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a sociedad argentina está afectada por una 
crisis generalizada, como consecuencia del 

.-mal manejo de la economía y finanzas de los 
sectores público y privado. El impacto se siente, 
aun, en los grandes diarios cuya circulación ha caído 
en forma inédita a nivel mundial. Este hecho que 
podría tener consecuencias de "efecto dominó", es 
analizado a profundidad en Chasqui por el profesor 
Federico Rey Lennon, de la Universidad Austral de 
Buenos Aires. 

y en el marco de la situación de la prensa, este 
ejemplar pasa revista a tres temas de gran 
actualidad: la prensa gratuita que día a día crece en 
difusión y cobertura, los esfuerzos que hacen los 
"viejos" diarios para cambiar su apariencia y captar 
nuevos lectores y el caso del diario estadounidense 
"Usa Today", que hace 20 años marcó un cambio 
revolucionario en la forma de hacer periodismo 
diario. 

En la columna de opinión ponemos a 
consideración de nuestros lectores la virtual 
desaparición del líder carismático en la vida 
política de nuestros países, por obra y gracia de la 
actividad de los medios de comunicación, cuyos 
condicionamientos, para quienes los usan y se 
engrandecen a costa de ellos, son distintos a los 
que imponía la lucha política del pasado. 

Analizamos también dos temas de enorme 
actualidad y controversia: los acuerdos entre los 
medios y el gobierno de México para la difusión de 
los planes y programas oficiales y el rol de los 
medios en el proceso para el establecimiento, a 
mediados de la presente década, del Área de Libre 
Comercio de América (ALCA). 

Por fin, Chasqui describe la situación que se 
vive en Chile como consecuencia de una 
cuestionada ley de la dictadura que dictó las reglas 
de juego para la radiodifusión privada. Y en el 
campo de la radio, la revista señala las normas para 
"contar las noticias" con impacto e interés. 
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Sin rumbo 
en la informática 
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automática) dentro de la comunidad, las controver
Francisco Ficarra • 

sias se irían diluyendo hasta desaparecer completa
mente. Nada de esto ha ocurrido. Peor aún, a poco 

1 siglo pasado ha sido testigo de importantes de iniciado el nuevo milenio, la informática no recu
cambios en la estructura de la ciencia. Tal es pera el norte en la brújula de su razón de ser. Mucho 
así que el avance científico ha alcanzado casi tienen que ver en estos desajustes los matemáticos 

todos los ámbitos y actividades del ser humano. Em que pululan en los centros universitarios de informá
pero, las ciencias sociales y las ciencias formales tica. En las próximas líneas se aborda una serie de 
(incluida la matemática) entran en un constante dile cuestiones relacionadas con el contexto educativo y 
ma. Muchos pensaban que con el avance de la infor social de la informática. Este es un primer boceto 
mática (léase en sentido clásico, o sea, información que en futuras ediciones se irá ampliando. 

J
Francisco V.C. Ficarra, italiano, profesor, periodista y
 
escritor. Residente en la actualidad entre la costa
 
mediterranea española y los Alpes italianos.
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A la radio y la televisión un beneficio económi Ahora, con los 18 minutos, el costo actual sería 
co. Para muestra basta un botón: según los últimos de 7.658 pesos, una reducción del 90 por ciento. 
informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda, En el caso de una radiodifusora que transmite to
el tiempo fiscal que utilizó la Presidencia de enero a do el día, el anterior tiempo fiscal acarreaba un cos
septiembre equivale a 306.8 millones de pesos, a un to de 2.530 pesos al día. Ahora, con la obligación de 
costo de 425.4 pesos el minuto en televisión y 13.1 dar a Estado sólo 35 minutos, el costo será de 457 
pesos el minuto en radio. pesos, 81 por ciento menos. 

Para una televisora que transmite hasta 24 horas Mientrastantoel debatecontinúa, antetodopor la nue
al día, el tiempo fiscal significaba otorgar 180 minu va etapaque marcan estoscambiosen la relaciónentreel 
tos al Estado, lo que implicaba un valor estimado de gobiernoy los medios,no en lo concerniente a la libertad 
76.576 pesos diarios. de expresión, sinoen el manejodiscrecional entre ambos.O 

Los más y los menos Con el Decreto Presidencial para modificar los tiempos ofi
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda de México, de ciales en México, estos quedan de la siguiente forma: 

enero a septiembre del 2002, el gobierno utilizó 4 millones 70 
mil 511 minutos del llamado tiempo fiscal en televisión. La Pre
sidencia, utilizó la mayor parte del tiempo. 

• El resto del tiempo se reparte en menores cantidades entre dis • Los minutos son por día
 
tintas dependencias de Gobierno.
 • FUENTE: Decreto Presidencial que Modifica los Tiempos 

• FUENTE: Informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda Oficiales en Radio y Televisión 
y Crédito Público. 
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El conductor estelar de Televisa, Joaquín López 
Dóriga, en su edición del Noticiero, el mismo 10 de 
octubre, saludó la medida como una "decisión de los 
nuevos tiempos". 

En el mismo tono, Javier Alatorre, conductor del 
noticiero Hechos de TV Azteca, agradecía entre lí
neas al foxismo por las nuevas reglas. 

"Hoy, el Presidente Vicente Fox corrigió esta 
barbaridad histórica (los tiempos oficiales obligato
rios), y en un reconocimiento a la responsabilidad de 
los medios, decidió eliminar este absurdo impues
to", editorializó Alatorre. 

Para los grupos radiofónicos el beneficio fue ca
si inmediato, pues el4 de noviembre, ocho de las on
ce principales cadenas de radio en la capital del país 
firmaron un acuerdo para reducir en 50 por ciento 
sus tarifas publicitarias, lo cual les abre campo para 
atraer a un mayor número de clientes, después de 7 
años en los que la baja en las ventas, el recorte de 
personal y la operación en número rojos han sido 
una constante en las empresas de comunicación. 

La pareja presidencial a cuadro 

La discusión sobre la negociación entre el gobier
no de México y los medios electrónicos tiene otra 
arista en la que se involucra, como lo ha estado ha
ciendo últimamente en los asuntos de Estado, a la pri
mera dama Martha Sahagún de Fox, quien durante el 
primer año de gobierno fungiera como vocera presi
dencial y fuera la responsable de construir un muro 
entre los medios y Vicente Fox. 

Para su proyecto 
filantrópico, la 
señora Fox ha 

recibido importantes 
apoyos de Televisa 

Este acuerdo permite, en primer término, borrar 
las antipatías que generó en los medios Sahagún, du
rante su etapa como vocera presidencial y, en segun
do término, fue una respuesta de los esposos Fox a 
los favores recibidos de los medios electrónicos, en 
cuanto a la difusión de sus atributos personales, 
principalmente en lo concerniente a la fundación fi
lantrópica "Vamos México". 

Para su proyecto filantrópico, la señora Fox ha 
recibido importantes apoyos de Televisa (la princi
pal televisora del país), entre ellos, el pago de los 
gastos de organización de un concierto del cantante 
inglés Elton John para recaudar fondos a favor de 
"Vamos México". 

Dentro de esta cadena de promociones persona
les gratuitas también se añade al actual secretario de 
la gobernación, Santiago Creel, quien en aras de una 
candidatura presidencial hacia las elecciones del 
2006, favorecería la negociación entre la administra
ción Fox y los industriales de la radio y la televisión. 
No hay que descartar que en el 2003 habrá en Méxi
co elecciones para renovar el Congreso y en las que 
se prevé que el partido de Fox, el PAN, no podrá al
canzar la mayoría para dominar el Legislativo y fa
cilitar la aprobación de las iniciativas del Estado. 

Los beneficios de parte y parte 

La reducción en el tiempo oficial da a cada una 
de las partes lo que más necesita: 

Al gobierno, la posibilidad de trascender median
te obras mediáticas. 

Matemáticos en la informática: 
Atentado a la ética profesional 
de las ciencias sociales 

Durante el siglo XX, la ciencia ha asumido el rol de 
centinela del grado de desarrollo de una sociedad. Sin 
embargo, la matemática no era más que el lenguaje 
con el cual está escrito la naturaleza, sino más bien, un 
conjunto de representación útil y eficaz de los fenóme
nos. En pocas palabras, un conjunto de modelos. Pues, 
que a nadie sorprenda que en los regímenes totalitarios 
se suspenda la enseñanza de los conjuntos. He aquí el 
origen para desarrollar la matemática aplicada -por 
ejemplo- a favor de la tecnología. 

Hasta aquí el aspecto teórico, pero el aspecto so
cial de numerosos matemáticos es la salida laboral. 
Prácticamente igual a cero en muchos países, sean 
desarrollados o en vías de desarrollo. El grave con
flicto es cuando estos señores se incorporan en de
terminados centros informáticos y desde los mis
mos, llegan a tener más poder que el decano de la fa
cultad de informática. 

Estos individuos, en su formación académica, 
no han cursado materias propias de las ciencias so
ciales, lo que les convierte en verdaderos autóma
tas despóticos. En la historia de las guerras mun
diales es sorprendente cómo la gran mayoría de es
tos exponentes de las ciencias formales continua
ron su trabajo bajo las órdenes de los dictadores de 
tumo. Al respecto, resulta interesante examinar la 
historia europea desde los años 1930 hasta 1945. 
En la misma se puede constatar cómo gran parte 
del personal científico de los laboratorios industria
les y universitarios continuaron el trabajo a favor 
del ejército invasor. 
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Algunos pensarán que esto ya pertenece a la his
toria, pero no es así. Que a nadie sorprenda cómo al
gunos catedráticos de matemáticas españoles y per
tenecientes al departamento de informática, firman 
proyectos europeos por varios millones de euros a 
favor de su esposa y amigos de tumo en el departa
mento, sin hacer partícipes a los estudiantes o inves
tigadores que tienen a su cargo. 

Muchos de estos estudiantes han realizado la te
sis doctoral, cuyos resultados han servido al perso
naje corrupto para presentar el proyecto de investi
gación subvencionado desde Bruselas. En otras pa
labras, un nuevo doctor en informática, sistemas o 
software, marginado injustamente desde el momen
to que presenta su tesis doctoral, puede caer tranqui
lamente en una profunda depresión. 

Estamos delante de una doble tomadura de pelo. 
Por una parte los padres que han pagado los impues
tos y ven cómo el hijo es empujado tempranamente 
a la frustración y enfermedades relacionadas con la 
depresión. Por el otro lado, ciertos docentes univer
sitarios ingresan importantes cifras a sus cuentas 
bancarias (dinero obtenido de los impuestos de to
dos los habitantes del Viejo Continente). Evidente
mente, la palabra ética no existe en el diccionario de 
estos déspotas. 

He aquí una asignatura pendiente. Urge solucio
nar esta catastrófica realidad ya que no existe en la 
Península Ibérica un clon de Baltasar Garzón u otro 
juez análogo, para investigar todas estas corrupcio
nes educativas. Además, muchos de estos jóvenes 
universitarios aceptarán cualquier tipo de empleo, 
no afín a sus estudios con tal de salir de ese círculo 
mediocre y corrupto. 

Hacía el origen de la distorsión: 
John Von Neumann 

El 28 de diciembre de 1903 nacía en Budapest, 
János Neumann, o lo que es lo mismo, John Von 
Neumann (por motivos de la Segunda Guerra 
Mundial emigra a los EE.UU. y cambia sus nom
bres por seguridad personal). Neumann es consi
derado el padre de las computadoras modernas, 
entre otras cosas. 

Chasqui 80 • Ensayos Chasqui 80 .. Informática 
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Fue él, quien en 1946 presenta un modelo de com
putadora que lleva su nombre. Dicho modelo se com
pone básicamente de: una memoria para los datos y los 
programas, una unidad de entrada, salida de la infor
mación y la unidad central de procesamiento. La me
moria estaba dividida en dos zonas. La primera para 
almacenar el programa que se debía ejecutar y la se
gunda, para retener los datos. Esta característica es la 
piedra fundamental de las computadoras, porque un 
comando del programa para ser ejecutado debe estar 
necesariamente en la unidad central de procesamiento. 
De este modo, se gana velocidad de ejecución del con
junto de instrucciones que componen los programas. 

Desde temprana edad, la excelente posición eco
nómica de los padres de Neumann, le permite seguir 
cursos en varias universidades del centro de Europa 
(Berlín, Budapest, Viena, Zurich, etc.). Tal es así que 
en 1921 y 1923, en la Universidad de Berlín asiste a 
las clases de Albert Einstein, Erhard Schmidt y Fritz 
Haber, por citar tres celebres científicos internacio
nales. Desde ese entonces, fue su padre el que le 
orientó sus estudios hacia cuestiones más aplicativas 
o prácticas (aquí debemos hacer un inciso importan
te e histórico, porque en el continente americano hay 
la tendencia de hacer prevaler el aspecto práctico, 
ante el teórico del continente euroasiático). Es me
nester recordar que en ese periodo había una cons
tante competencia entre la ciencia física-matemáti
ca francesa y alemana. 

Cuando en 1937 llega a los 
EE.UU. participa activamente en 
las fuerzas armadas, especialmente 
en el laboratorio de investigación 
balística (Ballistics Research Labo
ratory) en Maryland. A partir de ese 
momento, la vida de Von Neumann 
se embarcaría hacía el aspecto prác
tico. Entre otras actividades, él pre
senta a la matemática como un me
dio para salvar el valor universal de 
la ciencia (en ese entonces había 
una crisis en el determinismo y re
ducionismo clásico), presenta un 
nuevo modelo en la teoría de los 
juegos (había un interés hacia el 

análisis racional y la matemática del comportamien
to social, entre otros), etc. 

La matemática aplicada era el resultado de gran 
parte de esas investigaciones, en la cual Von Neu
mann tenía mucho que ver. Los problemas de proce
samiento de la información demográfica para el cen
so tenía implícitamente relacionada la cuestión de la 
informática gestional (contabilidad para las empre
sas, principalmente en ese entonces). No en vano, 
fue el gran secreto comercial de la firma Internatio
nal Business Machines (simplemente "IBM" desde 
1924). Empero, esa información obtenida del censo, 
tendría una catastrófica consecuencia en Europa de 
esa época (limpieza étnica). 

Durante la Segunda Guerra, Von Neumann entra 
en contacto con Vannevar Bush quien estaba traba
jando en la Oficina de Desarrollo e Investigación 
Científica (Office of Scientific Research and Deve
lopment - OSRD). Se trataba de la primera institu
ción civil con el fin de dar asistencia a las fuerzas ar
madas estadounidenses que entre otras actividades 
se coordinaban investigaciones sobre la guerra sub
marina, el radar, los explosivos, etc. 

Fue en 1945 cuando Vannevar Bush publica el 
artículo "La mente humana no funciona así" (As We 
May Think). El problema que se planteaba era el si
guiente: frente a la rigidez y dificultad de acceso 
producida por los actuales medios de gestión de la 
información, basados en la impresión u otros archivos 
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Fox obtuvo lo que buscaba: una mayor promo
ción para dar continuidad a un gobierno mediático, 
en el que los programas sociales y de infraestructu
ra fueron sustituidos por el culto a la imagen. 

Mientras, para los industriales de la Cámara Na
cional de la Industria de la Radio y la Televisión, la 
negociación es un símbolo de los nuevos tiempos y 
un lastre menos para la libertad de expresión, para el 
foxismo significa un factor de presión, en un contex
to en el que está pendiente la reforma del estado, en 
cuyas negociaciones, los grupos de oposición pensa
rán que si el Presidente cedió ante los medios de co
municación, también deberá ceder ante ellos, en 
asuntos que sí implican un cambio más de fondo en 
la conducción de las políticas públicas. 

Al darse el anuncio del cambio en los tiempos oficia
les, la radio se limitó a explicar en qué consistía el acuer
do, pero las dos televisorasmás importantes del país, Te
levisa y TV Azteca, a través de sus noticieros estelares, 
hicieron un inusual alarde de lo que para ellos era una 
nueva etapa en las relaciones entre el gobierno y los me
dios de comunicación, en la que se dejan atrás medidas 
de "represión" para controlar la opinión pública. 

Para todos quedó claro que, de momento, la radio 
y la televisión no serán un espacio crítico, pues des
de el anuncio de la reducción en los tiempos oficia
les nació una nueva alianza Fox-medios. 

La urgencia de informar, en tiempo real, sobre el 
alzamiento del insurgente Ejército Zapatista de Li
beración Nacional elide enero de 1994; el asesina
to del candidato oficialista a la Presidencia, Luis Do
naldo Colosio el 23 de marzo de ese año; la devalua
ción económica de 1995 y el entonces fenómeno 
Fox durante la lucha presidencial del 2000, parecía 
que terminarían con el control del gobierno sobre los 
medios. 

A más de tres décadas de las negociaciones del 
tiempo oficial, todo sigue igual en lo que a concesio
nes se refiere, sólo que ahora el control lleva implí
cito un acuerdo mutuo. 

Esa nueva relación del gobierno con los medios 
no es bien vista por distintos sectores en México. 
Uno de esos sectores es el encabezado por una comi
sión multipartidista de legisladores que busca pro
mover una controversia constitucional para anular 
este decreto presidencial y restituir al Ejecutivo los 
tiempos oficiales fijados hace más de 30 años. 

Los cambios en los tiempos oficiales dan a la 
Presidencia de la República la oportunidad de lle
gar a un auditorio más amplio, pero quitan a otras 
entidades oficiales como el Poder Legislativo y las 
Secretarías de Estado, la posibilidad de acceder a 
un espacio en radio y televisión, aunque sea de 
madrugada. 

La característica 
del sistema político 

•mextcano es su
 
difícil relación
 

con los medios,
 
a la vez tan lejana
 

como cercana 
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La difusión de las protestas de los estudiantes, 
previo a la represión del 2 de octubre del 68 en la 
Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, molestó al 
entonces Presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien ejer
ció un control cuasi-absoluto de los medios electró
nicos y escritos. 

En particular la radio y televisión fueron objeto 
de turbias negociaciones a las que, para conservar 
sus concesiones, se les pretendió cargar un impues
to del 25 por ciento mensual sobre sus ingresos por 
publicidad, lo que elevaba los precios a los anun
ciantes y disminuía las ganancias para los medios. 

Ante la molestia de los empresarios del ramo, la 
Presidencia ofreció una segunda opción: que las em
presas colocaran el 49 por ciento de sus acciones a 
la venta, lo cual daba al Gobierno la posibilidad de 
comprar las acciones. 

Ninguna de las posibilidades agradó a los empre
sarios, por lo que se buscó un nuevo acuerdo: que las 
estaciones de radio y televisión cedieran más tiempo 
gratuito al Estado, que los concesionarios garantiza
ran mejoras en su programación dando al Gobierno el 
derecho de revisar, cada cinco años, si se cumplía con 
esta obligación y que, si el Poder Ejecutivo conside
raba que algún tema perturbaba la paz pública, podría 
llamar la atención allicenciatario (el dueño del permi
so o concesión de transmisión). 

El arreglo fmal se publicó el primer día de julio de 
1969 y contemplaba que el impuesto se cubriría si se 
ponía a disposición del Estado el 12.5 por ciento de 

tiempo diario, pero ante la incapacidad del Gobierno 
para realizar producciones de calidad o capaces de 
atraer al público, con el paso de los años el uso del 
tiempo oficial se haría en horarios de madrugada. 

33 años después 

El tiempo pasó y los tiempos oficiales quedaron 
temporalmente fuera de la polémica entre los me
dios y el gobierno. 

Nuevos sucesos políticos y sociales plantea
rían a la Presidencia la necesidad de ejercer un 
nuevo control sobre lo que se difundía en la radio 
y la televisión. 

Fox obtuvo lo que 
buscaba: una mayor 
promoción para dar 

continuidad a un 
gobierno mediático, 

en el que los 
programas sociales y 

de infraestructura 
fueron sustituídos 

por el culto a la 
•Imagen 

físicos, se necesita de un medio que se amolde me
jor a la forma de trabajar de la mente. Es decir, des
taca el carácter asociativo de las ideas. Dicha no
ción quebranta la secuencialidad de la clasificación 
de las ideas que era el paradigma de ese entonces. 
También se plantea la necesidad de un sistema o 
dispositivo que sirva de soporte al trabajo intelec
tual. Se debía combinar los aspectos de un archi
vador personal y de una librería, o sea un sistema 
con una capacidad de almacenar grandes volúme
nes de información de manera relacional, sumado 
a una consulta veloz y flexible de toda la informa
ción. Escoge un nombre al azar y denomina al sis
tema "memex" (memory extender). Las dos no
ciones fundamentales del hi
pertexto: nodos y nexos, 
se habían planteado en 

lafones en la comunidad ese artículo. 
científica e inclusoDurante años Von 

llegue a obtenerNeumann iría adquirien
premios para lado más poder y era un 
investigaciónconvencido de que la cien

4 
científica.cia debía tener un rol priori

Un clarotario en la sociedad. Por tal 
ejemplo de cómotivo, fue uno de los ex

mo en determinaponentes más comprometi
dos reinos, gracias dos durante los años de la 

a los eternos virreyes,Guerra fría. 
existen personajes nefas

tos para el crecimiento
La investigación social: 
los pobres de la ciencia 

De acuerdo a Mario Bunge, se en
tiende por ciencia "un conjunto de conocimientos 
racionales, ciertos o probables, que obtenidos de 
manera metódica y verificados en su constatación 
con la realidad, se sistematizan orgánicamente ha
ciendo referencia a objetos de una misma naturale
za, cuyos contenidos son susceptibles de ser trans
mitidos". Evidentemente, que en la investigación so
cial el factor cuantificación está presente y por ende, 
la matemática. 

El gran dilema surge en la asignación de los pro
yectos relacionados con las ciencias sociales y muy 
especialmente aquellos que están relacionados con 
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la informática y sus derivaciones. En algunos casos, 
si un licenciado en ciencias de la comunicación la
tinoamericano decide dedicarse a la investigación 
del hipermedia en España, rápidamente surgen los 
grupos de poder provenientes de las ciencias forma
les y muy directamente del ambiente matemático, 
para excluirlo. 

En su lugar, el grupo de poder se enchufa a un
 
egresado de ingeniería o licenciado de ciencias for

males. Obviamente, ese personaje no tiene ni puñe

tera idea de cómo se hacen las cosas. Automática

mente, al "enchufado" se le asignan colaboradores
 
anónimos de las ciencias sociales -preferentemente
 
proveniente del continente americano porque la vi

sión científica es más extensa y uni

versal- para que en un
 

tiempo récord suba esca


científico de la sociedad a la 
cual pertenecen. Sin embargo, su reino 

son las cuentas bancarias y el poder atempo
ral, del cual gozan, le permite superar en el tiempo a 
los presidentes de gobierno. 

La pregunta en estos casos es: ¿Nadie analiza el 
costo de estas desviaciones? Un Estado que se de
clara a los cuatro vientos moderno, no piensa que 
para hacer de un ingeniero industrial -por ejemplo
un experto en cuestiones sociales hacen falta miní
mamente una década y un impresionante grupo de 
colaboradores. 

La velocidad de ascenso del "enchufado" está en 
función directa de los colaboradores latinoamerica
nos que tenga a su alrededor. Muchos de ellos llegan 
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con el engaño de becas de cooperación para el desa
rrollo (o mejor dicho "neocolonialismo"), pero en 
realidad son meros esclavos en los laboratorios cien
tíficos. Son contados con los dedos de una mano 
aquellos que logran poner sus nombres en las publi
caciones científicas. Todo queda eclipsado por el 
gran dios del enchufe. 

A estos descarados del enchufe, vale la pena re
cordarles qué cosa es la ética de la investigación en 
las ciencias sociales, según Beveridge: 

• Reconocimiento de los trabajos que han sido 
utilizados para obtener información, y de cualquier 
persona que haya colaborado en el 
trabajo. 

• No utilizar ideas o re
sultados preliminares ajenos 
que se hayan dado a cono
cer en una conversación, sin 
permiso para hacerlo. 

• No usurpar, calificando co
mo propio, el trabajo que sólo se ha supervisado co
mo director de un instituto, presentándose como 
coautor y colocando su nombre en primer lugar. 

En relación a este punto, recuerdo un artículo de 
cinco páginas, publicado por unos seudo científicos 
de Barcelona, en donde estaban todos los integrantes 
del laboratorio, menos la señora de la limpieza. Cla
ro que en ciertas comunidades autonómicas esto es 

algo muy normal, digno de dar premios a los que fo
mentan los guetos de califatos -por no decir, ma
fias- y muchos científicos latinoamericanos son so
metidos diariamente a las humillaciones, ya sea por 
la forma de hablar o el modo de vestir. 

En definitiva, por un sinfín de variables, los ex
pertos en ciencias sociales tienen delimitado su cam
po de acción, impedidos de llevar a cabo proyectos 
de manera honesta y afines a sus conocimientos. La 
mayoría de los presupuestos de investigación van a 
parar a los científicos de las ciencias formales. 

Los ignorantes funcionarios 
al poder 

En nuestros días, son muchos los 
que tienden a emular a VonNeumann, 
pero caen rápidamente en la tiranía 
del poder. En ciertos entornos mate
máticos universitarios presentes en 
algunas facultades de informática de 
Europa, la realidad descrita anterior
mente está en el aire que se respira. 
Por ejemplo, no es de sorprenderse 
encontrarse corruptos con largas 
barbas, que le sirven para taparse 
de todas las injusticias que reali
zan a las futuras generaciones de 
profesionales.Ellos en vez de ca
ra tienen una jeta, la cual es más 

larga y dura que la avenida Diagonal (es la más 
extensa vía de circulación de Barcelona). Un breve lis
tado de sus "labores" corruptas son: 

• Promover el fracaso académico. Es sorprenden
te cómo en algunos centros universitarios de ense
ñanza politécnica el número de estudiantes que de
serta en los primeros años de la carrera es elevado, 
si se compara con otras autonomías. 

• Difundir el terror entre los futuros egresados de 
doctorados, solicitando constantes modificaciones a 
la tesis doctoral o cambio de tutores. Lo gracioso del 
caso -dentro de la tragedia humana para el doctoran
do, la familia y sus amigos-, que la temática es im
portante, pero todavía no tienen a un "enchufado" 
(pariente o amiguete) para hacerlo subir al templo de 
los dioses. 

El año 2000 no sólo significó para México el 
cambio del partido político en el poder. Con la llega
da del conservador Vicente Fox (Partido Acción Na
cional) inició también un gobierno mediático, en el 
que los logros de las políticas sociales se aprecian 
más en la propaganda que en los hechos. 

A dos años de asumir el poder, y tras romper con 
más de 70 años de dominio del Partido Revoluciona
rio Institucional (PRI), Fox ha dado continuidad a la 
tirante relación medios-gobierno, que ha derivado en 
enfrentamientos con los reporteros, a quienes acusa 
de orquestar campañas de desprestigio, como ven
ganza por la desaparición de una serie de prebendas, 
de las que, según el Presidente, gozaban con los an
teriores gobiernos. 

Sin embargo, ante la incapacidad de su adminis
tración para cumplir con las promesas de campaña y 
satisfacer las expectativas depositadas por los elec
tores, Fox se ha visto en la necesidad de establecer 
un pacto con la radio y la televisión en México. 

El 10 de octubre del 2002, bajo el auspicio del 
llamado "Gobierno del Cambio", se tejió uno más de 
los hilos en la relación Medios-Gobierno en el país. 

Para disgusto de muchos y sorpresa de pocos, el 
Presidente Fox emitió un decreto en el que la admi
nistración federal eliminó el 12.5 por ciento de 
tiempo oficial de transmisión al que tenía derecho el 
Estado, tanto en radio como en televisión (equiva
lente a tres horas diarias de programación). 

A cambio, recibirá de los medios electrónicos 18 
minutos diarios de programación en televisión y 35 
minutos en radio. 

Las modificaciones implican que la transmisión 
de los programas oficiales ya no será de madrugada, 
cuando la mayoría de la población duerme, sino en 
horarios considerados como los de más alta audien
cia (entre las 6:00 y las 24:00 horas), lo cual permi
tirá al gobierno federal hacer llegar sus mensajes de 
manera más efectiva, pues competirá con patrocina
dores de telenovelas y programas cómicos. 

"La nueva segmentación ofrece mayor versatili
dad, pero no es obligatoria. Esto permite la emisión 
de mensajes breves que tienen mayor impacto y pe
netración, sin demérito de la profundidad que ofre-
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cen los programas de 5 minutos o más", justificó la 
Secretaría de Gobernación en un desplegado publi
cado en la prensa escrita el 18 de octubre. 

El acuerdo trae como resultado hacer más efi
ciente el uso de los medios en aras de difundir los 
programas oficiales, con miras a los cambiantes 
tiempos políticos mexicanos que arrancan en el 
2003 con las elecciones legislativas, en las que el 
Presidente necesitará ganar la mayoría en el Congre
so, para garantizar la aprobación de sus programas y 
presupuestos que, hasta ahora, han sido bloqueados 
por la oposición. 

También lleva implícito el inicio temprano de la 
elección presidencial del 2006. 

Fox se ha visto 
en la necesidad de 

establecer un pacto 
con la radio y la 

televisión en México 

La historia de los tiempos oficiales 

La radio y televisión en México operan bajo un 
sistema de concesiones en el que las empresas son 
dueñas de los activos, pero el gobierno es propieta
rio de las frecuencias, que las revalida o suspende a 
discreción del Presidente de tumo. 

Como ejemplo, en 1968 el gobierno hizo uso de 
su derecho como propietario de las frecuencias e in
tentó supervisar el contenido, sobre todo, de progra
mas noticiosos. 
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México: 

Controversia entre los
 
Medios de Comunicación y
 

el Gobierno
 

Juliana Fregoso Bonilla • 
utilizar a los medios como un instrumento efectivo 
para, en el mejor de los casos, "trascender", o en su 

na de las características del sistema político defecto asegurar la siguiente elección a su favor. 
mexicano es su difícil relación con los me En esta relación de uso-beneficio, también los 
dios, caracterizada por ser a la vez tan lejana medios de comunicación se erigen como grupos de 

como cercana. Por un lado, cada gobierno de turno presión que si bien aceptan ciertas limitaciones a la 
busca limitar la crítica a sus acciones, pero, a la vez, crítica, ejercen su derecho de cobrar por los favores 
busca influir en la opinión pública, con el objetivo de hechos al sistema. 

I Juliana Fregoso Bonilla, mexicana, periodista 
.1 Correo-e <jfregoso@hotmail.com> 

• Discriminar a los 
estudiantes en función 
de los lugares de origen. 
Basta leer las estadísti
cas de los latinoamerica
nos que abandonan los 
doctorados o masters. 
Estos estudios no solo 
cuestan un dineral, si se 
los compara con otros si
milares en los países de 
habla inglesa, sino que 
además están subvencio
nados por programas de 
cooperación entre Euro
pa y Latinoamérica. 

• Lavar la imagen 
hacia el exterior me
diante un personal de 
secretariado "ignorante" pero fiel al "padrino". To
dos los chanchullos y mafias quedan en familia y co
mo recompensa están los "premios por producción" 
a final del año (me recuerda a las vacas de Suiza). 

• Engañar a los posibles estudiantes en materia 
lingüística. Por ejemplo, en las guías de los estudian
tes universitarios es fácil detectar el uso manipulador 
de las abreviaciones. Por ejemplo: "cat" por catalán 
y "cast" por castellano (es como decir, la Luna y el 
Sol). Si un estudiante llega a una ciudad a cursar una 
asignatura, la cuestión lingüística debe ser explícita 
desde el principio y garantizada por escrito. Muchos 
centros engatusan a los potenciales con catálogos en 
castellano. Lo máximo de este cachondeo es que un 
decano de facultad dará la clase en su lengua natal 
-aquí no hay guía de estudiante que valga- ante es
tudiantes brasileños u holandeses, por citar un par de 
ejemplos y que han estudiado previamente el caste
llano. Como el mismo, decía: "si no me entienden 
que se jodan". Menudo catedrático y decano. 

A modo de cierre ... 

Como todo se relaciona, el último informe EITO 
2002 (European Information Technology Observa
tory) pone de manifiesto que en algunos apartados 
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del mercado de la tecno
logía de la información 
y de la comunicación se 
ha producido una regre
sión hasta superar lige
ramente los valores al
canzados en el año 
1999. En otros casos, el 
2003 tendrá valores ne
gativos en la venta, par
ticularmente en los si
guientes capítulos: 
Workstations y PC's. 
Para el resto del sector 
se pronostica un incre
mento. Es tiempo de po
tenciar la colaboración 
entre ciencias formales 
y ciencias fáticas. 

Ahora bien, la salud del sector informático y de to
das sus derivaciones depende en gran medida del tipo 
de profesionales, que día a día orientan la nave de las 
nuevas tecnologías. Si bien es cierto que los números 
desde los primeros años de la civilización gobiernan 
la vida cotidiana, en el contexto actual de la sociedad 
deberían esos expertos ayudar a dar soluciones reales 
a los problemas sociales, mediante la integración a 
equipos de trabajo e investigación dirigidos por ex
pertos de ciencias sociales y no el sentido inverso. 

De nada sirve tener grandes matemáticos si su 
misión es constantemente atacar a los especialistas 
de las ciencias sociales. Históricamente, los recursos 
han ido a parar a las ciencias formales, pero gracias 
a la evolución de las comunicaciones, los estudiosos 
de las ciencias sociales deberían contar con más re
cursos económicos. Son ellos en definitiva quienes 
realmente pueden llevar mejorías al resto de la co
munidad internacional y particularmente en el mar
co de la comunicación sociaL 

Hacer de un ingeniero o un licenciado en ciencias 
formales un experto en ciencias sociales, tiene un al
to costo, ralenta el crecimiento de la ciencia y deno
ta la presencia de mafias en el ámbito científico. Pa
ra el bien de todos, es tiempo de aplicar el viejo re
frán español: "Zapatero a tus zapatos". O 
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