
Y¡a4aa~~ 

e ha dicho insistentemente que las Escuelas y Fa
cultades de Comunicación se oponen, por inercia 
o comodidad, a los cambios fundamentales que 

exigen las nuevas tecnologías y la globalización respec
to a los contenidos de las materias que en esos centros se 
imparten. Miquel de Moragas Spá, investigador y profe
sor de la Universidad Autónoma de Barcelona, escribe 
sobre la necesidad y la dirección de ese cambio ineludi
ble. 

Javier Ronda Iglesias, de la Universidad de Sevilla, 
reflexiona en el artículo de opinión sobre el interrogante 
que todo periodista se plantea en algún momento de su 
vida profesional: ¿cuándo se debe escribir y cuándo se 
debe callar?, es decir, ¿existen oportunidades en las que 
el periodista no debe informar sobre las noticias que ob
tiene? 

En un análisis diferente al de Enrique Maza y más ce
ñido a la teoría de la comunicación y la opinión pública, 
Irving Berlín Villafaña, de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, descubre las interioridades de la campaña elec
toral que llevó a la Presidencia de México a Vicente Fox, 
poniendo fin a un predominio político de más de 70 años 
del Partido Revolucionario Institucionalista (PRI). 

El colombiano Orlando Gómez León, aprovecha una 
interesante experiencia desarrollada por la televisión 
ecuatoriana para tratar de desentrañar la vieja cuestión 
de si la pantalla chica o "caja de tontos", como algunos 
la conocen, constituye en realidad un cementerio de la 
cultura. 

y respecto también a la televisión, el español Ángel 
Cortés Lahera desarrolla para Chasqui lo que está ocu
rriendo con ella, la programación que utiliza, los "talk
show" y los "reality soap" que ocupan espacios preferen
tes y nos anticipa cómo será la televisión del futuro, en 
especial de latinoamérica. 

Los problemas de los derechos humanos en el Perú, 
durante la administración de Alberto Fujimori, desde la 
óptica de varios periódicos de Lima y una aproximación 
a los problemas éticos que plantea la autopista de infor
mación de Internet, son, entre otros, algunos de los temas 
que desarrolla la presente edición. 

CHASQUI 

CliasM~üMi
q..n_~ 
N° 72 Diciembre 2000
 

Director
 
Edgar Jaramillo
 

Editor
 
Luis Eladio Proaño
 

Consejo Editorial
 
Washington Bonilla Nelson Dávila
 

Lolo Echeverría Héctor Espín 
Luis Espinosa Guadalupe Fierro 
Florha Proaño Francisco Vivanco 

Consejo de Administración de CIESPAL
 
Presidente, Víctor Hugo Olalla,
 

Universidad Central del Ecuador
 
Paulina García de Larrea,
 

Ministerio de Relaciones Exteriores
 
Gabriel Pazmiño,
 

Ministerio de Educación y Cultura
 
Juan Centurión,
 

Universidad de Guayaquil
 
Carlos María Ocampos, OEA
 
Consuelo Feraud, UNESCO
 

Luis Espinosa, FENAPE
 
Florha Proaño, UNP
 

Washington Bonilla, AER
 

Asistente de Edición
 
Jorge Aguirre
 

Corrección de Texto
 
Manuel Mesa
 

Portada y diagramación
 
Mateo Paredes
 

jmparedes@andinanet.net
 
Impresión
 

Editorial QUIPUS - CIESPAL
 

Chasqui es una publicación de CIESPAL
 
Apartado 17-01-584
 

Quito - Ecuador
 
Telf.: (593-2) 506149 - 544624
 

Fax (593-2) 502487
 
e-mail: chasqui@ciespal.org.ec
 
web: www.comunica.org/chasqui
 

Registro M.I. T.,S.P.I.027 
ISSN 13901079 

La colaboraciones y artículos firmados
 
son responsabilidad exclusiva de sus autores
 

y no expresan la opinión de CIESPAL.
 
Todos los derechos reservados.
 

Prohibida la reproducción total o parcial del
 
contenido, sin autorización previa de Chasqui.
 



~
 
cmSPAL
 

PORTADA 
LAS FACULTADES DE COMUNICACiÓN
 

4 EN EL UMBRAL DE LA ERA INTERNET
 
Miquel de Moragas Spá
 

OPINiÓN 
LO QUE SE QUIERE CONTAR NO 

12 SIEMPRE ES LO QUE SE DEBE CONTAR 
Javier Ronda Iglesias 

ENSAYOS 
COMUNICACiÓN pOLíTICA 
MÉXICO:14 
LA SEDUCCiÓN ELECTORAL 
Irving Berlín Villafaña 

TELEVISiÓN 
¿ ES LA TELEVISiÓN 

22 EL DESIERTO DE LA CULTURA? 
Orlando Gómez León 

28	 TELEVISiÓN DE HO'f, 
TELEVISiÓN DE MAÑANA 
José Ángel	 Cortés Lahera 

PRENSA 
FUJIMORI: DERECHOS HUMANOS Y PRENSA 34 
Jorge Acevedo Rojas 

INFORMÁTlCA 
LA ÉTICA EN INTERNET38 
Issa Luna Pla 

LA CIBERNÉTICAY LOS PELIGROS 
46 DE LA PRIVACIDAD 

Jorge Aguirre Charvet 

LENGUAJE 
S2	 ERRORES COMUNES 

EN EL LENGUAJE PERIODíSTICO 
Juan Manuel Rodríguez 

S4 BIBLIOGRAFíA SOBRE COMUNICACiÓN 

S8 PERISCOPIO TECNOLÓGICO 

62 ACTIVIDADES DE CIESPAL 

~NUEVA 
SOCIEDAD 
Director. DletmarDirmoser 
Jefede Redacclón: S.Chejfec 

COYUNTURA: Martín Tanaka, Perú. Elecciones-2000 y losconflictosposelectorales. Rubén Silié, Haití. Crisis 
electoral, legislativa y gubernamental. Lupe Cajias, Bolivia. Delcaminodifícil al callejón oscuro. 

APORTES: Jesús Martín-Barbero, Retos culturales:de la comunicacióna la educación.Jaime Sperberg 
F. I Barbera Happe, Violenciay delincuenciaen barrios pobresde Santiagode Chile y Río de Janeiro. 

TEMA CENTRAL: SINDICALISMO. ENTRE LA EXCLUSIÓN Y LA RECONVERSiÓN. Jaime Ruiz·Tagle, Las 
organizaciones sindicales frentea. la exclusión socialen el Mercosur. Ronaldo Baltar, G10batización y acción 

sindica/frente alaexpansión de las empresas trasnacionales. Miguel Eduardo Cárdenas Rivera, Sindicalismo 

yreconversión. Martín Buxedas, ¿Quépasarácon el empleoy laexclusión social? Elcaso uruguayo. Héetor 

Palomino, Lossindicatosen laArgentina contemporánea JoséAlfonso Bouzas Ortiz, Democracia sindical 

enMéxico.Rolando Díaz,Sindicatos y nuevoescenario político enVenezuela. Carolina Quinteros. Acciones 
yactoresnosindicales, paracausas sindicales. Elcasodelmonitoreo independiente enCentroamérica. LIBROS. 
SUMMARIES. 

PAGOS: Cheque en dólares a nombre de NUEVASOCIE· 

SUSCRIPCIONES 
(Incluido flete aéreo) 
América Latina 
Resto delmllldo 

ANUAL 
(6núms.) 
US$ 56 
US$ 86 

BIENAL 
(12núms.) 
US$ 97 
US$ 157 

DAD. Rogamos noefectuar transferencias bancarias para 
cancelar suscripclones. Dirección: Apartado 61712· Chacao
Caracas l060·A. Venezuela. Telfs.: (58·2) 267.31.89 1 
265.99.751265.53211266.16.481265.18.49, Fax: 267.33.97; 
@: nuso@nuevasoc.org.ve; nusoven@nuevasoc.org.ve. 
Págiladiojlal :_ .nuevasoc.OIll·ve 

ECUADOR DEBATE
 
NO 51
 

Ouito-Ecuador, diciembre2000 

COYUNTURA
 
NacIonal: La crisisen el Ecuadoren el contexto de las reformas financieras.
 

Wilma Sa/gado 
Polftlea: "Pugna de intereses" y desconsolidación de la democrecia. 

EquipoCoyuntura CAAP 
Conflictividad aoclo-poIftlca: Julio - Octubre 2000.
 

TEMACENTRAL
 
La ruptura geopolftica y epistemológica del paradigma del desarrollo.
 

CésarMontúfar
 
Despensar la pobrezadesdela exclusión. José SánchezParga
 

La invención de la pobreza y de sus discursos.
 
Francolse Houtarty Francois Po/et
 

La falaciadela solidaridad y neoliberalismo. J. de Olt:lno
 
ENTREVISTA
 

Historia y Uteratura
 
Entrevista realizada a HéctorAguilarCamínpor Hemán /barra
 

PUBLICACIONES RECIBIDAS
 
DEBATE AGRARIO
 

Clase, géneroe ídentldad: la UniledFruit Company, "Hacienda Tenguel", y la
 
reestructuración de la industria del banano. Steve Striff/er
 

Agricultura de exportación y etnicldad en la frontera México· Estados Unidos.
 
CarmenMart(nez Novo 

ANALISIS
 
La Justiciaen Tiempos de la lre:
 

Linchamientos Populares Urbanos en América Latina. EduardoCastilloC/audett
 
Democracia, estabilización económica y arreglos normativos: Argentina ... ¿una
 

experiencia exitosa...? LauraC. Pautassi
 
CRrnCA BIBLIOGRAFtCA
 

Las relaciones extemas de la Comunidad Andina. Entre la globalización y el
 
regionalismo abierto. Comentaríos de Ange/Ma. Casas Gragea
 

SuacrlpcloMs
 
VeIor en..' 3 números: ._Ior: US $30 • EcuscIor: US S6
 

Ejemplsr suello: E_r US $12· ECU8dOI': US $2
 
Reclscd<ln: DIego Martfnele Utrerss 733 YSeIYa Alegre • TeIt.: 522763
 

A~ lIénIo 17-15-1nB Quilo - Ecusdor
 



IBE N TI 

Y los PELIGROS
 

dela
 

Orlando Gomez León • 

on muy pocos los esfuerzos que se han hecho 
en el país en materia de programación cultu
ral. De paso, el televidente no tiene quién lo 

defienda. 
En televisión, crisis y creatividad son sinónimos, 

o al menos en el Ecuador ambos términos parecen ir 
de la mano. Mientras las cifras de ventas del sector 
reflejan el difícil momento que vive la economía del 
país, en el terreno de la creatividad se nota muy po
ca renovación. Pero, hay excepciones, claro, que 
confirman la regla: las crisis también generan gran
des oportunidades. Es lo que parece haber ocurrido 
con el programa "Nosotros Ecuador", de Teleamazo
nas, en el que se ha aprendido ejemplarmente a ha
cer más con menos. 

Por otra parte, en la televisión nacional es fre
cuente que triunfen series y programas hechos en 
Estados Unidos. "Nosotros Ecuador", sin embargo, 
ha logrado sobreponerse a esa costumbre, con una 
ficción que cruza el escenario de la historia. Conser
vando los hechos relatados en crónicas y los perso
najes, junto con un montaje basado en la fuerza ac
toral, la serie (que ahora, para suerte de muchos, ya 
se encuentra hasta en videotiendas) cuenta con todos 
los ingredientes para hacerse acreedora a varias no
minaciones internacionales (si se enviara a uno de 
tantos festivales). 

Es el retrato de una nación atrapada en medio de 
colonialismos, conquistas y guerras, que demuestra 
de paso que patriota es quien vive y muere por su pa
tria y que la patria -con su riqueza racial y linguísti
ca- no es sólo el lugar del nacimiento sino, también, 
el territorio de la vida de los hijos. 

Este largometraje nacional, aunque realizado para 
televisión, es agudo, humano y combativo como sus 
personajes. A pesar de que por momentos el ritmo 
puede parecer lento, los rasgos generales y el argu
mento compensan de forma grata la versión general. 
En pocas palabras, explora la propia voz del país -des
de sus raíces- y logra conmover para ganarse aplausos 
con el drama, la fotografía de inmensos y reales pai
sajes y, por encima de todo, la emoción pura. 

TELEVISiÓN 

La mencionada serie demuestra que la produc
ción televisiva en el Ecuador sí ha evolucionado, 
aunque todavía le falta" algo" para alcanzar el nivel 
de las grandes potencias en este sentido. Pero ya em
pezó el camino. Hasta hace unos pocos años nos 
conformábamos con leer libros y mirar videos de 
festivales y pasábamos saliva como niños pobres en 
la vitrina de una pastelería. Ahora se están logrando 
cosas importantes. Se está trabajando más profesio
nalmente. Antes dependíamos más del chispazo, 
ahora se buscan más las ideas. Y eso, por supuesto, 
está bien. 

Ecuador bajo la lupa 

Así, sobre la base de este esfuerzo nacional, vale 
la pena preguntarse por qué la televisión ecuatoriana 
tiene tan pocos programas culturales, por no decir 
ninguno. Ejecutivos del medio sostienen, ante todo y 
sin rubores, que la cultura, si bien es importante, no 
da plata. 

"Un buen programa cultural tiene que entretener. 
Si el televidente me regala 18 minutos de su valioso 

Vale la pena 
preguntarse ¿por 
qué la televisión 
ecuatoriana tiene 
tan pocos programas 
culturales? 

J
Orlando Gómez León, Colombiano, periodista, con intensa activi
dad en su país, Estados Unidos, Bolivia, Cuba, México, China y Chasqui 72 . Televisión 

Ecuador en donde actualmente reside. Docente y conferencista. 23
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¿Es laTelevisión 
Jorge Aguirre Charvet • 

U
no de los ángulos casi desconocidos del
 
conflicto entre el presidente de los Estados
 
Unidos, Bill Clinton y la pasante a su servi


cio Mónica Lewinsky, fue el uso que se dio al disco
 
duro de la computadora de la enamoradiza Secreta

ria, de cuyas profundidades fue rescatada la infor

mación que previamente había sido borrada.
 

De acuerdo a un reciente informe de The New
 
York Times reeditado por la revista Cash, en la po

blación se despierta cada vez más la conciencia de
 Las "cookies" 
que los más íntimos detalles de nuestras vidas coti
dianas están siendo monitoreados, buscados, graba
dos y mantenidos en reserva por parte de sectores in O galletitas monito
teresados. 

Así, el increíble pronóstico del escritor inglés rean los movimien
Eric Blair (a) George Orwell, en su novela" 1984", 
parece estar cada día más cercano, en lo que a su alu
cinante y desesperada descripción de un futuro de la tos de la gente e in
humanidad prisionera de totalitarismos que contro
lan y coartan las libertades, se refiere. forman sobre sus 

El triunfo de la máquina y Estado sobre el hom
bre individual que vaticinó Orwell aún continúa 
siendo una fábula, pero cada día que pasa el predo actividades 
minio en alza de la informática y su entorno sobre 
las actividades humanas, va en aumento preocupan

co, habían sobrevivido y fueron rescatadas por los do a sociólogos, sicólogos, médicos y a un cúmulo 
de expertos. investigadores de su causa. 

De acuerdo a la misma fuente, hay otra triple 
amenaza a la privacidad de la gente, procedente de Los males en la salud 
empleadores, páginas de la Internet y cadenas de pu
blicidad, que, cada uno para servir a sus intereses, Los médicos están inquietos por el incremento de 
rastrean todos los movimientos que hacemos cuando los males humanos, producto del "esfuerzo repetiti


vo" en el empleo de computadoras y similares, que estamos conectados a la red.
 

dan lugar a males en la vista, manos, muñecas, bra

Las galletitas espías zos y espaldas de los humanos, entre los que se 

cuentan el "síndrome del túnel carpiano", utilizando 
Así, la empresa Doubleclick, considerada la más la terminología médica. 

Al otro lado del espectro y según reporta el dia importante agencia de publicidad en la Internet, ha 

rio de Nueva York, la Lewinsky se ha erigido en la estado dedicada en los últimos años a insertar en los 

defensora de la privacidad en el ciberespacio, tras discos duros de los usuarios de la red unos archivos 

revelarse que sus cuitas amorosas confiadas a la denominados "cookies" o galletitas, para monitorear 
sus movimientos e informar sobre sus hábitos. computadora y eliminadas con el borrador electróni-

J
Jorge Aguirre Charvet, ecuatoriano, periodista. 
Ex-Corresponsal de prensa extranjera 
Correo-e: jaguirrech@terra.com 

el desierto de la 
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La existencia de las "cookies" no constituye no
vedad alguna. Algo de ello se conocía, como ele
mentos utilizados por fabricantes de software para 
seguir la pista de sus programas de marca y alertar a 
los organismos de control, para que persigan y san
cionen las ediciones piratas y a sus propagadores. 

Existirían organizaciones que recopilan estadísti
cas de "seguimiento de información" con direccio
nes en Internet de usuarios que visitan determinadas 
páginas e identificaciones claras de sus Universida
des y empleadores corporativos, así como sitios 
WEB que visitaron previamente y artículos que de él 
fueron bajados. 

En otras palabras, las cookies estarían operativas 
no solo para favorecer actividades mercantiles y 
propiciar el respeto al copyright, sino también para 
conocer las inquietudes intelectuales de un usuario 
de la red que busca conocer información reciente, 
investigaciones realizadas o que simplemente juega 
en la red. 

Empleadores que pesquisan a sus empleados 

Pero hay más. Existe software para uso empresa
rial que permite reportar a un servidor central con
trolado por el patrono, todas las direcciones de Inter
net visitadas por sus empleados, monitorear y grabar 
cada digitación que hagan en las computadoras a 
ellos asignadas y aun sus llamadas telefónicas. 

"Estos entrometidos virtuales también pueden ser 
programados para proteger todos los mensajes elec
trónicos que entren o salgan con palabras y frases 
prohibidas, que envuelvan racismo, partes del cuer
po o el nombre de un jefe y puedan enviar mensajes 
sospechosos a un supervisor para la pertinente revi
sión". 

Existe tecnología para vincular todos los docu
mentos que procedentes de un ordenador tengan una 
característica determinada, los mensajes que electró
nicamente se envían e incluso las conversaciones de 
"chat-rooms" (salas de charla), ahora tan comunes 
para los más diversos temas y asuntos. 

Un informe dio cuenta de que la empresa Intel, 
ubicada en el famoso Silicon Valley, fabricante de la 

Existirían organiza-
Clones que recopt
lan estadísticas de 
"seguimiento de 
información" con 
direcciones en 
Internet de usuarios 
que visitan determi
nadas páginas 

serie Pentium, implantó en sus procesadores Pen
tium III un número serial, para realizar un segui
miento permanente de los usuarios cuando se conec
ten a la red. Posteriormente se supo que la iniciativa 
había sido abortada. 

Productos como Microsoft Word 97 y Power 
Point 97, estarían en capacidad de incrustar identifi
cadores únicos en cada documento que se elabora, y 
no está lejano el día en que todos los documentos 
creados electrónicamente puedan tener marcas invi
sibles para rastrear a sus autores o a quienes los re
ciban. 

El diario Washington Post reveló el caso de un 
hombre común que temía que sus desahogos en los 
"chat-rooms" pudiesen ser mal interpretados o saca
dos de contexto, pero se tranquilizó al saber que el 
grupo en el que participaba contaba con un software 

yecto cuyo mayor éxito es sacar al PRI de la Presi
dencia de la República. 

La pedagogía de la vídeo-elección 

La etapa sensorial masiva de la tecnología de los 
medios de comunicación, la implantación de un sis
tema informativo de persuasión social y las condi
ciones para el desarrollo de un populismo neo libe
ral han venido juntos. Para lograr la persuasión de 
las masas, el sistema político ha hecho uso de todas 
las herramientas de la vieja retórica en su vertiente 
no aristotélica: no se trata de persuadir con argumen
tos, sino de seducir con imágenes emocionales, tópi
cos y palabras que rompan obstáculos y generen 
identificación entre candidatos y electorado. La pro
paganda encuentra, pues, vía expedita; con ella se 
cierra el círculo, y el terrible poder del discurso hu
mano. 

Nada o muy poco de ideología. La televisión fa
vorece la personalización de la política aún más en 
un régimen presidencialista en proceso de acotación 
como el nuestro. También favorece el empobreci
miento del pensamiento abstracto y la sub informa
ción: vimos todos los días diversos espectáculos de 
proselitismo, el gallo de pelea, los mariachis, los 
globos, la animación, la música de Juanga, los strep
pers, y el mesianismo individual de Allá en el ran
cho grande y la factura de cerca de mil millones de 
pesos en publicidad. La gran utopía de Tocqueville 
sobre la prensa también ha tenido en el gran pensa

dor la anticipación de sus contradicciones: a) los 
hombres se sentirán iguales e independientes, b) ten
drán ideas sencillas sobre todo gracias a la cultura de 
masas, c) la igualdad será favorecida por el Estado 
que acrecentará la debilidad del individuo, d) au
mento de las elites tecnoeconómicas y del poder 
central. 

Vivimos en México un sistema informativo de 
persuasión social, basado en el mercado audiovisual 
y la difusión masiva de imágenes sensoriales, un 
presidencialismo de fin de siglo y un régimen de 
partidos tradicionales, con cargas ideológicas que 
aún no pueden posicionarse en el electorado fuera de 
estos marcos referentes de la fantasía televisiva. Co
mo en otros países como Argentina, Perú, Venezue
la o Ecuador, México flota entre su tradición ideoló
gica y el nuevo populismo neo liberal y televisivo. 

El ciudadano que nace con el México indepen
diente sigue su curso de maduración y fortaleci
miento pedagógico al iniciar un nuevo siglo: obede
cerse a sí mismo, identificar -gobernantes y gober
nados- la naturaleza y los límites del poder que el 
estado puede ejercer contra el individuo en nombre 
de toda la sociedad. Para ello, sin embargo, requeri
mos mayor información de calidad para tomar mejo
res decisiones y ampliar los niveles de participación 
social y política. Si logramos ampliar ambas, infor
mación y participación, entonces diremos que he
mos entrado en un círculo virtuoso de transforma
ción social. O 

Chasqui 72· Infomática Chasqui 72 . Investigación 
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mo manejo del idioma y su 
ignorancia manifiesta sobre la historia nacional- y 
aun olvidadas por un electorado con un marco de re

el PRI tu
vieron serios obstáculos de imagen 

ferencia duro y bien construido: el hartazgo de un 
sistema sin alternancia política. El trabajo político 
de convocar a amplios sectores de la izquierda y de 
incorporar a viejos políticos descontentos con el sis
tema, mantuvieron a la opinión pública con la certe
za de la viabilidad política y electoral de este pro-

que no pudieron corregir. El primero, cargaba sobre 
sus espaldas tres intentos de conseguir la presidencia 
de la república sin conseguirlo, una cuestionada ad
ministración en el Distrito Federal, un lastre caudi
llista de dirigencia al interior de su partido y, ade
más, una estrategia de campaña que privilegiaba el 
contacto directo con la gente y la propuesta ideoló
gico política tan sólida como invariable. El segundo 
fue un candidato gris aun en el proceso interno de 
selección del PRI, como lo demostró Roberto Ma
drazo, el más mediático de los pre candidatos a la 
Presidencia, exhibiendo a Francisco Labastida como 
un fracasado en red nacional. El candidato del parti
do histórico no pudo remontar esta imagen, creada 
desde su propia institución política y, por otro lado, 
la imagen de renovación del nuevo PRI no fue capaz 
de aglutinar a la ciudadanía en medio de un compor
tamiento más equitativo y justo de accesos a la pren
sa. 

El comportamiento mediático de Fox está a la 
vista. La imagen del candidato parece estar hecha 
espontáneamente para ganar espacios en las panta
llas y sin miedo a cometer equivocaciones. Le habla 
con familiaridad a diversos y opuestos grupos socia
les, utilizando sus símbolos más comunes. Sus debi
lidades fueron manejadas como fortalezas - imáge
nes de terquedad irracional en una mesa de discu
sión sobre los debates que le propinó un descalabro 
importante que pareció costarle la elección, su pési-

Chasqui 72 . Investigación 
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Otros temas que 
pueden ser regula

dos en el futuro: 
la organización de 

los debates políticos, 
los topes de gastos 

de campaña y la 
inversión política en 

publicidad 

que permitía borrar sus intercambios de correspon
dencia durante una década. 

La efectividad de la opción "borrado" 

Pero lo que no se aclaró es lo relativo a la segu
ridad del comando "borrar" o "delete". Tal como el 
caso Lewinsky reveló, existe tecnología para resuci
tar toda aquella información que se eliminó y fue en
viada a la "papelera de reciclaje" en Windows o al 
"trash" en el sistema Macintosh. 

Pero no todas son noticias malas. Canalmp.com 
informó que la versión del navegador Internet Ex
plorer 6.0, la última colocada en el mercado por Mi
crosoft, incluye la función desactivadora de cookies, 
es decir, de aquellos secretos espías que inadverti
damente se aposentan en nuestro disco duro cuando 

~ 

entramos a la red. 
La versión 3.0 (1995-1996) del Explorer incluía 

la opción de "avisar antes de aceptar cookies" y la 
versión 5 (1995-2000) también la traía para "desha
bilitar cookies en InternetlIntranetlsitios de confian
za y sitios restringidos" en un nivel alto de seguri
dad, en ambos casos, cuando el usuario marcase ta
les opciones. 

Galletas infestadas de virus 

y si se pueden desactivar las molestosas cookies, 
también es posible blindar los canales de comunica
ción electrónica con medidas contraofensivas, como 
cortar conexiones peligrosas o atacar enviando" ga
lletas" -infestadas de virus por ejemplo- al que las 
hizo llegar en primer lugar. 

Existe tecnología para asegurar el borrado defini
tivo de archivos en el disco duro, codificar docu
mentos personales para convertirlos en inaccesibles 

y emplear otros artilugios a fin de proteger la pri
vacidad, intimidad y hasta el buen nombre del 
usuario de la electrónica. 

Pero como ocurre en la maquinaria bélica que 
a una medida se responde con una contramedida, 
en la cibernética siempre es posible que toda ac
ción de resguardo encuentre otra para contrarres
tarla y así hasta el infinito, es decir, hasta impedir 
cualquier tipo de protección o vigilancia. 

Médicos y científicos estudian formas de pro

teger al hombre del siglo XXI de problemas co


mo los derivados del "esfuerzo repetitivo", en

tre los que está el estrechamiento
 

del conducto que canali

za al nervio medio
 

y a ocho tendones fle

xores, entre el antebrazo
 

y la mano, conocido
 
como "síndrome del
 

túnel carpiano". 
\ 
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Las "cookies" 
estarían operativas 

para conocer las 
inquietudes intelec

tuales de un 
usuario de la red 

El ser individual necesita protección 

Pero poco o nada se está haciendo para proteger 
al individuo que por usar un ordenador y conectarse 
a la Internet, es víctima de asedio, pesquisa e inves
tigación y cuya vida personal e íntima puede inte
grar un registro de nombres, direcciones y hábitos 
que las grandes corporaciones venden e intercam
bian. 

El totalitarismo que Orwell pronosticó en su obra 
escrita en 1945 y que la situó en 1985, puede poner
se en práctica fácilmente, aplicando con fines proter
vos lo que la tecnología electrónica actual ha conce
bido y continúa creando y que el mercantilismo uti
liza para fomentar el intercambio y aumentar las ga
nancias. 

Es el momento de pensar en el hombre del siglo 
XXI y en su bienestar. El adelanto y el progreso no 
pueden terminar perjudicando al hombre que los 
conquistó e hizo realidad. La época en la que el 
hombre era esclavo, por la acción del mismo hom
bre, ha quedado sepultada en el cementerio del tiem
po. 

El caso de los procesadores Pentium 

La empresa Intel de los Estados Unidos trató de 
incluir un número serial único en los procesadores 
que fabrica, pero se encontró que constituía una in
vasión a la privacidad porque al ser transmitido por 
Internet, muchas compañías podrían recolectar in
formación sobre los usuarios y armar una base de 
datos a nivel mundial sobre sus gustos, preferencias, 
lugares que visitan, el tipo de software que disponen 
en sus máquinas, etc. 

La neo regulación 

En condiciones de desregulación de medios, la 
intervención del Instituto Federal Electoral(IFE), 
como organizador de las elecciones federales en Mé
xico, aportó signos de invaluable dimensión, entre 
los que sobresalen llevar a buen término las eleccio
nes más competitivas de la historia nacional y atajar 
frontalmente situaciones que hubieran generado ma
yor confusión y desorden informativo que se añadie
ran a las variables derivada de los candidatos. El 
propio candidato del PCD, Lic. Manuel Camacho 
Solís, propuso al ejecutivo federal que el día de las 
elecciones delegara alIFE las facultades regulato
rias de los medios. En materia de encuestas de sali
da y tendencias de voto el mismo día de las eleccio
nes, el lFE obligó a las empresas encuestadoras a 
informar sobre su fuente de financiamiento para el 
conteo rápido o las encuestas de salida que realiza
rían el dos de julio. Debían además identificar a lí-

La televisión favore
ce la personalización 

de la política aún 
~ ~ . mas en un regtmen 

presidencialista en 
proceso de acotación 

como el nuestro 
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deres del proyecto y sus principales puestos, el estu
dio o la metodología utilizada y el método científico 
del esquema y la selección. 

Por otro lado, gestionó con apoyo de la Secreta
ria de Gobernación siete espacios de cinco minutos 
en cadena nacional de radio y televisión a lo largo de 
la jornada electoral del dos de julio, para informar a 
la ciudadanía sobre el desarrollo del proceso y, por 
la noche, para hacer públicas las cifras del Programa 
de Resultados Electorales preliminares, que serían 
los únicos resultados oficiales sobre la elección pre
sidencial. También hizo cumplir la abstinencia infor
mativa normada por la ley que, aunque puede inter
pretarse como un signo de censura, sobre todo a me
dios internacionales, también es una señal de madu
ración de un pueblo que intenta tener espacios de re
flexión en medio de intensas batallas verbales de sus 
candidatos. A lo largo de todo el proceso el IFE rea
lizó diversos monitoreos a medios de comunicación, 
para informar los grandes desequilibrios informati
vos y dar a conocer a los medios que seguían esa po
lítica como elemento de regulación del mercado, de 
orientación a la opinión pública y verificación de las 
leyes electorales. 

Otros temas que pueden ser regulados en el futu
ro por el lFE y que, de alguna manera, entraron en la 
agenda de discusión colectiva son: la organización 
de los debates políticos, los topes de gastos de cam
paña y la inversión política en publicidad. En un país 
con un obsoleto cuerpo legislativo de medios y una 
práctica desregulatoria que hace ley, la ley del más 
fuerte vía mercado, estos hechos son particularmen
te importantes. 

Las encrucijadas de los partidos 

Los resultados de la elección del dos de julio en 
México confirmaron las encuestas que profetizaban 
un cambio fundamental. Vicente Fox del PAN da a 
un partido de oposición por primera vez en la histo
ria de México la Presidencia de la República, que
dando atrás un sistema de partidos arcaico. Se con
firma también la máxima de que quien conquista los 
medios, conquista una elección. Tanto el PRD como 

Chasqui 72 • Infomática Chasqui 72 • Investigación 

so 19 



INFORMÁTICA
 

concientización ciudadana sobre el secreto del sufra
gio y se enfrentó con la negativa de la Cámara de la 
Industria de la Radio y la Televisión de aprobar di
chos mensajes dentro de los tiempos oficiales a que 
tiene derecho el Estado y, la tercera, cuando en cum
plimiento de la ley se suspendieron los actos prose
litistas tres días antes de la elección, llegando a su
primirse señales de noticieros extranjeros transmiti
dos por cable. 

El mercadeo político 

Si observamos la campaña desde los momentos 
cumbres del drama electoral como lo son los deba
tes, veremos que la función de las encuestas, desple
gados, spots radiofónicos y televisivos y hasta los 
mítines populares, era remontar o mantener una con
dición posicional de los candidatos. Los debates ge
neraron al día siguiente guerras de encuestas y remi

tidos para determinar al ganador ante la opinión pú
blica. En México, sin embargo, la guerra verdadera 
se inició 11 días antes de la elección, como lo seña
ló el diario de Yucatán en una nota informativa. 

Ocurre lo mismo con los debates. La historia de 
los debates políticos en México no muestra que sean 
compromisos con la capacidad argumental, tan ne
cesaria en la polis, ni voluntad democrática. Los de
bates, dentro de la modesta experiencia mexicana, 
son espacios para descalificar al contrincante, defen
der intereses y posicionamientos en la carrera hacia 
el poder. 

Con el arte de jugar con las emociones humanas 
se cierra el círculo del marketing político. La televi
sión es la nueva arena donde se empobrece el discur
so ideológico y se reconforta el imaginario de la se
ducción. A lo largo de todo el proceso electoral, los 
tres principales partidos tejieron materiales para 
crear atmósferas favorables a sus candidaturas. 

De esta manera, la inclusión en los procesadores 
Pentium del "processor serial number" (PSN), fraca
só debido a la oposición, a nivel mundial, de grupos 
de usuarios y de la prensa especializada, al advertir 
los peligros que se podían derivar de ser transmitido 
por Internet, dijo un informe facilitado a Chasqui. 

Intel anunció el pasado 28 de abril que retiraría el 
PSN a partir de los procesadores de 1.5 GHz. 

El PSN es un número único incluido en cada pro
cesador Intel Pentium III y en algunos P-IL La expli
cación que se dio fue que los servidores de comercio 
electrónico, al disponer de un elemento adicional pa
ra autenticar la procedencia de la transacción, po
drían proveer de una mayor seguridad a los usuarios 
para realizar compras en Internet. 

Según Intel los be
neficios que conlleva
ría el uso de procesa
dores con PSN, son la 
seguridad adicional 
que obtendrían los 
usuarios al momento 
de realizar compras en 
línea. 

Organizaciones de 
protección a los usua
rios, como Electronic 
Privacy Information 
Center llamaron para 
que boicotearan al pro
cesador Pentium III de 
Intel hasta que fuera 
retirado el PSN. 

Otros hechos que 
ocurrieron y que au
mentaron la reacción 
de organizaciones de 
protección al consumi
dor y medios de comu
nicación en contra del 
PSN, fueron: 

• Intel anunció que por equivocación en algunos 
procesadores para computadoras móviles despacha
dos desde el 25 de enero de 1999, se enviaron con el 
PSN activado. 

• Intel prometió que todos los PSN irían desacti
vados y que sólo a través de un software especial los 
usuarios podrían activarlo a voluntad. 

• Un programador de la compañía Zero-knowled
ge, creó una aplicación que rompe la seguridad de la 
desactivación del PSN de Intel y 10 transmite en In
ternet sin autorización del usuario. 

• Desarrolladores de software de algunos países 
demostraron que pueden hacer visible el PSN aun
que el usuario lo haya desactivado. 

• El gobierno Chino prohibió la venta del Pen
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tium III para proteger 
la seguridad nacional, 
y recomendó desacti
varlo al conectarse a 
Internet desde com
putadoras con esos 
procesadores. 

• El 28 de abril del 
2000, Intel decidió no 
incluir el PSN en los 
nuevos chips de 1.5 
GHz. 

Difunden pancarta 

Circula a nivel 
mundial una pancarta 
del movimiento con
tra la invasión a la pri
vacidad, que toma el 
caso de Intel, como 
motivo de la misma. O-
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