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INTRODUCCiÓN 

La edad del ciberespacio ha llegado. Nuestro mundo ahora en el siglo XXI ha 

pasadJ a ser de un mundo físico a un mundo virtual. Vivimos en una era de 

reYOlu1n tecnológica que dicta en gran medida la manera en que el ser 

humal interacciona con su ambiente socio-cultural. En nuestra época existe 

una d~ElfSidad de herramientas tecnológicas que nos ayudan al desempeño de 

las tareas cotidianas y en el trabajo. 

Día a día es más amplio el cuestionamiento sobre el impacto de las tecnologias 

I . 

informáticas en la vida del hombre. en especial en los jóvenes. Quienes están 

mucho ~ familiarizados con esta vertiginosa llegada de Internet. Por eso es 

importa~te analizar la forma. en que los jóvenes hacen uso de Internet. para 

enteJ mejor cuáles son los caminos al que este consumo los está llevando. 

Éste es Iprecisamente el propósito de esta investigación. 

En el Lítulo I se plantea el problema de investigación. Se explica cómo 
I . 

comenzó el auge que hasta ahora tiene intemet.· su capacidad para proveer 
I 

inforTnac1ión de cualquier tema y su veracidad. Además. se habla de las 
, 

aplicaciÓnes positivas de las que se puede tomar ventaja. Este capitulo es el 

punto J partida de la investigación en la cual de manera general se establece 



.. 

. I 

2 

qué es lo que va a tratar esta tesis. Se menciona en este capítulo la relación que 
I 

tiene Internet con los jóvenes, y se desprende de aquí la pregunta de investigación. 

A su vb, en esté capítulo se explica la justificación de este IIabajo. En la 

j~ón se dice el por qué Internet es un fenómeno tecnológico y humano, su 

avance tan vertiginoso y el poco tiempo que esto ha dado para generar. 

investigaciones propias a dicho fenómeno. 

E
l, I . có .... ,. desde . 

n el cap tulo I se explica mo ha sido la histona de nternet sus pnmeras 
I 

concepciones como herramienta de información en 1962. Su desarrollo y evolución 
I 

como ARPANET, hasta 1985 en que se estableció firmemente como una red que 

conecta~ investigadoreS y desarroUadores, así también como el advenimiento del 

Chat EJtos avances dieron lugar a lo que conocemos hoy como Internet. Se 

definen J discuten las apflCaCiooes de mayor uso que tiene Internet, como son: 
I 

navegar, ':Chatear, leer un libro, descargar música, comprar, crear una página web, 
, 
, 

descargar programas, pagar servicios, estudiar a larga distancia, jugar, enviar una 

tarjeta ~ica Y participar en debates sobre algún tema. 

Se plallo que respecta al consumo y su definición, además que se explica la 

compIejid~ que el proceso de consumir implica como fenómeno también cultural y 

&OCia1. eL esto se enriquece la investigación al-analizar como ha-sido·eI consumo 
I 

de Internet por parte de 108 usuarios y como esto ha generado una revolución 
, 

tea1oIóglCa. Además de qué se requiere para formar parte de este consumo de la 



red Y I8s necesidades que todo Cibemauta busca satisfacer al estar conectado a la 

red. 

En el capítulo 1IJ se analizan e int6fPf9tan los resultados arrojados por las 

encuestas. Dichos resultados son sellalados por pregunta y lo que se pudo inferir 

de los mismos. En algunos casos se sellalan ciertos porcentajes y/o se comparan 

entre si, 

1 

y por último, en el capítulo IV, se dan las conclusiones del estudio, Se retoma lo 

que es Internet para la sociedad Y la cultura actual, se hacen reflexiones con 

respecto a $U acelerada evolución como ámbitO de relaCiones humanas y 

tenómehos socio-culturales, y finalmente se habla de las expectativas que este 

ba o I brió desde el " ........ GAnr Ira JO cu o no punto de VISta del InV""uyuvvo, 

De esta manera, el presente trabajo pretende mostrar los hábitos de consumo que 

los jóVJnes universitarios hacen de Internet, e invitar al lector a reflexionar sobre 

este ~meno social que ha influeociado de manera significativa en tantos 

aspectl de nuestra vida cotidiana. 
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CAPITULo I 

1.1 .. PlanteamIento del problema 

EI.auge dellnlemet como . mediO· de. iotormaciónse óaeo .1o$.00's.. lOUlUeIIOS. 

usuariOsdelareddescubfieronunamanerarápida.y.fáciJdearoedera.todotipo.de. 

i~ por medio de una computadora personal, además. de establecer 
1, 

re/acioI1es. pe¡sonaIes. con. gente en otro pals y a grandes. distancias.. En sus 

PrinciJ. las páginas web. no eIaIl Ian sofisticadas . Pero ahora es. posible. 

80CXlflJ casi cualquier: tipa de tema por medio de un buscador,. SU acceso. es. 

cada J más. rápido. que antes. y. hay. un Ql3I1. número. de personas. que acoedan. a 

él
. I . 

mmuto.a.minuto.. 

Así como es fáCll.consullaccualquier.tema en IntemeI,.de.la.misma manera es 

posible ~crear una página web con cualquier tipo. de infoonaci6n. Es decir, 
I • 
, 

casi cua~ief petOOna que. conozca cómo. navegar en Inlemet y. por supuestO, .. 

Utilizar: una computadora pen¡onal;. puedeaear una página web,. 
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DebidO a esto la información que se diwlga a través de Internet no es de mucho 

1 . 'b/' Ita de fiar. a rnenos que tenga alguna referenaa bi IOQrática que se pueda consu r. 

ahí qJ la mayoria de las veces dicha infonnación sea cuestionada en cuanto a su 

I 

veracidad. El problema radica en que las pefSOIUIS que consultan el Internet no se 

preocu~n por verificar dicha veracidad de la información Y existe. una tendencia 

actuaJente a investigar cualquier terna por Internet en lugar de buscar en un libio 

o en a~una otra fuente más fidedigna. 

A pesar de éste tipo de desventajas de la red existen muchas otras aplicaciones 

~. por ejemplo: estudiar alguna carTela o posgracfo a distancia por medio de 

la red. páginas web con información respaldada por instituciones serias y/o 

oficiales. emprender y/o publicitar un negocio por este medio. enterarse de lo que 

aCoOtede en el mundo. aprender y/o practicar un idioma de manera gratuita. 

particiJr en conferencias y debates que se realicen para conocer diferentes 

puntos de vista. se puede también intercambiar información con personas o 

instituciones. descargar y actualizar software. oomunicaci6n por medio de voz e 

imagen con otras pet'$OI1aS. leer libros completos. aprender de aJltura general. en 

fin. son muchas las aplicaciones que probablemente no se estén aprovechando . 

la ma~a de las personas que utilizan Internet son los jóvenes. debido al 

contactO que estas nuevas generaciones han tenido con la tecnologla Y su 
, 
, 

'desarroilo. les es indispensable utilizar Internet para pertenecer a ese grupo 

.1 _~ .. _ 
globalizado y .................. por la red. 
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Es decir, los jóvenes hacen el mayor consumo de esta herramienta informática. 

A pesar be esto al parecer no explotan al cien por ciento las cualidades de la red. 

Es por ello que de aqul se desprende la siguiente pregunla de investigación: 

¿Cuáles son los hábitos de consumo que tienen los jóvenes con respecto a 

Internet? 

1.2. Justificación. 

El Internet es un medio de comunicaci60 que en poco tiempo se ha posicionado en 

I 
la vida de las personas o jóvenes como herramienla esencial para eslar al día en 

I . 

intonnaci6n e interaccióo con otras personas. Este fenómeno tecnológico y 

humano boa es la red es ahora ya casi indispensable para cualquier persona que 

quiera Jr parte de esa sociedad que navega, investiga, chatea y propon:iona 

I 

intonnaci6n por este medio. 

Internet es el tema que está en boga, su desarrollo ha sido lan vertiginoso que ni 

siquiera ~ dado el suficiente tiempo para meditar como usuarios de la red que lan 

~_L norú ... · ebido herra . . de ....,,"" ............. o ..... J ...... icado se esta-d al uso de·esta· mienta y medro 

I 

comunicación. 
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No soo.1llUd1as las investigacjones que se han realizado al respecto debido. a.1as 

~ descritas anlerionnente y en menos medida 1ocafmenIa. Es por ello que 

esta ~. se eofoca a indagar los. hábitos. de. COIlSU/JXl que Iosjóveoes 

univ~ de. VenICIUZ. y Boca del Ría hacen de lnIemel Su valor en. ténninos. 

de la ~. que. arroje puede. ser de. g¡an relevancia para. hacer diferentes. 

Iiposde análisis y. cuesticlnamier1.por parte-de. cualquier. pefSOIla_que.esIé. 

~enestetema . 

AcIemáS existen cielIas.áreas.que.se.pueden. ver también beneficiadas .por: este. 

trabajoldein~aci6n; por.ejempJo:1a psicología, la educaciónyla.c:omunicación. 

Enprimec lugar. la .psicología.esJa.ciencia .que. estudia los fenómenos psíquicos. su. 

~.laformaeoque.se(XOduceo.su -desaaoIIoy. contenido_ln\emel es.oo 

medio ~ cuál. ha cambiado Iaconcepciónde .. esIDs .fen6meoospsíquicos.como .eI 

nuevo.L en .dónde.los. usuarios entienden este.medio.de diferentes manems 

y.1a J. cambia.a. su_ vez_dicho eolendimiento. Además la. psicología. también 

estudia laI individuo' . I decir al individuo foona dereJacionan;e 

l' ha=~~" Ios

y 

:~.~ .• - . ~-wA- lo" con otros. Internet- ..... """' •• -.....Ia manera en que. H......,~se ............... y.. .... t .... """"', .. " m""'" 
, 

Otra de'_ áreasquesepuedenverbeneficiadas.por~estuóiO es la educación .. 
, 
, 

laled~tambiéntn medio end6nde .. nuev&S.tormas.. métodos.y técnicas.de .. 

~ tieneo.lugar. Tanto profesores como aIum/lO$ pueden benefician¡e por: 
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la red ya que las características que ésla tiene para intercambiar información 

facilita ~ proceso educativo, cualquiera que sea la disciplina. Actualmente existen 

I 

aplicaciones tecnológicas que facilitan este proceso más aún, como lo son los foros 

de d~ión, las clases virtuales, imágenes de video en tiempo real, intercambio 

de aud~ en tiempo real, y muchas otras. 

Aunado a esto, todo aquel que tenga relación alguna con la comunicación 

Irá" '~Á~~_' • encontra esta tesis de gran Interés. Los nuevos f .. out, .... """ comunicativos que se 

dan enllntemet son de verdadera importancia. Internet ha generado grandes 

camJ en esta área. Es necesario conocer qué es lo que está pasando con 

~ a la emisión, transmisión y recepción de información por la red para estar 

actual~OS. 

1.3. Objetivos. 

I 

1.3.1. Objetivo general. Investigar los hábitos de consumo de Internet entre los 

jóvenesl univefsitarios. 

1.3.2. ObjetIvOs especfficos: 
I 

, 
, 
, 

I 

• qelinir qué es Internet y CUáles son sus apliCaCiones. 

I 
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• Describir la situación actual del mundo de la comunicación a partir del 

~rgimiento de las nuevas tecnologías. 

• Realizar un trabajo de campo para investigar bajo. qué. condiciones. los. jóvenes 
I 

univelSitarios. de hoy utilizan. la red .. 

1Á. Hipótesis. Olas principales. aplicaciones de Internet que usan. más 

I 
frecuentemente.los.jóvenes.universilariosson .Ioschats y los. motores.de. búsqueda. 

deln~~. 

u. Variables:. 

1.5.1. Variable. 1 •. Chats y. motores de búsqueda. como aplicaciones. de. Internet 

l. . 
usadas más frecuentemenle. 

1.6. Unidad de observad6n.los jóvenes universitarios. 
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Cuantilafjyo.Esfeenfaque.utiIiza la recolección. y. e1anáJisisdedatos.para.conteslar 

preg1II1ldeinV~y.probarhipótflSis estabJecidas.previameole,yconfíaen 

la ~numéIica,e1C01lteO-Y fi'eaIetJfement en. el USO. de Ia.estadisfica.para 

l. . . 
estable<;ercon exadjflld patrones.de.compoi1amjento.en.unapoblaci6n.. 

1.8.. DiSeílo.Setmbajómnla.técnicadelaencuesta. 

1.9. PoNación.y. mwstnL las.encuestas.se.apIicaron.ajóvenes.univelSilarios.de. 

distinJ semesIJ:es... Las. WJiveIsidades seJeccinrJaa fueron. la Universidad 

~. VJIla Rica,. a Centro. de Estudios. GestaIt y el. Colegio. la. Paz... La 

~. estuvo.canstiIuida par. el. tataJ.dea1umnas. de las. tres. instiIuciones. .y. de 

ella seabtuvo. UIl3.muestra .repcesen1ativa.utilizanda.1a IOrmuIa .del muestrea .. par. 

cang~. la U\IR cuenta can.diezcan:erasen foIaIlas.cuales. sanlllgenieda. 

civil. ~istración. Psic:oIagIa. Arquitecb.ua. Contaduda,Medicina. Computación Y 
I 

~;OdonloIag/a.Ciencia$de la Comunicación y.DeIecba .. B.númerotataJde 

alumnas en.es9.universidad es. de. 1,584. Multiplicada par. O.OS nas. da. un 

re5I!!tadode 78.2 para realizarlasiguientefómJula: 

I , 
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Q05.xNo..Tolaldealumnos.(nQ,DeafumnosoofcarJe@1 
No. Total de alumnos 

Es así. como. se. calculó. el número. represenlativo. de. alumnos por carrera a los 

cuáles se les. tenía que. aplicar las encuestas .. 

De. la misma manera en. el Centro. de Esludios. Gestalt tenemos las siguientes. 

carreral. Diseño. Gláfico, 1liseIlo. y. Mercadotealia de. la Moda,. Alquitectula de 

In~ y. Comercio. ExteOOLEl tDlaldealumnosen este centro. de estudios es de. 

IIa . ~ftl;,..<; 2.44. De. Jl1ISIlla manera se ............ la fórmula dando como resultado 12 alumnos a 

I 
los cuales se les. aplicó. la encuesia, más. específicamente seis,. cuatro,. uno y. uno 

las 
I . 

de carrerasantes.menaonadas. 

y finalriJente,. El. Colegio. la Paz con un.lotaIde 296alwnnosen.1as licenciaturas 

de~. Especial,. Ed"cación. Primaria y. Educa<ión Preescolar. Se aplicaron. 

las. enalestas.aaJalm, .se.is.y. cinco. afumnos.de las. respeclivas.licenciaturas. 

1..1.0.. 1Mtn·mpnft> de. medición C"estJoMrio.: un cuestionario consiste. en. un 

. I más· medir ánde coo¡un~ de. preguntas. respedo a una o. . variables a . (Hem z. 

S91npieij,.2.003.: pás.285).En este caso. el aJeStionarioconsla de 13. preguntas. La. 

I 
1 Hemández ~ Roberto. MetodoAJgía de la Í1~. 3a ed .• México. 2003. pág. 105. 
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mayoría; son ~ cenadas con opciooes para que el eI1cuestado se limite. a 

contestl '1 elegir •. En. algunos. cas= /as opc:iones de reSjl'1$fa están. acompañadas 

I mbinación de la rta ¿Por qué? Esto es. una co . de pregunJas cenadas y. 

abierla al mismo tiempo. (Anexo 1). 
I 

1.tt. RL,acl6n de ~ se aplicó el cuestionario anteriol: por medio de 

pregunwl con. opOOnes y algunas abierIas. 

a) Recopilación.de fueIltadeinformaci6n. 

b) ~de/cuestionario. 
c) ApI~de/cuestionaOO a la muestra. 

I 

d) Análisis. de la infonnacióo obtenida en los. cuestionarios. 

e) ~detabJas 
f) ~de/reportedeinll-eStigación. 
g) ~ldeconckJsiones. 

U3.1. RI!copllacl6a de fuemes de Infonnacl6a Se buscaIOn fuentes. (libros, 
, 
, 

ensayos,¡)ág¡nas web),Ios.cualesestuvieran relacionados con el lema. de Intemet. 
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el consumo. de ~ y. la situación del mundo actual debido a la influencia de las 

nueJ tecnologías. 

t.13.2.

1 

Elaboración. del c.-tlonarlo.. Se. redactaron 18 preguntas. Estas son 

tanto preguntas cenadas y abiertas. TlE!I1en también opciones. para que el 
I 

encuestada elija la que sea de su preferencia. las preguntas fueron redacladas en 

funciónldelosusosyhábitosdeconsumo.que.losjóvenesreaüzanenlntemet 

t.13.3.. Aplicación del cuestionario a la muestra. los. em:uestados fueron 

detem1inados por medio de la fórmula anteriormente descrita Se aplicó el 

~ario. de forma peIWI1aI,es decir, cara a cam, por siexistia la necesidad de 

I 
aclarar iaIguna duda por parta de los enCI oeslados . 

1.13.4. Análisis de la Infonnadón obtenida en los- Cl-uon.rtos. y eJaboracI6n 

de ~las respllestaSde opcionesdieroo la pauta. paradespuésdelemlinar la 

I _~_" __ ri_' • la' ... _..... En este de~;,,"" maneraenque.se .... _ .... yvaaana .. m.",............... . . caso. se· __ .una. 

clave nJmérica a cada opción de. respuesta. por pregunta. para es! registnulas.más. 

~,_J En . ' ._."".te. . el caso de las preguntas. abiertas se. reglSIraron. las respuestas. 

~ debido. a que. al ser anatizados los cuestionarios. contestados,. se. 

~. que se. repetían en algunos. casos. Por otro. lado, por medio de las. 
I 

fórmula~ adec:uada$, las labias auIomáticamente arrojaron los pcm:entajes en 

I . 
generaly. por carn¡rapor cadapregunta.correspondiente 

I 
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1.13..5.. EIabnración del reporte de investigación y elaboración de 

conclusiones. GJacias a Jos porcentajes se. pueden elaborar coocIusianes más 

contunLa. En las COI1CIusiones. se mosIIaJá aJáfes. SOII Jos hábitos de COIlSW1JQ 

que J Wliversitarios. de. la zona conurbada Veracruz. Boca del. RIo tienen con 

r~ a Inlemet la cual penJJitirá corrobor.II: la relevancia que. la red. tiene. en 

I 

estos dIas entre. Jos jóltenes univenliIaríos. 

1..14.. AnáUsIs de. datos.. Primero se realizó. un concentrado. de las. respuestas en 

I 

una tabla. Cada pregunta y res". ",sta está representada po.r una claYe numélica.A 

su. vez. b la tabla se fue de.IaIIando la res". fE!Sla que. aparecía con. más frecuencia 

/o cual ~.anojó. pon:en1ajes útiJes.paJalasconc/usiOJleS... 

1..15... lmportanc:.Iade1estlldlo .laimportanciade.estainvesligación.radicaen.que 
I 

ellntenktes muy. probablemente. la fuen1e.de.1\lDIlSUIfa más. 'diJizada po)" muchas· 

~. En este. medio. circula casi a '8lquier ~de. infonnaci6nque.sea buscada 

debido¿que.OOe.xisfen.reg"'acionespaJaladivuJgaci6n.de.dichainfonnacián. 

Además de que la mayoría de las pen¡onas que utilizan Internet mucho.s. de. elJos 

so.n jóltenes.. En. este. caso. la investigación se.·reaIizaIá conunamueSlra de jóIt.enes 

que~. en. difen!ntes. univeIlIidades, po.r lo. cual esta jnveaIjgaciOO puede ser 

Iambién ¡de. gr.¡n &ylIda paJa dichas. universi<fades ya que. pueden tomar las 
, 
, 
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investigación no sean satisfactorios. Esta investigación puede ser lomada en 

~ par dichas. insIiIucianes pam orienIar a sus aIwnnos acen:a del uso del 

In 
I . . --'-__ "' ..... __ 1 __ 

leme1 Y me,¡orar asI. su aprOV"""IdI.JICI.IU ............. 

También está in\lestigacilin es de suma imporfancia pam cualqllier pessona que 

utiliza 1sre medio. ya que. podría na esIar haciendo un usa apropiado. de él 

U&. IImjtaclnnes del estudjo' 

a) SóJO se. trabajó con universidades privadas.. 
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CAPfTuLO " Marco teórico. 

2.1. HIstOrIa de/Internet. 

Internet es una herramienta de información Y entretenimiento ulilizada a nivel 

mundial.1Su vertiginoso crecimiento ha dado poco tiempo a detenerse y reflexionar 

acerca de sus orfgenes como la gran carretera de la información. 

la primera concepción de Internet fue dada o percibida por C.R. lickIider, de/ 

Massachbeus Inslitute of Technology, en Agosto de 1962. lickIider discute sobre 

su ~ de Galactíc Networlc (Red Galáctica). El concibió una red 

intercon~ globalmente a través de la que cada uno pudiera acceder desde 

cualquier lugar a datos y programas. En esencia, el concepto era muy parecido a la 

Internet actual. 

En 1965 uno de los sucesores de Ucldider, el también inveStigador del 
, 
, 

Massachtjssets lnsIitute of TechnOIOgy G. Roberts, conectó un O«fenador a otro 
, 
, 
, 
, 
I 

I 
I 
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creando la primera red jamás construida. En 1967 Roberts publicó el plan para 

I 
ARPANET. 

1968 un grupo encabezado por Frank Heart. de BoIt Beranek y Newman (BBN), el 

equipo ~ BBN trabajó en IMPs (procesadores de mensajes de interfaz) con Bob 

Kahn tlnandO un papel principal en el disello de la arquitectura de la 

I 
ARPANET global. En Septiembre de 1969, cuando BBN instaló el primer IMP en la 

UCLA y quedó conectado el primer ordenador host. 

El Instituto de Investigación de Standford (SRI) proporcionó un segundo nodo. 

Cuando el SRI fue conectado a ARPANET, el primer mensaje de host a host fue 

enviado desde el laboratorio de leinrock al SRI. Se alladieron dos nodos en la 

Universidad de California, Santa Bárbara, y en la Universidad de Utah. Así, a finales 

de 1969) cuatro ordenadores host fueron conectados cojuntamente a la ARPANET. 

\ 

En octubre de 1972, Kahn organizó una gran y muy exitosa demostración de 
I 

ARPANET en la Intemational Computer Communication Conference. Esta fue la 

primera L0straci6n pública de la nueva tecnología de red. Fue también en 1972 

cuando [se introdujo la primera aplicación "estrella": el correo electrónico. 
, 

, 
, 

la ARPANET original evolucionó hacia Internet Internet se basó en la idea de que 

habría ~1tipIes redes independientes, de disello casi arbitrario. Internet como 
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ahora la conocemos encierra una idea técnica dave. la de arquitectura abierta de 

ba
o 1 . 

tIa jO en red. 

Como Lultado del ccecimiento de Internet se produjo un cambio de gran 

importarba para la red Y su gestión. Para facilitar el uso ~. Internet por sus 

.1. hosts .. usuanos se 8Slgnaron nombres a los de fonna que resultara Innecesano 

recorda1 sus direcciones numéricas. Esto llevó a la invención del ONS (Doma;n 

Name Syslem. sistema de nombres de dominio) por Paul Mockapetris de USCIlSI. 
I 

El ONS permitfa un mecanismo escalable y distribuido para resolver 

jerárqu~mente los nombres de los hosts (por ejemplo. www.acnJ.Ofgo www.ati.es) 

. en di~nes de Internet. 

Así. en 1985. Internet estaba firmemente establecida como una tecnología que 

ayudaba a una amplia comunidad de investigadores y desarrolladores. y empezaba 

a ser empleada por otros grupos en sus comunicaciones diarias entre ordenadores. 

El correh electrónico se empleaba ampliamente entre varias comunidades. a 

menudo ~ distintos sistemas. la interconexión entre los diversos sistemas de 

L....... .. _ la 'Iidad .. ._ ............. correo """'VOUCIUd uti de las comunlC8ClOnes e""",v,,1C8S entre personas. 

El a08l1 el proceso de ccecimiento desenfrenado de Internet nos permite 

generamk una idea. aunque a veces un poco vaga, de la importancia de ése como 
! 

medio ~ información. actualización. contacto con el mundo y sentido de 

pertenenCia a lo actual que parece dar a los usuarios. 
I 
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Muy probablemente sea por eUo que los jóvenes. en e! caso que concierne a esta 

invesJación los univefsitarios. parecen tener una aficióo y gusto especial por este 

novedl y revolucionario medio tecnológico. 

I 
Tan sólo si consideramos cómo surgió este concepto entre un grupo no muy 

numeroko de investigadores y comparamos al número de personas que se supone 
I 

están utilizando la web. es más abrumador el sentimiento. Según la Asociación 

MexicaJa de Internet (AMIPCO. el número total de usuarios de Internet para el 

cierre d12004 será de catorce miUones novecientos un mil seis cientos ochenta y 

. I 2 
siete PElfSOnas . 

I 
2_ 2_ Aplicaciones de mayor uso. 

Como J puede apreciar. a través de ta historia y los inicios de Internet una de las 

aplicaciones principales de éste es y será comunicamos con otras personas. por 

ejemplo ~r medio de! correo electrónico. Pero las aplicaciones van más allá del e

mail. aJalmente existen un sin fin de aplicaciones o utilidades que el Internet nos 

puede J,veer. A continuación se hará un listado de aquellas que se consideren de 

I . 
mayor uso y releval1Cl8: 

2 Asociacic>n Mexicana de Intc:met. A.C .• E,1rIdio de HábiIM del Mercado En Línea en 
México 2«J4. /J1!p·'tnw 8!T!i!cI org mx (rubro Publicaciones e/ecuónicas). 

\ 
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2.2.1. Navegar: se le llama así cuando el usuario de Internet. busca cualquier tipo 

de in~ que sea de su agrado o Interés y sea por medio de un buscador o 

escribi10 las direcciones de las páginas que desea visitar. Algunos de los 

bUscadL más populares son Yahoo, Google, Altavisla, entre otros. 

2.2.2. Chatear: chatear viene de la palabra en Inglés 'Char, que significa plática o 

I· Exis . és' converSación. ten chats en los cuales se Ingresa a trav de un nicle: y se puede 

con~r con gente al otro lado del mundo y que lambién están en línea. Entre 

I . . 
ellos los más Ifllporlantes son el Messenger y el ICQ, los cuales se pueden 

descarg~r gratuitamente de la red. En esto se busca a los 'contactos' o amislades 

por rJio de su COO'eO electrónico y se agregan a la lisia, por lo general son 

I~....... .. 
personas ....... """"as. As! se pueden tener conversaaones por medIO de las 

I 
venlanas. Además los chats cuenlan ya con algunos recursos que los 

~lan y son de más utilidad para el usuario como lo son los íconos 

gestuaJs. se puede mandar un archivo o una foto de manera direcla, iniciar una 

con~ de voz. tener una conferencia de video, jugar, enviar un mensaje k un 

disposJo móvil (celUlar), realizar una llamada telefónica, etc. . 

2.2.3. li.eer- un libro. Uno de los cambios que las tecnologías de la información 

I 
está provocando en nuestra sociedad es la progresiva expansión de los libros 

, 

electrónÍfXlS· El reciente éxito de la última obra del escrifDr Slephen King, publicada 
, 

únicamehte en formato electrónico y de la que se vendieron más de medio millón 
I 
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de ejemplares en pocos días. ha servido para demostrar que el cambio previsto ya 

tá l·ndo ... es ocume y es una realidad VISIble. Los expertos no se ponen de acuerdo 

I 

sobre si el libro electrónioo va a sustituir a la larga al libro tradicional. que pasaría a 

I 

convertirse en un objeto de colección o de museo. o si ambos se usarán de forma 

comJnentaria. Los partidarios de la primera predicción están convencidos de que 

las enles ventajas económicas del libro electr6nioo en las áreas de producción. 

distri~ Y almacenamiento compensarán su menor comodidad de lectura. 

2.2.4. Descargar música. Sin duda. uno de los principales atractivos de In!emet 

entre s~s usuarios. específicamente los jóvenes es el hecho de tener acceso a 

música Ide cualquier tipo en la red. Con tan sólo descargar el programa adecuado. 

cualqu~ usuario o persona que accede a la red puede encontrar casi cualquier tipo 

de ~ías que sean de su agrado. Esto ha creado lógicamente conflictos entre 

ese liJuno acceso a cualquier tipo de producciones musicales y las propias 

em~ discográficas las cuales se quejan de que sus ventas han sido afectadas 

I 

por la oferta gratuita de sus canciones en Intemet. La Asociación de la Industria 
I 

Discográfica de Estados Unidos (RIM. por sus siglas en inglés). que tiene 

represe~taci6n de las firmas más grandes del mundo de la música. publicó el 27 de 

Agosto ~eI 2002 un estudio hecho por Peter D. Hart Research Associates que 

indicabJ que los usuarios de Intemet que decían bajar cada vez más múSica de la 
, 
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red también afirmaban que compraban menos discos compaclos3. No se 

I . . Ig encontrarán lodos los álbumes de cada uno de los artistas, pero existen a unos 

cibersroJs y servicios donde se pueden encontrar algunos temas para bajar 

I . . nch legalmente, en el famoso fonnato MP3, como epitomc.com, mtv.com, lau .com y 

. I 
rolhngstones.com. 

2.2.5. Comprar. Prácticamente se puede comprar y vender de cualquier tipo de 

producto o servicio en la red. Dichas transacciones pueden ser nacionales e 

internacionales. En la web existen páginas o sitioS especializados en la oferta de 

Productol Y 8elVÍCÍos; como por ejemplo e-bay , mercado libre, todito, yahoo, entre 

otros. En algunas de estas páginas es necesario aear una cuenta para poder tener 

acceso ~ comprador Y vendedor. 

Esto últil garantiza cierta seguridad en la transacción gracias al respaldo de dicha 

página. ~más otras compallfas se encargan de verificar la varl(jez de la compra-
I . 

venta como lo l11enCIOI1a Jerry Moneycutt (1996: 17) 

"Netscape y otras compallías están muy 

ocupadas en la configuración de estándares 

sobre cómo deben manejarse las transaccíones 

en Internet Se ha llegado al punto de que ahora 
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puede usar una tarjeta de crédito en el Web sin 

preocuparse por el robo de su número 

COIIfidet 1CiaI". 

Si el usuario busca algún producto, con sólo escribir la palabra describiendo lo Que 

deseanlos comprar en el buscador, éste nos daré varias opciones hasta que se 
I . 

encuentre la más satisfactoria. Una de fas grandes ventajas que. tienen los 

~ores en Internet es que no tienen que trasladarse de un fado a otro para 

conseg¿ir el articulo que buscan. El proveedor o empresa envía el producto a la 
I 

puerta de la casa del comprador con o sin cargo adicional. 

Con respecto a la variedad de productos, dependiendo en cierta medida cuán raro 

sea,.se ~ decir que es variada. Algo que·definitivarnentedebe tomar en cuen~ 
\ 

el usuar¡o que busque comprar algo en Internet es que el sitio en dónde esté 

cornpra~do sea una empresa seria y bien estabfecida para evitar transacciones 
. I 

Cad

fraUdUleltas. . . . P 

a compra que se realice por Internet debe ser confidenaal. ara mayor 
I 

infolmaci6o el comprador debe consultar las políticas de privacidad de la empresa 

donde vJ a comprar, a fin de que conozca a detalle fas medidas que tomaré el 
I 

p~ en línea para proteger la información personal del consumidor4
• , 

• Op. Ci., rlo.a 2. 
I , 
, 
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2.2.6. Crear una propia página web. De acuerdo a la siguiente definición un sitio 

I .. pá . (1 web es un conjunto organizado y coherente de gIRas web genera mente 

archiJ en formato html, php, cgi, etc.) y objetos (gráficos, animaciOnes, sonidos, 

I temá . . . . '-'--etc.); su tica puede ser muy vanada. A través de un sitio web se puede o .. """" 

informa~, publicitar o vender contenidos, productos y servicios al resto del mundo. 

Para que un sitio web pueda ser visitado por otras personas es necesario que se 
I . 

encuentre alojado en un servidor coneclado a la World WIde Web5. 

Si el usuario desea poner en la red información acerca de él mismo , ya sea 
I 

personal o profesionalmente, lo puede hacer por medio de una página web. Un 
I . . 

sitio web personal da al usuario un sentido de pertenencia y aceptación a las 
I 

nuevas !ecf1OIoglas. 
I 

8 hJ de que alguna persona tenga una página web de primera instancia nos da 

la sensaboo de que está más familiarizado con la red Y sus ventajas que los otros 

cibem I sóI . autas que o navegan, chatean y revisan su correo. 

, 
, 
I 

• ~ Plegunl8sltecuettes. hlIp:JIwww.E/r4lfeIK1eIlelcomlfaq.hlmllquid 01. 

I -
, 

I 
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Hay especialistas en cuanto a la creación de páginas web, todo depende de la 
I 

complejidad y características que se deseen en éstas, pero lo que sí es un he<:ho 

es que ~tro de los principales navegadores existen formas de crear una página 

web pe~nal, tan solo hay que seguir los pasos que ahí se indican para poder 

1 

llevarla a cabo. 

2.2.7. Descargar programas. Al igual que la oferta de productos de diferente 

índote ~ Internet es muy posible encontrar programas para diversos propósitos 

como mlltimedia, gráficos, juegos, programadores, chalS entre otras utilidades para 

1 

la computadora personal. Los más populares son las descargas de programas de 

juegos 1 de música, muchos de ellos sin costo alguno, mennando de cierta forma 

aquellos programas que están en el mercado tratando de subsistir a esa 

compe~ de programas fáciles de adquirir en la red. 
I . 

2.2.8. Jgar servicios. Al igual que la compra de productos la red ha venido a 

facilitar JI pago de servicios como pago de cable para televisión e Intemet, tarjetas 

.1 fo de crédito, Luz, telé no, entre otros. 

Si se cuenta con una tarjeta de crédito o débito es posible realizar estos pagos, 

evitando ~I usuario el traslado para pagar personalmente el servicio. . 
, 
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2.2.9. estudiar a larga distancia. Muchas personas por tiempo o por ruestiooes 

de distab no pueden asistir a una Universidad. Colegio o Instituto para aprender 

d· 1 Ig d·· ,. ficio -o estu lar a una ISClp lTla. carrera. o • etc. 

Muy sJlar a los estudios por correo. la educación por Internet es más fácil y 

cómoda.1 ya que los usuarios estudian y se preparan en los horarios de su 

convenJooa y al ritmo que ellos considefen más pertinente. Como menciona el 
I 

Lic. Mario Riorda profesor asociado del rurso de Marketing Político. que ofrece la 

Geor 
I .. . 

getown Umvers¡ty de Estados Unidos: 

"Tomar un curso a lafrJa distancia por Infemet es 

recomendable Por dos razones básicas: en 

primer lugar debido él que hoy. un curso en la 

web es una herramienta ideal para suprimir dos 

elementos muy perturbadores en la búsqueda de 

!TIéts conocimiento: el achicamiento de las 

distancias del tiempo y el espacio. En segundo 

lugar puesto que esta herramienta va permitiendo 

un BfJleJldizaje que puede darse de mBnera 

exclusiva o paralela con otras modalidades 

tradicionBles-(esencialmenfe-presenciBles) u-otras 

experiencills simultaneas en la web"'. 



2.2.10. Jugar. Uno de las funciones con las que cumple Inlemet es el hecho de 

entTelener. Como parte de las diversas actividades que podemos realizar también 

podemJs buscar diversos juegos en línea. Desde ajedrez hasta cualquier otro tipo 
I 

de juegb. el usuario se puede entretener mientras al mismo tiempo realiza alguna , 
, 

I 

otra act¡vidad en línea. Además otra de las características de los juegos en red es 

que se ~ede jugar con otros usuarios creando así una lúdica interaodÓII entre dos 

usuariJ que probablemente nunca se conocer.ín. 

2.2.11. Enviar una taJjeta electrónica. Exislen diferenles formas de comunicar' y 

expresa~ que ofrece la red. una de estas opciones son las e-<:ards o tarjetas 
I 

electrón icas. 

Hace unos cuántos at\os habla mucha más variedad de tarjetas electrónicas y 
I 

sitios el) dónde obtenerlas. Actualmente las mejores tarjetas tienen un costo. 

aunque lodavla existen muchos sitios en dónde se pueden enviar tarjetas gratuitas. 

Exisle la misma variedad de tipos de tarjeta corno las que se pueden comprar en 

una tienda. Algunas de estas son felicitaciones. de amor. de amistad. de 

cando 
l. 

1e1'lClas. etc. 

2.2.12. PlIrtlclpar en debates sobre algún tema. los debales en la red se realizan 

I 

en salas virtuales. Es muy común encontrar sitios que cuente también con salas en 
¡ 

dónde mr de dos personas puedan charlar acerca de un tema. es corno tener un 

, 
, 
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debaté real con varias personas al mismo tiempo en una ventana virtuar. Patricia 

¡ I . 
Wallace menClO!l8 al respecto: 

i 

"Aunque algunas salas sólo abren durante. un tiempo 

muy carto Y luego desaparecen, hay muchas que han 

estado abiertas durante allos. Las conversaciones se 

producen las 24 horas del diB y los 365 dlas del allo y 

cuentan con muchos usuarios asiduos cuyos apodos 

acaban siendo muy conocidos por el resto de los 

PBttícipantes~ 

Además los usuarios pueden participar en tantas charlas o debates corno les sea 

posible] foque no se podría hacer físicamente en un debate convencional. 

I 
\ 

6 WalJac;ej Patricia. La p:;ioaIogfa de Internet, México. Paidós. 2001. pág. 22 
, I 

, , , 
I , 

I 

I 

. : 
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2.3. El desarrollo de la humanidad y socialización. 

Teilhard de Chardfn7 en su visión del hombre se basaba. entre otras. en la Ley de 

la CokP/ejidad para explicar el desarrollo y la evolución de la vida. Teifhard observó 

como en la evolución los seres han ido integrándose en unidades SUperiores. Estas 

transformaciones han ido ascendiendo a formas más peñectas. más organizadas. 

En la \evolución del hombre Teilhard hablaba primero de población de la tierra por 

ros pre--homfnidos. después la civilización. donde encontramos una gran 

hete~eneidad de culturas y caracteres. Donde pronto emergen varios focos de 

CUltuJ. Con esto. enlre el hombre Y todo lo que le precedió. existe un cambio de 

estaJ. una ruptura. Desde la aparición del Homo-Sapiens. apenas hemos 

obserloo una mayor cefalización. El cerebro parece haber llegado a un volumen 

no SU~ble de aumento. Sin embalgO. las conexiones en la sociedad. ya 

~icas. ya físicas. ya afectivas. han facilitado todo el progreso cultural. De 

Chardih observa en la evolución contemporánea un particular aumento de la 
I 

sociali1aoo. entendida como multiplicación progresiva de las relaciones sociales. 

SigUiJdo la Ley de la Compfejidad. ¿no parece lógica la integración de pef50IlaS 

en un lr social. en una SOCiedad personal? 

, 

7 De Ch8roín, Teit1artI. Bgrupomológjcohumano. 5Ia Ed .• MadIid. 2000. pág. SO. 
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'Desde sus orlgenes hasta nuestros di as, la 

Humanidad ... ha pasado un periodo de establecimiento 

gec>gláfico. en el = del cval se trataba para eRa, en 

primer lugar, de multiplicarse y de ocupar la TNNTa. Y 

sólo muy últimamente han aparecido en ei mundo los 

primeros slntomas de un fP.pIiegue definÍÜ'lO y global 

de la masa pensante en el interior de un hemisferio 

superior, en el que sólo podrá irse contrayendo y 

concentrando por erectos del tiempo 8 .• 

Esta parte del mundo vivo que es creada por el pensamiento y la cultura del 

hombre es lo que Tlelhard denominó la noosfera. lolman acolló el concepto de 

semiosfera para referirse a esa atmósfera significativa en la que la cultura fluye a lo 
I 

largo del tiempo. Para Vnquez Medel, la semiosfera de lo1man está 

I 

, 

'sujeta a procesos azarosos. caóticos. impredecibles ... 

A turbulencias. atractonn; extraflos y concatenaciones 

que van m8s BlIá de Jos procesos lineales de 

causalidad inmediata. al modo de los 'efectos 

mariposa,.9 

• De Cha~ín, Teihud, op. Cit., nota 8, pág. 'dl. 
, 

• v~.,. MedeI. Miguel AogooI ~La _·ófic. de la c:uIfunJ Y le ~ del ~ ¡-"" h!lp'J_.cica~Mnedeiu.hIm/ (rubro pubIicacio< .... eledJó"ic .... 

I , 
, 
, 
, 
, 
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2.4. El consumo e Internet. 

La definición de Néstor García Cancfini. estudioso Y sociólogo de la cultura y el 

I . . 
consumo. dICe: 

'El consumo es el conjunto de procesos 

socioculturales en que se realizan la apropiación y los 

usos de Jos productores. Esta caracterización ayuda a 

ver Jos actos a través de Jos cuales consumimos como 

algo más que ejercicios de gustos. antojos y compras 

iTTeffexñtas. según suponen Jos juicios moralistas o 

actitudes individuales. fal como suelen explorarse en 

encuestas de mercado'. 

El hecho de consumir algo tiene que ver más que con lo que agrada o no. con lo 

que nosl rodea y nos identifica. con nuestro entorno y las personas que interactúan 

en él y bao nosotros. Nuestra ideología. nuestras costumbres y valores nos llevan 

a acepJr algún producto y consumirlo. 

El he<:hc? de consumir algún servicio o producto implica el acto de pagar por ello. 
I 
, 

Este ser;ía también el caso del servicio de Internet en general. Actualmente en las 
, 
, 

localidades de Veracruz y Boca del RIo. al igual que en otras partes de México. hay 

I 

I 
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diversas opciones para acceder a Internet Según la Asociación Mexicana de 

Internet (AMIPCI). Algunas de estas opciones son tarjetas prepagadas, renta fija. 

cobro J. minuto. cable, inalámbrico. etc 10 A nivel local en la zona conurbada 

veracnJ - Boca del RIo los principales proveedores de servicio de Internet son 

I I . .. bI Te mex con ProdlQY y Prodigy Infinitum. y Megaca e. 

El uso o consumo de Internet no es realizado por las mayorías, es decir. no todas 

las personas tienen acceso a Internet Aunque parezca increible muchas personas 

alred~ del globo no han usado ni escuchado acerca de Internet Para ser más 

1,,1 10
, . . 

espec lIVor.> que se dICe al respecto fue lo siguiente: 

• Aunque parezca increible para los días en los que vivimos una revolución 

tecnOlógica y digital en la mayor parte del mundo, un estudio reveló que casi una 

cuarta J,re de los habitantes del mundo no conoce ni ha escuchado siquiera de la 
I 

existencia de Internet Por increíble que parezca. internet no está en todas parteS. 
I . 

de hechÓ es un ténnino que nunca han escuchado 23 por ciento de los habitantes 

del planka, en tanto que 52 por ciento no lo ha usado (aunque en algún momento 

hubieran oído hablar de éI), según un estudio de Alpha Research, que desmitifica la 

idea de que la web es algo que está en la vida de todos Y que es ya una 

herramief1ta indispensable para vivir. Al respecto, el Computer Industry Aimanac 

.<»mt 
, 

I 
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(e lA) detectó que en septiembre del allo 2004 sumaron 934 millones de personas 

las qj usaron inteme! en todo el mundo, es decir, casi una sexta parte de la 
I 

población lDtaf mundiar. 11 

Para poder hacer uso de la red, primero que nada se necesita una computadora 

1
I 

.. __ .<- '.. 
persona a""" "'" del acceso a Intemet, no todas las personas tienen la solvencia 

~ica para adquirir una pe mucho menos \o tendrfa para contratar un servicio 

de aJso a la web. Pues bien, uno de los factores que ha propiciado que el 

consunL de Internet llegue a más personas es el café Internet Éstos surgieron 

para JtiSfacer las necesidades de aquellas personas que por una u otra razón no 

contaJn con una computadora personal o algún otro dispositivo para conectarse a 

I 
la red.leon el aumento en número y en popularidad, se ha OJbierto así un mayor 

número de nuevos usuarios de la red. Los costos del uso de Internet pueden variar 
I 

dependiendo del café Internet pero haciendo una estimación no muy exagerada un 
I . 

café Internet estándar cobraría alrededor de diez pesos por la hora. Esto hace que 
I 

sea I accesible para las personas que no pueden pagar otro tipo de acceso a 

Internet 

11 ~ y temoIogia. -23 por Ciento del mundo no CI'JIJOCe lnterner, 
, 
, 

hI!p:llwww IYl!C!I8lr.nmlnvv!o'" rubro, pubficaciones electlÓlIicas. 
i 
! 
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la necesidad de consumir Internet y formar parte de ella es implacable entre los 

jóvenes.1 Se consideraría como un ente extral'io y bizarro al joven Que no utilize 

Internet ~ diferencia de la mayoría Que sí lo hace. la necesidad lo empuja y lo hace 

formar ~rte de ese juego dinámico Que también nos está llevando de la mano a 
1 

ser y estar más apegados a la web Que en el pasado. Si no lo has utilizado y si ni 

siquiera lconoces de él estás fuera de la actualización tecnológica e informativa Que 

nos~lared. 

Hay un impulso social a conocer lo Qué nos ofrece la red informática a consumirlo, y 

en esto parece estar de acuerdo todo nuestro entorno, los demás medios de 

comunicación parecen estar adaptándose al vertiginoso avance informático. Nestor 
1 

García Gandini dice algunas cosas importantes relacionadas con este tema'2 : 

I 
"los Que estudian el consumo como lugar de diferenciación 

y distinción entre las dases y los grupos, han repararado en 

los aspectos simbólicos y estéticos de la racionalidad 

consumidora. Existe una lógica en la construcción de los 

signos de status y en las maneras de comunicarlas. los 

textos de Pierre Bourdieu, Arjuo Appadurai y Stuart Eweo, 

entre otros, muestran Que en las sociedades 

12 Gareía Canclini. Nésor. "Consu17JiOOres y Ciudadanos - ConfliCtos muIIicuIuraIes de la 
~-, 3". OO., MéxIco, Gf1aIlo, 2002, p{Ig. 132. 

, , 
I 

'1 

I 
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contemporáneas buena parte de la racionalidad de las 

relaciones sociales se construye, más que en la lucha por 

los medios de Producción Y la satisfacción de necesidades 

materiales, en la que se efectúa para apropiarse de los 

medios de distinción simbólica. Hay una coherencia entre 

los lugares donde los miembros de una clase y hasta de una 

fracción de clase comen, estudian, habitan, vacacionan, en 

lo que leen y disfrutan, en cómo se informan y lo que 

transmiten a otros". 

I 
2.5. Internet como Influencia en la identidad Individual y colectiva. 

"La centralidad de Internet en muchas áreas de la 

actividad social, economica y po/ftica se convierte 

en margina}idad para aquellos que no tienen o 

que tienen un acceso limitado 8 la red. asl como 

para los que no son capaces de sacarle partido." 
13 

En la realidad social acluallntemet es un hecho. La red ha llegado a la mayor parte 
, 

de las áreas de la actividad social por lo que quien quiera seguir viviendo en 
I 
, 

, 
I 

la Castells, Manuel, "Lo. ga1mdo. Intemet", BaroeIona, PIw:a y Jané3, 200 1, pág. 275. 
1, 

, 
, 

I 
I 
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sociedad en nuestro tiempo, tendrá que 1ra1ar con la sociedad conectada a la red. 

I De una u otra manera lodos se ven afectados por la red. 

I 
El mundo está tomando una nueva forma en Jos últimos años. Para Manuel 

I 

Cas1eIls li esto se debe a la COincidencia histórica, hacia finales de Jos años sesenta 

y mediados de Jos setenta, de tres procesos independien1es: la revolución de la 
I 

lea1oIogía de la información; la crisis económica tanto del capitalismo como del 

estatisrnJ Y sus reestructuraciones subsiguientes; el florecimiento de movimientos 

sociales Iy culturales, la defensa de Jos derechos humanos, el feminismo y el 

. I Cast eco/OglSlTlO. eIIs afirma que: 

"la interacción de estos procesos y las reacciones que 

desenCadenaron c:rearon una nueva estructura social 

dominanf!1. la sociedad red; una n/J6'lla economfa, k1 

economfa informacionaVgIoba/; y una nueva cultura. la 

cultura de la virtualidad real. " 

Parece inevitable que el futuro pase por la informatiz8ci6n y por la comunicación 

global en\red. Esta lógica de redes transforma todos Jos ámbitos de la vida social Y 

económica, e implica cambios que van a afectar al ser humano en todos los niveles 
I . 
I 

Y dimensiones de su existencia. la comunicación en red y las tecooIogras de la 
I 

instanta~ afectan a nuestra experiencia del tiempo Y del espacio, proc:1uciendo 

K CasteIlsJ Manuel, "La enz de la inf"'''Mlti61l", voL 1, MJldrid, Alianza editorial, 2000, p. 
370. ! 

, 

I 
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en los seres humanos sensaciones de desIocalizaci6n y destemporalización que 
I 

nos obligan a replanteamos nuestras nociones de tiempo Y espacio. Nicolás 

NegroJnte 15 menciona al respecto: 

'De la misma manera que el hipertexto anula las 

limitacioneS de la página impresa. la era de la 

postiItfolinaci6n anulará las limitaciones geogI áticas. 

La vida digitalizada nos hará cada vez más 

independienlBs del hecho de tener que estar en un 

fugar especffiro. en un momento determinado. Incluso. 

la misma transmisión de lugares geográfiros pronto 

comenzará a ser posible." 

Hasta la propia imagen del yo y de nosotros mismos se ve afectada por la 

. I . 
comunicación global. encontrándonos ante problemas para afinnar nuestra 

I 
identidaa en la red. Aunque algunos de nosotros no quisiéramos relacionamos con 

las ~. las redes si se relacionarán con nosotros. 

. l. lleva' . VMr en sociedad te a VMr conectados. Pero aunque todos nos veamos 

afectaJs por eUa. no todos participamos activamente en la red. los usuarios de 

Internet son muchos si se miran desde las expectativas de mercado y de negocio. 

pero so!, muy pocos si se miran desde el punto de vista del acceso masivo de la 
, 

población mundial a estas tecnologías. las barreras estructurales tales como la 
, 

I 
.. Nc:gro¡)onte, Nicolás, 'Ser digilol', EII.a1os AIres, AfIIIntida, 1995, p. 183.. 

, 
, 
, 
, 
, 
, 

I 

I 
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pobreza, el desarrollo económico desigual, el idioma, la tecnofobia aumentan aun 

más Jta situacióo. 

El loo a la red está feSelVado a unos pocos e incluso, como matiza castells, 

muaJ de estos tienen el acceso limitado o no son capaces de sacarle partido. 
I 

Esta disparidad entre quienes están conectados y los que no crea una brecha 

social ~ue C8stells llama la "divisoria digitar(1997:391). Esta divisoria no se cine 

soIaJnte al acceso o no a Internet ya que en si mismo no es una solución. Las 

tendenbs de desarrollo tecnológico parecen apuntar hacia la desaparición de esta 

difereoLa y de las diferentes formas de acceso hasta una, al parecer, futura 
I 

igualación. Pero aunque deje de ser algo diferenciador el problema de la divisoria 

digital booría perdurar fundamentalmente por dos motivos. El primero de ellos es 
I . 

que el avance de la tecnología será un hecho para todos, lo cual. hará.que.para 
I 

cuand~ el acceso a Internet por la vía telefónica sea una realidad para IOdo el 

mUndo,l tas elites globales, como dice C8stells, escaparán ya a un círculo superior 

del aJ.espacio, con lo cual generarán una nueva divisoria tecnológica. 

I 
La revolución de las telecomunicaciones obliga a la sociedad entera a adaptarse a 

una nula estructura de ámbito cultural. social y laboral. Sin embargo, no todos nos 

adaPtaL por igual a estas transformaciones. El otro motivo de Ia·permanencia 

de la dlsooa digital es con seguridad el más grave. C8stells 16 habla de la "brecha 

I 
H ~ ......... qI. Cit.,nota 15, P. 385. 

, 
, 
, 



39 

del cooocimiento" cuando hace referencia a esas personas Que tienen acceso a la 

red b Que no sacan partido de ella. Hablarnos de brecha del conocimiento y no 

b
l .~---~ . de recha de In""lO-..un. Y es Que. aunque hablemos de sociedad de la 

inf~ y de sociedad del conocimiento. infolmación y conocimiento no son 

.n6riI. SI Irnos. 

El inlL de dominio material está reflejado en el poder Que conlleva la información 
I 

Que Huye por la red. Circula mucha información. pero el cooocimiento es el 
I 

resultado del tratamiento y asimilación de esa información. El cerebro humano 

anJ de poder utilizar la infolmación necesita asimilarla. acomodarla. procesarla 

enfr~tándola con las informaciones Que ya posee. Por eso se puede afirmar Que lo 

Que ~macenan los cerebros hu~nos no es información sino conocimiento H 

eoml recoge CasteIIs 18, 

"el nuevo aprendizaje está orientado hacia el 

desafTOHo de la capacidad educativa que permite 

úansformar la información en conocimiento y el 

conocimiento en accí6n. " 

y es Que el aprendizaje basado en Internet no es una cuestión meramente 

17 Caridient, Javier, La web como memoria coIediua, Revima de ooeidente, DO. 239, 
IUndafiónJosé Ortegay Gasset, 2001, p. 88. 

, 

UI~. Manuel, "1'. cit., nota 14, p. 2m. 

: 
, 
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1, 

, 

I , 
Para poder trabajar en Internet es necesario desarrollar la capacidad de trabajar en 

red. paJ trabajar en red no necesitarnos infoonación, ya que la información está en , 

su mavJr parte en la red. Lo que prima como dice Castells es la habilidad para 
I 

discernir¡ qué buscar, cómo obtener1o, cómo procesarto y cómo utiliZar1o. El 

conocimiento a través del lenguaje, fluyendo por el medio o elemento de trabajo 

que hoy ~iZamos, intemet El conocimiento como fuente de poder. Habermas 19 en 

su ~a tesis dentro de Conocimiento e interés, en Ciencia y Técnica como 
I 

"ideologfa", decía que: 

"los intereses que guían al conocimiento se 

constituyen en el medio o elemento del trabajo, el 

lenguaje Y la dominación." 

Asr pues; los intereses que guían al conocimiento según Habermas se adhieren a 
, , 

las funciOnes de un yo, mediante procesos culturales en un mundo de vida social; Y 
I 

se constiuve una identidad en el conflicto entre las solicitudes de instinto y las , 
. I . .. .. 

coerCIOnes SOCIales. Para Habermas, estas realizaCIOnes Inciden, a su vez, en las 
I 

fuerzas de producción que una sociedad acumula; en la tradición cultural me«:ed a 

la cual u~a sociedad se interpreta a sí misma; y en las legitimaciones que una 

SOCiedad lwoPta o CIitica. 
I 

I 

... Habermits. Jurgens, CieJu2¡ Y tecnoIogfo. como ide%gúl, Tecnos, Madrid, 2003, p. 115. 
I 
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Todo conocimiento se acompaña de intereses, el lenguaje es el tiene como fin un 
I 

interési práctico, en el cual se desnuda la tradición" cultural, requerida por las 

cie0ci8S ocupadas de la relación entre el hombre y la sociedad. Razón instrumental 

y comJrensión hemJeneútica aúnan sus esfuerzos hacia la liberación del hombre, 
I 

auspiciada por el interés emancipativo que enraíza en el medio social del dominio y 

I 
tiene su aplicación en el orden de las legitimaciones. El saber crítico satisface al 

. Idel· rés .. Impulso lOte emaoopativo. 

I 
El problema de la divisoria digital que expone Gastells es algo que no se mide en el 

número~ de conexiones sino en las consecuencias que comforman tanto la conexión 

como ¡¡\ falta de conexión. Intemet es más que una tecnología, es una forma 
i " 

organiZ41da que distribuye el poder de la información, la generación de 

I 
conocimientos y capacidad de conectarse en red en cualquier ámbito de la 

I 
sociedad humana20

. Por tanto, conviene insistir una VE!2. más con ella, lo importante 
I 

no es el acceso ni la información en si misma, sino la cantidad y dase de 
I , 

conocimiento que ésta contiene. 

I 
Pero, ¿dónde está el conocimiento? En estos días se vive en la era de la 

I 
información, pero también en la era de la fragmentación y de la complejidad. Estos 

dos ÚltiL aspectos del contexto actual se ven reflejados en la cantidad de 
I 

información que es ofertada en la red. Es decir, el mundo se encuentra en la era de 
, 
, 

, 
",~, Manuel. "1'. ciL, nota 14, pp. 297-298_ 

, 
, 
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la infoonaciÓll pero a su vez es tan basta esta misma que, en el caso de la red, el 

. dei 1 id' usuano nteme{ se encuentra muchas veces aturd o navegando y sm acertar 

.1 ..... __ '-<- . terés Al lo-
en la busqueda de la In.UI"""""'" que es de su m . respecto Bego.", Gros 

I 
Salvaf1 apunla: 

"la cantidad de informaciones disponibles en la red va 

aumentando dfa a dfa por lo que la Iocafización de las 

páginas web de mayor interés no siempre es fácil. Ya 

han salido publicados algunos libros en los que se 

rec:ogen dilecciones interesantBs de Internet para fa 

educación. La solución del Muro pasa por los 

sistemas de búsqueda personalizados. Ya existen 

algunos productos que buscan el tipo de información 

que deseas. y te actualizan remitiéndote a las páginas 

que se van construyendo". 

El papel de la cultura siempre ha sido organizar los elementos y las relaciones que 
i 

se constituyen en nuestro entorno. Es una acción informativa y por tanto 

necesaria~te de-fofmativa. Pero siempre una acción dinámica y constantemente 
I 

adaPtaroJ. Pero en la noosfera no sólo circula inforrnaci6n, cultura, sino que al 

haberse &mVertido la informaciÓll en la mayor fuente de poder, lo que fluye 

también l poder. En el nuevo orden económico mundial, el inte«:ambio de 
, 

capitales :, y conocimientos Científicos (ambos convertidos en mercancías 

•• Gros s..Jtat. Begoña. El onJena4I>r iIwisibIe, México. Gcdisa 2000. p. 137. 
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transaccionales en el mercado) se realiza dentro de un mercado único, sin 

fronJs, de todos los países del mundo Que tengan algo Que ofrecer en el 

I 
mercado mundial (de libre competencia). Como atinadamente describe Nicolás 

Negro~nte22: 

'Nadie tiene una idea muy clara sobre a quién y qué se 

paga en la Intemet, pero, aparentemente, casi todo es 

gratuito para la mayorfa de los usuarios. Incluso, si 

esto, en el futuro, cambiara y la Intemet quedará sujeta 

a algún modelo económico racional, es probable que 

distribuir un millón de bits aun millón de personas sólo 

cueste uno O dos centavos. Con toda seguridad, no se 

aproximará, ni por asomo, al oosto.del franqueo postal 

O a las tarifas de Federal Express por mover átomos'. 

Se ha producido un cambio en las estructuras de poder, el modelo de la sociedad 

indUsJI se ha translbrmado. El modelo de la sociedad industrial se caracterizaba 

por la Jotralizaci6n de los medios de producción, la distJibución masiva de objetos 

estanda~, la especialización de tareas y su control jerarquizado. Así, en la 
I 
, 

búsque<1a del control sobre la producción Y el aumento de productividad aparece el 

, . 

:u H~te, Híoolás, op. cit., nota 16, p. 65. 
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I 
1, 

I 
taylorisino y el fordismo. que logran la produc:x:ión de ITlefCancías estandarizadas en 

I 

grand~ series. la reducción de los costos de fabricación Y un aumento del ritmo de 
i 

trabajo. ! pero consigue esto despojando al obrero def control sobre los modos 

1. . ber' frag fa operatonos al despojarfo de su sa profesional y mentar este en las ses de 
1 

que se¡ compone confinándolo a una máquina especializada y al regular 

mecánicamente el ritmo de trabajo de manera exterior al obrero por medio de la 

línea del montaje yel cronómetro. prolongando la duración efectiva de la jornada de 
I 

trabajo. Este modelo está basado en la geometría o la mecánica. es una pirámide. 

I .. bao I un engranaje. y los tres PIlares en que se basa el contrato de tra ~ en e seno de 

I . . funci6 la empresa son las unidades de lugar. tiempo y n. 
1 . 

I 
Castells:r ve en la crisis de los modelos de desarrollo económico tanto capitalista 

I 
corno estatista el impulso para su reestructuración paralela a partir de mediados de 

I Al'" . . los al\os setenta. los valores """SICOS han cambtado con la llegada de las 
I , 

tecnologias de la instantaneidad: 
I 

j 

\ 

I 

"Con el advenimiento del tratamiento electrónico de la 

inform8ción. la digitalización de los datos Y el 

desarrollo de redes interactivas de comunicación. las 

tres unidades (de lugar. tiempo y función) se oponen la 

.. CasteJb. Manuel. op. cit., DOta 14, p. 205. 
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descentnJlizaoon de las tareas. la desíncronización de 

las actividades y la desmaterialización de los 

intercambios. La sociedad naciente se organiza en 

redes más que en pi~mides de poder. en células 

interdependientes más que en engranajes 

jerarr¡uizados. en un "ecosistema infolmacional". más 

que en hilefas industriales lineales. 024 

En la década de 1990. la tecnología de la información (telecomunicaciones. 
I 

comput3dores en red. etc.) ha pennitido desarrollar nuevas formas de organización 
I 

del traba¡o al hacer posible la flexibilización de los tipos de contrato, de la 

Iocal~ón del trabajo y el horario de trabajo oon lo que se ejercen nuevas formas 
I 

de contlol dentro de la producción y un inaemento de la productividad ahora 

indepen~iente de la expansión de las horas de aportación de trabajo Y centrado ya, 
I 
, 

no comO el taylorisrno en la producción masiva de objetos estandarizados mediante 

I 
la extrema división del trabajo en tareas especializadas, sino en la calidad y la 

: 
I 

innovación tecnológica por medio de reunificación de funciones en los niveles 

. I 
supenores. 

i 
I 

Este mo6ero de trabajo en la nueva economía basada en la informadón es el de 
I 

una rnaho de obra nuclear, formada por profesionales que se basan en la 
, 

inforrnaCjón, que aunque mejor pagada y más estable, está sometida a la movilidad 

, 

34 De ~. JoeI. la rowOOcíóa iIfotmacíonaJ. MaciicI. AlianZa ediIoríaI. 1998. pp.93-94. 
, 
I , 

i 
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por la ~ucci6n del período de vida laboral en el que los profesionales son 
I , 

reclutadas para formar parte del núcleo de la empresa, y por otra parte una mano 

de obra I que trabaja a tiempo parcial, que puede ser contratada, despedida o 

externalizada según la demanda del mercado y los costes laborales y que no goza 

de segJridad labofal, prestaciones de jubiladón o recompensas por buen 

I 
desempello. 

Así, este sistema de subempleo permitido por la tecnología informacional, aumenta 

la prodJm,idad también a costa de los trabajadores ya que las ventajas están en . I 

que la erlJpresa se ahorra los riesgos de producir más de lo que la demanda exige 

I I los' .. 'de a comprar a contratislas sólo lo necesano, sustituye puestos de trabajO 

manera ~áS fácil para cumplir con las nuevas exigencias tecnológicas, y las 
I 

instalaciohes productivas son usadas de un modo más compacto, intensivo y 
, 

I 
prolongado lo que aholTa costos de mantenimiento. 25 

I 
I 

En este ~uevo sistema económico mundial, el desarrollo tecnológico y científico, 
I 

especiarrrlente -pero no únicamente- en 10 relativo a comunicaciones e informática, 
i 

permite la formación de un mercado mundial que se salta los límites de las 

fronteras ~nales, es decir, donde los Estados Y los gobiemos ya no pueden 

intervenir fijando precios, cuotas de producción, estilos de administración, 

favorecie~ sectores político-econ6micos o favoreciendo un tipo de empresas 

sobre otras (las nacionales por ejemplo), porque es el mercado mundial el que 
I 
I 
, 
, 

I 
... 8eck, lJIrích, la socíedaddel riesgo: hacía una IIUIMI rrrodetrInBKJ, BaU!kli18, Paidós, 1998, p. 79. 
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I 

¡ 
regula. :y los gobiernos que inlentan regular su mercado por su cuenta. ponen en 

riesgo ~u economía con bajas en su producto bruto nacional. alteraciooes bursátiles 
I , 
I 

Y altas I tasas de innación. debido a los mecanismos del gigantesco mercado 
I 

mundial de oferta y demanda que es lo que lo convierte. más que en un sistema. en 

I '. 
un nuevr orden económICO mundial. 

La lógic8 de la cooperación y la fuente abierta abarca a los sectores económicos de , 

Internet! los portales de Internet venden información y obtienen otras 

informabones de sus clientes que luego serán reutilizadas por ellos. Por tanto los 

clientes lson también productores. Este intercambio comunicativo entre productores 
I 

y consutnidores-productores ayuda a los portales a modificar constantemente sus 

product1 y servicios. Es una práctica empresarial orientada hacia el consumidor en 
i 

la que la capacidad para interactuar con los consumidores como fuente de 

informJón se convierte en un elemento fundamental del modelo de empresa. 
, 

Caslells~ habla de este proceso e insiste en que: 
, , 
I 

I 

I 

I 

interacción entre productores 

consumidores-productores en. un proceso 

y 

I 
compartido de rendimientos crecientes beneficia 

I , 

1 

I , 

a todos aquellos que participan en la red." 

I 
,. ~ Manuel,. op. cIt., noCII14, p.1Z1. 

\ 
, 
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Es por !imto un intercambio de información que se traduce en beneficio económicO: 
j 

en poder. El poder se ha vuelto algo inmaterial. Para Manuel Castells en una 
i. 

sociedad informacional el poder queda inscrito en los códigos culturales mediante 
I . 

los cuallbs las personas y las instituciones conciben la vida y toman decisiones. 
i 

incluidas! las políticas. la revolución de la tecnología. la restructuraci6n de la 
j 

economía y la crítica de la cultura conve/gieron hacia una redefinici6n histórica de 
I 

las relaciones de producción. poder y experiencia soble las que se basan las 
I , 

sociedades. 

I 
I 

Javier c8ndieran27 afirma. que 
I 
I 
I , 
I 

) 

I 

I 
I 

"si el mundo está romo vislumbra Tlelhard de Chardin. 

recubietto de una noosfera. una CBpa de materia 

pensante con una ronciencia propia. Intemet es el 

sistema nervioso artificial que I'KJS pennite pensar 

romo una comunidad. con facultades que superan a 

/ss de csds una de las pattes. sea ClJalitativa o 

ClJantitativamente. " 

I . .. la las pa~ a las que se hace referenCIa somos nosotros. o mejOr dicho somos s 
I , 

personas! que estamos conectadas. los que estamos activamente dentro de la 

." Can<Ienj. Javier. op. cit. noIa 18. p. 89. 
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2.6. El Jambio que se ha generado en la comunicación. 
. I 

I , 

i 
I 
I 

Desde ~ prehistoria el ser humano ha plasmado sus impresiones visuales en los 
i 

relieves de las rocas. y más tarde de los metales. Antes de la invención de la 
I , 

esaitura. el hombre se servía de símbolos para expresar sus impresiones. La 
I , 

acumul3ción de vivencias del hombre se transmitió de forma oral a lo largo de 
I 

generJones. Cuando el hombre logró fijar los conceptos y tuvo capacidad para 

I 
eXPresar Y plasmar sus ideas y sus vivencias mediante idE!Ogramas o pictogramas. 

I , 
el ser humano logró dar un paso enorme en el conocimiento. Con la apropiación e 

I 

interioriZación del lenguaje el sujeto se separaba del mundo. 
I 
I 
I 

El' origen de la escritura fue casi simultáneo en Egipto y Mesopotania. Sobre 
I , 

tablillas:de arcilla húmeda se trazaban en ellas signos de aspectos cuneiformes. No 
. I 

obstante el paso decisivo en la historia de la escritura probablemente fue el que dio 

el pueblo fenicio. Hacia el año 1100 a.C. crearon el Alifat. conjunto de signos que 

fue la Jase de todas las lenguas occidentales y que tomaron los griegos para 
¡ 

inventa~ posteriormente el Alfabeto. Con el Alfabeto como transcripción de la 
I 

palabra I oral se consiguió el control total de la palabra oral. Hablar. sentir. leer. 
: . 

escribir y pensar. Hablar representa.el poder de la voz. Leer.es.el.poder de "mi" voz 
I 

interior Y pensar es el poder de la mente: el silencio de la lectura. el pensamiento. 
, 
, 
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I 
I 

I 
I 

I , 

I 
j 

I , 
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"La relación entre el pensamiento, la furma en que 

conocemos el pensamiento, la forma en que lo 

practicamos, y la práctica de la escritura es central, 

determinada; no es un accicfente. No estoy diciendo 

que los humanos no podamos pensar sin aprender a 

leer o esaibir, pero el tipo de pensamiento que se ha 

desarrollado en las culturas de OCCidente se basa por 

completo en la forma en que tratamos la información al 

escribir y, claro está, al leer. 028 

A partir ¡de Gutenberg, la evolución de la imprenta iría estrechamente unida a los 
I 

ava~ técnicos y a los movimientos culturales de cada época. 
, 
I 
I 

Los avances de la tecooIogla tienen otro punto de inflexión en el descubrimiento de 
I 

I 
la elecbicidad. La posibilidad de llevar la energla eléctrica a todos los hogares y 

I 
supUso hn nuellO avance cualitativO para el ser humano. 

I 

La Últi~ gran revolución ha Sido probablemente el matJirnonio entre lenguaje y 

I 
electricidad. El texto o libro se ha unido a la electricidad en la pantalla del 

I . 

orcIenad?r' Esto ha provocado cambios en muchos aspectos. Corno el hecho de 

.. De~, Oerrick, lrtteIIgenCiasenconexót, BaroeIona, Gedisa, 1997.126. 
, , 
, 
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Que e:1 libro digital tiene convenientes ventajas sobre el libro fisico. Nicolás 

I 
Negro~nte29 señala: 

, 
I , 

, 

'A pesar de que un libro puede ser aleatoriamente 

accesible y. sus ojos pueden teconerlo al azar. el 

mismo está siem¡xe limítBdo por los confines de las 

tTes dimensiones ffsicas. ~ste no es el caso en el 

mundo digital. El espacio ocupado por la información 

no está. de ninguna manera. limitado a tres 

dimensiones. La ex¡xesión de una idea. o una 

secuencia de ideas. puede incluir una red 

multidimensional de indicadores que apuntan hacia 

futuras elaboraciones o exposiciones. que pueden ser 

llamadas o ignoradas. Hay que imaginarse la 

estnJctura del texto como un complejo modelo 

molecular. Se pueden reacomodar trozos de 

infomlaci6n. ampliar oraciones y dar al momento 

definiciones de las palabras". 

» N~nte. Nicolás. op. cit. nota 16. p. 89. 
, 
, 
, 
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Se ha pasado de la página del libro a la pantalla de! ordenador. de la imagen 
I 

anal6gi!ra del fibro a la imagen digital del ordenador. del texto estático del libro al 
I 

texto dinámico del ordenador. de un texto actualizado en e! libro a un texto 
I 
I 
I 

virtualizado en la pantalla. de un nivel de abstracción en el Ubro a un nivel de 
i 

concredón en la pantalla. de un soporte desensioralizado en el fibro a un soporte 

i 
multi~ia en la pantana. de iconos meramente representativos en el libro a iconos 

I 

como acto en la pantalla. de un entorno inleliorizado en el libro a un entorno 
I 
I 

interactiVo en la pantalla. Es el paso del texto ffsico al hipertexto electrónico. 

I 
El texto.leI libro Y sobre todo la revolución que causó la imprenta supusieron e! paso 

I 

de la rición oral a la tradición escrita. y lo que es más importante. del 

pensamiento único al pensamiento privado. El paso no fue tarea fácil; al principio 
I 
I 

los textqs no ofree/an seguridad para las tradiciones eternas y las verdades 
I 

absolutaS: 
I 

I 
"Lo eteri¡o requiere alimentación puntualmente continua; no puede congelarse en 

, 

códigos de geomelrfB variable . .JI) 
I , 

i 
I 

\ 

! 
I 

.. Blatt. Roberto. FJ. comienm em el rumor, publicado en Revi_ de Occidente, 110. 239, 
Madrid. ~ de 2001, Fundación JOSé Orteg¡i Y 0a8set. pp. 53-71. 
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I 
I 
I 

El libro abrió la puerta del espacio mental. de la imaginación personal privada. 
I 

aunqué frente a los primeros escritos seguía prevaleciendo la tradición oral y el 
I 
I 

pensamiento único establecido: 

·Ante la duda. se SQ/fa consultar a una autoridad, un 

referente reconocido fomIal o informalmente por la 

comunidad por ser el depositario de la memoria 

colectiva. o bien se le atribufa una interpretación a una 

autoridad lejana en el tiempo o en el espacio03'. 

El contbcto es la relaci60 del sujeto con el exterior. con su entomo. la cultura oral 

establefió un espacio cognitivo. una organización mental. Esta estructura mental 

era co!ktiva e intolerante. la oralidad no era autónoma. No era personal. Era un 
! 

pensarr1iento único. unívoco. que transmitían sin poneóo en tela de juicio. Era un 

pensan)iento que imponían en el espacio físico donde habitaba el hombre. Los 
, 

libros tJrminaron convertidos en los refugios del saber. el los lugares donde ubicar 
I 

el conol:;miento. 

I , 

"~p.S6. 
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I 
i 

I 
Como sÓstienen Kerckhove. levy y Castells. quizá la línea de pensamiento más , 

, 

innovad~ sobre la transformación cultural de la era de la información. sea la que 
I 

gira en tomo al concepto de hipertexto Y la promesa de los multimedia. en su 
I 

sentido original. 
I 

I 
la principal innovación que aporta el hipertexto no es el método de organización en 

I 
sí, fiel !éflejo de la estructura asociativa empleada por la mente humana para , , 

reIacioruJr conceptos, sino su automatización. Es una tecnología cuya característica 
¡ 

principal I es su capacidad para emular la organización asociativa de la mente 

humana. ¡ Este sistema puede aplicarse a toda clase de actividades relacionadas 

con el J¡ocesamiento de información o con el pensamiento. Es información de un 

modo no secuencial, un doaJmento electrónico en el que la información eslá 
I , 

estructurl.da en bloques discretos de oontenido llamados nodos. El nodo es la 
, , 

unidad de información de un hipertexto. conectados a través de enlaces o links. que 
I 

son la ¡bnexión entre esos nodos,. cuya sefección provoca la inmediata 
I 

recupera{:ión de la información de destino. Exige del usuario una cierta actividad. 

la interabtividad del usuario se denomina metafóricamente navegación, exploración 
I 

de un hiPertexto. Permite enlazar información relacionada. con lo que se puede 
I 

navegar ~ través de este entramado de nodos, de acuerdo con las preferencias o 
i 

las necesidades de adquisición de información que se tengan en cada momento. 
I 
I 
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Pero hipertexID no es en si la tecnologla; como dice Caslells32 

, 
, 

"el hipertexto no es producido (XX el sistema 

multimedia, utilizando Internet como medio de llegar a 

todos nosotros; más bien es algo que nosotros mismos 

producimos al utilizar Internet para absOfber la 

expresión cultural en el mundo multimedia y más allá. 

Sin duda, ese era el sentido del Xanadú ideado por 

Ted Nelson, Y eso es /o que deberfamos haber 

entendido. " 

O com6 decía ya en 1945 Vanneaver Busch en su celebérrimo artículo As we may 
I 

think: I 

"el proceso de enlazar dos elementos distintos entre sr 

es /o que le olDrfJa su verdadera imporlancia . ..13 

.. CastclIs. Manud. op. dL. nota 14. p.230. 
oa Busch, vanneaver, "As _ may 1Ilink", ReYist1J de OCCIdetIIe, 110. 239, Ma<Ifk!. FtnIadOn José 
0ItBga ~ Gassat. Marzo de 2001, pp. 53·71. 
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Esto Delia a una reflexión que Gordon Graham expresa muy claramente cuando nos 
, 

recuerd~ que al referirse a Internet y hablar de la red como un inmenso depósito de 

I 
"información" se le da al término información, un uso téalico. 

I 

! 

I 
I , 

I 
I , 

I 
I 
I 

I , 
i 

"En la expresión "informaci6n digitar. la palabra 

informaci6n este! utilizada en su sentido más simple y 

no es más que un conjunto de impulsos electrónicos 

capaces de producir texto e imágenes en una pantalla. 

La información en tal sentido carece de implicaciones 

epistemológicas: no implica que dicha información 

transmita ningún conocimiento genuino. a3< 

Por lan~o no todo lo que fluye por la red es informaclón y mucho menos 

conocimiento. Graham insiste en que tener una nueva infotmadón implica que 
i 

ahora sa,bemos algo que antes no sabíamos y que si en Internet lambién se puede 

almacen1r desinformación en el sentido ordinario, esla mezcla puede llegar a 
i 

producir ~ erróneas en vez de conocimiento. Paul Virilio 35 dice que: 

I 
I 

I 
, 

... GrahanI. GonbI. Intemet UdId. fnlueSis c6IedIa, 2001, p. 95. 
~ Vi1Io. ~ PelGms. tils¡¡os, yamenazas. 11'8. ed., Mam, AlIanza edIoI1al 1998, p. 156. 

: 
, 
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"con el desarrollo de las autopistas de la información. 

nos encontramos ante un fenómeno nuevo: la 

desorientación. " 

Sin ~ba!gO Internet nos provee también de mecanismos para extraer 
, , 

conocimiento válido de esa enorme y ruidosa confusión. Para ello muchas 
I , 

comun,idades de usuarios en Internet ponen en práctica sistemas de filtrado 
, 

coIabotativo de información. Este método es una relectura mejorada del tradicional , , 

métodb Delphi. Este sistema es un método prospectivo para recabar y refinar las 

opinior\es de un grupo de personas. normalmente un comi1é de expertos. comenzó , 

a utilJarse en los allos sesenta por parte de los gobiernos. instituciones 
I 

intemadonalesy"grandes"empresas:-Pero;como"apunta Javier Candeira36 

i 

"El método Delphi, sin embargo. tiene un grave 

defecto: exige que los expertos estén informados del 

problema en cuestión. requiere que les sea repartido 

un cuestionario. y sólo es fiable si los expertos est6n 

dispuestos a colaborar. • 

... CandIen, Javier, op. cit. noca 18. p. 92. 
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I 

Todo p3rece indicar que en Intemet pese al gran elemenlo diferenciador que es ya 
, 

el pro~ acceso a la red. no todos los usuarios cumplen estos requisitos. No todos 
, 
, 

son ex¡¡ertos. no todos dicen la verdad. y la mitad de ellos tiende a contradecir a la 

i 
otra mit¡id. Como dice Graharn.37 

I 

"esto demuestra que debemos tener cuidado pa¡a no 

confundir el poder de Intemet romo forma de 

rofflunicación ron su valor romo transpoItador de 

infonnación epistsmológicamente impOltante. " 

Pero e!;ltre los usuarioS de Internet. no sólo Siempre hay una persona que sabe 

más que nadie de un tema en conaeto. sino que como dice Javier Candeira .38 

"Intefnet nos provee de mecaniSmos para extraer 

conocimiento válido de esa grande y ruidosa 

confusión." 

~ ~ Oordon, q). cit. nota 35. p.96. 
, 

as CIIncliefa. Javier. q). cit. noca 18. p 93. , 
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Por tanto el valor de Internet no reside en él mismo, ni tampoco en la información 
I 

que flUye por la red; como dice CasteIls39 

"son nuestIas mentes -y no nuestras ~quinas- las 

que proce$8n /a cultura, sobre /a base de nuestIa 

propia existencia. " 

Infonl\ac¡oo y desinformación, conocimiento y Cfeencias erróneas, un poderoso 

instruLto de conocimiento y aprendizaje pero también un poderoso instrumento 

de m~tira y desinf0rmaci60. ¿A quién corresponde la tarea de separar el grano de 

la paja? En cuestiones de infomlacióo probablemente esta sea la tarea de los , 

nuevoS periodistas que trabajan en y para internet. Periodistas que ya no podrán 

I 

ser ~ eso; que tendrán que completar su fonnaci6n con nuevos protocolos de 
I 

re<fa<:tión (de la pirámide invertida al hipertexto), de construcción de noticias (de 
i 

estruc¡uras fineales a fragmentarias), de relación con sus públicos, de tratamiento 

de la i~formaciÓl1 . 

.. ~ Ma1ueI. CJp. eL, noIa 14, p.229. 
, , 
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Una fiQ,ura nueva aparece bajo el nombre de "comunicador digitar'. Su perfil está 

aún po} definir, pero si se retoma a Vanneaver Bush~, se pueden encontrar en él 
I 
i. 

aportes, Importantes: 
, 

I 
I 
i 

"Apa1ecetá una nueva profesión, la de los úazaOOres 

de senderos, es decir. aquellas personas que 

encuenúan placer en la tarea de crear senderos de 

información útiles que úanscurran a úallés de la 

inmensa masa del archivo común de la humanidad. " 

Al echar una última hojeada a la evolución, como se ha dicho dicho, los seres han 
I 

ido integ!rándose en unidades de superiores, en seres nuevos, y desde la aparición 
I 
I 

del Homo-Sapiens. apenas se ha observado una mayor cefalización. Todo proceso 
1, 

cultural ~ ha visto facilitado por las conexiones dentro de la sociedad; conexiones 
, 

que hoy! en día podemos sintetizar en la idea de "sociedad red" de Castells. Es 
I 

curiosa rlJ influencia de las redes sobre Internet en una sociedad en red. Pero no 
I , 

nosequ~uemos¡ Ias-redes-han-exislido siempreo-Redes-dedistribuci6n, redes de 
, 

contactoJ, redes de personas, redes institucionales ... y no nos olvidemos que la 
, 

... Busch, Vannoaver, qI. a., nota 34, p_ 49. 
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comu~n en red no se reduce sófo a Internet Esto es una muestra de la 

. import<lncia de la conectividad. 

I 
La nooSfera, como esfera de ideas, mitos, ideologías, productos cufturales, emerge 

a partir de la interrelación de los individuos dentro de una sociedad. Para 
i 

KerckhQve 41 : 

I 

"la conectividad es un estado humano C8Si igual que /o 

es la colectividad o la individualidad", y "la red, el 

medio conectado por excelencia, es la tecnologla que 

hace explicita y tangible esta condici6n natural de la 

interacción humana. " 

Si COO1p se decía antes, el coocepto de hipertexto es algo realmente perteneciente 

al individuo, a la mente; y, por tanto, se habla de "mi hipertexto' Y de 'su hipertexto' , 

\ 

Y no del "EL· hipertexto; si se trata de un hipertexto individual, si la globalidad está 

en uno mismo y como decía, la cefalizaci6n del ser humano ha llegado al límite y la 
I 

única pbs;bilidad de complejidad está en la sociedad, entonces la respuesta a la 
\ 
\ 

evolución es la conectividad. 

41 De Ken:IcI'oove, Derñck. Clp. Cit, nota 29, p. 25. 
\ . , 
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Du~m·2 dotaba de una gran importancia a la conciencia colectiva dándole un 

escaso !valor a la conciencia individual. Ya que según él, la conciencia colectiva 

anulaba al individuo. webef"3 por el contrariO, afirmaba que la conciencia está en el 

individuO Y que la sociología es el es1udio de las actividades de los individuos 
o 

orientados a fines; pero limitaba su exploración al nivel de la conciencia individual. 
o 

o 

I 
I 

Cuando. Kerckhove habla de conectividad habla del incremento de interacciones 
I 

humanas a través de las redes integradas y de cómo este illCfemento de 

interacciones está concentrando y multiplicando la energía mental humana, Pero 

esta OOC?Sfera retroactúa sobre los individuos. La esfera individual, la social Y la 

noo/ógica se nutren recursivamente entre ellas. Son producto y productoras de la 

relación., Como afinna Pierre levy .. , 

"La inteligencia colectiva no es la fusión de las 

inteligencias individuales en una especie de magma 

comunitario sino, por el contrario, la valoración e 

impulso mutuo de las parlicularidades de cada uno .• 

a ~ EmiIe. CIaa'IíwcioIIe$ prfnilNas. Ba'ceIona. AóeI, 2000, p. 21 . 

.. Weber, ~ B poIíit;o Y el cienIificD. Madrid. Aianza ediIOtiaI, 2001, p. 45. 

44levy,~, ConstnJi"1a Inteligencia coIectNa, 1raed., MadIid, Alianzaeditofial, 1999, p. 103. 
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Con l<I expresión "inteligencia colectiva", Levy alude a una inteligencia variada. 

distribUida por todos los nodos conectados a la red. siempre valorativa y puesta en 

sinergia en tiernpo real. 

La base. el presupuesto teóIico. es el principio de que todo el mundo sabe algo. 
, 

Por tanto se pretende un acceso de todos al saber de todos: un intercambio de 

sa~. Fernando R. Contreras-45 nos dice que , 

"el individuo es un "trabajador del saber". Reciclamos 

el principio capital-trBbajo y lo convertimos en 

informaci6n-conocimienfo; el factor de producción es el 

saber del individuo en la nueva economfa de la 

información. " 

Cada Ser humano se convierte en fuente de saber y este saber fluye a través de 

las ~ sociales en la red. El poder reside en ese intercambio de información, 
, 

en el flujo de datos. en el límite entre un individuo y obo: 
I 

... FernaDdo, Contn:ms, El caber llUJndo, Sevilla. AIfu.r, 1998, p. 52. 
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"Los individuos no viven en la sociedad como 

individuos aislados con limites bien delimitados; 

existM como individuos interrelacionados en una ~ 

de relaciones de poder Y dominio. En este sentido, el 

poder reside en la zona de contacto entre los 

individuos, en limites ambiguos. " 4ó 

Por lanto, se mantiene una independencia entre las mentes conecladas. Una 

independencia relativa la autonornla es1á en la dependencia intelectual de una 

detenninada sociedad y cultura, con lo cual nunca se puede estar seguros de ser lo 

que se piensa por los individuos mismos y no es la SOCiedad la que por medio de 

su noosfera piensa por ellos. Pero esa independencia relativa es la que permite que 
I 

las iden~ades privadas individuales se desarrollen dentro de un nuevo espacio de 
I . 

comuniCación, Internet, que rompe con el espacio de los medios que es otro muy 
, 

distinto. 

Frente a la es1ructura de los medios de comunicación clásicos, en la que hay una 

relación de uno a muchos y una separación entre los centros emisores y los 
I 
~ pasivos y aislados entre si, aparece un nuevo dispositivo comunicativo, 

una n~ es1ructura basada en la relación de muchos a muchos. 

46leach. ~ CuIlutayccmunicací6n, Madrid, sigIoXX1ec1ibes. 2fXn, pp. 854I6. 
, 
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"En el ciberespacio cada uno es potencialmente 

emisor y receptor. en un espacio cualitativamente 

diferenciado. no fijo. moldeado por los participantes. 

explorable ... 7 

El Internet actual no parece que sea la forma definitiva de conec1ividad. pero sí es 

el nuev~ espacio de comunicación en el que nos movemos. 

"Se trata, pues, de un instrumento al servicio de la 

cohesión social mediante el intercambio de 

conocimientos y el empleo de /as capacidades. "48 

Un nuevo espacio de comunicación que implica también un nuevo concepto de 

espacio y de tiempo donde se está produciendo una redistribución del poder y 

donde están apareciendo nuevas tendencias cismáticas dentro de la sociedad red. 

47 Levy, PierTe, op. eL, nota 45, p. 104 . 

.. Ibidem, 'P. 106. 
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2.7. La:desaparición de las barreras geográficas. 

"La era In~et ha sido anunciada como ef fin de fa 

geografía. De hecho, In~t tiene una geografía 

propia, una geografía hecha de redes y nodos que 

procesan flujos de información generados y 

controfacJos desde detenninacfos lugares. La unidad es 

fa red, por lo que fa arquitectUra y fa dirmmica de 

varias redes conslituyen fas fuenles de significado y de 

función de cada lugar. El espacio de flujos resultante 

es una nueva forma de espacio: estabfece conexiones 

entre lugares mediante redes informáticas 

tefecomunicadas y sistemas de transporte 

informatizados. Radefine fa distancia pero no suprime 

fa geograffa . .<9 

los propietariOs de la tierra, los sectores productivos primariOs, los que controlan 

los mediOs de producción industrial Y de transformación ya no son los que detentan 

el poder.: Los nuevos poderes eslán en manos de QUienes poseen las daves de las 

.. ~, Manuel. 01'. eL, nota 14, p.235. 
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in/lOY~ciones tecnológicas, de quienes regulan los procesos de jnfonnaci6n y de 

comu~icación, Como afinnan mucho teóricos, tener poder ahora es tener 

jnform8ción. Buena jnfonnaci6n, antes que otros y saber utilizarla. Por eso romo 

dice De Rosnay 50: , 

'/os razonamientos basados en el antiguo modelo 

económico, social y cultural no resultan válidos para un 

análisis del nuevo espacio inmaterial al que llamamos 

ciberespacio dadas sus caracferfsticas·. 

"nuestra concepción del mundo y de la realidad es 

esencialmente topológica; que topológicos son /os 

fundamentos del lenguaje y que incluso el tiempo es 

captado desde diCha topologfa ontol6gica. Analizar la 

realidad humana es, de alguna manera, realizar una 

... De Rosnar, JooI, op. cl., no. 25, p 96. 
o, V6zquez lIedeI, lIIgueI Angel. "Del __ lo espadaI al ..... .,110·. 
hUQ"/twr« *' eslaIeoaIgIt!OJaI!!spemplhlml (nbo pOOIicack¡¡leS electiÓlicas). 
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cartografia del ser y de SUS acciones (y pasiones). a 

través de/lenguaje .• 

Pero h~ar de espacio Y tiempo. ya sea en inlemet como en cualquier otra 

dimensión. plantea otro problema básiro que también nos recuerda Vázquez 

Medel52:' 

"Si espacio y tiempo son formantes de nuestra 

experiencia -formas a priori del entendimiento. las 

llamaba Kant- será prácticamente imposible pensarlos 

en su propia ralz. ya que esa ra(z debe quedar 

activada para permiür nuestro pensamiento y. por 

tanto. queda oculta a él: es su condición misma y sólo 

puede ser Teflexionada -Teflejada- desde su simulacro .• 

, 

castells~ habla de una geografía propia de intemet formada por "lugares" 

conectados a través de redes. 

Marc Aurié54 define el lugar antropológico como: 

.. VizquR lIIedeI, Miguel Angel, .. cit., oo. 10 . 

.. Casteas.: Manuel. ~ eL. nota 14. p. 304. , 

.. Augé, Marc. B$EIII/i1odelo501ro5. Ban::eIDna. PaóII6s. 1999. p.98. 
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"el lugar de la "propia casa", el lugar de la identidad 

compartida, el lugar común para aquellos que, 

habitándolo juntos, son identificados como tales por 

aquellos que no /o habitan. " 

lo que, nos indica que hay una relación entre espacio Y alteridad. la identidad, las 

relaciones y la historia de los que habitan un lugar se insaibe en el espacio, según 

Augé. 

"El ser humano no puede experimentar su existencia 

fuera del espacio y del tiempo. Pero espacio y tiempo 

son categorfas que vivimos no sólo en su objetividad, 

sino que quedan configuradas simbólicamente, 

tnJnstormadas en topicalizaciones, en marcadores 

cronológicos (en cronotopos). Espacio y tiempo se nos 

han de ofTecer, pues significativamente. Al igual que 

nuestro acontecer se nos revela desde un dispositivo 

genético que hemos denominado "realidad ontológica", 
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que actúa como fundamento de toda construcción 

narrativa. 065 

Por tanto. no es una cuestión sólo del individuo. sino también de las sociedades. ya 

que: 

"/odas las SOCiedades para definirse como tales. han 

simbolízado. marcado, normativizado el espacio que 

pretendfan ocupar -Cel mismo modo que han 

simbolizado el tiempo, observado las irregularidades 

del calendario, el ciclo estacional e intentado dominar 

intelectualmente los azares de la meteotoJogla" 56 

Pero el Propio cuefPO individual es un espacio. Augé decía que el hombre en la 

dialéctica' entre el cuefPO Y el territorio es donde instala las sellas de identidad. de 

relación Y de historia. Y que ahí es donde nos reconocemos. En intemet. en el 

ciberespapo. cuando los hombres formamos comunidades. bUscamos los mismos 

parámetros para afirmamos. para reconocemos. la conexión de mentes en el 

... VizIprz:1IedeI, lIigueI Angel, SMIi6Iic8 de ,. CfIIbn. 
h!tp"/lrnernb!!m 19!ty!!8c!Iy ~ g¡IIura hlm (rubro p¡jlüCacioneS 
eledr6nícas) . 
... Augé, ~, op. cit, noca 55, p. 99. 
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ciberesPaoo es en cierta medida una renuncia a la corporeidad_ Kerckhove57 al 

respectO expone cuatro de los impactos que la tecnóloga interactiva puede producir 

sobre la imagen del cuerpo Y de lo que él denomina. el envoltorio físico: la 

telecePc;ón. la expansión. la múltiple personalidad y la propiocepción_ la 

telecepci6n hace referencia al alcance sensorial que nos proporcionan las 

tecnoJoilias interactivas y que añade añade una nueva dimensión a nuestra vida 

sensori~1 bioIógica_ 

la expansión. es un feo6meno que se produce al mismo tiempo y que se basa en 

cómo las tecnologías interactivas nos producen un sentido de péfdida de los 
i 

propios ,límites COfJ)O!'ales concretos. la múltiple personalidad se refiere a cómo la 

pérdida: de un sentido daro de nuestros límites físicos. la expansión de nuestros 

marcos ,mentales. la redistribución en línea de nuestros poderes de acción. todo ello 

contribuye a creamos una imagen confusa del cuerpo. Por tanto ya no podemos 

I 
estar seguros de dónde empezamos y de dónde terminamos. Por último. la 

, 

propiocepci6n, es una respuesta del 5ef humano a esa duda sobre su corporeidad. 
I 

la neceSidad de saber que el propio cuerpo sigue ahí lleva a los hombres a realizar 

actividades que les pennitan volver a entrar en contacto con su propio cuerpo. para 

así aumentar su acceso a sensaciones físicas. sólo para saber cuál es su situación. 

57 De ~. DerricI<, 011. ato nota 29. p. 147. 
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la SC>Il«lmodemidad es, según Augé58, la situación en la que nos encontramos, y 

en ella E!S donde aparecen los nuevos espacios. Augé acuña el término de los no

lugares Para la situación de sobremodemidad. Situación que él decía que procedía 

de tres figuras del exceso: exceso de tiempo, exceso de espacio y exceso de 

individualismo. Eslas tres figuras del exceso se manifieslan claramente en los 

medios de comunicación y lambién en Intemet. 

El exceso de tiempo es un fenómeno que acontece cuando la historia deviene 

actualida9. la aceleración de la historia la acerca a las personas. la mediatización 

de los hechos acelera la vida convirtiendo el pasado más inmediato y el de los otros 

en historia. la vivencia del tiempo se contrae'. 

Paul vuülo 59 deslaca que: 

"Por primera ~z, la historia se va 8 desarrollar en un 

tiempo único: el tiempo mundial. " 

Vililio deslaca como hasla hoy los acontecimientos tenían lugar en en tiempos y 

espacios lOcales y como la mundializaCión y la virtualizaci6n inslauran en cierto 

modo un tiempo mundial. y como éste prefigura una tipo nuevo de tiranía. Para 

.. Augé, ~ 0(1. Cit., noIa 55, p. 106. 
, 

.. 1/íriIio, Pad,0(1. Cit., noIa 36, p. 151. 
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Virilio la riqueza de la historia tenía su base en la diversidad de lo local, Y ahora la , 

historia ,se va a desarrollar ese tiempo único universal que lo instantáneo. 

"No es pues extrallo que, a fin de cuentas, hoy dfa nos 

cueste pensar en el espacio y en la alteridad. El 

espacio es la evidencia. Vivimos en una época donde 

se crean grandes espacios económicos. donde se 

esbozan grandes agrupaciones poIlticas, donde las 

multinacionales y el capital transgreden las fronteras 

con una alegria capaz de preocupar a más. de un 

mancista nostálgico y donde, simult8neamente, los 

imperios se hunden, los nacionalismos se exaceróan y, 

a una escala más redUCida, donde se multiplican los 

museos locales. la referencia 8 las identidades locales 

más minúsculas. la reivindicación del derecho a 

trabajar en el pafs . .60 

Por su ~, Contreras61 afirma que: 
i 

"los canales de difusión de los sfmbolos presenlan un 

bipoiaridad ernetyente: el espacio de los flujos y el 

... Aug6. Mafc. H8cia una antropot¡gía de los mundOs conlemp(rineoo. Ban:eb lB, Gecisa. 1996, 
pp. 107-1qB. 

6. ContreIas, Fernando. Nuevas fIooIetas de la iIIilgIaIía, ~ _, 2IlOO, p.56. 
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espacio de los lugares- El primero corresponde al 

tenitJJrio de la función. del poder de unos pocos: las 

grandes empresas financieras. industrias de afta 

tecnofogla. de los medios de comunicación. de las 

redes criminales. del mercado negro de armas; es en 

resumidas cventas. la dimensión global de la socieda<l 

humana . . Por el contrario el espacio de los lugares es 

un espacio focal reservado a la identidad propia de 

individuos o grupos donde se manifiestan naturalezas . 

primarias: religiones. razas o nacionalidades .• 

El exce8? de espacio se produce cuando el espacio deviene imagen. la posibilidad 

de ver y Vivir hechos que ocurren en otras partes del mundo en tiempo real a través 
I 

de tos rnl!dios hace que la aldea global de Me Lullan sea una rearldad que las 

tecnologí~ de la instanlaneidad nos actualizan conslantemente. Las dislancias 

parecen haber desaparecido. Y el exceso de individualismo que ocurre cuando el 

individuo deviene en mirada. Desde nuestros televisores somos mirados por todo el 

que asoma desde los medios. Kerckhove62 decía que "tú no miras a la televisión, 

eRa te mira a ti .• 

.. De ~, Oemck, op. cit, nota 29. p. "19. 



75 

Hay tendencia a individualizar los métodos. El cambio en la realización con el 

mundo hace que lambién varíe la relación con el mismo. Todo. según Augé. se 

tiende ,8 hacerlo "a nuestra manera". 

Estos conceptos Augé los enmarca dentro de la sotxemodemidad. que es el 

momento actual donde se produce la convergencia de las historias. la 

desterritoriafizaci6n de los espacios y la liberación de los individuos. En este 

momento. en la sobremodemidad. se da una paradoja: según Augé es una época 

de apertura del individuo a la presencia de los demás. ya que hay una circulación 

más fácil de los seres. de las cosas y de las imágenes. Pero lambién el individuo 

sufre un repliegue de es1as figuras sobre sí mismo. sobre todo en lo que Augé 

llama los no-Iugares. 

Augé aplica el concepto de no-Iugar a espacios físico. pero también es aplicable a 

los ~ virtuales. al ciberespacio. Recoge fa presencia de las tres ffgunlS de la 

sobfenlooemidad en los no-/ugares: el tiempo (fa histolia). el espacio y fa 

individualidad. 

La historia se reduce a información. Información que ftuye por todas partes en los 

no-lugares físicos y lambién en el ciberespacio. En el ciberespacio. el ritmo de fa 

histolia se acelera y pierde sus marcas. 
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"8 flujo temporal biológico de la experiencia ffsica es 

continuo; simplemente envejecemos m<ls y más todo 

el tiempo. Pero para dar una dimensión a este tiempo 

de la experiencia hemos debido idear relojes y 

calendarios que fragmentan el continuo en segmentos: 

segundos. minutos. hcxas. dias. semanas. Cada 

segmento tiene su duración. pero teóricamente los 

intervalos enúe los segmentos. como la pauta en una 

partitura musical. no tienen duración. Sin embargo. 

cuando llegamos a convertir este tiempo teórico en un 

tiempo SOCial. representándolo. cada intervalo sin 

duración ocupa un tiempo. " ro 

Una de las marcas del paso del tiempo que orrecian los medios de comunicación 

era la información periódica. Con las lecnologias de la instantaneidad. la 

periodicidad ya no tiene sentido. De hecho uno de los problemas que se les 

plantean a los responsables de las publicaciones on-line es marcar la frecuencia de 

actualización de sus páginas. en un espacio de comunicación que no ofrece 

ninguna ~stencia al ftujo continuo de información. El problema para muchos 

medios reSide en la rentabilización de las informaciones y en el cambio que supone 

... lea:h. Ecmm . op. cit. nota 1 4. P. 46. 
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el ftujo continuo de información en los hábitos de consumo mediático de sus 

consumidores. 

El estrechamiento del espacio físico se ha llevado a cabo a través de la 

globalización de usos de taljetas de crédito. de presencia de productos. etc. Esto 

es aún más evidente en el ciberespacio. ya que desde cualquier punto tenemos 

acceso instantáneo a cualquier sitio en la red. 

Por último. quien utiliza los no-lugares. reduciendo su figura a su función 

(consumidor o usuario). experimenta en ello una forma particular de soledad. En el 

caso de Internet, la figura del usuario. del navegante. es ya casi un sinónimo de 

soledad. En muchas ocasiones se alude al aislamiento que provoca Intemet y a la 

(discutible) soledad de sus consumidores. 

"Definido por su destino. la cuantla de sus compras o 

el estado de su cuenta de crédito. quien utiliza los no-

lugares pasa junto a millones de otros individuos pero 

se encuenlTa sólo. y son SÓlo tos textos (caTteles. 

discos. panta6as) lo que se interpone entre él y el 

mundo exterior . • 64 

... Augé. Marc. Hacia una auilq¡olJgia de lOs mundos corllerltpOláneos. BacelOi lB. GeáSa. 1996. p. 
105. 
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Este fenómeno también se da en Internet. ya que miles de personas pueden estar 

conectadas a una misma página web. o compartir un foro de discusión o un chat sin 

establecer reladón entre ellos; sólo el interface de la página. los textos se 

interponen entre él y el mundo exterior. Como dice Vázquez Mectef5. 

"El úniaJ camino que nos queda para afinnar nuestra 

pleSfmCÍ8 en el mundo es eflÚBr en el espacio de la re-

plesentación. en la sociedad del es~lo. En ella. 

lo técniaJ acaba por anular lo polftico. que deberla 

fundamentarse en el sentido de la sociabilidad. en la 

cesión libte Y voluntaria de esa parte de violencia que 

nos corresponde para que sea administrada conforme 

a principios convenidos y pactados. " 

El punto más álgido de la paradoja de la sobremodemidad es el hecho de que "en 

los no-Iugares nadie se siente en su propia casa. pero tampoco en la de los 

demás . ..66 En estepunlD-la-teoriade Augéno es aplicable al ciberespacio. ya que 

" VázqJei. MedeI. Mirp!I, Angel. 'B poderdelllllO~ 
hl!!rliwww.*...!!!!I!!!l!!n!!! hImI Mlm publcecioo ¡es elec:lról1iCaS. 

- Augé. ~ "P. cit., nota 61, p. lOS. 



19 

en Intemet el usuario sí puede crear su espacio propio, su página web que él 

mismo gestiona y donde puede sentirse "como en su casa". Pero tengamos en 

cuenta algunos matices que el propio Augé hace sobre las nociones de lugar y de 

no-lugar. 

"En primer lugar, las nociones de lugar y de no-lugar 

son. evidentemente. nociones Ifmite. Existe un no

lugar en todo lugar. del mismo modo que en todos los 

no4UgareS pueden recomponerse algunos lugares. 

Dicho de otra forma: lugares· y no4ugares 

corresponden a espacios muy concretos. pero también 

a actitudes. a posturas. a la relación que los individuos 

mantienen con los espacios que habitan o recorren . .1;7 

Desde este punto de vista la navegación por Internet puede ser constitutiva de no

lugar: el que navega por Intemet no hace más que pasar de un lugar a otro; esta 

pluralidad se encuentra más tarde en el historial de su navegador, donde se 

muestra el relato de 'su' viaje. 

"'Idem. : 

"El no-Iugar es el espacio de los OÚ'OS sin la presencia 

de los otros. el espacio constitukftJ en espectáculo. 
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espectáculo ya tomado en las palabras y los 

estereotipos que lo comentan por adelantado en el 

lenguaje convenido del folclore, de los pintoresco o de 

la erudiCión. a (AUGt, 1996b:105) 

La navegación por Internet no es más que un ejemplo particular de aquello a lo que 

tiende a convertirse la relación con el olro en el mundo oontempoláneo: una 

relación abstracta, en la medida en que pasa por la espectacularizaci6n del otro; 

espectacularización mediática a través de todos los mensajes y todas las imágenes 

que nos dan tanto la sensación de estar tan cerca de los grandes de este mundo 

como de los condenados de la tierra, porque precisamente estarnos ligados a eHos 

por palabras e imágenes cuya experiencia Y dominio no poseemos. 

"La experief/CÍ8 del I»Iugar está ligada igualmente a 

fenómenos contemporáneos de gran alcance, que 

afectan a una parte importante de la humanidad y que 

poseen la aureola de pteStigio de la libre iniciativa 

individual. " 

Todas las áreas de la actividad humana están siendo modificadas por la 

.. Ibídem, p. 106. 
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intersticialidad de los USOS de Internet Y esto Que no indica Castells hace Que se 

esté generando una nueva dase social, unos nuevos marginados: los 

desinformados. El miedo al frenético cambio social Que produce la sociedad red 

hace Que muchas personas se resistan a la aceleración de sus vidas y a la 

sensación de pérdida de oontrol Que trae ronsigo esta nueva sociedad. Pero este 

miedo lleva a otro problema aún peor: el problema de la exclusión de las redes. 

"Quedarse desconectado equivale a estar sentenciado 

a la marginalidad".09 

O, romo sostienen algunos, no estar bajo ideologlas dominantes. Pero en cierto 

sentido, el sistema político se está vaciando de.poder y el sentido del poder aunque 

real, se ha vuelto inmaterial. Se está creando una división social entre los Que están 

conectados a la red Y los Que no lo están; entre los que usan la red Y los Que no 

son capaces de sacarle partido. Una ronsecueocia (no esperada) de esta visión del 

mundo, radica en Que al verfo así se aprecia Que ya no se trata de si un país es del 

tercer mundo, o subdesarrollado o de segunda o tercera dase. Lo Que tenemos hoy 

seria ~n mundo único, donde la parte del mundo o de cualquier país Que pertenece 

al nuevo 0Iden mundial es una parte desarrollada y moderna, mientras que la par1e 

.. CasteJls, Manuel, op. ciL, oota 14p. 307. 
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que queda al margen o excluida de él tendrá lo que podríamos llamar una sociedad 

de desarrollo atrasado o de pobreza. donde el extremo máximo será la de los 

excluidos o miserables. que encontramos lo mismo en Nueva York. Washington. 

Londres. ciudades de Suecia. Europa del Este. Atrica. Asia o cualquier país del 

mundo. En otras palabras. según este punto de vista. no hay un pals atrasado o "en 

desarrollo" respecto de los paIses desarrollados. sino que paises con sectores 

nacionales de distinto tamal'io. en que unos participan del desarrollo con 

estándares internacionales y otra parte de su población permanece exduida. Hoy 

por hoy nos vemos obfigados a asumir fa aoción que fa red ejerce sobre nosotros; a 

asumir que la sociedad actual es una sociedad que se gestiona y que se desarrolla 

en un entorno de redes y que hoy por hoy vivir en sociedad es vivir conectados. 

2.8. la digitalización como factor en el acceso desigual a la información. 

Una ética sobre y para IntemeI toca aspectos de tipo social. económico e individual. 

además de fas fonnas de acceso desigual a la intonnación digital (de la división 

socia! en el acceso) y sus contenidos, B-probIemadel'acceso'a fa red se relacioria 

con bal'J'e!'8S económicas. técnicas. socioculturales e interculturales. Debido a estas 

fj~. sólo una pequella capa de la población accede a Internet (el asunto 

también alcanza a los paises desarrollados). B problema de fa "información para 
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los pobres" contra "información para los ricos· toca también a los mismos 

conectados. Esto es así porque el acceso y uso de Internet se relacionan con las 

condiciones económicas, sociales y políticas, tanto a nivel miao (presupuesto para 

comprar una computadora equipada para conectarse a la red), como maao (las 

condiciones nacionales de infraestructura téalica y educativa necesaria). Es por 

eso que si bien el acceso universal constituye una condición indispensable para 

acceder a la red, no es suficiente. 

las posibilidades de acceso a Internet se acompaftaron de una gran 

comercialización, con lo cual se uearon nuevos mercados pero también nuevos 

problemas e injusticias a nivel social y comercial. En este contexto, la cuestión de la 

seguridad en las transacciones financieras es un tema razonablemente bien 

resuelto. El paso de Intemet como un espacio sin fines de lucro a un medio 

manejado por el mercado no sólo uea nuevos problemas de acceso (los setVicios 

extra Y de suscripción) sino que influye decisivamente en la producción de 

contenidos y procesos de selecci6n. Muchos criticos temen que más adelante 

Internet pase de ser un medio de extracxión de información (pun medium) 

independiente y multifaoético -que obliga al usuario a buscar activamente por 

iniciativa propia- a uno de imposición (push medium) orientado hacia el consumo. 

dependiente de las grandes corporaciones suministradoras de entretenimiento 

prefabriCado e información convencional. 
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Como parte de este proceso de comercialización se presentan algunos conflictos. 

como la discusión en torno a la publicidad electrónica (spamming) y las ventas por 

la red. Se teme una especie de "compra automática": dado que las situaciones de 

compra en la red no se han asimilado en el imaginario social. ello puede inducir a 

compras no deseadas. Sin embargo. el aspecto más importante relacionado con la 

comercialización se refiere a la influencia sobre (y la predetemlinación) de las 

normas técnicas. de la infraestructura y los contenidos de la red en los procesos 

económicos. 

Otro problema es la enorme cantidad de datos disponibles en Intemet mal 

estructurados y presentados al usuario como una inabarcable masa. anónima e 

irreal. cuya calidad es dificil evaluar. la complejidad. cantidad y arbitrariedad de la 

información puede llevar a la desorientación V agobio de los usuarios. Ademés. la 

inicial apariencia en la superficie de la uniformidad de Web y la velocidad del 

intercambio de los datos. dan la impresión de confiabilidad y autenticidad. En 

consecuencia. muchos usuarios adoptan una actitud acritica en relación con los 

contenidos y. por ende. de la red en general. Según los niveles de formación; de 

competencia cultural. se presenta un abismo entre los conocimientos de quienes 

están en condiciones de servirse de Internet con capacidad y precisión corno fuente 

de conocimiento. y quienes la ven corno algo desordenado. arbitrario y dificil de 

entender. Así. el problema de la selección de infoonaciones benéficas Y su 

transfomladón en conocimientos útiles es el desafio más importante. 
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2.9. Selección. difusión y adaptación de la infonnación: contenido digital. 

la principal dificultad al elegir y transformar los datos en conocimientos releYan1eS 

radica en la contrariedad. hasta para usuarios competen1es. de evaluar la veraddad 

y confiabilidad de los contenidos. Ello porque los indicadores de veracidad en 

Internet todavla no alcanzan el grado de exactitud Y confiabilidad de los medios 

convencionales de comunicación. A esto se agrega que la interfase gráfica de la 

Web genera la idea de confiabilidad y autenticidad. dificuHando la diferencia entre 

informaciones verídicas y relevan1es. y las inventadas y falsificadas. 

El carácter hipertextual de la Web permite integrar contenidos variados. 

independientes de su veracidad. en una red de autorreferencias cruzadas. 

generando la impresión de una verdad documenlada. En muchos casos. Internet no 

ofrece la posibilidad esencial para evaluar la veracidad. la atribución y la 

responsabilidad de los contenidos. la descontextualizaci6n que favorece el 

hipertexto agudiza este problema: una información coherente y válida en un 

determinado contexto puede ser usada para propósitos diferentes Y hasta opuestos 

en otro contexto. De esta manera se crea una tendencia hacia la mezcla. imposible 

de desentra/lar. entre realidad y virtualidad. Por eso es pertinente la formación Y la 

competencia 1é<:nica complementada con un sistema de autoclasificaci6 confiable. 
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Hay que diferenciar entre los contenidos éticamente cuestionables pero legales. y 

los éticamente inaceptables e ilegales. No obstante', se puede hablar de tres formas 

principales. En primer lugar eslán los éticamente problemáticos. cuyo objetivo es 

a1acar las normas y los valores de otros (incitar alodio, denigrar minorías y 

pet'SOnaS procedentes de otras culturas); en segundo término, eslán los 

propagandísticos que apuntan a la difusión agresiva e intolerante de ideolog ías 

radicales (extremismo político, fundamentalismo religioso. etcétera); en tercer lugar, 

eslán los violentos que desprecian la dignidad y la vida humana (imágenes 

deformantes, pornografía infantiQ. 

Estos contenidos son reprobados en la mayoría de las sociedades Y eslán 

prohibidos. Por supuesto, estas formas se mezclan en la realidad, por lo que en 

muchos casos su clasificación resulta difícil. Este problema plantea un .conflicto 

entre libertad de expresión y .censura. obliga a una búsqueda de soluciones 

graduales. a.cordes con la situación. Los problemas de seguridad y el abuso de los 

datos eslán relacionados con los contenidos éticamente cuestionables. Por un lado, 

Intemet permite copiar sin restri.c.ciones y obtener datos, juntar informa.ciones de 

todo tipo sobre los usuarios y vincularlas, por ejemplo. para elaborar un perfil de 

usuario. La digitalizadón fadlita el a.cceso no autorizado y la manipula.ción 

encubierta de datos en gran escala. Estos elementos inciden en la necesidad de 

una pr~ eficaz del copyright y de la esfera privada, a través de restricciones 

de ingreK" "marcas de agua" digitales (esteganografía) y .codifi.cación de datos 

(aiptografía). Por otra parte, la digitalizadón de la información facilita la difusión Y 
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la transferencia de datos comprimidos facilitan la difusión y almacenamiento rápido 

y anónimo de textos. imágenes Y sonidos inofensivos; pero también de radicalismo 

poIíliro. pornografía violenta e infantil. En este contexto se presenta un conflicto 

éliro entre la necesidad indiscutible de disponer de tecnologías de codificación 

contra el acceso no autorizado a determinados datos. Y el uso de ellas con la 

finarldad de encubrir actividades cuestionables o delictivas. 

2.10 El problema de la aplicación de una ética. 

La práctica de una ética comunicativa en Intemet se plasma en códigos éliros para 

individuos y medios que operan como referencia para los usuarios de la red. Cabe 

mencionar que los intentos de instalar gremios de autorregulación en la red para 

posibilitar una fonna eficiente y autónoma a la vez de autogestión y 

autorregulación. no han cumplido con su objetivo. la mayoría terminan siendo 

grupos de presión empresarial más que {)(ganos autónomos de autorregulación. 

Las normas básicas de la comunicación entre personas se manifiestan con mucha 

claridad en el caso de la comunicación privada; pensemos en las diferentes 

versiones de la netiQuet.a. los chat-policies y las fonnas de ayuda destinadas a 

regular: los comportamientos en los chm o muds. 
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Con frecuencia. el respeto a los demás, la participación equitativa en la 

comunicación y la reciprocidad son objeto y base de la comunicación, tanto en los 

foros Y listas de discusión como en los debates en tomo a los contenidos. No 

obstante, las normas cotidianas implícitas en Internet son eficaces para la 

comunicación entre personas, pero no para la regulación de la comunicaci60 

inmediata, ya que ningún participante en dichos intelcambios está físicamente 

presente, por eso no puede ser llamado a rendir cuentas directamente. En más de 

un caso, la falta de recursos de expresión no verbal y paraverbal provoca una 

reducción de las barreras psicológicas y vuelven necesaria una regulación explícita 

orientada en principios éticos. En muchas áreas de la comunicación privada en 

línea, la sanción de normas éticas puede ser apropiada para hacer efectiva una 

orientación moral en la práctica. Sin embargo, subsiste el problema del anonimato y 

el carácter pasajero de los contactos; ambos facilitan, y hasta favorecen, actos 

cuestionables. Probablemente el establecimiento de relaciones más duraderas y 

confiables en la red podóa contrarrestar esta tendencia. 

Lo mismo ocurre en el terreno de la comunicación científica: en los foros de 

discusión académica Y de intelcambio de conocimientos e información, tas normas 

de la posibilidad de veri1icación, la reputación Y la credibilidad resultan centrales y 

necesarias como el respeto del autor y la seriedad de la discusión. En teoría, la 

confianuI para la comunicación depende del respeto de estas normas. Pero se 

debe ~ en cuenta que el anonimato en Internet, la falta de vínculos 

institucionales y la genemIizada ausencia de impedimentos para publicar tienden a 
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facilítar la circulación de enunciados dudosos. falsos y pseudocientíficos. 

especialmente por los precarios controles de calidad. Un problema adicional se 

presenta con el aeciente volumen de publicaciones académicas. que si bien en el 

formato convencional eran ya imposibles de abarcar. con la edición en línea esto 

alcanza dimensiones increíbles. Por ello se tendrá que instrumentar una regulación. 

así corno un sistema mejorado Y más diferenciado de selección y evaluación de 

publicaciones. 

También en el caso de la comunicación comercial se requiere de confianza corno 

condición necesaria para el éxito de las transacciones en la red. Con la introducción 

de las tarjetas de aédito en Intemet esa consideración se aea parcialmente 

gracias a algunos mecanismos de control. En ese sentido. interviene la 

comunicación empresarial. sobre todo la generada por los dientes. el marketing y la 

publicidad. Sin embargo. el ejemplo de los datos personales extraídos de la red Y la 

publicidad demuestran que son contraproducentes cuando interfieren demasiado 

con la esfera priVada de los clientes. la faHa de respeto a los derechos en la 

comunicación se puede traducir en pérdida de confianza Y. por consiguiente. en 

da/\os económicos o de imagen. Por esta razón. la privacidad Y el spamming se 

han convertido en temas centrales de discusión en tomo a Internet En este 

contexto. se plantea como un problema adicional que en Internet al igual que en la 

realidad. no se haya resuetfD el conflicto entre la maximización de los beneficios y 

la justicia distributiva; en ambos casos la ética empresarial y comercial se plantean 

a menudo corno simples téalicas para mejorar la imagen. Por consiguiente. una 
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ética eficaz en el ciberespacio puede establecerse junto con una ética comercial 

eficiente. 

También el tema de la comunicación masiva es un asunto delicado. Existen 

muchos servicios de información en línea de dudosa calidad: Internet puede ser 

una gran cocina de rumores (véase el caso Clinton-Lewinsky) que facilita la 

cifculación de cualquier cosa. Para evitar la aplicación de una censura externa, lo 

mejor es una autorregulación según principios éticos, aunque es evidente la 

dificultad para llevarla a cabo. La auto-dasificaci6n voluntaria y verificable de 

ofertas podría entenderse como un paso en esIa dirección. 

Sin embargo, resultan problemáticas las dasificaciones de este tipo, que se 

incorporan también al soporte lógico de filtro para la protección de menores, polque 

tanto los ctiterios de clasificación como su confiabilidad pueden ser dudosos o 

difíciles de verificar. A raíz de la CleCiente presencia en Internet de publicaciones de 

contenidos disímbolos, quizá los medios "convencionales" puedan proporcionar una 

solución diferente al problema. En el nuevo contexto pueden cumplir la importante 

función de seleccionar la infonnaci6n con base en los criterios de reputación y 

credibilidad. Aunque hay que recordar la existencia de medios operando de forma 

exclusiva en línea que se han ganado la credibilidad-a raíz de su práctica·seria·en 

la red (la ezine Enredad03 en Espafla. el periódico San José Mercury en California 

y la revistB TelepoliS en Alemania). 
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De esta forma. determinadas máximas de la ética periodística. tales como la 

orientación hacia la verdad. la critica. la búsqueda y la elaboración responsable de 

la información y el respeto a la esfera privada se pueden implementar en In1emet y 

fuera de la red. 
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CAPITuLo 111. Resultados. 

Interpretación y análisis. 

3.1 Interpretación de los resultados. 

A continuación en este capítulo se presentan Jos resultados obtenidos en las 

encuestas en porcentajes Que nos permiten evaluar e interpretar Jos números. 

Dichos porcentajes Y números son representados con gráficos. además de una 

expIicaci6n de Jos resultados. 
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Pregunta 1. ¿Acostumbras accesar a Internet? 

100% 

90% 
60% 
700/0 

60% 
50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

.• 51-100% I 
o No-O%-.J 

Figura 1. 

En el caso del acceso a la red el cien por ciento de los encoeslados contestaron 

afinnativamente. esto quiere decir que los jóvenes gustan de acceder a este medio 

de información. 



Pregunta 2. ¿Desde dónde aceesas a Internet? 

,_caSa-61% ! 

I o Otros (escuela. café I 
, íntemet.atc)- 19% i 

Figura 2. 

Esta pregunta indaga desde dónde acceden a Internet y los porcentajes que se 

arrojaron quedaron de la siguiente manera: El ochenta Y uno por ciento de los 

encuestados afinnaron aa:eder desde su casa. lo cual quiere decir que tienen la 

capacidad económica de pagar por alguna fonna de conexión a Internet además 

que el hecho de que estén en su hogar implica mayor comodidad. El segundo y 

tercer lugar de. pon:entajes en la pregunta mencionada lo ocupan las categorías 

escuela y café Internet. respectivamente. Si bien muchos de los encues1ados se 

oonectandesde su hogar, también lo hacen en dónde desempetlan sus rutinas 

diarias coIno en el caso de la escuela. Por otro lado, el café Internet queda oomo la 
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tercera opción de mayor relevancia. lo cual Quiere decir Que si no es posible para 

ellos debido a ciertas circuns1ancias oonectarse por alguno de los dos medios 

anteriores. el café Internet sería una opción adecuada y a la mano ya Que hay 

muchos y diversoS. además de un rosto relativamente bajo. 
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Preguntas 3. ¿Cuántos dlas a la semana utilizas Internet? 

• Todos los dias-52% 

a5días-2O% 

o Entre 1 Y 4 días-17% 

• 0tr0s-11% 

ToIal 100% 

Figura 3. 

El cíncuenta Y dos por ciento de los encuestados es1á en linea siete días a la 

semana. El veinte por ciento se conecta cinco días y el diez Y siete por ciento 

restante se conecta entre uno y cuatro días a la semana. 
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Pregunta 4. ¿Cuántas horas a la semana utilizas Internet? 

Porcentaje de en,~,5tII 
.Oa 5-28% 

06a 10-36% 

.11 a 15-14% 

• 16a26-12% 

1!!127 a 35-5% 

l!lI36a45-5% 
Total 100% 

Figura 4. 

En cuánto a horas corresponde, el treinta y seis por ciento se conecla entre seis y 

diez horas a la semana. Esto nos quiere decir que estimando, 10$ encuestados 

posiblemente se coneaen un poco más de una hora diaria. Por otro lado el veinte 

ocho por ciento se conecta entre cero y cinco horas. Estos dos a/toS porcentajes 

cubren casi el sesenta por ciento de 10$ encuestados que se encuentran en línea 

durante siete dlas a la semana. 

Es impOnanfe recalcar la correspondencia que existe entre estar conectado desde 

casa, el número de días y de horas que 10$ encuestados están en Internet 
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Pregunta S. ¿Qué porcentaje asignas a cada actividad? 

.Chalear-38% 

11 Na\legar-19% 

O Buscar jnfolmacj6n-19% 

ODescaJgar mísiar3% 

.ESludiar-6% 

I!IJugar4% 

IIE-mai1-11% 
Total 100% 

Figura 5. 

Chatear es sin duda la actividad a la que le dedican más tiempo los estudiantes de 

dichas escuelas con el lrein1a Y ocho porciento. Buscar información es la segunda 

actividad a la que le dedican más tiempo con un diez y nueve por ciento. Es decir. 

chatear tiene el doble de importancia que buscar información en la red. Chatear es 

sin duda un elemento importante en cuanto a medio de comunicación entre los 

encuestados y otras personas conecladas a Inlemet 



y como se verá más adelante, esta actividad la prefieren realizan con conocidos, 

amistades y familiares. Por otro lado, estudiar en la red se llevó tan sofo el seis por 

ciento del tiempo que destinan a las actividades. Esto indica que no tienen dicho 

hábito o probablemente no sepan como sacarle provecho a esta herramienta. 
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Pregunta 6. ¿Con qué equipó cuentas para COIIectarte a Internet? 

• Computadora I 
personal-93% 1

1 O Otro equipo-7% . 

Figura 6. 

Con respecto al equipo con que cuentan para conectarse a Internet 8 noventa y 

tres por ciento de los encuestados cuentan con una computadora personal. Es 

importante recordar que es posible que los encuestados cuenten con una 

computadora personal en casa y una Iap Iop para otros usos y fines. 
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Pregunta 7. ¿Te consideras adicto allntemet? 

50% 

40% 

20"-4. 
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0"-4. 
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Figura 7. 

En cuanto a percepciones de sí mismos, el cincuenta y seis por ciento no se 

oonsidera adicto al Internet, mientras que el otro cuarenta y cuatro por ciento si lo 

hace. Muy relacionado a esta percepción es la pregunla en la que los encuestados 

responden que actividades cotidianas ha sustituido Internet El cincuenta y uno por 

ciento contestó que sí, Internet ha sustituido alguna de sus actividades cotidianas. 

A diferencia del cuarenta y nueve que responde negativamente. A esto podemos 

inlerir que Internet tiene un impacto social importante en un poco más de la mitad 

de los eOcuestados. 
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Preguntas 8 Y 9. ¿Ha sustituido Internet alguna de tus actividades 

cotidianas?, ¿Cuál? 

I-SI-51% I 
¡CN0-49%, 

Figura 8. 

la vida cotidiana de los encuestados ha sido cambiada de una u otra forma por la 

red. Dich8s actividades que son sustituidas por Internet Y que muestran porcentajes 

más altos son: 

~~cartas ________________________________ _ 
27%. 

Verla televisión _______________ _ 25%. 

Escucharla rsdio _________________ _ 19%. 

Comercoo la familia ________________ 18%. 
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Escribir cartas es sustituido como puede pensarse. por el e-mail. Mientras tanto. ver 

la televisión y escuchar la radio. según los resultados. están siendo sustituidos por 

Internet y es posible que esto vaya en aumento. Lo que es preocupante es el hecho 

de que una de las actividades familiares integradoras por excelencia como lo es 

comer. esté siendo substituido por la red. esto significa un cambio social importante 

y de gran impacto en la vida de los jÓvenes. 
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Pregunta 10. ¿PrefIereS descargar música a comprar discos? 

\ ¡ 
í 

~~I 
.Si-69% I I 
o NlJ..31% I ¡ 

¡ 

I 
Figura 9. 

En'cuanto al hábito de comprar disoos compactoS, los resultados globales arrojaron 

Que el sesenta Y seis por ciento de los encuestados prefieren descargar música. Y 

como se verá más adelante en las respuestas más comunes son debido ~ Que 

prefieren bajar algunas canciones en lugar de comprar el CD. B otro porcentaje 

restante con respecto a bajar música en Internet, seIlalan Que los CD son mejores 

debido a la calidad y originalidad Que contiene el producto. 
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Pregunta 11. ¿Prefieres descargar pellculas a ir al cine? 

Fl9ura 10. 

En el caso de descargar pellculas por Internet es diferente a descargar múSica. 

Resulla que el noventa y siete por ciento de los universitarios dicen que prefieren ir 

al cine que de$Cargar música. Algunas de las razones más mencionadas son: ir al 

cine implica acoo1patiarse por amigos ylo familiares lo aJai según los encuestados 

lo consideran Una experiencia socíaI más enriquecedora ya que además de ver la 

pelfaJla en sí. toman un café o se distraen en la plaza. Otra de las razones por las 

que prefieren ir al cine es debido a que la calidad de la imagen y sonido es mucho 

mejor que las películas disponibles en red. 
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Pregunta 12. ¿Prefieres hacer amistades por Internet? 

I·s~ I aNo-92% 

Figura 11. 

El fen6meno-social·de-ir fisicamente al cine-es muy similar al de hacer amistades. 

los encuestados no prefieren conocer amistades por Internet, esto es reflejado 

notablemente por el noventa y siete por cienfD. A pesar de que el Chat es fa 

ap/icaci6n de mayor preferencia entre los encuestados. esto confirma y concuerda 

con que solo /o utilizan entre familiares y amigos. De acuerdo a las respuestas 

abiertas proporcionadas. es mejor conocer nuevos amigos fisicamente. /o creen 

más auténtico y veraz. Esto quiere decir que piensan que fa gente que conocen en 

fa red puede estar mintiendo 8CefCa de. su verdadera identidad e intenciones. 

las dos experiencias sociaJes anIeriormente discutidas (ir al cine Y conocer nuevas 

a~). se relaciona también con fa concepción de qué es Internet para los 

encuestados. 
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Pregunta 13. ¿Qué tanto ha cambiado tu vida a partir del uso de Internet? 

.MIJCho.54% 

OPoco-42% 

ONada-4% 

Figura 12. 

En cuanto a qué tanto ha cambiado su vida. los porcentajes están cerrados. El 

cincuenta Y cinco por ciento considera que mucho. mientras que el cuarenta y dos 

por ciento diCe que POCO. y finalmente el cuatro por ciento diCe que nada. 
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CAPtruLO IV. Conclusiones del estudio. 

Inlemet es. ante lodo. un reflejo de la sociedad y la cultura actual. una especie de 

radiografía que nos muestra lo más profundo de nuesúo entorno. de nuestros 

pensamientos. de nuestras convicciones. de nuestra vida. 

A través del tiempo. se han sucedido varios procesos que han hecho que el hombre 

evolucione en una forma más perfecta de sí mismo. ya que le han ayudado a 

expresar sus sentimientos para sobrevivir en sociedad. Estos procesos son 

principalmente la cultura. el lenguaje. el arte. la religión yel trabajo. Internet. como 

ya se discutió anteriormen1e en esta investigación. ha influenciado y transformado 

la percepción que se tiene acerca de estos aspectos intrfnsecos de la vida Y 

evolución del hombre. Cuando Internet pudo ser utilizado por cualquier tipo de 

persona que tuviera acceso a una conexión y una computadora personal se 

pensaba-que la red sería una manera más de infoonarse y conectarse con e! 

mundo. Pero lejos de ser un simple instrumento de información. se ha convertido en 

un ámbito donde tienen lugar profundas relaciones humanas y otros fenómenos 

socio-culturales. 
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Si hiciéramos una encuesla a nivel mundial sobre cuáles son las principales 

características de la Red. seguramente la mayoría de las respue$las apunlarían a 

la información Y. sobre todo. a la libertad. Y es cierto. la libertad es la esencia 

misma de Internet En el mundo virtual. se puede hacer casi lodo lo que se quiera, 

prácticamente sin leyes. Se puede acceder al sitio de una organización terrorista. a 

páginas de pornografía o a organismos de resistencia antiglobalización. todo en 

espacio de segundos. y sin ningún compromiso por parte del surfer cibernético. El 

mundo de los internaulas es un mundo libre, sin compromisos, sin trabas, sin 

nonnas. 

En nuestras sociedades. la libertad es concebida frecuentemente de manera 

anárquica o, simplemente, anti-institucional. convirtiéndose así en un ídolo. Pero la 

libertad humana sólo puede ser, en todo momento. la libertad de la iusla relación 

recíproca, la libertad en la justicia; de lo contrario, se convierte en mentira y lleva a 

la esclavitud. La libertad humana es mucho más que una simple ausencia de trabas 

que degenera en rebeldía y desacato a toda autoridad. Es un compromiso por 

construir y construirse. una capacidad de decisión para determinar el propio 

comportamiento y tender siempre a lo mejor. 

Es por ello que los jóvenes son tan asiduos a Internet, es el contexto ~I en el 

cual ellos se sienten libres de restricciones o penalizaciones. libres de expresarse. 

Es esa libertad es lo que hace a la red irresistible para los jóvenes cibernaulas. 

Porque tienen a su vez la capacidad de entrar a una realidad y tomar de ella lo que 
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les plazca, es aquí donde intetviene también otro aspecto a considerar en este 

fenómeno: ellíbre albedrío. 

La capacidad que tiene Internet para satisfacer los más variados gustos y 

exigencias -desde los más simples hasta los más excéntricos- hace que "todo 

mundo la quiera·, sin importar la barrera del idioma, sin distinción de credo, 

nacionaiidad o sexo ... En fin, sin importar enteramente nada. 

Sin duda alguna, los fines y propósitos para los cuales se puede utilizar o 

aprovechar la información plasmada en esta invención tecnológica, dependerán 

también de lo que a cada quien se le antoje, ya que lo mismo se puede consultar 

estadísticas médicas con fines altruistas que toparse con la más sucia compal\ía 

productora de pornografía. 

De ahí que, como en todo, pase a ser otra creación del hombre susceptible de ser 

utirlZ8da para lo bueno Y también para lo malo; a través de sus archivos se podrá 

buscar y hacer el bien, pero desafortunadamente también se podrá optar por el mal. 

No obstante, el universo de la red es tan amplío, variado, rico en posibilidades de 

éxito, que dedicarse a utilizar sus partes negativas no es bien visto, pues quita 

\iempo.para.dedicarse a lo agradable, y tenn:na por no valer· la pena. 

En un vistazo a los confines de la red, se ha podido encontrar que todo México ha 

avaflZBdo igual de rápido que el resto del mundo en este campo. Se pueden 

consultar bibliotecas, escuchar canciOnes. disfrutar noticias, imégenes tuñsticas de 
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todo el mundo. y hasta ver la tierra desde el espacio exterior. Pero sin duda. la 

diferencia que podría haber es que los países modernos y avanzados tienen más 

cosas que subir a la red. que los tercennundistas o los considerados pobres. Pero 

para términos del usuario esto usualmente no es tomado en cuenta. ya que desde 

el momento de establecer una conexión se forma parte de esa sociedad 

'globalizada. la cual comparte esa gran red de información Y cultura con cualquier 

persona que tenga acceso a Internet 

Intemet es sin lugar a dudas el acontecimiento tecnológico de los últimos tiempos. 

Es un sistema dinámico que crece a una tasa nunca antes vista en ningún lnedio 

de comunicación o de transporte. pues duplica su tarnallo cada allo -() quizá antes-. 

y su crecimiento entre los hispano parlantes. y específicamente en México. es muy 

acelerado. 

Pero más importante que su crecimiento en tarnallo lo es en servicios y utilidades. 

pues concurren cada vez más empresas. instituciones gubernamentales. 

OIganizaciones de todo tipo. Y también individuos. cada uno con un interés en 

particular y/o con alguna aportación en servicios. 

Internet ofrece a empresas e individuos herramientas de comunicación interactiva 

no existentes antes. Actualmente. casi cualquier tarea que se puede realizar con los 

med~ de comunicación convencionales puede ser realizada mejor y más 

rápidamente a través de la red. Aunque estos servicios son los más utilizados 
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actualmente. no son los únicos. Cada día aparecen otros nuevos y de esta lOm1a 

adquiere más capacidades. 

Es por todo lo anterior que este trabajo de investigación conbibuye en gran medida 

a tener una idea más dara acerca de lo que está pasando en relación con la red Y 

los jóvenes. en este caso los veracruzanos. Este fenómeno no nos ha dado tiempo 

para reflexionar y analizar a detalle lo que está pasando. Al haceI10 podremos quizá 

inferir lo que el Internet Iraefá a la vida del hombre. en especial a los jóvenes 

quienes son los más afectados ylo influenciados por la revolución tecnológica de la 

red debido a su contexto generacional. 

Lo que deja este trabajo de investigación es muy cercano a las expectativas que 

tenía antes de realizarlo. a! platearme el problema de investigación. Creo que casi 

no hubo resultados inesperados en este estudio para mi como investigador. Pero 

sí conVendría resaltar algunos aspectos que podrían servir a la reflexión. 

En primer lugar. lo aJa! considero de gran relevancia. es que los jóvenes 

universitarios encuestados sí hacen uso del Internet Eso llevó a corroborar la 

imporlancia que tiene Internet y su relación con los jóvenes universitarios de 

Veracruz y Boca del Río. Por consiguiente. creo que en diversas escuetas de la 

lOna en ~ que no se realizó el estudio. la actitud de los jóvenes con respecto a 

Internet debe ser la misma. Las escuelas en las que se aplicó este estudio han 

abierto paso al Internet. facilitando instalaciones tecnológicas necesarias además 
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de una probable aplicación educativa. Por lo tanto considero también que la 

utilización de Internet por parte de las escuelas e instituciones educativas va a 

tomar cada vez más fueIza dentro del plan de estudios en diversas escuelas Y 

universidades, adaptando las ventajas de la red. 

Con lo que respecta al tiempo que los jóvenes dedican al Internet. personalmente 

creo que el hecho de que tengan un contacto diario con esta herramienta, lo 

convierte en un medio de información y comunicación cotidiano, y muy 

probablemente para el resto de los jóvenes universi1arios en otras instituciones 

superiores también. 

En cuanto a las actividades que se realizan dentro del Internet el hecho de 

comunicarse por medio del Chal está·- como actividad número uno, muy 

probablemente porque tiene muchas otras ventajas que otros medios de 

comunicación. Por ejemplo, la conveniencia de que es prácticamente un enlace 

rápido, además de que incluso se puede establecer contacto visual con quien se 

está platicando, si se cuenta con una cámara de video Y un micrófono, cosa que no 

se puede hacer en otros medios. Esto ha provocado que el Chat les esté ganando 

terreno, y lo seguirá haciendo. 

Por lo tanto, de las apIicaciooes creo que la que más cambios ha generado en los 

jóvenes es el Chal como ya se mencionó anteriormente. las estrategias de 
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comunícación y las campal'ias de publicidad que deseen llegar a este sector de la 

población (los jóvenes) pueden y deberían considerar esto para tornar ventaja de 

los navegadores. chats. sitios de descarga de música. y anteriores; al llegar a ellos. 

aplicando las estrategias correctas. se podrían obtener grandes beneficio. 

Con lo que respecta a la descarga de música. debería ser tomado en cuenta por 

todos aquellos creativos del medio musical (cantantes. compal'iías disqueras. 

promotores. etc.) porque podrían tomar ventaja y adaptarse a este nuevo consumo 

de música vía Internet más aún sabiendo. que tan sólo en este estudio realizado 

. en tres instituciones. los jóvenes prefieren descargar música por Internet que 

comprar discos. Desde mi punto de vista. creo que es mejor que las personas 

dedicadas a la industria musical se adapten e integren a esta nueva forma de 

consumo. de no ser as!. podría haber consecuencias muy poco favorables para 

este ámbito del entretenimiento. 

Algo que también considero muy importante recalcar es que la compal'iía Megared 

está posicionada como número uno en estos momentos. Considero que como 

consumidores de Internet deberíamos de tener más opciones al alcance. dignas de 

competir con dichacornpa/iía. 

Conectafse por medio de una computadora personal. al parecer. va a seguir siendo 

la forma más común de conectarse a Internet por parte de los jóvenes. por encima 
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de la lap topo Muy posiblemente esto ocurra también debido a los altos costos de 

los equipos. además de que la conexión inalámbrica a Internet no tiene tanta 

cobertura como la alámbrica (hogares y escuelas). 

Con el paso del tiempo. las escuelas y lugares públicoS irán adaptando a sus 

instalaciones conexiones inalámbricas. 

En cuanto al tema controversial con respecto a que los jóvenes son cada vez más 

adictos a Internet. es un hecho que el uso de Internet es cada vez más frecuente. 

Parece que este medio está ganando preferencia sobre los otros medios de 

comunicación entre los jóvenes. Dichos. como ya se ha visto actualmente con 

algunas empresas de la comunicación. deben adaptarse Y llegar también a los 

usuarios de Internet de alguna manera. 

Una de las fonnas de entretenimiento que parece no ceder terreno al Internet es el 

cine. Un aspecto muy importante es la interacci6n sociaf que implica ver una 

película en las salas del cine. Pienso que esto difícilmente va a cambiar debido a 

Internet 

Otro aspecto que creo que no va cambiar es el hecho de que Internet ayuda a 

comunicamos principalmente con los conocidos. amigos y famüiares. Es 

completamente lógico que se dude de la auteolicidad de las personas que se 
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conocen por Internet Además de Que las relaciones interpersonales cara a cara 

son más confiables Que en línea. 

Por otro lado, concluyo Que Internet es una henamienta de trabajo Y un medio de 

cornunicaci6n con amigos y familia, como se comentó anteriormente. Facilita el 

trabajo en la escuela y laboral en cuanto a inf0rmaci6n se refiere. 

Concluyo también Que los jóvenes saben sacarle provecho; con esto QUiero 

enfatizar Que los jóvenes aeen estar conscientes con respecto al uso Que dan a 

Internet, y Que son ellos QUienes deciden cómo y cuándo utilizarlo a pesar de Que lo 

hacen de forma diaria. Según este estudio los jóvenes universitarios de Veracruz y 

Boca del Rlo son QUienes utilizan Internet y no Que éste vertiginoso medio los utilice 

a ellos. 

El objetivo de esta investigación, indagar y analizar cuáles son los usos Que le dan 

los jóvenes al Internet, se cumplió. Además, la hipótesis, "Las principales 

aplicaciones de Internet Que usan frecuentemente los jóvenes universitarios son los 

chats Y los motores de búsqueda de Información", fue comprobada ya Que los chats 

y buscar información en la red obtuvieron los porcentajes mayores dentro de las 

actividades Que eligieron los encuestados. 
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1. Cuestionario de la encuesta. 

Por favor contesta el siguiente cuestionario: 

1. ¿Acostumbras ac:c:eder a Internet? 

SI No 
(Si tu respuesta es negativa, no responder el resto del 

cuestionario). 

2. ¿Desde dónde accesas a Internet? 

o casa 
o Café Internet 
o Escuela 
o Centro Comercial 
o Otro ____ _ 

3. ¿cuantos dlas a la semana utilizas Internet? 

o 1 
02 
03 
04 

05 
06 
07 

4. ¿cuantas horas a la semana utilizas Internet? 

o EntreG-5 o Entre 16-26 
o Entre6-1G o Entre 27- 35 
o Entre 11-15 o Entre 36 - 45 

5. Del tiempo total que utilizas Internet, ¿qué porcentaje asignas a cada 
actividad? (procura que tus respuestas sumen 100%) 
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Chatear % estudiar % 
Navegar % Jugar % 
Buscar Escribir y checar mails % 
información % 
Descargar 
m6sica % 

6. ¿Con qué equipo cuentas para conectarte a Internet? 

o Computadora personal 
o Laptop 
o PDAopalm 
o Teléfono celular 
O Otro. ¿Cuál? ______ _ 

1. ¿Te consideras adicto al Internet? 

SI No 

¿Porqué? ______________________________ __ 

8. ¿Ha sustituido Internet alguna de tus actividades cotidianas? 

SI No 

9. ¿Cuál? 

o Comer con mi familia o Estudiar 
o leer un libro o Hacer ejercIc:lo 

· o Ver la teIe o Ir a la iglesia 
• o Escuchar la radio o Hablar por teléfono 
· o Leer el periódico o Escribir cartas 

o Platicar con mi famlBa o Salir con miS amigos 
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¿Porqué? ________________________________ ___ 

10. ¿Prefieres descargar música a comprar discos? 

Si No 

11.¿Prefieres descargar pe/lculas a ir al cine? 

SI No 

¿Porqué? __________________ _ 

12. ¿Prefieres hacer amistades por Internet? 

Si No 

¿Porqué? _________________ _ 

13. ¿Qué tanto ha cambiado tu vida a partir del uso de Internet? 

o Mucho 

o Poco 

o Nada 

¿Porqué? _____________________ __ 

IGraclas por tu tiempo! 
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2. Base de datos global. 

A continuación se presenta la base de datos global la cual es el vaciado de toda la 

información recopilada por medio de la encuesta. Dicha información se presenta en 

fonna de tablas las cuales tuvieron que ser fiagmentadas debido a cuestiones de 

espacio en cada página. 
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