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Introducción 

Hoy en día miles de personas, bien informadas o 
no especulan públicamente sobre 111 can<Jtera de 
la información. Me sorprende fa cantidad de 
malos ontendidos que se oyen sobre la 
tecnología y sus posibles dificultad1Js. Alg1111as 
personas piensan que la s11percarretera. también 
llamada la rod, es simplemente la Internet de 
hoy, o la posibilidad de recibir 500 canales de 
televisión de modo sim111ta11eo, otros esperan o 
tomen que se croen computadoras inteligentes 
como los seres twmanos. Tales desarrollos se 
producen pero no son la s11percarretera de la 
información 

Bill Gatos 
·camino 111 F11t11ro" 

Hoy en dla atravesamos históricamente una revolución industrial. 

una que supera a la revolución de las maquinarias de vapor y que solo 

puede ser comparada con el p.irte aguas que causó el descubrimiento 

de la rueda, esta es la 1evolució11 informática. una revolución que no 

sólo ha iniciado sino que ha comenzado a aplastarnos 

Con esta transformación se esta superando nuestra capacidad 

de sorpresa, anticuándose nuestras leyes. modificando nuestras 

tradiciones y costumbres. reestructurando la economla. y dando un 

nuevo sistema de pnondades. en otras palabras se desplaza nuestro 

concepto de la realidad y somos inducidos a pasar largos periodos de 

tiempo delante de las pantallas de las computadoras. 



La revolución te~n~lógica o la bien llamada revolución silenciosa, 

anuncia sobre todo conmociones económicas y sociales sin 

precedentes, debido a su carácter globalizador o planetario. "Lo virtual 

y - por ende - lo ciber adquiere carácter mundial asl pues 

comenzaran a proliferar los cibercampos, la ciber tienda, los negocios 

se nutrirán de dinero electrónico o ciber dinero; casinos virtuales se 

abrirán en Holanda, las Bahamas, y en México, y todo esto mientras 

que los Estados-Nación habituados a moverse en un territorio real, 

aun no se adaptan bien al ciberespacio". 1 

Si aun en las sociedades de los paises de primer mundo no hay 

un trazo rector de este tipo de sociedad, mucho menos en los paises 

"periféricos·, esto nos lleva a realizarnos muchas preguntas sobre la 

afectación de esta nueva cultura sobre nuestra sociedad, tales como 

¿cuáles son las principales pollticas que definen económicamente y 

pollticamente en un mundo virtual y globalizado? ¿cuál es el impacto 

del ciberespacio en nuestra definición de soberanla nacional, tal y 

como hoy la conocemos?. ¿cómo educar a los ni'°'os y los 

adolescentes para que sean capaces de utilizar las nuevas 

tecnologi¡¡s desde una etica ele valores y de sincero respeto a los 

Derechos Humanos? 

Nicholas Negroponte, en 1997 advertía que ·sin lugar a dudas el 

impacto del mundo digital va a afectar las relaciones interpersonales. 

no hay duda de que lo haran. y pese a que hasta cierto punto el 

; Ju~alll."S. l.uh ... C1l'o.!t\~X:11o.·J.1J. fn, 11.·hh '.'>t~i;ik, anh.· un nui:\o 111unlh1 di::iur·. L'li. 
~kGr.m llill. l:'i"''" l 1rl7. 1' n. \X\'I 



Derecho es gregario y afecto al contacto flsico, este no puede 

esconderse tras este esplritu y pretender que el mundo digital no los 

involucra mientras que aquellos inmersos en el ciberespacio dan 

cuenta de esta simulación de inmediato"'. 

Esto nos involucra como pals de forma radical. en México la 

infraeslructura de las telecomunicaciones ha crecido de manera 

acelerada, podrlamos decir que ha crecido de forma geométrica, 

mientras que el Derecho ha crecido de forma aritmética. es tal el 

crecimienlo de personas en Internet, que en México se espera que 

para el año 2005 el numero de personas que participe en la red de los 

paises del tercer mundo o ·periféricos" sea mucho mayor a la que en 

los palsos do primer mundo. La lógica de este movimiento atiende a 

que mientras en los paises de primer mundo se tienen que deshacer 

de viejas redes que son un lastre para reinstalar un nuevo y mejor 

tipo, los paises de tercer mundo directamente instalaran redes 

modernas. 

El problema entonces sera el determinar que ente pueda regular 

y sancionar en la red, no hay quien pueda regular el hecho de que 

cada persona pueda convertirse en duer)o de una estación de 

televisión en Interne! sm mucho lraba10 La µo~ible creación de una 

legislación en Internet tendrá pues que replantear una diversidad de 

actos jurldicos y como consecuencia una modernización de la 

legislación existente. mas si entendernos que la reciente legislación de 

: 1 U\.."Uh.•, lkr;1in !{1h\..ll1J. 1harh11h'hHmJ ... , j R1.·\<1hu:in11 l>!i.:itJI Ji: •.,·~¡;w¡'k·111c". ~~ :J~ 
·\h1il dl.' l1)9f1. Sc1.·riú11 l' 



telecomunicaciones no regula de forma efectiva instrumentos 
/ relativamente antiguo7 tales como el teléfono o el fax mucho menos 

Internet. Por eso espero que el presente trabajo aporte nuevas 

perspectivas a los complejos problemas que se avecinan. 

Cabe dejar claro que no importa que no toda nación cuente 

siquiera con un teléfono o fax, la división enlre pobres y ricos con la 

propagación de la red, no se ensancha sino que se acorta, prueba de 

esto son los 40 millones de usuarios a nivel mundial. A la vez se daría 

una disminución de monopolios como sucede en caso de Teléfonos de 

México quien en enero de 1997 cedió paso a otras compañfas de 

telefonla en llamadas de larga distancia. 

Internet será la opción ideal en telecomunicaciones, pues 

representará un negocio de suscripción en lugar de un negoc13 en 

donde se cobra por minuto o por distancia, ya que la distancia en 

Internet cada vez significa menos, siendo algunas veces irrelevante 

para el usuario. 

La capacidad de vivir una existencia digitalizada apenas ahora 

se convierte en realidad. La virtualidad no llene que ver tanto con 

nuestra acepción del derechq. sino con la otredad de este mismo. ' 

tiene que ver con aquellos con quien uno se comunica pues al fin de 

cuentas la virtualidad radica en la capacidad y consentimiento de 

responder@con quien uno se esta comunicando. No se podrfa hablar 

de virtualidad si se estuviera en aislamiento. 



El termino de Derecho-de Internet o Derecho del Ciberespacio 

que creó seria la definición más conveniente, puede l!evar varios 

significados, pero sobre todo estará relacionado con la vida en el 

espacio cibernético y la creación de un código múltiple de 

comunicación con las maquinas. asl como con las personas quienes 

detrás de estas maquinas participan de este código de comunicación. 

Las consecuencias entre otras son: la flexibilidad, personalización, 

mayor poder del ente de referencia y desintermediación. 

Es pues la intención de esta tesis plantear la base o el 

surgimiento de nuevas problemáticas en el Derecho y la Sociologla, 

pues si lo redujéramos a lo que dijera Niklas Luhman, se pueden hacer 

dos cosas,\\¡ huir de la paradoja, lo cual seria reafirmar el sistema, o el / 
1

• • 

posponer la paradoja, lo cual es una forma de mantener también el 

sistema, sin embargo de estar equivocado el sistema. los errores que 

devendrlan de esta decisión serian en cadena, implicando un precio 

que no sabemos si el sistema puede soportar. 

México tienes varios aspeclos en su contra, una de las más 

serias problemáticas presentadas para la inserción de México en un 

mundo digitalizado, seria la que en palabras de Carlos Jarque lJnbe, 

antiguo presidente del Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e 

Informática, asevero: 

·En México existe un 95% de analfabetismo mformahco, es decir 

solamente el 5% de los mexicanos saben usar una computadora".~ 

· ~h.·Jm.i \1.1. 1.h:n;.i. -1••hk"\'~ ,,~ .. o J\." Oh~x1..:Jno .... 11u!l.1l'\.·ti!'l111u tnl\mnati,o", Ui~utl' 
l{dimn.1, Mkn:ok:oi D Je ~ta~o,k Jt~J8. J•. 

\t. 

" ) 
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Dicho dato nos colocaba en 1994 en el lugar numero 28 en 

cuanto a numero de computadoras por cada 100 habitantes, se tenlan 

2.2 computadoras por cada 100 habitantes, por el contrario Estados 

Unidos tenla 29 y Canadá poco· más de 17. 

Ante esta problemática el Gobierno Federal ha intentado dar 

solución al analfabetismo informático, en fechas recientes José 

Sarukhan Kermes, ex rector de la U N.A.M .. y ahora r.omisionado de la 

Presidencia para el Desarrollo Social y Humano asevero que "el Plan 

Nacional de Desarrollo estableció un proyecto a través del cual la 

SEP y la SEDESOL establecerán centros comunitarios con personal 

capacitado para proveer de servicios de Internet a los pueblos y 

grupos de estudiantes más aislados."4 Buscando concretar un principio 

antes promovido por empresas como Sun Microsystems, quien en 

palabras John Cage, Director de la Oficina Cientlfica advirtió: "Al 

promover la formación de redes en las escuelas de México se 

impulsara la generación de nuevas ideas. nuevos productos y mas 

desarrollo"5. 

Esla tesis busca inicialmente pues, analizar el origen de 

este medio y su composición técnica pa1a una mejor comprensión de 

la complejidad que tiene la Red, ya que para algunos es algo más 

sencillo y que debe de ser regulado por el Derecho lníormático, 

'Crnr. :\nlitnil'."\·rn en ln1cm\."1 p.1lanc:i de f),~1m1llo'"". lliarin H~fonn.1. Juc\'C!'S 1; Ji..• 
juliodd ~001. ~ ... "Cch'm l' 
~ opdt. 



siendo que. por mu.chCl e~ta: ram~del Derecho¡ e~ rebasada ante el 

ciboresp::icio. , · · 

. . . - ' 

· ProsegúirÓ anallz~ndo los principales fenómanos jurldicos que 

están Impactando 'a la gran mayorla de los Estados-Nación, con un fin 

. de poderlos explicar y en su conjunto dar una posible alternativa, ya 

que ante su complejidad, fácilmente podrlamos hacer un libro de cada 

uno de estos fenómenos jurldicos. 

Sociológicarnente me he avocado a observar principalmente dos 

tipos de fenómenos, primeramente el fenómeno de la modernidad, la 

modernización y posmodernidad, todo el problema social que implica 

la coyuntura, la otredad, la entropla y la "diferencia". 

Por otro lado también busco dar una revisión a una serie de 

leerlas que están en la mesa de discusión de sociólogos y 

comunicólogos, que intentan responder a los fenómenos que esta 

desarrollándose en la red y su impacto ante las masas, que reacciones 

se están desencadenando y adonde nos están llevando 

Asl pues espero que este trabajo al final pueda brindar una 

visión de la problemática 1uridica y soc1ológ1ca que acontece ante un 

fenómeno de la talla de lnlernet. a la que repito, por su 

desconocimiento el legislador ha buscado posponer el entendimiento 

del entorno para poder regularla, ¿sera lo adecuado o no?, solo el 

tiempo lo dirá, con la pequena cuota de que el precio de dicho error, 



en el caso de que sea un error la posposición de la paradoja, será un 

error en cadena do proporciones desconocidas. 



Capitulo Primero 

Reseña Histórica de Internet 

Conci11dadanos Americanos, el estado de 
nuestra Unión es f11erte. poro aliara tenemos 
q11e o/ovamos a wi momento decisivo, para 
/Jacer wrn nación y u11 m1muo mejor ele Jo que 
conocemos. La nueva promesa de la econom/a 
global, Ja era do Ja información, una vida laboral 
nueva e inimaginable unida a la tecnología es 
nuestm para medirnos 
Esto os nuestro rolo y nuestro honor. Debemos 
ser fonnadores de eventos, no observadores ya 
q11e si no act1mmos el momento pasará y 
perderemos las posibilidades de un futuro 
mejor. 

Bill Clinton 
Texto del "State of The Union· 1997 

En la decada de los 50s, el mundo estaba por rebasar los danos 

causados por la Segunda Guerra Mundial, y enfrentarse al combate 

entre dos polos, la llamada ·guerra fria·, que se da entre los Estados 

Unidos y la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Sovieticas, este 

enfrentamiento se darla en dos vertientes una tecnológrca y otra 

militar. 

Tras el lanzamiento del Sputnrk en 195l. los Estados Unidos se 
V.' o 
~-seriamente amenazado$. crcl:m que dejar superar el dominio 

aereo y espacial a los rusos podría :ener consecuencias cao!iC<Js para 
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/ 
ellos, para este fin Dwight Eisenhower crea dos agencias 

gubernamentales, primeramente la NASA (National Aeronautics Spacc 

Agency), la cual serla el brazo activo en la conquista del espacio, y 

ARPA (Advanced Research Project Agency), la cual serla el brazo 

Ideológico, que después se llamarla DARPA (Defense Advanced 

Research Project Agency). 

Es precisamente esta segunda agencia quien crearla tiempo 

después Internet, el objetivo de esta agencia principalmente era ser un 

mecanismo de rápida respuesta, que recibiese ordenes de la 

presidencia y et Departamento de Defensa, a fin de poder garantizar a 

los ciudadanos de este país que nunca fueran tomados por sorpresa 

en el desarrollo de las fronteras tecnológicas. 

El fundador de ARPA, contrario a lo que podamos pensar, fue 

previamente un vendedor de Jabón llamado Neil McElroy, el se <" 
desempel'lo durante 32 anos en Procter & Gamble. 

Posteriormente en el proyecto ARPA fue apoyado por James R. 

Killian, presidente del Instituto de Tecnología de Mas5achussets. quien 

fue el principal consultor de Eisenhower eri el ramo c1entifico 

Inicialmente se busco que la agencia fuese centralizada y que 

únicamente se dedicara la investigación de proyectos avanzados que 

como consecuencia. redujeran la nvalidad entre los serv1c1os 

gubernamentales destinados a los conflictos bélicos. otorgándole un 

presupuesto para investigación y desarrollo cons1derablcmente menor 
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a lo que se solla repartir, siempre bajo la cercana supervisión del 

Presidente de los Estados Unidos y el Secretario de Defensa. 

ARPA tiene su esplendor con su tercer Director Jack P. Ruina, 

quien lleva a cabo la descentralización de la agencia. y logra conseguir 

un aumento en el presupuesto otorgado, el logra convencer al senado 

de que ARPA se desempeñe en el desarrollo de proyectos de misiles 

de defensa y pruebas de detección nuclear como principal acción. 

Corno actividad secundaria y de alta prioridad seria el desarrollo de 

proyectos en conducta y control. 

En 1961 la Fuerza Aérea adquiere una computadora Q-32, una 

inmensa computadora que abarcaba todo un cuarto de 6 metros por 6 

metros, esta serla la principal misión de ARPA por los próximos 10 

ai1os, tenlan como misión el poder desarrollar un codigo de 

comunicación entre esta computadora y otras en la Unión Americana, 

la rnayorla ubicada en instituciones educativas. El principal propósito 

de esto era el poder establecer vlas de comunicación ajenas a 

grandes antenas, y que se mantuvieran funcionales en el caso de una 

posible contingencia bélica. Para este fin se contrata a Joseph Carl 

Robnett Licklider, un prestigiado psicólogo conductual con la única 

actividad de desarrollar códigos de comunicación entre las 

computadoras. 

Estos códigos no se concretarlan sino hasta que el 

Departamento de Defensa adquiere la computadora Wh1rlwind. una 

computadora mas evolucionada, en esta maquma se establece un 
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sistema interactivo completamente operacional llamado SAGE 

(Ambi.cnte Semi-Automático Terrestre). a través de este ambiente los 

usliarios de este sistema podlan solicitar información de la 

computadora y recibir respuesta en segundos. Esto provocaba que la 

iniormacíón fluyera constantemente, el proceso de adquisición de 

· fnfórmaclón era de forma directa de fa computadora del usuario, a la 

m~moria de la computadora a través de lineas telefónicas. 

SAGE es un ejemplo de lo que con el tiempo Licklider llamaría 

como "simbiosis" entre humanos y maquinas, esta rel<ición implicaba 

una interdependencia de las maquinas con las personas en un mismo 

sistema. 

Esto llevaba un objetivo, en el caso de guerra los operadores 

tendrán computadoras que les permitan calcular y analizar amenazas 

de forma efectiva, y a su vez contraatacar de forma definitiva. 

Era muy claro que tanto Licklider. como Marshall Mcluhan. uno 

de los principales analistas del fenómeno de las comunicaciones 

globales, contemµlaban el poder de los medios electrónicos de 

cornu11icació11, Mcluhan advertla un ruturo en el que en "gran parte el 

acceso a las computadoras seria común, asl corno muchos 

crudadanos µodrian estar completamente informados e inclusive 

participar de ios procesos de gobierno" .6 

· l'1ltJ1)11. T"·n:u,l~. \\'ilh11anh.4'u ... ll1. ''1'.kl.uli.111 f"'Ar.t rrirh:ip.mh."'i··.~·J. [rJ ~a,:kn1c.: S.R.L. 
lhtl'no:-. Ain•!'> ll)\0. p.p.121. 
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Larry Roberts uno de los cientlficos más prominentes en el área 

de la comunicación, ingreso a /\RPA. retomando ideas de otros dos 

cientlficos prominentes en los sesentas Paul Baran y Donald Davies. 

estas Ideas consistlan en buscar mejores códigos de comunicación 

entre computadoras, pero ya no únicamente a un nivel estatal o 

nacional, si no que estos códigos se pudiesen transmitir y ser 

contestados entre dos conlinente:s distintos. 

Roberts inicia este proyecto creando una red que enlazara 

inicialmente cuatro sitios: La Universidad del Sur de California (UCLA). 

La Universidad de Utah, La Universidad de California en los Angeles y 

el SRI, esto con miras de que de funcionar de forma eficiente creciera 

a 19 lugares. 

Como consecuencia de esta investigación Roberts obtiene el 

sistema NLS (oNLine System). este es un sistema de red. útil para la 

creación de librerías digitales y para el almacenamiento de 

documentos electrónicos. este sistema brindo una forma útil de 

liberación de espacio en memoria ¡¡ la red de ARPA. con el tiempo 

este sistema cambiaria de nombre a NIC (Network lnformation 

Cenler). 

En esle nuevo sistema se podian enlazar tnslttuciones médicas 

y colocar información sobre pacientes y tratamientos. logrando de esta 

manera el poder hacer una biblioteca de acceso a los hospitales de 

toda lo nación, en la que se encontrará la información de los 

pacientes. esto aglliz:iba l:i atención médica. 



14 

En otras palabras ARPA creo una red experimental, diseñada 

para soportar la investigación militar, en particular, un conjunto de 

redes interconectadas que soportaban diferentes tipos de climas 

inconvenientes y se mantenlan en funcionamiento durante conflictos 

militares. Estas redes eran capaces de poder trabajar estableciendo 

comunicación de una computadora en un lugar determinado a otra 

ubicada en un lugar especifico. 

Poco tiempo después se buscarla enviar mensajes a través de 

las redes a clientes del sistema. Se desarrollo un programa en el que 

simplemente para mandar un mensaje se tenlan que colocar los datos 

de quienes los enviaba y el destinatario en un ·sobre electrónico", a 

estos datos se les denominó IP (Internet Protocol) 

Con la consecución de este proyecto, ARPA fue capaz de crear 

una red, que es la antecesora de la actual Internet, esta red es 

importante mencionar se manejaba a través de UNIX, un lenguaje que 

no permitla el manejo de imágenes y era poco amigable con el 

usuario. 

A la red recién creada se invitó a los académicos e 

investigadores de varias universidades y de forma casi instantánea se 

volvieron adictos a este sistema. Como consecuencia de esta red 

empezaron a proliferar las redes hechas por instituciones 

gubernamentales, con el fin de buscar la evolución y buen mane¡o 

hasta llegar a lo que hoy es Internet. una las principales 
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organizaciones que colaboraron en esto fue la Organización para la 

Estandarización Internacional (ISO), esta organización paso anos 

disenando el ultimo prototipo de red computacional. 

Fue tanta la demanda de la población intelectual y grupos 

empresariales que el secreto no se pudo contener y las personas que 

estaban versadas en Internet obligaron a través de presiones 

institucionales, a las agencias y alias ejecutivos de las empresas 

computacionales en los Estados Unidos, el Reino Unido y 

Escandinavia, a que colocaran dentro de toda computadora un 

software con la información de IP. Esto tenla como objetivo el 

conseguir que todas las computadoras, sin importar sus componentes 

o manufacturas se pudiesen comunicar en Internet. 

Mientras que Internet iba creciendo se empezó a tener una mejor 

distribución de la red, a crear redes locales referidas a un área 

especifica, las llamadas LANs (local Area Networks). esto permitla 

que Internet creciera en popularidad. 

Entre más auge cobraba Internet. mas redes se incorporaban a 

ella, una de las principales redes incorporadas y que más han 

colaborado en el desarrollo del Ciberespacio es la NSFNET (National 

Science Foundat1on Network), red mane¡ada por la Fundación 

Nacional de Ciencias. Esta es una agencia del gobierno americano. La 

NSFNET en las postremidades de los ochentas creo cinco centros de 

súper computo en las mayores universidades de los Estados Unidos. 

esto perm1li:i el desarrollo de investigaciones y col:ibor:ic16n en la 
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información de proy~ctos po~part~ de los más prestigiados cientlficos 

de este pafs; · 

LaNSFNET pese a que en primer momento utilizo los códigos 

de comunicación de ARPA, no estos adecuados ante el crecimiento de 

tráfico de información, asl que conjunta a otras universidades 

evoluciono la red de un sislerna de UNIX a un sistema que utilizara 

corno principal plataforma Windows, esto perrnitla el tráfico de 

imágenes, video, audio, y daba un brinco exponencial a lo que Internet 

era, colocándola conw un medio de comunicación globalizador y total, 

periférico de forma tal que conectaba a todo el mundo. 

México ingresa en Internet en 1989, es introducido por dos 

instituciones educativas la Universidad Nacronal Autónoma de México 

y et Instituto Tecnológrco de Estudios Superiores de Monterrey 

(Campus Monterrey), quienes a través de ta Universidad del Sur de 

California en Berkeley (UCLA) obtuvieron el acceso a la red, 

progresivamente se fueron conectando el ITAM, el COLMEX y otras 

instituciones educ:at1vas no es sino hasta 1997 que en el país se 

introdujo tos serv1c1os comerciales patrocinados principalmente por las 

compal\las telefón1r.as de larga distancia, entre estos servicios destaca 

Prodigy, patrocinado por TELMFX y Arnerica 011 Line. 

Al acuerdo en el que las Instituciones Educativas de los Estados 

Unidos proporcionaron a la Universidad Nacional Autónoma de México 

~· al instituto Tccnolog1co de E:;tudios Superiores de Monterrey 

servicios de Internet se le tlnmo MexNET. en 199'1 MexNt: T y el 
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CONACYT conformaron Ja Red Tecnológica Nacional (RTN), esta red 

surge con fines académicos y de investigación con una conexión de 

alta velocidad, hubo un cambio radical, fue de 64 Kilo Bites por 

segundo a dos Mega Bites por segundo. 

Este aumento de velocidad resulto atractivo para muchos 

empresarios entre ellos los duellos de Compallfas Telefónicas, 

quienes vieron la posibilidad de un negocio de suscripción y paliativo 

para la contratación del servicio de telefonla de larga distancia. En 

1995 se hace oficial la creación del Centro de Información de Redes 

de México (NTC·México), este organismo tiene como propósito la 

coordinación del crecimiento de Internet en México. mediante la 

gestión de dominios mx. 

Un dominio es una clave que nos permite reconocer la act1v1dad 

a la que esta utilizada la dirección electrónica, por ejemplo, la 

terminación com implica que es un uso comercial, la terminación gov 

determina que es una institución gubernamental etc. 

E'st<1 inshtución hoy i'!n dla cobra mayor importancia ante la 

llamada Internet 2. que no es otra cosa que la misma red, pero a 

mayor velocidad ya que esta conformada por pura fib1<1 óptica, lo que 

hace más rapido el trafico de la información en la red 



18 

CAPITULO SEGUNDO 
"Condiciones Generales de Internet" 

He aquí urra fuerza erronne e irrcalculab/e ... 
que de repente se /1a desatado sobre la 
ilumamdad; que 01erce todo tipo do influencias, 
sociales, mora/os y politicas: que lanza sobro 
nosotros problema noveclosos que axige11 
so/11ció11 inmediata.· que destierra lo viejo antes 
de quo lo nuevo esté maduro pam 
reomp/azorlo;... Y, sin om/Jorgo. con la curioso 1 

insensibilidad de una época ma. terial, rara vez 1 

obseNamos asto nuevo podar do otra manera 
que como una maquina q11e sirve para ganar 
dineru y al1orrar tiempo. pocos de entre 
aq11ellos que están convencidos do q11e pueden 
controlarlo so han parado a ponsar en él como 
.... motor de cambio social más tremendo y de 
largo alc:<mco que, para bien o para mal, nunca 
ilaya afectado a la Jwmanidad. 

D./. Boorstin 
Tl1e americans: Tho National F.xperience 

2.1 El Gobierno en Internet 

Internet creció y se desarrollo en los Estados Unidos, es en 

donde hasta pnncip1os de los noventas se dio toda actividad, sin 

embargo esto no quiere decir que pertenezca a este pals, Internet es 

global. no tiene ducno. 
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Este sistema de comunicación desde su nacimiento se vio 

inmerso en un proceso de globalización a grado tal que hoy no tiene 

pertenencia a un pals en particular, no tiene un gobierno que 

determino las formas en que se debe de organizar, ni las reglas de 

trato. 

McLuhan advierte este fenómeno 15 años antes del surgimiento 

de este medio: 

"Hay mas diversidad y menos conformidad en cualquier familia 

bajo un solo techo que en las miles de familias de una misma ciudad. 

A mayores condiciones de aldea, mayor discontinuidad, división y 

diversidad. La aldea global asegura máximo desacuerdo en todos los 

puntos. Nunca se me ocurrió pensar que los atributos de la aldea 

global fueran la unitonnidad y la tranquilidad ... La aldea global tribal es 

una fuente de conflictos y divisiones mucho mayor que cualquier 

nacionalismo. La aldea es fisión, y no fusión, en profundidad ... La aldea 

no es el lugar donde hallar paz y armonla ideal. Es lo opuesto·. 1 

Hoy en dla la organización de Internet emula una organización 

tribal en donde un grupo de personas seleccionadas gobiernan, cada 

miembro tiene una opinión acerca de cómo las cosas deberían 

trabajar, el que uno quiera o no participar de las decisiones y de esta 

forma de organización queda al libre albedrío del sujeto. 

' ~kLuhom. Mar\h.111, ··í',)11\\"rs.,ad,\n C\lfl CkralJ E. S1cm. ro ~kl.uhan 1 lot anJ Cool". 
l .ihntl) ofl.c1n~n·!lr.,, ll}h) 
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Sin embargo y sin que esto implique que hay un órgano 

regulador de Internet, hay asociaciones que suelen regir entre sus 

miembros y a través de grandes grupos sociales el ambiente de 

Internet, asociaciones Internacionales que procuran resolver 

problemas en la red y que de una forma algo general tienen 

aceptación entre los usuarios, estas son: 

Jnternet Society 

Es la maxima autoridad que Internet puede llegar a tener, la 

Sociedad de Internet, (Internet Society o mejor conocida por sus siglas 

ISOC), es una organización de membresla voluntaria cuyo propósito 

es promover el intercambio de información global a través de la 

tecnologla de Internet. 

Esta Sociedad tiene sedes en casi todos los paises del mundo, 

en el caso de México ha tenido a ultimas lechas mucha actividad en la 

divulgación de las relaciones sociales que se pueden presentar en 

Internet. 

totemet Architecture Board 

Es otra de las organizaciones destacables de Internet, la llamada 

Junta de Arquitectura de Internet (Internet Architecture Board o IABJ. 

es una organización de membresla voluntaria que se reúne para dar 

su aceptación a los estandares técnicos de la red y ubicar los recursos 

que ofrece. 
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Esto en el entendido en que en la red existen formatos estándar 

en las que las computadoras y las aplicaciones de software se 

comunican entre si. Permitiendo que las computadoras de distintas 

manufacturas se comuniquen entre si mismas. El IAB es quien hace 

las reglas para el poder repartir direcciones. 

Internet Engineering Task Force 

La llamada Fuerza de Tareas de lngenierla en Internet (Internet 

Engineering Task Force. o por sus siglas IETF), es una organización 

voluntaria que se reúne eventualmente para discutir los problemas a 

corto plazo en materia técnica de Internet. Cuando consideran que 

puede haber un problema en la red, esta organización envla un grupo 

de tarea para investigar el problema, elaborar un reporte y de ser 

necesario enviarlo al IAB para su solución pronta. 

Repito aunque se tienen estas tres asociaciones. es importante 

dejar en claro que no hay un órgano rector que regule la red. el 

entorno de la red provoca que sea muy dificil la regulación de Internet. 

ya que una regulación atenderla a la defensa de las condiciones que 

para un pals sean primordiales, esta regulación será obsoleta toda vez 

que la interacción social suscitada en la red no se circunscribe a un 

territorio determinado. es global. 

Para algunos la solución a la regulación de Internet, radica en un 

acuerdo internacional, a mi parecer el que se pueda llegar a una serie 
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de acuerdos internacionales no serla suficiente, no hasta que todos 

los paises estuviesen integrados ante principios que satisficieran los 

principales aspectos rectores que para cada pals fuesen primordiales 

en la regulación de las conductas en Internet. 

De proceder con este tipo de acuerdos poco globales es muy 

probable que se afecte los intereses internos de los paises, más aun 

en estos tiempos de coyuntura en los que vivimos, entre mas tarde en 

llegar un acuerdo vasto y suficiente parn regular la red, menos 

eficiente será para lograr la positividad de la regulación, pues para 

entonces será mayor el avance tecnológico y representara reto mas 

grande por vencer. 

A este fenómeno Alvin Toffler lo llama la "transitoriedad que 

implican las tecnologlas", el se refrere del siguiente modo a este 

fenómeno: 

"los hombres del pasado y del presente viven vidas de "transitoriedad 

relativamente baja": su relaciones tienden a ser duraderas. En cambio 

la gente del futuro, vive en una condición de "transitoriedad dita", una 

condición que la duración de las relaciones se allrevian, y su cambio 

se hace sumamente rápido. En sus vidas le1s cosas. los lugares, las 

personas, las ideas y las estructuras org<Jnizadas se ·gastan· más de 

prisa·. 0 

'Tnffi~r . .\hin, .. J:I Sth.Xk dd l"utuw··. EJihlli.11 l~lahl ,t.lan~., S.·\., l'ri1111.·r .. [Ji1.·iún 
México l'•K5, p.p. M 



Toda vez. que no hay un gobierno en Internet, se podrla llegar a 

plantear el surgimiento do organizaciones supranacionales que 

pudiesen llegar a coordinar a sus agremiados y que posteriormente a 

través de estas se buscase un acuerdo común. 

Entre los analistas surge hoy en dla otra tendencia y esta radica 

en que los proveedores de Internet (Internet Service Provider o ISP) 

sean quienes regulen la participación de los individuos, cabe la pena 

advertir el riesgo que implicarla. mantener los privilegios de los 

medios, y más aun un medio tan global dejarlo en manos de un 

particular, esto podrla devenir en abusos y en la inamovilidad que lleva 

al autoritarismo. 

2.2 Quién paga por el Servicio 

Internet aunque puede ser percibido por muchos como un 

servicio gratuito no lo es, ya que alguien tiene que pagar por el servicio 

en cada conexión. Las cuotas por ejemplo en el caso de la UNAM no 

tienden a ser proporcionales a los costos que cuestan en realidad, los 

gastos de conexión son absorbidos en su mayorla por la institución. 

F.n los casos en que uno adquiere contratación con servicios 

privados tales como "America on lme" o "Prodigy·. los usuarios saben 

que el servicio cuesta en su conexión. Entonces podemos afirmar que 

es el usuario quien absorbe los gastos, sin embargo no hay un margen 

establecido para el establecimiento de costos. 
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Aun asl dichos costos no son ni proporcionales a los costos 

reales, sin embargo los beneficios son mayores, hoy en dla más que 

buscar cobrar una cantidad mayor, se busca establecer este servicios 

como "ganchos· para la mayor contratación en los servicios de 

telefonla de larga distancia. 

2.3 Papel del Derecho en Internet actualmente. 

Internet es una panacea cuando intentamos comprender que es 

lo que podemos hacer o no, es muy complejo, tiende a ser regulado 

por el Derecho. la Ética y las Politicas de los paises, corno se 

sancionan los actos de pais a pals puede ser muy variado. en cada 

pals se tienen sus propias politicas de uso y reglas, sin embargo el 

Derecho Internacional puede de1ar en claro los siguientes preceptos 

para todos los usuarios: 

Internet no es una nación en red, sino una red global. Cuando se 

exporta o envla algo a través de las fronteras nacionales. incluyendo 

bits (en el caso de los Estados Unidos), son las leyes de exportación 

del pals las que tienen efecto sobre los actos. 

Cuando se envía software (o por este medio ideas) de un lugar a 

otro se debe de considerar las leyes de propiedad intelectual y 

licencias de uso del pals. 

En los casos de la transferencia de datos en los Est;idos Unidos. 

país que junto con Francia tienen la vanguardia en el desarrollo de una 
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legislación positiva en Internet, la supervisión recae sobre el 

Depart:imonto de Comercio. Dado que Internet os una red global 

virtualmente, hace muy fácil exportar cosas sin el consentimiento de 

uno. Las leyes de export:ición en los Estados Unidos regulan 

principalmente dos puntos: 

1. La exportación de cualquier cosa que requiera licencia del 

gobierno 

2. La exportación de un servicio . 

Pese a que algunas exportaciones de objetos que requieran 

licencia pueden sor "afectadas· por . la laguna legal que ofrece la 

llamada Licencia General {permiso que puede cubrir una gran 

variedad de cosas), es importante aclarar que esta concesión del 

gobierno permito importar cualquier cosa que no sea expllcitamente 

prohibida y que es disponible en loros públicos en los Estados Unidos. 

Asi que todo lo que se pueda aprender u observar desde caminar a 

una conferenr.ia o clase no tiene las restricciones de seguridad de la 

licencia general."" 

Fuera de estos aspectos es importante hacer la observación de 

que la gran mayorla de los paises no han buscado regular la red, la 

razón oficial atiende a la libertad de las gentes en linea, sin embargo 

es muy claro que ante la falta de comprensión de los fenómenos de 

i hrol. l·J. '"I he \\ h~'I..: lnh:mi:~. L\.Cr !'. ( iuiJ ... ~ & t 'Jt:llog". (J"fü:illy & As~udalo. In~. 
SL'\:onJ t:Ji1ion. 1'194. l :\A. 
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Internet el legislador no quiere cometer errores que pueden ser in 

cuantificables, prefieren que con el paso del tiempo se comprenda el 

entorno de la red y entonces proceder a buscar una regulación de la 

misma. 

2.4 La polltlca en Internet 

Generalmente la injerencia de la polltica en Internet es para 

muchos usuarios el contemplar un subsidio que la gente ordinaria no 

lo podrla ofrecer, sin embargo el precio es alto y se tiene que estar 

bajo un constante escrutinio 

Internet ha tenido muchos pollticos que la apoyan entre ellos 

destacan William Clinton y Albert Gore, tiene lideres del Congreso de 

los Estados Unidos y lideres Educativos, ya que aseveran que Internet 

será un elemento clave en el crecimiento de los paises. 

En la polltica, es claro que Internet es apoyado ampliamente, 

aunque el conocimiento que se tenga de el sea muy limitado, para los 

usuarios es claro que el apoyo no se cree que sea permanente ya que 

cualquier acto que pueda causar movimientos ríspidos en la polltica 

hace que cambie la forma en que los pollticos ven la red, 

probablemente en forma en que puedan perjudicar las relaciones en 

linea. 

Por otro lado es importante observar el comportamiento de las 

comunidades virtuales quienes pese a su nihilismo, buscan dar 
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respuesta a problemáticas gubernamentales: "Las agrupaciones 

(virtuales) son tales en la medida que permiten fluir acciones, apoyar 

pollticas y establecer lazos de colaboración en conjunto; pero dichas 

uniones están desencarnadas. sin presencia real de cuerpo. se habla 

do una intermediación clónica. simbólica"'° 

Este tipo de comportamiento ha provocado lo que posteriormente 

hablaremos que será sobre los órganos de control, "porqué? La 

respuesta serla que en lnternet"Lo que ha emt!rgido es un alto nivel 

de cuidado de las dificultades en hacer valer sanciones de forma 

efectiva, dado la persistencia de ambos participantes que 

subsecuentemente reaparecerán, con diferentes identidades y 

desarrollando procedimientos a fin de gobernar en linea, es por eso 

que se intentan responder a las necesidades de expandir las 

comunidades virtuales"'' 

Inclusive hacia el interior de los mismo grupos hay una búsqueda 

de decisiones de carácter democrático, las decisiones democráticas 

son importantes y fundamentales en los actos que se realizaran. al 

respecto Treja Delarbre observa: 

En USENET12
, un nuevo grupo estelar requiere dos tercios de un 

voto positivo de los participantes en grupos existente que desean 

expresar una oprnión. Recientemente un tablón de anuncios cristiano 

Hi sandt~1. 1\111ulio. ··rcrri1ori'" \'inu.1J.:, .... J d. T.turu~. Pri1111.:ra r,li"itm. ~k,ini I' p.161\ 
11 

Pm1rr. l)a\·id, ··1111c:mct Culture. EJ. Houtk-.Jgc. Nuc\·a York. Primer~\ h.itrion. IV'.!7.p.r 
142. 
·~ USENET e~ un fom JonJ"• ~ C'\tJhkú"n Ji...::u,ionc\, ~\un tatilon J .. · anufü·;,,~. 
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trato de movilizar una oposición a la formación de un grupo de noticias 

unitario e universal."13 

2.5 Los principios éticos en Internet 

Muchos saben que la red es auto-regulada. sin embargo serla 

sorprendente para quien recién se interna por primera vez en la red, 

que la sociedad que la conforma tiene altos valores éticos, para la 

gran rnayorla de los grupos sociales que conforman la red hay dos 

premisas fundamentales en la red: 

1. El individualismo es honorado y predicado 

2. La aceptación de que la red es buena y que debe de ser 

protegida. 

Cuando hablamos del Individualismo nos referimos a que si uno 

quiere interactuar con otro grupo de personas uno lo puede efectuar 

cuando y corno quiera, los aspectos geográficos no importan. ni el 

sistema en que se puedan contactar. todo grupo se enlazara de 

acuerdo a sus propios principios. 

Para muchos el individualismo hace a la red un lugar apreciable 

en el que se puede encontrar información diversa y personas con 

11 ~till.:r. Slc\cn, .. Ci,·ili1in~ t'~lx1'JXJc...'-. rJ. AC~l l'n:». rrimcr.s CJidún Nu~\·a York. 
1997 P.p. 23'1 
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identidades distintas, aunque para muchos otros grupos sociales 

puede ser limite para su nivel de liberalidad. 

Otros pensadores creen que la convivencia en Internet no es 

sino una prueba fehaciente de que vivimos en una sociedad nihilista, 

que se interesa en el goce, es muy dificil contravenir esta forma de 

pensar cuando nos encontrarnos ante un medio antijerarquico y de 

comunidades geográficamente esparcidas. 
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CAPITULO TERCERO 
"CONSIDERACIONES TÉCNICAS SOBRE INTERNET" 

El f11t11rismo estaba do moda. Alvin Tofflor su profesional 
do más éxito, habla declarado en su best-sel/er "La 
Tercera Ola" que ·11acer copias del papel de cualquier 
cosa es un liso primitivo de las maquinas (los 
procesadores electrónicos de palabras), que va en 
contra de su propio espiritt1". Sin emlJargo. los 
conlenedores de papel para reciclar pareclan siempre 
repletos de copias impresas e incluso después de que 
la oficina estuviese conectada a la Hed y de que el 
correo electrónico haya reompl;;wclo a las notas 
escritas a mano. ol correo electrónico haya reemplazado 
a las notas escritas a mano. la inundación do papel 
conli11ú1L ... La i11fo1mática l1a multiplicado realmente el 
uso de papel. Ct1ando las st1cursales de Staples y Office 
Max abrieron cerca do Princeton. los pnmoros artlculos 
a le vista de los clientes (y en los catálogos) fueron cajas 
de cinco mil millas dP papel parn fotocopiadoras, 
impresoras láser y telefaxos. 

E. Termer 
"Why Tl1ings Bite Back: Technology and /he revenga" 

Internet suele ser confundido con solo un programa, hoy en día es 

entendido como la Web o la red de redes, esta red de redes tiene toda 

una variedad de aspectos funcionales que la hacen muy compleja y 

de dificil abstracción para el jurista o el sociólogo que intentase 

comprenderla. 

La serie de serv1c1os disponibles en Internet ofrecen un abanico de 

probabilidades por si mismos para la expansión del entorno. buscando 



J 1 

el diseño de mejores vlas de entendimiento entre las personas y 

otorgando acceso más expedito de la información, entre los principales 

servicios que proliferan en la red, destacan: 

3.1 Correo Electrónico (E-Mail) 

Este servicio originalmente fue creado para permitir que dos 

personas se comunicaran, utilizando un servicio que intenta emular a 

el correo normal solo que a velocidades poco alcanzables para el 

cartero. 

El programa requiere que una persona escriba un mensaje en la 

computadora y que a través de un código pudiese ser descifrado por la 

computadora del otro interlocutor, hoy en dla el correo electrónico nos 

permite una compleja interacción comunicativa. Del e-mail es 

importante destacar: 

a).· Enviar un mensaje a muchos receptores 

b).· Enviar un mensaje que incluya voz, texto, video o gráficas 

c).· Enviar un mensaje a una computadora a fin de que obedezca una 

orden. 

El sistema del E-mail involucra la interacción de dos programas, 

uno llamado Cliente y otro denominado Servidor. estos programas 

funcionan en el momento en que una computadora (Cliente), envía un 

mensaje con una dirección de correo establecida (Servidor), el 

programa cliente utiliza el programa llamado TCP. que tiene la única 
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labor de encontrar la dirección del Servidor, para cuando el sistema 

encuentra la dirección del Destinatario, su computadora se vuelve 

cliente, y almacena el mensaje enviado, esperando que este usuario lo 

llegue a ver. Una forma en la que el sistema garantiza que lo envió es 

a través de dejar una copia en el archivo del remitente (1 ). 

Computadora 
Del 

Rcmltontc 

Computadora 
Dol 

Destinatario 

Almacén 
enel 
Disco 

Figura 1. La lflmsfate11cia do un E-mail a truvús da /11lemel roquiur!1 dos 
programas un cliente en ta computadoro del remitente y el servidor en la 
computadora del destinatario" 

Tanto el correo electrónico como Internet, inicialmente eran 

accesados a través del lenguaje UNIX. y utilizando a su vez 

programas como Pine. Hoy ni se utiliza UNIX ni ese tipo de programas 

como el Pine, hoy se accesa el correo gratuito que ofrecen famosas 

companías, o algunos Browgers. entendiendo por este ultimo como 

dispositivos de búsqueda de información. verbigracia Yahoo¡¡ 

'" Comer. Duugl:I' i: .. ··'fhc lntcmel Bool. ¡.:,~~lhing you fü.'t'J tn lnm\ ;1hout compUll'T 

ncl\\orkin~ ar.d ht'\\ th~ lntcmcl \\'nrt.s", Prcnti.:''· l lall lnc. S\.•gunJJ EJk1ón. ~(W krM~j'. 
l'l'l7, p.p. 1~9. 
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La importancia del e-mail radica en que se ha vuelto el reemplazo 

del correo postal como mecanismo primario de comunicación en la 

red, tiene beneficios claros como proveer transferencias de 

información a alta velocidad, escogiendo cuando responder. Es la 

mezcla de la comunicación instantánea con la libertad de la 

interrupción. 

3.2 Tablones de Anuncios (Bullelln Board System o 885) 

Es un sistema que permite que una persona participe en un grupo 

de discusión, en este sistema hay muchos grupos de discusión y cada 

uno se enfoca a un tema especifico El Bulletin Board por su nombre en 

ingles es un foro donde se pueden en forma mutua varias personas olr 

y hacerse olr sobre un aspecto especifico. Es muy similar a los grupos 

de noticia (News Groups), con la diferencio de que mientras que el 

BBS permito la interocción de forma inmediata. el grupo de noticia 

demanda más tiempo en la respuesta de su contraparte. 

Este sistema provisto por Internet sigue básicamente la tecnologla 

del correo electrónico, a través de mensajes se puede 1r estableciendo 

la comunicación. 

Se puede decir que este sistema es antecesor de lo que hoy 

conocemos como IRC (Internet Relay Chal). con la diferencia del que 

el IRC se comunica en tiempo real y con la posibilidad de enviar 
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gráficos, sonido de forma instantánea y la posibilidad de comunicarse 

con varias personas o participar en varios foros. 

Hoy en dla en los chats como se le ha dado por nombrar en 

México al IRC, se presentan interesantes fenómenos sociales como 

puede ser la autorregulación de sus miembros, y las formas en que se 

sancionan, es también interesante ver como suelen expresar sus 

emociones a través de los denominados ·emoticons" (dibujos que 

representan estados de animo por medio de caritas) 

Computadora 

Ro mota 

Programa 
FTP 

Servidor 

Arch!Yi!_ .. O 
En 

Disco 

TCP/IP usado 
Para transferir 
un Archivo 

Computadora 
Del 

Usuario 

- Almacén 
en et 
Disco 

Figura 2 . El can11no que toman los datos cuando un servidor envla una copia 
de un arcllivn mmoto on mspuesta a I~ petic1ót1 de un usuario Los programas 
FTP clienta y ol FTP servidor usan el TCPllP para comunrcarse " 

3.3 Protocolo de Transferencia de Archivos (Fiie Transport Protocol ó 

FTP) 

,, Ct1111cr. llougl;h E .•. UH.· ltuc-mc.·t B1Kli.., [\C'f~·1hing ~Oll f1c.'\."\J IO ~011\\ a~1ul comru1cr 
nctworking :ind how thc lnlcmct \\'ork•"". l'n:nliw- llall lnc. Segunda Fdidon. Se" Jcr.ey. 
1997. p.p. 181 



Como su nombre lo indica este servicio tiene como principal 

objetivo el copiar un archivo que se encuentre en un disco duro y 

transportarlo a través de la red a otra persona, o bien que el archivo 

sea disponible por otra persona tras conectarse a la red, obteniendo la 

información en su integridad. 

Este tipo de servicio funciona de manera similar que en el e-mail 

pero la gráfica de Comer nos permitirá entenderlo de manera sencilla. 

como podremos ver en la grafica 2. 

El servicio que presta el FTP ha empezado a caer en desuso, no en la 

acción que realiza sino en programa como utilización singular, antes el 

FTP era utilizado en UNIX. hoy en dla esta enlazado con la mayorla 

do visualizadores de la Web (explorer o nctscapc) lo que permite el 

obtener archivos o programas que se encuentran en el ciberespacio. 

3.4 TELNET 

Este servicio permite al usuario cancelarse desde su computadora 

a otra que se encuentrél di mismo tiempo funcionando. logrando que la 

segunda computadora pueod ser trabajada a distancia. Telnet como 

se le suele denommar. permite que se especrfrque exactamente como 

interactuara la computaaorn logrando que ambos T elnet clrente y 

servidor se adhieran a la rn1srna especrfrcación de ordenes. estando de 

acuerdo en los det<1lles de la comunicación a darse.(3) 
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Telnet es un servicio que únicamente se presenta en UNIX, 

algunas computadoras lo permiten manejar a través de Windows pero 

siempre utilizando toda la paqueterla que UNIX ofrece. 

Maneja y 
Une el teclado 

A la computadora 
Del usuario Computadora 

Local del Usuario 
Computadora 

Remola del Usuario 

Figura 3 El acceso remoto o Telnet a través de Internet utiliza dos programas. 
El usuario Invoca /a aplicación en la computadora local. La aplicación local conecta 

al teclado de usuario y se desarrollo en un sistema en tiempo real. 16 

3.5 World Wldo Web 

También conocida por sus siglas WWW, es lo ultimo en sistemas 

de información en Internet. La web esta basada en una tecnología 

llamada hipertexto El hipertexto permite que a través de ciertas 

palabras o términos se pueda enlazar a una o vanas páginas de web 

1
" Cumcr. l>ou)!la.' L. "I he lnh:rncc Bool. E\-cf)tl11ng )OU nC"1.-J 10 J..nnw about Cllnlf'Ulcr 

nel\\or"king nnd how thc ltucmcl \\'or\..,'". 1•n:n1kc~ l lall lnc. SC"gun<l:t 1-'diciOn. Ncv·· Je~,·. 
11)')7, p.p. 187. 
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referentes a temas concernientes con la palabra marcada, esto hace 

que la Web sea inconmensurable. 

La· tecnologla del World Wide Web fue desarrollada en el CERN, 

(Laboratorio Europeo de Partlculas Flsicas), este es un servicio aun 

más flexible que lo antes elaborado, ya que permite que todos los 

sistemas que conforman la red se unan en uno solo, permitiendo el 

trafico no solamente de datos, sino de imágenes, sonido y video. 

La Web como suele ser llamada. esta conformada por un sin fin de 

páginas, que contienen información definida y del interés propio de su 

creador, que están enlazadas por nexos de hipertexto haciendo de la 

red un gran nudo gordiano y que cada dla sigue creciendo en forma 

exponencial. 

Toda vez que hemos visto los principales servicios otorgados por 

Internet, podemos entender entonces la importancia de este medio de 

comunicación, la importancia de este medio es remarcada por el 

llamado "principio de Metcalfe" que reza de la siguiente manera "el 

poder de una red de computo se incrementa al cuadrado del numero 

de las personas conectadas en ella • 
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Figuro 4. La gráfica ropresonta do manero porcentual or1 la pnrnoro columna a la 
gente que ha declinado al servicio mencronado y como, en la segunda columna se 
ha incrementado Ja gante que Jo visualiza o busca en Internet. esta gráfica tomada 
en proporción a las opiniones do las personas en los Estados Unrdos. muestra 
que os más probable do desplazar a Jos observadoras de TV segwdo del servicio 
de Larga Distancia. 11 

Al Gore, ex vicepresidente de los Estados Unidos y candidato a 

la Presidencia resume este dilema de la siguiente manera, "Internet 

esta creciendo con gran rapidez pues entre más gente se conecta, 

otra más se quisiera conectar. Si doblamos el numero de la gente en 

linea, se cuádrupla el numero de posibles formas de enlazar gente y 

combinar sus talentos e ideas"'ª 

La gráfica 4 puede explicarnos de forma más tácita el 

crecimiento acelerado que tiene Internet hoy en dla en los Estados 

Unidos y el impacto que podrla llegar a tener en la sociedad mexicana 

en un tiempo determinado. 

11 l'IND!S\'l"S TITllNOl.OCilES IH'.SEAIU"ll lillOl'I' ... l11c ,\mmcan in1cmr1 U"'r 
Su"·cy"'. American Studics Juumnl, Numhcr .19. ~o\cm~r JQ4.J6. fl·J'I· 1:! 
u <ion:. Al. ··nnsic Principies for Buildin an lnfnnnation S04.:icly ... AnK-rican S1uJics Jomnl, 
Numbcr 39. No\ cmbcr l '>96. p.p. ~8 
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Toda vez que hemos analizado los servicios que presta Internet 

serla conveniente dar una definición propia de esta red, a titulo 

personal consideramos que Internet, es una Red de redes, es una red 

que a nivel global promueve no solo los servicios informativos, sino 

servicios de transacción y adquisición de bienes a través de la 

utilización de ondas satelitales y llneas telefónicas. 

En los Estados Unidos por último se tendido a denominar al 

medio ambiente de la red como ciberespricio (cyberspace), en honor a 

la obra de William Gibson "Neuromancer", en donde se habla de un 

medioambiente virtual. El ciberespacio consiste de un largo numero de 

redes individuales, cada una con sus propias reglas. 
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CAPITULO CUARTO 
"CONSIDERACIONES LEGALES DE INTERNET" 

El objeto de este ensayo consiste en afirmar un 
princ1p10 s1mplP., q11e goh1nma enteromente las 
nogociacionos do la socwdad b3¡o forma de coacción y 
control, ya sea mediante IR fuerza l/sica, las {Jf1nas 
legales o la influe1Jc1a mo1ul de la vpm1ón ptibl1ca. Ese 
pnncip10 es que o/ timco ob1et1vo para el que la 
humanidad puede mm1sc11irse. ta1J/o individual como 
colectivamen/P., on la /1tmrtad dn acción rle cualq111era 
de sus n11ombros. es la do/ansa propia Qua o/ timco 
propósi/o pata o/ q110 so pu~>de ujercer /t>g/limamonte 13/ 
poder contra walqwer m1emhro dA una comunidad 
civ1luada os ol do p1eve1111 u/ da11o a los demlls. Su 
propio b1ones/ar. f/s1co o moral. no es garon//a 
suficiente. 

Jolm Stuart M11/s 
·on /iberty mid o//wr Wri/ti1Jgs • 

----·-------------~ 

4.1 Internet y su posibilidad de regulación en México 

Las telecomunicaciones tienen una importancia estratégica para 

el poder del Estado, anteriormente en nuestro pals corno en otros que 

conforman el concierto de naciones. eran monopolios del mismo, 

conforme surgen nuevos y mejores medios de comunicación surge a 

nivel global también una diversidad de usuanos. que ocupan los 

distintos medios 

En México, desde la creación del radio no habla existido un 

medio de comunicación que causara el impacto que Internet ha hecho 

durante los últimos diez al'los 
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Tal vez el que los medios hubiesen sido de importancia 

estratégica para el Estado, es el porqué algunos paises asumen que 

los problemas jurldicos que surgen en el ciberespacio dependen de 

ellos, y que por ende crean que la legislación nacional cubrirá la 

problemática en cada pals. En el caso de México las leyes tiene un 

retraso considerable en relación con la tecnologla, en todo lo referente 

a los servicios suministrados por conducto de las redes públicas de 

datos, ya que, cosa que no hace. deberlan garantizar con efectividad 

tanto la seguridad como la forma en que la red habrá de desarrollarse. 

La administración de Vicente Fox hoy en dla no quiere tomar el 

compromiso de intentar regular la red, prueba de esto son las 

opiniones vertidas por Francisco J. Ortiz, Coordinador General de 

opinión publica e imagen de la presidencia, quien asevera que en la 

actual administración: ·nos identificamos como un proveedor de 

contenido y servicios a la c1udadanla, al público en general y con esta 

orientación a distintos grupos de usuarios. Entendemos Internet como 

un medio que permite y permitirá en mayor medida con el paso del 

tiempo la presencia. la oportunidad y la convergencia de los otros 

medios: la convergencia digital"'" 

Esthe1 Dyson advierte la clara diferencia entre un gobierno real y 

lo que podemos llamar un gobierno digital: 

1 •rrand~o J. Oni1_ ··Jnh:m ... ·1: ru111t1 JL· p..trtiJa Je Ja nuc\'11 c:omunicadón". RC\+~ta 
lnlt'tTiel l'>l:tyn iil'I ~IKll, p p ~7 



"Un gobierno real lo controla absolutamente todo en un espacio 

definido; un gobierno digital controla una esfera definida de actividades 

de personas que pueden estar ubicadas en cualquier parte del globo. 

Un gobierno real controla flsicamente a sus ciudadanos; un gobierno 

digital solo controla la presencia intermitente de las personas que son 

libres de someterse a su jurisdicción o abandonarla según su 

voluntad"20 

La competencia entre quien ha de controlar la red es asimétrica. 

La habilidad del Estado para imponer leyes substantivas mediante el 

uso de sanciones, es contrariado ante la existencia del poder global de 

Internet mismo. lo que provee de una crelble salida estratégica para 

las redes y miembros de baja jerarqula que tratan de gobernar en la 

red. 

Internet dada su naturaleza. hace muy dificil que un gobierno 

pueda establecer lineamientos que regulen los comportamientos de 

los que en esta red ingresan, esto hace a muchos juristas presumir 

que la tendencia de las instituciones en la red será un fenómeno 

autorregulable. 

Ejemplo de este pensar son las declaraciones de Carlos 

Cas.isús, exPresidente de la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones. que con referencia al problema oe Internet 

advertla: "En Internet es muchlsimo me1or la autorregulacrón que la 

regulación por parte de un regulador como yo (CFlJ .... Es rmpos1ble 



que sepamos todas las implicaciones y todas las ramificaciones de 

tratar de regular una tccnologla como esta. Sin embargo, el no 

regularla no debe causar zozobra. debe significar comunicación entre 

todas las partes"21 

La segunda linea de acción propuesta por algunos autores es 

que los Órganos Jurisdiccionales puedan cubrir esas lagunas, sin 

embargo esta opción resulta poco probable, ya que en tanto que en el 

caso mexicano los Tribunales Federales como la Suprema Corte de 

Justicia son afectados por el conflicto del uso informático, entendido 

este en la incapacidad de poder entender el entorno de la red. 

Anteriormente hablamos hablado que el 95% de la población es 

analfabeta informático. Ante el desconocimiento del medio ambiente 

en que se desarrolla la-red, no es posible imponer un criterio legal, de 

ahl que este problema imponga también una seria delimitante ante la 

regulación del ciberespacio para esta linea de acción. 

Por otra parte fuera del desconocimiento informático. son 

recurrentes los intentos por englobar a todos los medios de 

comunicación y darles un tratamiento de igu;il a igual, aun no es 

comprensible que el ciberespacio mas alla de ser un medio de 

comunicación en donde fluye la información. es un medio donde se 

realiza la transacción de act1v1dades y bienes, aspecto que por ningún 

otro medio se había realizado, ejemplo de estas aseveraciones son los 

:: E~~to l.opc1~ -<illbii:mo no rcgularj Internet. Cario~ l'3\3\th", l>iann Kcfonna. J t.k 
lebrero Je 1997. p. 58 ,\ 



comentarios hechos en el debate "Los medios entre la Regulación y la 

Autorregulación"22
, publicado por la "Revista el Mundo del Abogado". 

En este articulo se hace referencia a que Internet no debe de ser una 

regulación compleja, toda vez que es un medio de comunicación 

comparable a la Televisión. 

Podria ser muy fácil vertir una opinión a fin de acelerar el paso 

en una legislación, sin embargo, si analizamos las situaciones 

surgidas del conflicto de telefonía de larga distancia, podriarnos prever 

que las proporciones en el caso de Internet serán mucho mayores 

conforme pase el tiempo, es importante en este caso dar pie a las 

declaraciones hechas por Javier Lozano, ex sub-secretario de 

comunicaciones, ante el conflicto de larga distancia: 'Debo reconocer 

que son cantidades que no nos imaginábamos y quizá lo que 

convenga es que queden muy claras las reglas sobre los usos de 

estas frecuencias y que se eliminen expectativas de una utilización 

irregular"23
. 

Hoy en dla en México la ley no contempla el fenómeno de 

Internet, la ley Federal de Telecomunicaciones publicada en el Diario 

Oficial de la Federación del 7 de junio de 1995, omite el concepto de 

Internet, dejando por deducción, que esta tecnologla será para los 

términos de la ley considerada corno ·servició de valor agregado". 

;: Ü\\cn h~:!i. Jorge hla!\ l úpo. 1 rJ111.·1~0 Cam¡)u1ano, Lmi:,lo \'ill.inu~'ª· Ang~I 
Junquera, ''l.os Medio~ cnth.' IJ n'~ul•K·ión ~ t1 .iutom:~uladón". ltr\ i~tJ [I munJ,} Jcl 
Ahogado t>:um.27. Año J,julio J,•( !001. 
!J Ucmardo P1.'n.-1 Lince ... Juri.J1ca. la ~r1c i.¡uc ll1t.."1IOS pn .... ~up.f', Diario Hcfom1:i. 1 K de 
i1go\tO de l '1'>7 
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La Ley Federal de Telecomunicaciones entiende a Internet en su 

articulo 3° , fracción 12, la red es tomada como servicio de "valor 

agregado" y por esto entendemos a: los que emplean una red pública 

de Telecomunicaciones y que tienen efecto en el formato. contenido. 

código, protocolo. almacenaje o aspectos similares de la información 

transmitida por algún usuario y que comercializa a los usuarios 

información adicional, diferente o reestructurada, o que implican 

interacción del usuario con información almacenada".'4 

Hasta el momento de la conclusión de este análisis podemos 

decir que no hay una regulación aplicable a Internet. Lo más cercano 

es la creación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que 

nace el 10 de agosto de 1996. Surge de acuerdo con el artículo 

primero del "Decreto por el que se crea la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones·: como un organismo desconcentrado del 

Gobierno Federal. adscrito a la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, tiene por ley este organismo. una autonomla técnica y 

administrativa. asi como cuenta con facultades y organización 

suficientes para apoyar y promover las telecomunicaciones del país 

Pese a que tiene cinco años de creada aun no se sabe si 

COFETEL podrá dar resolución a controversias que devengan del 

producto de contratos, licitaciones y otro tipo de actos que ocasione 

por si mismo un acto juridico que haya surgido en la red. 

----·--·--------



Si esto no fuera asl con el paso del tiempo y la mayor 

interacción en Internet surgirá como consecuencia una institución que 

la pueda englobar y regular positivamente, sin embargo creo que es 

más conveniente que la institución para la resolución de conflictos sea 

la COFETEL. toda vez que crear un organismo para este medio darla 

pie al exceso de oficinas que intente atender los medios de 

comunicación. esto devengarla en el exceso burocrático. 

Los intentos por poder comprender el entorno de la red se dio en 

el sexenio pasado en 1996. el Poder Ejecutivo Federal encabezado 

por Ernesto Zedilla Ponce de León, propone una política en materia 

de informática dirigida a fomentar y promover la vida y cultura en linea, 

prueba de esto fue el Programa Especial de mediano plazo 

denominado de "Desarrollo Informático·. publicado el 6 de mayo. 

Desafortunadamente los logros o fracasos de este programa nunca 

fueron revelados, ni siquiera si esto llego a tener una aplicación real en 

la población. 

Es interesante la observación de Muñoz de Alba. Barrios y Pérez 

que en su obra "Internet y derecho en México" :·' advierten que para 

controlar la red se requiere de dos lineamientos que son: 

a).- Responsabilidad iurldica del proveedor de la red (o ca1rier) en 

caso de fallas en esta y 

,; Muilw de Alha. !lamo> ' Pcn:1. "hucmet ' lkrccho en MéJ.ico". [J. '.1.lcGraw llill. 
l'rioncrn l:diciún. 19'lS Mr\i~o, N'- 27 · 
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b).- Responsabilidad del proveedor de la red en relación con el 

contenido de la información transportada. 

Me encuentro en franco desacuerdo con el segundo punto 

planteado, el fincar una obligación al carrier por el contenido que 

circula en su red es una autorización tácita para verificar en un 

momento determinado la correspondencia y la información que 

transmitimos, esto es claramente violatorio del articulo 16 

constitucional, y a la postre un aspecto inhibitorio para utilizar de este 

medio 

Esto también nos lleva a hacer el cuestionamiento acerca de los 

servicios de Internet en los que la acumulación y sistematización de 

información, tales como el e-mail gratuito ofrecido en Browsers como 

Hotmail y Yahoo!, se deberla sujetar a las normas que defienden la 

confidencialidad de la información contenida como lo prevén las 

garantlas individuales, el saber si la información contenida en estos e

mails debe de tener una calidad similar al secreto bancario. 

Surge la paradoja sobre si darle priondad a la información la 

calidad de secreto o garantizarse la disponib1l1dad y gratuidad del 

servicio. A mi parecer es que la segunda es la rnas factible toda vez. 

que la prioridad del secreto no es co111prendida en la misma magnitud 

ni en la misma forma que en otros paises tal y como lo es en México. 

Para algunos otros abogados la fom1a de entender la s1tuac1on 

de Internet es de un canicter triunfalista, tal es el caso de las 



declaraciones de los juristas Torres Landa y Luna Barberena en su 

ensayo "El nuevo marco legal para el comercio electrónico"26 ellos 

sugieren en el antes mencionado ensayo que la creación de la Ley 

Modelo en Materia de Comercio Electrónico de la Comisión de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), 

es el parte aguas que resolviera el dilema de Internet por lo menos en 

el aspecto mercantil. 

Es conveniente recordar que esta propuesta no tuvo apoyo total 

del concierto de naciones y que su aplicación es positiva solo con 

quienes se ha aprobado no con el resto de los paises a quienes llega 

Internet. Esto no implica tan siquiera un paso serio a la legalización del 

ciberespacio, la propuesta de una legalización de la red no puede ser 

positiva cuando no se puede conceptuar nr abarcar la infinidad e los 

servicios en la red, Internet se ve como un todo y no necesariamente 

lo es. 

La postura de Juan José Rlos Estavillo. miembro del Instituto de 

Investigaciones Jurldicas, es una postura que responde a estos 

juristas y que nos ubica en una realidad tangible: "el avance 

tecnológico es tan rápido que cuando encontremos una solución, otra 

vez la tecnologla nos va a ganar y eso lo tenernos que reconocer no 

podemos dar soluciones hoy con las mismas respuestas del ayer, hay 

:"Juan Francisco Torres l..~mJa. Juan Cario' l.unJ n.uhc.·rt:-n.i ... [I nu~'º man:o lcµI p.sra el 
Comcn·in Ell"Ctrónko'', Ke\'i\la El mundo Jd Ahogado "ium . .!ti. ·\rlo -t,junin del 2001 



que seguir buscando, según el fenómeno actual, una solución 

contemporánea"27
• 

Otro grupo de investigadores del Derecho, consideran que es el 

Derecho Informático quien dará respuesta a la problemática jurldica de 

la red. El derecho informático es una disciplina inequlvocamente 

jurldica, integrada por las normas del derecho positivo que disciplinan 

un objeto peculiar: la informática y sus proposiciones normativas, es 

decir, los razonamientos de la ciencia del Derecho dirigidos al análisis, 

interpretación, exposición, sistematización y critica del sector 

normativo que regula la informática. 

Hoy por hoy el Derecho Informático en la forma que está 

estructurado no tiene la competencia idónea para regular la Red, tiene 

lagunas que pueden afectar el derecho de la información. Entre estos 

problemas se citan la protección de los derechos a quienes han 

creado un programa. la regulación del flujo interno e internacional de 

datos asl como la protección de las libertades frente a la informática. 

Tendrlamos entonces que esperar un mayor desarrollo de esta rama 

del Derecho para ver si de forma propia podrla estudiar a Internet. 

En los Estados Unidos se lla dado una separación entre lo 

Informático y los asuntos propios de la Red. este Derecho de Internet 

es denominado como Derecho del Ciberespacio (Cybertaw;, y tiene 

como objetivo regular las redes, tener un control sobre et individuo que 

:.
7 1 aurJ (';1m;id1n .. ( 'au,,111l'l'll!'u~ión1.kltlllS cil~nh."lí1.:o~·-.1J¡arj1..1 H.c:fonn:t. 17 J~ junio Jd 

WOI, 10,\ 
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participa de Internet, y determinar quien controlara esta red, esto 

tendrá como consuencia ventajas ciertas e inherentes en la 

competencia, ya que la creación de leyes en el Ciberespacio garantiza 

el libre y seguro transito de mercanclas en la red. 

Hay una serie de explicaciones que intentan vislumbrar los ámbitos 

de jurisdicción en Internet. a mi parecer son dos los más factibles por 

su contenido, la primer tesis es la de Esther Dyson en su obra 

'Release 2.0"18
. 

Dyson propone un marco de jurisdicción para la red, en el que ella 

distingue tres capas que van del exterior al interior, y cada una 

supeditada a la más cercana al centro del circulo, estas capas se 

encuentran en el siguiente orden: 

1. El Espacio Flsico 

Salvo algunas excepciones, para Dyson no hay una superposición 

de personas, todos pertenecen a un lugar u otro. Algunas person;is 

poseen doble nac1onalload o viven en un lugar distinto de su pals de 

origen; es posible que persona pague tributos en dos jurisdicciones. 

bajo una variedad de regímenes fiscales que. por lo general permiten 

deducir los impuestos que pagan en un lugar con los que abonan en el 

otro. Sin embargo, todos están sujetos a la !egislación del Estado 

donde se encuentran flsicamente incluso a pesar de que las personas 

:• l>~~\lll. l.Stll\.'r. "K.clc.\'l" ~O", bfo.·1011'.''I t!íUJ'O /cla, I" t:Jn:1ún. ll/9S, l~pJ1h. f1.p.37 ~ 
JX. 
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tengan actitudes y formas de comportamiento caracterlsticas de otro 

pal s. 

Dyson intenta determinar que el Espacio Flsico puede tener una 

injerencia en la regulación en Internet. sin embargo esta esfera de 

regulación llene que buscar consensos con las otra dos esferas que 

tienen mayor prioridad. 

2. Los p1oveedo1es de accoso a /11te111el 

Esta segunda esfera tiene mayor prioridad que el espacio flsico, 

para la autora esta esfera es importante ya que puede ser un agente 

regulador toda vez que es quien tienen control sobre cuentas de 

correo electrónico para albergar pagmas web. 

Importante es considerar que esta esfera al contrario de lo que 

planteaba Barrios. Munoz y Pérez, no tiene una capacidad de 

deliberación en el transito de la información esta segunda capa tiene 

como actividad implantar las reglas de trato y manejo que los 

dominios y comunidades virtuales consideren como propias 

3. Domi11ios y Comwlidadf's 

La principal esfera de regulación es una esfera sine qua non, no es 

una esfera nltida. sus entidades se sup~rponen y producen 

intersecciones entre ellas. A este nivel tenemos los dominios y 
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diversas clases de comunidades digitales que funcionan sin tener en 

cuenta las fronteras internacionales o los proveedores de acceso. 

Una Comunidad Virtual es un grupo de personas que participan de 

grupos de información, verbigracia, en 1990 surge una de las 

comunidades virtuales mas prominentes en la Red, la llamada The 

Well, era una comunidad en la que varias personas vivlan en un 

·vecindario virtual' donde convivlan gran parte del tiempo y externaban 

su posición ante varios fenómenos sociales, haciendo participe de esto 

a cualquier persona fuera o no parte de su comunidad 

El mejor ejemplo para ver la eficacia del organigrama de Oyson, 

es el referente a la llamada Ley de Decencia de los Estados Unidos, 

promovida por William Clinton, esta ley fue rechazada por las 

principales comunidades en linea, ya que esta afectaba los intereses 

de algunos miembros de la comunidad. Fue interesante ver la reacción 

de las comunidades en Internet. que muchas no era amencanas, sin 

embargo ante la regulación antes mencionada, se unieron, ya que 

afectaba la forma en que se daban las relaciones en el ciberespacio, la 

principal forma de protesta fue a través de moi1os negros, simulando 

un deceso, poco tiempo después va11as organizaciones civiles 

promovieron demandas de anticonstitucionalidad de esta ley 

En 1995 el gobierno de Willtam Clinton intento regular Internet a 

través de la Ley de la Decencia en las Telecomu111caciones, esta ley 

tenla como defecto, que en su cláusula 223 estipulaba que era un 

delito poner materiales rndccentes en redes de computado a las que 
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los nit\os puedan tener acceso, además prevela penas de dos anos de 

cárcel y multas de un cua110 de millón de dólares si ·materiales 

indecente" llegaban a los menores. 

Esta ley fue rechazada de forma unánime por los usuarios de la 

red, advirtiendo que en ley no habla una definición clara de lo que se 

entendla por indecente, advirtiéndose por muchas organizaciones 

civiles, entre las que destaca la Electronic Frontier Foundation, 

enunciaron que la decisión de los padres de familia es el mejor 

mecanismo filtrante del contenido de Internet.:>~ 

Esto nos demuestra que sin importar la decisión territorial del 

Estado, la comunidad virtual hizo valer su jurisdicción y entonces 

poder tener una meior convivencia en la red. 

La segunda postura sobre los campos de jurisdicción es la de 

Robert Ellickson30
. quien proporciona un marco de controles 

conductuales. El identifica cinco instrumentos de control que pueden 

proveer reglas substanciales para gobernar la conducta individual 

estos son: 

En el caso del Individuo, toda vez que el participa en la red, y 

que no forma ni realiza actividades iunto con otra personas. no hay 

quien lo pueda regular o no. será sus propio valores personales los 

~ Sil\·ia V1111;a"'. "H tlia qu~ lntc.•ml"l '4' \ ¡,,¡.¡ JL· 't"1!ro ... "''º ~- ~mn .. 1, junio llN6 
.k.! Ellid:M1n H. .• -~1:11c,'Kig.hb and Sl:ltc") 'Kltl1..-...: l;1:nnutation~ tlf Sov~ri,t!.Jll) in National 
l.<a~tk! nff'ili<' L ll-..:i:. 86 Yak L.J. 11(•~. 111,7119771 
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que dirijan su conducta mientras visita paginas en Internet. En este 

mismo sentido toda infracción a sus principios morales serán 

sancionados por el mismo, no por una colectividad. 

----- Agen~o~~~o~t:'. _____ 1_§_u;s~~~~v~--- -~----~:~:~~e_s ___ ~ 
El Individuo mismo o actor ¡ Etica Personal Aula Sanción ¡ 

' 1 
Agentes de segundo nivel. j Previsiones ¡ Varios mecanismos de i 
proveedores de servicio ¡ Contractuales autoayuda i 
-- ·----------·-.. -----¡ .... - -----1--- -·----1 
Fuerzas Sociales jerárquir,amente :1 Normas sociales 1 Sanciones Sociales ¡ 
no organizadas ¡ 
---·-·-----·· --- -----·1 . ----·-· ----·- ---- ----------·- --¡ 
Organizadas no gubernamentales i Reglas de la J Sanciones de la ! 
jerárquicam1>nte organizadas ¡ Organización Organización • 

-----------"--------¡--------~ 
Gobiernos El Oere::J:ho Sanciones Coercitivas ! 

controladas por el Estado \ 

~-----------~------ -------------------· 

Ante los Proveedores del servicio, somos cubiertos por 

previsiones contractuales que se establecen de forma esenia en el 

momento de la adquisición del servicio. el proveedor ante una actitud 

contraria a lo previsto se podrá defender utilizando los mecanismos de 

autoayuda establecidos por el contrato 

En Internet como hemos mencionado hay comunidades virtuales 

y organizaciones de personas. inclusive para los efectos de la 

explicación de Ellickson un grupo de personas en un "char pueden ser 

una fuerza social 1erárquicamente no organizada, ante el 



quebrantamiento de un lineamiento será castigado con una sanción 

social. 

Pongamos como ejemplo el "chal" que previamente hablarnos 

hablado, en el momento en que uno ingresa observa las reglas que 

este grupo ha considerado importante para una convivencia en la red, 

cuando una persona quebranta estos principios, haciendo un 

sparnming (es el no permitir la comunicación entre las personas al 

repetir mensajes de forma continua y haciendo que la información en 

la computadora sea poco observable, y solo sea percibible su 

mensaje), el grupo de chal lo puede expulsar de la comunidad, no 

de¡ándolo regresar en un periodo de tiempo determinado que puede ir 

de una hora a un mes. 

Entonces intentando llegar a una primera conclusión deberíamos 

de advertir a aquellos que se conforman con la desregulación el riesgo 

de primeramente tener que vivir sin un cnterio que defina la adecuada 

competición, y segundo el arriesgarnos a que la tecnologla no arribe 

corno estaba previsto o que no tenga el electo esperado, en dado 

caso que se presente esa circunstancia. que mecanismos deben de 

crearse a fin de alertarnos de su falla o de aplicar una estrategia 

adecuada. 

Hoy en dla muchas organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales encuentran en la red un buen método para propagar 

su información, para Ellickson son las reglas propias de esta 
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organiz¡¡ción, y será de acuerdo a ellas que el acceso y uso será 

sancion¡¡do por las reglas de la organización. 

Por último en los casos del gobierno se propone que sea el 

derecho y que toda vez que se¡¡ estudiado el entorno proponer 

sanciones coercitivas de control único del Estado. 

Sin embargo y mientras que se delermina quien es la persona 

para poder regular la red, podríamos ir marcando los puntos 

neurálgicos que pueden causar caos en la red, Muñoz de Alba, 

Barrios y Pérez encuentran las siguientes lagunas que deben de ser 

cubiertas y que son:3
' 

a).· La adquisición de un régimen aplicable a los servicios ofrecidos a 

través de Internet. 

b).· E tener un régimen de la publicidad: existen hoy dia debates sobre 

publicidad falsa 

c).· Encontrar un régimen de la venta a distancia en lo que concierne a 

la norma que rige la oferta pública en la venta de productos y servicios 

consumidores. 

11 Mufü•l Je Alba. llarrivs y l'ér.:l. -1n1cmci y l>.:r,~ho en l\lé,ku", r.J. McGrJ"' 1 lill. 
Pritnl"nt l:didún. I~'>~ Me,icn r.p ~.S 
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d).- Régimen aplicable a la formación de contratos y a la prueba tanto 

de la existencia como del contenido de las transacciones electrónicas 

y el comercio cibernético. 

e).- Régimen de trabajo a distancia o teletrabajo. 

f).- Establecer cuestiones de seguridad en redes, criptografía y 

protección de datos 

g).- Evitar las violaciones al derecho a la privacidad 

h).- Deslindar responsabilidad por difusión de información o imágenes 

difamatorias que causen datlo moral o que puedan atentar contra el 

orden público. 

i).- Control y sanciones de criminalidad especificas que dan lugar a 

nuevos tipos de delitos 

A estas situaciones problemáticas del Derecho considero importante 

agregar los siguientes tres aspectos a cubrir. 

1- El surgimiento de casinos en linea. prohibidos aun en México 

2.- La creación de bolsas virtuales, acciones virtuales y tltulos de 

deuda en Red 
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3.- Las compras de objetos en linea y la ausencia de aranceles en 

estos bienes. 

Asl pues es importante dejar en claro que ante Internet "el Nuevo 

poder reside en los códigos de información y en las imágenes de 

representación en torno a los cuales las sociedades organizan sus 

instituciones y la gente construye sus vidas y decide su conducta. La 

sede de este poder es la mente de la gente."3
' 

Creo que en materia jurldica la posibilidad de regulación esta ahl, 

se puede dar por lo menos buscar regular situaciones que den un 

marco a perfeccionarse, siempre, intentando mantener la cualidad 

democrática de la red. 

En este sentido Treja Delarbre advierte que: ·1a disponibilidad 

depende de que existan recursos y reglas. Los primeros están 

supeditados al desarrollo de cada pals y a la importancia que cada 

gobierno y sociedad le confieran al desarrollo de la comunicación 

electrónica y sus posibilidades. Los segundos dependen de que haya 

legislaciones nacionales e internacionales. asi como decisiones de 

Estado capaces de propiciar (o al menos intentar) que las redes no se 

quede sólo en manos de las elites que en cada país sean capaces de 

manejarlas y usufructuarlas."33 

'' CJ>lcllo. ~l•nucl, " l." 01.1 1k '" lnfonn.i.:i,ln. El p.J,1 Je b l<kn1iJ..J. \\•I 11·. [J. Si~lo 
Vdmiunn. Primcrn Edición. 1')99 Mé\icn, p [lJ'N. 
u Ttcjo lklarhn:. l{,1U1. .. l.a uu"'\'U alfr·unbrn MJ~k~1 ... Editorial l>i:ma. PrimcrJ EJición, 
1996, E.pana. p.p.IRR. 
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Una herramienta que podrla utilizar el Estado son códigos 

criptográficos que se asignasen a cada persona a fin de poder 

establecer una forma de identificación y regulación de lo que los 

nacionales puedan o no hacer, este código criptográfico puede ser 

asignado ya sea como un password (termino utilizado para referir una 

clave que sólo el usuario conoce y que le permite accesar a su 

información en el ciberespacio) o en el loggin (termino por el cual se le 

conoce y diferencia del grupo de personas que están en un sistema. 

Sin embargo repito .:.sto dependerá únicamente de la capacidad del 

legislador de poder comprender el entorno de la red. 

4.2 El Derecho a la Información y la Libertad do Expresión. 

Hoy en dla en todo Estado que asimismo se quiera llamar 

democratice, tiene que poseer cuatro tipos de libertades 

fundamentales, debe de tener libertad de expresión, libertad de 

prensa, libertad de asamblea y libertad de petición, todos estas 

libertades consagradas dentro de las garantlas individuales. 

Pese a que el articulo XVI es el articulo constitucional que 

protege el derecho a la Información y libertad de expresión Es una 

garantía que no tiene ley complementaria que busque comprender de 

forma integral los fenómenos que suceden alrededor de estas 

garantlas. Aunque en dlas recientes se ha buscado proponer un 

posible marco estructural para la posible legislación. como el 

elaborado por el Maestro Jorge Islas Lopez. Director del Seminario de 

Sociologla de esta Facultad. 
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Esta garantla de acceso a la información y libertad de expresión 

en el Ciberespacio es uno de los derechos que el legislador debe de 

buscar proteger ya que en muchos casos la libertad de expresión es 

llevada a extremos, sin poder entonces tener un claro pronunciamiento 

sobre lo que debe y no debe de ser permitido. 

Antulio Sánchez observa la problemática de la red de la siguiente 

forma: "El problema de adopción de identidades múltiples en la red va 

de la mano con el asunto ético de la libe1tad de los individuos; por una 

parte, el derecho a la privacla (e incluso el anonimato) y, por el otro. a 

efectuar prácticas sociales que potencien el imaginario, pero no 

afecten a otros seres humanos·:l4 

Y es que si bien es cierto que uno no tiene forma alguna de 

poder determinar la personalidad de los entes que participan en la 

comunidad. mucho menos aun los contenidos, esto conlleva a la 

emergente preocupación mundial ante el abuso en el manejo de la 

información. La proliferación de páginas en las que se fomenta el 

exceso de violencia. asl como el adoctrinamiento en el manejo y 

creación de explosivos, como consecuencia de esto se ha 

incrementado el surgimiento de grupos paramilitares que en Internet 

publicitan su ideologla y actividades por realizar. 

En el mundo se ha buscado regular esta situación a través de 

instrumentos legales como el Convenio Internacional en Derechos 

Civiles y Pollticos (Convenant on Civil and Pohtical R1ghts). así como 
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organizaciones como la organización Europea sobre Derechos 

Humanos. 

El Convenio antes mencionado busca garantizar la libertad de 

expresión y el derecho de flujo de la información por cualquier medio 

de comunicación. el Convenio Internacional en Derechos Civiles y 

Pollticos creado el 16 de marzo de 1966, en el articulo 19 fracción 

primera 3~ habla de el derecho a la libertad de expresión, 

comprendiendo este como el derecho a buscar, recibir e impartir 

información e ideas de todo tipo, sin importar las fronteras, sea esto 

oralmente, escrito, impreso en forma de arte o a través de cualquier 

medio de comunicación de su predilección. 

En su fracción tercera advierte de ciertas responsabilidades para 

quien quiera hacer olr su opinión, haciendo claras las siguientes 

restricciones: 

1.- Respetar los derechos y reputación de otros 

2.- Respetar la protección de la seguridad nacional o orden público. 

salud publica o moral. 

Como colofón este Convenio en su Articulo 20 fracción primera 

rematara advirtiendo que cualquier propaganda politica que se intente 

publicitar en los medios masivos de comunicación sera prohibida por 

la Ley. 

H t'11111enan1 en Ch·il anJ l'nlitical l<ights. httpJ/\mw.unhchr,ch/html/mcnuJlb!a-
"·cpchlln 



Hacia el Interior de la Unión Europea, grupo de Estados unidos 

desde el Tratado de Mastricht, que ha demostrado su seria 

preocupación por los fenómenos suscitados alrededor de los medios 

de comunicación, se prevé que cada una de las legislaciones 

nacionales pueda aportar excepciones, si asl lo considera, siempre y 

cuando se cumplan tres condiciones de carácter acumulativo al 

concepto adoptado de libertad de expresión: 

1.- La Excepción debe de ser clara y precisamente preescrita por la 

ley. 

2.- Debe de cumplir una necesidad social e imperativa y debe de ser 

proporcional a esa necesidad. 

3.- Debe tener un propósito legitimo. 

De acuerdo con dichas excepciones, ninguna legislación puede a 

un usuario de Internet obligar a probar la exactitud de los juicios de 

valor vertidos por el en la red, con el fin de escapar del delito de 

difamación. 

En Internet uno de los principales problemas con referencia a la 

libertad de Expresión es el referente a la d1f<lmac1ón. tal vez este acto 

delictivo es uno de los locos de mayor atención para el derecho 

consuetudinario por su práctica frecuente. 

Entonces hoy en dia para que uno pueda argu111entar que fue 

difamado requiere de una publicación, esto no excluye la posibilidad 

de la d1tamacion en una publicacion electrónica. en Mexico no hay una 
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regulación que observe publicaciones electrónicas como puede ser en 

Internet. 

Las comunicaciones que se dan en la red no son rlgidas, tienden 

a la espontaneidad, suele ser usual leer mensajes provocativos y 

ofensivos en los ámbitos del IRC, en donde uno puede denostar su 

enojo o inclusive responder de forma agresiva en tan sólo unos 

segundos, esta serie de declaraciones escritas son muy similares a las 

verbales, son respuestas escritas que se dan a una velocidad muy 

similar a la verbal, haciendo una comunicación mas fluida. 

Podemos entender entonces. que una comunicación difamatoria 

es una comunicación que dana la reputación de otra persona, y que 

corno consecuencia de este acto se reduce la estimación que la 

comunidad tenla del individuo ofendido. impidiendo de esta manera 

que terceras personas se asocien o traten con el ofendido. 

La costumbre jurldica anglosajona permite la justificación del acto 

difamatorio como justificación si lo vertido es verdüd. Otro tipo de 

defensa ante el acto difamatorio es la llamada "defensa de privilegios" 

esta defensa permite que las aseveraciones publicadas a favor del 

interés púl.Jlico estén permitidas. siempre y cuando este sea un 

servicio reconocido, que busque 1.Jrindar protección al público o que 

informe sobre procedirnienlos públicos. 

Entonces el problema de Internet ante la drfamacrón en el caso 

de documentos que se ataque a la moral reside en defrnir donde se 



originaron, de nada sirve el proscribir la difusión del documento dentro 

de un pals, si este se origina en algún otro lugar del mundo. 

Podemos obtener una mejor comprensión de este fenómeno y sus 

consecuencias a través de el caso que se presento en la Suprema 

Coite de Justicia los Estados Unidos, en este caso podemos ver la 

complejidad de los asuntos que se tendrán que resolver en un futuro 

cercano, el caso de Cubby, lnc. vs. Compuserve lnc. 

En este caso el defendido Compuserve provela un servició de 

acceso a Internet, este acceso inclula para los subscriptores una 

variedad de servicios entre los que destacan las bases de datos y 

foros de interés especial En uno de los foros avocado a la critica de la 

industria periodlstica y más en especifico a proveer información sobre 

el periodismo televisivo, se hizo disponible una publicación que era 

falsa y difamatoria acerca de la compaf11a Cubby, empresa que 

desarrollaba una ·revista del corazón" llamada "Skuttlebur. 

lnteresantemente Compuserve nunca arguyo a que los 

argumentos del articulo fueran falsos o no. en lugar de esto 

Compuserve argumento que actuaba como distribuidor no como 

publicista de las declaraciones en el foro vertidas, y por esta razón no 

podria ser encontrada culpable de las acusaciones por Cubby vertidas 

ante la Suprema Corte, ya que Compuse1ve como empresa nunca 

tuvo la oportunidad de revisar los contenidos de las publicaciones 

antes de que se colocaran en linea 
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Al final del litigio la Corte encontró que Compuserve no tiene 

control sobre las publicaciones, que es tan responsable como lo puede 

ser una biblioteca o una librcrla o puesto de periódicos en cuanto los 

contenidos de los libros o revistas que proporcionan, por ende la corte 

fallo a favor de la compaf\la de servicios en linea. 

Una opinión interesante con referencia a esto serla la que 

Dominique Nora expresa ante este tipo de fenómenos: "Aún en su 

estructura, la edición electrónica rompe con la jerarquización de la 

información que nos aporta por el periódico de papel, sin por ello 

entregar al usuario el poder de interacción que cabria esperar de un 

medio electrónico·:ie 

Esta situación se ha complicado en los últimos anos, a grado tal 

que ha sido preocupación de la ONU las nuevas corrientes del 

racismo y odio en los sitios de Internet, en el boletfn de prensa 

GNSHC/3535, la ONU determino en voz de Munawar Saeed Bhatti 

(representante de Pakistan ante la ONU) que ·un código de conducta 

debe de ser instituido para regular las relaciones entre la privacidad y 

la libertad de expresión para evitar el incremento en el aumento del 

racismo, ( .... )un racismo institucionalizado estaba siendo reemplazado 

por un nuevo y desconcertante tipo de racismo y odio en Internet. Los 

avances en ciencia y tecnologla deben de ser usados para una mejor 

sociedad. no para destruirla.":,; 

'· Nor.1. 1>omini4uc. "(,, Clln4ui,ta Jd Ciberc,paciu", t:J. :\nJli> Udlo, l'rimcr:i Edicii•n. 
L'Pª~"· llJ<l5. p.p.56-57 
,... ( lNI l. "lltird ~omrnit1ñ• cr.11> of J~rngcrs of .. ~fodcm M.3ci\nt anJ l loun-d .. found on 
Internet w.:~ >it°": n-Jc uf rnnduct hcndcJ". l'n.'1i> Rclc~.c liA!SllC/3535. 22 de Octubre 
l IJ<l<I. 
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Creo que las nuevas formas de racismo no solomente se dan 

ante las recientes criticas en la red a ciertos grupos sociales, hay 

racismo electrónico al momento de que no todas las personas que 

conforman un grupo social no puede participar de los beneficios que la 

red de redes puede ofrecer. 

Desafortunadamente estos fenómenos se han presentado desde 

el inicio de las comunidades virtuales tales como comenta Castells 

'La cultura de los usuarios de primera generación, con sus 

contracorrientes utópicas, comunales y libertarias, dieron forma a la 

red en dos direcciones contrarias. Por una parte, tendieron a restringir 

el acceso a una minarla de aficionados a la informática, los únicos 

capaces y deseosos de gastar tiempo y energla en vivir en el 

ciberespacio. De esa era queda un esplritu pionero que contempla con 

desconfianza la comercialización de la red y observa con aprensión 

como la realización del sueño de una comunicación generalizada para 

la gente trae consigo los limites y la miseria de la humanidad tal cual 

es·:lll 

Los excesos en la libertad de expresión. ha llevado a que el 

entorno de la red sea utilizado por grupos paramilitares. hoy en dla es 

muy en boga que los grupos gue11illeros se publiciten en Internet 

consiguiendo adeptos. 

En fechas pasadas en vanos drarros se observo este fenómeno, 

prueba de esto es el siguiente fragmento: 

11 Castello;, Manuel." La e"' de la lnfonno<ién, 1.a s,,..-¡,.,faJ en lh'J", Vol 1". EJ. Si~I<' 
Veintiuno. Primera [1fü:il.11. l '>'>'I Mé\ico. p.~ . .18'l- .1'Xl. 
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"Grupos civiles y clandestinos toman por asalto Internet para irrumpir 

en la polltica. Un nuevo ejercito se está formando en la súper 

autopista de la información. Organizaciones de todo tipo utilizan la 

World Wide Web (WWW) como instrumento de expresión ante el 

mundo entero mediante sus sitios-red. El uso del novedoso recurso 

tecnológico, antijerarquico, inmediato y global, tiene un impacto directo 

en las sociedades a las que pertenecen estos grupos, ya sea porque 

desean revertir el orden democrático o por que su fin es reforn1arto"39
. 

Entre estas organizaciones guerrilleras que se han internado en 

la Red pueden destacar el Ejercito Zapatista de liberación Nacional, 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y El movimiento 

Revolucionario Túpac Amaru, Al Qaeda, entre otras. 

Inclusive varios analistas políticos ante el surgimiento de estas 

guerrillas electrónicas emitlan opiniones como fue el caso de Castells 

ante el surgimiento de la Guerrilla Zapatista:"El éxito de los zapatistas 

se debió en gran medida a su estrategia de comunicación, hasta el 

punto de que cabe denominarlos la primera guerrilla informacionat·.•0 

Quien no puede olvidar la famosa declaración de Gurria ex Secretario 

de Relaciones Extenores, que ante esta misma guerrilla afirmo • que 

era una guerra de papel e Internet·. 

'" 7..:rp;1, Fabiola. "l ;i llat.11la ,., Di~it.11", Diario Rcfonna, Domin~o 1 J de junio del 97, p. 
2A 
'" Castolls. Manuel. " l.<1 rrn de la lnfonn:ición, El ¡>O<kr de lo ldmli~J. Vol JI", Ed. Siglo 
Vdn1iuno. l'rim<ru [dición. 19<1'1 Mc\ico, p.p 101 
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Muchos analistas no sólo se conformaban con efectuar una 

opinión acerca del surgimiento, otros h:icen análisis sobre los tipos y 

variables de guerrillas surgidas: 

"En el análisis efectuado por Zook de las páginas de las milicias en la 

World Wide Web, centrándose en 11 de las más populares, siete de 

las páginas particulares haclan declaraciones antirracistas, cuatro no 

mencionaban la raza y ninguna contenla racismo abierto. Dos páginas 

lomaban posturas antisexistas, dos declaraban que las mujeres eran 

bien recibidas y el resto no mencionaba el sexo. De hecho, la Milicia 

de Michigan se negó a apoyar a los "hombres libres de Montana" 

durante su cerco en un rancho en 1996 porque eran racistas"4
' 

Estos fenómenos vistos desde el aspecto jurldico son de llamar 

interés pues el surgimiento de este tipo de ideologla ha servido para 

procrear terrorismo informático, este tipo de acto bélico consiste en el 

ataque a través de virus y gusanos informáticos a computadoras que 

tienen el manejo de finanzas o aspectos eslralégicos para el pais en 

cuestión 

·1a c1berguerra puede ser mortalmente seria. Durante la guerra en 

Kosovo. los hackers y spammers se involucraron. haciendo asaltos a 

los sistemas de las computadoras de sus rivales. Tres dlas antes de 

que la OTAN empezara a bombardear Yugoslavia, los hackers de 

"C;"lclb. Manuel." La cm de la lnfonnadiin. El (">Jcr Je l:t llkn1iJad. Vol 11", EJ. Siglo 
Veintiuno. Primcrn EJiciún. l'N9 M.:\ico, p Jl. 112 
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Belgrado inundaron las computadoras de los aliados en Bruselas con 

e-mails qua en su interior tenlan virus informáticos ... 2 

Inclusive hoy en dla este tipo de estrategias son utilizadas aun 

de forma más compleja, por ejemplo en el caso del ataque al World 

Trade Center en Nueva York, de acuerdo con investigaciones 

preliminares el ataque se planeo por Internet en dos fases: 

"según el FBI, los terroristas habrlan utilizado la red para la compra de 

boletos de avión, y segundo el planear y coordinar los ataques a 

Nueva York y Washington, a través de expertos en criptografla" 43 

Como consecuencia de estos actos terroristas Afganistán recibió 

ataques similares a los recibidos por los aliados de Bruselas como 

apareció en el Diario Milenio: "hackers estadounidenses iniciaron una 

oleada de ataques a sitios árabes, deshabilitando páginas web en 

Irán, lrak, Palestina y Afganistán, en represalia por los atentados 

terronstas del pasado 11 de septiembre""" 

Asl corno el uso de Internet ha permitido el desarrollo de 

guerrillas y terrorismo informático también ha permitido la proliferación 

de cultos. quienes en Internet ven la posibilidad de poder llegar a un 

sin fin de personas y transmitir su mensaje. 

" Nc\\S\H-ck:·s1~cíitl ll<P<'ll. c-1onc comhat", C\:tubtc 11 del 9'1. 
"' l>iario Milenio. '"Fncut"nlmn ínfommción \·:llinsa t"n lnlLYnct", Di:uio Miknio, 24 de.• 
scplicmbrc del 2001. p. 1'! 
u l>i.ui\' Mil\·nio, ··(\lmknta l.1 Gui:rra Virtual". Diario Miknio. ::!4 J~ scptk111hrc Jd 
2001. p. 28 
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A finales de Marzo de 1997, Estados Unidos y el mundo fueron 

sorprendidos ante el suicidio masivo de una llamada ·secta 

Cibernética", quienes enrolaban gente por Internet y tenlan como 

filosofla morir para ir a otro espacio galáctico, 'Tras las investigaciones 

se determino que el grupo se costeaba a si mismo. a través de una 

firma de diseno de páginas de Internet llamada Higher Source (la 

fuente más allá) y mantenla un espacio con la información de su culto 

e:n la red mundial llamado Heavens Gate (Puerta del Cielo)"45 

En los Estados Unidos a ultimas fechas ha habido una seria 

discusión ante la posibilidad de poder en algunas empresas controlar 

las comunicaciones, que todo lo que haga ya sea por vla telefónica ó 

por vla electrónica sea monitoreado, es dificil proteger la 

confidencialidad de los mensajes del empleado en Internet, pues el 

patrón puede invocar numerosos fundamentos y excepciones, que 

pueden ir desde la presunción de un acto delictivo a complejas 

jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de este pals. 

En cualquier caso, las compañlas que deseen monitorear 

sistemáticamente los mensajes enviados por sus empleados en 

Internet deberlan adoptar y divulgar esta polltica, además de informar 

a los empleados que no pueden esperar confidencialidad alguna en la 

red de la compañia o corporación. pues todos los mensajes que se 

originen desde enlaces de acceso de la compañia y que circulen por 

Internet se cor1sideran como registros de la compañia. 

l~ l"ervanh: ... ~1it:u~I ... <tuiJn com~la) mni a ~~ta t.:il"'l:mé1ka'"", Diario Rcfonna. :?6 de 
mar10 Jd 97. priml'r..i. planJ. 
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Ante la aplicación de esta ultima hipótesis (consentimiento del 

emisor) a usuarios Internet en un contexto patronal, de acuerdo con la 

jurisprudencia estadounidense el empleado puede consentir 

implfcitamente a que el patrón monitoree comunicaciones, o si el 

sistema esta reservado en exclusiva para propósitos de negocios (lo 

cual normalmente ocurre). 

En este último caso, la jurisprudencia americana establece que 

tal monitoreo no está prohibido si el patrón puede probar que lo hizo 

por razones de negocios legitimes, o porque el mensaje monitoreado 

se relaciona con un tema que justifica el interés del patrón para 

monitorearlo. 

Ante estos problemas algunos analistas presuponen que los 

paises deben de limitar esta forma de comunicación, hablan como 

ejemplo, de paises que tienen control centralizado de las 

comunicaciones tales como Singapur, en donde se permite la 

intromisión a información pnvada. 

Creo que la única forma para poder establecer un limite a estos 

abusos en la comunicación, seria a través de acuerdos internacionales 

que permitan un control más regular de la red y asl poder estos 

ejercicios de poder ante las con1unicac1ones. 

Lo cierto es que el sei::tor de la información y comunicación crece 

a un ritmo dos veces mayor que el de la economla mundial y mientras 

los costos de los soportes fis1cos y programas informáticos sigan 

bajando, sectores de la sociedad cada vez mayores tendrán acceso a 
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la tecnologlas de la información y la comunicación como 

consecuencia. 

Es por esto que se ha vuelto preocupación de la ONU que lodos 

los paises de tercer mundo o los llamado "periféricos" participen de 

los beneficios de la sociedad de la información, sin embargo para el 

grupo de paises que conforman el tercer mundo o paises periféricos 

como algunos autores los denominan, hay una serie problemática que 

Muñoz de Alba, Barrios y Pérez definen en tres aspectos que son: 46 

a).- Facilidad de acceso a los recursos de información básicos, a la 

tecnologla de vanguardia y a los sistemas e infraestructuras de 

telecomunicaciones sofisticados. 

b).- Pol!ticas que promuevan la participación equitativa del público en 

la sociedad de la información como productores y consumidores de 

información y conocimiento 

c).- Personal capacitado para crear. mantener y proporcionar los 

productos y servicios de valor agregado que exige la economla de la 

información. 

Tomando en cuenta esta alternativa de crecimiento, verlamos 

factible la implantación de los siete sectores, que están en el anexo a 

"' Munoz Je All'<1. ílarriu' ~ réiw. ·1n1<mc1 ) lkrccho en M<\ico". l'J. McGmw 1 lill. 
l'rimcm hlidon. l'l'IS M<',ko. p.p. 41 
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la Declaración sobre Acceso Universal a los Servicios Básicos de 

Comunicación e Información que son: 

1.- Educación y aprendizaje interactivo a distancia 

2.- Telemedicina 

3.- Telebanca y Microcréditos 

4.- Protección y gestión del medio ambiente 

5.- Procesos participativos, acuerdos y buen gobierno 

6.- Laboratorios virtuales para solucionar problemas de desarrollo 

7.-Acceso universal al conocimiento y a la cultura mundial. 

Es por eso que en México es necesario reconocer la importancia 

de Internet corno un nuevo medio de comunicación de tecnologla 

avanzada. Debe fomentarse la defensa del derecho de 

autodeterminación informativa a través de 

1.- El derecho de acceso a la información que le afecte. sea esta 

financiera o de otro tipo de banco de datos. 

2.- Que cada individuo tenga derecho a controlar de forma razonable 

la transmisión de la información. 
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3.- En búsqueda de proteger la intimidad individual las leyes regularan 

la limitación de tiempo para todo trpo de información en la base de 

datos, la definición de los objetivos de uso de esa información en el 

inicio del procesamiento de datos; garantizar la calidad de los datos 

personales, su veracidad. integridad y actualidad y la prohibición de la 

revelación de datos personales. 

F-sto nos lleva a retomar el caso de Estados Unidos donde se 

busco estahlecer una ley que pudiese regular este tipo de conductas 

sin embargo esto fue llevado a la Suprema Corte de los Estados 

Unidos en el caso de , Jane! Reno, Abogada General de los Estados 

Unidos vs. La Unión Civil de las Libertades americanas, este caso fue 

decidido el 26 de junio de 1997. 

El principal argumento de este litigio fue que: "dos aspectos 

contenidos en el Acta para la Decencia en las Telecomunicaciones de 

1996. intentaban proteger al menor de material dañino que se 

encontrara en Internet" 

Por Internet la Suprema Corte entiende una red internacional de 

computadoras interconectadas que permite que millones de personas 

se comuniquen co11 otras en el "ciherespacio". y acceder asi a vastos 

montos de información de alrededor del mundo. 

El titulo 4"{ U.S.CA 22.3\a)(1 )(B){rr) (Supp. 1997) da por criminal 

el ·saber' de una trans1111s16n de mensa1es ·obscenos e indecentes' a 
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cualquier receptor menor de 18 arios de edad. Prohibiendo el muestra 

o exhibir en términos patentemente ofensivos para los estándares de 

la comunidad contemporánea actividades sexuales y órganos."47 

Como hablamos mencionado esta ley fue considerada 

inconstitucional ante fa demanda de varios grupos no jerarquizados 

que se mueven en fa red y por organizaciones no gubernamentales 

que consideraban una seria amenaza este acto al derecho a fa 

información. 

El hecho de que se repita constantemente este antecedente 

atiende a que ha sido el esfuerzo más claro por buscar regular las 

actividades del ciberespacio, desde la inconstitucionalidad de esta ley 

se ha estado buscado consensos ante los grupos mayoritarios para 

regular la red, sin embargo si hay una consideración que puede 

personificar claramente a los usuarios de la red es su nihilismo y 

anarqula, aspecto que hace más compleja la interacción de la ley ante 

una población ajena a la búsqueda de un orden establecido. 

4.3 Derecho a la Privacidad 

El derecho a la privacidad. tal vez hubiera sido un fenómeno que 

solo se hubiese avocado a analizar a los denominados ·paparazzis" 

que andan acosando artistas. sin embargo en Internet. la amenaza a 

la privacidad toma tintes preocupantes internacionalmente ante fa 
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publicación hecha en la World Wide Web, del libro del Dr. Gubler y 

Gonod. 

Pese a que se violentaron los derechos de propiedad intelectual 

de estos autores, este no era el principal problema que preocupo a la 

cúpula polltica francesa, lo que preocupaba era el contenido de dicho 

libro, el cual se avocaba a hablar de la historia médica y politica de 

Francoise Miterrand. 

Esta información estuvo poco tiempo en Internet. pues las 

autoridades demandaron que desapareciera, unas semanas después, 

también el libro desapareció de las librerlas, dado que este libro fue 

prohibido por el gobierno parisino. 

Y es que ante los medios de comunicación, y todo este desarrollo 

de la denominada ·rnass media" resulta casi imposible ser una 

persona pública, y que se respete la privacidad, mucho menos 

cuando los datos personales circulan en la Red. tal y corno lo advierte 

Treja Delarbre: 

"Nadie es anónimo cuando sus datos personales más 

elementales, o más complejos, se encuentran almacenados en 

archivos cibernéticos"'" 

" Trcjo Oclorlw, ltairl, -La nue>a alfombra Mágica", f:Jit(l(ial Oiana. rrimcra f;Jidón, 
ltl%, fapa~n. p p.148 

.<.' 
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Es innegable que una sociedad en coyuntura y que busca ser 

parte de procesos más elevados tanto socialmente como 

culturalmente requiere de la privacidad • esta es más que necesaria 

para las relaciones de intimidad y confianza necesarias para un mejor 

nivel de desarrollo. 

Podemos comprender entonces que el derecho a la intimidad 

debe necesariamente comprender cuatro aspectos que son el honor, 

la persona, la familia y la imagen propia, su mayor tratamiento se ha 

desarrollado principalmente en los Estados Unidos con el conceplo de 

"privacy". 

La privacidad (privacy) es un término meramente anglosajón, y 

es concebido como una libertad positiva. en la se puede ejercer un 

derecho de control sobre los datos referidos a la propia persona. 

Cuando estos datos salen de esta esfera de control que es la intimidad 

para convertirse en una archivo electrónico o público es cuando el 

Estado de procurar manejar la maquinaria legal a fin· de proteger estos 

datos que conciernen a la intimidad de sus centros poblacionales. 

Autores como Frosini han buscado denominar al acto de que los 

datos personales salgan de la esfera de la intimidad, como "liber1ad 

informática", entendida esta como el derecho a la auto tutela de la 

propia identidad informatica. es la que resulta de la confrontación de 

los datos personales insertos en un programa electrónico. 
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La privacidad se contacta con otros términos que podrlan ser 

interesantes de una visión en particular más detallada, como por 

ejemplo puede ser la ·reserva a la vida privada" , son términos 

análogos y tratan de pretender evitar toda una gama de conductas 

lesivas contra las esferas privada y familiar del sujeto. 

"La informática sobre las personas no existirla si las 

organizaciones no tuvieran interés en utilizarla. La información se crea, 

se almacena y se intercambia, debido a que las personas y 

organizaciones pueden utilizarla para sus intereses y actividades 

futuras. La información sobre las personas se utiliza para tomar 

decisiones importantes que afectan profundamente a las personas. La 

información sobre lo que se almacena en una base de datos se puede 

utilizar para decidir si una empresa contrata o no, si se concede o no 

un préstamo, si i:.e llamara o no a la comisaria de policla para un 

interrogatorio, un arresto o una persecución; si se recibirá o no una 

educación, un alojamiento. etc."'9 

En el caso de México aun este tipo de preocupaciones no han 

causado mella en el legislador, por lo menos en cuanto a la 

elaboración de una legislación. ha habido foros en donde se ha 

planteado el problema, sin pasar esto a mayores. 

El derecho mexicano todavia no reglamenta la intimidad 

propiamente como garantla individual, se puede dilucidar que deviene 

'' lo)an<•. l.ui' -c·;¡,..,,...._;.,Jad", McGnt1\ollill. Primera t:dición, Espaíla, 19'17, p.p 278 
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de las libertades de la persona, a saber lo que es la libertad a la 

intimidad (articulo 24 Constitucional). 

El articulo 24 constitucional comprende dos aspectos, la 

inviolabilidad de correspondencia (Articulo 25 y 16 Constitucional) y la 

Inviolabilidad del Domicilio (Articulo 16 y 26 Constitucionales) 

Los Estados Unidos como aquellos países que han buscado 

proteger la intimidad de la persona. se han dado cuenta de que 

conciliar el poder estatal y el interés público, ante los derechos 

inviolables de la persona, sobre la base de un espirítu democrático y 

del Estado de Derecho demanda que se prevengan los posibles 

abusos y peligros que la informática puede generar. 

Todo esto ya que en los medios de comunicación en especifico 

Internet nos demanda una seria y continua observación del entorno del 

sistema, Terceiro lo observa de la siguiente forma: 

'No es casual. sino causal. Casi ;il mismo tiempo que se 

producen los citados cambios en lo modelos de comunicación, y éstos 

contribuyen a generalizar las nuevas tecnologías de la información, 

surgen sintomas sobre la emergencia de nuevas tecnologlas de la 

información. surgen síntomas sobre la emergencia de nuevas formas 

de racionalidad. rormas que afectarán a todas las actividades 

realizadas en el nuevo espacio y tiempos digitales·~ 

.~J -1 .. ·n.:ciru, Ju~~· ) ~t.illa' <.iu~tJ.\l.', ··IJit:itah~mll, ( 1 nut:H' ll\11i11mh.· "'""'-'ll-..:ulturJI"'. FJ. 
T.mru\C~iµit<11. PrimcrJ l:dkiún. E~ra•'ª ~001. p.p. 2~8 

7.ST.\ TI·.SIS 0:0 SALl. 
DEL\ mm .COTE.CA 
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En los Estados Unidos han existido casos que han provocado un 

serio análisis del entorno del sistema en otros del concierto de 

naciones, uno de los casos mós interesantes es la persecución de 

Kevin Mitnick uno de los más famosos hackcrs en el mundo. En enero 

de 1995 Tsutomu Shimomura, un experto en seguridad informática del 

San Diego Supercomputer Center. reveló que hablan accedido a su 

archivos de seguridad, sus archivos no eran los únicos a los que 

habian ingresado sin autorización se había accesado los ordenadores 

de la Universidad de Rochester. 

Shinomura fue buscando pruebas y proporcionándolas a las 

autoridades acerca de que las medidas de seguridad de la Red eran 

inefectivas contra la invasión del software avanzado. 

Prosiguió trabajando en seguir la pista al pirata informático y, 

utilizando estrictamente medios electrónicos, unas pocas semanas 

después condujo al FBI al complejo residencial donde detuvo a Kevin 

Mitnick. 

Es por esto que: "La administración Clinton ha revisado 

recientemente la política referente a la exportación decodificación, 

haciendo responsable de su vigilancia al departamento del Comercio. 

Extrañamente la nueva polit1ca 110 esta listada en el web site del 

departamento de comercio. La coalición de Privacidad de Internet, sin 

embargo ha publicado la orden ejecutiva, asi como reportes de otros 

asuntos relacionados con la privacidad. La coalición busca la 

privacidad y segundad en Internet. mediante el uso de cod1hcac1ón y 
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relajación de los controles de exportación sobre la criptografla, asl 

que pudiera sonar un tanto subjetivo"51 

Aunado a este tipo de esfuerzos también se busco elaborar la 

Electronic Communications Privacy Act (ECPA), esta regulación 

aprueba el hecho de que pueda haber una intercepción de 

comunicaciones electrónicas, esta intercepción tiene que ser hecha 

por agencias de procuración de justicia, siempre y cuando haya una 

orden. 

La ECPA faculta a las autoridades de procuración de justicia a 

utilizar dispositivos técnicos que puedan utilizarse para grabar 

números marcados desde un teléfono a lo que denominan como 

registros de pluma, o a grabar números telefónicos de todas las 

personas que marquen a un teléfono determinado a lo que se les 

denomina como dispositivo de trampa y trazo. 

Oliver Hance, uno de los primeros juristas en investigar la red 

resume los alcances de esta ley de la siguiente forma: 

"El Privacy Act restringe los tipos de archivos de datos que los 

organismos gubernamentales puedan crear y el uso que pueden 

darles. Un organismo gubernamental que compile archivos de datos 

personales está obligado, en especial, a limitar la creación y 

mantenrmiento de ta!es archivos cuando sea necesario para cumplir su 

" Hr11,.·r. ~li.!\Cll, ··~o h.l~ r.~uanl1J J.: pd,~.:1JJJ 1.:U IJ WW\\ ·-, l>i.mo lklllOJl.\ . .:..7 d~ 
l"ncrod1.•I •n. p. 51 A. -



misión, a reunir información directamente del sujeto de los datos y a 

informarle cómo se utilizarán, par mantener registros exactos, 

relevantes y actualizados y parn instrumentar medidas de seguridad 

razonable con el fin de proteger la confidencialidad de los propios 

datos. Además, ningún organismo gubernamental puede divulgar 

datos personales sin una solicitud o al menos una autorización de 

parte del sujeto de los datos. Por ultimo, la ley otorga a los individuos 

el derecho de acceder a los datos referentes a ellos, lo mismo que el 

derecho de copiarlos, probarlos y corregirlos."52 

En el caso de los Estados Unidos Oliver Hance observa que la 

Privacy Act autoriza a los proveedores del sistema para que sean 

beneficiados, con una serie de excepciones que les permite revisar las 

comunicaciones que uno pueda tener siempre y cuando: 

Cuando se transmita un mensaje a un proveedor de servicio 

para que pueda ser redirigido a su destino final 

• Un operador de sistema obtenga mensajes inadvertidamente y 

parezcan relacionarse con un delito 

• Un mensaje sea divulgado a autoridades de procuración de 

justicia 

" llanee. llli\cr. ··t.c)r> y Negocios en lnto:m<1", EJ. McGraw llill. rrimcra Edición. 
M<•ico 111%, r.r.128 
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• Cuando un mensaje este configurado de modo que sea 

accesible para el público en general 

• Cuando el emisor del mensaje consienta en la intercepción 

El antecedente de la Privacy Act lo podemos llevar a Francia 

donde se elaboró una regulación el 10 de julio de 1991 se elaboro la 

legislación 911346, esta regulación versa sobre la confidencialidad de 

correspondencia transmitida por telecomunicaciones. 

Estipula que en que casos las autoridades podrán grabar el 

contenido de la información transmitida, o rastrear el marcado de 

ciertos números telefónicos con dispositivos electrónicos de punta 

(dispositivo Zoller). 

Esta ley limita la violación de los derechos de confidencialidad a 

casos de necesidad justificada por cuestiones de interés público y 

prescritos por ella misma. En esta ley hay dos tipos de intercepción: 

a).- Es posible ante una petición legal. misma que sólo será autorizada 

en caso de una ofensa seria. 

b).- Se podrá dar una intercepción por rrizones de seguridad o 

administrativas, fundamentadas y que se encuentren estipuladas en la 

Sección 31 de esta Ley 

- ·----- '-------!.-~------'--



84 

Es importante mencionar que esta ley si contempla a Internet, 

implicando que se puede llegar a restringir la circulación no autorizada 

de información, si esta representa por si misma una invasión a la 

privncidad. 

La Unión Europea también ha tenido un papel activo en la 

regulación de Internet y la privacidad, 24 de octubre de 1995, el 

Parlamento Europeo aprobó el ordenamiento europeo 95/46, este 

ordenamiento tiene corno propósito la protección de personas flsicas 

respecto a la confidencialidad de sus dalos personales, asl como la 

libre circulación de estos. Esta legislación regula principalmente tres 

aspectos que son: 

• La creación de archivos usando datos coleccionados mediante 

Internet. 

• la transferencia de archivos de d;itos personales por Internet 

La agrupación e interconexión de tales archivos esparcidos por 

medio de diferentes computadoras conectadas a Internet. 

Este ordenamrcnto garantr::a los datos que se:m insertados en 

una archivo informático. dando las siguientes garantlas a las personas: 

• El derecho de saber, cuando !.e colecta la información, la 

identidad de la persona que Id colecta y el uso que se dará a los 

datos procesados. 
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• El derecho de acceder a la información almacenada en un 

archivo. 

• El derecho de corregir la información que este incompleta o 

incorrecta, etcétera. 

Luis Jayanes nos habla también del Convenio 108, el que resume 

como un documento globalizador, el advierte que: "Las características 

comunes de los conceptos europeos sobre protección de datos 

privados están recogidas en el Convenio 108 del Consejo de curopa, 

redactado en Estrasburgo. Este Convenio ha sido firmado por más de 

treinta paises y esta abierto a la adhesión de paises no europeos, y 

trata, fundamentalmente, de la protección de las personas; acordando 

en Estrasburgo el 28 de enero de 1981 y publicado en el BOF; num. 

274 de 15 de noviembre d e1985"53
. 

Esta regulación europea convoca a todos los paises firmantes a 

contemplar una sene de preceptos a fin de hacer prevalecer principios 

fundamentales d~ la protección de datos estos preceptos son. 

• Establecer claras obligaciones de las partes. asl como sus 

derechos. 

• Filtrar la cualidad. cantidad y calidad de los datos insertados el 

espacio cibernético 

'' Jo)ancs. Luis "CibcNicicJaJ". ~kGr;m-11111. Primera EJici.ln. l:'f"l1'1<l. 19'17. p.p2RO 
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• Establecer claras formulas para proteger en el espacio 

cibernético clases especiales de datos. 

• Elaborar regulaciones que tengan corno prioridad brindar a los 

usuarios sean estos personas flsicas o morales la seguridad de 

los datos. 

• Que en estas regulaciones se establezca con que recursos se 

podrá realizar las investigaciones sobre los posibles abusos a la 

intimidad, asl como las sanciones que se aplicarán a dichos 

actos. 

Este convenio tiene sus antecedentes tanto en la constitución· 

española en su articulo 18.4, como en el articulo 4 del Convenio de 

Estrasburgo, en ambos se busca atender el respeto el tratamiento de 

los datos de carácter personal 

Al respecto luis Jayanes observa que" "España r.omo joven 

democracia, previó estos problemas y nuestra Constitución en su 

articulo 18.4 ya hizo esa previsión de los posibles abusos y peligros 

que la informática puede generar. Por su trascendencia, este articulo 

se vincula a los del Titulo Pnmero:"los derechos y deberes 

fundamentales" En concreto, en su Capitulo 2. 0 "de los derechos y 

libertados·. al ocuparse de los derechos fundamentales esenciales a la 

persona como el honor y la intimidad, entre otros. establece el párrafo 

4. 0 del articulo 18 como una ·garanua· de la esfera privada de libertad 
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del individuo y de sus bienes jurldicos tan esenciales como los antes 

mencionados. A tenor de "la ley limitará" el uso de la informática para 

garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos 

y el pleno ejercicio de sus derechos ·!>4 

Creo que al fin de cuentas la persona responsable del 

procesamiento de cualquier tipo de datos, debe tomar las medidas 

organizacionales y técnicas apropiadas para proteger los datos 

personales de la destrucción, perdida, alteración, divulgación o acceso 

no autorizado, en especial cuando el proceso implique la transmisión 

de datos por la red. 

Oliver Hance va mas allá en la propuesta el sugiere que: "Más 

aun cuando se transmite un mensaje que contiene datos personales 

por un servicio de telecomunicaciones o de correo electrónico, es el 

emisor y no la parte que ofrece el servicio, el responsable del 

procesamiento. No obstante, el proveedor del servicio es responsable 

del proceso adicional a los datos personales. necesario para cumplir 

su labor"55 

A fin de cuentas creemos que el mejor recurso a la larga para 

poder evitar el abuso a la intimidad es lo que Treja Delarbre advierte: 

"Un recurso para evitar a los mirones consiste en codificar los 

"Joyones, l.ui' '-Cihcr..ocicJaJ". M.Cir•••·l lill. l'rímorJ EJición. hpa~.1. 1'?<17. p.p.278 
~' lfoncc, Olin·r. "Lc)C\ y Nl-gnciu"i en hn~mcf'. 1'.d. \kl-ir:J\\ flill. Prirncrn Ftliciún. 
~léxico 19'.lb p.p 130 



mensajes de tal forma que únicamente quien los envla, y quien debe 

recibirlos puedan entcnderlos"w 

4.4 Practicas Delictivas comúnmente usadas en Internet 

Uno de los aspectos que mayor atención ha causado en los 

diferentes grupos sociales y organizaciones gubernamentales es la 

proliferación de actitudes delictivas que no se hablan presentado en la 

sociedad. A estas actitudes delictivas se le ha dado por llamar ·crimen 

computarizado" 

El termino de ·crimen computarizado" cubre un gran numero de 

ofensas, estas ofensas pueden ir desde el acceso no autorizado a un 

sistema computacional hasta la remoción, da"º· y trafico de 

información, a estas actividades usualmente se le da el nombre de 

"hacking·. 

En pocos Estados se ha buscado regular este tipo de 

fenómenos, en los qui: se ha regulado se ha hecho cubriendo distintos 

aspectos, es conveni.:nte hacer un análisis de que conductas se han 

buscado 1egular en los disti11tos paises 

Es el caso de Italia el mas avanzado en este lipo de ley, en esta 

se regulan los siguientes Delitos Informáticos con sus respectivas 

"' Trc,io D.:l.uhrr. llaill, "l.a m1c\i1 alfomhra Má~irn", l'Ji1orial Di•na. l'rimrra Edición. 
1 <)%, Es¡.i1'3, fl·I'· 1:\1 
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definiciones, mismas que están de acuerdo al Código Penal Italiano 

Vigente, esto!; delitos son: 

Acceso abusivo, este tipo delictivo esta configurado 

exclusivamente para el caso de sistemas informáticos y telemáticos, 

que se encuentren protegidos por dispositivos de seguridad 

(contraser1a& o llaves de hardware), dispositivos que indiquen 

claramente la privacidad del sistema y la voluntad del derechohabiente 

de reservar el acceso a aquel sólo a las personas autorizadas. La 

comisión de este delito se castiga con reclusión de hasta tres años. 

Abuso de caltdad de operador de sistema, entendiendo este 

delito como una agravante al delrto de acceso abusivo, puede ser 

cometido únicamente por quien tiene la posrbilidad de acceder y usar 

un sistema informático o telemático de manera lrbre. ó por la facilidad 

que dio la comisión del delito 

lntroclucción de virus informáticos. en la comisión de este delito. 

es penalmente responsable aquel que cree o rntroduzca a una red 

programas que tengan como función especifica bloquear un sistema, 

destruir datos o dai\ar el disco duro, este clP.lito conlleva un castigo de 

reclusión de hasta dos años y 111ultas económicas considerables 

Intercepción abusiva E:ste es un delito que se comete de forma 

coniunta al delito de fals1hcacion. alterac1on o supresión de 

comunicaciones telefónicas o telegráficas. 
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De esta forma la intercepción fraudulenta, el impedimento o 

intrusión de comunicaciones relativas a sistemas informáticos o 

telemáticos, además de la revelación al público. mediante cualquier 

medio, de la información, de esas publicaciones; es considerado como 

un delito grave. este delito tiene una punibilidad de 6 a 4 años de 

prisión. 

La Falsificación l11formálic1J, considerada como la alteración, 

modificación o borrado del contenido de documentos o 

comunicaciones informáticas o telemáticas, este tipo de delito 

presupone la existencia de un documento escrito (aunque se debate 

doctrinariamente si los documentos electrónicos o virtuales pueden 

considerarse documentos escritos). Ante este acto la doctrina italiana 

tiene muy clara la noción de "documento informático· al cual define 

como cualquier soporte informático que contenga datos, informaciones 

o programas especlficamente destinados a elaborarlos 

Espionaje informático. este tipo de acto es considerado como la 

revelación del contenido de documentos informáticos secretos o su 

uso para adquirir beneficios propios, ocasionando daño a otro. 

Respecto a este tipo de delito. es d1fíc1I imaginar el espionaje a través 

del Internet, toda vez que toda 1nforr11ación es pública y consensuada. 

Violencia sobre bienes informáticos. es el ejerc1c10 arbitrario. con 

violencia, sobre un programa. mediante la total o parcial alteración, 

modificación o cancelación del mismo o sobre un sistema telemático, 

impidiendo o perturbando su func1onam1entc 
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Fraude informático, es entendido por la legislación italiana, a la 

conducta delictiva que se da cuando por medio de artificios o engaños, 

induciendo a otro a error, alguien procura para si o para otros un 

beneficio, y que al ocasionarlo dañe a otro. También se puede 

entender como tal la alteración del funcionamiento de sistemas 

informáticos o telemáticos o la intervención abusiva sobre datos, 

informaciones o programas en ellos contenidos o pertenecientes a 

ellos, cuando se procure una venta¡a injusta, causando daiio a otro. La 

punibilidad de este tipo de delito es de meses a tres 311os de prisión 

mas una multa considerable. 

En el caso de México, no hay una regulación clara sobre este 

tipo de delitos, partamos que ni el medio es regulado, para algunos 

podrla sancionarse los delitos por analogla. 

Esto es absurdo, pongamos un ejemplo, en el caso del articulo 

16 constitucional, se establece que la violación a la correspondencia 

será penada por la ley. esto no se podrla aplicar al correo electrónico, 

toda vez que en materia penal no existe la aplicación de la ley por 

analogla 

Sin embargo como instrumento de la comisión de un delito, 

podría decomisarse unél computador¡i o una pequeña red. Un delito 

que se efectúa en Internet no puede ser decomisable. Es un elemento 

intangible. 
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El articulo 40 del Código Penal para el Distrito Federal en 

materia de Fuero Común, y para toda la República en materia de 

Fuero Federal, establece que los instrumentos del delito, asl como las 

cosas que sean objeto o producto de él, se decomisaran si son de uso 

prohibido. Si son de uso licito se decomisaran cuando el delito sea 

intencional ( .... )y continua: "las autoridades competentes procederán 

al inmediato aseguramiento de los bienes que podrlan ser materia del 

decomiso, durante la averiguación o en el proceso. Se actuará en los 

términos previstos por este párrafo cualquiera que sea la naturaleza 

de los instrumentos, objetos o productos del delito. 

La falta de una adecuada tipicidad nos obliga a usar analoglas 

que como señalarnos con anterioridad, no se aplican en materia penal, 

por lo que se entiende que tales conductas, hasta ahora y solo que 

ingresen a otros tipos de delitos, como el fraude, violación a derechos 

de autor o propiedad intelectual o danos que puedan ser probados, 

serian perseguibles solo civilmente. 

La analogía puede ser utilizada y de hecho lo es en materia civil 

cuando se tienen que analizar los elementos esenciales y de validez 

del contrato y aplicar los principios generales del derecho, mismos 

que explica et maestro Borja Soriano, citando al iunsta espar'lo.l De 

Diego:"Han de ser los de la ley y la costumbre, y cuando ellos 

alcancen a satisfacer la necesrdad de! momento o a dar la solución 

requerida. entonces hay que buscarla en la propia realidad social 

investrgada con criterio cientifico, fecundizada e Iluminada por los 

prrncrpios de la razón y de justicia· 
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Ahora bien fuera de lo que comentamos de la regulación Italiana, 

hay otros tipos delictivos, que están relacionados básicamente con las 

personas que se internan en la red, estos son: 

Hacker 

Fste concepto tiene varias acepciones la que mas se acerca a mi 

convicción es que un Hacker es quien intercepta dolosamente un 

sistema informático para dai'\ar, apropiarse, interferir. desviar. difundir 

y/o deslruir información que se encuentra almacenada en ordenadores 

pertenecientes a entidades públicas o privadas. 

Este tipo de actividades no son de reciente creación, surgen casi 

al mismo tiempo que surge la red como lo puede advertir Steven 

Miller: 

"El cracking y el hacking tienen una historia común. el hacking 

empezó en los sesentas y los setentas en los laboratorios de 

computación. donde los estudiantes tenían que ¡¡prender a usar 

grandes computadoras r.orriendo un softw¡¡re extremad¡¡mente 

primitivo Los mejores estudiantes eventualmente ;iprend1ero11 

suficiente acerca del trabajo interno del s1sti;>ma operativo para que 

pudiese ser manipulado en las formas nece<;1tadas para complelT'entar 

las tareas asignadas.";· 

:
7 \lilk~r. !'ilk\cn ... t't\iliting C~ll\:-1-.,racc. l'olic~. l'(mt:r anJ lh~ íntnmmtiun 
Su~rhi~h''ª}''.Al'~ll'n .. ·,~. 11.N11,!\:,·,, Yorl. ('l.p _,57 



La palabra Hacker fue usada por primera vez en el Instituto 

Tecnológico de Massachussets (MIT) a principios de los sesentas, y 

era un termino que los maestros del MIT utilizaban para designar a 

quienes con astucia e inteligencia desde los años cincuenta entraban 

en las calculadoras de la Institución. 

Hoy en dia se ha suscitado una discusión sobre un nuevo tipo de 

ente el llamado "Cyberpunk", se asevera que el Hacker no persigue 

causar un daño sino mostrar al mundo su capacidad para quebrar las 

medidas de seguridad en un sistema determinado. el Cyberpunk 

busca dañar el sistema. 

Antulio Sánchez advierte esta diferencia en su libro "Territorios 

Virtuales" 

"También hay diferencias entre el Cyberpunk y el Hacker. El primero 

alude en un primer momento a una practica literario más que a una 

cuestión polltica: mientras el Hacker es un fenómeno anterior que 

pondera el ciberespacio, la computadora y las cuestiones afines, el 

Cyberpunk es una aparición apoyada en el volumen de artilugios 

electrónicos que se gestan en la década ele los ochentas""" 

La lustoria de· Hackmg ha tenido v¡.irros personaies importantes. 

surge en 1970, cuando un americano llamado John Draper conocido 

como el ·cap1tan Crunch",descubnó mediante un silbato que era 

obsequiado en un cereal. que podía duplicar en forma idéntica la 



frecuencia de un Sistema de Telecomunicaciones de Área Amplia 

(WATS) de esta forma el Hacker pudo realizar llamadas de teléfono en 

forma gratuita. 

A John Draper se le conoce corno el primer Phreaker, es decir 

que se interna en lineas telefónicas a través de sistemas de 

frecuencias. Posteriormente hablaremos de este tipo de fenómeno. 

En 1975 surge t:n el escenario internacional Kevin Mitnick, el 

Hacker más famoso de todos los tiempos, quien co111ienza a realizar 

sus primeras intrusiones en sistemas ajenos, entre los cuales incluyo 

una gran variedad de empresas telefónicas, de cómputo y agencias de 

gobierno. 

Para 1981, el americano recién egresado de una Universidad 

Estatal. lan Murphy ingresó a los sistemas de la Casa Blanca, 

Pentágono y Bell South sólo para dejar en cada una de ellas una 

solicitud de empleo 

En Europa en 1992, cinco jóvenes son acusados de entrar 

ilegalmente al sistema de los laboratonos de la empresa Martln 

Marietta. Asimismo se acusa de espionaje a Kev111 Poulsen de robar 

vía electrónica vanas ordenes de m1s1ones de la Fuerza Aerea de los 

Estados Unidos. 

En 199'1, el rn:iternatico ruso Vlad1m:r Levin penetró desde San 

Petesburgo, rnedi:inte la Internet en los S1:;temas Centrales del 



Citibank en Manhatan, con el fin de extraer dinero del banco, el 

Hacker alcanzo a transmitir 12 millones de dólares a distintas cuentas 

en varios palse:i. 

Asl mismo en 1994 un ingeniero de la empresa telefónica 

norteamericana MCI llamado James Lay, logró averiguar los teléfonos 

de los usuarios de 100 mil tarjetas, telefónicas, asl como sus números 

de Identificación o NIP, causando un fraude mayor a los 50 millones 

de dólares 

Pese a que desde 1975 Mitnick estaba causando caos en el orbe 

informático no es sino hasta 1995 que es arrestado por el FBI en su 

casa de Raleigh, Carolina del Norte, gracias a un técnico en 

informática ¡apones. 

Más recientemente en 1998, el pentágono detectó entradas 

ilegales en sus sistemas administrativos y de nomina que fueron 

realizados por dos adolescentes que viven cerca de San Francisco. los 

cuales fueron asesorados por otro adolescente de Israel quien 

realmente fue el autor intelectual de la intrusión. 

Entonces esto nos puP.de ayudar a formular otro tipo de 

definición de lo que un Hacker es, entendiendo por este a la persona 

que se conecta o accede a los bancos de datos de forma no 

autorizada. 



Este tipo de conductas se han fomentado incluso por los mismos 

Banqueros y empresarios como lo advierte Jose Barros, reportero del 

Diario Reforma: 

"Para dar un ejemplo de eso, abundo diciendo que las empresas Visa 

y MaslerCard, que ya tienen cargos automáticos en tarjeta por 

Internet, lanzaron hace algunas semanas un concurso para premiar al 

primero que rompa el programa de encriptación que ellos tienen. ·~9 

Otro de los tipos de conductas illcitas son los denominados 

"Phrea~ers" termino que deviene de Phone Freak, estas personas son 

quienes realizan una actividad similar al Hacker aunque esta se realiza 

mediante llneas telefónicas y con y/o sin el auxilio de un equipo de 

cómputo. 

Psicológicamente tienen conductas en común los Hackers y los 

Phreakers como lo puede advertir Antulio Sánchez: 

"Desde los Phreakers ha5ta los actuales Hackers hay una cuestión 

que identifica a estos nómadas del ciberespacio· su actitud de 

mofarse, builarse de las transnacionales. los banqueros y todos los 

que sufren sus consecuencias Incluso un buen Hacker no 5olo rellne 

en su persona el hurto profiláctico, sino que es capaz de tener buenas 

dosis de humor negro En ocasiones en sus incursiones en las redes 

son tan limpias que pasan desapercibidas. pero el deseo de ser 

reconocidos los hace asumirlas en publico e incluso dejar pistas para 



que den con ellos; el deseo de celebridad es tan grande que eligen 

entregarse y as! pasar a la palestra de la notoriedad."co 

Los denominados "Virukers·, por otm parte son personas que 

ingresan a la red con fines dolosos y de causar dano a un tercero 6 a 

un sistema informático ajeno, con el objetivo de introducir "virus"· y 

destruir, alterar y/o inutilizar la información contenida en estos 

sislemas. 

Los "Piratas Informáticos", son quienes reproducen, venden o 

utilizan en forma ilegitima un software que no le pertenece o que no 

tiene licencia de uso, conforme a las leyes de derecho de autor. es 

una situación similar a la que actualmente se da con la Industria 

Discográfica, de hecho en materia Informática hay organizaciones 

unas con fondos de Microsoft para proteger y evitar la p1raterla 

mformatica. 

Por último esta el Cyberpunk esta figura para muchos es la mas 

dañina para el entorno de Internet ya que el ingresa sin ;;utorizac:6n a · 

&istemas y aunado a esto causa destrucción en este rn1smo Para 

Antulio Sánchez "El Hacke1 a diferencia del Cyberpunk no se regodea 

en la escatoloyia de la decadencia y el f\pu1.:<1l1p~1s que io~ 

Cybe1punks cult1va11 Por eso 110 todo Hacke1 es Cyberpunf< .. p~ro s1 

ambos son producto de la civtlización estadounidense aunq~e se ha 



extendido a otras partes . del planeta, en particular los paises 

desarrollados."61 

En el ciberespacio ha empezado a surgir un fenómeno oue ha 

afectado a varios paises el denominado "CiberCasino", entendiendo 

por este casinos en donde se realizan juegos y apuestas. prohibidas 

en muchos paises. 

Para los negocios estadounidenses ante este fenómeno de los 

casinos responden que su rol en la~ jurisdiccionio,s en que se 

encuentran establecidos estos negocios. y que las leyes federales 

estatales que existen en los Estados Unidos son confusas y se 

encuentran envueltas en dudas jurisdiccionales cambiantes creadas 

por la carencia de fronteras en Internet. Estos casinos en linea 

tfpicamente estón basados en Costa Ric::i y el Caribe. paises que 

permiten este tipo de actividad. 

A pesar de que desde el año de 1947 la Ley Federal de Juegos y 

Sorteos prohíbe en México cualquier tipo de iuego que implique 

apuestas, lnti:rnet ofrece la posibilidad de hacer fortuna sin tener que 

viajar a Las Vegas, y sin qui: esto sea un delito por no estar 

considerado Cl•mo tal en el 1m11co leg;il 

Por último creo que mas alfa de lo que se esta comentando en 

este capitulo se debe de expandir los estatutos legales en los 

s1gu1entes aspectos 



1.- Expandir definición de propiedad incluyendo los datos 

computacionales. 

2.- Regular la destrucción autorizada de archivos computacionales en 

oficinas Gubernamentales. 

3.- Regular el uso de computadoras par.a COITif:lter,ayudar o facilitar la 

comisión de un crimen. 

4.- Legislar sobre la ola de crlmenes. informáticos en contra de la 

propiedad intelectual; 

5.- Regular el uso no autorizado de una computa~ora. 

6.- Prohibir el copiado no outorizado de dotes computac1onales. 

7.- Prohibir la inserción de material no autorizado en una red 

computacional. 

8.- Regular conductas consideradas como ·voyeurismo Informático". 

entendiendo la entrada no autorizada a un si5terna computarizado 

para VtH lo que ahí hay. 

Como he estado continuamente repitiendo en este trabajo. la 

única forma en que se puede empezar a reglamentar este tipo de 

actos, es a través de la comprensión de! entorno. toca vez que se 
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haya logrado esta¡ se~a n~cesario, la creación de códigos de identidad 

e~crlptados; para tener un registro de las actividades realizadas por la 

· perso~ad~rante su estancia en la red. 



102 

CAPITULO C.INCO 

"CONSIDERACIONES SOCIOLÓGICAS DE INTERNET" 

'Los filósofos han oscnto m11cl10 sobro el concepto 
de libertad El más sencillo os que consisle en la 
btisqueda dosmh1b1da do/ deseo Yo soy libro. es 
un decir, s1 p11odo consegwr lo que qwero sin 
impedimentos externos Es/a es la concepción de 
la libertad que encon/ramos en Thomas Hobbes 
(1588-1679). Contra olla se alza la de lmmanuel 
Kan/ (1724-1804) de que la acción que se deriva 
del deseo no os libertad. pues la gen/e puede ser 
tan esclava de dosoos mternamen/o generados 
como de fuerzas extemas De acuerdo con esta 
segunda concepción. la libertad de acción debe 
origmarse on la razón úmcarnento la acción 
racional os libre· 

Gordon Graham 
'Internet, u11a lndag11c1ón Filosófica' 

5.1 Principales Teorias Socio-Comunicativas de Internet 

Internet. siendo que es un medio de comunicación. es parte de la 

comunicación humana en lo general, los medios de comunicación son 

objeto de estudio de diversas ramas del conocimiento entre las que 

destacan la sociologla, el derecho, las relaciones internacionales. la 

informática, y otras disciplinas. 

Para muchos estudiosos de la comun1cacíón, la mejor 

perspectiva para analizar los fenómenos de la misma. es a través de 
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la soclologla, o a través de la visión de una sola rama del 

conocimiento sea ésta el derecho o la ciencia polltica, pero siendo 

esta sólo una. 

Sin embargo el problema de delimitar el estudio de los medios de 

comunicación a una rama del conocimiento, es el poder determinar la 

veracidad de este saber, el presumir que el conocimiento que 

adquirimos tiene el carácter de universalidad, y que no como advertla 

Niklas Luhman, que todas las lenguas son autoreferentes, dado este 

dilema, se advierte que la capacidad de comunicación es nula en un 

sistema social para este autor. 

Veamos por ejemplo, cuando intentamos llegar a una definición 

de la sociologla nos encontramos que cada corriente de pensamiento 

le provee a esta rama del conocimiento ciertas caracterlsticas 

especificas y que no necesariamente son compatibles con otras 

corrientes de pensamiento, mientras que el Diccionario de Filosofla de 

lncola Abbagano define a la Sociologla como "la ciencia de la 

sociedad, entendiéndose por sociedad del campo de las relaciones 

lnter subjetivas"62
. 

Augusto Comte en 1838 define a la sociologla como "la ciencia 

de la observación de los fenómenos sociales y actualmente se utiliza 

para designar todo tipo o especie de análisis emplrico o teorla que 

concierne a los hechos sociales. o sea las efectivas relaciones lnter 

subjetivas, en oposición a las frlosoflas o metaflsicas de la sociedad, 

.., r\hl~tguno lnwla. lli<eionario Je Filo><>fia, l'CE, 198<1, p.p.452 
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que pretenden ilustrar, independientemente de los hechos y una vez 

por todas, la naturaleza de la sociedad como un todo"63
. 

Estas definiciones anteponen el carácter cientlfico como forma 

de entendimiento del universo, si estas definiciones las comparamos 

con la definición de Jürgen Habermas, observaremos la seria 

contradicción en la percepción de lo que es la Sociologla, Habermas 

advierte que la Sociologla 'surge como una ciencia de la sociedad 

burguesa; a la que le compete la tarea de explicar el decurso y las 

formas de manifestación anómicas de la modernización capitalista en 

las sociedades preburguesas"64
• 

En su definición observamos que se le busca dar un carácter de 

vocación transformadora al desarrollo de la Sociologla como ciencia, 

más allá de una visión de la naturaleza. 

Atendiendo asl a buscar una posición más sólida en el análisis 

de los fenómenos que se suscitan en Internet, lo analizaré desde la 

perspectiva de la epistemologla, el analizar el medio comunicación 

desde cómo conocemos y cómo percibimos la realidad. 

La gnoseologla, como suele también ser llamada esta rama del 

conocimiento, reconoce que hay varias formas para poder percibir la 

•-• Abba~ano lncola. Diccionario Je Fil°"'1foa, HT. l•IH'l, p.p.452 
"'llabcnna'-'· Jur¡;Ocn. Teoría Je la Mción Comunicati\·a 1, Racionalidad de I• Acción y 
Rncionalir.ici1\n Social", Editorial Taurus. Tcn:cra Edición, Mé,ico, 200 l, p.p.21 
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realidad, en este análisis retomo tres posturas sustentadas en 

propuestas filosóficas desarrolladas por Habermas y Mardones. 

Para ellos, a partir de la revolución copernical a la fecha, se han 

desarrollado tres grandes tipos o posturas de ciencias que no son 

únicas pero si las más representativas, estas posturas son: 

1 ).·Postura Emplrico Analltica 

2).- Postura Lingülstico Hermenéutico Fenomenológica 

3).- Postura Sistemática de la Acción o Dialéctica. 

Estas posturas epistemológicas nos permiten obtener varios 

beneficios de los cuales podemos mencionar: 

1 ).·La manera en que se organiza el conocimiento es más universal. 

2).- Nos permite diferenciar los tipos de lenguaje sobre lo social con 

base en sus caracterlsticas comunicacionales. 

3).- Se puede comprender la pluralidad y diversidad de perspectivas 

teóricas existentes en torno de los medios. 

La epistemologla investiga como conocemos y busca 

comprender los procesos por los cuales se adquiere un conocimiento. 

Esta rama del conocimiento de manera lógica trata de buscar una 
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consistencia entre los medios por los que se construye un objeto de 

estudio y las conclusiones obtenidas. 

Todas las leerlas sociocomunicativas quedan enlazadas con una 

postura del conocimiento a través de una lógica epislémica, este tipo 

de lógica tiene su fundamento en el análisis del conocimiento real y 

espiritual. 

Por lógica epislémica entendemos complejos nudos que enlazan 

las formas de pensar coherentes, sistemáticas y fundamentadas. Son 

universos del pensar, al interior de los cuales sus elementos se unen y 

articulan de manera lógica y ordenada. 

Podemos sostener entonces que las lógicas epislémlcas son el 

fundamento lógico de los grandes modos de organización del 

conocimiento en especifico los que mencionaremos posteriormente. 

Para poder explicar las posturas del conocimiento y de ahl poder 

analizar algunas teorías sociocomunicativas, se ha elaborado un 

cuadro en donde se destacan cinco aspectos, las perspectivas teórico 

metodológicas, las disciplinas, las teorfas, aulores y criterios de 

cientificidad de las posturas que analizaré. 

Las perspectivas teórico metodológicas están fundadas en los 

tipos de ciencia, estas pueden ser consideradas como el uso plural y 

diverso que el hablante hace de la lengua. Un ejemplo de perspectiva 

teórico-metodológica es el positivismo, la lógica epistémica que la une 
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a la postura radica en el método cientlfico de investigación como unica 

forma de aceptar un conocimiento universalmente valido. 

Las disciplinas constituyen un saber altamente formalizado en una 

determinada rama de lo humano. Son ramas del conocimiento 

determinadas por un saber especifico, que forma parte de un todo, por 

ejemplo para la comunicación estos saberes son la Publicidad, la 

Semiótica o la Semiologla entre otras ramas del conocimiento. 

Las teorlas son un particular que busca delimitar un fenómeno 

social a la visión especifica de una disciplina y dilucidar las posibles 

respuestas desde la perspectiva de la cosmogonfa de la disciplina en 

que se realizó la teorla. 

Algunas teorlas sobrepasan los limites de las disciplinas, 

colocando nuevas paradojas al conocimiento especifico, verbigracia, la 

teorla del caos, que determina de forma tajante que no hay una 

realidad absoluta en el conocimiento. Plantea que nosotros nos 

encontramos en el remolino que se hace cuando vaciamos una 

banera, desde ahl es imposible tener una visión total de lo que nos 

rodea cuando somos parte de este remolino. 

Los criterios de cientificidad. por ultimo, representan aquellas 

lógicas epistémicas que hacen caracterlstica una postura del 

conocimiento, son aquellas premisas ante las cuales se hace frente 

como postura epistemológica a una paradoja determinada. 
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La postura emplrlco anallt/ca 

Esta postura epistemológica intenta constituir un pensamiento de 

carácter Instrumental, en la que el interés perseguido sea la búsqueda 

del éxito, es un tipo de conocimiento que para los participes de esta 

postura tiene una utilidad y tiene la pretensión de predecir el desarrollo 

y el resultado futuro de un suceso. 

Para los emplrico anallticos el conocimiento se fundamenta en la 

observación sistemática de las cosas; en la medición y en el examen 

de las caracterlsticas del fenómeno a estudiar; en la construcción de 

leyes que expliquen el movimiento universal, y en la búsqueda de 

predecir el desarrollo y resultado futuro de un suceso. 

Este tipo de postura contiene supuestos ideológicos que la 

hacen caracterlstica de otras posturas epistemológicas, tales como la 

unicidad de la historia. El pensar que la historia es lineal y va 

lntimamente de la mano del desarrollo tecnológico. 

Hay asl mismo una concepción lineal del desarrollo y el 

progreso, hoy en dla muchos pensadores han analizado de forma más 

estrecha este pensar como Robert Nisbet en su obra "Historia de la 

Idea del Progreso·. 

En la obra antes mencionada se postula que Locke. Turgot. 

Condorcet y Spencer. son de los primeros autores en establecer que 

la ciencia, dirigida al estudio del campo social, tenla las respuestas a 
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los grandes problemas humanos. Estas ciencias "modernas· 

permitirán conocer a la sociedad de una manera tal que el progreso, el 

orden y la evolución social se encaminarán hacia una permanente 

perfección. 

POSTURA EMPIRICO ANALITICA 

PERSPECTIVAS-¡-·---- -- -- - -- ·--

TEÓRICAS· DISCIPLINAS TEORIAS AUTORES CRITERIOS DE 
METODOLÓGICAS CIENTIFICIDAD 

- ----------- -------
Ciencia Teorla N. Luhman Ciencia cierta, 

Empirismo Polltica Calegorlas verdadera y 
Sociales. T. Parsons general. 

Nacionalismo Ciencia 
Organlzacional Teorla del H. Laswell Aplicación del 

Positivismo I Lógico Refuerzo Método 
Publicidad BerelsonlShanon Cientlfico. 

Sensualismo Teorla de 
Mercadotecnia las Katz I Wiener Causalidad 

lusnaturalismo Diferencias 
Semiótica Individuales Lorenz/Maturana Visión 

Organicismo 
Semiologla Teorla de ISpcncer Pretensión 

Evolucionismo la Agenda Universal de 
"Marketing• Setting Condorcet Validez 
Polltico 

jA Comte Teoría del Ciencia 
Sociología Caos Instrumental 
Emplrica l. Kant Conocimiento 

Teoria de 
Psicologla las ¡Concepción 
Conductual Mediciones Ascendente del 

progreso de 
Psicologla Teorla de humano 
Analltica la 

Información Regulandad 

Teorla de Dimensión 
los Prospectiva 

Sistemas 
A licabilidad 
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Ante esta postura epistemológica, el desarrollo de Internet 

representa una vla de cambio a las que las sociedades deben de 

sujetarse para poderse desarrollar de una mejor forma y obtener 

mejores rendimientos socioeconómicos. 

A titulo personal encuentro diferencias con el pensar de esta 

postura, estas son: 

a).- La postura emplrico analltica solo entiende de una única forma 

aquello que se considera como una autentica explicación cientlfica, 

creo que no es únicamente a través de una explicación causal como 

podemos llegar a una verdad, podemos llegar a través de la 

comprensión. 

b).- Esta postura es un todo indicador del interés que gula el 

conocimiento positivo, el control y dominio de la naturaleza, este 

interés, plantea reducir todo a un objeto incluyendo al hombre mismo, 

ante esta posición no estoy a favor de la unilateralización de la razón, 

o como es denominado por otros autores como razón instrumental, 

pues no necesariamente todo tiene que reducirse a un objeto en 

búsqueda de poderlo comprender. 

La postura fenomenológica, llngülstica y hermenéutica 

Esta postura promueve una forma de organización del 

conocimiento en la que se retoman elementos de la filosofla platónica 
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y en mayor grado de la aristotélica, en especifico sus estudios sobre 

lógica, estética y retórica. 

Se busca generar una explicación abarcadora de las cosas, que 

en los estudios se incorporará un análisis del lenguaje y de los signos. 

Con esta postura se busca interpretar el pasado y el presente. 

Esta postura surge a inicios del siglo XIX, cuando Federico Hegel 

combate abiertamente el pensamiento positivista y, a través de su 

materialismo histórico reivindica de manera radical la existencia de un 

esplritu trascendente. Dilthey retoma estas ideas, formulando uno de 

los principios fundamentales de esta postura epistemológica al afirmar 

que el objeto de estudio de las ciencias humanas es el mundo del 

hombre, y que, como producto que es del esplritu humano es, en 

consecuencia, algo producido históricamente. 

Viendo el hecho social desde esta perspectiva se derivan 

consecuencias inevitables, el denominado ·verstehen· (entendida 

como la comprensión, esta es el método adecuado para captar un 

mundo significativo, intencional). 

Para los miembros de la postura lingülstico, hermenéutico 

fenomenológica el método cientlfico ayuda a la construcción de tipos 

ideales que intentan comprender las situaciones presentes que 

circundan el fenómeno, con la pretensión de descubrir en que sentido 

se realiza la acción, misma que puede ser racional o irracional. 
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POSTURA LINGOISTICO HERMENEUTICA FENOMENOLÓGICA 

PERSPECTIVAS CRITERIOS DE 
TEORICO DISCIPLINAS TEORIAS AUTORES CIENTIFICIDAD 

METODOLOGICAS 

Filosolla del Semiótica T. del Poder y Dilthey Comprensión 
Lenguaje la obediencia 

Semiologla Weber 1 nterpretación 
Ética T. del Cambio 

LingOlstlca LlngOlstico Gadamer Sentido 
Eslética 

LlngOlstlca Teorla Saussurce Ciencias 
Poética Comparada Hennenéutica Espirituales 

Rlckert 
Exégesis LlngOlstlca Teorla de la Todo lo 

Histórica Posmodernidad Mauss nombrado existe 
Hennenéutica 

LlngOlstica Teorla J. Lyotard Captación 
Filologla Estructural SoclolingOlstica 

Derryda Intuición 
Teologla Lenguaje Teorla de los 

Mitos Profanos G. Vattlmo Estructuras 
Hermenéutica Transtemporales 

Foucaull 
Filologla Ciencias 

Glraud Sociales 

Braudillard Somos lo que 
hablamos 

Bordieu 

A esta postura epistemológica le es importante comprender al 

hombre, es en función de esa necesidad de comprensión que es 

necesario desarrollar nuevas ciencias. Estas son las ciencias del 

esp!ritu, las cuales tienen como objetivo indagar en la memoria 

histórica de los hombres, en sus producciones artlsticas, en el devenir 

de su pensamiento, en el estudio del presente en tanto que es una 

condensación del pasado. 
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En este proceso de comprensión se descubre que las mujeres y 

los hombres son lo que han sido y lo que pueden ser, es el drama de 

lo humano, del cómo y por qué pensamos lo que pensamos, y cómo 

es que se han transformado nuestro pensar a través del tiempo. 

Creo que es a través de la comprensión de los fenómenos como 

realmente podemos llegar a la verdad, la verdad no necesariamente 

requiere de una explicación causal para poderla entender, hay 

fenómenos en especial los sociales, en que una explicación causal no 

nos deja entender de forma cabal el hecho social, y simplemente nos 

queda comprenderlo. 

Aunado a esto esta postura permite tomar el hecho histórico y 

entenderlo como parte del fenómeno social, la postura emplrico 

analftico lo rechaza, el reconocimiento del hecho histórico es 

fundamental en la comprensión de los fenómenos sociales, por ende 

esta postura por estas razones y las antes expresadas es a mi parecer 

es la más adecuada en la explicación de los fenómenos sociales y 

comunicacionales. 

Las postura sistemática de la acción o postura dl•léctlca 

En esta postura epistemológica se entiende que los medios de 

manipulación masiva tienen un papel central en el sistema capitalista 

de producción, ya que estos contribuyen a mantener la dominación 

ideológica de un sistema establecido sobre las clases trabajadoras y 
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demás grupos sociales distintos de los duenos de los medios de 

producción. 

Uno de los representantes más importantes de esta forma de 

pensar es Jürgen Habermas quien, junto con Karl Otto Apel, Rorty y 

otros pensadores forman el llamado grupo de los neoilustrados. 

POSTURA SISTEMATICA DE LA ACCIÓN 

PERSPECTIVAS CRITERIOS DE 
TEORICO DISCIPLINAS TEORIAS AUTORES CIENTIFICIDAD 

METODOLOGICAS 
Economla Teorla de Presocraticos Logos-praxis-

Retórica Polltlca las transfonnación 
Marxista Necesidades Sócrates 

Materialismo Vocación 
Histórico Sociologfa Teorfa de la Platón transfonnadora 

Dominación 
Dialéctica Psicoanalisls San Agustln Conocimiento 

Teorfa del del movimiento 
Lógica Critica de la Imperialismo Sto Tomas histórico 

Sociedad de de Aquino 
Mayeútica Masas Teorfa Posibilidad de 

Revolución Campanella cambiar el 
Idealismo Procesos de mundo 

Dominación Teorfa Fourier 
Detenninismo Pragmatfca Noción de 
Histórico Antropologfa Marx·Engels verdad fuerte 

Histórica Teorfa 
Universal Len in La idea se 

Comunicación puede realizar 
de fa Teorfa Trotsky- en fa historia 
lnfonnación Cambio Kautsky 

Social Liberación/ 
Comunicación emancipación 
Alternativa Teorfa 

Industria Oposición-
Cultural fucha-

contradicció!l. 
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Esta postura busca analizar lo social con base en el método 

cientlfico, conflan en el poder de la ciencia para el desarrollo humano, 

asf como que tienen esperanza en fa contribución de la ciencia para fa 

reafirmación de valores tales como igualdad, educación, libertad y 

justicia en la sociedad. 

En esta postura se comparte en llneas generales una idea, 

según la cual, con el advenimiento de las ciencias y sus aportaciones, 

el hombre se encuentra por fin en el camino a un continuo y 

ascendente progreso. 

En esta perspectiva gnoseológica, tanto la dialéctica como el 

interés del conocimiento están dirigidos hacia la emancipación 

humana, esto es, a socavar la condición de explotación económica y 

alineación ideológica que impone un sistema. 

La postura sistemática de la acción hace suya la mitología del 

destino catastrófico, al sostener que el capitalismo sucumbirá de 

manera inexorable por el peso de sus propias contradicciones. Esta 

aseveración se fundamenta en el conocimiento de las leyes de la 

historia, cuyo problema consiste, para algunos pensadores, en saber 

cuando se darla el paso hacia la sociedad sin clases. 

El psicoanálisis es una rama de fundamental importancia en esta 

postura ya que tiende a poderosas conexiones con lo social, 

estableciendo que las patologlas individuales son a su vez producto de 
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la manera en que histórica, económica y culturalmente se ha 

organizado una sociedad. Esto es, las limitaciones a la realización del 

deseo provienen de grandes estructuras de la prohibición y del control 

social. La Infelicidad, la prohibición del deseo, la angustia, el dolor y la 

insatisfacción tienen su explicación principalmente en la organización 

social. 

Por último, cabe senalar que la postura sistemática de la acción, 

ha realizado diferentes investigaciones acerca de los medios de 

comunicación, la mayor parte de las veces identificándolos como 

aliados de la burguesla nacional e internacional puesto que 

reproducen la ideologla de la clase dominante, reducen el ciclo 

económico a través de la publicidad y mantienen alejada a la persona 

de la reflexión de una necesidad radical como lo es la liberación 

humana. 

No creo que todo movimiento social tenga que buscar la 

revolución de un sistema social, debe de existir un proceso para la 

conformación de las ideas y de las estructuras sociales que circundan 

al hombre, si planteamos que siempre se buscará una revolución 

social, nunca habrá una experiencia que permita evaluar el lugar del 

hombre en la sociedad. 

Las teorias de las comunicación. 

Una teoría es un entramado comprensivo cuya lógica de 

articulación se expone a través de construcciones conceptuales que 
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idealmente deben corresponderse entre si. Una teorfa puede definirse 

como un conjunto sistemático de proposiciones vinculadas de manera 

coherente, las cuales designan los nexos de causalidad entre dos o 

más eventos. 

Una aproximación al campo de lo teórico muestra que una teorfa 

no proporciona ni pretende hacerlo, una explicación final respecto a 

cada uno de los objetos de estudio que aborda. La teorla adquiere un 

carácter provisional aunque busca definir y condensar los nexos de 

causalidad entre dos o más eventos. Si se entiende a la teorla como 

una aproximación comprensiva pueden perfilarse como sus principales 

caracterlsticas: 

a).- sistematizan el conocimiento existente con base en una 

concepción de la realidad 

b) proporcionan los elementos comprensivos necesarios para construir 

explicaciones de los fenómenos observados y sus relaciones. 

c).- aportan los elementos de análisis para disenar prospectivas con 

base en la sistematización de la información emplrica disponible. 

Toda teoría incluyendo las teorlas comunicacionales, tienen que 

ser observadas desde dos perspectivas, la primera en las que se 

pueden comprometer con alguna finalidad ética o polltica casi en el 

nivel de la utopfa y, segundo, como sistemas de pensamiento, modos 
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de comprender y analizar la evidencia emplrica presente en lo que se 

conoce como la realidad. 

Por ello, entre otros linderos de investigación, las ciencias 

comunicacionales se abocan al examen de lo que las mujeres y los 

hombres hacen y dicen, buscando conocer las relaciones del acto 

comunicativo con la acción. 

Los medíos de comunicación tienen efectos sobre las conductas 

de las personas considerando en ello su elección e interioridad 

subjetiva, conductas que constituyen una forma de acción individual o 

colectiva (de dos o más), sí esta conducta está orientada por las 

acciones de otros entonces constituye una acción social. 

La generación del saber depende de lo expresado en palabras y 

otros sistemas comunicacionales. Es por esto que todo saber es una 

forma del lenguaje, conocerse y dar a conocer, dadas estas 

circunstancias requiere actos de habla, sean estos exteriorizados o 

no, en tanto que existe un diálogo interior permanente. 

Los medios de comunicación poseen recursos y posibilidades 

que están relacionados con la manera en que son percibidos por los 

sujetos. Por ejemplo la radio condensa propiedades como la fugacidad 

y la instantaneidad, su vla primordial de expresión es el sonido y uno 

de sus apoyos mentales es la imaginación; por otra parte el televisor 

puede combinar mensajes literarios. iconicidad y sonido, por lo que 
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sus códigos expresivos son múltiples; su permanencia cotidiana es 

mayor si se le compara al cine. 

Poatu111 Emplrico Poatur• LlngOlstlco Poatu111 Slat.m6tlc• de 
An•lltl~ HermeMutlc• la Acción 

Fenomenol~lc• 

Proceso I Vlas Múltiples Comprensión Dialéctica u Oposición 

Datos/ Información Lenguaje Relaciones de Dominio 

Sistema I Entorno Significados Emancipación 

Toma de Decisiones Sentido Comunicación 

Fiabilidad /Seguridad lntencionalidad Concientización 

Eficacia /Eficiencia Narrativa Posibilidad· Insurgencia 

Complejidad /Diferencia Simbolismo Vocación Normativa 

Técnica (Tecnologla) Sistemas/ Significación Cómo y para qué 

Unidad de Medida/ Sistemas/ Codificación Servicio- opción social 
Información 

Práctica /Diálogo Denuncia de las formas 
de dominio 

Inteligencia-poder-
dominio Relación medios-utilidad 

Diferencia -mulliple-
diversidad 

Singularidad 
•--------- _________ Vo_lu_11tad de p()(jer 

5. 1 Elementos Constitutivos de la Comunicación para cada 
Postura 

Esta capacidad de invadir la privacidad de cada hogar tiene 

efectos en varias direcciones hacia el interior de la vida social, por 
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una parte en la formación de lo que se ha venido denominando la 

cultura de la imagen, y por otra, en que estos medios han logrado 

generar sus propios productos. 

Medios como cine, televisión, video e Internet afectan la 

percepción estética del sujeto, puesto que ponen en juego una serie 

de complejas relaciones donde interactúan efectos y manejos 

intencionales del tiempo, entre otros factores. 

Por ello, la teorla de la información, la realidad virtual, y la de la 

•agenda setting", son una parte importante de los estudios sobre 

comunicación polllica, estos corresponden en mayor o en menor 

intensidad al modelo de las ciencias duras, y al proceso de la 

experimentación, medición y evaluación de la evidencia emplrica que 

fue retomado en el estudio de lo social. 

La realidad virtual no constituye una disciplina teórica en si 

misma, ni tampoco una corriente de pensamiento; por tal motivo, el 

tono narrativo presentaré una variación importante. No obstante, se 

realizó el esfuerzo de continuar con una perspectiva pedagógica 

Las leerlas acerca de la comunicación y de los medios de 

comunicación, inscritas en lo general a una postura emplrico analltica, 

encontraron una fuente inicial, en el estudio de la propaganda polltica. 

En esa renexión teórica intervinieron disciplinas como la historia, la 

psicología y, especialmente, la sociologla con los trabajos teóricos de 
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T. Parsons que retoma en su mayor parte la obra de Ludwig van 

Wiese. 

Los estudios filosóficos sobre la sociedad de masas y la 

proliferación de los medios de comunicación se mezclaron con 

explicaciones pslcosociológicas derivadas en algunos casos de la 

teorla conductista, con base en el modelo estímulo-respuesta (Pavlov). 

5.1.1 Teoria de la Información 

Esta teorla sugiere que ante dinámicas tales como la 

globalización, regionalización e interdependencia es necesario 

elaborar una relectura del fenómeno comunicacional atendiendo a los 

mecanismos, medios y procedimientos empleados en la producción y 

en la distribución de los elementos informativos que se reciben 

cotidianamente. 

El desarrollo de nuevas tecnologlas, (satélites, Internet, realidad 

virtual, tele conferencia, productos multimedia, videoteléfono y otros 

logros de la tecnologla de las últimas décadas) obliga a realizar un 

análisis en este caso, por lo menos una aproximación, hacia las 

implicaciones que el uso cada vez más amplio de estos medios tiene 

para el hombre. 

La Teorla de la Información no es una teorla que intenta explicar 

la problemática de los contenidos de la información. intenta abordar 

los instrumentos tecnológicos que auxilian en la agilización de la 
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transmisión de los contenidos informativos, el suponer que esta leerla 

explica la problemática de la información no es acertado. 

El fenómeno de la Información ha sido analizado desde diversas 

posturas, tanto cientlficas como ideológicas, hecho que hace 

necesario deslindar entre cada una de estas posiciones para 

diferenciar sus conlenidos y para emprender una critica consistente de 

este tema. 

En realidad, la información y la comunicación no pueden dividirse 

como si fuesen universos disociados. Si la comunicación es un 

proceso social en que intervienen una serie de códigos, sistemas de 

senales, sistemas simbólicos, imaginarios colectivos y otros 

elementos, entonces es posible afirmar tentativamente que no hay 

información fuera de un proceso comunicativo, pues la información en 

si misma conduce a aquellos sistemas y códigos que constituyen a la 

acción comunicativa. 

La oposición entre comunicación e información es un falso 

dilema, dialogar no significa necesariamente comunicar. 

La leerla de la información es también conocida como Teorla de 

la Comunicación. Las nuevas tecnologlas comunicacionales convocan 

a repensar el hecho de que la información no sólo comunica en un 

diálogo, sino que existe la posibilidad de transferir simultáneamente 

color, sonido, profundidad y espacio. 
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La idea de una teorla de la información emergió en la década de 

los 40 y llego a varios investigadores virtualmente independientes. 

Norbert Wiener, fundador de la Cibernética, llegó a ésta mientras 

trabajaba en aspectos estadlsticos de la ingeniarla computacional. 

Por su parte, el matemático soviético A. N. Kolmogoroff la concluyó en 

teorla de la probabilidad, y Claude Shannon de los laboratorios de 

Teléfonos Bell en Estados Unidos la desarrolló mientras trabajaba en 

problemas de codificación y desciframiento de mensajes. El 

estadlstico británico R. A. Fisher, conocido por sus análisis de 

variación, sugirió una expresión cuantitativa para la cantidad de 

información que un experimento provee. Casi un siglo antes de estos 

cuatro autores, el flsico austriaco Ludwig Boltzmann habla medido la 

entropla termodinámica con una función que recuerda a una utilizada 

ahora en la teorla de la información. 

Sin embargo, fue Shannon quien público el informe más 

elaborado de la teorla en 1948, ofreciendo pruebas de la singularidad 

de su forma y veintiún teoremas de considerable generalidad. 

El proceso básico de la Teorla de la información se refiere 

siempre a la cantidad de información y no a su calidad, o a su 

contenido o a su significado. En estos términos, el problema del 

vehlculo que transmite el mensaje no puede desligarse del problema 

de la propia configuración y organización del mensaje, de la 

organización de las senales que forman ese mensaje. 
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Esto no quiere decir sin embargo que la centralidad de los 

estudios sobre la información deba de estar en los medios utilizados 

para su transmisión, sino en la manera en cómo se vinculan estos 

transmisores con el proceso mismo, cómo alteran o modifican el 

mensaje (si es que eso sucede) y cómo es que el uso de un medio y 

no de otro influye en la percepción de las senales enviadas. 

Para la cibernética "información" no se refiere al contenido 

cognitivo del mensaje, sino que constituye la medida de libertad de 

elección al seleccionar un mensaje, la medida de una situación de 

probabilidad, que depende del grado de entropla (desorden, 

imprevisibilidad de un sistema), que cuanto más alto sea, más 

posibilidad de elección permite. De esta tesis resulta el principio para 

el funcionamiento de cualquier computadora. 

la palabra Cibernética fue derivada por el matemático y filósofo 

social Norbert Wiener de la palabra griega para el arte de la 

conducción, Kybernetes. Wiener la definió como "la ciencia de control 

y comunicación", para enfatizar que la personificación material de 

estos procesos no era punto central de su interés, anadió "en el animal 

y en la máquina·. la cibernética está fundamentalmente interesada 

con la organización, cómo emergen las organizaciones y se 

constituyen por redes de procesos de comunicación y cómo funcionan 

los conjuntos como consecuencia de la interacción entre las partes. 

la importancia que tiene la cibernética en los estudios 

comunicacionales derivan de las consecuencias de su aplicación. 
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Mientras la cibernética trata de establecer una teorla matemática 

para los sistemas de control (esto es las máquinas automatizadas que 

funciona por medios de lenguajes codificados) como principio 

universal, los teoremas de Shannon, publicados en 1947, en mucho 

retoman las ideas aportadas por la cibernética, estas se aplican a todo 

tipo de comunicación. 

La entropla, por otra parte, es un concepto que surge a partir de 

los estudios de flsica, especlficamente dentro de la termodinámica, en 

los cuales se indicaba una medida estadlstica de pérdida de energla. 

De acuerdo con la Segunda Ley de la Termodinámica, en el sistema 

natural existe un proceso irreversible de consumo y pérdida de 

energla, mismos que llevan hacia tendencias naturales más estables y 

no a estados menos uniformes. 

De esta manera, el sistema natural contiene en su seno 

tendencias entrópicas inherentes y con estados de equiprobabilidad 

máxima de ocurrencias de fenómenos. La medida estadlstica de estos 

estados es la entropla. 

La entropla puede considerarse como lo opuesto, o la 

contraparte de la información. Esto es, si la entropla es la medida de la 

desorganización y del desorden que pude imperar en un sistema, y la 

información, es al contrario, un patrón, una medida de la organización 

de un sistema. lnterprétese de la siguiente forma, a mayor número de 

mensajes o variables conocidas, menor información. En un juego en el 
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que es altamente probable que ·x· aparezca primero que "y", la 

información recibida es mlnima. 

La teorla de la información, en su origen, parte de diferentes 

perspectivas teórico-metodológicas como el positivismo lógico, el 

empirismo, el análisis de sistemas, y de ciencias y disciplinas como las 

matemáticas, la flsica, la cibernética, la termodinámica, la estadlstica, 

la probabilidad teórica, y la electrónica. 

Sus aportaciones están dirigidas hacia campos como la 

tecnologla aeroespacial, la informática, y los sistemas inteligentes que 

operan en la automatización, la robótica y la bioingenierla. 

En conclusión, la Teorla de la Información no surge en las 

humanidades sino en la aplicación que se hace de las ciencias duras 

en los campos mencionados, y es hasta la década de mil novecientos 

sesenta cuando comienza a ser conocida en los estudios sobre la 

comunicación humana y los medios de comunicación colectiva, 

derivando hacia cuestiones como el análisis de contenido. 

5.1.2. Comunicación y Realidad Virtual 

El nacimiento de la Realidad Virtual se encuentra en los estudios 

realizados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y 

se ha desarrollado a partir de la primera computadora electrónica 

digital que obtuvo el ejército en la década de los 40, hasta los 
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experimentos de la Fuerza Aérea sobre los displays de cabezas 

militares de los anos ochentas. 

La Realidad Virtual y la tecnologla que la acampana, ha estado 

ligada a los propósitos militares, en donde encontró sus primeras 

aplicaciones: los simuladores de vuelo. El fin de éstos es la posibilidad 

de supervivencia de un piloto de combate, y al mismo tiempo nulificar 

la posibilidad de supervivencia del enemigo. 

Es necesario mencionar que la realidad virtual se nutre de las 

aportaciones de la teorla de la información, la cibernética y 

posteriormente la informática. Esta tecnologla parte de los principios 

teóricos aportados por los estudiosos de la información, y 

particularmente recupera el estudio de las relaciones entre el hombre y 

la máquina. De ese modo, la teorla de la información está en el centro 

de las ciencias computacionales. 

La realidad virtual, conocida también como (RV), alude a una 

combinación de elementos tecnológicos capaces de transportar al 

usuario a un mundo virtual o en su caso artificial creado en la 

computadora, éste recibe el nombre de ciberespacio y consiste en una 

intersección de la estereoscopia y la simulación para interactuar en él, 

explorarlo o practicar técnicas que, de acuerdo a su naturaleza, ha de 

desempenar en el mundo real. 
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De esta forma, el usuario tiene la percepción, por algunos 

llamados "ilusión", de experimentar una realidad alternativa al ser 

protagonista en la inmersión. 

En la memoria de la computadora se almacenan las formas y 

coordenadas de los objetos gráficos, asl como de seres que 

constituyen el mundo virtual y el conjunto de periféricos, que 

conectados al sistema computarizado acceden a modificar sus 

parámetros o visualizarlos. 

La Realidad Virtual es un mundo que guarda semejanza con la 

realidad. La virtualidad se comprende como la creación de un sistema 

de representación cuya existencia es potencial en la inmersión, no 

real, y sólo persigue una simulación, una ilusión a través de la 

interacción en un ambiente tridimensional. 

El diccionario define virtual como lo que existe o resulta en 

esencia o efecto pero no como forma, nombre o hecho real. Realidad 

es la cualidad o estado de ser real o verdadero. La palabra virtual se 

refiere a algo que parece estar presente, pero que en verdad no lo 

está; por su parte lo real tiene existencia verdadera y efoctiva. Casey 

Larijani, define la Realidad Virtual "como una combinación de la 

potencia de una computadora sofisticada de alta velocidad, con 

imágenes, sonidos y otros efectos-65. 

''' Cuano\-a GoniJ.lc1: Miguel, '"Realtdad \'inua.1"". l:..dllt11ial Ana~a MultimeJia. I~ pp. XI 
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Aunado a esto, los sistemas de Realidad Virtual deben 

contemplar otra condición: hacer que el mundo virtual tenga la 

apariencia o parezca real; lograr esta ilusión de realidad va a depender 

de factores ffsicos y psicológicos que rodean al individuo, esto a fin de 

que el usuario sienta como si fuera real el mundo simulado. 

Los factores flsicos se relacionan directamente con las 

percepciones (visuales, sonoras, táctiles) del usuario en el mundo 

virtual. El aspecto se vuelve más real cuando este logra estimular los 

sentidos del individuo, es decir, "la virtualidad" será cada vez más real 

en tanto más parecidas a las sensaciones reales resulten esas 

representaciones artificiales, en las cuales, el sistema reproducirá los 

aspectos tridimensionales del campo virtual. 

El mundo virtual se relaciona de manera Intima con los factores 

psicológicos, estos permiten que la naturaleza de la virtualidad sea 

percibida por el usuario. 

El campo del entretenimiento ha proporcionado a esta tecnologla 

ganancias extraordinarias. En el inicio de la década de los ochentas 

fue tan grande el número de personas que utilizó los videojuegos en 

los Estados Unidos que la Industria de las salas para este propósito 

obtuvo mayores ganancias que la industria cinematográfica de 

Hollywood. 

Por otro lado, la medicina es una de las áreas más beneficiadas 

por estos avances tecnológicos. La representación gráfica de datos 
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cientlficos permite a Jos radiólogos visualizar en tercera dimensión Jos 

órganos del cuerpo humano para observar las estructuras y 

anormalidades que pueda presentar el paciente, y asl apreciar mejor 

las enfermedades que puedan aparecer posteriormente. 

Esta tecnologla permitirá reproducir cuadros cllnicos completos, 

a los cuales estudiantes y especialistas podrán enfrentarse para saber 

cómo reaccionar ante situaciones de emergencia o especialmente 

delicadas. 

Asimismo, en poco tiempo el sistema de Realidad Virtual podrá 

conectarse a las operaciones en las cuales intervienen instrumentos 

tecnológicos como la televisión a través de fibras ópticas, el rayo láser, 

el bisturl láser o la inteligencia artificial en el manejo de delicados 

instrumentos operatorios, minimizando con ello los riesgos de un error 

humano. 

La realidad virtual constituye un excelente medio educativo. 

Cuando el usuario recibe cierta cantidad de información. logra que los 

entornos virtuales se utilicen para los estudiantes con menor 

aprovechamiento, procurando su regularización escolar; asimismo 

fomenta la creación de foros de debate entre los estudiantes y aun 

entre especialistas, mediante entornos compartidos por usuarios 

conectados en red para mejorar la educación a distancia. 

La educación a través de la tecnologla de la Realidad Virtual, 

representa el futuro. El estudiante podrá 'estar • en contacto con Jos 
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actores de la historia y "presenciar· acontecimientos, hechos, 

fenómenos flsicos y qulmicos, concentrando el conjunto de sus 

sentidos en el aprendizaje. La próxima revolución del conocimiento y 

de la educación está en la realidad virtual. 

Esto es asl porque las oportunidades de acceder a universos de 

conocimiento posible es infinita. Cada era histórica, acontecimiento, 

hombre y sus palabras podrán reproducirse en los sistemas 

computacionales, permitiéndole al usuario tal vez en principio sólo 

observar como en una pellcula los hechos, en los próximos veinte 

anos el usuario podrá interactuar con la evidencia y los actores de esa 

historia. 

5.1.3 Teorla de la "Agenda- Settlng" 

Esta teorla comunicacional intenta analizar las repercusiones de 

los medios comunicacionales ante la sociedad, para los fines de esta 

teorla, es posible sintetizar la existencia de dos formas básicas de 

realidad: 

1 ). • Con la que se tiene o puede tenerse contacto sin demasiados 

costos y por tanto, existe una capacidad para interactuar y para ser 

testigo de acontecimientos sociales. 

2).· Con la que no es posible tener evidencia o nexos personales, 

sobre ésta, el principal contacto disponible ésta constituido por los 

medios de comunicación. 
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En la vida contemporánea se ha universalizado la segunda forma 

de realidad, se caracteriza por su velocidad, su inmediatez y su 

instantaneidad generándose la posibilidad para la existencia de una 

versión de los acontecimientos que puede ser construida a través de 

los medios de comunicación. 

En esta visión, los actores y las fuerzas del poder real 

encuentran la capacidad para establecer con mayor o menor éxito los 

temas de discusión, y para imponer con diferentes ritmos e 

intensidades una jerarqula de los mismos, en función de sus intereses. 

Por lo tanto, los medios de comunicación constituyen un filtro por 

el que se puede medir y ordenar los contenidos transmitidos, 

generando una lógica del discurso a favor de los intereses de poder. 

Como consecuencia de la acción de los periódicos, de la 

televisión y de los demás medios de información, el público es 

consciente o ignora, presta atención o descuida, enfatiza o pasa por 

alto elementos especificas de los escenarios públicos. 

La gente tiende a Incluir o a excluir de sus propios conocimientos 

lo que los media incluyen o excluyen de su propio contenido. El 

público además tiende a asignar a lo que incluye una importancia que 

refleja el énfasis atribuido por los medios masivos a los 

acontecimientos, a los problemas, a las personas. 
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Por su parte, la televisión tiene una capacidad más inmediata y 

restringida para crear la llamada •agenda setting", por ello es a través 

de la televisión como se logran los efectos a corto plazo. El análisis de 

la ·agenda setting' del medio televisivo esta centrado no en conceptos 

especlficos, articulados y definidos en su importancia, sino sobre 

ámbitos simbólicos más amplios y genéricos. 

Cabe senalar que ante el papel que juegan los medios masivos 

en la representación de la realidad polltica y, especfficamente, ante la 

pregunta de hasta qué grado podemos confiar en la objetividad de los 

medios masivos, podemos plantear que en las campanas pollticas son 

los medios quienes establecen la agenda de campana. Este impacto 

de los medios masivos tiene la capacidad para efectuar un cambio 

cognoscitivo entre los individuos, a esto se ha denominado como 

función de establecimiento de agenda de la comunicación masiva. 

La capacidad de los medios para generar una mirada sobre el 

mundo se convierte paulatinamente en la capacidad de establecer 

cuáles son los temas relevantes sobre ese mundo, si los medios 

focalizan un acontecimiento y lo publicitan constantemente, de manera 

inevitable provocan por lo menos dos situaciones, 

1) incidirán en la discusión pública orientándola hacia ese tema o 

conjunto de temas determinados 
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2) otros acontecimientos serán desplazados, los cuales pueden ser 

tanto o más importantes para la vida pública de un pals o bien para el 

público mundial. 

Finalmente cabe decir, que en evidencia existen diferentes 

agendas, las cuales son propuestas por los medios de comunicación 

colectiva, sin embargo, en esta evidencia también es importante 

considerar el peso del medio; una cadena de televisión que tiene 

repetidoras y corresponsales en múltiples paises del mundo tiene 

mayor capacidad para perfilar los temas de discusión en el espacio 

público e incluso para incidir en materia de pollticas públicas por la 

presión que determinados temas pueden ejercer sobre los 

gobernantes. 

Esto ha motivado la creación de grandes oficinas de 

comunicación social por parte de gobiernos e instituciones, mismos 

que son el instrumento por el cual las administraciones estatales dan 

seguimiento a los temas, las tendencias y la critica generada por los 

medios, y también la razón por la que contratan companlas que 

ofrecen productos como nivel de aceptación de la gestión de gobierno, 

preferencias pollticas y electorales, e incluso para conocer las posibles 

diferencias entre lo que preocupa a las personas con respecto a lo 

aparentemente importante que exponen los medios. 

George Orwell escribió una novela llamada "1984', creo que esta 

novela implica el mejor ejemplo para las consecuencias de la llamada 

·agenda setting·, una manipulación total por parte ·de los medios al 
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individuo a grado tal que el pierde toda capacidad de decisión o de 

iniciativa. 

5.2 lntemet ante la modemldad, modemluclón y 11 condición 
pos moderna 

Para algunos autores la modernidad, modernización y la 

condición postmoderna suelen ser tratadas como lo mismo, sin 

embargo no lo son, la modernidad consiste básicamente en una 

mentalidad y en una manera de actuar ante el mundo que tiene sus 

orlgenes en los siglos XV y XVI. 

El debate acerca de la modernidad resulta especialmente 

complejo y el sólo hecho de definirla supone de principio limitantes, 

perfiles y sentidos. No obstante, si bien es cierto que elaborar un 

concepto preciso que abarque lo que el término "modernidad" 

conlleva en su seno resulta una tarea dificil, en cambio pueden 

establecerse siguiendo a Hobsbawn, Perry Anderson, y Habermas tres 

núcleos fundacionales y otros dos procesos, que le dan algunos de 

sus aspectos definitivos a las sociedades modernas. 

Es necesario precisar que la enumeración sobre estos elementos 

conformadores nos permite ubicar la realidad que abordamos en un 

espacio temporal, a lo que para los autores antes mencionados, 

corresponde a su aparición en la historia. 
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Por otro lado, conviene senalar que el discurso sobre la 

modernidad es amplio y existen divergencias en la interpretación de 

sus elementos fundadores. 

Otra postura a considerar y que es coincidente con la planteada 

es la de Jürgen Habermas, él ubica tres elementos fundadores de la 

modernidad: el Renacimiento, la conquista de América y la Reforma 

Protestante. 

---.....--

Núcleos Fund1clonalea Ejes del Núcleos de Procesos de 
Dela Olscurao Organluclón Modernización 

Modernidad 

Reforma Religiosa Imperio de Escuela µmano 
Conceplo 

Renacimiento/Humanismo $ociedad de 
Reino de la Empresa "1asas 
Razón 

Descubrimiento de Consumo/ Valores 
América Mercado Pemocráticos 

Dominio de la 
Conciencia de Técnica de la Perechos 
~poca/Conceplo ~pocal Ciencia y lnstiluciones Humanos 

Tecnologla 
ibertades 

Modernización (Weber) l>ollticas 
Fe en el 
Progreso. Mercado Polltico 

Proceso de 
Racionalización Espacio Público 

Medios de 
i::omunicación 
Colectiva. 

5.2 Cuadro Explicativo sobre las implicaciones y las formas 
en que se presenta la modernidad 
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Asimismo, agrega que a partir de fines del siglo XV, resultaron 

fundamentales para la formación de la mentalidad moderna occidental 

tres nociones básicas: El concepto de lo profano, la idea del cambio 

necesario hacia algo mejor y la renovación permanente. 

Por su parte Robert Nisbet coincide en los elementos 

fundacionales que menciona Habermas, y pone de relieve 5 elementos 

más que, como consecuencia del pensamiento desarrollado en el 

Renacimiento, influyeron en occidente. Esos elementos son: 

a).- El retorno al platonicismo, mismo que influyó en las ideas 

nacionalistas, del progreso, el orden y del arribo de la sociedad 

estructurada. 

b).- El uso del método cientlfico, cuya consecuencia es un avance 

relevante en el desarrollo de la ciencia y la tecnologla. 

c).- El nacionalismo y el surgimiento de los nuevos Estados nacionales 

d).- La Reforma protestante, que significa la fractura de la unidad 

católica, la profanidad y laicización del poder. 

e).- La idea clclica de la historia, es decir, es un avance continuo y en 

mejora constante de la humanidad. 

Mas regresemos a analizar los tres núcleos planteados por 

Habermas, y de estos poder obtener conclusiones más concretas: 
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El primero de estos tres núcleos se instala en el momento en que 

América fue descubierta. 
-------- ------ ---- CIRCÜNSTANCIAs- -PROBLEMAS--
MEGA TENDENCIAS 

Globalizaclón 

Regionalización 

lnlerdependencla 

Torna de Decisiones 
por Bloques Econó-
micos 

NÚCLEOS DE DE LA ERA CENTRALES DE 
ORGANIZACIÓN CONTEMPORANEA DEBATE 

Revolución 
Informática 

Ciencia 
rrecnologla 

Nuevo Modelo de 
Riqueza 

Calidad/ 
Competitividad 

Capital Humano -
Inteligencia 
Agregada. 

Era de los Servicios 

Liberalismo 
Democrático 

Nuevos Actores 
Internacionales 

Dimensiones 
Diferenciadas del 
Poder Internacional 

Transformaciones 
de las relaciones 
espaciales y 
Temporales 

Expansión de la 
Diferencia. 

Hegemonla de 
un modo de 
civilización 

Pobreza 
/Exclusión 
/Marginación. 

Desigualdad 
Mundial 
Creciente 

Tensión entre: 
Epocalismo y 
Esencialismo 
Modernidad y 
Tradición 
Singularidad y 
Universalidad 

Nacionalismo 
eriférico. 

proliferación de 
Conflictos Bélicos 
~ocales y 
regionales 

Reapanción de 
conflictos étnicos 
1 
~ulturales y I 

'-----=---,__,_ _______ .. . ............. [""~~-J 
5.3 Cuadro Explicativo sobre las grandes mega tendencias y 

su problemática 
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Alll, el mundo se hace mundo pues inicia la historia universal, el 

tráfico de mercanclas aumenta y la extracción de riquezas del Nuevo 

Mundo incide en el crecimiento y el desarrollo económico de Europa. 

El segundo núcleo se encuentra en la formación de los llamados 

Estados Nacionales, particularmente a partir de la unificación de los 

reinos de Castilla y Aragón, unificación simultánea al proceso de 

encuentro y conquista de los recién descubiertos territorios asl como a 

la expulsión del pueblo judfo asentado en los territorios de las nuevas 

estructuras sociales, polfticas y económicas, entre las que destacan la 

centralización del poder en una sola ciudad y en una sola persona, el 

surgimiento de grandes casas comerciales y particularmente el 

desarrollo lento pero progresivo de la nueva clase burguesa. 

El tercer núcleo es el renacimiento que gesta en el terreno de las 

ideas y del arte, este movimiento significó la vuelta a los clásicos, 

transportando en su interior la instauración del antropocentrismo. El 

hombre pasó al centro de todos los objetivos y logros que pudieran 

pensarse. 

El hombre, a partir de entonces, consideró bastarse a si mismo 

para desenvolverse en la tierra, relegando a Dios a un segundo 

término, aunque no negando necesariamente su presencia en el 

mundo. 
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A estos tres núcleos deben agregarse dos procesos históricos; el 

primero, puede ubicarse en la Reforma protestante de Lutero y 

Calvino, con la cual inicia el proceso de laicización del poder. 

El apoyo y "la bendición" del Papa paulatinamente dejaron de ser 

indispensables y se trazó una división explicita entre poder terrenal y 

poder divino. 

Al segundo proceso, Hobsbawn lo localiza en la Revolución 

Industrial, que proporciona el conjunto de herramientas y 

procedimientos de producción que permiten la rápida expansión, tanto 

territorial (el nuevo proceso de colonización y conquista que se inicia 

en África) como económica, dando el toque final al sistema feudal de 

organización de la sociedad. 

La revuelta contra las consecuencias de una modernidad 

instalada sobre la idea del progreso, el imperio del concepto, el 

reinado de la razón y la ciencia, asl como en el uso irracional de la 

técnica, comenzó a hacerse manifiesta en diversas facetas de la vida 

del hombre. 

Ya en el siglo XIX, por ejemplo, movimientos como el 

Romanticismo en el arte. el marxismo en la economla y en filosofla, y 

más tarde el nihilismo y el existencialismo, comenzaron a cuestionar el 

reinado de la razón y de lo moderno en la vida de Occidente, no sin 

caer en ocasiones en contradicciones, excesos y sinsentidos. 
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Para la tercera década del siglo XX, las vanguardias artlsticas (el 

expresionismo, el surrealismo, el cubismo, etc) junto con algunas 

corrientes y escuelas filosóficas develaron la máscara que encubría el 

sufrimiento humano que había resultado de la práctica de una 

mentalidad y de unos valores que llevaron a la humanidad al alentado 

más grande cometido en la historia: el holocausto judío en la Alemania 

Nazi. 

Llegadas las décadas de los sesentas y los setentas comenzó 

una transformación radical en las formas de pensar y de actuar de las 

personas, que promovieron revueltas contra la situación de angustia e 

infelicidad en que se encontraba la humanidad. El avance de la 

pobreza, la desigualdad, la destrucción y la muerte acechaban bajo la 

efigie de la bipolaridad y la posibilidad de una guerra nuclear. Todo 

esto generó un ambiente de inconformidad y una profunda crisis de las 

mentalidades a un nivel generacional, surgiendo movimientos de 

diversa índole, algunos de los cuales reivindicaron los valores de 

igualdad, libertad y fraternidad entre los hombres y las mujeres. 

En efecto, en algunas sociedades, parti~ularrnente en las más 

avanzadas, están en cuestión los valores establecidos y aceptados, 

las costumbres cada vez más presentan nuevas formas de 

religiosidad, lo que se manifiesta en la proliferación de nuevas 

asociaciones religiosas, algunas de las cuales son propiamente 

sectas, en el sentido de excluir y confrontarse con otras confesiones 

de fe; asimismo resalta una especie de religión conocida como "New 

Age", llamada por algunos como una religión tlpicamente posmodema. 
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Esta religión, que por sus contenidos y desempeno se aproxima 

más a una ideologfa religiosa, invoca a la disipación, la relajación y a 

una idea del disfrute y la confianza en un futuro mejor. En esta religión 

se combinan elementos presuntamente cientlficos (dianética), la 

meditación transcendental, el ecologismo. El ·new age• acepta el 

mundo tal y como es, no se propone un cambio definido, traza una 

fuga con la realidad, y básicamente apuesta a la realización personal 

en un marco de significación donde se exhalta la libertad individual y la 

sensación de libertad. 

Entonces, definiendo, podemos decir que la modernidad es una 

condición epocal que va en oposición a lo medieval, la modernización, 

por otra parte, es un concepto técnico e instrumental que forman los 

paises para insertarse en un modo de desarrollo determinado. 

Ante estas dos condiciones, Internet tiene dos formas de actuar 

completamente distinta, en la modernidad Internet serla visto corno 

una reafirmación de la condición epocal y en la que se ha logrado 

afirmar esa renovación espiritual y cognitiva. 

En otro sentido la modernización considera a Internet como un 

instrumento necesario en búsquedas de un desarrollo consistente y 

crecimiento continuo. 

En el caso de la Postmodemidad hablamos de una condición 

social en la que hay un debilitamiento del sujeto, hay un 
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descentramiento del sujeto que conduce al nihilismo. Esta corriente 

tiene a tres pensadores como fundadores los franceses Jean 

Braudillard y Jean Francois Lyotard, y el italiano Gianni Vatimo. 

Gianni Vattimo nació en Turln en 1936. Fue profesor de Estética 

y de Filosofla en la Universidad de Turln. Actualmente es profesor de 

Filosofla Teorética en la misma universidad y Consejero del Centro de 

Estudios e Investigaciones del Instituto Mario Pannunzio. Traductor de 

Heidegger y Gadamer al italiano, Gianni Vatimo estudió con el 

fenomenólogo Karl LOwith en Hiedelgerg y recibió, muy joven, la 

fuerte impronta de las ensenanzas de Luigi Pareyson. Él mismo se 

ubica en el pensamiento que, partiendo de Schleienmacher y a través 

de Nietzche, Dilthey y el historicismo alemán, culmina en Heidegger y 

la hermenéutica de Gadamer, Ricoeur y el ya nombrado Pareyson. 

Estudió bien los supuestos del pensar de Hegel y Marx, adivinándose 

además en sus escritos la presencia de Benjamln y Adorno 

La posmodernidad para Vatimo es un pensamiento de frucción o 

de la revivencia de las formas espirituales del pasado, es un 

pensamiento de la contaminación que expande la filosofla hacia los 

múltiples espacios culturales: ciencia, tecnologla. medios masivos. Es 

un pensamiento de organización tecnológica mundial, esto es, de la 

mediación total de nuestra experiencia por los medios informativos. 

Entonces, Internet, ante esta concepción de lo postmoderno 

implicarla para Vatimo la herramienta por la cual nosotros somos 
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Impulsados a fa postmodernidad. Y que a fa postre nos llevará al 

debilitamiento del ser. 

Para Gianni Vatimo resulta esencial poder ser nihilistas. Ante fas 

manifestaciones de horror e infortunio de fa modernidad sólo queda, 

dicen, asumir fa postura de nihilista consumado, rumiar el tedio y 

esperar fa muerte. 

Esta concepción de nihilismo, iniciada por Nietzche (consistente 

en fa disolución de todos los valores), continuada por Heidegger, 

implica asumir un proceso de disolución del ser. La definición 

heideggeriana no se refiere sólo al olvido del ser por parte del hombre, 

como si el nihilismo fuera únicamente una cuestión de error, de un 

engano o autoengano de fa conciencia. 

El nihilismo atane ante todo al ser mismo, aun cuando esto no se 

acentúe como para afirmar que el nihilismo atane a algo más que 

sencillamente al hombre. 

Ante tales planteamientos surge fa pregunta de cómo es posible 

equiparar el nihilismo nitzcheano y el heideggeriano, cuando el 

primero consiste básicamente en la desvalorización de fo supremo y 

fo sagrado, expresado en fa muerte de Dios, en tanto representación 

de ese valor: y cuando el del segundo, radica en fa completa 

transformación del ser en valor. 
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El nihilismo permite a los posmodernos plantear la posibilidad de 

desplazarse desde el centro a la periferia, de abandonar lo absoluto y 

replegarse hacia los lntimos rincones de lo particular. 

Los autores postmodernos dicen haber retomado su concepción 

de la no unicidad de la historia y de un rompimiento en la idea del 

tiempo, es decir, deja de considerarse a la historia como un proceso 

lineal y se propone, no una superación de esta concepción (el hacerlo 

asl presupondrfa una contradicción a su critica de fa modernidad), sino 

más bien, la propuesta del fin de la historia. 

Todo esto es posible, dicen los posmodemos. cuando el 

concepto de progreso pierde su vigencia, y cuando el deseo de fo 

novedoso (elemento de suma importancia en fa modernidad), pierde el 

significado y la connotación de superación. Lo posmoderno no es, 

afirma Vattimo, la superación de lo novedoso, sino la disolución misma 

del concepto de lo nuevo, proponiendo en su lugar la experiencia del 

fin de la historia. 

Esto no debe de implicar hacemos un plantearnos tal y como lo 

hiciese Francis Fukuyama en su obra "el Fin de la Historia y el Ultimo 

Hombre·, que la historia terminó debido a la calda del socialismo, el 

avance de la tecnologla, el imperio de la información y la economla 

entre otras cosas, con Vatimo se trata de una critica al concepto lineal 

y tendiente a fa reconciliación del tiempo y con este de la historia. 
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La idea de la sociedad posmoderna surge por lo menos en 

cuanto obra y a la exposición pública a partir de la postura de Lyotard, 

consistente en la afirmación de que los metarrelatos han entrado en 

una verdadera crisis; esto equivale a decir que los grandes relatos 

constilulan los ejes vectores de occidente, estos han entrado en un 

vacio significante y, tan es asl, que hasta podrla decirse según el autor 

que han perdido por completo su vigencia. 

Lyotard define a la posmodernidad como la incredulidad en los 

grandes metarrelatos. Afirma que el discurso metanarrativo legitimador 

de la ciencia y de la filosofla ha extraviado su carga lingülstica de 

significación; la dispersión ha hecho presa de ellos y se diseminan a lo 

largo de una serie de elementos narrativos diferentes el uno del otro. 

Jean Francois Lyotard nació en 1924 en Versalles, Francia, 

Licenciado en Filosofla en 1950, se doctoró en Letras en 1971. 

Después de diez anos de ensenanza en establecimientos secundarios 

inicia su carrera como docente universitario ejerciendo entre otras, en 

la universidad de Paris VII, parls 1 y Nanterre. Profesor visitante de las 

universidades de Berkeley, San Diego, John Hopkins y Wisconsin de 

Estados Unidos. Investigador del ·centre National de la Recherche 

Scientifique· (CNRS). ha sido comisario de la exposición "Les 

lnmatériaux· (1985) en el Centro Greorges Pompidou. Presidente del 

Colegio Internacional de Filosoffa (1984-1986), fue adem~s profesor 

emérito de las universidades de lrvine (California) y Paris VIII, murió 

hace algunos anos. 
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Lyotard afirmaba que el relato de lo moderno se genera en la 

evidencia de sociedades informatizadas que producen una 

multiplicidad de ideas sobre el mundo en la creciente pluralidad social, 

en la posibilidades para la heterogeneidad pública y finalmente en una 

vida social fragmentada a causa precisamente de un mundo que ha 

hecho de la diversidad una fuente de existencia, en ese terreno los 

relatos aglutinadores, los sistemas de ideas, pensamientos y valores, 

esto es, los discursos ordenadores de la realidad y las ideas sobre esa 

realidad se han trastocado al perder su efectividad metanarrativa en lo 

social. 

Según Vatimo, para comprender el surgimiento de la sociedad 

posmoderna debe de tenerse en cuenta tres consideraciones 

esenciales: 

1 ).· Que en su surgimiento intervienen fundamentalmente los medios 

de comunicación 

2).· Que estos medios no contribuyen a la formación de una sociedad 

más consciente de si, en cambio la caracterizan como una sociedad 

más compleja e incluso caótica. 

3).- Que precisamente en este relativo caos residen las esperanzas 

(de los posmodernos) para la emancipación de la humanidad. 

Mucho seguidores de la postmodemidad afirman que los medios 

de comunicación al contrario de generar una homologación en las 
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formas de ser y de pensar de los sujetos humanos, o provocar un 

fenómeno de esterotipación generalizada dentro de la sociedad, han 

producido por el contrario, la multiplicación y diversificación de las 

concepciones del mundo. 

Los medios de comunicación, al ser vehlculos de mensajes 

multisignificatlvos, provocan en los receptores efectos que van en 

diferentes sentidos debido a la carga significante con la que esté 

dotado el sujeto, generando asf la pluralidad de las visiones de la 

realidad y del mundo de la vida. 

El desarrollo del saber ha sido siempre condición del desarrollo 

cientlfico (y en consecuencia económico) y productivo, cosa que, en la 

actualidad, lo hace ser la pieza central de la competencia mundial por 

el poder. Lyotard parte en sus estudios sobre la posmodernidad de la 

importancia del saber en las sociedades posindustriales, y también le 

interesa el fenómeno de la informatización de estas sociedades y sus 

repercusiones en la distribución del poder y la riqueza en el mundo. 

Él tiene dos etapas en esta comprensión del fenómeno 

informético una que queda reafirmada en sus dos obras ·1a Condición 

Postmoderna· y la ·postmodemidad e>Cplicada para nlnos", en la que 

considera que Internet propaga varias visiones del mundo y por ende 

acarrea la confusión. 

Por mucho tiempo Witgenstein persigue a Lyotard a lo largo de 

sus ensayos. retoma el aspecto de las posibilidades de estar en el 
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mundo y en los mundos posibles del discurso, precisamente por la 

veta de la apertura hacia el conocimiento de lo posible; por su parte, 

existe una dimensión lúdica en el decir de Vattimo, que supone una 

inesperada esperanza en fa pluralidad y fa fragmentación sociales 

como condiciones emancipatorias. 

Sin embargo, no queda claro cómo habrlan de resolverse las 

tensiones entre universos de interpretación y de codificación social 

cuando estos se encuentran cimentados en poderosos relatos de 

identidad como el nacionalismo, fa cultura, la religiosidad, fa historia y 

la etnicidad, y menos aún en el caso de patologlas de la identidad 

como son los casos de los milenarismos, el mesianismo, fas 

escatologfas, la xenofobia, y los nacionalismos excluyentes. 

Con los elementos anteriormente expuestos, pueden ubicarse 

algunas de las fuentes comprensivas de Lyotard, sus ensayos están 

atravesados por la teorfa de sistemas, los estudios filosóficos de 

Witgenstein especialmente; por lo que se refiere a los juegos del 

lenguaje, los planteamientos de Marshall Mcluhan, una edición de

construcciónista sobre fa interpretación plural de la historia y del 

tiempo, y finalmente una exponenciación de autores crlticos de la 

modernidad como Adorno y Horkheimer. 

La postura posmodema internamente supone el olvido de 

principios éticos universales. sin considerar que finalmente, fa 

pretensión de universalizar valores éticos no determina el contenido de 

la norma ética. 
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Los posmodernos no contemplan que debe haber un principio 

que hoy me permita decirle a un skinhead con respecto a las salvajes 

golpizas que le propina a los turcos y a los judlos, que hay algo dentro 

de los seres humanos capaza de condenar y rechazar tales actos. 

Habermas en su Conciencia moral y Acción comunicativa 

advierte, "si hoy la vida no es digna de ser vivida, al menos podemos 

pensar que puede hacerse digna de vivirse"66
. 

Reiterando: El principio de universalización, en cuanto criterio 

formal de validez de las normas sociales o de legitimación, sólo funda 

la moral o un principio moral, que sirve para orientarse ante las 

cuestiones de justicia social, pero no puede ni quiere fundar una 

moralidad determinada, el contenido moral concreto con sus valores, 

comportamiento, estilo de vida que lleva consigo cada forma de vida. 

Esta moralidad determinada no deriva del principio de 

universalización, esta, como lo sabe y repite Habermas ligada a las 

tradiciones culturales. religiosas, etc. actuando el principio de 

universalización como elemento mediador. No hay por tanto 

liquidación del pluralismo de las formas de vida, sino su 

reconocimiento más genuino. 

Habla mencionado con anterioridad que hay dos fases en el 

análisis de la postmodernidad por parte de Lyotard. la primera dada en 
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sus dos obras explicativas de la postmodemidad, mismas que ya 

analicé, la segunda viene casi al final de su existencia con su obra "la 

Diferencia". 

En esta obra, Lyotard retoma el dilema de los múltiples 

significados que se le puede dar a un objeto y de los problemas del 

lenguaje. 

En esta obra Lyotard nos plantea qué podemos hacer ante un 

conflicto determinado, supongamos que este conflicto sea el reciente 

ataque por parte de terroristas a las torres gemelas de Nueva York, 

tanto los americanos observan un dano a su patrimonio nacional e 

integridad como nación, estando en su justo derecho de atacar a aquel 

que le perturbó, por el otro lado tenemos un pals tercermundista que 

ha sido juguete de la súper potencia y que también esta en su justo 

derecho de poder reclamar, ante este conflicto, Lyotard nos pregunta 

¿quién puede determinar cuál de las dos partes tienen la razón?, 

como en un litigio quien se puede erigir para resolver este conflicto, a 

este vacio Lyotard lo denomina como "la Diferencia" 

Coincido con Lyotard que ante tal conflicto y el resurgimiento de 

las desavenencias entre Oriente y Occidente, solo medios de 

comunicación globales y antijerárquicos como Internet pueden dar pie 

a una nueva forma de entendimiento, en la que se puedan olr todas 

las opiniones y todas las perspectivas, es posiblemente la resolución 

al "choque de las civilizaciones" que Huntington prevela. 
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Asl pues, a manera de conclusión, sólo resta decir citando 

nuevamente a Mardones, " que se puede, por tanto, seguir 

defendiendo, crflicamente, el programa ilustrado de la universalidad de 

la razón y su importancia para una vida más racional, justa y humana. 

Aunque para la configuración de formas de vida concretas se 

precisará la mediación del principio de universalización con la herencia 

de las tradiciones culturales. Destaca, para una vida social más feliz, 

libre y justa en la solidaridad, el recuerdo de la historia del sufrimiento 

de la humanidad y solidaridad compasiva con los muertos y los 

vencidos"67
. 

Entonces Internet se eleva hoy en dla pese a las grandes 

controversias que pueda levantar como la herramienta que pueda 

permitir el acceso a las tradiciones culturales y la propagación de la 

razón como forma de vida, ya que ante el desapego de las personas, y 

la falta de unidad en las percepciones de la sociedad, son los medios 

los que pueden provocar un reencuentro entre estos. 

•• Manlonn y N. Unua. "FilOM:1fla de lu Ci<ndu llumanu) Socioln, Editorial Fontamara. Mbloo.lm, 
PI'. ll 
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CONCLUSIONES Y APORTACIONES 

Por otra parte, en una sociedad donde el componente 
comunicacional se hace cada dla más evidente a la vez 
como realidad y como problema, es seguro que el 
aspecto lingülstico adquiere nueva importancia, y seria 
superficial reducirto a la allemativa tradicional de la 
palabra manipuladora o de la transmisión unilateral de 
mensajes por un lado, o bien la libre expresión o del 
diálogo por el otro. Traduciendo ese problema a simples 
tém1inos de fa teorla de la comunicación, so olvidarían 
dos cosas: los mensajes están dotados de formas y de 
efectos muy diferentes, según sean, por ejemplo 
denotativos, prescriptivos, valorativos, preformalivos, 
etc. Es seguro que no sólo f1111cionan en tanto que 
comunican información. 

Jean Francois Lyotard 
La Condición Postmodema 

Primera.- La preocupación por el destino de la red ha sido 

manifestado por la gran mayorla de los países, creemos que se debe 

de fortalecer la creación de acuerdos internacionales en los que las 

redes tengan principios de común acuerdo por todos, tal y como la 

última reunión del G-7 en donde se determinaron ocho pollticas para la 

red mismas que son: 

1.- Promover la libre competencia 

2.- Estimular la inversión privada 

3.- Definir un marco regulatorio adaptable 
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4.- Proveer acceso abierto a redes y, a la vez, 

5.- Asegurar provisión y acceso universal a sus servicios 

6.- Promover igualdad de oportunidades para el ciudadano 

7.- Promover la diversidad de contenidos, incluyendo la diversidad 

cultural lingülstica y, 

8.- Reconocer la necesidad de la cooperación global para el 

cumplimiento de estos principios, con atención especial a las 

necesidades de los paises menos desarrollados 

Segundo.- Deben de hacerse positivos los acuerdos de 

Telecomunicaciones de Nairobi en donde se establece que la 

interconexión de las redes de datos entre dos paises requiere, 

definitivamente, un acuerdo bilateral especial, en el marco general de 

los tratados que regulan las telecomunicaciones. Esto a fin de poder 

dar protección a los usuarios y brindar certeza del trafico de 

información que circulA en la red. 

Tercero.- El Estado Mexicano debe de promover la instauración de 

Instituciones jurldicas deseables para la vigilancia de la red, con 

personal especializado, no tratar de improvisar de las instituciones 

establecidas divisiones que busquen regular con las mismas pollticas 

que han regulado a otros medios el entorno de la Red, este medio de 

comunicación demanda de una mayor especialización y mejor 

comprensión de su entorno. 

Cuarta.- El Estado. los Usuarios y los Proveedores de Servició deben 

de buscar asumir sus responsabilidades, tanto las que se pueden dar 
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entre los usuarios y los proveedores del servicio que estarán 

reguladas por el contrato de servicio. Tanto el Estado, en su papel de 

regulación, debe de buscar que las reglas de servicio se igualen a las 

de el servicio internacional, en donde las responsabilidades están 

vinculadas con las diferentes leyes aplicables en los distintos paises. 

En la actualidad, conforme al Convenio Internacional de 

Telecomunicaciones de Nairobi en 1982, no existe prácticamente 

ninguna responsabilidad de las administradoras de las redes públicas 

de datos frente a los usuarios. 

Quinta.· Debe de haber una actitud de creación de contenidos, en 

especifico los nacionales por parte de los proveedores de acceso a 

Internet, pues el hecho es que la redes públicas de datos e Internet 

permiten el acceso a bases de datos extranjeras, ya sea de manera 

directa o mediante un proveedor de servicios, ya que estos 

documentos electrónicos en las investigaciones se usan de manera 

más frecuente. 

Sexta.· Se debe promover por parte del legislador una solución al 

conflicto que representa la contradicción procesal existente en la 

nueva legislación federal de derecho de autor. Ya que no se 

contemplan problemas relacionados con el acceso a las bases de 

datos internacionales. dejando sin protección los derechos de autor y 

la protección de los datos contenidos, asl mismo tampoco se regula la 

difusión de bases de datos con información personal. En algunos 
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paises como pueden ser los Estados Unidos o Francia, el usuario 

extranjero requiere de una licencia de exportación para los datos. 

Séptlm•.· Deben de formularse planes gubernamentales en los cuales 

se puedan dar garantlas en la autenticidad y veracidad de la 

información. Ya que la situación tiende a agravarse toda vez que hay 

un mayor uso de transferencia de datos electrónicos entre 

computadoras, y en las que no existe un registro material. En estas 

transferencias electrónicas de datos cada dla más se involucran redes 

extranjeras, hay un riesgo de error o fraude que a la postre puede traer 

serias consecuencias, sociales, económicas o, ¿por qué no? pollticas. 

Octav•.· Se sugiere la aplicación del arbitraje comercial en la 

resolución de conflictos de las telecomunicaciones. En México, hoy en 

dla, se están ajustando las normas de derecho público, con el 

propósito de aplicar la figura jurldica del arbitraje internacional a la 

resolución de controversias en esta materia. 

Novena.- Se debe de establecer una regulación que proteja los datos 

contra su revelación, modificación o destrucción accidental o 

deliberada, enfocándose a que sólo las personas autorizadas deban 

tener acceso a los datos que se quieran proteger en su integridad. 

Es decir, que sólo las personas autorizadas deban de modificar 

los datos, permitiendo que se pueda tener un registro sistemático de 

todas las operaciones (normales o fraudulentas). 
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Décima.- Es necesario que nuestras leyes procesales actualicen sus 

elementos de prueba con el desarrollo tecnológico, toda vez que esto 

propiciará que tanto los usuarios como el proveedor de acceso a 

Internet logren un grado considerable de confianza en las 

transacciones en linea, entendiendo como transacción en linea toda 

operación electrónica relacionada con una persona, ya sea física o 

moral, efectuada en una red de datos. Las transacciones electrónicas 

seguirán siendo privadas, financieras, comerciales y gubernamentales. 

Décimo Primera.- Creemos que el legislador debe de buscar proteger 

a los usuarios y proveedores del servicio en los siguientes aspectos: 

a).- Las amenazas a la privacidad que se pueden citar en la violación 

de e-mails, o por qué no, a través de la inserción de virus informáticos 

en el sistema de computación de personas flsicas o morales. 

b).- Deben de formularse programas para evitar la profundización de 

desigualdades socioeconómicas, étnicas, raciales. de niveles 

educativos, que se están gestando en Internet, y en el uso y 

adquisición de información dentro de la República Mexicana. 

c).- El legislador debe de formular o establecer principios para evitar la 

difusión de contenidos violentos o racistas en páginas de Internet, 

mismas que hoy a ralz del conmcto americano contra el terrorismo ha 

empezado a surgir. 
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Décimo Segunda.- Ante la modernización, Internet aparece como un 

paradigma que intenta dar un nuevo rumbo al avance de la sociedad, 

este avance ofrece dos cauces, uno que nos coloca en abuso del 

nihilismo como forma de vida y otro que nos da la única herramienta 

utilizable ante la "diferencia". 

Décimo Tercera.- Sin embargo se debe de plantear y formular 

politicas públicas en las que se promueva la inserción de instrumentos 

tecnológicos en poblaciones rurales alejadas, insertándolas en el 

proceso de modernización que se está siguiendo en el pals. 

Décimo Cuarta.· Ante el advenimiento de la postmodemidad y con 

esta el nihilismo consumado como concepción de vida, Internet es la 

respuesta más viable ante la "diferencia'. Ya que permite la 

propagación de los principios de cada una de las partes en conflicto 

dejando en la población la determinación de intencionalidad de cada 

una de las partes. 
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