 
"elegidos" (en 1998 doscientas personas entre una población de once 
Il1illones

27
) tienen acceso a la WVVW. 

El Senado de ,4MstF'alia aprobó en junio del '99 el proyecto de ley 
Broadcasting Services Amendment (Online Services) promovido por el 
Ministro de Comu:rücaciones y Tecnología de la L11fonnación, Richard AIstan. 

A pesar de que ese país ocupa el cuarto lugar en el uso per capita de 
Internet a nivel mundial (37 por ciento28

) y actualmente cuenta con uno de los 
más altos crecimientos en número de conexiones con la red, se cocina una 
iniciativa legislativa que, según sus críticos, pretende controlar los sitios web 
locales, el materia! internacional y entorpecer el comercio electrónico, entre 
otras cosas. 

El proyecto establece literalmente "sacar" el contenido objetable fuera 
de Australia y bloquear el acceso a dicho contenido más allá de sus fronteras. 

Se define al contenido de Internet como todo lo disponible para su 
acceso vía un suministrador de servicios Internet (es decir quienes albergan en 
su servidor el contenido que circula por la red), y está sujeto a revisión por un 
cuerpo especial. Ello significa que cualquiera -incluso aquellos con una cuenta 
de correo electrónico- posee "contenidos de Internet" y el material en sus 
computadoras puede ser fisgoneado. 

El gobierno obliga a los suministradores de serv!ClOS Internet que 
automonitoreen toda la infonnación de sus clientes, incluyendo los datos 
personales o comerciales. ~&. .. demás se orga..'1Íza un mecarjsmo de quejas donde 
cualquier persona puede denunciar ante la Autoridad Australiana de Radio y 
Televisión (ABA) sobre material oÍensivo en-línea, sin embargo ésta no tiene 
restricción alguna para conducir una investigación: por ejemplo no está 
obligada a avisar al acusado sobre los cargos que pesan sobre él o quién Jos 
hizo, ni de los avances o resultados de dicha investigación. Tampoco tiene que 
avisar a los proveedores de servicio dónde se encuentra el material ofensivo 
que deben retirar de circulación29 

27 Patnck Syrnmes. "Che IS dead". Págma electrórucade la revIsta Wrred. 02 de febrero, 1998. 
2S Adrian Rollins "Australia leads the way anIme". ArtíCUlO de The Age en la págtna e1ectrómca de la 
Electronic Fronbcrs Australia (http://wwwefaorg.au). JO juho 1999. 
2'1 Brendan Scott. "The Dawn oi a new dark age ... " y Boletín de prensa del gobierno australiano: Leglslation 
mtroduced fo protect ch¡ldren anIme, ambos en la págma web de la Electronic Frontiers AustralIa 
(http://www.efa.org.au). Abnl, 1999 
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Para evitar más introrr.risiones estatales en sus actividades, !a I..r¡dustria 
de Internet Australiana (llA) saca a la luz (30/08/99) una actualización de su 
"código de prácticas" auto-reguladoras. En él, propone delegar 
responsabilidad para fiítrar contenido al usua¡-;o l'lnal, pide a proveedores de 
servicio Internet poner a disposición de éste el software de bloqueo e incluso 
ofrecer el servicio de "filtro" siempre que un cliente lo pida. Anima a 
operadores de sitios web a incluir etiquetas en sus páginas.30 

Después de un periodo de discusión durante el mes de septiembre 
(1999), el código quedará terminado para convertirse en objeto de largas 
deliberaciones entre la ITA y ABA. 

Como éstos se hallan muchos otros ejemplos, pero tal vez los casos más 
neos en trabajo de delibera.ción y acciones concretas toma fonna en los 
Estados Unidos, China y la Unión Europea, cuya labor puede arrojar 
experiencias interesantes para futuras decisiones. 

Dei total de voces que han opinado sobre el 
ciberespacio, son los Estados Unidos quienes 
probablemente tengan el mayor número de discusiones e 
intentos de regulación en materia de comunicación, 
específicamente en lo referente a Internet. 

En 1992, el propio vicepresidente Albert Gore, 
bautiza al fenómeno tecnológico que sería desde entonces 
fuertemente apoyado por la acLrpinistración Clinton: la 
Supercarretera de la Información, 

En adelante, no se disimulaba el interés del gobierno por a 
Internet en un proyecto propio que mantuviera a esa nación a la cabeza en 
competitividad tecnológica y 8recirniento econónlico, ahora, apoyados por una 
herramienta potencialmente efectiva, 

Además de lo que la red de redes representa en términos de lucro para el 
país que controla casi todos los rincones de ésta, se han hecho distintos 

30 Stewart Taggart "}\.USSLe ethlcs code still rankles". Págma electromca reVIsta Wlred. 31 de agosto, 1999 
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esfuerzos por reostrar su parte ~ás noble. Los más recientes y rL:idosos son el 
programa "E-rete" y el proyecto Next Generation Internet. 

El primero, creado bajo el Acta de Telecomunicaciones de 1996 
(después convertida en ley), tiene como objeto proveer descuentos de entre 20 
y 90 por ciento a escuelas y librerías en servicios de telecomunicación para 
instalar cableado interno y acceso de alta velocidad a Internet Se pretende dar 
un impulso a la edu~ación, adqui..riendo equipo de cómpilto moderno, 
entrenando a los profesores para usar es-¡:as nuevas herramientas y comprar 
software educacional de alta calidad. 

Entre diciembre de 1998 y enero de 1999, se entregaría una suma 
cercana a los dos billones de dólares a más de 40 mil escuelas y 7 millibrenas 

'1 para conectarlas a la red.:J 

Next Generation Intemet es una iniciativa federal de investigación y 
desarroilo que conectará a más de cien universidades en los Estados Unidos, 
con una velocidad mil veces superior a la que alcanza Internet actualmente. 
Con este proyecto se establecería la base para redes y aplicaciones que 
soporten educación y medicina a distancia.32 

En otra propuesta, Clinton y su gabinete impulsan el uso de la red 
"como herramienta para encontrar hogar a niños que esperan ser adoptados". 
Según el plan dirigido por el presidente y el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos (HHS), en Internet es posible crear un registro nacional 
que facilitaría el intercambio de información sobre niños que no tienen Iüngún 
impedimento legal para ser adoptados, reduciendo así el tiempo para 
encontrarles otra fanülia.. 33 

Acta para la l)ecencm en. las Comunicaciones. 

La labor legislativa más controvertida que involucra a Imernet, tiene su 
clímax en una propuesta que inicia en 1994 cen una cau1parla del senador 
James Exon para regular la comunicación en-línea; si bien no tuvo apoyo, una 

3¡ VP Announces Funds ro Connect ChLldren fo the Internet. Documento del ServiclO de Publicaciones 
Electrómcas de la Casa Blanca (http:l(www.oub whüehou-se.govfWH!Puhhcatlonsfhtrn1!Puhllcatlons.html) 
23 de novlembre, 1998 P. 1 
:2 VP Announces Fastest Computa. Servicio de Pubhcaciones ElectrÓlllCas de la Ca~a Blanca 28 de octubre, 
1998. P. 2 
33 Faet Sheet on Expcmsron ofthe Internet lO Increase AdoptlOnS ServiCIO de Publicaciones Electrónicas de la 
Casa Blanca 24 de noviembre, 1998. P. 1 
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parte de ella ?er:Y'...anece vigente y se convie:te IT'..2.S adelante en el Acta para la 
Decencia en las Comunicaciones: 

El 15 de junio del '95 en una votación de 84 a 16, el senado aprueba la 
adherencia de la enmienda Exon a la Ley de Telecomunicaciones que ponía a 
la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) a cargo de regular Internet y 
hacer legalmente responsables a los proveedores de servicios en-línea por lo 
~ue hicieran sus clientes. Días después, va.."ios rriembros del Congresc hacen 
pública su oposición a la enmienda, entre ellos el Senador Republicano Newt 
Gingrich y los Representantes Chris Cox y Ron Wyden, Éstos últimos disefi.an 
entonces una propuesta alternativa: la Intemet Freedora and Family 
Empowennent Act; aunque no prospera. sugeria incentivar el control de los 
padres sobre el contenido en-línea así como prohibir a la FCC la regulación de 
lE expresión en Internet. 

Como un apartado especial de la Ley de Telecomunicaciones de 1996, 
el presidente William Clinton firma el 8 de febrero de ese año el Acta para la 
Decencia en las Comunicaciones o CDA, donde se establecían multas hasta 
por 250 mil dólares y cárcel para quienes, por medios electrónicos, pusieran a 
disposición de menores de 18 años materiales "obscenos", 

De inmediato, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y 
otros nueve disconformes (entre ellos Electronic Frontier Foundation, Apple y 
Microsoft) interpusieron una acción judicial contra J anet Reno, en su 
condición de abogada general de Estados Unidos, defendiendo el hecho de que 
las provisiones de "indecencia" y "patentemente ofensivo" eran vagas y por 
tanto inaceptables para regular la libre expresión, y que el Acta era 
inconstitucional po!'que viola derechos constitucionales como el de la 
privacidad. De igual forma otras 20 organizaciones corporativas y comerciales 
fonnan la Citizen Internet Empowerment Coalition (CrEe), mismas que 
inician una segunda oposición legal. 

Para los quejosos pasaron cinco días de 
audiencias entre marzo y abril con un panel de tres 
jueces integrado por Dolores K Sloviter, Stewart 
Dalzell y Ranald L. Bllckwalter. La primera 
conclusión llega el 12 de junio: la Corte concede un 

t ma.11dato judicial para inhabilitar las provisiones de 
indecencia en la CDA, 
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Al !!1argen de la indignación de la op:mon pública, el acto desaté 
consecuencias prácticas inmediatas: en principio, el documento finnado por 
Clinton retomaba la definición de "indecencia" formulada por la Ley de 
Comunicaciones de 1934: "comentario, demallda, sugerencia, propuesta, 
imagen ti otra comunicación que en su contexto, describa en términos 
claramente ofensivos, según los patrones contemporáneos de la comunid~d, 

, 'd d' al 34 actlvl a es u arganos sexu es o excretores". 

El Acta, bajo esas reglas, hacía caso omiso a la advertencia de "según 
los patrones contemporáneos de la comunidad" para caer en el absurdo de 
censurar toda comunicación con valor literario, artístico, político, científico, 
social o educativo. Las posturas críticas a esta ley se horrorizaban al pensar 
que obras como la Venus de Milo, la Capilla Sixtina, la Biblia, bases de datos 
sobre música contemporánea, el acervo de la Biblioteca Nacional de Medicina 
o sencillamente los videos de Madonna podrian ser multados y condenados a 
dos años de cárcel. 

El fin de semana que siguió a la fi.rrr..a, los usuarios de Internet 
organizaron campañas por correo electrónico, llenaron páginas enteras con 
llamados a la defensa de sus derechos para expresarse, y un buen número de 
esas páginas utilizaron el color negro para literalmente vestirse de luto en 
señal de protesta contra la ley, 

Es hasta el 26 de febrero de 1997, la Suprema Corte declara 
anticonstitucional el Acta para la Decencia en las Comunicaciones. 

Se había ganado la primera batalla a la mordaza que sugería la Ley para 
la Decencia en las Commücaciones. Al parecer, la Corte entendió que u.na 
formulación tan vaga como la contenida en la norma, sin una referencia clara 
y precisa, atenta contra el derecho a la libre expresión y priva a la autoridad de 
los adultos de juzgar qué ver, ellos y SliS hijos, en un monitor. 

34 Adriana Mlavido. "El ciberespacw en la mira" La Jornada, Suplemento cultural de amversario. 10 octubre, 
1996 
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Encriptación. 

Uno de los derechos más discutidos en países donde la presencia de los 
siste~s infonnáticos controlan en buena medida la gestión de datos 
personales, es el derecho de cada persona a que SE intimidad no se vea 
vulnerada por un abuso de estos medios y quienes los manejan. 

Aunque en su rnayoti:a los serácios que se prestan vía L'1~ernet tienen 
sus propias políticas de privacidad, existen otros requerimientos específicos 
para quienes ceden, recaban o utilizan información: seguridad, 

Critica recurrente a la política de la Unión Americana es 
que ha sido dirigida a empresa,rjos y poco o nada aporta a la 
privacidad de particulares. Las opiniones se polarizaron cuando se 
abordó el asunto de las regulaciones para exportar productos de 
encriptación, Numerosas discusiones en los últimos meses de 
1998 centraron la atención sólo en asuntos técnicos como el tamaño, fuerza y 
deslino de los productos que podrían -o no- salir del país, 

El 16 de septiembre de 1998, Gore hace pública una nueva estrategia 
federal de encriptación y protección de la comunicación electrónica, En la 
presentación, insistentemente señaló como uno de los más estimados valores a 
la privacidad, 

El anuncio consistía en el trabajo de segmentos gubernamentales, 
industria, Congreso, la comunidad de seguridad nacional y el poder judicial 
para "actualizar las políticas del pasado", 

Los puntos más importa..1J.tes fueron: 

::..-:. Exención permanente de controles de exportación a los productos de 
56 bits35 después de una sola revisión gubernamental 

35 Sm complicados términos de la Jerga criptográfica, los productos más utilizados para codlf'icar un mensaje 
son los de 40, 56, 6.1. Y 128 bIts; ésta es sólo una medida para indicar la segundad que ofrece cada uno, de tal 
manera que el de 128 es el más fuerte 
En enero de 1997, los laboratorios RSA creadores del sIstema DES (Data Encryption Standard), encnptaclón 
de 56 bits, organizaron un concurso para derr1o~trar la inviolabilidad de su algontmo. Poco después la 
Electroruc Frontier Foundation y DIstnbuted.net penetraron dicho SIstema en 23 hrs y una sola computadora, 
tIempo récord hasta entonces. 
La intenCión era clara" alertar a quienes confian su mfonnación a los productos de 56 bits y preSIOnar al 
gobierno estadollilidense para pennitir la exportación de productos más fuertes. 
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--, Compañías aseguradcras, comerclfuí-;:es en-linea, e~ sector médico y 
de salud en general, se unen a instituciones bancarias y financieras a 
las que se permite enviar software criptográfico de cualquier tamaño. 
Se excluye a distribuidores de municiones y productores del sector 
fa..-macéutico y bioquímico . 

• ~ Firmas comerciales estadounidenses en 42 paises podrán ~ecibir 

encriptación. 

Se habilita a subsidiarias de empresas de íos Estados Unidos para 
exportar encriptación a cualquier destino36

, excepto un grupo de siete 
naciones calificadas como terroristas: Irá.n, Iraq, Libia, Siri<.=!, Sudán, 
Corea del Norte y Cuba. 

Con la apabullante presencia del comercio en Internet pronto fue 
necesario que se tomaran precauciones para evitar fraudes o robo de 
información. Hasta ese momento. las empresas de software que deseaban 
vender su mercancía internacionalmente, estaban obligadas a emplear los 
llamados productos de "40-bits", que en términos de criptografía, son 
relativamente débiles para su propósito: proteger la seguridad de la 
información. 

Las cosas no cambiaban mucho, la rigidez en la política de exportación 
de tales productos en esencia permanece intacta: si bien se permite usar 
criptografía ya no de 40 sino de 56 bits, los productos más poderosos que 
requieren empresas o particulares para su uso al exterior de los Estados 
Unidos (128 bits) siguen fuertemente vigilados y restringidos a casos 
especiales, licencias e inspecciones. 

"Creo que es una excelente oportunidad para el Departamento de 
Comercio de actualizar su política con el rápido cambio en el campo de la 
encriptación", declaró el criptágrafo de California Dave del Toro.37 Otros, 
calificaron como un error absolüto la nueva "desregülación" porque sólo 
fortalece al mercado internacional poniendo en desventaja al propio. Por 

Fueme' OIalla Cemuda. "N¡ siquiera el DES, Slsrema de encnptaUón más .. ". S¡ÜO web Dlanu Jet IillVt.:g<mt~: 
Internet, mforrnánca y nuevos medlos (http.Jlw3.el mundo.eslnavegante/illano/98IJulio/21/cripto.htrnl). 21 de 
juho, 1998 
36 Cualquier destmo se limita a 45 países en el mundo, por clerto. no especlficados. Este l.l111verso aplica a 
todas las nuevas medidas anunciadas. 
37 Niall Mc Kay y James Glave. "Feds relax encryption rules". Págma electrónica de la revIsta Wired. 16 de 
sepnembre, 1998. 
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ejemplo, la compañÍC: irla..'1desa Ealticore Tech~ologies desarrolla y vende 
productos más poderosos de enoriptación (128 bits) dentro y fuera de los 
Estados Unidos.38 

A la par de la relajación en algunos ordenamientos para exportar, se 
anticipa la creación de un centro de apoyo técnico cuya labor seria proveer al 
poder judicial de recursos y capacidad técnica en labores indagatorias. Sin 
emba.:-go, algun2.s declaraciones revelaron otras funciones de dicho centro. 

En su intervención, John Harnre, del Departamento de la Defensa dijo: 
'·Necesitarnos tener fuerte encriptación porque estamos operando sobre 

redes públicas; 95 por ciento de todas nuestras comunicaciones van sobre 
infraestructura pública -líneas telefónicas, conmutadores telefónicos, sistemas 
computacionales, etc.( ... ) 

"Uno de los retos emergentes en seguridad nacional de la próxima 
década es proteger este país, la defensa del territorio de este país, contra 
ataques ( ... ) 

"Terroristas y naciones villanas están usando cada vez más estas 
herramientas para comunicarse entre sí y extender sus planes".39 

El alegato nacionalista, sin embargo, no maquilla del todo la intención 
velada del proyecto: el Centro de Protección a la Infraestructura Nacional, 
como le llamarán a esta idea a concretarse durante 1999, cumpliría pues, la 
misión de monitorear actividades terroristas según sus criterios. Esto significa 
que se podrán intervenir comunicaciones, decodificar inforrnación que a su 
juicio sea "sospechosa" o vigilar distintas comunicaciones electrónicas, entre 
ellas transacciones nna..TJ.cieras. 

Tiempo atrás ya se veían algunos indicios de esta tendencia: es bien 
conocida la presencia de una lista de 100 palabras clave (como bomba, 
terrorismo o secuestro) que utilizan en combinación, agencias de inteligencia 
y la rrilicia, para husmear en mensajes de correo electrónico cuarida lo deseen. 

En abril de 1993 la Casa Blanca anuncia el desarrollo, en conjunto con 
la Agencia N aciana! de Seguridad, de un chip criptográfico para las 

38 ¡bid. 
39 John Harme, agente de la Secretaria de la Defensa en el anuncio de las nuevas políticas de encriptación, 
tomado de Biefing on Encryption, documento del Semeio de Publicaciones Electrómcas de la Casa Blanca. 
30 de noviembre, 1998. P. 7 
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comunicaciones de voz 112IT':..ado Clipper Chip. Se trataba. de U21 mecanisffin 
inteligente pequeñísimo (chip) que se colocaría desde la manufactura en 
cualquier tipo de tecnología de comunicación de voz, es decir, teléfonos j faxes 
o módems; tal chip tendría en sí mismo la clave decodificadora de la 
infonnación que fluyera por los aparatos en donde se instalara; además del 
usuario, agentes gubernamentales tendrían copias de esa clave, por !o tacto el 
gobierno podía intervenir cualquier mensaje codificado con el Clipper Chip. 

Posterionnente (1996), Louis J. Freeh, director del FEI, se opuso 
enérgicamente a la desregulación en materia de exportación de criptografía 
porque ello "impactaba -de nuevo- la seguridad pública y nacional". 

Reconoció la necesidad de una política "equilibrada", donde eran 
práctka..rnente inaceptables los productos de encriptación inviolables para el 
gobierno: 

Estamos atentos a nuestra principal IDlSlOn: proteger la seguridad 
pública y nacional de América en la miríada de casos criminales, terroristas y 
de espionaje que confrontamos cada día. A pesar de los evidentes beneficios 
de la encriptación, hemos argumentado ampliamente que la proliferación de 
encriptación invulnerable -por su habilidad de obstruir completamente a 
nuestras agencias judiciales la comprensión de archivos computacionales e 
intervención de comunicaciones criminales que han sido encriptadas, y por 
ello, también de estar en condición de actuar rápidamente en el combate de 
actividades criminales, terroristas y de espionaje, tanto como procesarlos 
exitosarnente- amenazarían seria y fundamentalmente estos intereses de 
seguridad pública criticos y centrales. La única respuesta aceptable que sirve a 
todos nuestros intereses sociales es promover el uso de productos de 
encriptación "socialmente responsables", productos que provean encriptación 
robusta, pero que también permitan al poder judicial y seguridad nacional el 
acceso y decodificación siguiendo una orden de la corte o de otro modo 
autorizado por la ley. 40 

Los argumentos temblaban cada vez que la industria infonnática repetía 
que cualquier terrorista puede comprar productos criptográficos en cualquier 
otro país." En resumen, la oferta es proteger la infonnación de la mirada de 
todos, menos del gobierno que, por ello, se convierte en una especie de juez 

41) Declaración de Louis J. Freeh sobre el1mpacto de la EncTlptac¡ón para el Poder Judicial y la Segundad 
Pública ante el Comité de ComercIO, CIencia}' Transporte del Senado de los Estados Unidos Página 
electrómcadel FEI rhttn://www fui gov) 25 de Julio 1996. 
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SL-:premo. Bajo el s:lpuesto de ·,relar por 12. seguridad nacional, el Tío Sam es ya 
un ojo acechante no sólo al interior de su territorio, sino para el mundo entero. 

Hasta fu'lora nadie ha dicho quién cuidará a los vigilantes. o de qué 
fonna se controlará la correcta ejecución de este tipo de tareas. No sería raro 
encontrar excesos en una labor COT.O la expuesta. 

16 de septiembre de 1999, el último paso de la administración en la 
década: se anuncian varias políticas (protección a infraestructu.ra crítica y 
partidas presupuestales mayores para procuración de justicia, entre otras) en 
las que se iIlcluye mayor libertad para negocios en la exportación de 
criptografía destinada a proteger su pnvacidad. 

Aún cuando no se dan detalles sobre las nuevas regulaciones, se 
esperaba continuar con las revisiones gubernamentales y otras medidas para 
alejar a los "usuarios indeseables" del software para encriptar:! 

El punto notable era que, además, se planea reglamentar algunas 
facultades de la policía federal: de convertirse en ley la Cyberspace Electronic 
Security Act pennitiria a ésta obtener, mediante una corte, las claves 
decodificadoras de mensajes y usarlos como evidencia en cualquier proceso. 

De nuevo numerosos grupos interesados tienen trabajo por hacer en los 
próximos meses. El Departamento de Comercio discutirá el asunto en 
diciembre y todavía no hay fecha precisa para resolver algo. 

Niños. 

También para este sector de usuarios cada vez mayor y más vulnerable, 
en los Estado Unidos se han expuesto y discutido distintas iniciativas, a veces 
totalmente opuestas; la mezcla de valores éticos, religiosos y jurídicos 
complican el consenso, una vez más, de lo que debe y no debe ser pennitido 
en la red. 

Lo cierto es que cada día se hace más evidente el reto no sólo para los 
niños, sino para gobiernos. empresas, padres y maestros. En el caso de los 
primeros se abre una fuente casi inagotable de infonnación que contribuiTá a 

41 Declan Me Cullagh. "Clinton rdaxes crypto exports". Págma web de la revista W¡red 
(httpJ/www.hotwired.comlfrontdoor). 16 de septiembre, 1999 
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su proceso de aprendizaje. al tiempo que se acre U!lR nueva fonna de SUf:"if 

abusos. 

Padres y maestros se ven obligados a prestar más atención a las 
actividades de los menores, aportar algo a su eGucación y, sobre todo, 
aprender y explorar con ellos el cibermundo. En éste, ios viejos y repetitivos 
consejos de tomar precauciones al salir a jugar se aplican cada vez que un piño 
se sienta fren~e a la computadora para navegar por Ll1ternet. 

El asunto se dificulta a medida que avanza la tecnología y las 
incontables "monerías" en-línea se hacen más fáciles y accesibles. El envío de 
correo electrónico, conversaciones en tiempo real con extraños, recuperación 
de ,odo tipo de información, envío-recepción de imágenes, dibujos o 
fotografías y el anonimato de posibles criminales son asuntos que preocupan a 
unos y otros. 

Inevitablemente se contempla en algún momento la posibilidad de 
mantener a los niños al margen de la red, y no sin razón: una tarde inocente de 
exploración puede mostrarles un folleto electrónico con métodos suicidas, 
guías para cultivar marihuana en casa, manifiestos racistas, instruccIOnes para 
hacer bombas, etc. Sin embargo se debe evaluar qué tan conveniente es 
privarles de una experiencia básica en las comunicaciones electrónicas, que tal 
vez más adelante sea un elemento importante en su desempeño profesional. 

Numerosas organizaciones independientes trabajan dentro y fuera de 
Internet con el propósito de crear un ambiente "seguro" para los niños. Desde 
distintos frentes y posturas se combate la pornografía infantil, se entrena a 
padres de familia sobre aspectos de Internet, hay quien atiende a víctimas de 
abuso, apoyan la promoción de software de bloqueo, se dedican a la búsqueda 
de infantes extraviados, etc. 

U na de estas organizaciones es el Centro Nacional para Niños 
Extraviados y Explotados -NCMEC por sus siglas en inglés-, que ofrece entre 
otros servicios, una página electrónica (diseñada en coordinación con el FBI) 
con sugerencias para niños y sus padres con objeto de prevenir tropelías en la 
red. 

El lisiado de siete lineamientos para los pequeños es el siguiente: 
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1) No des i"farmacióll personal como tu dirección, nÚrllcro de teléfono, 
dirección o teléfono del trabajo de tus padres, o el nombre y domicilio de 
tu escuela. 

2) Dile a tus padres si algo que encuentres en-línea te hace sentir incómodo. 

3) Nunca accedas a reunirte con alguien que "conozcas" en-línea sin permiso 
de tus padres. Si ellos está..'1 de acuerdo cor..la reunión, asegúrate que sea en 
un lugar público y llévalos contigo. 

4) Nunca respondas a mensajes o a boletines electrónicos que sean sugestivos, 
obscenos. beligerantes. amenazantes o te hagan sentir incómodo. Dale una 
copia de estos mensajes a tus padres y posteriormente a tu proveedor de 
servicios Internet. 

5) Nunca envíes fotografías tuyas o cualquier otro material personal a un 
amigo que hayas conocido en-línea sin decirle primero a tus padres. 

6) Sigue las reglas que han establecido tus padres para las actividades en
línea. 

7) Hay lugares en 1"lternet que son sólo para adultos. Si te encuentras en esas 
áreas RETÍRATE Y ve a uno de los sitios agradables para niños. 

La lista de sugerencias para los padres se centra básicamente en tres 
puntos: informarse más y mejor sobre los recursos en Internet (especialmente 
para níños), supervisar tanto como sea posible las actividades de los hijos en la 
red y comp~rtir más tiempo con ellos pan: enseñarles reglas de conducta en 
esta nueva sociedad Vlrtua1.42 

En el campo del trabajo legislativo, el mismo NCMEC indica que en la 
Unión Americana hay todavía seis Estados sin leyes sobre posesión de 
pornografía infantil: Wyorring, Nuevo México, Missisipi, l',,1assachusetts, 
Vermont y Hawaii. Sin embargo, el gobierno ha dado varios pasos en materia 
de niños e Internet: 

42 Safety GUldelines for Children Online y GUldehnes for Parents en págma electrómca del ;.Jahonal Center 
fOI ~issing and Exploited Children (http·/Jwww.missmglad~ org). 
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El 15 de octrbre de 1998 se pasa al Congreso 1!na iniciativa de ley 
(filmada Como tal hasta diciembre del mismo &'1.0) con el propósito de 
proteger a los niños de "material dañino" circulando por la red. 

La Child Online Proteetion !'let (Acta de Protección al Menor En-línea 
o COPA) fue calificada como una mala réplica de su predecesor, el Acta para 
la Decencia en Comunicaciones, porque sufría los mismos defectos al 
pretender restringir la libe:1ad de expresión cC!1sntucionalmente protegida. 
Sus oponentes afirmaron que era un instrumento hecho a la medida de los 
intereses del gobierno, coartaría una a..mplio espectro de discurso y provocfu-1a 
selios daños a quienes comercian en la red. 

Su texto establece: 

"Quien a sabiendas del carácter del material, en comercio interestatal o 
exterior por medio del World Wide Web, elabore todo mensaje con propósitos 
comerciales que esté disponible para cualquier menOr y que incluya algún 
material que sea perjudicial para menores, será multado con no más de 50 mil 
dólares, encarcelado no más de 6 meses, o ambos.,,43 

Se especificaba que una persona fabrica un mensaje con propósitos 
comerciales cuando "esa persona está involucrada en el negocio de 
elaboración de tal mensaje", es decir cuando "dedica tiempo. atención o 
trabajo a dichas a actividades, como curso regular del oficio o uegocio de la 
persona, con el objetivo de percibir un ingreso como resultado de esas 
actividades.,,44 

Los posibles afectados serían rP...ayormente operadores de páginas en la 
World Wide Web, negocios y publicaciones electrónicas muy diversos, desde 
Condomanía (sitio web con información y ventas de preservativos) o 
artnet.com que exhibe trabajos artísticos, hasta el misrnísmo New York Times. 
Sin embargo quienes iniciaron el litigio para objetar la constitucionalidad de 
dicha ley fueron la Unión America..'1a de Libertades Civiles (ACLU), Centro 
de Información en Privacía Electrónica (EPIC) y la Fundación Frontera 
Electrónica (EFF), tres organizaciones defensoras de los derechos en Internet. 

43 Ful! tex! ofCOPA as passed by the Congress. 15 de octubre, 1998. Documento de la Página de OposicIón 
Legal a cap A de la Electromc Fronhcr FoundatlOll (http://www.eff org/PubfLega1fCases/COPA) 
44 ¡bid 
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Ésta últ::.ma sosjene que "los numerosos problemas con esta legislacién, 
incluyen demasía en amplitud, vaguedad en la definición de términos clave 
como 'comercial', intento ilegal de forzar a los adultos a sacrificar privacidad 
en el ejercicio de su derecho a leer, restricciones previas a una publicación y 
una aproximación defectuosa a las 'normas sociales' que pemitirían a la 
jurisdicción más conservadora en los Estados Unidos establecer las reglas de 
'decencia' para tocio el contenido nacional del Web (incluso globalmente).,,45 

Finalmente el juez de la Corte de Distrito en Philadelphia, Lowel! Reed 
concede una orden de restricción temporal en noviembre de 1998; para febrero 
del '99 ordena un mandato judicial preliminar contra la ejecución del Acta 
hasta que Se vuelvan a presentar evidencias para reabrir un juicio. Poco 
después, en abril del mismo fui.o, el Depa...rtarnento de Justicia pide una revisión 
de tal decisión y retoma el caso a la co!te federal de apelaciones donde no hay 
nada definitivo. 

Otros intentos gubernamentales sobre este asunto pueden ser resumidos en 
, . . 1 ,46 la slgmente erano ogla : 

Julio 1997- ("Remarks by the President at even[ on the e-chip for 
Internet."). Una vez que la Suprema Corte rechaza la Ley para la Decencia en 
las Comunicaciones, el gobierno inicia discusiones con líderes de industria, 
grupos representantes de maestros, padres de familia y bibliotecarios para 
decidir qué medidas tomarían. Se llega a un consenso que declaran efectivo en 
la labor de conciliar la idea de una Internet "amistosamente familiar" con las 
garantías constitucionales de libre expresión. 

Pl pla.ll se divide en tres campone:1tes: nuevas tecnologías, 
cumplimiento de las leyes existentes y más participación activa de padres de 
familia. 

La primera parte hecha mano de las herramientas para bloquear los 
conter.idos objetables en la red. Se hace hincapié en la necesidad de hacer más 
factible la distribución y uso de tales recursos, esto último a través de 
entrenamiento especializado. 

45 COPA ("CDA JI") PágÍna de refutactón legal de la EFF Chttp://www.efforg/PublLegaliCases/COPA) 
46 En todos los casos (excepto el de Junio del 98 -donde hay datos de otras fuentes- y los dos últunos) la 
Información es del Servicio de Publicaciones E!cctrómcas de la Casa Blanca Después de la fecha se 
especiftca el. título del documento al que corresponde 
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El Presidente comunica que la emp:-esa Ne~scape coloca controles o 
filtros de este tipo a sus navegadores47~ de tal suerte que al explorar el 
ciberespacio sea posible indicar el tipo de material no deseado para los 
pequeños. Microsoft, se aclaró, ya habia incorporado esta tecnología. 

De esta forma (con los dos líderes en el ;11ercado de softvvare de 
navegación) aseguran que el 90 por ciento de los productos usados para 
i!1ternarse en la red tendrá filtros "a."'TIables para la fa~milia" ya integrados. 

Clinton notó que las compañías más grandes que ofrecen servicios de 
Internet ya promueven de alguna fOnTIa herramientas de control. 
Adicionalmente1 se pide a todos los sitios de Lnternet (páginas electróIücas) 
etiquetar su propio contenido, eS decir, que hagan algún anuncio anticipado 
para prevenir al usuano; para acelel'aY el proceso de "etiquetado", distintos 
motores de búsqueda48 comenzarán a pedir que todos los sitios web marquen 
su contenido antes de publicitarse en sus directorios. Firmas importantes 
como Lycos, Yahoo y Excite aceptaron la estrategia que pretenden establecer 
como práctica general. 

Para el segundo punto (cumplimiento de las leyes existentes), se 
enfatiza el despliegue de recursos: "El FEI ha expandido en un 50 por ciento 
el personal encargado de investigar explotación de menores por computado:ra, 
y establece una fuerza de tarea para detectar pornografía infantil. En los 
últimos seis meses, el Departamento de Justicia ha incrementado el número de 
abogados trabajando en su Sección de Explotación Infantil y Obscenidad, 
también en 50 por ciento". 

Por último señala la importa.'1cia de la responsabilidad que deben 
adquirir los padres para aprender (junto con los hijos) de los beneficios y retos 
de la red de redes. 

Diciembre 1997 ("Vice President Core announces new sters lO make 
the Internet safer for children.")- El Vicepresidente y el Secretario de 
Educación, Richard W. Riley hacen tres anuncios distintos: 

47 Programa de aphcaclón con el que el usuario puede acceder a documentos en la WWW. DÍcclOnano 
Internet-Español. págllla electrónica Web Enlace 
(http://www.sedesuruanannoedu.co/-pdia7JleX1co/lexlcoabtml) 
4& Los motores de búsqueda son programas dedicados a recoptlar y estructurar de manera sistemática la 
mfonnac¡ón de toda la red, facilitando así la búsqueda de datos por palabras clave DlcclOnario Internet -
Español, página electrómca Web Enlace. 
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1) La Guía de Internet para Padres, bajo el auspicio del Departamento 
de Educación de los Estados Unidos. Manual diseñado para "ayudar 
a los padres a hacer el mejor uso educativo del mundo en-línea". 

2) Compromiso para una política de "cero tolerancia" orientada a la 
pomograña infa..7J.til en I:r..temet. Dicho compromiso lo asumen 
asociaciones de proveedores de servicios de hltemet (ISP's) que 
representan 95 por ciento de. usuarios domésticos y la cooperaci6n de 
autoridades judiciales. 

3) Cyber Tip line, una línea de emergencia donde los padres pueden 
reportar actividades sospechosas o ilegales, relativas a pornografía 
infantil, en Internet. La linea incluye un número telefóníco gratuito y un 
sitio web donde se pueden hacer denuncias u obtener información. 
Uno de los patrocinadores es el Centro Nacional para Niños Extraviados 
y Explotados, mismo que recibe donaciones del Departamento de 
Justicia para este propósito. 

Marzo 1998 ("Slalemenl oe Vice President on protecting our children 
from inappropriate material on the lnternet.")- Se impulsa al Congreso para 
aprobar una legislación que pediría a cada escuela y biblioteca participante en 
el programa E-rate, desarrollar un proyecto que proteja a los níños de 
'''contenido inapropiado~', 

La propuesta insta a las escuelas para tomar decisiones basadas en 
valores locales, una combinación entre principios básicos del gobierno y las 
necesidades específicas de cada comunídad donde se aplique:9 

Junio 1998 ("Statement of Vice President Gore on sters to prolecl the 
privacy ofkids,")- Se acepta la determinación de la Federal Trade Cormnission 
(FTe) para investigar y sancionar a empresas o particulares que "guíen mal" a 
los niños sobre la protección de la intimidad en Internet. 

u; En marzo de 1999 entra al Congreso el proyecto de ley Children's Internet Protection Act. PIde la 
mstalaciÓn y uso de filtros tecnológicos (programas de cómputo) para bloquear material en las computadoras 
con acceso a Internet de pnmarias, secundanas y biblIOteca:, que qUleran recibir rustenCIa y servIcios del 
gobierno para su eqUlparmenta y conexión. Establece que aquellos que no cumplan los reqUIsitos deberán 
pagar el monto total de 10 recibido. 
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La Fre pide una legislación que ~e de autaridad legal, y l:sarla para 
solicitar a los operadores de páginas en la -V-,rV'¡V¡ que pidan autorización de 
los padres antes de recabar y distribuir cierta infonnación privada. 

Tras una investigación gubernamental en marzo del mismo año, la 
Comisión reco:nendó al Congreso decretar una legislación concerniente a !os 
infantes; dicha investigación encontró que mientras 89 por ciento de los sitios 
web colecta.l1 infonnación persor..al de los niños, 24 por ciento publican 
políticas de privacía y sólo uno por ciento requiere autorización de los padres 
para reunir o hacer uso de datos personales de los menores. 

El 21 de octubre de 1998 se finna como ley el Acta de Protección a la 
Privacidad de los Niños En-línea o Children 's Online Privacy Protee/ion Aet 
(COPPA) que dio a la FI"C un año para completar los estatutos del nuevo 
ordenamiento ju.lidico. 

Exactamente al cumplir el plazo para que la Comisión publicara sus 
reglas. COPPA establece lo siguiente: 

A partir del 21 de abril del 2000 algunos SItIOS web comerciales 
(páginas electrónicas en el web y otros servicios en-línea orientados a, o que a 
sabiendas reúnan infonnación de niños menores de 13 años l. deben obtener el 
consentimiento de los padres antes de recabar, usar o revelar infonnación 
personal de los niños. Tendrán, además, la obligación de avisar en sus 
espacios, las políticas aplicadas al empleo de ésta. 

Con dertas excepciones, los sitios web deben contar con "autorización 
verificable de los padres", defwida cürn.o "cualquier eSftlerzo razonable 
(tomando en cuenta la tecnología disponible) ... para asegurar que el padre de 
un menor ... autoriza la colección, uso y revelación de datos personales".50 

En medio de numerosos cuestionamientos sobre cómo lograr la 
"autorización verificable" que exige la ley, se echará ma.."lO por un período de 
dos años de los métodos más confiables para hacerlo (formatos enviados por 
corroo tradicional o fax, uso de tarjeta de crédito o un número telefónico 
gratuüo, finnas digitales o correo electrónico acompañado de una clave de 

50 "New rule will protect privacy of ch¡/dren On/¡ne". Boletín de prensa de la COmlS¡Ón Federal de Comercio 
de los Estados Unidos en http://www.ftc.gov.20deoctubre, 1999 
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acceso), s610 pa!'z- aquellas actividades que ponga..'l en :iesgo la seg.:ridad y 
privacía de los niños, por ejemplo chat rooms. 

El trabajo de la Fre generó algunos aplausos y opiniones poco 
optiIJlistas debido a su limitada capacidad para supervisar los millones de 
intercambios de datos en la Internet cada día. 

Octubre 1998- La Cámara de Representantes de Estados Unidos 
aprueban por unanimidad la imposición de penalidaes nuevas y más severas a 
los pedófilos que utilicen Internet para encontrar a sus víctimas. 

Entre las disposiciones previstas se encuentra cárcel hasta por cinco 
años para quienes usen el correo tradicional, Internet o cualquier otro medio 
9ara contactar menores con fines sexuales. Se 3...T1lplían las sanciones para 
quienes persuadan a menores para ejercer la prostitución.51 

Marzo 1999- Durante un evento patrocinado por la Asociación de 
Tecnología de la Información de los Estados Unidos, Janet Reno -Procuradora 
General- anuncia una nueva alianza del sector público y privado para combatir 
los delitos en-línea, específicamente a los conocidos saboteadores de sistemas 
infonnáticos o hackers. 

Bajo el nombre de Cybercitizen Partnership se pretende "promover 
principios éticos en el ciberespacio y ayudar al poder judicial a perseguir a los 
delincuentes", mediante tres iniciativas: 

a) Educar a los niños sobre el "comportantiento aceptable en-línea" 
b) Estructurar un progra.TTIa personal de intercambio, donde empresas y 

agencias federales aprendan unas de otras cómo responden a 
amenazas y delitos en Internet. 

e) Crear un directorio de expertos en informática y recursos de 
seguridad para que las autoridades judiciales sepan a dónde 
recu..rri..r.52 

Difícilmente podría darse un seguimiento al copioso trabajo legislativo 
de esta nación. El Centro para la Inves:tigación Sodal y Legal estima que en 

51 "Aprueba el Congreso estadunidense disposiciones contra la pedo filia" . Suplemento Virtuaha en Internet 
Chttp://WWW.vlrtualia.com.mx).20deoctubre. 1998 
52 "Janet Reno launches antl-hacking imtiative". AssoClated Press Págma electrónica de notlc¡as The Nan¿o 
Times (hnp:J/www.nandotnnes.com). lS de marzo, 1999 
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1998 se int"oduje!'D!: 59 anteproyectos de ley sólo del tema privacidad en-lbea 
e Internet; la cifra aumentó a 80 para 1999.53 

Como en otros países, lo que en principio fue privilegio de un grupo de 
científicos e investigadores se ha extendido a otros sectores: China ha visto en 
años recientes un crechrJento exponencial en el número de usuarios de 
Internet. Aunque las cifras varían considerablemente, The China Daily estima 
que tan sólo de 1997 a 1998 la cifra se triplicó, de 670 mil a 2.1 millones de 
usuarios. A través de una encuesta en-línea, el mjsmo diario revela que casi un 
cuarto de quienes respondieron (en total 22 11111 177) viven en la capital, 89.8 
por ciento tiene menos de 35 ailos y el 77 por ciento tiene estudios 
müversitarios.5J 

Sin embargo, antes que apreciarlo como una nueva oportunidad para el 
desarrollo del país, se pone atención a la amenaza que inevitablemente se 
lanza sobre el poder de control gubernamental. El nerviosismo se centra en la 
posibilidad de estimular la crítica hacia el régimen por medio de la red. 

Las autoridades han ensayado distintas fonnas de censurar contenido 
pornográfico, político y organizaciones de noticias occidentales en Internet; 
frecuentemente bloquean el acceso a páginas electrónicas de varios medios de 
comunicación extranjeros y grupos de derechos humanos, tienen además 
equipos de ciberpolicías que exploran y monitorea!l detenidamente la red en 
busca de material considerado subversivo, especialmente aquel relacionado 
con movimientos independentistas en Taiwan, Tibet o la región musulmana de 
Xinjiang. 

Dichos ensayos cristalizarían en un proyecto mayor puesto en marcha 
durante 1995: China Internet Corporation o ClC. 

El cre, un nuevo suministro de información en-línea respaldado por el 

gobierno y su agencia de noticias Xinhua se concibe como un backbone 
nacional conectando a 50 ciudades y, por supuesto, totalmente desarticulada 

53 Clothler. Art. cit. 
54 "China: Net Use Tnpled In '98", Reuters Página electrómca de 12. reVIsta Wired 
(http·//www.hotwired.comlfrontdoor).18deenero. 1999 
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de L"1temet. Posteriormente se cre2. s-:.:: portal55 en la web (china.com) con t1~~es 
paternalistas al ofrecer únicamente infonnación de contenido chino: lengua, 
comunidad, comercio, eventos, noticias, sitios electrónicos, etc., "proveyendo 
la mayor puerta a la audiencia internacional para lograr la entrada a China", 
según su declaración de objetivos.56 

Al interior del portal se encuentrfu"'1 hipervínculos a sus tres gra.."1des 
apa..rtados: CWVl (China 'Nide Web), un sistema de comunicación, 
colaboración e información de negocios; Hong Kong.com y Taiwan.com, 
éstos últimos creados por y para habitantes de dichas regiones. 

El hecho es que la noción de un conjunto de servicios centralizados fue 
severamente juzgada por algU.tlOS. Bobson Wong. director ejecutivo de Digital 
Freedom Netvvork, un sitio web que coloca información y a..-rt:ícuIDs de 
disidentes, acusó: "La meta final de Beijing es convertir a la ele en una 
Intranet. Sería la World Wide Web sin el mundo. Sólo noticias y acceso 
juzgado conveniente por el gobierno"s7 

Durante la visita del presidente Clinton a China (junio '98), su 
Secretario de Comercio William Daiey pide a China mantener libre la Internet: 

"Exbortaria enfáticamente a la dirigencia China dejar a Internet 
evolucionar con muy limitado control gubernamental. 

"Constreñirla casi frustraría su propósito. Limitar su alcance sería negar 
a China los vínculos sociales, inteíectuales y comerciales que se dem-'lIlda.-n en 
la aldea global de hoy''.'' Paradójicamente la infraestructura de red y 
capacidades de soft'lvare de la ere se han desa....rrollado gracias a aliap..zas con 
empresas estadounidenses como Sun Microsystems, Netscape. America 
Online o Microsoft, en algunos casos accionistas de esta nueva jaula virtual 
para los chinos. 

55 Gn portal es el sino en la tnple W que ofrece motores de búsqueda para facilitar la localizaclón de datos 
e<;pecfficos, ligas o vínculos a otras direcciones y elementos pubhcltanos para "enganchar" a los usuanos con 
el fin de que utilicen sus servicios con frecuenCla 
51i Chinacom, portal electrómco de China Internet Corporarion en la web (http·//www.chilla com). 
s' ffeidl Kriz, "1s China llstemng?". Versión electróruca de la revista Wired 6 de agosto, 1998 
58 Declaraciones de Wüham Daley en la Universidad Tecnológica liao Tong, tomadas de "US Urges Chma 
Ne! Freedom". Reuters Págma clectrómca de la revista Wired. 30 de jumo, 1998. 
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Bay ~etworks L.í.e., otro de los socios tecnológicos que abastece ae 
equipo de red a la ele, pronto deslinda responsabilidades ffi2-mfesta.."'1do no 
saber cómo manejarla el gobierno chino la infraestructura una vez desplegada. 

"Estamos suministrando el eqdpo, ellos están construyendo la red" 
señaló Tom A:rcel1a, Director de Desfu-rollo Internacional de Comercio en esa 

59~ ~ .. h ddil' empresa . Lomo este, otros partICIpantes fu"'1 guar a o s enclO con respecto 
a la política que seguirá la República Oriental en su rea doméstica. 

EllO de febrero de 1996 se da otro paso para controlar la red: el 
Consejo de Estado promulga las Regulaciones Provisionales Revisadas que 
Gobiernan la Operación de Redes ChL'1uS de L"'Jonnación Computat"izada 
Conectadas a Redes Internacionales, documento de 17 artículos que en mayo 
del "97 tiene una segunda revisión. 

Las medidas ponen un lazo evidente a la libertad de los usuarios de 
redes informáticas para participar en el intercambio internacional de 
infonnación: 

7} Se pone a la cabeza en la coordinación y solución de los asuntos 
relacionados con el trabajo de redes a nivel internacional al "Leading Group", 
bajo la tutela del Consejo de Estado Chino. El grupo define derechos, 
obligaciones y responsabilidades en caso de una violación a las regulaciones. 

-lit Nadie tiene autorización de usar Internet sin aprobación del 
gobjemo, los liSUa.riOS comunes deben registrarse con la policía, y a las 
empresas que brinden acceso se les exige llenar formularios o solicitudes para 
licencias especiales segtín el caso, proporcionar datos como la naturaleza y 
extensión de su red de información, así como la dirección exacta de su hos!. 

*' Las redes Internet ya instaladas serán manejadas por el Ministerio 
de Correo y Telecomunicaciones, Ministerio de Industria Electrónica, 
CorrJsión de Educación Estatal y la Academia China de Ciencia. 

'* La nueva ley advierte que no se permite usar el trabajo en redes 

59 Kathleen Murphy y Elhs Boaker "Chma bUllds an Internet, bu! {¡mas the access" Reproducción de Web 
Week en página electrónica Intemetcom (http·//wwwmternet.com) 03 de febrero, 1997 
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internacionales para dañar ~a seguridad nacional, filtrar secretos c.e Estae.o D 

involucrarse en actividades ilegales; producir, leer, duplicar o circular 
información obscena, pornográfica o que entorpezca la seguridad pública.60 

Más tarde una nueva versión (cor.:-egida y aumentada) se aprueba el :'1 
de diciembre de 1997, para ser final1T~ente promulgada por el Consejo de 
Estado el día 30. Zhu Entao, viceministro de Seguridad Pública hace el 
anuncio de las reglas reconociendo los gra.."'1des beneficios de Internet corno 
promotor del intercambio científico y cultural, "pero la conexión ha traído 
también algunos problemas de seguridad", dijo, "incluyendo la elaboración y 
publicación de información dañina, así como diV'J.lgación de secretos de 
estado por medio de Internet,,61 

La página en Lf1ternet del periódico Seattle Times afirma en un artículo 
publicado un día después del informe que, cosas tan mundanas como el precio 
del oro o los daños causados por desastres naturales son frecuentemente 
considerados secretos estatales en China62 

Esta vez, 25 artículos aparentemente diseñados para proteger contra el 
robo de información, virus y otros delitos informáticos reafirman la insistente 
posición gubernamental, traducida en cortapisas a la libertad de expresión: 

6 Se bautiza con un nuevo nombre al grupo que se responsabilizará por 
la seguridad, protección y operación de las redes de información e 
Internet: Organización para la Supervisión y Manejo Computacional 
del Ministerio de Seguridad Pública. 

ó No se pefITlite el uso de Ll1temet para da..'1aT la seguridad, peIjudicar 
los intereses del Estado, sociedad o grupo, los derechos legales de 
los ciuáadanos o para tomar parte en actividades delictuosas. 

6 Se considera una falta la creación, réplica, recuperación o 
tra..YJ.srrisión de una amplia ga..'TIa de infonnación, por ejemplo la que 

60 Charles D Paglee. Revised ProvIsIOnal Regu!ations Goveming the Management of Chinese Computer 
InformatlOn Networks Connected to International Networks. Página Chinalaw web 
(http.l/wwwmmnet/:::hinalaw[l actuahzado al 07 de abnL 1998. 
6. "Bezjmg Launches a New Offenszve to Squehh Dissident on Intenlet". Nota sm fmna de The Washmgton 
Post reproducido en el Sttio web Blue Ridge Cornmumty College Distance Learmng 
Chttp.//wwwl br.cc.va.us) 31 de dICIembre, 1997. 
6l "Chzna imposes tlghter restnctions on Internet as secunty ploy". Associated Press. SItiO web The Scattk 
Tunes Cnttp:/Jwww seattletimes.com). 31 de dICIembre, 1997. 
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incite a violar la Constt'J.ci5n, detiocar al gobierno, la que destruya 
el orden social, la que promueva material sugestivamente sexual, 
injurie la reputación de órganos estatales y "otras actividades contra 
la Constitución, leyes o reglas administrativas". 

6 Los proveedores de acceso a LTltemet son obligados a adquiri:
grandes responsabilidades con respecto a la operac:ón de sus redes y 
el entrenamiento de sus clientes; también deben establecer Un 

registro de usuarios de los Sistemas de Tablero Electrónico de 
Boletines. 

Se les obliga a aceptar la "supervisión de seguridad, inspección 'y 
guía" de la policía, esto implica además ceder infonnación y asistir a 
la Organización de Seguridad Pública a descubr¿ y manejar 
incidentes relativos a infracciones que envuelvan redes de 
ínformación63

• 

Tanto para las primeras regulaciones como para esta última ordenanza~ 
la falta de precisión deja un extenso margen para aplicar los criterios de lru; 
autoridades cuando se trate de castigar un posible delito. Se asientan penas 
que pasan por la revocación de licencias, cancelación temporal del permiso 
para trabajo en red (seis meses) y multas de hasta mil 800 dólares. 

Casi de inmediato Anthony Wong, director general de 
telecomunicaciones en Hong Kong, informa que las medidas tomadas en 
China no aplican en ese territorio ya que éste regulará su propio Internet. 
Cibernautas y proveedores en esa zona son cobijados por los mismos derechos 
de libertad de expresión que tienen los medios de comunicación, y las normas 
más relevantes para Internet se asientan en una ley anticrímen enfocada a 
hackers, explicóM 

Más tarde, el primer caso de un arresto por usar Internet 
"indebidamente" se presenta en abril de 1998, cuando se detiene y acusa a un 
ingeniero de 30 años de incitar al derrocamiento del Estado. Lin Hai envió 
unas 30 mil direcciones de correo electrónico de chinos a la publicación 
disidente VIP Reference, con base en los Estados Unidos. 

63 Charles D. Paglee Computa Informatton Network and Internet Secunty, ProtectlOn and Management 
Regulatwns. Página Chinalaw Web, actualizado al 07 de abril, 1998 
64 "Hong Kong free of China Net controls" Reuter~ Página web de noticIas Cl\TET ~ew~.com 
(http·//www.cnet.com).30dediciembre. 1997. 
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Además de llamar la atención, la situación provocó un moviTIierrto 
internacional: organizaciones de derechos numanos, periodistas y la 
comunidad civil se pronunciaron en contra. "El gobierno chino es más 
vulnerable ahora y más susceptible a la presión internacional ( ... ) Todo está 
cambiando en China". declaraba Richard Long, alias utilizado por el fundador 
de la revista, disidente chino que reside en E.U.65 

Finalmente Lin es sentenciado a dos a.f1os en prisión. 

Así como el fax tuvo un papel decisivo en el contlicto de la Plaza de 
Tiananmen, Internet bien podría ser el nuevo recurso de movimientos pro 
democráticos dentro y f'Jera del país asiático. Es muy probable que el 
gobierno no cese en su detemrinación de condicionar el uso de la red - su 
último golpe fue la cancelación indefinida del foro de discusión chino más 
concurrido en ésta~, sin embargo no advertir que algo se está moviendo al 
interior de su sociedad, podría castarle caro: 

Las autoridades admiten que la mayor parte de usuarios de Internet son 
estudiantes, maestros, intelectuales, funcionarios jóvenes, profesionistas y la 
cada vez más grande clase media, es decir el sector más preparado, y por lo 
mismo, también el más observador y participativo. 

Por otra palte, las actividades ilegales que envuelven computadoras e 
Internet han crecido 30 por ciento anualmente en años recientes, y 95 por 
ciento de los centros operativos de redes en China con acceso a Internet han 
sido atacados por hackers locales y foráneos66

• Grupos de exiíiados tienen 
páginas en la World Wide Web donde critican al gobierno, opositores al 
régimen alrededor del mundo ya utilizan el correo electrónjco para circular 
infonnación sobre arrestos de otros disidentes o recibir noticias de distintos 
países, los usuarios más osados encuentrfu"1 formas para evitar a los censores 
gubernamentales conectándose por medio de cuentas en Hong Kong y otras 
áreas, además se han iniciado revistas electrónicas y boletines clandestinos67 

La aparición de cibercafés en las grandes ciudades así como el acceso a 
través de las universidades, hace aún más difícil la vigilancia. Con nos 
distintos proveedores de acceso (aproximadamente 14 mil de acuerdo a 

&S ¡bid. 
66 "Lije made too eary far hackers". Xmhua Periódico China Daily en la red (http //wwwchinadmly.net). 08 
de enero, 1999 
67 "US Urges China .. " Art. Ca 
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~álC'.110S de Xinhm:6g
) los crin.os tier..er.. capacidad de encontrcr casi todo lo 

que deseen. 

Unión }Enropea 

El ejemplo más sugerente ¿ara 
el resto del mundo, en su mancj o de 
I!lte!"!let, es el de la Unión Europea. 

Un artículo del New York Times 
(noviembre de 1996) titulado Por qué 
Europa no tendrá un Acta para la 
Decencia, aludiendo a 10 ocurrido en 
el Congreso de los Estados Unidos ese 
año, reveló que la apuesta de esa 
alianza de 15 naciones era a la autorregulación de operadores de sistemas, al 
control de los padres de familia y a la cooperación internacional. La Comisión 
Europea -según el art:fculo- pedía a los distintos gobiernos miembro, 
abstenerse de tomar medidas legales radicales porque "la adopción de 
regulaciones a Internet( ... ) con el propósito de proteger el interés público, 
puede deformar la competencia transparente, obstaculizar la libre circulación 
de servicios y llevar a una refragmentación del mercado europeo común". 

Alan McCluskey, especialista en aspectos sociales de la Sociedad de la 
información, declaraba al Times que cada movimiento al interior de la Unión 
Europea era multicultural y requería diálogo y respeto a los patrones éticos 
mutuos; la diversidad europea, afinnaba, fue la razón por la que se prefería 
autorregulación en vez de censura.69 

Desde 1993 la Unión Europea ha organizado numerosas reuniones para 
discutir la importancia de su infraestructura y nuevas aplicaciones de la 
información; asimismo, se han esbozado distintos planes de actuación para 
proporcionar impulso político y crear marcos jurídicos y normativos en esa 
área. 

El 20 de mayo de 1996 el Consejo Europeo decide adoptar un Programa 
plurianual para fomentar el desarrollo de la industria europea de los 

68 "China counts 1.5 million netizens". Reuters. Página electrómca de nOTIcias CI\TET Xews.com. 15 de enero, 
1999 
69 Glussani. Art.Cit. 
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cO!lte!1idos :ndtimedios y la ntilizac:ón de éstos er: la sociedad de la 
infonnación. Dicho programa, con el nombre de INFO 2000, abarca un 
petiodo de cuatro años que tennina el 31 de diciembre de 1999. Incluye una 
serie de medidas para fortalecer la competitividad de la industria europea de 
los contenidos y complementar las iniciativas nacionales o comunitarias en 
curso bajo los siguientes objetivos: 

-9- Crear condiciones favorables para el desfu'Tollo de la industria 
europea de los contenidos multimedios 

-<;- Fomentar la demanda y utilización de éstos 
-<;- Contribuir al desarrollo profesional, social y cultural de los 

ciudadanos europeos 
-<>- Fomentar el intercambio de conocimientos entre usuarios y 

prove~d~res d7~ productos multimedios y de la infr2.esí:xctura del 
conocumento. 

Poco tiempo después, tras la petición del Consejo de la VE y los 
representantes de los gobiernos de los Estados miembro a la Comisión 
Europea, para elaborar una relación de problemas planteados por el rápido 
desarrollo de Interne! y, sobre todo, considerar la conveniencia de una 
regulación comunitaria o internacional, ésta última presenta en octubre del '96 
su documento titulado Contenidos ilícitos y nocivos en Internet. 

En el texto se califica a L'1ternet como una de las principales piezas de la 
infraestructura mundial de la información, un estímulo fundamental de la 
sociedad de la infonnación en Europa y como potente foco de influencia en 
los ámbitos social, educativo y cultural. Sin embargo, afirma eí documento, 
"como cualquier otra tecnología de comunicación, especialmente en las fases 
iniciales de su desarrollo, Internet transmite una cierta cantidad de contenidos 
ootencialmente nocivos o ilícitos o puede hacerse mal uso de ella como 
~ehículo de actividades delictivas,,7) 

La Corr..isión reconocía la necesidad de garantizar un equilibrio entre la 
garantía de la libre circulación de la información y la protección del interés 
público para responder a las inquietudes que aquello pudiera generar. N o 
obstante, hace hincapié a las condiciones favorables que propicia una 

iD InfonnaClón adaptada del Documento 396D0339 en el apartado LegislaCIón comumtaria vigente de la 
págma electrómca EUR-Lex : (htto://europa.eu-intJeur-lex/esD 
71 Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Sacra! y al ComIté de las 
ReglOnes .. (vid. :-.rota # 23) 
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certidumbre j:uídica y nO:l'mauva: fomento <:: la inversión, gaYantía de 
desarrollo en un sector competitivo de servicios L1ternet y crecimiento de lL.lla 

economía más amplia basada en la red en Europa. 

Igualmente el escrito expresa confia.."'lza en que bternet, en la DE, no se 
encuentra en un vacío jurídico como pod.."ia pensarse. "Lo que es ilegal fuera 
de línea lo es ta.l11bién en línea", advierte su filosofía que establece clarame:lte 
para los Estados miembro la responsabilidad de aplicar la legislación existe::te 
para asegurar que la red sea un lugar seguro para el trabajo, el aprendizaje y el 
Juego. 

Uno de Jos caminos para lograrlo, asegura..n, es que "'las hüciativas 
internacionales tengan en cuenta las distintas normas éticas de los diversos 
países con el [m de encontrar 12.5 :eglas adecuadas pITa la protección de la 
población frente a los materiales ofensivos, garantizando al mismo tiempo la 
libertad de expresión··.72 

De acuerdo con el ya citado documento de la Comisión Europea, los 
pasos a seguir para hacer frente a la circulación de contenidos "nocivos" en 
Internet son los siguientes: 

C!. Mayor cooperación internacional 
es. Alentar las asociaciones entre suministradores de acceso a Internet~ y 

con ellas el sistema de autorregulación que involucre también a sus 
usuarios 

es. Crear una red intemacio:n.al de organismos de autorregulación 
C!. Incrementar cooperación en el ámbito judicial y policial entre los 

Estados de la lm y establecer nna cooperación internacional con los 
principales países socios 

~ Colaboración autoridades-suministradores de acceso a Internet para 
garantizar la eficacia de las medidas. y que éstas no ilegnen rr.ás 
lejos de lo necesario 

C!. Equilibrio entre los principios de anonimato y localización jurídica 
(identificar al autor de cnalquier mensaje) 

C!. Establecimiento, en cada uno de los Estados míembro, de criterios 
comunes nl:ínimos en su legislación penal 

~ Fomentar actividades de formación y sensibilización para el público 
y las autoridades 

n 1bid. P.7 
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C3.. Uso el :método informático de "filtraéo" de materiales indeseables 
como la manera más eficaz y barata de enfrentarse a los retos 
específicos de Internet, así como respetar las diferencias de criterio 
sobre buen gusto o moralidad entre paises, comunidades y familias. 

Sobre este últ17l1o punto se propone utilizar la nonna PIeS (Platformfor 
Internet Cantent Selection, plat2fonna de selección de contenidos de 
L.."1temet) 73para realizar las flL.11Ciones de valoración y filtración de cualquier 
dirección Internet (páginas web, FrP, Usenet), para "etiquetar" cada una de 
ellas con valoraciones o indicadores que fijan los suministradores de 
contenido o terceros (padres, educadores, asociaciones, etc). 

1llS ~AIlP.R; 
EUG-ENEL 
l1ÉTOIlD DE 
VALIlRACHIN 

CON'I'ENIDOS 

amI!:'l 

PROGRll.IW,:'1 OOOMiATICO DI 
LlECTIJRA DE f11QUETAS. 

Entre las conclusiones figura la de no tomar ninguna medida de 
regulación orientada a la protección de los menores que prohiba la utilización 
de Internet para distribuir material que es de libre disposición en otros medios; 
el sometimiento a debate, a escala comunitaria, en materia de regulación en 
forma sistemática con el fin de encontrar soluciones jurídicas y la creación de 
un sitio en la World Wide Web dedicado a informar sobre este tema. 

Lo inmediato a la presentación del documento fue la resolución del 
Consejo Europeo dell7 de febrero de 1997, donde se acoge satisfactoriamente 

73 Programa informático lanzado por el consorcio mdusmal World Wide Web Consortium en mayo de 1996 
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el informe y los Mimstros se cc;nprometen 2. estudiar las propues".:as que 
figuran en él. Asimismo, instan a los Estados miembro a fomentar y facilitar 
sistemas de autorregulación, códigos de conducta eficaces, suministro a los 
usuarios de programas de filtro y, eventualmente, mecanismos de información 

" I al 'bl' 74 acceSlD es pu ICO. 

Finalmente, el 25 de enero de 1999 se toma 1" decisión n° 276!l999/CE 
del Parlamento y Consejo Europeos: Plan plurianual de acción comunitaria 
para propiciar una mayor seguridad en la utilización de Internet mediante la 
lucha contra los contenidos ilícitos y nocivos en las redes mundiales. 

Dicho plan realiza un planteamiento europeo sobre la seguridad en h 
utilización de Internet, basada en la autorregulación del sector, filtrado, 
clasificación de contenidos y sensibilización. 

El programa de acción que se extenderá en un periodo de cuatro años 
(1 ° de enero de 1999- 31 de diciembre del 202), enfatiza la importancia de la 
cooperación con organismos internacionales y terceros países; tiene como 
mira principal (An 2) "propiciar mayor seguridad en la utilización de Internet 
y fomentar a nivel europeo la creación de un entorno favorable para el 
desarrollo de la industria vinculada a Interne!",75 

En su artículo cuarto fija las medidas por tomar: 

= fomentar la autorregulación del sector y los mecanismos de 
supervisión de los contenidos (por ejemplo, los relativos a 
contenidos tales como la pornograña infantil o aquellos que inciten 
al odio por motivos de raza, sexo, religión, nacionalidad ti origen 
étnico), 

::.» alentar al sector a ofrecer medios de filtro y sistemas de clasificación 
que permitan a padres y profesores seleccionar los contenidos 
apropiados para la educación de los menores a su cargo, y a los 
adultos decidir a qué contenidos ilícitos desean tener acceso, y que 
tengan en cuenta la diversidad cultural y lingüística, 

:;+ mejorar entre los usuarios el conocimiento de los servicios ofrecidos 
por el sector, especialmente entre padres, educadores y menores, 

~4 Documento 497Y0306(Ql) en LegIslación comunítaria vigente de la página electrónÍca EUR~Lex . 
Chttp://europa.eu intleur-Iexles[). 
75 Documento 399D0276 en LegIslacIón comunttaria vigente de la págIna electrómca EUR- Lex 
(http·/(europa.euintleur-lexles). P 1 
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para que puedan entender)' aprcvecha:' mejor las oportunidades que 
ofrece Internet, 

~ llevar a cabo medidas de apoyo como la evaluación de las 
implicaciones jurídicas, 

::iNo realizar actividades para fomentar la cooperación internacional de 
los campos mencionados, 

". efeclll& otras actividades que contribuya.'l a la consecución de los 
objetivos establecidos en el a..rtículo 2. 

El resto del texto está dedicado a especificaciones de las líneas de 
acción, por ejemplo la compatibilidad e interoperabilidad de sistemas de filtro 
a nivel internacional o la creación de una red europea de centros denominados 
"líneas directas", que pennitan a los usuarios notificar los contenidos que 
hayan encontrado al utilizar Internet y que a su juicio sean ilícitos. 

El problema de la red de redes, va más allá de la pornografía o los 
fraudes, y los intentos de los gobiernos para regularla han comenzado. Estos 
esfuerzos llevan a importantes cuestionawientos legales que tienen que ver 
con la naturaleza del medio y el rol propio del Estado para controlar su uso. 

Se ha pretendido aplicar leyes tradicionales a la transmisión de 
comunicaciones a través de Internet. Desafortunadamente, un factor común 
entre los legisladores es no comprender el medio que pretenden regular ni su 
alcance. Por ejemplo en el Estado de Georgia en los Estados Unidos, algnnos 
legisladores han sido acusados en publicaciones electrónicas de no entender 
siquiera lo que es una '~liga o hipervínculo" cuando aprobaron una propuesta 
de censura. 

En todos estos casos, el punto central es si podrán crear reglas claras 
que guíen a la toma de decisiones conciliadas con los derechos protegidos por 
la ley. 
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lf nternet es la palabra maglCa que se conecta y empalma con una 
lLcomunidad conspiradora que, como frailes al servicio de una futura 

comunidad, está misiouando por el mundo(",) 
Después de andar muchos malos caminos por la historia, parece que un 

antiquísimo sueño se realiza. La sociedad regresa al lugar del que cree que ha 
salido: el paraíso mítico de la armonía de todos los seres humanos; un sueño 
de niños que provoca que los enajenados al pecho de la madre se escapen en la 
realidad virtual de los nos de información, 

Horst Kurnilzky, "Internet: vehículo 
para apartarse del mundo," 
La Jornada. Suplemento Virtualia. 24 de 
febrero, 1998 P.S 



CAPo Jl1 

LLEGAN LAS REDES E INTERNET 

A parür de la segunda mitad de los 80's, 
dos universidades mexicanas comenzaban a 
trabajar con redes internacionales: desde 1986 el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM, del mismo campus) 
interactuaba con la red BITNET76

, un año más 
tarde la Universidad Nacional Autónoma de México se conecta también, 
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La aparición formal de Internet en el país aCUITe hasta 1989 cuando el 
rrESM se convierte en el primer nodo nacional, consiguiendo una conexión a 
la Escuela de Medicina de la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA), 
La UNAM a través de su Instituto de Astronomia en la Ciudad de México 
hace lo mismo mediante el Centro Nacional de Investigación Atmosférica 
(NCAR) de Colorado, 

El tercer nodo (ITESM, Campus Estado de México) tenía la función de 
enlazar a todos sus homólogos en el resto del país. De ese momento en 
adelante se incrementó el interés y conexiones de otras instituciones 
educativas y de investigación: l:niversidad de las Á'1léricas en Cholula, 
Puebla (UDLAP); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente (ITESO) en Guadalajara, Jalisco; Universidad de Guadalajara 
(UdG); Colegio de Postgraduados COLPOS) de la Universidad de Chapingo, 
Estado de México; Centro de Investigación en Química Aplicada de Saltillo, 
Coahuila, etc, 

Iniciaba otra década y con ella los primeros intentos por formar una red 
de cómputo nacional: en octubre, CONACyT reúne a un grupo de 

;6 BI1'J'\'ET es contracción de "Because It's Time NETwork", su sistema "almacenaje-entrega" con~istia en 
dlscutir un tema de interés enviando un mensaje a las lIstas BIT~ET; el resultado era la réphca y reenvío a 
todos los suscnptores de esa lista. Junto al sistema USEN'ET fueron las dos redes más ir:fluyentes en los años 
70's y pnnciplOs de los 80's, mientras Internet hacía sus primeras apariciones en públIco. Henry E. Hardy. 
Op.Ca 
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instittlCiDnes acadér.:'..icas y de investigació:1 en México con o::,jeto de 
orga."'1izar mejor el funcionamiento de la comunicación electrónica ya existente 
en aquéllas, pero sobre todo, plantear la integración de una red de transmisión 
de datos nacional, que fuera también enlace entre distintos centros de 
córr:puto. 

Con ese proyecto surgió también la necesidad de contar con un 
organismo que ad,."Tinistrara-operara la nueva red, con figura legal y ajeno a 
cualquiera de los participantes o entidad pública alguna, es decir, totalmente 
autónomo. Dicha propuesta se bautiza originalmente con el nombre de RED
MEX (Red Mexicana de Instituciones Académicas y Centros de 
Investigación), "denominación negada por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para su registro,,77 Así, el 20 de enero de 1992 en la L;rnversidad 
de Guadalajara, se constituye legalmente como MEXNET, A.e 

~-~ MEXNET 
, j '-'::"":.>.,-~ .~--~ 

¡ "
~ 

, ~ 

Ligas terrestres 
deja 
Red Digital 

Integrada de 
TelmeJ. 
"-<""(=w=~ c:2 Mt\;)CI, ___ _ 

ÓH~ p~"lO<l ¿ ~ 
&hvo e",,;¡OOoo o 64 K..,.",. 
~~06'!'t>¡:.: __ 

Los objetivos de la nueva asociación eran: 

Bockbon¿- k dismbuc$ón 
regiollal 

:;;. Intercambiar inforrrlación no comercial entre sus nüembros 
para brindar apoyo a la investigación y desarrollo académico, 

;;- Establecer un Backbone nacional 
;;- Crear y difundir una cultura de redes y aplicaciones en 

relación al Internet, y 
p,.. Contar con conexio!les a nivel mundial. 

77 Histona de Mexnet en http:/heffdca udg.mxJmexnet/mexnet.html 
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Pese a la ir:1portante pa...rticipación en las rendones que eS2blecieron 
MEXNET, finalmente "la UNAM y CONACyT deciden no participar",78 
Posterionnente, la conexión UNAM-?dEXl\TET abre paso a lo que se puede 
considerar el Internet mexicano, mismo que incluía a los principales entes 
educativos del país, 

En junio de! mismo año, MEXl\1OT logra una salida digital al backbone 
de Internet, con lo que mejo~a la velocidad y calidad de transrrJsión del flujo 
infonnativo. 

A fines de 1993 se habían establecido varias redes nacionales, entre 
ellas: Red UNAM, Red ITESM, BAJAnet y Red Total CONACyT. 

1994 Y '95 sor. años cruciales para la consolidación de Internet 
localmente: se abre al área comercial; surgen los proveedores de acceso a 
L'lternet o ISP' s comerciales que no sólo ofrecían una entrada a la red, sino 
otros servicios como acceso a bases de datos públicas y privadas o diseño de 
páginas web. El crecimiento más vertiginoso de la red de redes en el país 
ocurre en esta etapa79

, las posibles razones son, por un lado, la apertura 
comercial y la llegada, a fines de 1993, del primer programa que permitía 
tener acceso a la información de la VIWW: el navegador Mosaic. 

Finalmente, CONACyT y MEXNET diseñan y ponen a trabajar el 
Backbone nacional, agrupando a numerosas instituciones educativas y 
comerciales en toda la República: la Red Tecnológica Nacional o RTN, que 
actúa como el principal proveedor de acceso a Internet para negocios, amplía 
su ancho de banda para resolver problemas de tráfico en la red, asimismo usa 
lí...l1eas de fibra óptica para interconectar a cuatro ciudades import...antes 
(México, Guadalajara, Monterrey y Puebla) de donde parten enlaces a muchas 
otras redes locales. 

Bajo el dominio .IIDX, la RTN tenía declaradas sólo 44 instituciones 
académicas (edu.com), cinco empresas (com.mx) y una Ínstimción de 
gobierno (gob.mx).80 

78 1bld. 

79 De acuerdo con la SOCledad Internet dc México, la cantldad de servidores VIWVV creCIó un 160 por ciento 
80 Sociedad Internet :Y¡éxico fhttp://WWw.lsocmex org mx) 
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Para 1995 ante el crecier..te número de conexiones erz. ::ecesana U:::1a 

acLministración dedicada, y en diciembre se anuncia oficialmente el Centro de 
Información de Redes de México CNTe México), mismo que se encaéga de 
n.acer el registro y asignación de recursos de Ll1temet para el país, 
especialmente los nombres de dominio bajo el .IT'.0f. 

El capítulo mexicano de dos organizaciones con sede e!1 los Estados 
Uddos nace en 1996: la Sociedad Internet México (ISOCMEX) -demc2.da a 
promover la coordinación global y cooperación en Internet, sus tecnologías y 
aplicaciones- y el Computer Response Team de México (lViXCRT), 
especializado en asuntos de seguridad técnica y de atención a casos de 
emergencia de las redes Internet en México.sI 

MÉXICO Y LA RED EN NÚMEROS" 

81 Fuente: Centro de Infonnaclón de Redes de México l\/lC-MéX1co (http://WWWTIlc.mx). Sociedad Internet 
MéxlCO Chttp://wwwlsocmex.or!!.mx) • .MEXl\.ET (http:/heffdcaudomx/mexnetlmexnethtml) y Jeffrey 
Fernández "Development of WWW serviLes in Mexico, toward a Nationallnfonnation lnfrastrncture". 
Ponencia para I~ET'95 en http'//ieffdca ud!! mx, abnl1995 
32 Las clrras que se presentan vienen de dlstintas fuentes y no deben compararse directamente, 
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Un vistzza a la situaciór: actual de la red en ~lIéxico no pllecie dej2I de 
lado los números. El principal inconveniente en toda cuantificación vinculada 
con Internet es que nadie, excepto quizá los autores de eilas, entienden 
claramente la metodología empleada: demasiados tecnicismos y objetivos no 
explícitos; además, debido a las características particulares del medio 
(especialmente la velocidad de transformación), se complica tener estudios 
serios nacional e internacionalmente, esto ha dado pie a múltiples 
estimaciones, poco o nada comprobables, que deja..Tl muchas dudas y 
escepticismo. 

Por ejemplo, detrás de cada hosl3 puede haber una o cientos de 
conexiones y usuarios de la Internet (casos poco comunes, pero existentes en 
instituciones educativas y empresas), cosa que ninguna estadística es capaz d.e 
precisar. Por lo mismo, deben tomarse con cautela los resultados, pues algunos 
son extraormnariamente optimistas. 

En general, la tendencia en los ceportes estadísticos parece ser la 
medición del crecimiento de Internet en función del número de hosts y 
nombres de dominio registrados. 

Éstos últimos, ya se mencionaba, representan la forma de categorizar 
infonnación en la WWW, es decir, los dominios dividen a la WWW en dos 
grandes bloques: naciones (.ar, ,br, .»IX, .br, etc) y organizaciones (educativas 
.edu, comerciales .com, militares .mil, etc) que reciben dos o tres letras al final 
de su domicilio para distinguirlas de las demás. 

La importancia de cuantificar a unos y otros reside en que, junro al 
número de usua..rios de la red, son un buen indicador de la capacidad de un 
país para transmitir y recibir información por Internet, o evaluar 
indirectamente su infraestructura.84 

Así pues, el último estudio del Internet Software Consortium 
(http://www.isc.org), correspondiente a julio de 1999, reportaba a ¡Üvel 
mundial un total de 56 millones 218 mil hosts registrados, de los cuales 224 
mil 239 eran mexicanos, colocándonos en el lugar número 26 en el mundo, 
como se muestra en la siguiente tabla: 

83 Un hast puede entenderse como la computadora conectada a Internet, que sirve como vehículo de acceso, 
envío y recepclón de mformaclón entre y a muchas otras computadoras dlspersas. 0, simplemente corno una 
computadora. que hoó>peda o almacena páginas web u otra mfonnaclón pública. Fuente: Kajú Ventura 
1>4 Fuente: Raúl TreJo Delarbre y Najú Ventura ~edma. 
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Conteo de hosts en el mundo 

TLD Ene96 Ju196 Ene97 Ju197 Ene98 Ju198 Ene""9,,,,97"":'~ 

637591 

I I 

etc 

Contrario a lo que podía suponerse no fue Japón, Inglaterra, E.DA o 
AleIIlfu"'1ia los países con tasas de crecimiento explosivas: de 1996 a 1999 
lograron aumentar 669.52, 254.06, 565.15 Y 214.09 por ciento 
respectivamente. 

La marca la rompe Taiwán, cuyo crecimiento en número de hosts, en el 
mismo periodo, llega a 1578 por ciento; le sigue de cerca México con un 
incremento de 1526 por ciento. 

Los semestres con alzas significativas para los hosts mexicanos son lOS 
de enero a julio de 1998 y 1999: en el primero el número crece a poco más del 
doble, y en el segundo ese crecimiento llega a 99.11 por ciento. 

N o obstante la superioridad numérica de Brasil en núnlefO de hosts en 
Latinoamérica, México crece 5.85 por ciento más, en esos tres años, que los 
cariocas. 
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El crecimiento de hosts (entre 1996 y 1999) en los países con posiciones 
entre la 11 y 20, donde se encuentra México, se ilustra con la siguiente figura: 

§ ~ ~ !ii § ~ 
:<, ~ ~ !i' ~ ~ Q E ~. <; 

o"lo, l.,'",,,,Sof,,,,,,,,C',MO'''''''' (h"p'I/>I"J.".,-¡,,,,-,,,g¡') 

Las primeras cuatro posiciones en América Latina, por número de hasts, 
las ocupan: 

* Brasil (br) con 310 mil 138 
* l',JJ:éXlcO (mx) con 224 mil 239 
* Argentina (ar) con 101 nül 833, y 
* Chile (el) con 32 mil 208,85 

CreA':itnienttl d@ hosts en l-/)$ tLx)' $latl.nn~ (4 p13I$es más llvanzadlls). 
>OrolC . 

En 1997 existían más de 150 proveedores de acceso a Internet en 
México, ubicados en los principales centros urbanos86

, a septiembre de 1999 

85 Datos de Internet Software Consortium (http I/www¡seorg.mx)hastajubode 1999 
8t NIe MéxÍco !bttp.l/www me mx) 
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hay !11.2tS de 400 P;:-oveedores de Senricics Inte:net (ISP's) yaproxi:rr2d2.J."TIente 
360 mil cuentas de acceso a Internet. 87 

También en el '97, el Nle México registró 7 wil 251 nombres de 
dominio, actualmente se cuentan 27 mil 935 dominios,88 

Hasta el 19 de agosto '99 estaban distribuidos de la siguiente manera: 

or(l 'Tl)f 

5"·" 

net m:: 

''" 

Distribución de dominios 

gol:: rr:~ edu mx 
2 11:, r :::% 

D rm: rn ccm mx O net rnx :3 org rnx !lB go(, m>. El edu mx 

Entre enero y julio de 1999, México tiene el porcentaje de crecimiento 
más alto en nombres de dominio (.mx), con casi el cien por ciento en 
comparación a sus homólogos latinos: 

I Porcent<nje de crecimiento de lios TLKVs i 
I latinos i 

"1 I TLD % crecimiento I 
j 1 BraSil (br) I 44.2%1 , 

H-MéXICO (mx) 1 99.1°;' 

Argent¡na (ar) j 53.2% 
4 Chile (~ 70% 
5 Colombia (e 92.5% 

6 Uruguay (UYj 17.5% 
7 ¡Venezuela (ve) 19.1% 

J 8 ¡perú (pe) 62.8% 

r;-Rep (do) 
33.0% 

] Dominlc 

I 10 Costa Rica (cr) 14.6% 

F uente' l'\IC-México (http://wwwnic.mx) 

Diversos estudios de la empresa anallsta del mercado de Tecnologías de 
Información (TI) en México, Select IDe, arrojan los siguientes datos: 

81 Raúl Treja D "Desafio~ y dlvergencw.'> de la sociedad de la información ". Ponencia para el Seminano de 
Especialistas SOCledad de la Infonnación en el Mercosur y América Latina Buenos Aires, septlembre 1999 
(crf. Blbliografía/Vid. Anexo) 
88 Datos del NIe Yiéxico al 12 de dtciembre de 1999. 



» En su estimación para el cierre de 1999 la población ae intemautas 
mexicanos es de 2.2 millones, aunque este número contrasta con otros 
cálculos menos benévolos ubicándolo en 800 mil o un millón de 
usuarios. 

» Para el periodo 1996-2001, esperan que las compras de pe's en el hogar 
continúen en ascenso con tasas aIlUales de crecimiento de 33 por ciento, 
de modo que en el 2001 apenas un 6.7 por ciento de los hogares podría 
contar con una computadora. 

Señala que en 1998, un 28 por ciento de hogares mexicanos tenían 
computadora, y actualmente sólo el 17 por ciento tiene;i ingresos 
superiores a ocho salarios mínjmos, suficientes para ser compradores 
potenciales de tecnología de cómputo. La empresa calcula que hay 
aproximadamente tres millones 600 mil computadoras en el país. 

» Ei hogar y las empresas concentran el grueso de accesos a Internet (con 
550 mil 40 Y un millón 295 mil 958 usuarios, respectivamente), el 
gobierno (44 mil 187) Y la educación (310 mil 577) se encuentran en el 
subdesarrollo tecnológico. 89 

Mercado de 1]** , PIE Y Población 

89 Agustín Rodríguez y Janct OJcda. '·Tímldo desarrollo de Internet en MéxIco: Select-IDC' ExcélslOr. 
Suplemento Computación 27 de septiembre 1999, pnmera plana 
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1995 $ 1,247 234 636 2116 
1998 $ 1318 336 759 2,913 
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Se advierte la caíc!a de inversión de 1994 a 1995 en mi~ l62 ::nillones de 
dólares (mdd), debido a la crisis económica del mismo año. El sector más 
afectado fue el de servicios bajando 370 mdd de un año al otro, hasta alca¡1Zar 
de nuevo su recuperación en 1997. 

1996 registra un repunte considerable en las inversiones de los tres 
sectores del mercado de TI; el de equipo fue el más beneficiado: mientras en 
el '95 fue de rril 247 a1.dd (623 millones menos que el año pasado), en el '-96 
alcanza mil 818 rndd, es decir 45. 8 por ciento más en doce meses. 

Porcentaies de crecimiento del Mercado Mexicano de TI (1990-19981 
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Podría pensa;se q:Je la baja Cünst2J:te en los pl:'ecios de computadoras, la 
competencia en los mercados de la telecomupJcación y la inversión extra.TJ.jera 
son situaciones estimulantes para que las tecnologías de la información tengan 
fuerte presencia en el conglomerado latinoamericano, pero ... ¿realmente es así? 

En Latinoamérica hay aproximacamente seis millones de personas que 
utilizan regularmente Internet, lo que equivale a 1.4 por ciento de la población. 

De iD mil 395 personas entrevistadas en ciudades de más de 50 mil 
habitantes se descubrió que sólo 16 por ciento tienen computadora en casa, 
mientras en la Unión Americana esta cifra asciende a 69 por ciento. En la 
oficina, la relación es de 19 frente a 51 por ciento de E.F 

El 18.8 por ciento de las computadoras en la región están conectadas a 
la red. esto es, 2.4 millones de cuentas con un promedio de 2.5 usuatios por 
cada una. 

Del total de latinoamericanos que poseen computadoras en casa, 67 por 
ciento pertenece a la clase alta o media-alta, 65 por ciento tiene educación 
superior, 58 por ciento son hombres y 42 por ciento menores de 30 años. 

Otras investigaciones muestran distintas carencias: 

Sin tomar en cuenta zonas rurales, donde habita una cuarta parte de la 
población latinoa.'Ilericana, 61 por ciento nunca ha empleado una 
computadora; el menor uso de éstas se encuentra en Perú y Paraguay, donde %. 
de los encuestados nunca han usado una pe; Perú está a la cabeza de los 
países más atrasados en el uso de Internet con 33 por ciento que no ha oído 
hablar de la red.90 

Se afirma incluso, que 6 de cada 10 habitantes mexicanos nunca han 
tocado una computadora y muchos otros no han navegado por la WWW, esto 
debido a la baja cultura informática y el grave rezago jurídico9

! 

90 Compilación de estudios de dlstmtas fueIl1es, entre las que destaca la correduría Merrill Lynch. y la fmua 
MORI-USA, apud Agustín Rodríguez. "El mercado meXlcano, 'Nicho' que no ha permitrdo crecer: 
Kampfner" Excélsior. Suplemento ComputacIón. 27 de septiembre 1999, prunera plana y p.2 
91 Héctor LITa, Director de CES MéXICO (dlstribrndor de eqmpo de cómputo en A.L) apud Esteban Romero y 
Glsela Moreno. "En hogares con Internet, México quedará rezagado Lara". Excélsior Suplemento 
Computación. 25 de octubre 1999, prunera plana 
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En Améric2. Latina, IVl:éxico oC12pa el seglmdo lugar en usua..-rios y ve!1tas en 
Internet92

: 

30/" Otros 2L % 

rv, ChIle L<¡', 

2% .!:u"gentina ~% 

6"', Méx!co 1:;''-'0 

:::8~{ Brasll 45% 

Un reporte anual93 realizado por dos empresas líder en análisis de 
mercado (!ntemational Data Corporation y VVorld Times) deriva en los 
siguientes datos: 

México se encuentra en la lista de los 10 países latinoamericanos con 
calificaciones más bajas respecto a su capacidad de acceso a la Tecnología de 
la Información (TI). Junto a Chile. Argentina, Costa Rica, Venezuela, Panamá, 
Brasil, Ecuador, Colombia y Perú, fonna la categoría de las naciones con 
"mayor volatilidad", cuyas características son inestabilidad política, 
crecimiento económico discontinuo, irregularidades en el desarrollo de la 
sociedad de la información y dificultad para comprometerse a hacer 
inversiones de TI a largo plazo. 

Muestra una tabla donde se advierte el descenso que seguirán sufriendo 
México y otros países en A.L., "a menos que se hagan cambios significativos 
en las estrategias de las tecnologías de la i:rJonr..ación", esto es, que se preste 
atención a la importancia de las TI para el desarrollo económico y social de 
cada país y, por ende, se pongan en marcha las políticas que impulsen este 
mercado así como el acceso de los ciudadanos a él: 

92 Excélsi.or. Suplemento Computaclón, con datos. de mc y BCG. 04 de octubre. 1999 Primera -plana. 
'}3 Se trata del 'ÍndIce de 1999 de la Sonedad de la información lDCN/orld Times: Mtdlendo el progreso 
haCia un futuro dIgital', investigacIón en la que se presentan datos reales de 1997, estunados del '98 y 
proyecCIOnes al año 2002 en las 55 economías más lmportante~, sobre cuatro categorías de infraestructura 
mformac¡ón, Internet, computacIón y social La síntesIS del trabajo se encuentra en Tecnología y Negados 
Boletín Informativo de Seleet-IDe, No 1 de120 de septimebre, 1999 Chtto:J/www.select-ldc.com.mx) 
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, I TI 

I 
2ClID2 , 

I Argentina I 4% 29 31 

I Chile I 5% 32 I 35 , 
I I , Costa Rica I 5.5% 36 37 I , 

I Venezuela I 5% I 38 I 39 

I Panamá I 8% i 39 i 30 ! 
BrasIl 4.5% 41 40 

Ecuador 12.5% 42 43 

México 3.5% 43 46 
Colombia 7O/c 44 47 

D ' "",-ero 2.5% 49 36 

Según la tabla México tiene en 1999 el lugar número ocho en TI (acceso 
e inversiones) en América Latina, con un porcentaje de crecimiento de apenas 
3.5 por ciento que, comparado con Ecuador, Panamá o Colombia es bajísimo. 

Al año 2000 lejos de escalar posiciones bajará tres colocándose en el 
número 46 respecto de los otros países en eí estudio y eí noveno en A.L. 

La empresa Saatchi & Saatchi considera que el acceso a Internet per 
cápita en el país es de uno por cada 36 habitantes, índice favorable, dice, en 
comparación con uno de cada 52 en el resto de A.L. 

1 

De los cibemautas mexicanos, continúa, 74 por ciento son hombres con 
edad promedio de 25 años, 46 por ciento se conecta desde su hogar, 38 por 
ciento de su trabajo y el resto desde otros lugares como escuelas o amigos. Las 
principales actividades de los usuarios en México una vez conectados a 
Internet son correo electrónico, búsquedas, visitas y sólo 14 por ciento entra a 
chats.94 

Un reporte más detallado sobre quiénes son y qué hacen los usuarios de 
la WWW en México se presentó en noviembre'99: "Usuarios del web" corrió 
a cargo de Select-IDC y Servicios de Estrategia en Electrónica." 

94 Saatchi & Saatchi apud Jorge A Arredondo. "El mundo de la publicidad miTa ya hacia Internet". 
Excélsior. Suplemento Computación 25 de octubre 1999, pnmera plana 
95 Judith Pérez. "¿ Quiénes utilizan Internet?". El UnÍversal. Suplemento Universo de la computación. 22 de 
novlembre 1999,pp 1-151'1-18 
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Se expo!1er: las sigu.ientes conclusiones: 

De las conexiones a Internet en el hogar 40 por ciento es de población 
entre 15 y 24 años; en el trabajo 53 por ciento del uso se concentra en 
personas con edades e"tIe 25 y 34 a.fíos. 

La distribución de uso por sexo es: 
Hogar: 
Trabajo: 

40/60 mujeres/varones 
27/73 mujeres! hombres 

Igualmente clasifica a los internautas mexicallos en seis grupos de 
acuerdo a varios criterios. por ejemplo antigüedad como "navegante" de la 
red, número de veces, duración de cada conexión por semana y edad 
promedio, entre otros. LOS porcentajes para cada grupo quedan así: 

<> Joven intensivo 23% = edad promedio 24 años, antigüedad en 
el uso del WWW de año y medio, nivel de ingresos inferior a tres 
mil pesos mensuales. 

O Experimentado 18% edad promedio 30 años, 
aproximadamente cuatro años con el uso de la WWW y es el 
segmento con más compras en-línea y disposición a hacerlo en el 
futuro. 

O Princiniante trabajo 18% = edad promedio 32 años, un año y medio 
en el uso del web, se conectan en el trabajo, en alto porcentaje son 
empleados administrativos. 

<> Principiante hogar 14% = edad promedio 28 años, muy reciente 
ingreso a Internet (menos de un año), la conexión es desde el hogar y 
el índice de mujeres es el más alto (46 por ciento). 

(> Recurrente virtual 14% = edad promedio 31 años, se conecta una 
gran cantidad de veces a la semana, antigüedad de dos años en el uso 
de la red, son compradores frecuentes y en buen número tienen 
licenciatura. 

<> Maduro 13% = edad promedio 49 años, llevan 
aproximadamente un año y medio navegando, se orienta a 
comercialización de productos en el web, y es el sector con nivel de 
ingresos y escolaridad más alto. 

Aunque ei estudio es parcial ya que se dejan fuera escalas de edad, 
tiempo de navegación e ingresos, proporciona una idea del rumbo del web en 
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Ivléx:co. Dato relevante es la pa..~cipación ce ~ujeres en-Enea ::on e} 33 poZ' 
ciento del total de usuarios, a diferencia del 18 por ciento alcanzado en 1997. 

A decir de Fernando Lezama, presidente de la Asociación Mexica..'1a de 
la Industria de Tecnologías de Infonnación (AMITl), aunque entre México y 
Brasil constituyan 53 por ciento del gasto total de América Latina en 
tecnologías de la i:f1.ionnática, en nuestro país hay un fuerte rezago como 
proporción del Producto L"1temo Bruto. El atraso en gasto total para 
tecnologías de la informática y comunicaciones (TIC), añade, supera este año 
los 15 mil millones de pesos. 

Señala, además, los principales problemas en este campo: empresas 
mexicanas que aún no asumen la cultura de Internet (no está presente en los 
procesos internos cie las industrias); pocas operaciones en materia de comercio 
electrónico; entrada tardía y muy limitada del país a la WWW y densidad 
telefónica muy baja.96 

Las tendencias son más o menos cLaras, y a veces no precisamente 
favorables: 

En los últimos años del siglo XX las aplicaciones más comunes son la 
navegación web, el comercio electrónico y el chat; se espera que las nuevas 
sean publicidad electrónica, telefonía Internet y otras aplicaciones avanzadas a 
través de lP (Protocolo Internet), pero su difusión no se vislumbra en forma 
masiva, al menos en el corto plazo. 

El sector de TI no logrará crecimientos con tasas de 35, 22 Y 28 por 
ciento como en a.fíos anteriores a 1997, ésto por factores como el tipo de 
cambio, inflación y producción en otros sectores que inciden en este mercado. 
Si acaso se lograrán crecimientos de entre 10 y 15 por ciento, incluso más 
conservadoras.97 

96 Agustín Rodríguez T. "Gran rezago de lViéxiw en TI; elevado gasto en pe aisladas de la red. AMITf'. 
ExcélslOL Suplemento Computación. 29 de novÍembre 1999, primera plana y p.4 
97 Agustín Rodríguez y Leopoldo Treja. "Crecerá 12 6% el sector de las TI en 199: Select-lDC", ExcélslOr. 
Suplemento ComputaCIón, 22 de noviembre 1999, primera plana 
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y pese a tndo, se es'ima que 2. finales de este año (1999) se exporten 
dos mil millones de dólares en TI, convirtiéndola en la segunda indust.ria 
exportadora más grande del país, después de la automotriz.98 

Alonso C~rral, Presidente de InfoAcces, una de las fmnas más 
importantes de proveedores de acceso a Internet considera que el creci!pie:r..to 
en usuarios seguirá por encima del 60 por ciento a.\1Ual en los próximos años. 
¿La explicación a ese crecimieato? "El mexica.'1o riO lee ... tiene mucha afición, 
aún en los niveles altos, a lo que diríamos el cómic, la foto, el icono, el 
gráfico. Creo que esto tiene mucho qué ver con nuestro origen. Venimos de 
una cultura iconográfica".99 

Para la Sociedad Internet de México (http://www.;socmex.org.mx).la 
visión de futuro para la red en México se resume en los siguientes puntos: 

<> Explotación del área de educación 
<> Migración de herramientas de edición publicitaria, groupware, de 

oficina, de entrenamiento y tutoriales de multimedia, todos en 
versiones Internet 

O Nuevas tecnologías y medios de transmisión reducirán 
significativamente los precios y aumentarán la facilidad de uso. La 
nueva televisión digital será la última frontera 

<> Crecimiento de la industria del entretenimiento 
'> Nueva legislación para regular el medio 
O Nuevas aplicaciones de audio y videoconferencia 
{} El correo electrónico será una necesidad social. 

n Fernando Lezama. presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la InformaClón 
(AMITD apud Jonathan Hemández. '"Avanza micwtivapara regular comercIO electrónico en México". 
Reforma Suplemento Interfase. 06 de sepnembre 1999, p. 8 A 
99 Apud José Antomo Chávez. "Explota Internet". Reforma. Suplemento Interfase 13 de septiembre 1999, p 
¡2A 
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~ u ay un ignorante autoconfeso. El tipo de progreso que me obligaría a ir 
más rápido no me interesa. Ejerzo una profesión pasada de moda de una 

manera pasada de moda. No tengo computadora; no voy errante por Internet. 
Todavía escribo a mano mis manuscritos; mecanografío la segunda y tercera 
versiones con la ayuda de una destartalada máquina de escribir, haciéndolo a 
diario en mi atril, ca.rninando de arriba abajo; susurrándome y rumiando las 
frases hasta que se pulen -en alta voz o por escrito- hasta el límite, 
redondeadas en sus extremos. 

Marginado, el libro de nuevo se volverá subversivo. Y se encontrarán 
lectores para quienes los libros son el medio de supervivencia. Imagino a los 
niños, alimentados con la televisión y aburridos con los videojuegos, 
sintiéndose totalmente absortos en un libro y abandonándose a la atracción de 
la historia narrada, imaginando en el curso de cien páginas a la vez que leen 
algo muy diferente a lo que está en la hoja impresa. Porque es esto lo que 
caracteriza al ser humano. N o existe visión más hermosa que la de un niño 
leyendo. Perdido por completo en el contramundo que yace entre dos cubiertas 
de un libro, está todavía allí, pero no quiere ser interrumpido. 

Günter Grass para AP-Dow Jones, 
apud Excélsior. Suplemento Computación. 

13 de diciembre 1999, p. 3 
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'I'lEIABAJO lNCIPlEN'I'E 

Las cÍÍras abundantes se muestran 
I implacables cuando se trata de evaluar al 

país. A veces incluso lejos de aclarar el 
panorama ocultan serias deficiencias: a 
pesar de ocupar los primeros lugares en 
América Latina y otras posiciones nada 

despreciables a escala mundial, el trabajo, las iniciativas, proyectos y 
estrategias -de distintos sectores- que guíen el uso-administración de la red en 
México están en etapa embrionaria. 

Por abora, la parte utilitaria del fenómeno produce gran expectación: 
que si se vende más software, bajan los precios de los discos duros, entra al 
mercado nuevo equipo, se reportan alzas en las ganancias de las empresas o el 
comercio electrónico es un negocio prometedor en México, etc. La ceguera 
producida por los números ha permitido ignorar otros aspectos igual e incluso 
quizá más importantes, entre ellos el aumento real en la oferta de contenido 
nacional en la red -las estadísticas indican que el 75 por ciento de las 
búsquedas realizadas en México, no se hacen en páginas locales- o las 
aplicaciones educativas de ésta. 

Recientemente, San Franciso Chronicle publica un artículo lOO donde se 
critica duramente la política informática del país, o mejor dicho, la falta de 
ésta; la compara con la de otras dos naciones en desarrollo, Singapur y 
Malasia, acusando a México de haberse quedado atrás. 

"El gobierno habla mucho sobre globalización, pero no tiene una 
política real para el desarrollo de la tecnología o crear la infraestructura de 
información que México necesita", dice el Senador mexicano Adolfo Aguilar 
ZÍnzer en entrevista con el reportero del diario. 

100 Robert Collier. "Mexlcans dlvided by digital revolution. Large sectors oÍ saciet)' la[k access fo Internet". 
Página web SF Gate. San Francísco Chromcle (http'//wwwsfgate.com). 27 de septiembre. 1999 
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"El gODie:no", continúa, "está dejando ~l me!'cado dirigi: e: camino. 
Como resultado, el sistema de educación pública se encuentra detrás. La 
tecnología e Internet se han Cistribuido desigualmente, incrementando 
dispa..ridades sociales." 

La note periodística cita, además, un reporte elaborado por expertos de 
la Universidad de Guadalajara y la Universidad de California en Irvine, sobre 
la industria de la computación en ~Aéxico y Estados Unidos. ¿Resultados? 
México seguirá siendo fuente de mano de obra barata, y a menos que cambien 
las cosas, jamás será socio activo de las flrmas tecnológicas más importantes 
en California. Todo ello debido a la falta de una política tecnológica 
coherente, misma que no es asunto prioritario en la agenda nacional. 

Para la abogada Claudia Gamboa, "el uso constante de la infonnática, 
hoy en día, conduce inevitablemente a la adecuada reglamentación de la 
misma, siendo por ello necesaria la concientización tanto de la sociedad como 
de los legisladores para efecto de la elaboración de leyes apropiadas que 
perrrritan el adecuado desarrollo informático de México, como ya ha ocurrido 
en no pocos países."lOl 

En su explicación sobre el derecho de la informática (rama de las 
ciencias jurídicas que percibe a la informática como fui fenómeno técnico
social), apunta los nueve ámbitos en que se divide ésta, todos ellos, dice, 
pendientes de legislar adecuadamente en el país: 

l) Regulación de bienes informáticos 
2) Protección de datos personales 
3) Flujo de datos a través de fronteras nacionales 
4) Protección de programas de cómputo 
5) Delitos informáticos 
6) Contratos informáticos 
7) Ergonomía informática 
8) Valar probatorio de los soportes modernos de infonnación, y 
9) Comunicación procesal mediante recursos informáticos. 

101 Claudia Gamboa. "Derecho tnformátlco, una nueva disCl~7)linaJurídlca" PágIna \Veb del suplemento 
Vrrtualia Omp://www virtuaha com.mx) 211 de novlembre 1998 # 41 
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Desde marzo de ~ 998 legisladores pa!listas predecían el TIule des3...lTollo 
mexicano en materia de telecomunicaciones por la debilidad gubernamental a 
la hora de aplicar la ley. 

El grupo de congresistas observó un efecto contrario al objetivo de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones aprobada en el ~95 (promover un 
desfu-rollo eficiente del sector, en beneficio de los usuarios), sobre todo en lo 
referente al cobro de ta..rifas. 

Con base en un esludio de la situación de apertura del mercado de 
telefonía en México, aseguraron encontrar hechos cor.tradictorios al espíritu 
de la mencionada ley: 

t> Tarifas del servicio telefórüco local con incrementos muy superiores a 
los ingresos de la población 

~ Tarifas de instalación de una línea nueva, de acuerdo con la OCDE, 
entre las más altas del mundo 

~ Ajustes a la alza de 800 por ciento en promedio -en 1997- a tarifas de 
líneas digitales dedicadas 

i> Las Reglas de Larga Distancia Internacional permiten al concesionario 
dominante negociar en fonua unilateral tarifas de liquidación para 
todos los concesionarios competidores, y 

~ Menciones claras en reportes de algunas casas de bolsa, sobre el 
favoritismo a Telmex en el ca.rnbio regulatorio de va.rias áreas criticas 
e incremento de las tarifas de servicio local, para que la empresa siga 
obteniendo buenos dividendos, 

Enérgico, el partido blanquiazul pedía certeza jurídica y 
la creación de un orgapismo regulador independiente para 
eliminar prácticas monopólicas y fomentar una 
competencia efectiva entre prestadores de senricios.102 

102 Claudia E~pinoza. "Piden leglsladores a la ser seguridad jurídica en telecomumcaclOnes" Unomásuno 
03 de marzo 1998. p. 23 
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¿Qué lech!ra se dará pues a la fotografía de la penetració:1 de interne!? 

Mientras en el mundo se está en una etapa de madurez y aguda 
competencia entre empresas, México y América Latina están en una etapa de 
gestación que ha llevado más de 9 meses o añoS.10

3 Se puede añadir que en 
esos diez años, ni siquiera se ha planteado la posibilidad de crear iniciativas de 
ley con las especificidades necesarias para este medio, a excepción de una 
relacionada con la dLl1áI!ÜCa del mercado global (vid. fFlfra). 

Las leyes en el país que abordan de manera directa o indirecta la 
informática, y por ende Internet, son la Ley de Información Estadística y 
Geográfica, Ley de Vías Generales de Comunicación, Ley Federal de 
Telecomunicaciones, Ley Federal de Radio y Televisión, 
Código Penal, Ley Orgánica de la AdfPinistración Pública ~ 
Federal, el Decreto de Creación del Consejo Nacional de ! \ / \ 
Ciencia y Tecnología, Ley de Protección a la Propiedad! ' ! 
Industrial, entre otras. 

De igual manera, se vinculan cuando menos siete dependencias de la 
Administración Pública Federal, pero no existe una sola ley, proyecto o 
institución encargada exclusivatuente de la problemática de Internet. Más aún, 
algunos ordenamientos juridicos dejan muchas preguntas y presentan serias 
confusiones (o ¿desatinos?). Por ejemplo, el primero de ellos establece por un 
lado que el encargado de nuestra política informática -Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática- tiene influencia en la "utilización que de 
la informática se requiera". pero sólo cuando ésta se emplee con el fin de 
ofrecer información estadística o geográfica del país, dentro de la esfera de las 
"dependencias y en.tidades de la Administración Pública Federal.,,104 

Más adelante, señala a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
como responsable, a través del !NEGI, del desarrollo de "programas de 
investigación y capacitación en materia de ( ... ) informática", e integración de 
"las áreas de especialización que estos programas requiera.l1 para la 
impartición de cursos y desarrollo de la investigación.,,105 

lü3 Saúl Cruz PantoJa, ejecutivo de la empresa Select-IDC, apud Agustín Rodríguez y Janet OJeda AH ca 
1()4 Ley de Infonnac¡ón EstadístlCa y Geográfica. Capítulo 1, artículo primero Págma web del lNEGI 
(http //www.mem. gob mx) 
lOS ¡bid. Capítulo 1Il, artículo 30 fracción vrn 
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La lógica no 2.yuda 2- encontrar una razón coherente para explicar la 
interdependencia de dos organismos con tareas tan disímiles. Parece como si 
política informática se hubiese convertido en algún momento en un asunto que 
"cabe" en cualquier lugar, por lo mismo ¿qué necesidad habria de darle uno 
adecuado? Quizá más sorprendente sea que 12. Secreta...ría de Marina no la 
maneje ... por 10 de la navegación en Internet:!! 

Por otro lado, en diciembre de 1996 se deroga la Ley Fede~al del 
Derecho de Autor aprobando una nueva que contiene artículos aplicables a la 
informática (bases de datos y programas de cómputo) para regular por vez 
primera estos fenómenos. 

Una síntesis del documento con la omisión de artículos y capítúlos que 
se refieren a "obras de naturaleza distinta a progra.."I1as de cómputo o bases de 
datos" se aloja en la página electrónica del INEGI, y no es raro encontrar su 
redacción (por lo menos esta parte l, refIriéndose con insistencia a obras fIjadas 
en papel, en vez de cubrir las necesidades específIcas del mundo incorpóreo 
donde gravitan las nuevas expresiones digitales, 

De acuerdo a la ley, son el autor o autores y sus herederos quienes 
tienen los derechos morales y patrimoniales de su(s) obra(s), Los artículos 2í, 
24 Y 27 indican cuáles son las características de cada uno: 

Derechos morales: 
:lb Determinar si una obra se divulga o no y en qué forma 
lbe: Exigir reconocimiento de la autoría 
~~= Autorizar o prohibir cualquier tipo de modificación a la obra 
b Retirarla del comercio 

Derechos patrimoniales: 
;;'J Explotación exclusiva de las obras (en cualquier forma) o 

autorización a otros para hacerlo º Autorizar o prohibir: 
* la reproducción, publicación, edición o fijación material 
(en copias) efectuada por cualquier medio 
* comunicación, transmisión O radiodifusión públic.a de la 
obra 
* distribución. de éSt2, y 
* divulgación de obras derivadas. 
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Aún reconociendo para el(lüs) autor(es) tales prerrogativas, los a...'1iculos 
22 y 83 contravienen lo antes expresado cU8.,'1do ceden los derechos 
patrimoniales -y parte de los morales-, ya no a los creadores, sino a quien 
dirija, realice, persona física o moral que comisione la producción de una obra. 

Más aún, hay una contradicción evidente en el 3rtÍculo 84 y 103; el primero 
dice: "Cuando se trate de una obra realizada como consecuencia de la relación 
laboral establecida a través de un contrato individual de trabajo que conste por 
escrito ( ... ), se presuITÚrá que los derechos patrimoniales se dividen por partes 
iguales entre empleador y empleado( ... )", ITÚentras el segundo asienta que 
"( ... )los derechos patrimoniales sobre un programa de computación y su 
documentación, cuando haya.."1 sido creados por uno o varios empleados en el 
ejercicio de sus funciones o siguiendo las instrucciones del empleador, 
cOITesponden a éste." 

El investigador Antulio Sánchez apunta: "Las estadísticas son claras: 
más del 90 por ciento de programas que se comercializan lo hacen empresas, 
los productos shareware (programas que se usan a prueba y si son de utilidad 
para el usuario lo liquida a un costo módico a su creador), apenas ocupan una 
reducida franja de ventas. En este caso específico, los derechos de autor 
protegen a las empresas, no al creador de los programas."106 

En su escrito, Sánchez también comenta sobre los efectos del artículo 
106 que faculta al titular del derecho patrimonial de un programa de cómputo 
a aprobar o prohibir la decompilación, los procesos para revertir la ingeniería 
de éste y el desensamblaje. "Pero una de las cuestiones que posibilita avances 
en los terrenos de la ciencia, la cultura y la educación de un pais", dice, "es la 
difusión de las obras, de los meca.11ismos que le ha.1J. dado paso, es decir, de sus 
fuentes. Abrir el caITÚno para conocer los códigos fuentes, es hablar de una de 
las maneras en que hoy se efectlÍa una parte importante del desarrollo del 
conociITÚenlo en este fin de siglo. Él debe ser un de~echo plÍblico." 

El pu.."'1to controversia] es que esta disposición obstaculiza uno de los 
esfuerzos colectivos más benéficos dentro y fuera del campo informático; 
esfuerzos para innovar, compartir experiencias, desarrollar y ampliar las 
posibilidades de seguir generando conocimiento.107 

:06 Antuho Sánchez. "Derechos de autor y bits" Colunma La caza de tos bits en La ReVIsta, página 
electrónica Mundo Latino <http://www.mundolatinoorglrevIsta). Vid. Anexo 
107En Internet esto e, cada vez más común Un buen ejemplo se halla en el caso de la empresa estadounidense 
Sun Microsystems c:.ue uene a disposición del público el códlgo fuente -illstruCClOnes dc computación que 
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Por lo demás, no hay mucha cla..rida.¿ p8:'a dete:rrJnar quién posee el 
derecho patrimonial sobre una base de datos. 

Fuera de foco, pero indudablemente digno de mencionarse, aparece el 
artículo 109 que pefII1ite el acceso, publicación, reproducción, divulgación, 
comunicación pública y transI11!sión de información de c~ácter privado de 
cualquier persona, contenida en bases de datos, a las autoridades encargadas 
de la procuración e impa..~ción de justicia en sus investigaciones. 

Dicho artículo no menciona ningún límite para las autoridades e incluso 
les faculta para act'Jar sin necesidad de autonzación previa de la persona en 
cuestión. 

El tema eriza a cualquiera por los consabidos vicios e 
ineficiencias de estos cuerpos. La sola posibilidad de ser 
víctimas de abusos en la persona o bienes a causa de un mal 
uso de esa información, que bien puede convertirse en 

instrumento y/o represión, obliga a una revisión concienzuda del 
derecho a la privacidad de todos los ciudadanos. 

Además de reglamentos poco consistentes hay otros textos que abordan 
estos temas, por ejemplo el que lleva por título Evolución de la Política 
lnfonnática en Méxic0108

, donde el INEGI describe una reorientación de la 
política informática nacional en dos vertientes: 

Q) Fomento de un mejor uso y aprovechamiento de las tecnologías de la 
información, tanto en la Administración Pública Federal como en la 
sociedad en general, y 

@ Fomento del desarrollo infonnático nacional. 

Advierte que, esencialmente, la política es fomentar el uso y desarrollo 
infonnático nacional para derivar los máximos beneficios posibles en términos 
de bienestar social. Más adelante califica a la infonnática corno "herr2u-orJenta 
estratégica para el desarrollo nacional." "Por ello", continúa, "es necesario 
planear las estrategias con las cuales se debe adoptar e incorporar esta 
---------------~ --------

detennlnan exactamente cómo funciona el programa- de su popular sistema operauvo LinvJ:, dlstnbuido, por 
cierto, gratmtamente Esto permite un enriquecimiento del producto, ya que cualqUIer usuano puede hacer 
sugerencias para modificar y/o perfeccionarlo; la única condición es compartrr públicamente cualqmer 
cambio 

:08 Puede ser consultado en la página web del INEGI en httpJ/www.inegLgob.mx 
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tecnülcgíe. en !.a sociedad y t::nnar acciones concretas para hacer frente a los 
retos y oportu...nidades que representa." 

Por desgracia, en los hechos, se repite el esquen:la de muchos otros 
asuntos nacionales donde abundan los postulados, promesas y visiones de 
largo plazo que llenaIl las oficinas de gobierno. Es obvio que no existe tal 
fomento al uso-aprovechamiento de las T.l., ni desarrollo informático nacional 
y mucho menos se ha hecho frente a los retos derivados de éstas. 

En este sentido, sin querer describe en otras líneas la actitud del país: 
"Otras naciones han optado por políticas pasivas que se han limitado a 

abrir los mercados internos, a flexibilizar los procesos de adopción y dejar que 
únicamente las fuerzas individuales definan la estructura de operación y de 
adopción de la tecnología. Este rol pasivo ha tenido fuertes costos de 
oportunidad ( ... )." 

En el mismo tenor está el Programa de Desarrollo Infonnático (PDI), 
más parecido a un manifiesto de buenas intenciones que al documento 
diseñado para definir estrategias y acciones que promuevan el uso y desarrollo 
de la inÍormática nacional. 

El PDI fue parte del Plan Nacional de Desartollo 1995-2000, resultado 
también de diversos foros de discusión y trabajos organizados por el INEGI 
entre 1993 y 1995 donde participaron los sectores protagónicos: especialistas 
en informática, académicos, investigadores, usuarios y proveedores de bienes 
y servicios informáticos. Postulaba seis fines a perseguir: 

.¿; Fomentar el uso y desa..rrollo de las tecnologías de la información, con el 
fin de lograr su pleno aprovechamiento como instrumento de apoyo para 
elevar la productividad y competitividad en los sectores público, privado y 
social, y con ello propiciar el bienestar de la sociedad 

y Aprovechar las Tecnologias de la L-,.forrnación para mejorar y enriquecer 
procesos y servicios, y así elevar la competitividad del país y los niveles de 
bienestar de la sociedad 

,p Incorporar la tecnología de acuerdo con las necesidades y prioridades del 
país 
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rlT ?:-oporcionar condiciones de acceSD 'Jnlversa:es y abiertas ~'1t~ a la 
infraestructura y a la tecnología como a los mecanismos de fomento 

g Realizar una continua evaluación que permita prever necesidades y 
oportunidades, y 

ij Asegurar una acción concert...ada con la comunidad inforrnática para la 
instrumentación de las acciones que se realicen. 

Proponía estimular el uso de las tecnologías de la información en los 
distintos sectores del país y desarrollar una infraestructura infoffi1ática 
(especialistas. investigación. desarrollo tecnológico. industria. redes de datos e 
instancias de coordinación y disposiciones jurídicas) que nos permita disponer 
de los recursos necesarios para incorporar y asimilar 12. tecnología. Sus 
objetivos generales se condensan en seis puntos: 

(a) Promover el aprovechamiento de la informática en los sectores público. 
privado y social del país 

(b) Impulsar la fonnación de recursos humanos y el desarrollo de la cultura 
informática 

(e) Estimular la investigación científica y tecnológica en infonnática 
(d) Fomentar el desarrollo de la industria informática 
(e) Propiciar el desarrollo de la infraestructura de redes de datos 
(f) Consolidar instancias de coordinación y disposiciones jurídicas adecuadas 

para la actividad ¡nfonnática. 

Dentro de las líneas de estrategia se enfatiza la promoción de la cultura 
tecnológica, el impulso a la asürilación y difusión de tecnología, el 
fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo tecnológico y la 
promoción de inversión privada. Hace hincapié en la necesidad de promover 
una cultura informática nacional y la formación de calidad de los recursos 
humanos que 10 hagan posible. 

La única mención a la necesidad de un marco regulatorio para redes 
infonnáticas globales es. "para que el sector privado las desarrolle en un 
runbiente de libertad de acceso y competencia". 109 

109 Punto nú..tIlero 4.4, Redes de datos, apartado Estrategias 
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Ení.Te sus líneas ue acción -pare. :rn'Taestructura, nOIT.J.as y estándares- se 
planeaba desde entonces "incorporar los avances de la evolución tecnológica y 
el entorno reguiatorio mundiai para adoptar una normatividad que permita 
incrementar la seguridad de las redes; garantizar que se proporcione al usuario 
la información completa de los contenidos y proteger la propiedad 
intelectual. " 

Las promesas se ensanchan en un apartado posterior (número 4.5 
Instancias de coordinación y disposiciones jurídicas), donde pugna por una 
revisión de las disposiciones legaies con influencia en la infoTnJática del país, 
de modo que se generaiice: 

!:::. Mayor protección a quienes desarrollen programas para computadora 
y a los propietarios de la información contenida en medios magnéticos y 
distribuida a través de redes de datos 

A Condiciones adecuadas en la prestación de servicios públicos y 
privados por medio de redes 

L1 Respeto de los derechos de los individuos 

6 Reglamentación del comercio de datos personales 

L:. Seguridad de la información de los sectores público y privado que se 
accesa y transmite por redes 

L1 El análisis para prevenir y penaiizar delitos cometidos a través de 
medios electrónicos, y 

b. Condiciones adecuadas de competencia entre proveedores de bienes 
y servicios informáticos. 

Una de las metas priorita.rias para el año 2000 es contar con un "á..'11bito 
jurídico claro y estable en todos los aspectos que inciden en la actividad 
informática del país." 

Extraño, pero a lo largo del documento se locaiizan y admiten los 
múltiples rezagos que se tienen en el área: inadecllada explotación 
informática, uso no generaiizado, pocas inversiones de ia pequeña y mediana 
empresa • atrasos en infraestructura de la información, carencia de 
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especialistas c2.1ificados que manejer.. las tecnologías de la información, 
limital'1tes en ac~ividades de investigación, escasa inversión pública y privada, 
nulo desarrollo de Ulla industria que genere aplicaciones atendiendo las 
necesidades nacionales y obsoletas nannas jurídicas en la materia. 

A pesar de ello, los altos vuelos del progra..":la se mantienen intactos; 
cuando se trata de convertir los discursos en acciones el PDI demostró que se 
entra en una parálisis donde los planes a.TTIbiciosos derivan en desencanto y 
demagogia: a tres años de su aprobación y poco más de uno para su ténnino 
no se sabe nada de resultados, del Comité de Seguimiento -tambiéu 
contemplado en el programa-, o sobre el diagnóstico que se haría el primer 
semestre de 1996 para concretar un calendario de trabajo y las primeras 
recomendaciones de asuntos por legislar. 

Pero ... ¿legislar qué? ¿Cómo? y ¿Para qué? ¿Hay buenas razones para 
legislar Internet en México? 

En entrevista con la autora de estas líneas, Salvador Á vila Gil, 
Secretario Técnico de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de 
Diputados (LVII legislatura) dio algunas respuestas: 

"Internet sigue siendo una tecnología de 
privilegiados, sé que ya llegan a varios millones los que la 
pueden usar y tener acceso a ella en este país, pero siguen 
siendo la gran minoría; no hay una infraestnlctura 
instalada en el país para que pueda ser una tecnología de 
uso muy generalizado como en los países industrializados. 
Entonces, yo creo que el pais tiene una serie de 
prioridades que no tienen que ver en estos momentos con 
Internet, por eso no se ha legislado el asunto hasta ahora 
( ... ). 

"Las prioridades son otras aborita: toda la cuestión 
del rescate ba.'1ca.rio, el presupuesto, y este año todas las demás: el combate a 
la pobreza, el sector eléctrico, el sector agropecuario, las elecciones. Creo que 
es por eso, sinceramente te [o digo, que no se ha pensado en una legislación al 
respecto y creo que está muy sobrevalorado el Internet( ... )". 

"'Doy gracias a Dios de que todavía ::10 se prefiera legislar Internet a que 
se prefiera, por ejemplo, incrementar el presnpuesto en ciencia y tecnología de 
educación superior". 
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Á 'lila ve al reducido acceso a la red er. México como m: resultado 
histórico en el que, admite, ni siquiera se ha pomdo dotar a la población de las 
fuentes tradicionales de información como los libros o bibliotecas: "faltan 
muchos detalles a nivel de progra¡nas de estudio, epistemología que incuicara 
en la gente para darle un uso adecuado al Internet. Es como darle un cuchillo a 
un niño pequeño ( ... ) Tienes que estar preparado para usar Internet a través de 
tu formación". 

Apoya titubeante los beneficios de una legislación para la red porque 
"uno solo", dice, "está un poco avalando que haya ciertos operativos u 
operadores que regulen, censuren y mutilen la información que antes de que 
existiera sobre un marco legal yo podía tener. ( ... ) Entonces ¿es bueno que se 
regule Internet? ¿Es conveniente que se regule ahorita Internet?". 

Manifiesta una impresión que lamentable y muy seguramente 
compartan otros miembros de la Cámara: "Tengo mis dudas en cuanto a que 
eduque. Yo no le daría el calificativo de herramienta educativa. Creo que 
puede ser un instrumento muy útil en cuanto al manejo, uso, distribución de 
información y trabajo creativo ( ... ) No le doy todavía el carácter de educativo, 
eso obedece a mi ignorancia tal vez, porque no conozco ninguna experiencia 
en la que Internet esté educando a alguien o algo ( ... )", 

Durante la charla se le cuestionó sobre una publicación hecha en el 
suplemento Interfase del diario Refonna, donde A. Prompt, columnista del 
suplemento, reprueba la actitud de los diputados de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología durante la presentación del estudio titulado Planeta Digital, una 
investigación realizada por la Alianza Mundial de Tecnología y Servicios de 
Información (WITSA) y la empresa de análisis de mercado Select-IDC, cuyo 
tema era el impacto de la tecnología en el presente y futuro de la sociedad. 
Prompt tacha a los legisladores de ridículos, satiriza sus preguntas y acusa: 
"( ... )estaban virtuahnente 'roncando' en vez de poner atención para conocer 
cómo impulsar el comercio electrónico e Internet a través de una buena 
1 . 1 ." ( ) .,110 
~eg1s~aclOn v ... 

Á vila Gil responde: "Yo te vaya decir como hubiese contestado algún 
ex integrante de la Comisión: 'somos políticos, no investigadores ni expertos'. 
Nosotros hacemos leyes, las investigaciones háganlas ustedes(",), Cuando se 

JIU A. Prompt "Triste comercIO". Columna Compilando. Reforma. Suplemento Interfase 13 de septlembre, 
1999. P. 2A 



103 

tacha de ridículo a un legislador, en realidad es un~ inf.üita ignora..'1cia por 
parte del que lo está calificando, del trabajo que está llevando a cabo; en 
primer lugar porque no conoce lo que se hace aquí, y en segundo lugar porque 
me parece que él también está obedeciendo a un proceso inercial de 
desprestigio y descalificación hacia lo que son los diputados". 

¿Analfabetismo informático en legisladores? Enfático le niega para 
rebautizarle como "gran desconociTniento". Considera que lli'"1alÍabetismo 
implica no saber absolutamente nad,," y la mayoría de los diputados saben usar 
una computadora e Internet aunque no sepan "todo" lo que ello encierra: "Esa 
es la gran paradoja de la tecnología a..hora, la usas, pero no sabes lo que estás 
usando", termina. 

Retornando la presentación de Planeta Digital, cabe mencionar que en 
el evento (primer acercamiento Poder Legislativo-analistas) se expusieron 
datos y opiniones interesantes como la de Harris Miller, presidente de la 
WITSA, quien dijo que de no resolverse tres factores importantes México 
estará rezagado: infraestructura, conectividad y, sobre todo, competencia: 
"Mientras no entre competencia al país la empresa que domina la 
infraestructura no tiene necesidad de bajar sus tarifas ( ... ) Aquí, el costo de una 
línea telefónica es de 120 dólares, cuando en Estados Unidos ya están en 50 y 
bajando. ¿A qué se debe? Varias empresas compiten por ofrecer el 
servicio.,,111 

Comercio Electrónico: el "coco" de la empresa mexü:I!J1]Ull. 

En distintos encuentros y conferencias organizadas 
en torno a nuevas tecnologías, no es TatO encontrar en los 
primeros sitios de la agenda de discusión al comercio 
electrónico. La nueva esperanza de crecimiento para muchos 
países. impulsada por la voraz competencia mercantil, puede que sea el 
pretexto necesario para llamar la atención del gobierno en el sector 
informático. 

ill jonathan Hernández "Hace falta mfraestrnctura, conectividad y competencia". Reforma. Suplemento 
Interfase 13 de septIembre 1999, p.? A 
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Se vislll:nbrar.. esfuerzos :1.acümales (e interna.cionales) para ofrecer 
diversos servicios con miras a crear más y mejores negocios en Internet, o 
dicho de otro modo, llevar más empresas a la red. Sin embargo, puede ser que 
se h-UcÍe una gran construcción sobre bases por demás endebles: 

En el pais todavía no existe una cultura sólida de compras a distancia; 
sólo hasta hace unos años se ha venido explotando las ventas por teléfono y 
televisi6n, pero antes de ellas, el único ITlOdo distinto de coruprar que 
demostró ser exitoso y perdurable fue el de los catálogos a domicilio. 

Parte de ese éxito se debe al sistema empleado, donde el representante 
de ventas estaba a cargo de todo el proceso: ofrecer, mostrar, co!wencer, hacer 
el pedido, facturar y transportar el producto hasta las manos del cliente. Obvio 
es que la empresa. se ahorraba mucho en publicidad e intermediarios. 

Igual que en las compras por catálogo, el comercio electrónico retoma 
el esquema a través de una solución integral, pero en el fondo es la logística 
que garantice seguridad tanto a empresas como a usuarios el punto clave del 
éxito o fracaso de aquél. 

Es bien sabido que en México -especialmente las grandes ciudades- no 
hay confianza suficiente de que lo requerido llegue a su destino, completo y a 
tiempo. Es probable que muchos micro y pequeños empresarios se pregunten 
de qué sirve anunciarse por Internet si no hay un servicio de correo ordinario 
respetable, seguridad en las carreteras o para hacer transacciones electrónicas, 
lo que evidentemente les obliga..TÍa a multiplicar su inversión para resguardar 
sus intereses. Asimismo un usuario común también preguntaría si vale la pena 
pagar un producto que elevará su costo al llegar por mensajería (es decrr, 
ahorro cero), en vez de salir directamente a comprarlo. 

Ciertos grupos confían en que los posibles fraudes no son riesgo para 
declinar en el empeño de iniciar un negocio en-línea, toda vez que éstos son 
más comunes en el mundo físico que en el vh--rual: Lourdes Sánchez, directDra 
de la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico 
(AMECE) afirma que "Las transacciones electrónicas en México son más 
seguras que los habituales realizadas con una tarjeta de crédito" .112 

l¡l Juan Carreón. "Comercw EleclrÓntw . . ". Columna Universum. Excélsior Suplemento Computanón. 27 
de septiembre 1999, P 2 
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Si bien México -y Lajnoamérica- son aún laboratorios experimentales, 
vale la pena cuidar todos los frentes: un sondeo de la Industria de Seguridad 
de la InfolIDación en Estados Unidos, publicado en julio por la revista 
lnfonnation Security muestra que las compañías Ínvolucradas en comercio 
electrónico tienen 57 por ciento más probabilidades de sufrir una violación en 
seguridad de inforr.Jación que las que no lo hacer.. Reporta pérdidas en 
algunas empresas, debido a transgresiones, por 256 mil dólares en 1998 y 
considera a un 24 por ciento con probabilidades de süff.ü daños po!" 
intromisiones (hackers/crackers).lI3 

Algunos mecanismos tecnológicos de seguridad para el comercio 
electrónico que ya operan son básicamente protocolos de comunicación para 
hacer negocios, como el SET (Sccure Electronic Transaction o Transacción 
Electrónica Segura) diseñado por VISA y MasterCard, el SSL, el EDl 
(Electronic Data Interchange -Intercambio Electrónico de Datos) y otros 
sistemas de encriptación. Sin embargo, los temas medulares que rondan en 
tomo a este asunto son la expedición fOlIDal de fIlmas digitales (dispositivos 
digitales para validar la identidad de cualquier persona o empresa), designar a 
una institución confiable para hacerlo y dar valor jurídico a documentos 
electrónicos. 

Esto muestra Illla extraordinaria incertidumbre jurídica que deriva en 
desconfianza para los inversionistas y pocas oportunidades de desarrollo para 
la empresa mexicana. N o hay suficiente oferta mexicana de bienes y servicios 
en Internet (datos de Visa México afilIDan que de casi 30 mil sitios mexicanos 
en la web, menos del uno por ciento se orienta al comercio electrórüco) y se 
necesitan empresas sólidas para explotar un mercado que se está comiendo el 
extranjero: se sabe que del total de tra..'1sacciones electrónicas en América 
Latina. sólo 25 por ciento se queda para empresas locales y el 75 por ciento 
restai1te se va a otros países, especialmente los Estados Unidos,1l4 

Las principales barreras que inhiben una fuerte 
presencia de la industria minorista latinoamericana en 
comercio electrónico, según expertos, son los altos costos de 
operación, condiciones económicas inestables, laberintos 
regulatorios, pobre infraestructura de telecomunicaciones y ¡ ¡ 

\ ,1 
~~ 

ll3 lan Stokell. "Inseguro comerclO electrónico para empresas. ". Newshytes en Excéslsior Suplemento 
Computaclón. 26 de julIo 1999, P 5 
:14 Datos de Select-IDC en Agustín Rodríguez y Janet Ojeda. Art. Cit. 
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consumidores preocupados por la seguridad de las transaCc1nnes electrónicas. 

La posibilidad de colocar un sitio de comercio mexicano en el web 
puede simplificarse argumentando que el posible emprendedor sólo necesita 
acudir a una empresa que ofrezca soluciones de comercio electrónico, registrar 
legalmente el dominio Internet seleccionado y diseñar el sitio correspondiente, 
pero cálculos de Select-IDC muestran que toda la "estrategia de negocios en 
Lnternet" tiene un costo p!'Omemo de 75 mil dólares entre catálogos, 
transacciones electrónicas, servicios al cliente e información de la 
empresa1l5 

... La pregunta es ¿cuántas empresas en México pueden hacer tal 
desembolso? 

Por otro lado ¿cuál es el resultado del enfrentamiento empresas-redes" 
Una muestra de 548 empresas en el Valle de México revela que el 

presupuesto de la pequeña y mediana, destinado a telecomunicaciones, es de 
apenas 0.45 por ciento, es decir, serios atrasos en tecnologías de comunicación 
como líneas telefónicas instaladas, celulares, computadoras, acceso a Internet, 
etc. 

La base instalada de computadoras personales (pes) asciende a 384 mil 
310, de las cuales sorprendentemente 61 por ciento están en la pequeña 
empresa y 39 en la mediana. Sólo un 28 por ciento de esas máquinas están 
conectadas a Internet (10 mil 436 unidades), correspondiendo 56 por ciento a 
la pequeña y 44 por ciento a la mediana empresa. 116 

Al momento de concluir este trabajo ya había entrado al Congreso la 
primera iniciativa de ley para el comercio electrónico, cuyo objetivo es 
reformar y añadir nuevos elementos al Código de Comercio en materia de 
Comercio Electrórüco y Firmas Electróricas. Ésta se basa en la Ley Modelo 
de la Comisión Nacional de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNLTIMI) sobre Comercio Electrónico -creada para estudiarse 
y adaptarse a nivel local en los diferentes países del orbe- y, adicionalmente, 
algunas recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el 
Desa...rrollo Económico (OCDE). 

La nueva propuesta jurídica se presentó ante el Pleno del Congreso el 
30 de abril '99 por el Diputado pa¡1ista HumbertoTreviño Landois. Con ella, 

115 Janct Ojeda. "Urgen más negocIOs de México en Internet ... ". Excélsior Suplemento Computaclón. 18 de 
octubre 1999, primera plana 
.16 Estudio de Select-IDC en "El sector mdustrial de las PYMES, rezagado en comunicaciones" Excélsior. 
Suplemento Computación 06 de diciembre 199, p. 6 
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surge una ley fede::al especifica para la materia, ya que i!lc-:':l~la "en e~ Código 
de Comercio actual se vería como un parche".117 

Reconoce que la legislación comercial ha sido rebasada, creándose 
barreras u oDstáculos para el ::mevo entorno de transacciones electrónicas 
donde antiguos conceptos como el documento en papel "original" o "fhr:ma" 
pierden fuerza como únicos vehículos para validar aquéllas. 

Establece dos metas principales: 

L Contemplar como medidas jurídicamente válidas a 
los documentos enviados por vía electrónica. 

Sobre este punto se manejará la "neutralidad del medio", es decir, una 
eliminación tangible de las ba..Tferas al comercio electrónico sin que esto 
signifique modificar los requisitos con respecto al uso de documentación en 
papeL De igual forma, el "equivalente funcional" entre documentos se logrará, 
de acuerdo al texto de Treviño, estableciendo una serie de características para 
dar a los documentos vía medios electrónicos un grado de seguridad similar a 
la de sus contrapartes en papeL 

n, Brindar mayor seguridad y certeza en las 
transacciones electrónicas tanto nacionales como 
internacionales. 

Este fin pretende alcanzarse a través de la fL'111a electrónica, entendida 
como "(",)los datos en forma electrónica( .. ,) que puedan ser utilizados para 
identificar al signatario .. ,", (Art. 656) Para tal efecto habrá una "entidad 
certificadora" responsable de gara..Tltizar seguridad en el proceso comercial 
dado que extenderá certificados de identificación O corroborará la autenticidad 
de una firma electrónica cuando una de las partes no confíe en su originalidad. 
Asimismo, hará frente a las consecuencias generadas por "'los errores y 
omisiones que pueda haber en el certificado"," (Art. 673 inciso A),118 

Es notable que la ley tome en serio la idea de crear firmas digitales para 
hacer más seguros, confiables y válidos no sólo movimientos comerciales, 

11 ~ Humberto TrevJiío en entreVIsta con la revista Banca Latma (octJ1999), apud Manuel Mandupno. "Ley de 
Comercio Electróniw". Columna Vana Inversión Excé'tSlO!. Suplemento COmputaclón 04 de octubre 1999, 
p.3 
118 Imciattva de Ley de ComercJO EJectrómco. DIp. Humberto Trevmo LandOlS, 30 de abril 1999 en la págrna 
web de la Corruslón de Comerc1O de la Cámara de Diputados (http://www.cddhcu.gob.mx) 
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sino p~Dcesos civiles y per..ales. ?a:ra detcilar este concepto baste decir que la 
finna digital consiste en hacer que los códigos o números de identificación 
personal procesados electrónicamente, tengan el mismo reconocimiento legal 
que una finna tradicional por escrito. Se intentará entregar una especie de 
certificado digital inviolable grabado en una tarjeta de microcircuito o enviar 
un mensaje de datos a través de métodos de legitimación previ2Ylente 
establecidos por las partes; un notario tendría la facultad de hacerlo. 

Por desgracia llevar la iniciativa a los hechos ha sido más complicado 
de lo que se creía: hay discusiones inconclusas entre la industria y el gobierno; 
ha sido imposible detenninar cuál será el '"ente cOP~fiable" encargado de 
guardar las firmas que se emitan (se rumora que podría ser el Banco de 
México); se espera la conclusión de los trabajos de la CNUDM! sobre fmuas 
digitales para hacerlas parte del marco mexicano por definirse; falta conocer el 
dictamen de otra iniciativa multisectorial que integra la de Treviño Landoi. y 
el trabajo de distintos grupos, misma que seria la versión final de la Ley para 
el Comercio Electrónico a votarse en la próxima legislatura en marzo del 
2000, y por último, ésta aun aprobada llevará varios meses, si no es que años, 
para perfeccionarse. 

Pero mientras se destraba la única ley para comercio en-línea, 
asombrosamente todavía se niegan o "parchan·· vacíos legales en esta arena. 
Dicha posición la comparten. por ejemplo. José Antonio Morera y Gabriela 
Barrios. 

El primero, presidente de la Asociación Mexicana de Estándares para el 
Comercio Electrónico (AMECE), opina que la falta de empresas integradas a 
la "modernidad tecnológica, es porque no han aceptado el cambio de 
cultura".119 

Para Gabriela Barrios. consultora jurídica en el ámbito de [as 
telecomunicaciones, resulta infundada la preocupación par la falta de leyes 
aplicables, seguridad o con..i1dencialidad en los movirrJ.entos comerciales 
hechos por Internet. dado que cualquier transacción realizada, como acto de 
comercio, está sujeta a normas jurídicas nacionales e internacionales. 

119 Fernando Pedrero, et al. "Buscan reglamentar comercIO electrórHco". Reforma. 15 de ~ptiembre 1999, p 
l2A 
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"Cuando existe ~a manifestación de la voluntad de las partes de celeb!"ar 
un contrato y el consentimiento es expresado libremente y sin vicios de la 
voluntad, ya sea por correo electrónico o por adhesión a un documento en la 
web, este contrato existirá en nuestro país ( ... ) siempre y cuando no requiera 
de fOTIl'..alidades señaladas por la ley", advierte. Reconoce, no obstante, 
problemas pera demostrer la autenticidad de la capacidad contractual de !as 
p2rtes involucradas o la fonna de ratificer la aceptación de una oferta hecha en 
12. red,120 ~ 

En Interaet y derecho en México, escrito por la misma abogada Barrios, 
Marcia Muñoz y Camilo Pérez, se habla de distintas lagunas legislativas que 
impiden resolver múltiples problemas, entre ellos justamente el régimen 
aplicable a las ventas a distancia (normas de la oferta pública en la venta de 
bienes y servicios), realización de contratos y pruebas de existencia y 
contenido en transacciones electrónicas y comercio cibernético, publicidad, 
seguridad, derecho a la privacidad, etc.!2! 

Consideran que pocas leyes tienen la capacidad de resolver la 
complejidad en el uso de nuevas tecnologías de la información en las 
relaciones humanas. 

Al abordar el asunto de un posible incumplimiento de contrato por 
Internet aseveran que compete a PROFECO, actnando a manera de árbitro, la 
aplicación de la ley aunque su ejecución recae a los tribunales judiciales, y 
añaden: "( ... )la p2rte perjudicada puede darlo por terminado y, en caso de que 
así lo considere, puede recurrir, conforme a las legislaciones procesales 
locales, ante la autoridad judicial competente con el fin de rescindirlo, previa 
validación de éste, exigiendo el pago de da.~os y perjuicios, o exigir el 
cumplimiento de lo acordado( ... )"I22 

Pero entre el mundo del ser y del deber ser hay un abismo: la primera 
queja recibida en la Procuraduria Federal del Consumidor por incumplimiento 
de contrato suscrito con una empresa extranjera a través de Lltemet~ aparece el 
15 de junio de 1998. 

12G Gabri.ela Barrios Garndo "Cómo regular el mercado dlgúal", Página electrónica del suplemento Virtualia 
(http://www.virtuaha.com.mx2.03deagosto1999 
121 Gabriela Barrios, et.al. "internet y derecho en MéxIco", p. 23 y 24 
122 ¡bid. P 66 Y 69 
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Rugo Ra.~sés Morer..o, un jover: de 23 a...ñ.os que radica en Guadalajara 
hizo un pedido en la página electrónica de la sociedad comercial Spree.com 
basada en Estados L.;nidos; el pedido, incompleto, llegó un mes después, y tras 
el reclamo vía correo electrónico del solicitante, la empresa prometi6 dar una 
SolucIón al problema ... ésta no se presen~ó. 

El último recurso de Moreno fue acudir a las autoridades mexicanas. Al 
comupicarse con PROFECO, ésta se reconoció incapaz de intervenir a no ser 
con un "respetuoso exhorto a la empresa vendedora". Finalmente ello sucedió 
y unas semanas más tarde las cosas se arreglaron 123, pero ¿qué habría sucedido 
de no llegarse a un acuerdo? Y ¿Cuánto durará la solución del "exhorto 
respetuoso" en un mercado creciente? 

Desde el año pasado la PROFECO anunciaba trabajos coordinados con 
otros organismos internacionales para crear una ley en defensa de los 
consumidores en Internet. Su titular entonces, Roberto Campa, nunca dio 
detalles al respecto. 

La disputa recae en la jurisdicción aplicable frente al problema de 
posibles abusos -y la aplicación de sanciones- cuando consumidor y empresa 
radiquen en sitios distintos. Unos sugieren aplicar la ley del lugar donde esté 
la empresa, pero ante el riesgo de favoritismo, otros más apoyan el 
cumplimiento de las leyes que cobijan al comprador. 

El punto es que no se han resuello problemas de fondo, y sin duda éstos 
impactarán negativamente cualquier proyecto para el país. Además de les 
antes expuestos, México engrosa dos listas importantes: una de pafses con 
ataques virtuales, quizá irrisorios a primera vista, pero síntoma ineqüívoco de 
la presencia de gmpos inconfonnes cada vez mejor preparados para causar 
problemas; y otra más, que siente las pérdidas por actos de piratería 
vinculados con Internet, especialmente en la industria del software (por 
encima de Jos llmil millones de dólares124a escala global), y sus efectos que 
impacta.."fl a las economías del mundo disminuyendo contribuciones fiscales. 

Otro tema espinoso y pendiente es el conocido en el medio de las 
telecomunicaciones como "by pass" que consiste en realizar llamadas de larga 
distancia sin pagar a las telefónicas por ese servicio. 

m Adolfo Ortega "!CUldado al comprar vía Internet!" Refonna. 20 de jubo 1999, P 12 A 
124 Fernando Romero Pedrero, et aL, "Buscan reglamentar comercIO electrÓniCO". Refonna. 15 de 
septiembre, 1999. P I2A 
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En ger.ercl esta actividad se lleva. a cabo por mecio de redes 
privadas, por supuesto, propiedad de corporativos que cobran una cuota por lo 
que llaman telefonía IP o Internet y se utiliza en videoconferencias o envío de 
datos. 

Mientras para unos representa ahorros en costos de operaciór~, para la 
otra parte significa pérdidas millona.rias (Telmex estima pérdidas anuales por 
cien IPillones de dólares) 125. 

Seguirán siendo una minoría los poseedores de equipo de cómputo y los 
grupos capaces económicamente de hacerlo, lo cual significa que sólo unos 
pocos tendrán el privilegio de acceder a Internet en los próximos a..fíos. 

Las tasas de crecimiento reportadas por conteos de algunas [muas, se 
refieren básicamente a compras de tecnología de grandes empresas olvidando 
que en el país la mayoría son pequeñas y medianas. con recursos limitados 
para invertir y/o actualizar sus equipos, por ende limitados también para 
competir en terrenos tan novedosos como el comercio electrónico. 

Los avances tecnológicos, entre los que destaca la red de redes, avanza 
para unos cuantos ... A pesar de estas condiciones, no todo es negro: empiezan 
a emerger esfuerzos aislados (nada que apunte a una coordinación de mayores 
dimensiones) para aumentar espacios de acceso a Internet, equipar mejor a 
centros educativos, atraer inversiones, capacitar más y mejor al capital 
hUlllilno y, en general, estar en mejor situación respecto del desarrollo 
tecnológico en otras naciones, mejorar la panorá.rnica de la informática 
nacional e incluso de la presencia de la red en el país. 

La lista es corta y los casos más recientes se mencionan 
esquemáticamente como sigue: 

1. Desde el 08 de abril de 1999 se constituye formalmente en Los Pinos la 
Corporación Universita..~a para el Desarrollo de L."1temet o CUDI, grupo 
líder del proyecto lnlernet-2 en México. El propósito es promover y 
coordinar el desarrollo de una red de alta capacidad y velocidad para 
unirse a otras organizaciones internacionales con fines de colaboración 
en el ambiente científico y educativo. 

l25 Jorge A Arredondo. "Válida, la larga distancia por redes privadas". Excélsior Suplemento 
ComputacIón. 13 de septlembre 1999, p 6 
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lnternet~2 es una red de cómputo superior cnn respecto a y separada de 
la L¡temet comercial actual, misma que brindará a la comunidad científica y 
universitaria en México una red de telecomunicaciones que permita "crear una 
nueva generación de investigadores, dotándolos de mejores herramientas para 
desarrollar aplicaciones científico-educativas de alta tecnología a nivel 
mundial" ,,26 

Su presidente, Alejandro Pis(Lf1ty Ba..r1.lch lo define como "parte de una 
estrategia general para el desarrollo de Lfltemet que comprende impulso al 
acceso a la red de un mayor número de personas y desarrollo de los servicios 
actuales o de futuro inmediato ( ... ). Básicamente actividades académicas. 
organizativas y de gestión para tener los servicios de telecomunicaciones 
dent"o del país y la conexión con instituciones de E.U. l27 

CUDr tiene hasta diciembre nueve miembros divididos entre Asociados 
académicos. Asociados institucionales y Afiliados. entre ellos la UNAM, 
ITESM Monterrey, IPN. UAM y Telmex. 

áreas: 
Algunos proyectos en fase de definición se relacionan con las siguientes 

'> Administración de redes 
" Bibliotecas digitales 
'> Colaboratorios 
(¡ Educación a distancia 
<$ Protocolos de comunicación 
<> Realidad virtual 
<> Seguridad en redes 
<> Sistemas de información geográfica 
<> Telemedicina, y 
" Supercómputo. 

II. El segundo paso más importa.llte se dio en Guanajuato con el Programa 
de Fomento al Desarrollo de la Industria de Software; proyecto exitoso 
y sin precedentes en el país que está logrando atraer inversión 
extranjera, generar oportunidades laborales, formar recursos humanos 
competitivos y, sobre todo, impulsar una indust.'ia inexisten.te en ese 
Estado: creación de software. 

126 Página web de ClmI (http://www.intemet2.edu.roxIindcx.htmI) 
127 Eme<;to López. "Internet ll. el reto". Reforma Suplemento Interfase 13 de juho 1998, P 5 A 



El 16 de marzo de 1999, Vicente Fox, en.tonces gobernado! de 
Guanajuato y Felipe Sánchez Romero, presidente de la empresa Microsoft de 
México firman la carta de intención para respaldar desde sus ámbitos de 
competencia al-progranla. cuyos objetivos son, entre otros: 

cP Fomentar el desarrollo, consolidación y &"'11pliación del programa, 
con las adecuaciones que el mercado y los continuos cambios 
tecnológicos dema..Tlden, con base en la meta de fincar bases sólidas 
para el exitoso establecimiento de la industria desarrolladora de 
software planteada en el programa. 

Ii> Apoyar a las instituciones educativas del Estado de Guanajuato, 
comprometidas con el programa, con los recursos y acceso a la 
transferencia de tecnología y/o conocimientos relacionados. 

Ii> Hacer un esfuerzo común por estrechar los vínculos entre gobierno, 
iniciativa privada, instituciones educativas y la sociedad en su 
conjunto, con el ánimo de darle vida y sustento propios al programa, 
garantizando, gracias a sus resultados, su permanencia. 

Detectando la falta de ingenieros, desarrolladores, programadores y, en 
general, profesionales en el manejo de nuevas tecnologías, dicho programa 
establece como punto prioritario la creación de una nueva industria que a su 
vez impulse la economía del Estado, aprovechar las oportunidades de un 
mercado creciente y la demanda de capital humano entrenado en estas áreas. 

Entre los beneficios proyectados se encuentra..Y1 contactos 
internacionales para abrir oportunidades en el mercado extranjero, la 
proyección de Guanajuato como un Estado de alta tecnología, convertirlo en 
foco de inversiones y centro de desarrollo de software. 

Con apoyos fina..llcieros y en especie del Consejo de Ciencia y 
tecnología de Guanajuato (CONCYTEG), el Programa de Fomento al 
Desarrollo de la Industria del Software cuenta a 8 instituciones educativas de 
nivel superior integradas, cinco expertos, 14 profesores y 280 alumnos 
capacitados, además de 5cineo células de desarrollo de software (empresas de 
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este giro, con programas en marcha :para establece!"se e::1 12.s escuelas e 
in.stitutos participantes) instaladas. 128 

m. El crecimiento en la demanda de Tecnologías de infonnación es 
decisivo para la recuperación de ese mercado. Por lo mismo, estrategias 
como las de Avantel y Telmex para ofrecer paquetes que integran 
financiamiento, computadora y acceso a Internet han resultado muy 
exitosos y conve:rüentes para los llSUa...riOS mexicanos. 

Plan Net (o Plat'fet) es el nombre de la alianza Avantel, Banamex e 
Ingram Micro: Teimex hizo lo propio con Acer y Prodigy (de la cual compró 
el 19 por ciento) para crear Prodigy Internet Plus. Ambos proyectos aseguran 
la reactivación en la demanda, ofrecen una solución más barata que por 
separado y de paso, incrementan el número de abonados a sus servicios. 

Con estos planes el número de gente que tiene computadora y acceso a 
la red ha crecido aceleradamente superando las expectativas de sus creadores 
(más o menos mil 200 equipos vendidos por día o 120 mil paquetes anuales 
que ascendieron a 250 mil cuentas a finales de 1999). 

La oportunidad de llevar a más esferas sociales al nuevo fenómeno 
interactivo, sin embargo, sigue evocando al fantasma de la ignorancia e 
insuficiente capacitación para aprovechar esas herramientas. 

En noviembre ('99) Telmex hizo convenios con otros proveedores 
líderes en el mercado de PC's (Apple, HP, IBM Y Compaq) para ampliar las 
opciones de equipo dentro del mismo programa y Compaq lanzó al mercado 
un plan semejante: CompaqNET -acceso a Internet por un año y computadoras 
personales de su línea-; a diferencia de sus comfetidores, abrió un portal en 
español dentro de la red con múltiples servicios. 12 

IV. Microsoft México encabezó en 1998 el proyecto "Internet en mi 
Biblioteca", iniciativa contextualizada en la propuesta presidencial para 
fomentar la lectura en un espectro más a..-rnplio de personas, que 
pretende orrecer acceso a la red como un servicio público en bibliotecas 
públicas del pais. 

l28 "Carta de mtención entre el Gobierno del Estado de Guana}uaro y Microsoft de Méxlco S.A. de C. V." y 
"Fomento ai Desarrollo de la Industna de Software en el Estado de Guarlajuato", documentos facilitados'por 
ellng Carlos A. Pérez Flores (carlos_alejandro_perez_flores.gobgto@guanaJuato.gob.mx), coordinador del 
Proyecto lndustna del Software del CONCYTEG. 
129 Esteban Romero y Jorge A Arredondo "Refuerza Avantel el menado de computadoras en México" 
ExcélslOr. Suplemento Computaclón. 27 de sepnembre 1999, p. 6 
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El objetivo a corto plazo es instalar 60 módulos de Internet en 
bibliotecas de la República hasta el verano del 2000. Cada uno de ellos 
contará con cinco computadoras personales, equipos de red, conexión a 
Internet, un servidor y una impresora. 

Al 13 de septiembre de 1999 el proyecto iniciaba su segunda fase con:a 
colaboración de instituciones y corporativos como 3Com, Compaq, W~g 
Global, Dirección General de Bibliotecas, Academia Mexicana de CIencias y 
Futur Kids, cuya presencia puede ser imá...T1 para atraer a mucnas más. 130 

V. Paso independiente y complementario es el programa diseñado por la 
Secretaría de Educación Pública y el Instituto Latinoamericano para la 
Comunicación Educativa (ILCE): "UNETE" o Unión Nacional de 
Empresaríos para la Tecnología en la Educación, A. C., constituida 
formalmente el pasado 9 de septiembre '99. 

Conjuntando esfuerzos del gobierno federal, sociedades de padres de 
familia, gobiernos estatales e ipiciativa privada, se busca elevar el nivel 
educativo en primarías, secundarías y normales de todo el país a través del uso 
de computadoras, Internet y televisión. 

La empresa que más ha impulsado el programa es Compaq. A través de 
su representante en México, Bárbara Mair, anunció la donación de 6 ntillones 
de pesos en redes de cómputo para equipar a dos escuelas por Estado (64 en 
total, con 10 computadoras y un servidor cada una), beneficiando a casi 2 mil 
maestros y aproximadamente 30 ntil estudiantes en la Repúolica. 

Pláticas iniciales entre ntiembros del patronato UNETE, el ITESM y la 
Universidad Anáhuac podrían hacer realidad programas de capacitación para 
maestros y desarrollo de contenidos enfocados a la pal'ie pedagógica. 

Una vez más, se expresa la urgencia de sumar otros esfuerzos 
empres~riales para a.ífiinorar las lirnita..-'1tes por falta de recursos 
económicos.131 

:30 "inauguran la Umdad 18 de 'Internet en mi biblIOteca N. ExcéiSlOr. Suplemento computación. 13 de 
septiembre 1999, p 4 
131 Ernesto López "Aportan tecnología a escuelas" Refonna. Suplemento Interfase. 27 de septiembre 1999, 
p.3 A Y Agustín Rodríguez. "Compaq México equipará a escuelas públicas del país" Excélsior. Suplemento 
ComputacIón. 18 de octubre 1999, primera plana y p.2 
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VI. Guadalajara se está :::onv'Jtiendo en foco de inve::-sión extranjera er.. 
materia de electrónica. CompafHas como Panasonic, Kodak, Siemens y 
Motorola, entre otras, han confiado su capital en la entidad; muchos de 
los "monstruos" en ese ramo ya tienen plantas de alta calidad 
funcionando y se prevé que otras tantas lo hagan pronto. Tal situación le 
:oa dado al Estado el mote de "Valle del Silicio Mexicano".132 

N o obsta..'1te la bonanza act'.lal, hay advertencias para conserva!' ese 
status por medio de una política industrial de largo plazo para el sector 
electIólüco, que incluya inversión a la educación (formación de personal 
calificado) y reforma fiscal integral (subsidios, excepciones fiscales). 

VII. La segunda quincena de octubre el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de MO!lterrey y la empresa fabricante de equipo para redes 
de cómputo Cisco Systems, iniciaron el Programa Académico de Redes 
de Cisco (Cisco Networking Academy) con objeto de cubrir el déficit de 
personal capacitado en el manejo de redes que sufre México. 

El proyecto consiste en ofrecer a estudiantes de ingenierías electrónicas 
o computacionales, un programa de estudios especializado con prácticas en 
laboratorio y un certificado emitido por Cisco y la Asociación de la Industria 
de la Computación, para ampliar la calidad de su formación y oportunidades 
laborales. 

A través de este pri.mer Centro de Capacitación Académica, el ITESM 
se hará cargo del entrenamiento de otros instructores para academias 
regionales, entre ellas la UNAM, la Universidad de Guadalajara y otros 
Campus del TEC.133 

VID. De nuevo, el gigante del software como se le conoce a Microsoft, fmna 
en noviembre un convenio de colaboración tecnológica con el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). 

Con tintes mercantilistas, el convenio permite a la institución académica 
adquirir los distintos programas de Miscrosoft hasta 80 por ciento más 

lo:': Manuel ManduJano. "Electrónica Jalisco". Columna Vana Invers¡ón. ExcélslOr. Suplemento 
Computación 18 de octubre 1999, p. 3 
133 Jorge A. Arredando "Carencia de personal caltficado para redes. ITESM". ExcélslOr. Suplemento 
Computación. 18 de octubre 1999, p.3 
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ecay:ónüccs a través de u:r:a licencie., y acceso a versiones beta (preliTIlJr:.ares) 
de nuevos productos para su evaluación. 

Se pondrán a funcionar 12 aulas en distintos plailteles, con software 
donado por la empresa; asimismo, ésta ofrecerá entrenamiento técnico y 
certificación en sus progra:nas para alumnos y empleados del IPN. 

El Politécnico, a su vez, se comprometió a incluir, "en la medida de sus 
posioilidades", la enseñanza de productos bajo la marca Microsoft en los 
progranlas académicos, además de facilitar cursos libres sobre redes, 
herramientas de desarrollo y sisremas operativos. 

Curiosamente, estas actividades promovidas por el corporativo se dan 
en medio de un juicio que se le sigue en los Estados Unidos por prácticas 
monopólicas. 134 

Legislar o no legislar Internet en México: el dilema ignorado que sigue 
y seguirá de no renunciar a la ceguera y sordera que cancela cualquier 
oportunidad de convertir a esta en una nación activa en la revolución que está 
en marcha. 

Por lo pronto, intentaremos compartir el optimismo de Jos autores de 
Internet y derecho en México, antes citados, cuando afIrman que "las 
proyecciones actuales señalan que los cambios en el Congreso Federal 
resultado del primer proceso democrático en la historia de este siglo en 
nuestro país (elección del primer jefe de gobierno de la Cd. De México), darán 
lugar a otra dinámica en los procesos legislativos ta..T1tO en el tema que nos 
ocupa como en otros" .135 

134 Jorge A. Arredando. "ElJulGÍo no detiene negocws de MIcrosoft". Excélsior Suplemento Computación. 
15 de noviembre 1999, p. 4 
m Gabriela Bamos, et.al Op. Cit. página 37 
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Siempre que se habl2. de tec:r:ología se idealizan las potencialidades y no 
se consideran los problemas y abusos que ésta traerá como consecuencia. 
Todos encontr&"110S serias dificultades para cDmpre!1der cómo se integra a 
nuestra vida el cambio que genera. 

Aun si no se reconoce públic2....mente, las fuerzas del :m.ercado en todas 
las naciones han representado un papel importante en el progreso de la 
tecnología de la información y en el mejoramiento de la calidad y cantidad de 
los productos y servicios referentes a la infoTITI2.ción, pero existen áreas en las 
que las fuerzas del mercado son débiles o no funcionan satisfactoriamente para 
resolver problemas específicos, por consiguiente, el gobierno puede y debe 
desempeñar un papel directivo en estas áreas, proporcionando ayuda y 
eliminando obstáculos para aprovechar al máximo los beneficios de la 
tecnología de la información para la sociedad al tiempo que minimizan los 
impactos negativos de ésta. 

Vivimos una era de dependencia mutua donde las sociedades del mundo 
están tan íntimamente ligadas que es preciso atender las diferencias culturales, 
religjosas, ideológicas, políticas, económicas y de otra índole, para que los 
gobiernos establezcan políticas nacionales que ayuden a darle sentido a esas 
tecnologías; de igual forma, se hace necesario dar pasos hacia la solución 
conjunta de problemas mutuos. Aunque hay abismos enormes en desarrollo y 
recursos entre los países industrializados y los del tercer mundo, la 
oportunidad de tener acceso a las distintas manifestaciones de cultura y 
conocimiento generados por los primeros, se presenta como única y nada 
despreciable. 

En ese contexto, 1"1temet, como pa.."te importa.."1te de lli"'1a nueva 
revolución tecnológica es lo que es y no lo que la gente sueña o le gustaría que 
fuese. Esta circunstancia hace que sea importante comprender las 
posibilidades actuales, los instrumentos actualmente disponibles y los retos a 
futuro. 

La idea inicial de Internet fue la coneXlOn de investigadores y 
científicos; esa misma concepción pudo ser un extraordinario logro de haberse 
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mantenido c'J.a::do :L'"1terne!: se extendió a otras ?a.-rtes del :rll::~dG, sin embargo 
la fuerza de las grandes empresas económicas y mercantiles ha hecho que el 
intercambio comercial y la compra-venta de bienes y servicios invada la red 
hasta anular casi por completo el sentido educativo de ésta. 

Sin dudas, la superca..""!'etera de la información ha demostrado ser una 
herramienta poderosa para la comprensión y conservación de la herencia 
cultural humana y para estimular la creatividad e intercambio cultural; ello 
continuará siendo así de introducir selectivamente elementos culturales ajenos 
para no ahogar a los propios con influencias exteriores. Su potencia e 
integración de servicios está transformando muchas formas de vida, 
actividades, intereses, modos de aprendizaje, trabajo e interacción. 

Sólo para los que padecen del "síndrome de pavor al cambio", Internet 
es inútil. N o se puede negar que Internet posee elementos para apoyar el 
desarrollo de cualquier país, pero ésta no puede ser la cura milagrosa para 
resolver muchos otros asuntos que requieren cambios importantes en las 
condiciones económicas, políticas y sociales. 

Siendo un medio poderoso, por su penetración y accesibilidad, los 
intereses capitales tienen un papel decisivo en el destino de la red ... Internet 
trae el viejo COlli'1iCto de los intereses individuales y las necesidades de la 
sociedad. 

Para que cualquier tipo de tecnología fJncione armónica y 
adecuadamente en una sociedad, es esencial fijar reglas, pero también es cierto 
que las nonnas excesivamente elaboradas o equivocadas pueden detener el 
progreso y elevar los costos ... Es posible que las mejores reglas sean creadas 
mediante una especie de consenso mutuo entre las partes involucradas. 

El uso de la radio, el correo y las telecomunicaciones se ~a 

reglamentado para la protección de la intimidad, mientras qne los periódicos, 
revistas, libros ° películas por ejemplo, tienen muchas menos restricciones 
(excepto en lo referente a la pornografía. violencia, etc) a fin de estimular un 
flujo libre de infonnación y asegurar la libertad de expresión y el derecho a 
conocer. Para Internet, el problema es la convergencia de estos servicios 
informativos, mismo que lleva a la necesidad de organizar las distintas 
regla..rnentaciones. 
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Decidir entre las restricciones represivas que atenten contra la libertad 
cie expresión en Internet o convivir en ese espacio sin reglas donde las 
transgresiones sean cosa de todos los días, son los extremos que deben 
evitarse en una sociedad que necesita ser parte de los cambios, pero que es 
consciente de la importancia de garantizar el respeto y equilibrio en las nuevas 
"relaciones virtuales" que nos ofrece la cibercultura. 

En virtud de los rápidos y constantes ca.rnbios tecnológicos, los 
legisladores no pueden comprender sus consecuencias y tampoco adaptar o, en 
este caso, plantear medidas reguladoras. Es fundamental recordar que uno de 
los problemas más graves en el establecimiento de normas en un medio 
cualquiera -con más razón en Internet donde cambia con rapidez la 
tecnología- es cómo proteger el interés del público al tiempo que se obtiene el 
máximo de libertad posible para los ciudadanos, las compaPías y otras 
entidades. 

La opinión de los legisladores deí mundo está dividida, lo que está claro 
ya es que la ausencia de una estructura legal es una condición peligrosa para 
mantenerse a la altura del ritmo de innovación en la tecnología de la 
información y de la diversificación de necesidades de nuestra sociedad; 
también lo es la evidente urgencia de comprensión de las consecuencias 
tecnológicas y sociales con la llegada de Internet, ésto para que los 
legisladores puedan adelantarse y responder con oportunidad a los riesgos de 
la libertad ilimitada en el ciberespacio. 

Así pues, las exigencias para quienes legislan son básicamente la 
comprensión cabal de lo que entraña Internet y una visión de largo alcance 
sobre el futuro de todos los participa...lltes en este nuevo reto tecnológico, 
principalmente gobierno, instituciones académicas, industrias y usuarios. 

La existencia de redes internacionales como Internet abre la posibilidad 
de transgresiones a nivel mundial y con un gran potencial de impunidad: se 
puede infringir los derechos de otros, invadir la privacidad, desinfonn.ar y 
coleccionar información personal así como redistribuirla por todo el mundo. 
La complejidad del asunto es especial y parte, probablemente, de la nula 
existencia de una ética tecnológica. 

En México es casi inexistente la legislación que regule las !1üvedosas 
relaciones y realidades que se vinculan con la computación, a pesar del 
creciente número de computadoras que son adquiridas día con día. La 
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conciencia mundial q1Je ha 2.vanzado, sobre todo en Europa y los Estados 
Unidos, en la consideración cie tales conductas lascivas socialmente, es quizá 
tomada como una frivolidad del desarrollo, pero si se toma en cuenta que en el 
país, a pesar de no ser una nación desarrollada, se empiezan a depositar 
enormes cantidades de datos en sistemas de cómputo, algo urgente y eficaz 
debe ser realizado para prevenir y sancionar las acciones que dañen tanto 
bienes tradicionales como bienes recientemente tomados en cuenta, basados 
en la computación. 

A medida que crece la dependencia a la tecnificación de las actividades 
cotidianas, se hace más necesario asegurar el manejo de la infonnación para 
evitar abusos. Cualquiera necesita el lIÚnimo de garantías para hacer uso de la 
multitud de beneficios que encierra la red, y para ello se debe establecer con 
claridad normas que guíen un comportamiento ético dentro de ésta. 

La problemática que plantea la red de redes en cuanto a delitos 
informáticos requiere un estudio especial con vistas a determinar la medida en 
que la legislación penal (Códigos penales y leyes especiales) deba prever la 
incidencia de éstos. 

No olvidemos que Internet surge con sus propias leyes y condiciones: la 
conciencia y el sentimiento de pertenencia a una comunidad que toma forma 
en Internet a través de nuestros intereses o actividades han sido buenas guías, 
asimismo valoramos de nuevo la ética y ésta se prefiere a la rigidez de leyes a 
veces casi imposibles de aplicar, pero el comportamiento responsable no 
puede ser la única ley suprema y operante al interior de la red; crear normas 
comunes basadas en el buen comportamiento y la responsabilidad ya no es 
suficiente. 

Cada individuo deberá tener la oportunidad de marcar, tan 
inteligentemente como pueda, la línea de lo aceptable y no aceptable con 
respecto a su conducta y la de los demás en el ciberespacio, pero el gobierno 
bien puede impulsar esa conciencia y responsabilidad de cada uno, así como 
adecuar la red a necesidades específicas del país. 

Regular los servicios que ofrece Internet y la promoción de una 
responsabilidad social mayor para la protección de la intimidad y seguridad, 
son áreas en las que el gobierno tiene un serio compromiso. 



122 

Un ol:en ~~icio tales compromisos es el impulso real a la investigaciór.. 
para alcanzar niveles de desarrollo que nos pennitan ser competitivos y hacer 
aportaciones significativas al mercado de tecnologías de la información; pero 
sobre todo, promover una cooperación más estrecha entre universidades, 
1..11dustrias, investigadores, usuarios, fabricantes de equipo, proveedores del 
servicio de conexión y en general todo sector interesado en darle a la red de 
redes un camilla claro. En cierto momento, el gobierno deberá convertirse en 
el gra..r: árbitro que propicie y medie un interca..l1lbio de opipiones entre 
distintos sectores, pero sobre todo, que impulse la cooperación para dar a 
Internet el uso óptimo que todos desean. 

Sólo la valoración seria del fenómeno podrá mostrar sin extremos al 
público los impactos positivos y negativos de la red, junto con sus 
alternativas; ello puede también estimular a la gente a que piense sensatamente 
y haga elecciones razonables. 

Una participación pública de esta naturaleza puede conceder a la gente 
la oportunidad de entender un instrumento como Internet, y construir sus 
propias normas éticas o los medios para evitar el abuso. En este sentido el 
gobierno puede y debe tomar como suya la responsabilidad de explicar con 
mucha claridad la necesidad que tiene la sociedad de esa tecnología cuando se 
invita al público a participar en la valoración conjunta de esa tecnología. 

Esperarnos de quien nos gobierna un papel directivo en el 
establecimiento de sanciones severas por responsabilidad en actos que atenten 
contra la integridad de la información, bienes o personas que se hallen 
involucradas en Internet. 

Quienes tomarán decisiones en el campo legal deben someterse a un 
entrenamiento que les acerque al medio para entender sus alcances. 
limitaciones, cómo trabaja y qué se puede esperar de él. No es posible pennitir 
que el miedo, ignorancia o desinterés dirijan el futuro desarrollo de la red en 
México. 

Ese desinterés para colocar sobre la mesa el problema, discutir y 
promover estrategias nacionales tiene que ver con desconocimiento y/o 
carencia de cultura tecnológica (con sus respectivos códigos éticos l, fruto de 
la rapidez con que la misma tecnología ga.'11R esp2.cios en las sociedades, y el 
estupor con que se enfrenta la problemática de las nuevas fonnas de procesar 
información. 
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En vez de tratar de adapt2I el fenómeno a 12-8 leyes, és~as deber.. 
adecuarse y actualizarse para hacerle frente, asegurando que el acceso a éste y 
todos sus beneficios no sea un privilegio de algunos cmmtos, que los 
problemas y retos que puedan entorpecer la manifestación de su potencial se 
resuelvfu"1 y preservar el derecho de todos para comunicarse más y mejor. 

Necesitamos infraestructura tecnológica, claro, pero también 
conocimiento de los procedimientos de uso y aplicación, es decir 
entrenamiento, educación, cultura en tomo a las Tecnologías de la 
Información. 

Lamentablemente es la empresa, el interés de mercado dentro y fuera 
del país, el motor principal que mueve y determina presente y, parece, el 
futuro de la red en México; pero la calidad de vida de sus ciudadanos, 
determinada en buena medida por el acceso que tengan a la información, no 
podrá elevarse si ello depende exclusivamente de las fuerzas del mercado o 
esfuerzos de carácter privado ... La única alternativa es el trabajo conjunto. 

Hay tantos y tan diversos pendientes en México que nada hace pensar 
que ocurrirá un cambio significativo por lo menos en el mediano plazo. 
Corrupción, intereses económicos y políticos, ignorancia, son algunos de los 
elementos que nos han vacunado contra el crecimiento y la evolución. 

En México, por ahora, no necesitarnos hablar sobre regulación de 
contenidos en la red de redes. Hay grandes temas que urgen a una discusión 
que va más allá: democratización del uso de Internet y el acceso a la 
información en general, apoyos fiscales, estímulos a la inversión en el sector 
de las tecnologías de la infonnación, impulso a la industria mexicana de 
desarrolladores de sistemas y programas de cómputo, estrategias y planes 
educativos enfocados a capacitar a la sociedad para emplear las nuevas 
herramientas tecnológicas a favor d.el crecimiento personal y colectivo, etc. 

Está suficientemente probada la imperiosa necesidad de escuchar 
propuestas y más que eso, verlas cristalizadas en leyes que guíen el uso de la 
red, el buen uso de ésta traducido en optimización de sus virtudes e igualdad 
de oportunidades para aprovecharlas. 

En resumen, es importa..7J.te abrir un. proceso legislativo a todos los 
sectores interesados para hacerlo más democrático. Asegurar que todas las 
partes sean escuchadas antes de tomar decisiones. 
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3:!1 la reflexión que cada uno :::;'aga sobre h"1ternet, corrc:::,eta.'1le:1te sobre 
el uso y consecuencias en el ma11ejo de la información, es importante estar 
bien informados. No subestimar ni sobreestimar el estado de la cuestión. La 
mejor forma es, quizá, pensar en ella (la red) como instrumento y preguntarse 
quién la ha usado con eficacia y qué cosas útiles se han ejecutado realmente 
COIl ella; apropia...rnos de experiencias internacionales. 

Cualquiera que sea el carnina que se elija para Internet, todos 
percibimos la explosión de información en ella, donde cada vez se intenta 
abarcar más y más, y, por lo mismo, todo se maneja con menos cuidado. Pero 
tampoco es posible resignarse al hecho de que el caudal de basura crecerá. 

Regresar a las fuentes tradicionales (revistas, libros, periódicos, 
conferencias, etc) puede ser la única opción que haga compatible lo moderno 
con lo que no lo es tanto, con objeto de mantenerse bien informado sin 
depender de un solo instrumento. 

La suerte está echada, nada está dicho porque se están dando los 
primeros pasos de una revolución que cambiará estructuras. Seguramente se 
podrá rescatar la parte más constructiva y prometedora de la nueva arma que 
tenemos entre manos. 

El éxito o fracaso de nuestras autoridades para adaptar Internet a la 
realidad nacional, incidirá directamente para que ésta se convierta en un 
privilegio de algunos o un derecho para todos. 
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Buenos Aires, septiembre de 1999 

En una de sus más lúcidas qUimeras, Jorge LUIS Borges Imaginó "el lugar donde están, Sin confund.rse, todos los lugares del 
orbe, Vistos desde todos los ángulos" Ese, es El Aleph. Decía 30rges que "SI todos los jelr;ares de la Tierra están e'1 el Aleph, 
ahí estarán todas las lumlnanas, todas las lámparas, todos los veneros de luz" 

Ese sitio panóptico y privilegiado, lo Imaginó Borges hace excctamente cincuenta años Hoy en día, la Internet se está 
conv:rtlendo en !a versión fln'secular y paradÓjica del Aleph antlc.pado por aquel mel"ilorable eSCritor bonaerense. La red de 
redes hace de nuestra compt:t<!dora personal un banco de datos de caoaCldad Virtualmente ¡¡Imitada. No todo lo que la 
humamdad sabe y conCibe se encuentra en esa contemporánea alfomora mág'ca, pero en ella tenemos a nuestra diSposIción 
más informaCIón de ía que ]a:nás estuvo al a:cance de nadie. 

QUizá en la Internet no están todas las lummanas, pero sí una cantidad de datos capaz de encegwecernos y aturdirnos s' no 
sabe!T'os CO'TlO desb.ozar entre ellos la mformaclón útil, de !a presclnd¡ble. A la red de redes se le puede comparar, por su 
extenSión, con un Insondable océano; por su diversidad, con un caleidoscopIo, por su conte'lldo y capaCidad, con una enorme 
biblioteca, la más grande del mundo QUizá no sea casual eue Borges, aaemás del enorme escritor que fue, haya tenido el 
ofiCIO de blbllotecano 

Aprender a navegar en el mar de informaCión electrónica 

En la Internet hay toneladas de informaCión. De eso, no caDe la menor duda. De la misma forma qJe en muchos otros ámbitos 
de la Vida contemporánea, en la red de redes estamos expuestos a una apabullante exuberanCia de datos, Imágenes, dichos, 
pareceres y especulaCiones. A diferenCia de todas las anteriores generaciones en la histOria de la humanidad, a la nuestra le 
ocurre que en lugar de estar ayuna de ¡nformaclon, se encuentra empachada de ella. Como en El JI,leph borglano, los medios 
de comunicación y muy especlclmente la Internet, nos dejan asomarros no sóio a ias fuentes de il..z cognOSCI1:IVa, Sino a 
oantaroses zonas ce oscundac y corúJslón. 

Como coleCCión de espeJos que es de la realidad contemporánea, la red de redes es un catálogo de fulgores y somDras. lo 
mIsmo hay allí el acceso a bancos ce datos confiables y respetables, que a muestras de todas e casI tocas las perversiones y 
arbitrariedades. E:1 la InterrJet pOdemos encontrar algunas de las más autOrizadas dISCUSIO'les acerca de jos cláSICOS griegos, o 
acerca de los avances genétiCOS y podemos enterarnos al Instante de lo que sucede en los espacIos de dellberaclór pública 
Más diversos, de la misma forma que es pOSible encontrar Intoleranc¡a, pornografía y engaños. Igual que Borges azorado en El 
Aleph, en la Internet podemos maravillarnos de la sabiduría de '1uestros semejantes, así como sobcecogernos y concelernos 
ante las miserias de la condlClon humana. 
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ToaD ei mundo, pero no todas las personas, conectados a la creClente worl.d w'de weo 

En la WWW, según datos disponibles, en agosto de 1999 había casI s'ete m¡lIones 100 'Tlrl SitiOS, No sólo esa cantidad es 
notable. Ademas, según dates recopilados por el espeCIalista Robert H. Zakkon, de la Internet Soelety, tan solo un año antes el 
número de S:tlOS web era de 2 "TlllJones 800 rr>l:, Es deCir, en $010 12 meses la cantidad de SitiOS creCió en :.m 252%. El 
desarrolIo de le: World Wlde 

Creejr.1lento ce la WWV¡ 
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Crecimiento de ~a WWW 

Dote Srtes Date Sltes Date Sltes 
------------------------~------------------------------,--+,----------------

06/93 130 04/97 1,002,512 10/98 3,358,969 
09/93 204 05/97 1,044,163 11/98 3,518,158 
10/93 228 06/97 1,117,255 12/98 3,689,227 
12/93 623 07/97 1,203,096 1 01/99 4,062,280 
06/94 2,738 08/97 1,269,800 02/99 4,301,512 
12/94 10,022 09/97 1,364,714 03/99 4,389,131 
06/95 23,500 10;97 1,466,906 04/99 5,040,663 
01/96 100,000 11/97 1,553,998 I 05/99 5,414,325 
06/96 252,000 12/97 1,681,868 I 06/99 6,177,453 
07/96 299,403 01/98 1,834,710 I 07/99 6,598,697 
08/96 3''2,081 02/98 1,920,933 I 08/99 7,078,194 
09/96 397,281 03/98 2,084,473 I 
10/96 462,047 04/98 2,215,195 I 
11/96 525,906 05/98 2,308,502 I 
12/96 603,367 06/98 2,410,067 I 
01/97 6¿6,162 07/98 2,594,622 I 
02¡97 739,688 08/98 2,807,588 I 
03/97 883,149 09/98 3,156,324 I 

Slt¡,s = # cf web servers Cone host may have muLtlple slteS by 
uSlng dlfferent comalns or port nJmbers) 

Fuente' Robert Hobbes Zakkon, Hobbes' Internet Tlmelrne v4.2 
'lll.R /(1 nfo .ISO_C,.9L9I.iLU.?$JLz?JLon/I:' te rnetl H Is~ory¡H!T htm I #Growtr. 
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Web, medido a partir de la cantidad de SitiOS, se detalla en!a siguiente gráfica y los datos en los que se sus~enta, están en el 
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c!..:adro adjunto. 

Todo e[ mundo está, DOy en día, conectado a la Internet En 1990, había 22 naCiones con acceso a la red de redes. Hoy en día, 
son 217 los países con alguna forma de conexión. Nmgúr¡ medIO de comunicaCión se ha extendido con [a rapidez y [a 
cobertura Internacional que ha tenloo la red de redes para alcanzar sus primeros 50 millones de usuariOS, la radiO necesitó 38 
aríos; la computadora personal, 16, la teleVISión, demoró 13 años an~es de tener esa audienCia. La wOrld wlde we~, tar> so:o en 
4 años alcanzó los 50 millones de usuarios. 

Sin eT'bargo, el hecho ae (¡ue en todo el mundo ~aya acceso a la Interne:, ro slgn.fica oue tocas tas personas se oeneflCle'l de 
este recurso oe informaCión. la red ce redes, en muchos sentidos, es un espejo de la humanidad También lo es, 2, reprodUCir 
la deSigualdad que escmce a las SOCiedades en todo el planeta 

Es difíCil estimar el número de usuarios de [a reo, porque [a Intemet crece ae manera constante. Pero además, no todas [as 
evaluaCiones sobre la poblaCión de la Internet tienen ser,edad: con frecuencia, se propagan datos SI'1 sus~ento documental Que 
más que reglS1:rar hechos de la red, pretenaen deSCribir una expanslon mayor a la que rea[men~e t'ene la Internet. 

En [a primavera de 1999, [as estimaciones senas sobre la cantld2d de clbernautas en e[ mundo sugerían la presenCia de entre 
90 y 165 m}I\ones de usuarios de la red. Uno de los estudiOS cen un cálculo a la alza, a cargo de la empresa NUA I:'ternet 
5..Jrveys, conSideraba que en abrIl ae 1999, ya teríamos 165 millones de usuarios de la reo, OlstnOUldos tal y como se aprecia 
en la tabla adjunta. En agosto de 1999, los datos de esa empresa mdlcaban que la cantidad de mternautas en el mundo era ya 
de 195 millones, pero la Cifra correspondiente a América Latina permanecía Idéntica, en 5 29 m¡[lones de personas 

USUARIOS DE LA INTERNET 
Abrl[ 1999 

Fuente: NUA Internet Surveys 
b.ttP:LLviYLVjJJ_us.-"-eLsurveys.Lh9J1L...n:LaJJLQ!Jl!.!leLlO..d~ex.htrr!l 

Un solo país, Estados Unidos, sigue dominando los contenidos, aunque ya no del todo las conexiones a la Internet En Julio de 
1998, se estimaba que tan solo Canadá y Estados Unidos concentraban e[ 73% de los hosts ce Internet A Europa le 
correspondía el 18% y a América Latina menos del 1%. 

A partir de estimaCIones distintas de las anteriores, hay qUienes ca[culan que para comienzos del 2000, lOS estadounidenses 
deJarán de ser mayoría en la red de redes. Según esos datos, al finalizar 1998, había 47 millones de clDernautas de ese país y 
29 de otras naCIOnalidades. Al terminar 1999, serán aprOXImadamente 54 ml[lones de estaoounldenses y otros tantos del resto 
cel mundo. Para fmes oel 2000, los estadounidenses serían 62 millones, frente a 67 m¡jlones de personas en o::ros países 

También, siempre tomando en cuenta los dIlatados márgenes de error que puede haber en estos datos, se ha estImado que la 
cantIdad de usuarios actuales de [a Internet se duplicará a medlsdos del año 2001 y se tnplicara para el 2003, según se 
muestrs en el cuadro adjunto. 
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Fuente: http'//www.emar%eter.comjestatsjse[[_eglob htm[ 

I!l".:ternz:ufc2!s E!t:J Arnérk2J l.al:i!'ti2l: contradictorias estimaciones 

::n núrreros absolutos, la cantidad de usuarios latinOaMeriCanos de la !nter'let es muy beJa E'l térmmos relet:vos, esta es .. na 
de las zonas en donde los accesos a la red ha crecrdo más Según la firma Merrrllynch, para 1999 hay 7.5 millones de 
':S.JariOS de la Interr>et en América latina. Dos años antes, f>anía 3 8 millones y en 1998,4.8. Es decir, entre 1997 y 1999 el 
crecimiento habría sido del 100% Esa empresa, QUizá con demasiado optimismo, estima que en el año 2000 serán 10 
mll'ones; en el 2001 123, en el 2002 16 millones, hasta llegar a 19 millones de clDernautas latmoarnef'canos en el 2003 

Otras cifras, son mas exageradas. la firma Saatc!-¡¡ & Saatchl ha asegurado eue los siete millones de usuarios la~inoamerlcanos 
se habían alcanzado a fines de 1998 y que para el 2000 serían 34 millones 

Parecen más cercanos a la realidad datos como [os que reprodUCimos en las páginas anteriores y que sugieren una pob:aclón 
de alrededor oe 5 millones de c¡bernautas [atlnoamer¡canos en el transcurso de 1999. 

:..a can~ldad de usuarios de la red es difiCil de mecir, porque no eXisten estadísticas naCionales sufiCientemente completas a la 
vez que confiables. Otro Indicador, de mayor conflabllidad, es la cantidad de hosts, o computadoras desde las cuales se coloca 
:nformaclón en la Internet la tabla SigUIente, muestra la evolUCión en la cantidad de hosts que alOJan los dorr:¡njos (o 
domiCiliOS e[ectrónlcos) registrados en los paises latlnoamencanos con mayor presenCia en la Internet. El desarrollo de los 
cuatro dominiOS más conCUrridos --BraSil, MéXICO, Argentina y Chlle-- se aprecia en la graf'ca adJunta 

CreCimiento de Hosts en [os dominiOS registrados en Aménca latina 

http;/Iv,'WW.recyt.org.arlDelarbre.htm 22/03/01 



Raúl T rej o Delarbre Página 5 de 15 

330000 

275000 

220000 
o 

~ 
, 65000 

~ 
r 

11COOO 

55000 

O 

~ ~ ~ ~ 
~ 

~ ~ 

~ 
¡j ~ ro 

~ " ~ ~ 

¡i 

o 

~ ~ ~ 

i~brl 
l-_mx! 
! arl 
~ 

En juho de 1999, el reporte de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano, Incluyo al acceso a la Internet entre los 
mdlcadores de bienestar en la sociedad contemporánea. Allí aparecen los datos de la tabla siguiente. Se trata de la cantidad de 
hosts por cada mi! habitantes. En la segunda columna, se muestra el SitiO que ocupa cada país de acuerdo con jos criterios del 
Programa de NaCiones Unidas para el Desarrollo. 

1

_: Ho"" l' País Hosts Dar Indlce de 
I ¡ cada mil habitantes ! desarrollo, 

~~~~~~~~~~~~- -~~---~~~~~~~~. ~_~~~i 
Argentma 

Brasil 
Colombia 

Costa Rica 
Chile 

Ecuador 
MéXICO 

Paraguay 
Perú 

Uruguay 
Venezuela 

,&,!eman:a 
Canadá 
España 

Estados Unidos 
FranCia 

¡:mlandla 

1.75 : 
1 Q<l¡ 

052: 
0.85: 
2.07 
1.05 
0.92 
0.15 , 
O 15

1

; 

5. 02 1: 

0_
63 1' 

14.90' 
53.50 

6.25 
88.90: 

7.87 
10.80 

39 
7_ 

57-
451 
34 
72 
50 
84 
80: 
40¡ 
48: 

14 
1 

21 
3 

11 
13 

C") SitiO en el Indlce de Desarrollo Humano estableCido por el Programa de Desarrollo de las NaCiones Unidas 
Fuente. Unlted Natlons Development Programme, Human Developl"'lent Report, 1999, July 1999 
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ParéntesIs. Breve descripclór del estado la Internet en México 

La Internet en MéxIco ha ten:co un crecIMiento acelerado, aunque toaavía aislado respecto de la mayor parte de la sociedad. 
Los IniCIOS de la red de redes se ubIcan en 1989, cuando se miCiaron las prrmeras conexiones entre institUCiones unlversltarras, 
aunque desde algunos años antes la UniverSidad NaCional tenía acceso a bancos de datos de unrverSlOades estaoounldenses. 
Entre 1993 y 1994, se InlCla el desarrollo más Intenso tanto del correo e,ectrónlco, como del acceso y colocaCión ce con:enldos 
e'1 ia WWW. 

en Jun'o de 1994, había 45 cOIT'mIOS mexicanos en lO! red, 40 de ellos de 'nstituciones educativas. :)os años después, el 
número de aominlOS había lIegO!do a un mrliar. caSi el 14% eran de carácter educatiVO, el 6.6% tenían la terml:laCIÓn net, el 
4 5°/" nabla n Sido soliCitaDOS por organ,zaclones y el 3% por alguna dependenCia del gobierno. Los dominiOS comerCiales eran, 
entonces, el 72% Esas tendenCias, se afianzaron en los tres años sIgUientes 

Al 20 ce septiembre de 1999, el Network lnformatron Center (NIC) MéXICO, tenía reglst~ados 23 115 dommios cor. term,naClÓr. 
nx. Esos coml;1:OS, se d,s~r,tuye:l de [a slgJlente manera: 

DomI1IOS. Cantidad y porcentaje 

edu.mx: 575 2.9% 
com.mx: 375 88% 
net.mx 561 2.4% 

gob.mx: 457 2 % 

lDIistribi!cüiíll deú cc'j"lili .mx 

87.3% 

= :¡; ~ ~ 
~ li! ~ ro ~ !§ ~ ~ ¡¡ ~ ~ ~ " ~ '" '" o S '" Po,o::: !tI ... ~"" Soft'"Of~ Co"~o,!iurn (bttl':lIww'""~"<)'91) 

DOITlnlOS con termirlaClón mx., 

al meS de 3ut\0 de 1999 

De esos 23 115 dommlOS, caSI el 9% fueron registrados en el transcurso de', último mes En lo que va de 1999, el registro de 
domirllos mx. se ha mcrementado en una tasa promediO del 8.3% y en el mes de agosto fue del 9 9% En ese rT'es de agosto, 
se registraron 2014 nuevos dOml'1los. De eilos, el 0.6% tienen termirlac¡ón edu., el 93% son de carácter comerCial, el :.. 4% 
soliCitaron termmaclón net., el 3% son de organizaciones y el 1 %, de InstitUCiones gubernamentales. 
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Actualmente, hay más de 400 empresas consideradas como Proveedores de ServicIos de Internet. No todas ofrece:l servleos 
de conexión a la red (zlgunas se limitar a diseñar p¿gl'las web) pero esa es una de las prncloales tareas que cumplen Tan 
sólo a pértlr de esa cantidad, Duede apreciarse una slgnlfiCztiV3 d:sperslón en la oferta de serViCIOS para acceder a ,2 rec ce 
redes. 

Sir embargo, de todas ellas, solamente tres empresas acaparan mas del 95% de los usuarios de la In~ernet er: MéXICO La más 
grarde, segú:l sus propios datos, es Prodlgy-Intemet, prOpiedad de Te[efo'1os de MéXICO ES2 comiJañía, aseguro: :ener er Sus 
ma"lOS el 75% del mercado de usuariOS, con un total de 270 mil cuentas de acceso indiVidual. 

Reclef'temente, ?rodigy ;V.exlco puso en marcha U'l amo'c.oso plan para ilevar :a red hasta muchos usua~lOs que por ,alta oe 
recursos o oe conOCimientos téci1lcos, no se habían asomado a la Internet. A los clJertes del serviciO regular ae Teléfonos de 
MéXICO, se les ofreCIÓ la venta a plazos de una comoutadora de buena calidad a cambiO del compromiSO oara contratar la 
cOflexlón con Proclgy dur<::nte al menos un par de anos El pago mlclal de ese paquete es ce a:go menos de cien dólares y el 
aboro mensual por la <;omputadora y el servl<;jo de conexlán, es de ~o dólares durante dos ai'ios que se Ut::SC.Ut::llldll cel reCibo 
telefó'llco. Además, se ofrece la instalaCión de la computadora en el domiciliO del cliente y asesor;a permanerte 

Gracias a promociones como esa, Prodlgy está vendiendo mil cuentas dianas de acceso a la red y espera haber alcanzado 120 
,mi para el final de 1999. El segundo sitiO en cuentas de acceso a Internet es de [a empresa Infosel, que asegura tene, algo 
más de 50 mil usuarios y el tercero, de Compuserve MéXICO, con :9 mil cuentas. Se estima que en total, a comienzos de 
septiembre había en MéXICO unas 360 mil cuentas de acceso a la red de redes 

Las tres menCionadas emoresas, ocupan el 94°/0 de ese mercado. Las 21 mil cuentas restantes, se distribuyen entre var,os 
centenares de proveedores de acceso La tendenCia Inevitable, que ya comenzó, será la fUSión de muchas de esas pequeñas 
empresas y qu;zá también, la desaparición de la mayor parte de ellas 

Es clfícil establecer a cuántos usuanos dan serviCIO esas 360 mil cuentas de acceso Hay quienes estiman que hay entre 3 y 4 
cibernautas por cada cuenta, pero hay usuarios que tienen más de una cuenta, así que esa cantidad se reduce. Además, no 
todas las cuentas se ut'IIZcn con regularidad. QUIzá una Cifra aproXimada y más realista, sea la de entre 600 y 700 'T111 
Internautas mexicanos. Esa cifra, representa apenas el O 7% de la poblaCión total del país 

Después de que vanas institUCiones de educaCión superior establecIeron los pnmeros SitiOS y puntos de conexión a la red, el 
desarrol:o de la Internet en MéXICO, ha descansado en el mterés de empresas comerCiales, tal y como se aprecia en los datos 
anteriores. El gobierno meXicano, ha careCido de una política específica para propiciar el uso y 12 vopagaclón de la Interne~ 
Hay planes gubernamentales, limitados por la escasez de recursos, oara llevar la red de redes a escuelas e InstltLclones de 
enseñanza báSica pero más bien aIslados. 

En MéXICO no eXiste una [eglslaclón para la Internet, nr para promoverla nr para restringir sus contenidos Solamente, a fines 
de 1996 la Ley federal del Derecho de Autor mcorporó los programas de computación y bases de datos a las obras cuya 
protecCión ampara, de manera equiparable a las obras literarias 

OCIO Y negocIo, informaCión e instrucción en la rea de redes 

Un estua¡o reCiente, asegura que en febrero de 1999 había, ya, cerca de 800 millones de páginas en la world wlde web de la 
Internet. EXisten cálcUlOS más conservadores. Hay qUienes conSideran que qUizá el 40% de esos 800 ml[lones son 
documentos dupl1cados . 

800 millones de páginas en más de 7 millones de SitIOS, son mucha informaCión. Allí hay de todo. 5teve Lawrence y e Lee 
Giles, del NEC Researeh Instltute en Nueva Jersey, estiman que el 83% de [os servidores que colocan págmas e'1 ,a lnternet, 
difunden contenidos de carácter comercial. El resto, se distribuye según se indica en la siguiente gráfica 

El contenido de carácter científico, es ligeramente menor al 6%. La pornografía, apenas alcanza el l 5%; las pagmas con 
mformaClón gubernamental, están cerca del 1°/<:>; los temas relaCionados con la salud \legan caSI al 3°f<l, los Slt\OS personales 
son aprOXimadamente el 2.5% y los de carácter religioso, aproXimadamente el 0.8%. 

vlsm así, ei conteniao alstlnto ai comerClai es ciarameme redUCido. Pero no hay que oívldar que el 6% en un universo de 800 
millones, s:c:;mflca 48 m:llones de p¿gmas ag~..!pac!as er .. ra Ccnt'dad 

El 83 % de los servidores en la WWWcontlenen matenal de carácter comercial (por ejemplo, páginas de emvesas). El resto, 
se Qlstnbuye de la sigUiente manera 
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Fuente: $teve Lawrence and lee Giles, "Acceslblilty of mformatlon on the web", Nature, Vol. 400, S July, 1999. 

indeterminada de sitiOS en la red. Esa sería la Clmenslón de 105 documentos de carácter científico. En la contraparte, el 1.7% 
de contenido pornográfico, sigmflca 13 millones 600 mil páginas, siempre y cua:-¡do estas estimaCiones sean acertadas 

Esas apabullantes Cifras, hacen evldente la necesidad de clasifICar, para entenderlo, el cOntenido de la red de redes. Además 
una gran cantidad de SItiOS en la Internet reCibe pocas VISitas, en tanto que los más conoCidos acaparan la mayor cantidad de 
consultas todos los días. En la Internet, que a estas alturas de su desarrollo está claramente determinada por mte~eses 
comerCiales, se reproducen las leyes del mercado que Imperan en el resto de los medIOS oe comUnicaCIón Aquellas empresas 
con más recu~sos para pubilcltar pero también para llenar sus páginas de contenidos atractivos para los usuarios de la 
Internet, alcanzan loS mayores audienCias en la red. 

De acuerdo con las estimaciones que cada semana publica la empresa N'elsen, dedicada al estudio de mercados, los sltjos más 
VISitados en la Internet por los usuarios en los Estados Unidos son, invariablemente, de carácter comerCial. En el cuadro 
adjunto, se muestran Jos 25 SitiOS más VISitados en la semana del 23 al 29 de agosto 

Allí puede aprecla"S€ el contenido de los SitiOS más frecuertados' los prinCipales, son páginas que ofrecen serVICIOS de 
búsqueaa y conexión a la Internet, así como páginas de notiCias e informaCión general. También puede observarse el tjempo 
que, en promedio, destlncm los visrtantes a cada $ltlO (se trata de la suma de los mInutos que los USUBnos "navegan" en la o 
las págrnas de cada empresa). En muchos casos, apenas se quedan una decena de mrnutos --la permanenCia más DaJa es de 
dos mrnutos, en la empresa GoTo.com, propiedad de la firma Disney--. El SitiO viSitado durante más tiempo, una hora y 7 
minutos en promediO, es el denominado eBay que ofrece subastas de todo tipO de artículos a través de la Internet 

Esos datos, muestran el escaso tiempo que permanecen los vls'tantes de las páginas en la red. Para tener un panorama más 
amplio, podemos conSiderar los datos agregados en un solo día. El pasado Jueves 2 de septiembre de 1999, las mediCiones de 
Nlelsen entre usuanos de la red en los Estados Unidos encontraron que, ese día, 18.9 mlliones de personas habían entrado a la 
red cesde sus hogares. En promediO, esos usuarios estuvieron conectados durante 31 mjnutos y caoa uno VISitó un promediO 
de 3 SitiOS en la red 

¿Qué rnformaclón puede consultarse en VISitas promediO de meala hora, durante las cuales el clbemauta annca de un SitiO a 
otro en tres ocasiones? A menos que llegue a toda pnsa a localizar un archivo cuya ubicaCión ya conoce y copie su contenido 
en el diSCO duro de su computacora, es difíCil suponer que el usuario promediO de la Internet dedique su navegación a 
consultar textos de los cláSICOS helémcos, o a entender [os avances médiCOS en la mvestlgaClón sobre el cáncer; en media hora 
ni siqUiera es pOSible sosterer una ~uena partida de ajedrez con un competidor a distanCia. Por SUDU€StO, nos referimos a los 
usuariOS promediO. Pero ellos son los que nutren las estadísticas y desde luego, consultan (o consumen) y de esa manera, en 
buena medida determinan los contenidos de la red de redes. 

los 25 S¡tIOS más VISitados en la red semana de: 23 al 29 de agosto de 1999 
N lelsen/Netratjngs 
?roperty Unlque Audlence (OOO) Time per ?erson (hrs:mln:sec) 

l.AOlWebsltes 
2.Yahoo l 
3.M5N 
4.lycosNetwork 
5.GO Network 
6 Real Networks 
7. EXCite Network 
S.Mlcrosoft 

18,5460:13:47 
16,9360:33.43 
11,9150.24:27 
7,8080'10'06 
6,0240.13:28 
5,2240.06.32 
5,1560.23.58 
4,577 O :'2'25 
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9.A'taVlsta 
lC.eBay 
11.Tlme Warner 
12.Amazon 
13. Blue Mt. Arts 
14. LookSmart 
lS.snap 
16.AT&T 
17.CNET 
18.Xoom 
19. Weather Channel 
20. Broadcast.co'TI 
21. ZDNet 
22.V'acom Int'l 
23 About.com 
24. GoTa com 
25 CNN 

2,8680.07.29 
2,7551'07'51 
2,6730.14.11 
2A38 0:09'16 
2,1370:12:07 
2,0120:06:24 
1,8070'10:42 
1,6810:11:17 
1,5410.08'45 
1,5050:06'42 
1,4600:10:46 
1,4190:07.59 
1,3910:14 05 
lt32~ 0.13.53 
1,2930'04:56 
1,1940.02:58 
1,1780:16:36 
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Esta lista muestra la cantidad de VISitas mdlvjduales, en el perlado señalado, a "propiedades" en la Internet. Una propiedad, 
"se defme como la consolidacj6n de múltiples dominiOS y domiCilios URls que pertenecen a una sola entidad La audlenc,a, es 
medida a partir del total de mdlvlduos que ViSitaron esa propiedad Por eJemplo, cerca de 1.2 millones ae personas vjsitaron al 
Menos uno de los SitiOS propiedad de CNN.com durante esa semana y cada una de esas personas dediCÓ, en promediO, 16 
minutos y 36 segundos en u'10 o más ae esos Slt:OS 

Los datos del Nlelsen/Net Ratmg resultan de las proyecciones que esa empresa elabora a partir de un panel de 15 mtl 
clOernautas que se conectan a la red desde sus casas 

Fuente.THE NIELSEN//NETRATINGSREPORTER,Septernber 2,1999 

En la red, vale reiterarlo, hay de todo. La abundante y desorgznizada informacIón que puluia en el clberespac:o sirve para el 
OCiO y el negocIo, lo mismo que para la Instrucción y el discernimiento. 

La heterogeneidad de contenjdos en la red, puede constatarse -~Sl es que hace fa:ta-- en un eJerCICIO muy senCillo. En e' motor 
de búsqueda de Altavista, solicitamos InformaCión sobre vanos personajes de ayer o de ahora, en diversos campos de 
actiVidad. Los resultados, aparecen en el sigUiente cuadro Los nombres, los elegimos de manera arbitraria. 

En esa breve revlSl6n no de todo el contenido de la red pero sí de los contemdos registrados en uno de los buscadores más 
completos, aparecen con toda transparenCIa la diversidad, así :omo la parCialidad temátICas de la red de redes Madonna tiene 
100 veces más páginas que Miguel de Can/antes, pare referirnos a dos de los casos más extremos. La muñeca Barble tiene el 
doble de pa9mas que Platón, pero ese filósofo grIego aparece en tres veces más SitiOS web que Elvls Presley. 

Cabe aclarar que esos indlces se modifican constantemente, casI siempre por el aumento en las oágmas que tienen registradas 
aunque, también, cuando se detecta que un STtlO ya no está en la red. Los datos del cuadro adJunto, har de verse sólo como 
IndicatiVOS de tendencIas regjstradas en la WWW de la Internet. 

Págmas web jndexadas por Altavjsta ace~ca de diversos personajes 

Resultados tomados el 5 de septiembre de 1999 

Madonna 508 920 

Barb¡e 360 510 

BIII Clmton 181 654 

Platór 170 970 

Bd' Gates 146 625 

Walt Dlsney 127 055 

Manlyn Monroc 86 999 
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Tarz¿n 74 710 

John Lennon 70 307 

Mónica Lewmsky L8 996 

Albert E'nstem 48 745 

~Ichaei Jordan 47 569 

Jonn r Kennedy 54 760 

EiviS PresJey 54 126 

Prjncesa Diana 40 423 

Mlckey Mouse 40 402 

Wmston ChurchlJl 33 429 

Deml MODre 33 014-

AdoJf Hitler 30 383 

FldeJ Castro 24 708 

Karl Marx 24 106 

Ernst Hemmgway 19 388 

pablo Plcasso 16 280 

Mahatma Gandhl 15455 

Ernesto Zedlllo 13 514 

Immanuei Kant 10 003 

Dante Aljgben 9 547 

8art Slmpson 9 040 

Jorge LUIs Borges 8 204 

Octavlo Paz 5 927 

Marcel Prollst 5 572 

¡v'lguei de Cervantes 5 133 

Em¡ilano Zapata 4 021 

Carlos Salmas de G. 3 50::' 

Charies Chaplm 2 652 

Ernesto Che Guevara 2 571 
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Fuente' Búsqueda en el motor Altavlsta (:]rt.p~www _~a-"lsJa.<;Q[':'i) la tarde del 5 de septiembre oe 1999. A fm de asegurar 
una menor d'sperslon de la 'rlformaclón encontrada, se utlilZó el Signo "-" en los nombres con m¿s de una palabra (po~ 
ejemplo: "MarceJ+Proust") 

'::1 español, preser;cla a [a baja frente la hegemonía del Inglés 

el Inglés es, Sin duda, el Idioma de la Internet Y así, también muy p~obabiemente, segu'rá OCUorJ€ndo. Por mucho que a'gunos 
goolernos, universidades, pub[lcaclones, empresas de toda índOle y Ciudadanos a tí~u:o mdlvldual cotidianamente abren 
esoaCiOS e;-: la Internet con contenidos en nuestro idIOma, casI todos ellos remiten a home oages en rnglés. Es más' para sa~er 
Qué hay en [a Internet en castellano, tenerros que acudir a mdlces, o 10c2;l,zadores, que funCionan --casI todcs-- en Ing[és. 

La empresa Global Reach, calculaba a fines de agosto de 1999 que hay cerca de 225 mil:ones de usuarios de 12 Internet L2 
e,fra es alta y d,seut,ble. Sm l':mbiOorgo, resulta útil [a dLstmc¡on que esa firma niOoce entre los usuanos de [a red cuya I<::¡¡SJ..¿¡ 
prmClpal es el ¡nglés, y los mternautas de otro ,d'oma. Según esa fuente, caSl el 57% de los ClDer:1autas son de lengua 'nglesa 
y el resto, 95.6 rrolllones, que constituyen algo menos del 44%, son de otros Idiomas. 

Los usuariOS de la Internet cuyo idioma nat,vo no es el mglés, se claSifican según la gráfica que Inclu:'llOS a cont'nuac,ón 5e 
trata de porcentajes del total de aquellos c~ya lengua originarla no es el Ing[és Es deCir, los Internau~as que emplean el 
español como ,dloma principal son ellO 1 % entre aquellos Que no hablan Inglés de manera preferente. Pero en el L:n'verso de 
todos los usuar.os de la red, constituyen el d <15%, con 9 6 millones de usuarios. 

Usuarios de la Internet cuya lengua materna no es el mglés 

ss Mimon Peopie Online Who 

¡I),ccess ihe !EiItemet ¡:-ti Other l...:Oing1l2lges 

ID utc-h <1 :5 '); 

"a [IJI) :5 9 '); 

10 1 <¡;. 

Japanese 

20 61, 

14.6 ';; 

10.3 "l> 

no. investigación del Inst.tuto Cervantes en ¡V,adnd, a cargo del profesor Bernardo Díaz Nosty, encontró que a fines de 1998 o 
comienzos del año sigUiente. en la red habría cerca de 7.7 millones de personas que hablan esoa~ol De ellos, el 57% son 
hispanos que VlVen en Estad::ls UnIdos, el 28.5%, viven en España y el resto, algo más del 14%, vIVen en América latina y en 
otras reglones del mundo. Estas Cifras no son contradictOrias con el dato de 5.29 millones de usuariOS latinoamericanos que 
proporCionamos antes. Una gran cantidad de ellos --más de 4 millones, según estimaciones reclentes'-, son brasileños y po~.o 
tanto hablan portugués. 

5egún la mlSr:1c ¡nvestlgaclón, en 1998 los usuarios de habla hispana constituían el 2.7% del total de c'bernautas en el mundo. 
Para el año s,gulente, 1999, babían disminUido a 1.5: %. 
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Claslf,cados por Id amas, de acuerdo con el Instituto Cervantes, el 70010 de los contenidos en la red se e'1cuentran en ¡ng!és y 
solamente el 2.5 en español. 

UsuariOS de l'lternet qt..e hablan español' 7.7 millares de personas 

De ellos: 4,4 millones son hispanos en los Estados :Jnidos, 2.2 millones viven en España y 
Ji. :T1ll1on viven en AmérIca l.atina y otras reg10nes 
Fue"1te: El Esoañoi el' el Munoo, 1999 Instituto Cerva:1.:es, Mad~ld. 

Usuanos que enplean el español en la I:1ternet 

1997. 2.7% 
1998. 1.51% 

Fuente: Instituto Cervantes 

Id'omas de las págmas escntas en la In~ernet, 1998 

Fuente: Instituto Cervantes 

Ingiés 70% 
Japonés 5% 
Alemán 3.3% 
Francés 1.9% 
Español 1.5% 

SI esas tendenCIas se mantIenen hasta el otoño de 1999 '1 tomando en cuenta los catos que malean que hay cerca de 800 
millones de páginas web, pocríamos suponer que en toda la red de redes eXisten aproximadamente 12 millones de Dágmas en 
español Empleando el mismo procedimiento y a partir de los datos de Hobbes Zakkon sobre la cantidad de SitiOS we:J, se 
puede conclUir que de los 7 m'llones de SitiOS en la red, unas 105 mil están en la loma español 

En 1996, en todo el mundo, había 328 millones de personas que hablaban español y que constituían el 5 7% de la poblaCión 
del planeta. En comparación, como ya se menCionó, solamente el 1.5% de los usuarios de la Internet emplean este Idjoma. 

Esa débil cuota de págmas en nuestra lengua en la red de redes, también puede ser conSiderada como expresión de las 
OInculraaes que nay en nuestros países tanto para el acceso a la comumcac¡ón en la Internet, C0..-:10 para la propagación de 
nuestras culturas en ese mediO. Una indagaCión de las páginas registradas en los prinCipales Idiomas en el SitiO de Altavlsta, 
uno de los prinCipales motores de búsqueda que hay en la red, ofreCIÓ los slglJientes resultados. 

Pagmas web registradas en el buscador Altavlsta el17 de mayo de 1999 

Total 316 104 255 100% 
Inglés 195 575 324 61.80 

Alemán 18 866 541 5.97 

Japonés 5 269 462 166 

Francés 5 133 539 1.62 

ESPAÑOL 4 272 47 1 35 

Sueco 2 882 744 0.91 

Holandés 2 302 590 0.72 

Fuente. Búsqueda en Altavlsta 

Cinco puntos para las políticas nacionales de promoción de la red 

En las págmas anteriores, hemos ofreCido una reVISión muy ráDlda del estado actual de la red de redes En s·ntes.s, Duece 
deCirse que en tanto la Internet crece con mucha rapidez en todo el mundo, los us:..:arlos en América Latina aume'ltan aunque 
de manera un tanto mClerta y los contemdos en Idioma español, t,enden a disminUir. 

En Aménca latma, con unas cuantas excepciones naCionales, la Internet se ha desarrol!ado al garete de las fuerzas del 
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mercaco SI" duda, la empresa ;:lrIvada y la inlclat.va misma de los ciudadanos rnte~esados en 'ncorporarse a la red de 'eces 
han sido fundamentales para oue eXista un crec,mlento constante y diverso Pero a diferenCia de otras ~egiones del :nundo, el' 
esta zona de! Continente las políticas estatales de exolíclto y efectiVO respalao al crecimiento de la red de redes, han sido 
escasas. 

En otros SitiOS, han existido proyectos gubernamentales e rnter-rnstltuclonales con recursos y miradas de largo plazo, tanto 
para ;:¡romover el acceso de los c-Iudadanos a equipos y conexiones, como para la instalación oe redes, la colocación de 
contenidos culturaies representativoS de cada nación y Dara la educación de los nuevos usuailos de la Internet En Aménca 
Latrna, por lo general, esas tareas se han dejado él la diSpOSICión y la capaciaad ~-pero tamb:én a las ::morrdades e rntereses-
ce I<::s empresas prrvadas. 

Uno de los prinClpa[eS obstácu!os para el acceso de las sociedades !atrnoamerlcanas a la red de reoes, se encuentra en el alto 
cosco de los servicIos de conexión. Los precIos cambian frecuentemente pero, en té~m'"os generales, suelen ser rT'as e'evzdos 
en lOS países de esta zona, que en las naciones de mayor desarrollo. Por ejemplo, se ha rnformado que en Argent,na, "el alto 
costo para ponerse en línea, ha Sido considerado como el prrnClpal Impedimento para e[ creCimiento de la ~nternet, con un 
pro;-ned,o de c:osto del pl-oveedor de InLt!md t! Importe de la factura telefónIca estimadO en 54 dólares mensuales, casI el ooble 
que en los Estados Unidos" 

Poorá deCirse que en la medida en que aumenten los usuarios, los precIos bajarán. Pero se trata de un círculo VIC,OSO que no 
Slerr>pre se rompe con una mayal demanda: también, puede conSiderarse que el alto costo de las tanfas telefÓnicas aunado a' 
precIo del contrato con un Proveedor oe SenllCIOS de Inte~net (ISP) detiene el creCimiento en el número de c:bernautas en 
Aménca Latma 

Así que una primera aSignatura para promover el acceso a la red, más allá del mterés inmediato de las empresas orlvaoas, 
conslstlrla en tener políticas de abatimiento de los precIos de conexlon. 

Un segundo dique para el desarrollo de la Internet, se encuentra en el costo aún alto de los equipos de cómputo. También e'l 
ese aspecto, es frecuente que las leyes del mercado tarden más en redUCir los costos en América Latma, que en otros países 
del mundo. Una computadora adqUirida en algún plan de descuento, ahora tIega a costar solamente 600 dólares en los Estados 
UnlOOS El mismo eC1ulpo, vale el doble o el triple en casI cualqUiera de los países de América Latina. 

Una tercera ve<tlente de cl!alqu'er pol't!c<:! , ... teg~al pa~a la Internet en Arr,¿r:ca Lat:r.a, tendría q:.;e mcl:.;:, la capacrtació:; ce :os 
usuarios. No basta con tener computadora y conexión para navegar con flUidez y provecho. Cada vez, resulta más Importante 
contar con aprendizaJe para entender y utilizar a la red de redes. Un empleo de calidad de la Internet, como de cualqUier 
tecnología, Implica IflS¡rucclón y actualizaCión de sus consumidores. Eso Significa destrezas tanto para reclbjr, como para 
colocar InformaCión en el Ciberespaclo. No nos refenmos solo a la capaCItación téCnica. Junto con ella, se requiere de un 
aprendizaJe sufiCiente Dara saber buscar y por lo tanto dlscrlmrnar entre las montañas de contenidos de toda índoie que hay en 
la red de redes. 

Un cuarto aspecto, sería la eXistencia de faCIlidades para crear SitiOS web con Informadón cultural, educativa, política y de 
serviCIOS de cada país. Esa tarea, casI siempre corre a cargo de los negocIos Iflteresados en vender publicidac! o algún producto 
a través de la red, pero cons(ltuye una ce las puertas más acceSibles para fomentar el conOCimiento de un país en ei resto del 
mundo --y también, para robustecer las culturas y las IdiOSinCraSias naclonales--. No se trata solamente de propICiar la 
conexión de las SOCiedades latinoamericanas con los contenidos situados en 1<9; red desde los países de mayor desarrollo 
industrial, smo de facilitar un mtercamblo regional. Junto con el acceso a SitiOS web de los Estados Unidos, es pOSible y 
deseable que los argentinos, meXicanos, uruguayos y venezolanos --entre otros-- se enlacen graCias a la Internet. 

En qu'nto lugar, es pertmente promover la mstalacló'l de accesos a la l'1ternet en tantos Slt!OS púoliccS como sea pOSIQle En 
pocas naciones eXisten programas para llevar la red a las escuelas báSicas (C¡;SI Siempre, esos proyectos se Ilml~an a las 
univerSidades). Además, en bibliotecas, centros de recreo, oncinas de gobierno, clubes y otros SitiOS, sigue Siendo InsufICiente 
la rnstalaclón de eqUIpos de cómputo, con conexiones a la red y personal adiestrado para facilitar su uso. 

Junto con esas cmco medidas, cada circunstanCia naCional reqUiere de políticas legislativas y práctICas de desregulaClón estatal 
respecto de las cuales, es difícil establecer cntenos generales. La priVatizaCión de las empresas telefónicas parece una realidad 
generalizada e Irreversible en la reglón, Igual que en el resto del mundo Sin embargo, las consecuencias que esas 
priVatizaCiones han tenido en el precIo y la calidad de los serviCIOS a los usuanos finales, aún están por evaluarse y 
contrastarse Lo mi$mo puede deCirse de las empresas a cargo de la dotaCión de servicios de conexlon (ISP's) En la mayo,
narte de los Daíses, no han eXistido restriCCiones para el estableCimiento de esos negocios pero, en muchos casos, ta"Tlpoco se 
han creado controles a los preCIOS de esos servlc¡os, Lo reglo casi general, como ya menClO'1amOS, ha sido el rnanten,mle'lto de 
cos~os superiores a los que hay en los Estados Unidos 

La Internet: .::.pnondad, o lUJO en América Latina? 

¿CoreXlones, o comestibles? Ese es uno de lOS dilemas todavía frecuentes cuondo se Olscute la ImportanCia que la Internet, v 
en general el acceso a las diferentes vertientes de la Sociedad de la InformaCión, debe tener en los paises en desarrollo. $1 se 
le contrapone con el gasto público en alimentaCión, en salud o en educación DáslCa, eVlde:1temente no r.ay diSCUSión: la 
lnternet está en un plano secundarro después de esas priOridades Pero al mjsmo tiempo, la neceSidad de pensar en el 
desarrollo a mediano y largo plazo y no sólo en las urgencias coyuntura'es, lleva a gobiernos y SOCiedades a conSiderar la 
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Imoorcal'Cla de invertir en recursos de :nformatlcos. 

Desde luego, no basta con tener Infonnaclón El ya citado Reporte sobre CesarroJlo Humano de las NaCiones Unidas, reconoce 
que el potencial de las nuevas tecnologías es muy grande, oero por sí solo no es la solución a los rezagos SOCiales y aavlerte: 

"Las escuelas Dobres en mformación y los hospitales, a menudo están pobrerrlente conectados En SuGáfrica, el pafs mejor 
conectado de Afrlca, muchos nospltales y cerca del 75% de las escuelas no tienen linea telefónica. Incuso en el nivel 
vnoVers:tano, en donde hay coneXión, hasta mil personas pueden depe-¡der de una sola terminal. UrJa sola comp..:tadora no es 
suf.ciente; se necesIta toda una infraestruC::ura en telecomunicaCiones 

'El equipo es necesario, pero para se~ parte de una solUCión el aprendizaje a distanCia requiere Instl::uclOnes, destrezas y 
buena admlnJstracló ..... la tecnología para el aprendizaje a distanCia tiene poco provecho Sin cursos ce contenido relevante y 
fuerte apoyo ae[ personal. ZamDla tuvo un éxodo de 7 mil profesores en~re 1986 y 1990, espeCialmente deblGo a la 
contracCión del presupuesto educativo. La tecnología no puede trabajar en donde no hay personal de apoyo que ayude a los 
alumnos a obtener el maxlmo pOSible de [a red. 

"La informaCión es solo una de muchas neceSidades. El correo electrónico no es SUStitutO para las vacunas y los satélites no 
pueden abastecer de agua potable. Los proyectos de tecnología de alto perfil, tienen el nesgo de oscurecer las pnorldades 
báSicas. Como aeda un trabajador de la salud en Katmandú, 'nuestras pnorloades son la h¡glene, la salubnd2d, agua confiable 
para beber ... ~cómo va a cambiar eso el acceso él la Ir¡ternet? La pnnclpallimltaclón son los recursos I .. adecuados para los 
sistemas de salud y educaCión en ger>eral" 

Todo eso, resulta incontrovertlb[e. SI no hay dinero para contratar maestros, es impensable proponerse tener computaooras en 
las escuelas. Sin embargo, es oreclso pensar en cómo respaldar mejor a los maestros cuando nava recursos para sus Sol [anos y 
en cómo enseñar, en esas escuelas, [os nuevos procedimientos para obtener informaCión. 

El debate entre conexiones y comestibles, no debería estar definido por ningún fundamentalismo. Hacen falta comida, 
VIVienda, vestido, medicinas y la Internet no va a sustitUir a nmguno de esos mínimos de bienestar Pero a través de~ 
comerCIO, la red de redes puede contnbulr a obtener aunque sea en parte los recursos necesarios para sufragar las políticas 
sociales. Y merced a [a Instrucción y la formaCión cu[tural, puede coadyuvar a que [a Vida de todos, Sin por ello abolir 
artifiCialmente las diferenCias SOCiales, sea más llevadera. 

Temas y preguntas pendientes en una d'scuslón nueva y urgente 

La discusión sobre el desarrollo de la Internet en América Latina, es nueva e incompleta Apenas, unos cuantos autores se han 
ocupado de refleXionar sobre ella Solamente en la medida en que esa dlscusíó'1 se extienda, será poslb[e diseñar oo!ítlcas 
naCionales y regionales capaces de Invo[ucrar no sólo a los Estados, SinO a las SOCiedades de esta reglón. 

En estas páginas, hemos querido ofrecer elementos para un díagnóstlco del estado actual de la InterneI, como parte de! 
contexto de esa reflexIón. los temas pendientes son muchos Nos apoyamos en une mdagaClon reciente sobre la relaCión entre 
conOCimiento y pobreza global, para enumerar algunos de los puntos del debate ínternaclonal, vigente pero irtcompleto, en 
torno al uso de nuevas tecnologías en los países en desarrollo. 

"_Las estrategias de comunicaCión y las Infraestructuras, ,qué tan leJOS pueden y deben facilitar la produccíón local yel 
intercambIo sur/sur? 

-~QUlén, SI es que algUien, debería controlar la generación y el flUJO de mformación a través de I..n Sistema cuya transparenCia 
tecnológica funCione en contra los regímenes de mformaclón altamente regulada por los gobiernos en muchos de los países 
más pobres? 

-¿Cómo, SI es factible, puede ser ubicado este enfoque en los planes de negocIos de las mdustrias globales de comunicaCión, 
conOCidas extensamente en el flUJO norte-sur de ;:¡rogramaclón para la radiO y TV, libros, tráfico de telecomunicaCiones, 
aprendizaje e intetilenclón especializada? 

-¿En qué magnitud <lMen<lZa ese flUJO a las cultura frágiles? 

-~Cómo pueden ser protegidos los derechos de propiedad mtelectual del conoc'mlento autóctono?" 

A esas preguntas, podemos añadir CinCO asuntos que han Sido ejes de polémicas recientes en el plano internaCional pero que 
no siempre haf' sido discutidos desde una perspectiva latmoamerlcana 

a. Censura a [os contenidos conSiderados como perniCIOSOs y que Circulan en la red de redes. IniCiativas ce ley oara 
sarClonar a qUienes colocan págmas con pornografía (como sucede en Estados Unidos y Alemania, entre otros países) 
e, Incluso, medidas para eVitar la consulta a espacIos de contenido polítiCO (como ocurre en Chma, Smgapur y Vietnam, 
entre otros sitiOS). Diseño y prooagaclón de filtros para atajar la recepción de mensajes Indeseados (espeCialmente, 
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para p~oteger a niños y Jóvenes de la pornografía) Clas.f:cac'ones y/o sa:lClones. ~lesgos de que:a SUbJeLV:C2C de los 
clasificadores se Imponga a la Imertad de los usuarios para recibir, responsablemente y en eJerCICIO de sus derechos 
como ciudadanos adultos, los contenidos de la índole que ellos qUieran. 

b Correo chatarra. Proliferación de mensajes no deseados. Dlsem¡naclón de VIruS. Tráfico con lIstas de direCCiones 
electrÓnicas Preponderancia de la comerc¡a[jzaclón por enCima del servlClo y [a L.td¡dad públiCOS en la red de redes. 

c. Encflptaclón e intrUSión. Proyectos de gobiernos como el de Estados Unidos para Imped,r la CodlflcaClon de mensajes 
con programas oue no puedan ser reco:locldos por S0S corporaciones poliCiacas, o para Incorporar recursos capaces De 
permitir la aevelac¡ón de Información Sin la voluntad de sus oropletanos. 

d DisperSión y cO:1fUSlón de la informaCIón que CIrcula por [a Internet Banallzación y heterogeneidad de contenidos 
e ComerCializaCión 'rrefrenable pero tam~ién :nmoderada. Desplazamiento, suStltUCIÓl" o mexlste1"cla de los espacIos 

oúbllcos. LimitaCiones de :nstltuClones estatales y de las universidades públicas para extender la red de redes con 
contenIdos propios . 

Esos son algunos de los temas pertlnen~es en el examen de la Internet. ConoClé<1dola y discutiéndola, podreMOS utll:zar con 
mayor orovecho ese instrumento oescomunal y paradÓJICO que es la red oe redes. 

La Internet puede ser lo mismo el Maravilloso A[eph del s'glo 21, que una nueva torre de babel conde 10$ desencuentros sea<l 
más que los hallazgos. EXiste el nesgo de que allí tengamos tanta mformaclón Sin arder. ni utilidad que en vez de recurso pare 
el aesarrollo, el clberesoaclO sea un terreno repleto de embaucamientos y escombros Queremos creer que, de todos modos, 
Borges estaría encantaoo de navegar en esa moderna alfombra mágica 
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por AnruJio Sánchez 

Afines de ¡ 997 se discutió en la ciudad de México, en la Cámara de 
Diputados la consulta sobre derechos de autor, que entre sus objetivos 
estuvo el de escuchar a los interesados en presentar propuestas en esta 
materia, con el fin de hacer las emmendas pertinentes a la Ley Federal 
de Derechos de Autor (LFDA) que fue aprobada un año antes. Una 
cuestión que parecía apresurada, si se tomaba en consideración el corto 
tiempo que la anterior teula de haberse puesto en marcha. Aún no se se 
conocen los resultados de dicha consulta y menos cuáles serán las 
orientaciones qu.e la nueva LFDA contendrá. 

En lo refereme a la cuestión de los emergentes medios de 
comunicación, la Internet y las bases de datos para ser más prec.iso, es 
evidente que la actual LFDA plantea varios problemas. Por cuestiones 
de espacio, destacaré algunos ejemplos de como se afectan en este 
campo al derecho social. Sobre el primer aspecto, el artículo 106 indica 
que el derecho patrimonial de un programa de computación, faculta al 
titular del wismo a autorizar o prohibir 11La compilación, los procesos 
para revertir la ingeniería de un programa de computación y el 
desamblaje". Pero una de las cuestiones que posibilita avances er; los 
terrenos de la ciencia, la cultura y la educación de un país, es la 
difusión de las obras, de los meCa!llSmOS que le han dado paso, es decir 
de sus fuentes. Abr~ el camino para conocer !os códigos fuentes, es 
hablar de lli"la de las maneras en que hov se efectúa una parte 
importante del desarrollo del conocimi;nto en este fin de siglo. Él debe 
ser un derecho público. 

Otro aspecto que se destaca en el articulo J08, es la protección de las 
bases de datos, que según se indica: "Las bases de daros que no sean 
orIgmaies quedan, sin embargo, protegidas en su uso exclusivo por 
qwen las haya elaborado, duronte un lapso de 5 años". Esto fomenta 
la espira] hacia lo privado. Lo &'lterior se ensancha en el articulo] 52 
que refiere: nLas obras de clommio público pueden ser J¡bremente 
usadas por cualquier persona, con ia sola restriccczón de respet{J-r los 
derechos morales de los respectlvos autores". Como estas obras son 
por lo general compiladas y explotadas en bases de datos por 
particulares, favorece a las empresas. El uso público de la mismas sólo 
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lo aprovechan u...'10S CU&"1tos, los qae surragal'1 una c&""1tidac po; hacer 
uso o adquirir las mismas. 

El problema es que cada vez más los derechos de autor ;,rienen a 
defender los derechos de las empresas, se pone en e!Jtredicho el 
prillcipio de interés general o colectico que es la base de los derechos 
de autor. El mismo gobierno mexicano lo hace al cobrar la consulta en 
ia Internet del Diario Oficial de la Federación y de diversas bases de 
datos admirjstradas y elaboradas por el Inegi y que f"eron posibles 
gracias al dinero aportado por los contribuyentes, 

Por otra parte, la LFDA afecta los derechos individuales de creación. 

Página 2 de 2 

En el artículo 103 se indica que la protección de derechos de autor en la 
elaboración de programas o bases de datos se aplica]: "cuando hayan 
sido creadas por uno o varios empleados en el ejercicIO de sus 
funcwnes o siguiendo las instrncciones de su empleador"; en tales 
casos los derechos de autor corresponden a quienes contratan a los 
programadores. Pero ¡as estadisticas son claras: más del 90 por ciento 
de programas que se comercializan lo hacen empresas, los productos 
shareware (programas que se usan a prueba y si son de lJIilidad para el 
usuano los liquida a un costo módico a su creador) apenas ocupan. una 
reducida franja de ventas. En este caso específico, los derechos de 
autor protegen a las empresas no al creador de los programas. 

Además de Jo referido, hay lagunas y aspectos de la LFDA que 
merecerían ser re\~sados: varias de las cuestiones de violación de 
derechos de autor~ en realidad están referidos a modalidades propias de 
Gutenberg y deben ser radicalmente modificados por no tener nada que 
ver con la fonna en que opera la Internet y todas las cuestiones 
digitales. 

© A"'1tulio Sánchez ('fodos los d.erechc:§ r-esen"ados J:llar el auQ:or) 
§!S] Preguntas, comentarios o referencias: 

<<< 
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