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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. 
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BOLETÍN CULTU· 
RAL 

Número 205 Ju
nio/julio/agosto 
2000. Una publica
ción conjunta de la 

, Oficina de Informa
\I "",".'" BOLEflN CULTURAL n,205 ción Diplomática, 

._ .'_ \ la Dirección Gene-
I_~=__-------- ral de Relaciones 

Culturales y el Instituto de Coopera
ción Iberoamericana, de Madrid, España. 

Contiene una excelente edición facsimilar de las 
distintas publicaciones efectuadas por los principa
les diarios españoles, sobre temas de interés estricta
mente cultural. Informaciones sobre comunicación e 
informática, conviven con otras de lenguaje, arre, li
teratura, libros, arqueología, cine, bibliotecología, 
etc. 

REPORTEROS DE LA CIUDAD 
Número 33, Julio 2000. Una publicación men

sual del Área de Producción Gráfica de la Secretaría 
de Producción y Servicios de la Facultad de Perio
dismo y Comunicación Social de la Universidad Na
cional de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Re
pública Argentina. 

Un buen trabajo editorial y periodístico que in
cluye notas de actualidad como las que aluden a nue
vas formas de programación para la televisión, el 
servicio militar en la Argentina y la guerra contra la 
subversión, los telejuegos y la serial televi-

ESTUDIOS SOBRE 
EL MENSAJE PERIODÍSTICO 

Número 6 - 2000. Publicación anual del Depar
tamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias de 
la Información, de la Universidad Complutense de 
Madrid, España 

Esta entrega de la importante publicación de la 
Universidad Complutensa se abre con siete estudios 
sobre "El columnismo, pasado, presente y futuro", 
entre los que destacan el escrito por María Santos 
Sáinz de la Universidad Michel de Montaigne de 
Burdeos, Francia, sobre "Los creadores de opinión" 
en ese país europeo. Son muy actuales los trabajos 
sobre el columnismo en Internet de Concha Edo y 
Pedro Paniagua. 

En un segundo bloque, sobre Investigaciones y 
Documentos, aparecen doce trabajos, cada uno más 
interesante que el anterior. Los trabajos de Lizy Na
varro Zamora y Emy Armañanzas sobre el periódico 
on line y periodismo electrónico, son del momento. 

Por fin el apartado Bibliografía, con referencias 
de 10 obras distintas. 

CIENCIA Y EDUCACIÓN 
Número 3-2000. Editado por Inter Nationes, 

Alemania. La publicación alemana dedica este nú
mero al tratamiento de la relación entre educación y 
el uso de la red. Sostiene que en ese país europeo el 
acceso escolar a Internet es deficitario en relación 
con otras naciones industrializadas. "En Canadá el 
80 por ciento de las escuelas están conectadas a In

ternet, en Estados Unidos el 60 por ciento y 
en Holanda el 40 por ciento, contra un essiva de "Los titanes en el 
cuálido 12 por ciento en Alemania", inforring", Otras notas de inte

rés tienen que ver con el 
escritor argentino Manuel 

AMÉRICA LATINA EN MOVIMIEN· 
Puig, el portal educativo 

TO 
www. educ.ar, la ciudad de 

-

ma. 

~ 

Números 319 - 320 - 321 - 322 - 323
La Habana, el director de 

324, de agosto, septiembre, octubre y
cine Dimitri Rascovich. 

noviembre de 2000. Una publicación de 
la Agencia Latinoamericana de Informa
ción (ALAI), sede Ecuador. 



Bibliografía sobre
 
Comunicación
 

L a siguiente es la información sobre libros, re
vistas y otras publicaciones que sobre temas 
de comunicación, han sido enviados en las úl

timas semanas al Centro Internacional de Estudios 
Superiores de Comunicación para América Latina 
(CIESPAL). 

El Centro de Documentación de la Institución, 
cuenta con un activo de más de 21.000 documentos 
entre libros, revistas, folletos y otras publicaciones, 
todas ellas referidas al campo de la comunicación. 

Esa información está disponible, entre las 
09hOO y las 16h30, para estudiantes y egresados de 
las Facultades de Comunicación del país y el extran
jero, investigadores, profesionales, periodistas y pú
blico en general. 

El Centro de Documentación de Ciespal puede 
ser consultado en forma personal en nuestra sede 
ubicada en la Avenida Almagro N32-133 y Andrade 
Marín, a la Casilla Postal 17-01-584 o al e-mail 
-cciespal@ciespal.org.ec> 

CONVERGENCIA 
Año 7 - Número 22 - Mayo-agosto 2000. Una 

publicación del Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Administración Pública de la Universidad Autóno
ma del Estado de México. 

En esta entrega y 
bajo el apartado de 
Comunicación, Fa
milia y Política, la 
revista Convergen
cia, pública los si
guientes artículos 
que pueden ser de 
interés para nues
tros lectores: Una 
perspectiva nor
mativa acerca de 
la videopolítica 
de Miguel Án
gel Santagada; 
Tecnologías de 
la información 
y participación 
ciudadana en el municipio vene
zolano, un análisis normativo de Jennifer Fuenma
yor Carroz y Flor María Ávila Hernández; Diversi
dad de la oferta televisiva mexicana, dos semanas de 
1999 de Juan Enrique Huerta Wong; y, Boceto Me
todológico para investigar la interacción, familia y 
medios de comunicación, de Luis Alfonso Guadarra
maRico. 
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•Irving Berlín Villafaña 

l nuevo siglo empezó en México con un pro
ceso electoral para cambiar al Presidente de 
la República, 500 diputados, 128 senadores, 

jefe de gobierno del Distrito Federal y los Goberna
dores de Guanajuato y Morelos. El 2 de julio del año 
2000 representó, pues, para los tres partidos políti
cos más importantes: el Partido Revolucionario Ins
titucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de 
la Revolución Democrática, una oportunidad para su 
posicionamiento electoral de cara a 58.7 millones 
de mexicanos inscritos en el padrón. 

Si el sistema de comunicación de un Estado está 
directamente relacionado con el comportamiento de 
una democracia, entonces sería muy interesante ob
servar los modos de relación entre la seducción me
diática masiva y un régimen de transición de parti
do de estado a una democracia formal. Veamos cier
tos aspectos por separado: 

a) la organización de las campañas políticas, 
b) situaciones de libertad o control informativo, 
c) el mercadeo político, 
d) procesos nuevos de regulación, y 
e) las encrucijadas comunicativas actuales. 

Las campañas políticas 

Los repertorios utilizados en las campañas políti
cas del año 2000 en México tienen herramientas tan
to del pasado como del futuro. En el país confluyen 
estas tendencias sin que se haya dado una transición 
definitiva. Podemos observar la permanencia de es
tructuras y organizaciones de masas que captan gru
pos de ciudadanos para enfilarlos a un voto cautivo, 
(como sindicatos, agrupaciones campesinas, grupos 
de presión de diversa índole) y la promoción de pro
gramas de asistencia social que -independientemen
te de su contribución a la satisfacción de alguna ne
cesidad sectorial- asocian sus productos a la acción 
político-electoral de los gobiernos y/o partidos que 
los promueven. A esta generación de actos de prose
litismo pertenecen también los mítines, los encuen
tros públicos de candidatos con diferentes actores 
sociales, los diálogos con sectores productivos y 
agrupaciones con algún tipo de liderazgo social. 

JIrving Berlín Villafaña: Mexicano, antropólogo y periodista. 
Actual Subdirector de Extensión de la Universidad Autónoma 
de Yucatán, México. Correo-e: bvillaf tunku.uady.mx 

P a 
reciera, 
no obstan
te, que esta 
colección de 
técnicas no es 
suficiente para 
ganar una elec
ción en un país 
mayoritariamente urbano, donde se generan resulta
dos ambivalentes: algunos sectores sociales ven las 
medidas asistenciales como adecuadas y otros en
cuentran indigno que la estrategia electoral se con
funda con la compra de la decisión soberana del pue
blo en el acto de elegir a los gobernantes. Lo que es 

Los repertorios uti
lizados en las cam
pañas políticas del 
año 2000 en México 
tienen herramientas 
tanto del pasado 
como del futuro 
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una campaña enérgica en audiencias rurales se desa
rrolla simultáneamente como una contra campaña en 
las ciudades que concentran núcleos humanos más 
grandes. Su eficacia, pues, necesita técnicas coadyu
vantes como las que se desarrollan por medio de la 
industria mediática e Internet y propuestas nuevas 
para una clase media más demandante. 

Este segundo abanico de opciones se constituye 
con estudios de opinión y encuestas que van orien
tando decisiones de opinión pública y también estra
tegias de corrección electoral, la inserción publicita
ria en medios electrónicos de circulación nacional, 
los debates, la creciente teatralidad de las declara
ciones y modos de organizar los mítines con miras a 
su repercusión mediática y hasta la técnica de ir ha
cia los reflectores. Es decir, buscar los temas impor
tantes de la agenda periodística -como la toma de 
posesión del nuevo jefe de gobierno en Chile- y lo
grar de rebote propaganda específica en ciertos sec
tores de votantes. Las salas de prensa y las páginas 
en Internet son centros de información que caminan 
paralelos a los mítines tradicionales. 

El acceso a los medios 

A diferencia de campañas celebradas dentro del 
sistema informativo de control de las masas, la con
dición actual ha permitido accesos equitativos de los 

partidos políticos a los medios, no solamente porque 
la ley así lo señala, sino porque la ecuación medios
audiencias los necesitan para mantener aceptables 
sus niveles de credibilidad y competencia. El Insti
tuto Federal Electoral realizó diversos monitoreos a 
lo largo del proceso notando dinamismo y equili
brios, salvo en los siguientes casos: en la medida en 
que se acercaba el día del sufragio la cobertura noti
ciosa de los candidatos priístas aumentaba, en detri
mento de los partidos de oposición que en etapas in
termedias habían logrado cierto equilibrio informa
tivo. 

Estos cambios en el equilibrio informativo se ex
plican con facilidad si se analizan de manera conec
tada con los resultados de las encuestas pos debate, 
realizadas el 26 de abril y el 27 de mayo, las que 
mostraban avances importantes en los candidatos de 
la oposición, especialmente de Vicente Fox del Par
tido Acción Nacional. Después de setenta y un años 
de mantener el poder federal en México y un com
promiso de renovación que nunca llegó, el Partido 
Revolucionario Institucional percibió un desconten-

La condición actual 
ha permitido accesos 

equitativos de los 
partidos políticos a 

los medios 

Para nublar aún más el significado de esta "pro
lectoría", se insistió en que el "objetivo de la campa
ña era promover la lectoría de periódicos a nivel na
cional", o sea, crear personas que tengan el oficio de 
lectores o leyentes en alguna orden religiosa. Y se 
añadió que se hacía "con el fin de captar el público 
con el que no se cuenta", frase de muy dudoso signi
ficado, pues en vez de "con el fin de" pudiera haber
se usado la preposición "para", más certera y con 
menos rodeos. "Captar el público que no se cuenta" 
causa hilaridad, ya que sería estúpido, por decir lo 
menos, que captasen el público de fieles devotos. 
Siendo esa oración redundante, hubiese sido mucho 
mejor haber escrito simplemente para captar lecto

"Captar el público 
que no se cuenta"
 

causa hilaridad, ya
 
que sería estúpido,
 

por decir lo menos,
 
que captasen el 

público de fieles 
devotos. 

LENGUAJE
 

res, y punto. Mas, como parece que dudaban de la 
claridad de lo dicho, volvieron a insistir en que el fin 
de la campaña era "captar aquel público que actual
mente no compra periódicos". ¿En qué quedamos: 
es pro-lectoría, pro-lectores o pro-compradores? 

Más rarezas idiomáticas 

Pero si el nombre de la campaña nos extraña por 
ambiguo y confuso, en las bases encontramos rare
zas idiomáticas como el apartado que denominan 
"medios a utilizarse". Esta expresión es un galicis
mo y es incorrecto. Se debería decir "medios por 
utilizarse", o si se desea: "medios que se utilizarán". 
Esta forma de expresión está tan extendida que escu
chamos al concejal de los festejos quiteños que leía: 
"los eventos a presentarse" (mal, muy mal). Ellicen
ciado debería haber leído "los eventos que se presen
tarán" o "los eventos por presentarse". Igualmente se 
escuchó que "las deudas a pagar", cuando debemos 
decir "las deudas por pagar". Si le dicen deudas a pa
gar, no las pague. Un Ministro hablaba de "el con
curso de ortografía a realizarse". Muy mal, señor 
Ministro. 

Otro de los apartados se titulaba "tiempo de du
ración de la campaña". ¿No era suficiente el decir 
"duración de la campaña?" Y proseguía: "laAEDEP 
deberá seleccionar (la oferta) que mejor le conven
ga", obvio. Escoger la que no les conviene sería una 
tremenda torpeza. También leímos: "una vez publi
cados los avisos en los que se convoca al concurso", 
o sea, una vez publicados los avisos de la convoca
toria. En las clases de periodismo se explica que el 
buen periodista da la mayor cantidad de información 
con el menor número de palabras y excluye lo obvio 
por ser obvio, claro. Cuestión de economía. Tam
bién se explica que la confusión y la ambigüedad de
ben extirparse del escrito. El mejor mercadeo para 
ganar lectores quizás sea tan sencillo como empezar 
a respetarlos, enseñarles a saborear el placer del tex
to. En resumen, para tener lectores hay que formar
los. O 
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INVESTIGACION
 

Errores comunes 
en el lenguaje 
periodístico 

Juan Manuel Rodríguez 

H
asta hace pocos años, caminar con el perió
dico bajo el brazo y desplegarlo en lugares 
públicos confería a las personas cierto status 

de burguesía ociosa o proletariado instruido. Pero ya 
nadie ostenta con el periódico, los estereotipos han 
evolucionado. El llavero -cuanto más grande, me
jor- y el celular han suplantado a los diarios. El uno 
es signo de prosperidad y tenencia de cosas, el otro 
es indicio de poseer contactos importantes y estar 
más globalizado que pelota de fútbol. 

Ante las nuevas convenciones sociales, frente a 
una información a la que se accede con mayor rapi
dez vía electrónica, los editores de periódicos, los 
voceadores, los reporteros y comentaristas han pues
to el grito en el cielo: quedarse sin lectores es una 
manera de morir sin pena ni gloria. Esta crisis de 
compradores -ya ni siquiera se usa el papel para es
conder los paquetes de toallas sanitarias- ocasionó 
un concurso promovido por la asociación de editores 
de periódicos de Ecuador. 

Las bases de este concurso, que nos servirán co
mo ejercicio de corrección, pueden ser un ejemplo 
clarísimo del por qué los periódicos pierden unos 
lectores que jamás cultivaron. ¿Dónde ha fallado el 
mercadeo? Para poseer lectores hay que respetarlos, 
cuidar el estilo, o sea, editar textos que sean modelo 
de pulcritud, claridad, exactitud y naturalidad en el 

J
Juan Manuel Rodríguez, español por nacimiento, ecuatoriano por 
adopción, Decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad 
San Francisco de Quito, escritor. Correo-e: juan@mail.usfq.edu.ec 

uso del idioma. Por el contrario, las dos escasas pá
ginas (menos de 200 palabras) con las bases de la 
campaña publicitaria para ganar lectores rompieron 
las más elementales normas del bien decir: confusas, 
plagadas de errores e incorrecciones, redundantes y 
absurdas. En ellas se demuestra ese desaliño que 
produce el alejamiento de los lectores y el descuido 
en el trato del idioma. Sin embargo, una cruzada 
promovida por Iván Carvajal, Manuel Corrales, Si
món Espinosa y otros escritores auténticos luchan 
para que se respete la decencia en la expresión. La 
corrupción invade también los reductos del lenguaje 
y los núcleos de la cultura institucionalizada. 

¿Pro-lectoría, pro-lectores o pro-lectura? 

La AEDEP denominó a la campaña PRO-LEC
TORÍA. Si la lectoría es el oficio de algunos clérigos 
que leían en el refectorio y en los púlpitos de las 
iglesias, ya el nombre genera confusión y sobresal
to. ¿Querían los editores de periódicos promover la 
lectura de los diarios en los claustros? ¿Querían for
mar lectores callejeros que, como juglares, voceasen 
las noticias a los transeúntes? ¿No hubiese sido más 
clara una campaña denominada PRO-LECTORES, 
PRO-LEYENTES (con el toque de pedantería) o 
PRO-LECTURA? 
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Con el arte de jugar 
con las emociones 
humanas se cierra 

el círculo del 
marketing político 

to colectivo sobre sus acciones que amenazaban el 
éxito electoral de su candidato presidencial Francis
co Labastida, por lo que fue necesario enterrar el 10
gotipo del nuevo PRI, aquel de las manos bíblicas 
que alzan el círculo como una hostia, convocando a 
los militantes más duros, herederos del sistema auto
ritario de los tiempos de la exclusión informativa. 

afirmaban la 

Por encima de las libertades ganadas, la presión de 
un sistema abierto como el de la persuasión del mer
cado, se revivieron prácticas de control informativo 
y de cooptación corporativa del voto mediante pro
gramas asistenciales. 

El control no pudo ser como en décadas pasadas. 
Si bien es cierto que las líneas editoriales de los no
ticieros televisivos se asemejaban notablemente y 
articulistas, como Granados Chapa, 
complicidad entre los jefes de redacción y los burós 
de comunicación del equipo de Labastida, los méto
dos no podían ser tan evidentes como en el pasado. 
Uno de los más sorpresivos fue la salida definitiva 
de Televisa de los periodistas Jacoboy Abraham Za
bludosvky así como Guillermo Ortega Ruiz, dejan
do el lugar a Joaquín López Dóriga, cuyo estilo 
agresivo y formalmente plural intentó consensuar a 

favor de los intereses oficiales sin demasiada pérdi
da de credibilidad. Los resultados de las encuestas, 
sin embargo, la crítica al viejo sistema de hacer pro
selitismo, derivada de grupos de presión como el 
clero, organizaciones civiles y la prensa internacio
nal, fueron factores claves que impidieron un refor
zamiento de la campaña del priísta Francisco Labas
tida Ochoa. Periódicos como el Financial Times, El 
País, el Washington Post, CNN, San Antonio Ex
press News, Cox News Service, Dallas Morning 
News o The New York Times, cubrieron los proce
sos de campaña en zonas rurales denunciando los 
métodos de la dictadura perfecta, según la adjetiva
ción de Vargas Llosa. 

Los momentos más desventajosos para la libertad 
de expresión se dieron en etapas claves del proceso. 
El primero llegó con la pretensión de la Secretaría de 
Gobernación de canalizar todos los fondos de publi
cidad del Estado hacia Notimex, la agencia informa
tiva oficial mexicana; la segunda, cuando el Institu
to Federal Electoral propuso una campaña para la 
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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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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 
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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-
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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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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 
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