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A lo largo de la historia, el conocimiento científico 

y el desarrollo tecnológico se han caracterizado como factores -

de primera importancia. Resultado y a la vez condición de las re 

laciones sociales, la ciencia y la tecnología son fuerzas motri

ces del desarrollo económico y de ln vida social. Ambas coadyu-

van a optimizar la explotación de los recursos naturales y soci~ 

les con los que cuenta una nación en un momento dado. Ciencia y 

Tecnología se encuentran en el centro mismo de las transformacio 

nes sociales. 

Lo anterior representa una de las razones que nos mo-

vieron a iniciar una investigación en torno a la naturaleza de -

la ciencia y la tecnología, y a los efectos de éstas en el ámbi

to social. En la actualidad, el desarrollo científico-tecnológi

co generado por la "Tercera Revolución Tecnológica" (o "Revolu-

ci6n Informática"), ha traido aparejado una gran cantidad de in

novaciones tecnológicas, y una presencia y utilización crecien--. 

tes de productos con un alto contenido tecnológico. Loa fenóme-

nos provocados por este desarrollo tecnológico (entre los que -

destacan la "informatización de la sociedad" o "digitalización -

de la cultura"), han hecho indispensable la necesidad de conocer 

y entender el potencial tecnológico que las sociedades altamente 

industrializadas están creando y acumulando. Para una sociedad -

como la mexicana, la labor importante en el futuro girará alre

dedor de la adquisición, comunicación y creación del conocimien

to científico-tecnológico, y de su utilización en función del in 

terés nacional. 

Nos mueve, también, la inquietud de saber que, actual

mente los estudiantes de ciencias sociales tenemos un conocimien 
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to escaso del fenómeno tecnológico y de sus repercusiones en la -

organización social. Esta situación es digna de reflexión ya que, 

si por un lado la tecnología es un producto social y, por otro la 

do, sus aplicaciones tienen efectos ~rofundos sobre las relacio-

nes que los hombres establecen entre sí, entonces resulta poco -

comprensible -o poco aceptable- el hecho de que un científico so

cial tenga un conocimiento tan limitado de la tecnología y de sus 

implicaciones. En este sentido, considero que los estudiantes de 

las disciplinas sociales, y en particular los Administradores Pú

blicos, debemos esforzarnos por ampliar nuestro conocimiento y -

nuestra comprensión de los procP.sos tecnológicos, porque sólo de 

esta manera estaremos en condiciones de incidir sobre la dinámica 

social y de explotar los recursos tecnológicos para beneficio de 

la población en general, y de la función gubernamental en particu

lar. 

Ahora bien, dentro del espectro tecnológico nos ha lla

mado la atención la Informática en particular. Esta, que se puede 

entender como la tecnología desarrollada para procesar informa- -

ción en forma automatizada, está cobrando una importancia cada -

vez mayor dentro de las sociedades contemporáneas. La "Revolución 

Informática" ha impactado en las relaciones más generales de la -

economía y la sociedad, como pudieran ser la participación del E~ 

tado en la economía y su papel regulador del conjunto de las rela 

cienes sociales; la relación de los grupos y clases sociales con 

el Estado; las condiciones de existencia y organización de los -

trabajadores; las nuevas condiciones de la producción e inclusi-

ve, los valores culturales del individuo mismo. 

En relación a las tareas de gobierno, uno de los objeti 
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vos fundamentales de la Administración Pública es el de buscar la 

mayor eficiencia de las dependencias y entidades que la integran, 

para lo cual es indispensable el uso de instrumentos que posibill 

ten la obtención de información pertinente, fidedigna, oportuna y 

debidamente tratada. En este sentido, el avance tecnológico logr~ 

do en materia de informática hace de ésta una he~ramienta insusti 

tuible en el quehdcer 9ubernamcntal. 

Por otra part<!, l.:t magnitud de los cambios sociales y -

económicos producidos por la utilización intensiva y masificada -

de la tecnología informática llevó a los Estados nacionales a ac

tuar para regular y orientar el potenciJl informático. Inmerso en 

estos esfuerzos, el Estado Mexicano cre6 e institucionalizó una -

serie de regulaciones y normas para atender y encauzar a esta te~ 

nologia. Precisamente, el estudio de estas r~yulaciones -que aquí 

se manejan bajo el concepto de POLITICA INFORMATICA DEL ESTADO ME 

XICANO- representa la parte medular de la investigación. 

El interés por realizar este trabajo estriba en conocer 

las respuestas o reacciones que el Estado Mexicano ha tenido ante 

el avance tecnológico provocado por la Revoluci6n Informática (en 

este caso su reacción estaría expresada a través de su Política -

Informática) , y en analizar los efectos que esta acci6n estatal -

ha ocasionado al interior de la sociedad. A manera de hipótesis -

se oonsidera que la respuesta del Estado Mexicano ha sido tardía y -

limitada, y que ha estado condicionada, en mayor o menor grado, -

por la presencia e intereses del capital transnacíonal. Una segu~ 

da hipótesis que se inc-ineja en este trabajo es la de que la aplica--

ción o puesta en práctica de la Política Informática definida por 

el Estado Mexicano adolece de varias deficiencias, entre ellas la 
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desarticulación o falta de coordinación entre las dependencias de 

la Administración Pública involucradas, de una u otra manera y en 

mayor o menor grado, con el fenómeno informático. 

La investigación, además de considerar las circunstan-

cias históricas que rodean al objeto de estudio, ha sido estructu 

rada conforme al método deductivo. Así las cosas, en el capítulo 

I se hacen algunas reflexiones sobre la tecnología. La naturaleza 

de ésta, así como el papel que juega en el desarrollo social y -

económico representan algunos de los aspectos analizados en este 

capítulo. Otro punto que se estudia en el capítulo primero es la 

importa cia de l~s innovaciones tecnológicas y su rearticulación 

bajo nuevos esquemas conocidos como "Revoluciones Tecnológicas". 

Se destaca esta idea porque fue precisamente una de estas revolu

ciones -la tercera- la que sirvió de escenario para la gestación 

y desarrollo de la tecnología informática. 

Este marco de referencia nos permite descender en el ni 

vel de análisis y particularizar el estudio en torno a la Informá 

tica. Sin duda alguna, la Informática constituye una de las expr~ 

sienes tecnológicas más sofisticadas e importantes de este siglo, 

y que habrá de revolucionar a las sociedades contemporáneas. En -

la medida en que conozcamos sus características específicas, así 

como sus aplicaciones potenciales, tendremos la posibilidad de -

hacer más eficiente su explotación y de encauzarla hacia la solu

ción de las demandas y necesidades de la sociedad. 

Bajo esta perspectiva, el capítulo II presenta el desa

rrollo histórico y la situación actual de la Informática. La exp2 

sici6n de las características más representativas de esta tecnolQ 

gía, así como sus aplicaciones en el seno de las sociedades moder 
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nas, también forman parte de este capítulo, el cual finaliza pre

sentando algunas consideraciones acerca de los efectos de la In-

formática sobre la sociedad, la economía y el individuo. 

Por lo que hace a nuestro país, la introducción y la -

aplicación de la tecnología informática es un fenómeno relativa-

mente reciente. El capítulo III se dedica al análisis hist6rico 

y al de los aspectos que han caracterizado el desarrollo informá 

tico nacional. Las condiciones del mercado nacional de la informá 

tica, así como los rasgos distintivos de cada uno de los agentes 

o factores involucrados en este mercado, son otros de los subte

mas que se consideran en este capítulo. 

Toda vez que se ha construido el marco de referencia, 

el capítulo IV retoma la contextualización de los capítulos I, II 

y III, y abo~da el estudio de la Política Informática del Estado 

Mexicano, objetivo central de este trabajo. Ante el desarrollo in 

formático alcanzado por el país en los años recientes, el Estado 

Mexicano desarroll6 una capacidad administrativa para atender es

te fenómeno. Asimismo, la expansi6n informática gener6 la necesi

dad de regular las actividades vinculadas con -o derivadas de- el 

espectro informático. Ambos elementos (marco jurídico y capacidad 

administrativa), fueron creados siguiendo las directrices de la 

Política Informática definida y sustentada por el Estado Mexicano. 

El Capítulo IV hace un análisis de la capacidad institucional de

sarrollada por la Administración Pública Mexicana relacionada con 

la Política Informática y se estudia la trayectoria histórica de 

las regulaciones y, en general, del marco jurídico vinculado con 

dicha política. Una serie de reflexiones críticas sobre los alean 

ces y límites de la concepción e instrumentación de esta Política 

-----------------~ 
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Informática representan otra de las partes sustantivas de este ca 

pítulo. 

Finalmente, en el capítulo V se exponen las conclusio-

nes y recomendaciones fruto de la presente investigaci6n. Como c2 

lof6n se presentan cuatro anexos, los cuales complementan y re-

fuerzan algun~s de las afirmaciones o argumentaciones hechas ~ lo 

largo de este trabajo. 



CAPITULO I 

DESARROLLO TECNOLOGICO 
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1.1. Algunas consideraciones sobre la Tecnología 

La Tecnología puede entenderse como "la manifestaci6n 

material de la comprensión y el control humano sobre la natural~ 

za."(l) La tecnología es la aplicación del conocimiento. Es con.9_ 

cimiento que se aplica para someter a la naturaleza, y encauzar-

la hacia la solución de los problemas y hacia la satisfacción de 

las necesidades que el hombre se va creando. La tecnología 

"revela la manera en la que el hanbre se relaciona con la 
naturuleza en el prcx:eso de producción a través del cual -
asegura su e.-.:istencia rw.terial, así caro la naturaleza de 
sus relaciones socia.les y de las concepciones mentales que 
se c'rivan de tilles relacior.es". (2) 

Asimismo, el car~cter y las aplicaciones concretas de la tecnolo 

gia se encuentran determinadas por las múltiples y complejas re-

laciones que se qeneran al interior de la sociedad. Ella misma -

es un producto social, resultado del proceso creativo del "zoon 

politikon" o, como lo llamara B. Franklin, del "animal que fabr.:!:_ 

ca instrwnentos" ("a toolmaking animal" (3)) , refiri~ndose al hom 

bre. 

A lo largo de la historia, el conocimiento científico 

y el desarrollo tecnológico han adquirido funciones <le primera -

importancia. Resultado, y a la vez condición de las relaciones -

sociales, la ciencia y la tecnología constituyen agentes dinami-

zadores del desarrollo económico y de las transformaciones soci~ 

les. Ambas contribuyen a optimizar la utilización de los recur--

l)Montoya Martín del Campo, Alberto: Políticas de Informatización del Estado 
Mexicano; México, UAM-Xochimilco (mimeo), 1985, p. 1 

2)Marx, Carlos: Capital y Tecnología (manuscritos 1861-1863); México, ed. Te 
rranova, 1980, p. 37 

3)Benjrunín Franklin cit pos, Marx, Carlos: El Capital¡ México, ed. FCE, 1959 
(2da. ed), tomo I, p. 132 
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sos naturales y sociales con los que cuenta una naci6n en un mo

mento dado. La necesidad de conocer más a fondo lasparticularid~ 

des de estos fenómenos, así como sus repercusiones en el conjun

to de las estructuras sociales, nos lleva a iniciar la presente 

investigación con el estudio de los aspectos más representativos 

de la tecnología. 

El interés por comenzar esta investigación abordando -

nociones básicas sobre la tecnología, se sustenta en varias razo 

nes. Por un lado, el estudio de las características generales de 

la tecnología permite establecer un marco de referencia, a par-

tir del cual se puede contextualizar y explicar a la informática, 

la cual es uno de los productos o expresiones tecnológicas más -

sofisticadas que existen hoy en dia. Esto ~s importante porque, 

precisamente, la informática dio origen a una serie de regulaci~ 

nes y normas, que aquí se manejan bajo el concepto de "Política 

Informática del Estado Mexicano", y cuyo estudio es la esencia -

del presente trabajo. 

Por otro lado, resulta indispensable estudiar los pro

cesos tecnol6gicos, debido a que las sociedades contemporáneas -

registran una presencia y una utilj.zación crecientes de produc-

tos con un alto contenido tecnol6gico. S6lo en la medida en que 

estudiemos, y seamos capaces de explicar esta situación, estare

mos en condiciones de aprovechar el potencial tecnol6gico que -

las sociedades "informatizadas" están generando. 

Nos mueve, también, la inquietud de saber que hoy en -

dia, los estudiantes de ciencias sociales tenemos un conocimien

to escaso de los fen6menos tecnológicos. Esta situaci6n orilla a 

la reflexi6n ya que, si por un lado la tecnología es, en si mis-
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ma un producto social y, por otro lado, sus aplicaciones tienen 

consecuencias profundas sobre las relaciones que los hombres es

tablecen entre si, entonces resulta poco entendible {o poco aceE 

table) , el hecho de que un científico social tenga un conocimien 

to muy limitado de la tecnología y sus implicaciones. En este -

sentido, considero que los estudiosos de las disciplinas socia-

les, en particular los Administradores Públicas, debemos esfor-

zarnos por ampliar nuestro conocimiento y nuestra comprensión de 

los procesos tecnológicos, porque s6lo de esta manera estaremos 

en condiciones de utilizar a la tecnología informática para mejQ 

rar las condiciones de v~la de la población en general, y la fun 

ción gubernamental en particular. 

Finalmente, es preciso dejar bien claro que la tecnolQ 

gia es sólo un medio, y que las inversiones y la explotación que 

sobre este recurso se realicen, sólo serán justificables en la -

medida en que responda11 a las demandas y necesidades legítimas -

de la sociedad civil, y de la humanidad en general. 

1.2. Economía y Tecnología 

Existe una relación estrecha entre el desarrollo econ6 

mico y el desarrollo tecnológico. Las innovaciones tecnológicas 

actúan directamente sobre los esquemas de producción. Cuando es

tos adelantos tecnológicos son de una gran magnitud, pueden oca

sionar cambios en la división social del trabajo e inclusive, m2 

dificar la estructura económica-productiva de un país en un mo-

mento dado. Estos cambios se concretarían en la creación de nue

vas máquinas (o en la rnodernizaci6~ de las ya existentes), en la 

producción de nuevas mercancías, en la definición de una estruc

tura de producción diferente, con el consecuente cambio de cali-
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ficaci6n de la fuerza de trabajo, y en la utilización ampliada y 

permanente de las máquinas, en detrimento del trabajo humano di-

recto. Con ello, estaríamos presenciando la reestructuraci6n de 

la economía en su conjunto. 

Atendiendo a la naturaleza de la sociedad capitalista, 

el interés por promover la investigación científica y el desarr2 

llo tecnológico, se halla directamente ligado a la lógica del ca 

pital. Esto se debe a que se incrementa la productividad; se ra-

cicnalizan los costos de los medios de producción; se logra un -

mayor control del proceso productivo por parte de la gerencia y, 

se reduce el valor incorporado a las mercancías, aumentando los 

márgenes de explotación y de extracción del plusvalor, o trabajo 

no retribu1Jo. En este sentido, la rentabilidad del capital es 

el móvil para buscar el mejoramiento continuo del factor tecnolQ 

gico. (3 bis) 
Existen otros aspectos que han contribuido a incremen-

tar el papel estratégico de la tecnologia. La aplicaci6n del re-

cursos tecnol6gico ya no se limita al de mero insumo en la produ~ 

ción de mercancías. La tecnologia misma se ha convertido en una 

mercancia, en un producto comercializable. Este hecho ha genera-

do consecuencias de diversa índole, las cuales van desde el pla-

no propiamente econ6mico, hasta el campo de la politica. 

La creación, la posesión y aplicación de la tecnología 

para la producción, de la tecnología del producto e, inclusive, 

de la tecnología de mercado, representan procesos que afectan --

las relaciones comerciales a nivel internacional. Esta situación 

se observa en los pagos que por concepto de transferencia y/o --

venta de tecnología, en la transferencia de divisas por concepto 

3 Bis) Sobre esto, Cfr. Merten,;, Leonard: Empleo y las Recientes Innova
ciones Tecnológicas: El Planteamiento de un Pro~lema de Investicacióni MéKi. 
co,PNUD-OIT, 1983. 
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de explotaci6n de patentes, y en los pagos que por asistencia --

tecnol6gica realizan aquellos países que no han logrado alcanzar 

un desarrollo suficiente como para crear y manejar estos elemen-

tos del proceso tecnológico. 

En el plano político, el control que sobre la tecnolo-

gía mantienen algunos países, ha influido significativamente en 

la definici6n de las relaciones internacionales. Por un lado, la 

dialdctica de la historia ha puesto a los países altamente indus 

trializados en condiciones de desarrollar y manejar el factor --

tecnológico. En contrapartida, los países subdesarrollados han -

generado una capacidad insuficiente para lmpulsar y dirigir el -

avance cientlfico-tecnol6gico, lo cual ha traído consecuencias -

riesgosas, incluso para su propia autonomla política, ya que 

"la sober,mía C]Uo:b. en entredicho cmndo la capacidad de 
funcionar en su sistona prc<luctivo '.' su libertad de tonar 
decisiones econánicas se erosionan ¡:;or la dc~errlencia tec 
nol6:¡ica."(.J) -

Así pues, la situación de subdesarrollo y dependencia que prese~ 

tan algunos países en relaci6n a otros <lltarnente desarrollados, 

se sustenta -entre otros factores- en la posesión y el manejo --

que sobre la tecnología ejercen estos últimos, en detrimento de 

los primeros. 

1.3. Economía y Revolución Tecnol6gica 

La economía, al igual que la tecnología, es uli proceso 

social. Entre ambas se establece una relaci6n compleja la cual 

se hace más evidente en algunas circunstancias históricas tales 

.como los períodos de crisis econ6mica, donde las innovaciones --

tecnológicas" tienden a desarrollarse con mayor di_~amismo { ... ) 

4)Warman, José: "La perspec:tiva tecnológica. Variaciones sobre un gallo ena-
no"¡ en: ~exos; México, mayo 1986, # 101, p. 48 
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a fin de dar nuevos impulsos al crecimiento de la productivi--

dad. "(S) En esas etapas de crisis económica, se intensifica la -

necesidad de impulsar una "Revolución Tecnológica", es decir, --

nuevos esquemas tecnológicos capaces de dinamizar las variables 

principales de la economía (en la agricultura, la industria y -

los servicios) y, por ende, de llevar a nuevos periodos de creci 

miento económico. En un momento dado {momento que puede estar ca 

caracterizado por la necesidad de superar los efectos negativos 

de la crisis económica), la Revolución Tecnológica provoca la --

rearticulación de las peque5as innovaciones tecnológicas que se 
1 

hayan ido acumulando y diseminando al interior de la sociedad, de 

tal manera que ~rov0ca modificaciones profundas en las estructu-

ras económicas. Estos cambios· sustanciales derivados de la Revolu 

ción Tecnomógica se presentan 

"en la producción ut> bienes de c:ipital, de bienes intenne
dios y de bienes de consuno ( ... ) ; en cl p.:i tr6n de consuno 
( .•. ) y en la organización social" ( 6) 

En el transcurso de la historia del Capitalismo se han 

presentado tres momentos que bien pueden definirse como Revolucio 

nes Tecnológicas, debido a la naturaleza y magnitud, tanto de las 

transformaciones tecnológicas como de los efectos que provocaron 

al interior de la sociedad. 

La primera de estas Revoluciones Tecnológicas ocurrió --

hacia finales del siglo XVIII, y se prolongó hasta 1890. Estuvo ca 

racterizada por la emergencia de ia industria textil, la intro--

ducción generalizada de máquinas que trabajaban con base en la 

5) Mertens, Leonard: Empleo y las Recientes Innovaciones Tecnol6gicas: El Plan
teamiento de un problema de investigación; México, Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo-Orgar..' ~aci6n internacional del Trabajo (PNUD-OIT), 
1983, p.2 

6) ibid, p. 4 
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fuerza del vapor; el desarrollo de la industria del carbón, del 

hierro y de la construcción; la introducción de los ferrocarri--

les, la creaci6n de grandes centro fabriles donde se concentra-

ron todos los procedimientos necesarios para la producci6n de --

mercancías y la explotación intensiva de la fuerza de trabajo. 

La Segunda Revoluci6n Tecnológica se di6 hacia fines -

del siglo XIX. El desarrollo del motor de combusti6n interna, el 

descubrimiento y uso de la electricidad (precisamente, un produc-

to derivado de este descubrimiento fue el tubo al vacío o "bulbo", 

tan importante para el desarrollo ulterior de las computadoras -

electr6nic~s (J); el impulso de la industria acerera y de la 

química, y la reorganización de los procesos de trabajo ( con la 

introducci6n de los esquemas de Taylor y de Ford) , representaron 

los elementos característicos de esta Segunda Revoluci6n Tecnol6 

gica. 

cas 

La innovaci6n de las primeras computadoras electr6ni-

(durantc la década de los ~O del presente siglo), (S) marcó el 

inicio de la Tercera Revoluci6n Tecnológica. M~s adelante, el des~ 

rrollo de la microelectrónica y la invención del microprocesa-

dor, ¡g¡ constituyeron los fenómenos más relevantes de esta Revolu 

ci6n Tecnol6gica. Asimismo, la Tercera Revolución Tecnológi-

ca ha tenido sus consecuencias más importantes en el campo 

de la informática ( de hecho, a esta Revolución también 

se le conceptualiza como la "Revolución Informática), en la in-

7) vid infra, capítulo 2, donde esta idea se desarrolla con más amplitud. 
8) vid infra, capítulo 2, el apartado referente al desarrollo histórico de la 

informática, donde se amplía sobre este punto. 

9) vid infra, anexo IV, glosario de término~. 
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venci6n de nuevos materiales, la construcci6n de sat~lites y en 

el campo de la Biotecnología. 

Bajo el marco de esta Revolución, se desarrolló la tec 

nologia informática. Es indispensable hacer este señalamiento ya 

que, con el correr de los años, el fenómeno informático ha tra!-

do repercusiones de tal magnitud para las sociedades contemporá-

neas, que los Estados nacionales se han visto en la necesidad de 

realizar esfuerzos para regular y orientar el potencial informá

tico. (lO) Una explicación más amplia del contexto en el que sur-

ge y se desarrolla la tecnología informática permitirá ubicar, -

an su dimensión exacta, la naturaleza y los alcances de esta tec 

nologfa. 

lO)En este sentido, la Política Informática del Estado Mexicano forma parte 
de estos esfuerzos. Sobre esto, vid infra, capítulo 4 
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1.4. Tercera Revolución Tecnológica 

Las innovaciones tecnológicas desarrolladas en el cam

po de la electrónica, en particular en el área de la microelec-

trónica, han determinado tanto la naturaleza, como las caracte-

rísticas que presenta la "Tercera Revolución Tecnológica". Si -

bien algunos estudiosos sefialan la invención de la computadora -

electrónica (finales de los 40), como el fen6meno que marca el -

inicio de esta revolución tecnológica, lo cierto es que ésta ad

quiere sus rasgos específicos a partir de la década de los seten 

ta, cuando las investigaciones en el terreno de la microelectró

ni~a desembocaron en la invenci6n y en la difusión del micropro

cesador (1971 y 1975, respectivamente). Pronto, 01 microprocesa

dor se convirtió en punta de lanza del desarrollo tecnológico, -

incidiendo en la dirección y en las aplicaciones de las subse--

cuentes innovaciones tecnológicas. 

La difusi6n de las nuevas condiciones tecnol6gicas ge

neradas a raíz de la Tercera Revoluci6n Tecnol6gica, ha provoca

do cambios sustanciales en los diversos ámbitos de la vida so--

cial. Estos cambios tecnol6gicos se han dado, principalmente, en 

la microelectrónica, la Biotecnología, la producci6n de nuevos -

materiales, la manufactura espacial, la construcción de satéli-

tes y en la informática, áreas todas ellas en las que se han de

sarrollado diversas aplicaciones, ya sea por la acción aislada -

y/o interrelacionada de estos fenómenos tecnológicos. 

1.4.1. Microelectrónica 

La ~icroelectrónica es, sin lugar a dudas, el motor -

del desarrollo ocurrido en la industria electrónica y, en gene--

ral, en la tecnología. La microelectrónica, 
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"es una área específica de la electrónica. En tanto ciencia 
aplicada se ocupa del irovimiento de partS.culas suba.tónicas 
denaninadas electrones, y estudia su carrportamiento en ga
ses vados, ( cuer¡::os) con.luctores y sanicor.ductore.s . " ( 11) 

Los avances en este campo de la ciencia han permitido desarro---

llar una base tecnológica amplia (en la que el microprocesador -

constituye el elemento central), a partir de la cual se han crea 

do nuevos productos tecnológicos y nuevas aplicaciones, capaces 

de irradiar e incrementar el potencial tecnológico. El desarro--

llo de la informática (y de su principal herramienta, la comput~ 

dora), de las telecomunicaciones, de los sistemas de control nu-

mérico utilizados en la producción (v.gr. los robots. los siste-

mas CAD/CAM, y los sistemas de fabricación flexible) , la miniatu 

rización de los componentes y el consecuente incremento en la --

densidad de integración de los circuitos electrónicos, y en gen~ 

ral, el desarrollo de las tecnologías destinadas al procesamien-

to de la información, encuentran su sustento o plataforma de des 

pegue en los avances de la microelectrónica. 

Uno de los procesos tecnológicos más representativos -

de esta situación es el de la "Automatizaci6n 11
•

112 ) La automati-

zación de los procesos de trabajo y de las actividades ligadas a 

la circulación (como son administración y servicios, en gene---

ral !l3)), ha provocado cambios en el proceso productivo y en el 

__ ............... _______ _ 
ll)Heredia Rubio, Blanca: Las Nuevas Tecnologías de la Información y las Re

laciones Internacionales; México, Colegio de México (tesis de licenciatu
ra). 1985, p. 21 

12)En un proceso automatizado, la incorporación de maquinaria sustituye al -
trabajo y al control humano qu~ se venían ejerciendo directamente sobre 
los procesos de producción. 

13)La automatización disminuye los costos en el proceso de circulación, y 
permite mejorar las condiciones para rotar más rápidamente el capital 
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control gerencial del mismo, lo que ha redundado en incrementos 

notables de la productividad. Ha propiciado, tambi,n, la fabric! 

ci6n de nuevos productos y la modificación de los ya existentes. 

Otro de los efectos provocados por la automatización se puede o~ 

servar en los instrumentos utilizados en la producción. Tal es -

el caso de los sistem~s CAD, CAM Y CAE. (l 4l Además, la automati 

zación ha coadyuvado a la explotación de nuevas fuentes de ener-

gía. 

Estos cambios han alterado los patrones de producción 

y de consumo de las sociedades, sobre todo de aquellas altamente 

industrializadas. En términos generales, la comercialización del 

microprocesador, la incorporaci6n masiva de los procesos automa-

tizados a la producción de bienes y servicios, y el desarrollo -

de nuevos elementos tecnológicos, han tenido un efecto multipli-

cador al interior de las estructuras sociales. 

1.4.2. Biotecnoloqía 

Hace aproximadamente un siglo, se descubrió. que los -

procesos de fermentación que afectaban a algunos alimentos y be-

bidas (v.gr., el pan, el vino y la cerveza), se debían a la ac--

ci6n de algunos microorganismos, como los hongos, las bacterias, 

protozoarios y virus. Estos descubrimientos propiciaron nuevas -

investigaciones las cuales buscaron explicar y controlar la ac-

tividad de_ aquellos seres microorgánicos. Con el paso del tiempo, 

se consolidó un conocimiento científico, principalmente en el --

área de la Biología molecular, en la Química y en la Ingeniería, 

14)Para más detalles sobre estos sistemas, vid infra, capítulo 2, el apartado 
referido a las aplicaciones de la informática 
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que a la postre serviría de sustento para el desarrollo de la --

Biotecnología. La Biotecnología 

"es el uso intcgnxlo de la bioquímica, de la microbiología 
y de las ciencias de ingeniería cuya meta pretende lograr 
la aplicaci6n tecn::>l6gica (e irrlustrial) de las capacidades 
de los mi.croorganismos, de tejidos de células cultivi.ldas y 
de otras partes ahí conteniws." (15) 

La explotaci6n industrial de las características espe-

cíficas de los microorganismos representa el aspecto central de 

la Biotecnología. Para lograr llevar a cabo esta explotaci6n, la 

Biotecnología ha desarrollado un conjunto de tecnologías especí-

ficas, entre las cuales destaca la "Ingeniería Genética". Esta -

se basa en el conoci~iento de las funciones del ácido desoxirri-

bonúcleico (ADN), el cual 

"dirige la síntesis de proteínas en todos los organisrros vi 
ves, y ¡:cr tanto controL:l la estructura física, el creci--=
miento, la reprcducci6n y las funciones de tales org.:inisrros." 
(16) 

A partir de este conocimiento, se puede manipular la información 

genética que regula la morfología y el comportamiento de los se-

res vivos. Así, por ejemplo, si existe interés por una determin~ 

da característica (tamaño, peso, velocidad de reproducci6n, etc.) 

la Ingeniería Genética puede aislar el gen que condiciona tal c~ 

racterística en un determinado organismo y transportarlo a otro, 

con el objeto de incrementar o potenciar algunas funciones del -

organismo receptor (v.gr. mayor resistencia a las condiciones --

del medio ambiente; un tamaño mayor o menor, una mayor producti-

15)definición de la Federación Europea de Biotecnología, cit pos, Junne, Gerd: 
"Nuevas Tecnologías"; en: Revista Mexicana de Ciencias Polític" ·: y Socia-
les; México, UNAM-FCPyS, agosto-septiembre 1985, revista # 12, p. 55-56 

16)Heredia Rubio, Blanca, op. cit, p. 26 
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vidad por unidad; la producción de alguna sustancia o elemento -

de particular interés, etc.). Otros procesos tecnológicos desa--

rrollados a partir de la Biotecnología son: el cultivo de teji--

dos, que "permite el desarrollo de plantas enteras a partir de -

células individuales"(l?); la catfilisis enzimática, la utiliza-

ci6n de biorreactores y de hibridomas. (lB) 

Las aplicaciones de la Biotecnología se han ido diver-

sificando, desde la agricultura hasta las actividades industria-

les. Sus efectos pueden observarse en tres áreas, principalmente: 

"l) industria farmaceutica 

2) Agricultura, y 

3) aplicaciones industriales y ambientales." (l 9l En la indus---

tria farmacéutica, se ha logrado la producción de nuevos antibi6 

ticos y nuevos compuestos para medicinas. En la agricultura, la 

producción de nuevos fertilizantes, pesticidas y detergentes (c~ 

yos efectos contaminantes se han reducido) , puede contribuir a -

realizar una explotación más racional de los recursos naturales. 

Al aplicar la Biotecnología se han obtenido productos 

más resistentes, de mayor tamaño y de mejor calidad. Asimismo, -

se ha reducido el tiempo requerido por los vegetales para compl~ 

tar su ciclo de crecimiento; se ha incrementado la densidad de -

los cultivos y se ha logrado extender las temporadas de siembra. 

La obt~nci6n de nuevos y mejores alimentos y nutrientes es otro 

17)ibid 

18)Para más detalles sobre esto, cfr, Serrasolsas, Jaurne: "De la Biología a -
las Biotecnologías"; en México-SPP: Comunidad Informática; MéKico, SPP, ju 
nio 1982, revista # 12, p. 19-26 -

19)Mertens, Leonard, op. cit, p. 9 
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de los resultados de las aplicaciones biotecnol6gicas. Finalmen

te, en el ámbito industrial se han desarrollado nuevos productos 

químicos, y se· han obtenido nuevas fuentes de energía a partir -

del procesamiento de la licomasa y de los desperdicios orgánicos. 

Aún cuando se espera que las repercusiones más impor--

tantes de la aplicación de la Biotecnología ocurran en el largo 

plazo, algunos efectos de este conjunto de tecnologías ya se es-

tán presentando. Con base en la Biotecnología, algunos países in 

dustrializados (sobre todo EU y Japón), han conseguido llevar a 

cabo una explotación más eficiente de sus propios recursos natu-

rales con lo que están generando alternativas que, en un momen-

to dado, les permitan sustituir las importaciones de materias --

primas que compran a otros países. Algunas de estas alternativas 

de cxplotaci6n son: "La cafia de azúcar, el maíz, la paja, la ma

dera, la leche e incluso desperdicios industriales.•1 20l 

En contrapartida, los países exportadores de materias 

primas se han visto afectados por este desarrollo tecnol6gico, -

en la medida en que ha disminuído la demanda de sus productos y, 

por ende, sus ingresos por concepto de exportaciones, con el co~ 

secuente deterioro de sus respectivas balanzas comerciales. La -

industria azucarera de los países subdesarrollados es una de las 

que más ha resentido esta situación. (2l) También, se están pre--

20)Becerril, Andrea: "El mundo en el umbral de la Tercera Revolución Tecnoló 
gica"; en : La Jornada, 25 septiembre 1986, p. 4 (suplemento). -

21) V .gr, en EU, "cerca de l. 8 millones de toneladas de azúcar de importación 
se sustituyeron por (miel de maíz), la cual tiene un alto contenido de -
fructuosa¡ y en Japón, 400 mil toneladas". ibid. Ade1i1ás, la industria azu 
carera no sólo se ve amenazada por la producción de edulcolorantes de __ :: 
maíz, sino también por la suerosa y demás productos que la industria su-
ero-química pueda obtener. Inclusive, ya se estudia acerca de las posibi
lidades de la suerosa como alternativa al uso de hidrocarburos. 
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sentando cambios en los sectores alimentario y minero de estos -

países, con efectos sobre la estructura del empleo. 122 ) 

Además de permitir una explotación más eficiente de 

los recursos naturales, la Biotecnología está avanzando en el de 

sarrollo de nuevos procesos de producción, los cuales requerirán 

menos materias primas, menos energéticos, y provocarán menos co~ 

taminaci6n. En el largo plazo los efectos de la utilización de -

la Biotecnología pueden llegar a reestructurar la organización -

productiva (incluyendo la relocalizaci6n de las industri3S en el 

ámbito internacional) , y las relaciones comerciales a nivel in--

ternacio1,al. Mientras tranto, EU, Japón, Alemania Federal, Ingl! 

terra y Francia son, en ese orden, los países que más han desa--

rrollado esta área. En México, la actividad en Biotecnología es 

muy escasa. 1231 

1.4.3. Nuevos Materiales 

La crisis petrolera desatada durante la década de los 

setenta aceleró, tanto la búsqueda de nuevas fuentes de energía, 

como la investigación y desarrollo tecnológicos de nuevos mate--

riales o elementos que pudieran sustituir a los productos deriv~ 

dos del petróleo. En ese contexto, en los EU se empez6 a avanzar 

en el área de la Ciencia-Ingeniería de Materiales, la cual inte-

graba diversas ramas de la ciencia y la ingeniería, con el fin -

22)De hecho, se prevé una considerable reducción en las jornadas de trabajo 
lo que, aunado a la incorporación de procesos automatizados, puede pravo-
car incrementos en el nivel de desempleo. cfr, Mertens, Leonard, op. cit, 
p. 9 

23)Para el caso de Méúco, cfr, Urquidi L., Víctor y Concheiro, Alonso: "Méxi 
co: Tecnología,; y Futuro"; en: Ciencia y Desarrolle;:; México, CONACY'l', mar
zo-abril 1986, # 67, p. 101-108 
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de estudiar "la composici6n, estructura y procesado de los mate

riales (asi como) sus propiedades y usos." 124 ) 

El estudio te6rico y experimental de los materiales s6 

lidos ha permitido superar las limitaciones que presentaban las 

propiedades naturales de los materiales conocidos de tal manera 

que, en la actualidad, se puede diseñar y producir materiales --

conforme a las especificaciones requeridas por los consumidores. 

Tal es el caso de las "superredes", las cuales se basan 

"en el diseño y construcción de un fragrrento de materia 
constituido por capas de diversos elar~rito:;, .:!cpositadas -
con una precisi6n microscópica (del orden de algunas cien
milionl!sim3.s de centírretro)."(25) 

Mediante este procedimiento es posible apilar capas de espesor -

at6mico, una sobre otra, y manipular la estructura de los s6li--

dos conforme a las necesidades requeridas. La producci6n de nue-

vos materiales también está avanzando en otras direcciones, pri~ 

cipalmente en el área de plásticos, metales y productos vitreos, 

donde están cobrando importancia 

"los pol.úne.ros avanzados (cuya resistencia por peso es cin 
co veces mayor que la del acero), los copolímeros, los ma:
teriales CCil'pUestos, los cerámicos, los sólidos airorfos (en 
especial el silicio), los aceros m.icroaleados y las aleacio 
nes de mP.tales ligeros." (26) -

En este terreno, el producto tecnológico que mayor im-

portancia ha cobrado es la "Fibra óptica". Esta es un cable pe-

queño <27> y flexible, hecho de fibra de vidrio especial, que 

24) "1967-1987: creacion, avance y consolidación del IIM": en Gaceta UNAM; Mé 
xico, UNAM, octava época, vol. III, ff 18, 26 marzo 1997, p. 2 -

25)Fortes, Mauricio: "La Física de Materiales en el Laboratorio de Ensenada"; 
en: Ciencia y Desarrollo; México, CONAC't'T, enero-febrero 1987, # 72, año 
XII, p. 15 

26)Urquidi L. Víctor y Concheiro, Alonso, op. cit, p. 107 

27)La fibra óptica tiene un diámetro de "SO micrones, no más que un cabello -
hwnano". Heredia Rubio,· Blanca, op. cit, p. 27 
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"permite la transmisi6n de ordas ópticas o rayos de luz -
¡:or su interior a través de reflejos en la capa que lo en
vuelve." ( 28) 

Un haz luminoso, convenientemente modulado al emitirlo, se prop~ 

ga por reflexi6n en el interior de la fibra 6ptica. La utiliza--

ción de fibras ópticas ha incrementado, sustancialmente, tanto -

la capacidad, !Z9 l como la velocidad de procesamiento, (JO) asi co 

mo la seguridad en el manejo de la información. 

Las ventajas que ofrece la fibra óptica (velocidad, ca 

pacidad y seguridad), pueden llegar a convertirla en el medio de 

transmisión más utilizado, llegando a desplazar, incluso, al co

bre. ()l) De hecho, :..us ventajas ya están siendo aprovechadas a -

nivel industrial, principalmente por la industria telefónica, --

por las computadoras y demás sistemas de procesamiento y transmi 

sión de información. 

Al igual que la Biotecnología, la producción de fibras 

ópticas tambi~n está afectando las relaciones comerciales a ni--

vel internacional. En la medida en que se vaya difundiendo el --

uso de las fibras ópticas, la producción de cobre (entre otras -

materias), puede sufrir considerables reducciones, con las consi 

28) Fernández Christlieb, Fátima: "La democracia en los tiempos de la fibra -
6ptica"; en: ~· México, mayo 1986, # 101, p. 41 

29)V.gr., los "Bell Telephone Laboratories transmiten hasta 50,000 diálogos 
telef6nicos simultáneos, por un haz de 144 fibras ópticas cuyo calibre t~ 
tal es de media pulgada (1.27 cm)". Nora, Simon y Mine, Alain: La Informa
tización de la Sociedad; t-:éxico, FCE (colecci6n popular # 204), 1981, p. 
224 

30)V.gr, "las fibras ópticas pueden transmitir 100,000 veces más informaci6n 
que un tubo de cobre tradicion;:il." Heredia Rubio, Blanca, op. cit, p. 27 

31) Esto se refleja en el hecho de que "mientras un par de cablen de cobre si_E. 
ve para realizar una llamuda telefónica, un par de fibras ópticas son cap~ 
ces de transmitir dos mil llamadas simultáneamente." ibid, p. 60 

-



- 19 -

guientes repercusiones para los países productores y exportado--

d 
. . (32) res e esta materia prima. 

En general, estos avances, aunados a los descubrimien

tos de nueva; aleaciones (como el "cuasi-crista1• 1331 ¡, a los es 

tudios sobre las superficies de partículas pequeñas que intervie 

nen en los fenómenos de catálisis, al perfeccionamiento de los -

circuitos integrados y de láseres de alta potencia y de pulsos -

extremadamente cortos, así como el estudio de imanes super-con--

ductores, capaces de establecer enormes campos magnéticos, han -

convertido a la ingeniería de materiales en una de las más impo~ 

tantes disciplinas científicas. 

1.4.4. Manufactura Esoacial 

Los adelantos científico-tecnol6gicos más recientes --

han hecho posible la realización de investigaciones y experimen-

tos en el espacio. El conocimiento arrojado por estas activida--

des ha permitido plantear hipótesis respecto a la viabilidad de 

industrializar o realizar alguna actividad económico-productiva 

en el espacio, aprovechando las condiciones específicas que éste 

presenta, sobre todo la que se refiere a la ausencia de grave--

dad. !34 l Las condiciones de gravedad cero que se presentan en el 

32)Baste con señalar que, "de 50 a 100 libras de cable de fibra (Óptica) --
transmiten el mismo número de mensajes telefónicos que una tonelada de co
bre. Para producir 100 libras de cable de fibra (Óptica) se requiere no -
más del 5% de la energía necesaria para producir una tonelada de alambre -
de cobre." González R., Eduardo: "MéKico llegó al GATT cuando las mercan-
cías que ofrece pierden mercado" en: Proceso, MéKico, 22 septiembre 1986, 
tt 516, p. 8-9 ---

33)el "cuasi-cristal" es una aleación de aluminio y manganeso, "cuya estructu 
ra viola los cánones de los teKtos clásicos de la cristalografía". Fortes~ 
Mauricio, op. cit, p. 15 

34)La atracción que ejerce la tierra sobre los cuerpos es lo que se conoce c~ 
mo "gravedad". Esta acción afecta a todos los procesos físicos que se des~ 
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espacio coadyuvarían a perfeccionar diversos procesos producti--

vos, alcanzando inclusive, grados de pureza y/o uniformidad que 

difícilmente se logrartan en la tierra. Esto adquiere una gran -

importancia, ya que 

"en estado de ingravidez es factible lo:¡rar, ¡:or ejarplo, -
l.J elal:oraci6n de crist;:i.les puros para fibr.:i.s electr6nicas". (35) 

Las aleaciones de metales, la producción de materiales, 

de drogas y de cristales, representan algunos de los procesos --

productivos cuyas condiciones podrían mejorarse por medio de la 

manufactura espacial. 

Los niveles de productividad, de eficiencia y de cali-

dad tecnol6gica que potencialmente ofrece el espacio, aunados a 

los proyectos bélicos de las grandes potencias, ()G) están creando 

expectativas importantes para impulsar la fabricaci6n espacial. 

El lanzamiento de satélites y la puesta en 6rbita de laboratorios 

espaciales, también han proporcionado información sobre la viabi-

lidad de industrializar el espacio sideral. 

1.4.5. Construcci6n de Satélites 

La producción de satélites también forma parte de esta 

Tercera Revolución Tecnol6gica, debido a la tecnología tan sofis 

ticada que su construcción y funcionamiento requieren. En esen--

cia, un satélite puede definirse como 

"un radio-transmisor en el espacio. Las señales son envia-

... rrollan en nuestro planeta, inclu~·endo las condiciones técnicas de la pro
ducción. 

35)~ernández Christlieb, Fátima, op. cit, p. 43 

36)Como la Iniciativa de Defensa Estratégica (!PE), o "Guerra <le las Galaxi-
as", proyecto impulsado por EU y que implica la militarización del espacio. 
Sobre esto, vid infra, capítulo 2, el apartado referido a las aplicaciones 
informáticas. 
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das hacia el satélite desde las antenas ubicadas sobre la 
tierra; la tarea.del satélite es la de amplificar estas se 
ñales y enviarlas de regreso. El ¡xitcncial de los satéli-= 
tes radica en el hecho de que pueden manejar lma gran can
tidad de señales y enviarlas hacin la n'<lyor parte de la -
tierra". (37) 

Existen diversos tipos de satélites: 

- los de comunicación.- Este tipo de satélites tiene tres usos -

básicos: telefonía, televisión y transmisión de datos (por te-

lex, videotexto, telecex, correo electrónico, etc.); 

- de Teledetección o de Percepción remota.- Se utilizan para lo-

calizar e identificar el tipo, la cantidad y la naturaleza de 

los recursos con .i.o·; que cuenta un país determinado en una zo-

na(s) geográfica(s) determinada(s). Prácticamente cualquier i~ 

formación sobre el territorio de cualquier pa.l'.s (v. gt·, informa--

ci6n acerca de los recursos naturales, reservas petrolíferas, y~ 

cimientos mineros y áreas cultivables), puede ser registrada por 

medio de este tipo de satélites, con las consiguientes implica--

cienes de carácter económico y político. Dicho sea de paso, el -

sistema internacional "Landsat" (del cual participa México}, op~ 

ra con este tipo de satélites. Se observa que las aplicaciones -

de los satélites son diversas. Inclusive pueden utilizarse con -

fines bélicos, ya sea para controlar operaciones militares, o p~ 

ra realizar actividades de espionaje militar internacional. (JS) 

37) "A canmunications satellite, in essence, is a radio relay in the sky. Si.s_ 
nals are sent to it from antennas on earth; it amplifies the signals and 
sends them bac)' .. The power of satellites lies in the fact that they can -
hilndle a large amount of traffic and scnd it over most of the earth." Mar 
tin, James: Corrununications Satell i res Systems; EU, ed. Prentice-Hall, 
1978, p. 2 

3B)Tal fue el caso ocurrido durante la guerra de las Malvinas, donde "EU in
terceptó información del ejército argentino y se la pasó a los británicos, 
quienes dispusieron así de información crucial acerca de las posiciones -
de las fuerzas argentinas." Montoya Martin del Campo, Alberto, op. cit, p. 
71. 

1 
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Las telecomunicacicnes también se han visto altamente 

beneficiadas con el desarrollo de los satélites. Se han estable-

cido nuevos servicios de telecomunicación (v.gr. el telex, el vi 

deotexto, la teleconferencia, el teletexto, el correo electr6ni

co, etc.), y se ha modificado la transmisión a distancia y el -

procesamiento de grandes volúmenes de información, dando origen 

a los "Servicios de Valor Agregado", (J 9l y desarrollando la in--

teracción entre las computadoras y las redes de telecomunicaci6n. 

1.4.6 Informática 

La informática es, sin duda alguna, el factor más re-

presentativo de la Tercer' Revolución Tecnológica a la que, in-

clusive, se le conoce también como "Revolución Informática." El 

carácter, y los efectos de la informática sobre la sociedad son 

de tal profundidad, que se ha considerado conveniente estudiar-

los con mayor detenimiento. Por ello, se dedica el capítulo dos 

en forma exclusiva a estudiar los aspectos relacionados con el -

fenómeno informático. 

39)Sobre los "Servicios de Valor Agregado", vid infra, capítulo 2 
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1.5. Tercera Revolución Tecnológica y Sociedad 

El nuevo patrón tecnológico-industrial, y los cambios 

que la Tercera Revolución Tecnológica ha provocado en la organi

zación social, confirman la idea de que la tecnología se encuen

tra en el centro mismo de las transformaciones económicas. Las -

nuevas tecnologías desarrolladas en el contexto de esta revolu-

ción tecnológica no sólo han afectado los procesos productivos, 

sino que sus efectos han sido más amplios y más complejos, y se 

han multiplicado sobre la estructura económica y social. La rees 

tructuración de los esquemas de producción ha desbordado los ám

bi tós locales y se ha ubicado en el plano internacional, donde -

está ocasionando la redef inición de la división internacional 

del trabajo e inclusive, el replanteamiento de las relaciones en 

tre los paises industrializados y los pdíses subdesarrollados. 

Las nuevas tecnologías (y la Tercera Revolución Tecno

lógica en su conjunto), han sido articuladas en torno a las estra 

tegias que los países desarrollados están llevando a cabo, en un 

intento por consolidar un nuevo esquema de industrialización, 

que les permita enfrentar la crisis económica internacional y 

avanzar hacia un nuevo ciclo de crecimiento, favorable a sus prQ 

cesos de acumulación. En este sentido, la dirección que ha toma

do el desarrollo tecnológico no es un hecho fortuito, sino que -

responde a las directrices establecidas por los países altamente 

industrializados y por el capital transnacional. 

Por otro lado, este avance tecnológico ha generado nue 

vos retos para los países subdesa:r.r.ollados. La magnitud y la prQ 

fundidad del proceso de reindustrial.ización internacional impul

sado por los países desarrollados, han creado nuevas condiciones 
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productivas, las cuales pueden hacer desaparecer las "ventajas -

comparativas" que los países subdesarrollados han venido manteni 

ende. La aplicaci6n de las nuevas tecnologías (microelectrónica, 

informática y Biotecnologia, principalmente), está afectando y -

reduciendo el uso de materias primas, el consumo de energía y el 

empleo de mano de obra (barata y abundante) , factores que por m~ 

cho tiempo fueron considerados como"vcntajas co~~arativas" de 

los países subdesarrollados frente a otros países. 

La incorporación de las nuevas tecnologías ha comenza-

do ya, a modificar las fuerzas que condicionan el comercio y la 

inversión internacionales. Las industri~a equipadas con las nue-

vas tecnologías están produciendo con mayor calidad, y con gran

des incrementos en su productividad. Adem~s, los márgenes de ga-

nancia de estas industrias son mayores porque compiten "con pro-

duetos tecnológicamente diferenciados no sólo por sus precios -

(sino también por las) altas tasas de crecimiento 11
(
40) que pre-

senta un mercado poco saturado, al que pocos países pueden en---

trar a competir porque las condiciones tecnológicas presentan -

obstáculos difíciles de ~uperar. 

Esta situación ha creado nuevos riesgos para los paí--

ses subdesarrollados. Por un lado, sus "ventajas comparativas" -

están siendo amenazadas. La paulatina desaparición de estas ven-

tajas puede llevar a la relocalizaci6n de las industrias en el -

terreno internacional, regresando las empresas transnacionales a 

sus paíseB de origen alterando, con ello, la división internaci~ 

40)Warman, José, op. cit, p. 44 
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nal del trabajo. 1411 Con la pérdida de sus "ventajas comparati--

vas", los países subdesarrollados, exportadores netos de mate---

rias primas, se encontrarían ante mercados cada vez más disputa-

dos y con precios tendientes a la baja. Al aumentar el valor ---

agregado de los bienes y servicios producidos por las industrias 

equipadas con las nuevas tecnologías, y disminuir esta misma va-

riable en las indn~trias tradicionales (que además utilizan in--

tensamente la fuerza de trabajo), la balanza comercial de los --

países subdesarrollados se vería afectada en forma negativa, ya 

que sus importaciones (de bienes y servicios elaborados con alta 

tecnología), aumentarí3n en cantidad y precio, mientras que sus 

exportaciones caerían o tendrían precios menores. 

En caso de que sigan permaneciendo al margen de los b~ 

neficios de las innovaciones tecnológicas, los países subdesarrQ 

!lados pueden llegar a perder buena parte de sus mercados (como 

el del azúcar y el del cobre, por ejemplo), y sus estructuras --

productivas pueden quedar relativamente obsoletas. Las consecuen 

cias de una situación tan desfavorable podrían rebasar el ámbito 

estrictamente económico, y llegar a generar problemas políticos 

(como pudieran ser las presiones para abrir mercados, represa---

lias, embargos tecnológicos, boicots, etc.), con lo que se agra

varía la dependencia de estos países respecto a los altamente i~ 

dustrializados. Esta situación prevaleciente plantea una serie -

de retos para los países subdesarrollados. En la medida en que -

4l)cfr, el trabajo de Ernst, Dieter: ;,os efectos de la microelectrónica en -
la reestructuración mundial de la industria electrónica. Consecuencias pa
ra el Tercer Mundo"; en: Comercio Exterior, México, vol. 34, # 12, diciem 
bre 1984, p. 1207-1213, donde se ejemplifica la situación aludida para el 
caso de la industria de la microelectrónica. 
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Astas logren ejercer un mayor o menor control soberano sobre al-

guna -o varias- de las tecnologías de punta, podrán acceder a P2 

siciones más favorables dentro de la estructura política interna 

cional. ('1 2 ) 

Lo anterior adquiere relevancia, no sólo por el hecho 

de que hoy en día, las nuevas tecnologías pueden propiciar opor

tunidades para los países subdesarrolladüs( 4J), sino, y princi--

palmente, porque las perspectivas que presentan los escenarios -

futuros indican un crecimiento, y una aplicación exponenciales -

de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la sociedad. -

Quedarse al margen de estos beneficios proporcionados por la t~~ 

nología podría significar enormes sacrificios para nuestras so--

cicdades. 

Toda vez que se han esbozado estas ideas sobre la.tec-

42)En este sentido, puede entenderse el hecho de que el Estado Mexicano plan
tee la necesidad de superar la dependencia tecnológica estructural, y lo-
grar llegar a la autodet€r.minación tecnológica. Este objetivo se encuentra 
plasmado, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, como en el -
Progrd111a Nacional de Desarr~llo Ter.nológico y Científico 1984-1988., el --
cual establece las directrices de la Política tecnológica seguidas durante 
la presente administración. cfr, México-Poder Ejecutivo Federal: Plan Na-
cional de Desarrollo 1983-1988; México, SPP, 1983 apartado 8.12.: "El desa 
rrollo científico y tecnológico", p. 377-384. También cfr. México-Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología: Programa Nacional de Desarrollo Tecnoló
gico y Científico 1984-1988; México, CONACYT, 1984. 

43)Sobre este punto, Warman plantea las posibilidades de competir en algunas 
manufacturas, de participar en las nu~vas industrias y con nuevos produc-
tos. Señala que se pueden aprovechar los "nichos tecnológicos", o aplica-
cienes potenciales de las nuevas tecnologías que no han sido desarrolladas. 
Cfr, Warman, José, op. cit. Se podría combinar, también, mano de ob~a bara 
ta con mayor cantidad de tecnología, como lo están intentando Taiwán y ca-: 
rea del Sur. ~Jta estrategia puede permitir, aprovechar las oportunidades 
generadas por las nuevas tecnologías. Una mayor cooperación entre países -
sub,'esarrollados también podría representar una estrategia alterna. Sobre 
cs~o cfr, Urquidi L. ,Víctor y Concheiro, Alonso, op. cit; y Fajnzylber, -
Fernando: "Reflexiones sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad"; en Gom:álcz 
Casanova, Pablo (coord.): México ante la crisis; México, ed. Siglo XXI ed2,. 
tares, 1986 (2da. ed), vol. I, p. 288-319. 



- 27 -

nologia, particularicemos ahora sobre la informática. El desarr~ 

llo histórico de este producto de la tecnología, sus aplicacio-

nes y sus repercusiones sobre las organizaciones sociales son -

materia primordial del capitulo siguiente. 



CAPITULO II 

INFORMATICA Y SOCIEDAD 



~ 
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Despu~s de haber analizado los aspectos de la tecnolo-

gía en general, así como el papel que ~sta desempena en el desa-

rrollo social y econ6mico, en el presente capítulo se cesciende e11 

el nivel de análisis y se pasa a es:udiar la tecnología informática 

en particular. Sin duda alguna, la informática constituye una de 

las expresiones tecnol6gicas más importantes de este siglo, y 

que habrá de revolucionar a las sociedades contemporáneas. En la 

medida en que conozcamos sus características básicas, así como -

sus aplicaciones potenciales, estaremos en posibilidad de optimi 

zar su aprovechamiento y de utiliz~rla para mejorar las condicio 

nes de vida de la población mexica~a. 

Bajo esta perspectiva, y partiendo de algunas precisi~ 

nes conceptuales, el capítulo dos presenta el desarrollo históri 

co de la informática, así como el estado actual en el que se en-

cuentra esta tecnología. Inmediatamente después, se hace una ex-

posición, tanto de las características más representativas de la 

informática, como de sus aplicaciones en el seno de las socieda-

des modernas. Posteriormente, y para finalizar este capítulo, se 

formulan algunas consideraciones sobre los efectos y repercusio-

nes de la tecnología informática sobre el individuo, la economía 

y la sociedad. 
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2.1. Conceptualización de la Informática. 

El concepto de Informática es relativamente reciente. 

Comenzó a utilizarse en Francia, hacia 1965, para definir al 

"conjunto de procedimientos, métodos, tt'.icnicas y otros as
pectos científicos de diferentes éireas que se desarrollaban 
y aplic.:Uxm en el tru.t.:unic."lto de b info1111aci6n mcdi.:inte el 
uso de las canputadoras. "(1) 

Con el paso del tiempo, la acepción original sufrió diversas mo-

dificaciones, necesarias en la medida en que el objeto definido 

se fue haciendo cada vez más complejo. En este sentido, comenz6 

a hablarse de la informática como fen6meno, como ciencia(Z) y c2 

mo tecnología. Para efectos de la presente investigación, el es-

tudio de la informática se centrará en su aspecto tecnológico. -

Esto se debe a que, como veremos más adelante,()} la Política In 

formática del Estado Mexicano ha buscado regular, precisamente, 

el desarrollo y las aplicaciones de la tecnología informática. 

Ahora bien, ¿qué es la Informática entendida como tec-

nología?, o bien ¿qué es la tecnología informática?. La revisi6n 

crítica de la literatura existente en la materia permitió ident! 

ficar, como uno de los conceptos más elaborados y más completos, 

a aquél que define a la informática como 

"la tecnoloc;ía para el tratamiento sistemático y racional 

l)México-Secretaría de Programación y Presupuesto: Comunidad Informática; Mé 
xico, SPP, diciembre 1979, revista No. 2, p. 7 -

2)Como ciencia, la Informática "estudia el fenómeno de la información, los -
sistemas y procesos de información y el procesamiento, transmisión y util.!_ 
zación de la información, particularmente, aunque no necesariamente basado 
en el uso de computadoras y sistemas de telecomunicación." México-SPP: La 
Informáti:a y el Derech~; México, SPP, 1983, p. 3 También cfr., Mora, José 
Luis y ~!o.ino, Enzo: Introducción a la Informática; México, ed. Trillas, -
1985 (Sa. ed), p. 27 

3)Vid infra, capítulo 4 
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de la infornaci6n nmiante el proceSr:micnto electrúnico de 
datos." (4) 

Segün esta concepción, el aspecto esencial de la informática ra-

dica en la automatizaci6n del procesamiento o tratamiento de la 

información. 

Existen diversos medios o instrumentos para automati--

zar el tratamiento de la información, siendo la computadora la -

herramienta principal con que se cuenta para llevar a cabo la --

función informática. Conforme la ciencia y ~a tecnología cobran 

mayor importancia en el desarrollo económico y social, la compu-

tadora (que es un producto científico-tecnol6gico), también está 

aumentando su participación directa en los cambios sociales y --

econ6micos, a tal grado que representa el sustento principal de 

la llamada '"rercera Revolución Tecnológica." (S) Por ello, a con-

tinuaci6n se hacen algunas consideraciones más amplias en rela--

ción a las computadoras. 

4)Ley de Información Estadística y Geográfica; O.O. 12 diciembre 1983. 

5)Sobra es~e aspecto, vid infra, en este mismo capítulo. 
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2.2. Sobre la Computadora. Un conceoto 

Básicamente, se puede definir a la computadora como 

"una máquina que consta de: elementos de entruda, un proce
sador central, dis¡::ositivos de al.n\:1cenamiento y elarentos -
de salida." (6) 

A través de los elementos de entrada (que pueden ser, entre ----

otros, lectoras de tarjetas, cintas de papel, discos y cintas), 

la computadora es alimentada (acepta y almacena), con informa---

ci6n. Bl procesador central lo unidad central de proceso) , es el 

dispositivo en el que se ejecutan las operaciones aritméticas y 

~6gicas. En esta etapa, la información es procesada conforme a -

un programa previamente elaborado. Los elementos de salida (que 

pueden ser, entre otros, las impresoras, los discos y las cintas 

magnéticas), registran y almacenan los resultados del proceso --

realizado por la computadora. En síntesis, una computadora reci-

be informaci6n, la procesa o trata de acuerdo a un programa de -

trabajo preestablecido, y genera resultados que tendrán un uso -

posterior en la toma de decisiones. 

La tecnología incorporada a las computadoras se ha de-

sarrollado en el transcurso del presente siglo, sobre todo a PªE 

tir de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, los anteceder.tes 

de la computadora se remontan mucho tiempo atrás. 

2.3. Antecedentes de las computadoras 

La historia de los instrumentos que el hombre ha util! 

zado para calcular (originalmente, la computadora se concibió c2 

mo un instrumento de cálculo) , se remonta hasta los tiempos de -

6)flNAM-Programa Universitario de Cómputo: Introducción al área de comoutación; 
México, UNAM-PUC, 1984 (5,,, ed), p. 52 
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la sociedad primitiva, cuando el hombre llevaba sus registros --

con marcas en las paredes. A partir de ese momento, los mecanis-

mos y/o procedimientos utilizados para tal fin, se volvieron ca-

da vez más complejos. 

El antecedente más inmediato de la moderna computadora 

se gener6 en la Europa del siglo XVII. El desarrollo ccon6mico y 

social alcanzado por Europa durante esta época, cre6 las candi--

cienes que hicieron posible la aparición de la primera máquina -

capaz de efectuar el cálculo en forma automática, es decir, sin 

la necesidad de la interuenci6n directa del hombrQ. Las ciencias 

exactas (particularmente las matemáticas), también mostraron ---

avances. Esto permitió que, en 1614, John Napier (1550-1617), --

elaborara sus tablas de logai:-itmos, conocidas como "Huesos o ro

dillos Napier."( 7J La aparición de la regla de cálculo, en 1630, 

fue otro de los avances de la época. En 1642 surge el primer an-

tecedente mecánico de la moderna computadora. Blas Pascal (físi-

coy matemático; 1623-1662), terminó unu máquina sumadora, la --

cual 

"usaba rua:las (conectadas entre sí mediante engranes) , y -
funcionaba con base en transmisiones mecánicas. cada rueda 
tenía diez dientes, en representación de los dígitos del -
sistena dec.úral. CUundo se queria realizar una multiplica
ci6n, tenía que hacerse a partir de sumas reiteradas." (8) 

Esta fue la primera máquina capaz de efectuar el cálculo en fer-

ma automática. Más adelante, en 1641, G. Wilhelm Leibniz (1646-

1716), que había desarrollado el cálculo infinitesimal, perfec--

?)Mora, José Luis y Hul.ino, En?.o, op. cit, p. 69 

8) Sílva Mejía, Luz María: Realidades y Fantasías de las computadoi..c.s: un enfo
que socioló~ico; México, UNAM-FCPyS (Serie Estudios, # 46), 1976, p. 21 
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feccion6 el mecanismo ideado por Pascal, logrando mecanizar el -

proceso de la multiplicación. La máquina de Leibniz tenía dos --

contadores, 

"uno ejecutaba. las S\.llro.S y el otro irilicaba cuarrlo debía de 
tenerse el proceso de una suma; la división se realizaba oo 
zro una o¡:eraci6n inversa de la multiplicación y la resta oo 
zro Sl.l!T'<.""\ de canplanentos." (9) -

La fabricación a nivel industrial de esta máquina comenzó a rea-

lizarse hacia 1694. 

Con el advenimiento de la Revolución Industrial, la --

tecnología y los mecanismos existentes se perfeccionaron e incre 

mentaron. 1 1804, el francés Joseph-Marie Jacquard introdujo la 

tarjeta perforada para automatizar algunas fases del trabajo de 

sus máquinas tejedoras. Estas tarjetas estaban perforadas de tal 

manera 

"que oontenfon infonnaci6n acerca del comino que debían se 
guir los hilos para lograr un diseño dete.rminérlo en la te:" 
la." (10) 

La tarjeta perforada desarrollaría notablemente lo que más ade--

lante se conocería como proceso de datos, al perfeccionarse como 

dispositivo para transmitir a una máquina las instrucciones nece 

sarias para su funcionamiento. 

Hacia 1822, el matemático inglés Charles Babbage, ----

quien había venido trabajando sobre un proyecto ne máquina ("má-

quina diferencial" o de "diferencias"), logró desarrollar un me-

canismo capaz de realizar cálculos científicos y astronómicos en 

forma automática. Posteriormente, Babbage siguió trabajando sus 

9)Mora, Molino, op. cit, p. 69 

lO)ibid, p. 70 
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ideas y, en 1833, logra terminar una máquina llamada "analítica" 

la cual reunía, por primera vez, el cecanismo de las ruedas de -

acarreo automático con las tarjetas perforadas. Esta máquina era 

capaz de ejecutar procesos más complicados, 

"almacenando resu1tados intermedios en un dis¡;ositivo inter 
no; contaba con lns tablas de loqant:nos, ocxiíd ef.:;:ctu.::r de 
cisiones simples y finalmente e.ntreqil!" un ~esultado impreso 
autanáticamente." (11) 

Las limitaciones tecnológicas de la época, as:í como L1 falta de 

financiamiento obstaculizaron la puesta en práctica del invento 

de Babbage. Sin embargo, el proyecto planteaba ya, un esquema --

que incluía los fundamentos básicos de la que más adelante seria 

la computadora electrónica. 

Durante el resto del siglo XIX, las máquinas calculado-

ras se siguieron perfeccionando. En 1887, Le6n Bolée construyó -

una máquina que realizaba las multiplicaciones en forma directa, 

es decir, sin necesidad de realizar sumas repetidas. Hacia 1894, 

Otto Steiger logró comercializar con éxito una máquina basada en 

el esquema de Bolée. La "millonaria". (que era el nombre de la -

máquina), tuvo un gran éxito comercial: 

"desde 1894 hasta 1935 fueron vendidas ll'ás de 4,500 unidades 
para usos contables, estadísticos y científicos."(12) 

Un poco después, en 1899, William s. Burroughs también logr6 co-

mercializar una máquina semejante. 

El desarrollo provocado por la "Segunda Revolución Tec

nológica" ( l3 l se hizo presente en el campo de las computadoras. 

11: ·:Nl\M-PUC, op. cit, p. 31 

12)IBM: Historia de la Computacifo: México, IBM (Depto, de Comunicaciones), 
s. f. 1 p. 9 

13) Sobre la "Segunda Revolución Tecnológica 11
, vid infra en este mismo capít~ 

lo. 



- 36 -

El desarrollo de fuentes de energía eléctrica y de dispositivos 

electr6nicos (como el bulbo), permitió perfeccionar las máquinas 

ya existentes, asi como lograr una optimización en sus aplicaci~ 

nes. Además, hubo nuevos avances. Hacia 1877, y como respuesta a 

las necesidades generadas por la aplicación de los censos pobla-

cionales de los EU, Herrnan Uollerith (1860-1929), inventó un sis 

tema denominado "m.:iquina de censos", el cual retomaba los princi:_ 

pios de Jacquard y Babbage, trabajando con tarjetas perforadas. 

Hollerith 

"descubrió que la información ¡:odíu al.nucenarse y procesarse 
rrediante el Uf') de t..trjetas perfor<.1cbs y de medios electr6hi 
cos que detect 'ran la ausencia o la presencia de las perfora 
ciones. "(14) -

La máquina de Hollcrith fue utilizada para realizar el censo po-

blacional de 1B9ü de los EU, con resultados satisfactorios. 

En 1896, Hollerith fundó la "Tabulating Machina Co.", -

empresa que se encargaría de fabricar y comercializar su máquina. 

Con el paso del tiempo, esta empresa se fusionaría con otras dos 

para constituir la "International Business Machines" (IBM), en -

1924. La presencia de la IBM se iría ampliando, hasta el grado -

de llegar a dominar la industria informática mundial. Las prime-

ras empresas que utilizaron las máquinas de Hollerith fueron ---

aquellas encargadas de recolectar y procesar grandes cantidades 

de información: los ferrocarriles (para controlar el transporte 

de mercancías); y las sociedades de seguros, las cuales las uti-

lizaban para efectuar las estadísticas de mortalidad y acciden~ 

tes. 

14)Silva Mejía, op. cit, p. 24 
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La necesidad de realizar las tareas administrativas 

auxiliares al proceso productivo en una forma más eficiente, im-

puls6 el desarrollo de las calculadoras electromecánicas y de 

las máquinas registradoras. Esto propició el incremento en el nú 

mero de empresas dedicadas a la fabricación y/o comercialización 

de estas máquinas, asi como el aumento en el nGmcro de usuarios 

y de aplicaciones. Así, en 1925 Vannevar Bush, quien colaboraba 

con Norbert Wiener en el Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(MIT, por sus siglas en inglés) , logró construir 

"una máquina para hacer ecuaciones diferenciales, utilizando 
engranes y t.r:ansnisiones mectmicas ( ..• ) (¡:osteriormente) , -
Wiener propuso a Bush que cambiara dichas transnisiones ¡:ar 
válvulas electrónicas." (15) · 

Este hecho representó un paso firme hacia el desarrollo de siste 

mas totalmente electrónicos. Aunado a lo anterior, Wiener hizo -

notables avances en mecanismos de regulación automática. 

Mientras tanto, en Alemania tambifin se estaba trabajan-

do en este campo. En 1936, Konrad Zuse creó un calculador elec--

tromecánico, al cual llamó "Zl". En esta máquina, Zuse 

"intrcdujo dos principios furrlamentalt!~ Lle los procesadores 
mcdemos: la representación birn-.ria de los números y el con 
trol de programa mediante cinta perforada." (16) -

Más adelante, y ante la inminencia de la S5gunda Guerra Mundial, 

el gobierno alemán financió modelos más sofisticados de este sis 

tema. Así, surgieron el "Z2", el "Z3" y el "Z4". 

En 1937, dos proyectos importantes fueron iniciados. --

Por un lado, !.V. Atanassof inició sus trabajos sobre una máqui-

15) ibid, p. 26 

16)IBM, op. cit, p. 41 
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na electrónica de c6mputo, la cual funcionaba "con base en bul--

bos al vacío ( ..• ) e incluía el uso de números binarios y los -

cllculos en serie.• 1171 Hacia 1939, Atanassof y c. Berry logra--

ron terminar un prototipo de su máquina, al que denominaron "ABC" 

( "Atanassof-Berry Computer"). Por otro lado, Howard Aiken, profe-

sor de Harvard, EU (y apoyado por la IBM), trabajó sobre una má-

quina denominada ".MARK I" o "ASCC" (Automatic Sequence Contro---

lled Calculator), la cual fu-:; considerada como la primera comput~ 

dora electromecánica automática. (lB) La NARK I era capaz de rea-

lizar largas secuencias de operaciones y, 

"una vez introducida la instrucción y los datos ( ... ) proce
día sola, sin ninguna intervención del hanbre, y daba el re
su!t.:1do del cálculo perforándolo sobre una tilt'jeta o impri-
mi€ndolo ¡:or medio de dos máquinas ( ... ) el&ctricas de escri 
bir." (19) -

El área de las computadoras se vi6 fuertemente impulsa-

da como consecuencia del estallido de la Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945). Ante las necesidades de calcular, sistematizar y en 

tregar con oportunidad la información requerida por el sector mi 

litar, el sistema científico-tecnol6gico de los países en con---

flicto se orient6 hacia la búsqueda de satisfactores de éstas y 

otras necesidades bélicas. <20l En este contexto, el ENIAC (Elec-

tronic Numerical Integrator and Computer), el primer computador 

17)Mora, Molino, op. cit, p. 74 

lB)Electromecánica porque "las operaciones internas se controlaban automáti
camente con relés electromagnéticos, (y) los contador~s aritméticos eran 
mecánicos". Sanders H. Donald: Computación en las Ciencias Administrati-
~; México, ed. Me. Graw Hill, 1980, p. 26 

19) IBM, op. cit, p. 42 

20)1fid infra, en este mismo capítulo, donde esta idea se decarrolla con más 
amplitud. 
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digital electrónico, 

"fué construido caro un proyecto secreto del tiEnl{Xl de gue
rra, entre 1939 y 1946, en la Universidad de Pennsylvania 
(EU) , ¡;or un equi¡;o dirigido ¡;or J. Presper E.ckert Jr. y -
John W. Mauchly."(21) 

El ENIAC fue empleado para realizar cálculos de balística y ----

otros trabajos relacionados con el estudio de los rayos cósmicos 

y la energía atómica. Fue el primer procesador totalmente elec--

tr6nico, es decir, el ENIAC almacenaba los datos, los procesaba, 

y controlaba la secuencia de operaciones por medio de tubos al -

vacío (bulbos( 221 ¡, que sustituyeron a los relés o partes mecáni 

cas. El uso de estos dispositivos electrónicos vino a incremen--

tar notablemente la velocidad en el procesamiento de las opera-

cienes. ( 231 Sin embargo, las instrucciones de operación para el 

ENIAC aGn no se almacenaban internamente, ~ino que "eran alimen

tadas por medio de conmutadores e interruptores."( 241 

Mientras tanto, los paf.ses involucrados en el conflicto 

mundial seguían haciendo avilnces en la computación. Entre 1939 y 

1940, los Laboratorios Telefónicos Bell, en los EU, trabajaron -

sobre una computadora digital automática. En 1941, el gobierno -

alemán, que venía promoviendo los proyectos de Zuse, echó a an--

dar el modelo Z3 que era inclusive, más rápido que el MARK I. -

21) Sanders H., Don<>ld: Computación en las Cienci.:is Administrativas; Mexico,
ed. Me. Graw Hill, 1980, p. 27 

22)Los bulbos actuaban mediante impulsos electrónicos, e indicaban las diver 
sas cifras, según su estado de mayor o menor conducción. -

23)V.gr, el ENil\C "podía hacer en una hora lo que MJ\RK I y otras computado-
ras automáticas no-electrónicas hacían en una semana." Silva Mejía, op. -
cit, p. 30 

24)Sanders H., Donald: Computación en las Ciencias Administrati•:as; México -
ed. Me Graw Hill, 1980, p. 27 
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Trabajando con bulbos, el Z3 

"re:querfa de o. 43 segundos (para su operación de oose) 1 mien 
tras que la otra (el MARK I) necesit:4Jh'l 5 segurrlos." (25) 

M§s adelante, el modelo Z4 fue puesto en marcha. Antes de ser --

destruido durante la Segunda Guerra Mundial, el Z-4 "era utiliza 

do para desarrollar bombas que eran lanzadas desde los avio----

nes," ( 26 l 

Hacia mediados de la década de los 40, John Van Neumann, 

cientifico de Princeton !EU) , perfeccionó la concepción del sis-

tema binario y presentó una idea innovadora: el programa almace-

nado internamente en la máquina. Estos avan~es tuvieron un gran 

impacto en el diseño, (2?) y en la utilización de las computado--

ras, ya que estas innovaciones "convertirian al calculador en -

procesador de cualquier tipo de información." 128
) E:; decir, el -

uso de las máquinas ya no se limitaria al cálculo aritmético es-

trictamente, sino que ader.iá:; estarian en condiciones de desarro-

llar decisiones lógicas. 

Estas ideas de Neumann quedaron plasmadas en la "EDVAC" 

(Electronic Discrete variable Automatic computer), la cual comen 

z6 a funcionar hacia 1952. Otras máquinas que incorporaron los -

principios de N··umann fueron: 

-La "SSEC" (Selective Sequence Electronic Calculator), presenta-

25)Mora, Molino, op. cit, p. 75 

26)UNAM-PUC, op. cit p. 35 

27)V.gr. el sistema binario utiliza únicamente dos dígitos: O y l. Al desarro 
llarse este sistema, se facilitó el diseño del equipo de computación en --= 
virtud de que los componentes electrónicos normalmente están en una·de dos 
condiciones: prendido o apagado; conductor o no-conductor; magnetizado o -
no-magnetizado. 

28)IBM, op cit, p. 43 
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tada en 1948 por la IBM; 

-la "EDSAC" (Electronic Delay Storage Automatic Calculator) , que 

fue la primera comrutadora de programación interna desarrollada 

en Europa. Fue construída por la Universidad de Cambridge, In--

glaterra, en 1949; 

-la "MADM" (Manchester Automatic Digital Machine), construída 

por la Universidad de Manchester (Inglaterra), en 1949. Esta má 

quina "utilizaba tubos de rayos catódicos para memorizar da---

tos" ( 29 ) ; 

-la "SEAC" (Standars Eastern Automatic Computer) , construída por 

la Oficina Nacional de Estandares de los EU, en 1950; y 

-la "UNIVAC" (Universal l\utomatic Computer). Esta máquina, fabri 

cada en 1951, 

"usaba cint.:1s nugnéticas para la entrada y salida de datos; 
aceptaba y procesaba datos alfal:éticos y numéricos, así caro 
el uso dí:! un pre.grana especial ( ... ) capaz de traducir pro
gramas en un lenguaje particular a lenguaje de mc'íquina. "(30) 

La UNIVAC fue la primera computadora electrónica producida en se 

rie. Marcó el inicio de la comercialización de computadoras de -

la llamada "Primera Generación", las cuales se caracterizaron --

por utilizar tubos al vacío (bulbos); tener una capacidad de al-

macenamiento intern-:> limitada; Ser muy voluminosas y consumir d~ 

masiada energía. A este proceso de comercializaci6n contribuyó -

la existencia de empresas que contaban con una cierta experien--

cia en el campo de las aplicaciones administrativas. Así, empre-

sas como la IBM, NCR, REMING'rüN RAND Corp., BURROUGHS y otras --

(en su mayoría estadounidenses) , que se habían desarrollado en -

29) IBM, op. cit, p. 44 

30)UNAM-PUC, op. cit, p. 36 
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la industria de equipo para oficina, entraron al mercado inform~ 

tico y poco a poco fueron adquiriendo una presencia monop6lica. 

La promoción de la investigación y desarrollo científi 

cos fue uno de los elementos que caracterizaron desde sus albo 

res a la industria informática. En algunos países (v.gr. en EU), 

el sector militar se const~tuy6 en impulsor significativo del --

avance científico-tecnológico. El contrato militar representaba 

cuantiosos recursos financieros para la investigación y el desa-

rrollo, y las empresas se disputaban la asignación de tales con-

tratos. La competencia se basaba en el continuo perfeccionamien-

to tecnológico intentando conseguir las innovacione~ tecnol6gi--

cas que aventajaran -e hicieran obsoletos- los logros de otras -

compañías. 

Esta situación tuvo repercusiones favorables para la i~ 

formática, ya que las constantes innovaciones rápidamente eran -

incorporadas a las computadoras electrónicas. Así las cosas, el 

avance en la investigación básica en la física de s6lidos, asi -

como en las propiedades eléctricas de los cuerpos, hicieron pos! 

ble la invención del TRANSISTOR, (Jl) que representó el elemtmto 

característico de la "Segunda Generación de Computadoras" 

La "Tercera Generación de Computadoras" (1964-1969), se 

gestó teniendo como marco de referencia un desarrollo importante 

de la electrónica, particularmente en el área de la microelectr6 

nica . Con la incorporación del CIRCUITO INTEGRADO (elemento ca-

racterístico de esta generación) , y de otros adelantos tecnol6g! 

3l)El TRANSISTOR (contracción de "transition resistor"), fue el primer dispo
sitivo en estado sólido capaz de conducir señales eléctricas. 



- 43 -

ces, las computadoras de esta generaci6n mostraron avances signi 

ficativos en la miniaturizaci6n de sus componentes, en el aumen-

to de la velocidad de procesamiento, y en la ampliaci6n (y com-

plej idad) de sus aplicaciones. Algunas de las innovaciones tecno 

lógicas representativas de esta generaci6n fueron: 

"el circuito integrado; la ¡mxlucci6n de microcircuitos con 
base en el proceso de .inpresi6n (mfacaras) , difusión de im
purezas y procesos de oxidación; la eliminación de alambres 
caro medios de conexión; técnicas para hacer cristales de si 
licio de alta pureza; un incremento del sooi en la densidad
de los circuitos, (32i e lr.r;c•.•aciones en las t&:nicas de anpa 
cado de mi cree ircui tos. " ( 3J ¡ -

El circuito integrado se convirtió en punta de lanza del cambio 

tecnológico. Como componente básico de un número creciente de 

productos e instrumentos de trabajo, el circuito integrado (y la 

microelectrónica en general), posibilitaron la sustitución de 

componentes mecánicos y eléctricos, la introducción y perfeccio-

namiento de técnicas y funciones de recolección, procesamiento -

y almacenamiento de la información requerida en el ciclo produc-

tivo. Esto mejoró las características de los productos tradicio-

nales, e incluso permiti6 la creación de nuevas mercancías. 

Hacia la década de los setenta, los avances en la micr~ 

electrónica generaron profundos cambios en la tecnología existe~ 

te para el tratamiento de la información. En 1971, la empresa e~ 

tadounidense "Intel Co.", logró diseñar y producir un MICROPROC,!E 

SADOR, que empezó a comercializar hacia 1975. La invención del -

Microprocesador, elemento representativo de la "Cuarta Genera--·-

32)Sobre el concepto de "densidad", vid infra, Anexo LV, glosario de términos 

3J)Montoya Martín del Campo, Alberto: Políticas de Informatización del Estado 
Mexicano; México, UAN-Xochimilco (mirneo), 1985, p. 25 
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ci6n de Computadoras", vino a revolucionar los perfiles tecncló-

gicos hasta ese momento vigentes. Contenido en "una minOscula 

placa de silicio de 0.5 cm por lado", (J 4 l y formado por 

"un circuito inte<jrado a gran escala progranuble, que conte
nía todos los eleirentos requeridos para procesar datos codi
ficados en forma binaria" (35), el microprocesador pedía "eje 
cutar operaciones arit:n'éticas y 16:.¡icas básicas tan bien co= 
rro las cperaciones del misrro tip:¡ que eja""llta el CPU (unidad 
dt• procesamiento central) , de cualquier t.'Clliputadora conven
cional." (36) 

Es decir, que el microprocesador era, en esencia, una computado-

ra en miniatura. 

Con el surgimiento del microprocesador, la tecnología -

informática sufrió cambios sustantivos, profundizándose las ten-

dencias de miniaturizaci6n, el aumento de las velocidades de pr~ 

cesamiento y de las capacidades de almacenamiento de información, 

y de reducción de costos. 

2.4 Avances Informáticos 

El desarrollo científico tecnológico alcanzado por la -

sociedad moderna ha redundado en la invención, comercialización 

y difusión de bienes y servicios informáticos cada vez más com--

plejos, tales como las microcomputadoras las minicomputadoras, -

las macrocomputadoras y otros avances informáticos que son jeta-

!lados a continuación. 

2.4.1. Microcomputadoras 

Las microcomputadoras son aquellos sistemas electróni--

34) !leredia Rubio, Blanca: Las Nuevas Tecnologías de la Información y las Re
laciones Internacionales; México, Colegio de México (tesis de licenciatu
i:a), 1985, p. 22 

35)UNAM-PUC, op. cit, p. 39 

36)ibid. 
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cos de c6mputo que tienen 

"una longitud de palabra de 4 a 16 bits, una capacidad de ire 

roria central de 64 Kbytes, un conjunto básico de instruccio 
nes de pro:.¡ramaciái con una capacidad náxima de 300 instruc:' 
cienes en el microprocesador, un tiempo de <icceso a la mero
rfo ooyor a los 300 nonasegundos y un precio de venta en los 
EU entre los 300 y 20,000 dólares." (37) 

Las microcomputadoras son los sistemaB m~s pequeños para prop6s! 

tos generales. Realiza las tareas elementales de toda computado-

ra (almacenamiento, lógica aritmética, control y funciones de s~ 

lida), y pueden ejecutar las mismas operaciones e instrucciones 

de programas que muchas computadoras grandes. La capacidad de la 

memoria central de la microcomputadora puede ser incrementada me 

diante el uso de las pastillus de memoriu "RAfl", (JS) y las de ti 

po "ROM"! 39 l. El lenguaje más utilizado por estas máquinas es el 

"BASIC"! 4Dl aunque también utilizan el "PASCAL", ! 4llel "FOR----

TRAN" !4Zl y el "COBOL". l43 l Las microcomputadoras son compactas 

y están diseñadas para ser manejadas por una sola persona. -

Algunas de sus aplicaciones son las siguientes: 

- elaboraci6n de nóminas y otras tareas de contabilidad general; 

- control de máquinas-herramientas en el proceso productivo; 

- aplicaciones domésticas: administraci6n del presupuesto domés-

tico, control del uso de energía en la casa, análisis de inver 

37)definición del "Programa de fomento a la Manufactura de Sistemas Electró
nicos de Cómputo, sus módulos principales y sus equipos periféricos." Cit 
pos Montoya Martín del Campo, Alberto, op. cit, p. 119 

38)Vid infra, Anexo IV, glosario de términos. 

39) ihid 

40) ibid 

4l)idem 

42)ibidem 

43)ibid 
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sienes personales, preparación del pago de impuestos, almacena 

miento de informaci6n personal y/o familiar, etc.; 

- apoyo a la educaci6n; 

- consulta a bancos de datos; 

- ~orreo electrónico; 

- juegos de entretenimiento, y otras. 

2.4.2. Minicomputadoras 

Las minicomputadoras surgen durante la década de los --

años sesenta, como respuesta a la necesidad de desarrollar apli-

caciones específicas y de reducir costos en las organizaciones. 

Aún cuando las minicomputado~as son m~s costosas y consumen más 

energía que las microcomput.ldoras sus ventajas estriban en su m~ 

yor velocidad, en una capacidad mayor de almacenamiento, en el -

tamaño de su palabra (que puede ir desde los 8 hasta los 32 

bits) , y en el soporte de un nGmero mayor de rápidos y potentes 

dispositivos perif~ricos. La nueva tecnología incorporada en las 

minicomputadoras ha permitido desarrollar nuevas modalidades de 

procesamiento de datos. A diferencia de un sistema micro que nor 

malmente est5 orientado a atender a un s6lo usuario, 

"los sistenus mini puo:len ser diseñados para manejar en for
ma simultánea las necesidades de proceso de varios usuarios." 
(44) 

Esto sent6 las bases para la creaci6n de técnica3 tales como las 

de "tiempo compartido 11145 l y las "redes de p>::ocesamiento distri

buido de datos", 146 ) factores que redundaron en el incremento de 

44)Sanders 11, Donal.1: InfrJrmática: Presente y Futuro; México, ed. Me. Graw --
Hill, 1985, p. 248. 

45)Vid infra, Anexo IV, glosario de términos 

46)ibid 
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la productividad en las organizaciones 

Las minicomputadoras se han convertido en un instrumen 

to disponible en las empresils e i ns ti tuc iones. PuEd8n utilizarse 

para propósitos especializados de control y para aplicaciones g~ 

nerales de procesamiento de datos. Tienen una gran compatibili--

dad y prácticamente aceptan todos los dispositivos periféricos -

que las computadoras convencionales manejan. Existen diversos --

lenguajes de programación de alto nivel para estos sistemas. Ade 

más, los fabricantes (IBM, Honeywcll, Prime Computer, Texas Ins 

truments, entre otros), han desarrollado grandes bibliotecas de 

software, con lo que se incrementa exponencialmente la utilidad 

de las microcomputadoras. En cuanto a su tamaño físico, pueden -

variar desde un modelo de escritorio hasta las del tamaño de un 

archivero pequeño. 

2.4.3. Macrocomputadoras 

Las macrocomputadoras son sistemas que trabajan, por -

lo general, con 32 bits. Poseen además 

"un conjunto de instrucciones que les da la flexibili&1d de 
operar en formc autaTiática sobre 2 bytes (rredia palabra) , o 
sobre 8 bytes (doble palabra)." (47) 

Las primeras macrocomputadoras fueron fabricadas durante los pr! 

meros años de la década de los sesenta, cuando los productores -

buscaban construir sistemas .grandes y veloces, que manejaran en 

forma centralizada los requerimientos de procesamiento de datos 

de toda una organizaci6n. En la medida en que aún no aparecían -

las micro y las minicomputadoras, las necesidades de c6mputo ---

47)Sanders H., Donald: Informática: Presente y FÚturo; México, ed. Me. Graw 
Uill, 198~, p. 256 
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eran resueltas mediante la utilización de macrocomputadoras. Es-

to llevó a las empresas productoras de bienes y servicios infor

máticos (IBM 148 l NCR Corp., la división UNIVAC de la Sperry Rand 

Co., Burroughs, y otras), a construir series completas o "fami--

lias" de macrocomputadoras, tales como la IBM/370, la IBM/4300, 

la 8000 de NCR, la serie 1100 y la 90 de la UNIVAC. De esta mane 

ra, se garantizaba la compatibilidad entre los modelos de la mis 

ma familia. 

Las macrocomputadoras poseen, en general, una mayor C! 

pacidad de almacenamiento, y son más veloces que las mini y mi--

crocomputadoras. Los paquetes de sofl"~are para estos sistemas ·-

son de lo más variado y complejo, así como les lenguajes de pro-

gramación de alto nivel manejados por estas máquinas. Las macro-

computadoras son utilizadas por las grandes empresas o por aque-

llas organizaciones que requieren procesar grandes cantidades de 

información (v.gr. dependencias y entidades de gobierno, hospit~ 

les, universidades, etc.); además, estos sistemas pueden fungir 

como computador anfitrión central en una red de procesamiento --

distribuido de datos. 

2.4.4. Supercomputadoras 

Las Supercomputadoras son las máquinas más grandes, --

más rápidas y más costosas que existen en el mercado informático. 

La produ~ci6n de estas máquinas es muy reducida debido, en parte, 

48)V.gr,·~1 predominio de la IBM en esta. área era evidente. "Más de la mitad 
de todas las rnacrocomputadoras instaladas en los años 70 eran máquinas --
del modelu System/370 de la IBM". Sanders H. Donald: lnformíitica: Presente 
y Futuro; México, ed. Me. Graw llill, 1985, p. 256. Además, las otras com
pañías fabricaban macrocomputadoras que funcionaban bajo las especificad.~ 
nes de los modelos IBM, con lo que provo~.ilian una mayor demanda de los pr~ 

duetos fabricados por la IBM. 
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a que son pocas las organizaciones que requieren tales capacida-

des de procesamiento y que están en condiciones de sufragar el 

alto costo de estos sistemas. l 49 l Estos sistemas son diseñados -

especialmente, para procesar operaciones científicas complejas, 

pero existen amplias expectativas para comercializar sus aplica-

ciones. 

Otro aspecto relevante del desarrollo tecnológico al--

canzado en el terreno de la supercomputación se refiere a las 

nuevas técnicas que se están exGerimentando para aumentar las ve 

locidades del procesamiento de d~tos. Se busca superar las limi-

tan tes que presen,ta 1 l procesarni en to en serie (también conocido 

como "modelo de Von Neumann"), el cual es utilizado, inclusive -

por la CRAY-1. Entre las nuevas técnicas que se están desarro---

llande, destaca la denominad.:i "Josephson-junction" (o "unión Jo-

sephson"). Los circuitos Josephson funcionan con base en las pr2 

piedades del helio líquido. También son denominados "superconduE_ 

tores" porque no presentan resistencia al flujo de la corriente. 

Estos circuitos consisten en 

"un interruptor semiconductor que puede cambiar de un esta
do de bit 1 a un estado de bit O, oor lo rrenos diez veces -
más rápido que cualquier otro dis¡:Ositivo conocido." (50) 

Los efectos de este avance tecnológico (que puede estar listo p~ 

ra ser comercializado durante la década de los noventa), reperc~ 

tirán significativamente en el tamaño y la velocidad de las com-

putadoras, en considerables ahorros energéticos, y en otras apl! 

49)V.gr., "los precios de estas máquinas comienzan en los 8 millones de dóla 
res." Sandt:rs H. Donald: Inform"Lica: Presente y !'uturo; México, ed. Me. 
Graw Hill, 1985, p. 258 

50) ibid' p. 124 
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caciones tecnológicas. (5ll 

La supercomputación forma parte de la tecnología más -

avanzada, y ello ha provocado que algunos países industrializa-

dos (sobre todo EU y Jap6n), estén luchando por el control de e~ 

te mercado. Si bien Jap6n ha estado trabajando sobre dos proyec-

tos de supercomputadoras, es EU el país hegem6nico en este campo, 

a tal grado que, para 1983 "todas las supercomputadoras instala-

das en el mundo (74 para esas fechas), eran de manufactura esta

dounidense.• 152) 

Entre los modelos de supercomputadoras existentes, de~ 

taca la CRi\Y-1 (e' CRAY RESEl,RCHl, la cual posee una longitud de 

palabra de 64 bits, y un tiempo de ciclo de máquina de 12.5 na~~ 

segundos, 1531 lo que le permite realizar 100 millones de cálcu--

los por segundo. 

2.4.5. Inteligencia Artificial 

El desarrollo alcanzado por la tecnología informática 

ha desembocado en planteamientos tan complejos y revolucionarios 

corno el representado por la Inteligencia Artificial. Básicamente, 

se considera a la Inteligencia Artificial como 

"el intento fX)r lograr que las máquims imiten aspectos del 
pensamiento humano. "(54) 

Una computadora puede manejar, no s6lo cifras, sino 

tambi€n símbolos no-num€ricos, como las letras o signos, las no-

Sl)Para más detalles sobre los superconductores, cfr. Garritz Ruiz, Andoni: -
"Superconductividad: Sorpresa científica, esperanza tecnológica"; en: I.a 
Jornada, 21 mayo 1987, p. 17 

S~)l.!arbach, Will iam D.: "La corr.¡:c tencia por la Supercomputador a"; en Contex-
tos; México, SPP, 2da época, ai1o 3, No. 50, 30 abril 1986, p. 59 ---

53)Sobre estos conceptos, vid infra, Anexo IV, glosario de términos. 

S'l)Armstrog, Scott: "lSon capaces de pensar las computadoras?"; en: Contextos; 
México, SPP, 2da. época, año 3, No. 50, 30 abril 1986, p. 56 
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tas musicales y descripciones de formas geom6tricas. Bajo esta -

perspectiva, los investigadores de la Inteligencia Artificial se 

han abocado a la tarea de desarrollar nuevas técnicas de progra-

maci6n y nuevos lenguajes (como el LISP), que permiten a las co~ 

putadoras almacenar y procesar la información transmitida por e~ 

tos símbolos no-numéricos, así corno por la vista, el habla y el 

movimiento humanos. El avance logrado en el campo de la Inteli--

gencia Artificial tambi6n ha incidido en la formulación de las -

secuencias o ?lgorítmos {SS) utilizados en la programación de las 

computadoras. En una computadora tradicional, "los programas son 

una serie de operaciones matem5ticas ejecutadas en un orden pre

determinado.º IS&) En contrapartida, la programación en la Intel! 

gencia Artificial se fundamenta en esquemas diferentes. Ya no se 

plantean paradigmas tan rígidos {como los de "haz estoº; haz ~--

aquello"; "haz ahora"; ºañadir A a B, luego dividir entre e y --

así sucesivamente"), sino c¡ue los nuevos planteamientos se han -

orientado hacia el "manejo de sí~bolos algebraicos, el incremen

to de la capacidad de deducción lógica y a la conversaci6n."(S?) 

Algunos de los algoritmos utilizados en la Inteligencia Artifi--

cial pueden regresar hasta alguna decisión previa, rectificar su 

secuencia e intentar algún paso diferente en caso de que el ori-

ginal no haya dado los Lesultados deseados. En este sentido, el 

programa para la computadora estaría formulado bajo otros térmi-

55)Sobre el concepto de algoritmo, vid infra, Anexo IV, glosario de términos 

56) Fogel, Jean Franco is: "El Surgimiento de la Inteligencia Artificial"; en 
Contextos; México, SPP, 2da. época, año 3, No. 50, 30 abril 1986, p. 45 

57)0choa Sandy, Gerardo: "El hombre, un animal lento, inexacto e imaginativo"; 
en La Jornada; 6 diciembre 1985, p. 16 (suplemento). 
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nos: "Haz si es necesario"; "ha:: algo razonable". 

Si bien el desarrollo de la Inteligencia Artificial to 

davía se encuentra en eta~as de investigación y/o experimenta---

ci6n (aGn cuando los EU, por ejemplo, llevan más de 25 años tra-

bajando en este terreno), en algunos aspectos se han obtenido lo 

gros relevantes, como el caso de los SISTEMAS EXPERTOS. Los -

"Sistemas expertos" están dirigidos hacia la solución de proble-

mas especificas y complejos, tales como la elaboración de un 

diagnóstico módico, la formulación de modelos financieros, y el 

almacenamiento, sistematización y análisis de experiencias pers2 

nales y de la información que en un momento dado se requiriera -

para la solución de pL:mteamientos cspccL:iles y complicados. <5BJ 

Las expectativas creadas entorno a la Inteligencia Ar-

tificial señalan que la incorµoración plena de esta tecnología -

(tecnologia que, por otro lado, es considerada como el elemento 

central de lo que sería la "Quinta Generación de Computadoras"), 

a la vida cotidiana, revolucionará los patrones de conducta hum~ 

nos y la vida social en general. Esto sería factible en la medí-

da en que una computadora estuviera en condiciones de 

"ver los objetos, oír las palabras, canprender frases redac 
tadas en un lenguaje canún, o sencillarrente, resolver un --= 
problema canplejo. "(59) 

Entre los principales promotores de la investigación y 

desarrollo en materia de Inteligencia Artificial y de los "Siste 

SB)?or ejemplo, la compañía petrolera francesa "Elf Acquítaíne" adquirió un -
"sistema experto", en el cual se habían recopilado las experiencias de un 
"apaga fuegos" experto, y que sería utili!!~'.1 1J para enfrentar los incendios 
en campos petrolíferos. Cfr., Fogcl, Jean Francois, op. cit. 

59libid, p. 43 
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mas expertos", se encuentran EU y Japón. De hecho, Ja26n tiene -

contemplado un proyecto nacional según el cual, este país esta--

ría en condiciones de desarrollar computadoras de la "Quinta ge-

neración" antes de 1990. Entre las empresas que han realizado i~ 

vestigaciones sobre Inteligencia Artificial se encuentra la IBM, 

la XEROX, APPL2, TLKNOWLEDGE, INTELLIGENETICS, FAIRCHILD, TEXAS 

INSTRUMENTS, y otras. Por lo que rnspecta a México, la investig~ 

ción y el desarrollo de este ca11;:¡0 todavíá sor: E:Oc:t• r,3.9ri fj cati

vos en nuestro país. (GO) 

El continuo desarrollo da la tecnología informltica e~ 

tá provocan~o camcios sustanciales en las sociedades contemporá-

neas. Conform~ aumenta el grado de informatización de estas so--

ciedades, los efectos de este fenómeno se hacen más evidentes y 

cobran una creciente importancia en el desenvolvimiento de las -

relaciones sociales, tanto a nivel nacional, como mundial. Preci 

samente, los efectos generados por la informatización de las so-

ciedades son estudiados a continuación. 

60)Si se quiere consultar sobre algunas tareas de Inteligencia Artificial -
realizadas en el país, cfr, Villaseñor, José Pedro: "IPteligencia Artifi
cial. Nuevos Horizontes"; en: México-Consejo Nacional de Ciencia y Tecno
logía: Información Científica y Tecnológica¡ México, CONACYT, vol. 9, No. 
127, abril de 1987, p. 31-32 
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2.5. La Informatización de la Sociedad 

La tercera Revolución 'i'ccnológ ica y los patrones tecn!?, 

lógicos emanados de la misma, han .:ifectado al mundo conter.iporá··-

neo. Sus efectos se h.:in extendido haci.:i todas las esferas de la 

actividad hum.:ina y haci.:i 1.:is relaciones soci.:iles en su conjunto. 

Dentro de este nuevo patrón tecnológico se encuentra la Informá-

tica, es decir, la tccnologia desarrollada para proces.:ir inform~ 

ción en forma autoraatizada. La inc0rpcraci~c de la Inform5tica -

y de su herramient.:i principal, la computador.:i, h.:in provocado cam 

bies sust.:inciales no sólo en el tr.:itamiento de la inform.:ición, -

sino en un número c.:id.:i vez m.:iyor d . .; fenómenos soci.:iles. La ere--

ciente explotación de la tccnologia informática por parte de las 

organización sociales, ha dado origen a un fenómeno que se ha 

conceptualizado como "Inform.:itización de l.:i Sociedad" ( o también, 

"Digitalización de la Cultura"(Gl)), y que se caracteriza por 

"la utiliz.:ición intensiva y r.usificadil del tratilmiento (auto 
matizado) de lv inforr.ución en todas las actividildes socia--
les."(62) 

El aspecto sustantivo de este fenómeno lo representa el uso am--

pliamente difundido de la tecnología informática, tanto en la 

producci6~ de los más diversos bienes y servicios, como entre 

los diferentes grupos soci.:iles. 

El fenómeno informatizador tiende a ~eneralizarse en 

todas l.:is sociedades. Bajo un marco socio-económico históricame~ 

te é.efinido, los raíses están l.Juscarrlo acceder a la tecnología infornática 

para aprovechar y potenciar la explotación de sus recursos. En -

6l)Cfr, Nora y Mine: La Informatización de la Socied.id; :·léxico, FCE, 1981 -

(colee~. popular, N2 204) • 

62 Quibrcra Matien?.n, Enrique, op. cit, p.71 
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este sentido, se hace indispensable conocer los adelantos ocurrí 

dos en la microelectr6nica y en la tecnología de microprocesado-

res, así como las aplicaciones Jé estos pr.oductos y de la infor-

mática en gene=al. 

2.6 Aplicaciones de la Informática 

El desarrollo de la microelectrónica logró ampliar y -

diversificar las aplicaciones de la Informática. En la actuali--

dad, la Informática puede ser utilíz<lda prácticamente en todas -

las actividades y campos del quehacer humano, 

"no s6lo en términos de proceso de infornucí6n de carácter 
hist0rico, repetitivo, de cilculo, sino ce simulación de m.'.J 

delos de decisión de carácter econónico, físico-rnatE'l!k'itico -
e incluso 16gko-<lc<luctívo." {63) 

Las aplicaciones de la Informática se han extendido al interior 

de la sociedad y en las diversa~ :ases de la economía. Estas ---

aplicaciones son desglosadas a continuación. 

En primer lugar, se estudia la relación entre la infor 

mática y la información, asi como el papel de aquélla en el pro-

cesamiento de ésta última. La información se ha convertido en un 

factor estratégico para las sociedades contemporáneas. En todo -

grupo humano, 

"la infonnaci6n tiene en sus di versas mmifestaciones , un 
valor indiscutible en los procesos de organización, coordi 
nación y transmisión de corocimientos. "(64) -

Prácticamente todos los hechos o procesos sociales generan y/o -

utilizan algún tipo de información: Desde la elaboraci6n de una 

63)México-Sccretaría de Programación y Presupuesto: La Informática y el Dere
cho; México, SPP, 1983, p. ·! 

64)México-Secretaría de Programación y Presupuesto: La Informática y el Dere
cho; México, SPP, 1983, p. 3 
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nómina empresarial hasta la definición 'J materialización de los 

objetivos políticos buscados por un Estado nacional. Por ello, -

la aplicaci6n y explotación de la información puede tener reper-

cusiones directas en el desarrollo social. 

La creciente complejidad de las organiz~ciones socia--

les, aunada a 1 crecimiento c:{plosi vo del volumen de inform.:ici6n 

que estas organizaciones generan, recolectan, procesan, almace--

nan, transmiten y/o utilizan, volvió indispensable el contar con 

alguna herramienta que permitiera el manejo eficaz y eficiente -

de la información. El desarrollo de la tecnología informática --

creó esta herramienta: La computadora. Esta se ha convertido en 

el instrumento principal con que cuenta el hombre para afrontar 

el incremento exponencial de la información. 

La aplicación de la informática ha optimizado los atr~ 

butos de la información. Esto es importante para todos los siste 

mas u organizaciones sociales (considerese, por ejemplo, a los -

sistemas administrativos), en los que una información oportuna, 

actual, confiable, suficiente y dtil, 1651 es indispensable para 

llevar a cabo el proceso de toma de decisiones que lleve a los -

elementos integrantes de la organización, a realizar funciones y 

a cumplir con los objetivos organizacionales previamente defini-

dos. En este sentido, la informática constituye un medio para r~ 

ducir la "entropía" 166 ) que afecta a las estructuras organizaci2_ 

nales. El aprovechamiento de la infor.mación y, en general, de ··-

65)Sobre los atributos de la información, cfr, Lozano de Icaza, ~rturo: No-
tao introductorias al estudio de los sistemas de información para la Ad;;ii
nistración; México, UNAH-FCPyS (Departamento de Administración Pública, -
cuaderno No. 2), 1981, p. 12-15; también cfr, Mora, Molino, op. cit, p. -
'14-45 

66)La entropía se define como "el grado 0 nivel de desorden en una organiza-

~-------------............ ._ 
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los procesos de comunicación establecidos en un sistema, pueden-

optimizarse mediante la utilización de esta herramienta tecnoló-

gica. 

El desarrollo informático ha transformado el carácter 

de la información. De ser un simple insumo, la información ha p~ 

sado a ser un componente esencial da la producción. Ella misma -

se ha convertido en un producto(GJ), en una mercancía que se de-

manda, que se comercializa y que se convierte en objeto de pro--

piedad. El ascenso de la informática ha coadyuvado a que la in--

formación haya adquirido un papel estratégico en la dinámica so-

cial. 

En la industria, la introducción de las nuevas tecnol~ 

gias a los procesos industriales busca racionalizar las etapas -

del proceso de producción, incrementar la calidad de los produc-

tos y lograr mayores niveles de productividad. El logro de estas 

condiciones genera mayores incrementos en las tasas de ganancia. 

Esto propici6 que la automatización basada en computadoras inva-

diera prácticmnentc todas las etapas de la producción: disefio, 

producción, mantenimiento, control de la producción y operacio--

nes auxiliares. Así, la introducción de los sistemas de disefio, 

de manufactura y de ingeniería auxiliados por computadora (CAD, 

CAM y CAE, respectivamente 168 >1, así corno la incorporaci6n de --

•. ciári •:> proceso". Lozano de lcaza, A., op. cit, p. 5 

67) Prueba de ello son los" :>ervicios de Valor Agregado". Sobre esto, vid ín-
fra en este mismo capítulo 

68)Por sus siglas en inglés: CAD.- Compute-- Aided Design¡ CAM.- Computer --
Aíded Manufacturing¡ CAE.- Computer Aided Engíneering. 



- Síl -

los robots, (G 9 l modificaron radicalmente las líneas de produc---

ci6n, cambiando los si~t¿ms productivos de hombre-máquina a sis-

temas totalmente automatizados. Este proceso de automatización -

generó incrementos en la productividad, mayor. calidad, una mayor 

versatilidad en las líneas de producción, (70l y una reducción en 

los costos de producción. 

Algunas ramas de la economía en las que se ha general! 

zado el uso de sistemas automatizados y de robots son la indus--

tria automotriz, la industria químicn, la textil, la electrónica, 

la industria de la construcción, la minera, la industria alimen-

taria, la de bebidas y los astilleros navales. 

Por otr;:i parte, las ventajas ofrecidas por la informá-

tica han sido aprovechadas, principalmente, por el sector serví-

cios y dentro de 6sto, por las instituciones financieras, la Ad-

ministración Pública, el comercio y la Administración en general. 

En el área administrativa, la elaboración de nóminas, la crea---

ción, desarrollo y aprovechamiento de bancos de datos, el desa--

rrollo de modelos para la planeación financiera, el control de -

inventarios, la elaboración y desarrollo de matrices de insumo--

producto y, en general, la elaboración de paquetes de programa--

69)Básicamente, un robot es un diopusiLiv0 ei"i el que se integran los medios 
de trabajo mecánicos con los necesarios para procesar la información en -
forma automatizada. El uso de robots incrementa, por un lado, la producti 
vidad, y por el otro lado, disminuye el precio de las mercancías al dismT 
nuir la cantidad de fuerza de trabajo requerida para su producción. -

70)V.gr., el programa original de los robots r;s susce•,>tiblede ser modificado, 
de tal suerte que pueda "escoger una de las modalidades operativas almace 
nadas en su memoria y adecuarla al tipo de operación requerida por la pr; 
ducción". Coriat Benjamín: "Del Sistema Taylor al taller en serie roboti: 
zado"; en: Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales; México, --
UNllM-FCPyS, r.gosto-septiembre 1985, revista No. 12, p. 11 
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ci6n aplicables a las diferentes etapas del proceso adrninistrat! 

vo, representan algunos de los productos o servicios informáti-

cos aplicables a la Administración. (?l) 

La introducción de la tecnología informática a las Te-

lecomunicaciones también ha repercutido en la generación y comeE 

cialización de servicios. La integración de las nuevas tecnolo--

glas a las Telecomunicaciones ha modificado la concepción trad! 

cional de la transmisión de sefiales a distancia, dando origen a 

la Telemática, fenómeno que se caracteriza por la incorporación 

de las computadoras en alguna de las etapas del proceso de tele-

comunicuciones. El procesamiento de la información por medio de 

computadoras y el acceso a distancia, son las características --

distintivas de la Telemática. 

Lu computarización -o digitalización- de las redes de 

telecomunicaciones ha redundado en el mejoramiento del tratamien 

to y lu transmisión de datos. Además, ha coadyuvado a la reduc--

ci6n de los montos de inversión requeridos en estas actividades. 

La incorporación de lu informática a las redes de telecomunica--

ci6n ha hecho factible la transmisión a distancia (simultánea o 

aislada), de imagen, texto y sonido. Esto ha aumentado consider~ 

blemente el volumen de los datos transmisibles, y también ha di-

versificado la naturaleza de los mismos. 

El desarrollo telemático ha propiciado el desarrollo -

7l)De hecho, el rubro de la Administración ha sido el más explotado en nues
tro país. Por ejemplo, ha1;ia 1980, el 85'1> de l¡;s aplicaciones de la infor 
m.itica se concentraban en tareas administrativas. Este dal.o, por otra par 
te, reflejaría un aprovechamicr.to muy limitado del potencial informático~ 
Esta idea se desarrolla con mayor amplitud en el ca9ítulo siguiente. 
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de los "Servicios de Valor Agregado."(?Z) Estos servicios (tele-

text, videotext, correo electrónico, servicios de teleconferen--

cia internacional y bancos de datos, entre otros), tienden a co-

brar mayor importancia, ya que toda actividad humana implica al-

gún tipo de informuci6n y és t:;, a su vez, es susr..ertible de ser -

tratada y comercializada. Las ventajas telemáticas han sido ex--

plotadas principalmente por el sector servicios. En el pla~o mu~ 

dial, la banca internacional y las empresas transnacionales han 

sido quienes han aprovechado las innovaciones tecnológicas para 

procesar y comercializar la información. Para llevar a cabo esta 

actividad tan redituable, las instituciones financieras y las e! 

presas transnacionales han desarrollado varias redes de telecomu 

nicaciones, entre las que destacan: 

SWIFT.- red utilizada por la banca y la aeronáutica comercial;(?J) 

SITA. - red utilizada ror la aeronáutica comercial 1 principalmen-

te. ! 74 l Existen otras, tales como TYMNET, 

"TAANSPAC, TELNET, UNINET, EtJ!WE.T, y ahora han surgido JA
PANNE.T y AUSI'RAillET. Pronto habrá una red para Africa (ex
tensión de la Tfu'\NSPAC). También existe la red I:'CMPAC (otra 
extensión de la TAANSPAC para los departamentos y territo
rios ultramarinos francesesJ."(75) 

72) Los Servicios de Valor Agregado constituyen "una serie de servicios basa-
dos en redes de telecomunicación, en los cuales se procesan o memorizan -
los mensajes de modo que se les pueda añadir algún valor durante su trans
ferencia del remitente al recept0r". Heredia Rubio, Blanca, op. cit, p.118 

73)SWIFT.- por sus siglas en inglés: "Society of Worldwid,-, :::nterbank Finan--
cial Telecommunications". 

74) SITA. - por sus siglas en fr,1ncés: "Societ:é Internationale de Telécomuni
cations Aéronautiques" 

75)editorí:1l en: Foro del Desarrollo; publicación mensual de la Universidad 
de las tüciones Unidas y la división de Información Económica y Social de 
la ONU, mayo 1987, p. l 
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Las empresas transnacionales utilizan estas redes de telecomuni-

caciones para enlazar su oficina matriz con sus filiales y clie~ 

tes de todo el mundo. De esta manera, las unidades fabriles, que 

se encuentran dispersas en todo el mundo, quedan comunicadas y -

actúan como si fueran meras divisiones de una misma fábrica. Des 

de esta perspectiva, los adelantos tecnológicos han hecho ?OSi--

ble 

"sincronizar en escala mundial la producción descentraliza
da, con un c:cnt..rol estrict.:unente centralizado de las deci-
siones estratdgicas." (76) 

Otros sectores que también están aprovechando las opoE 

tunidades de la informática integrada a las Telecomunicaciones -

son la industria, la medicina, la educación, el entretenimiento, 

la agricultura y la meteorología. 

En relación a la Administración Pública, la creciente 

complejidad del Estado moderno ha traído aparejada la moderniza-

ción o racionalización de los mecanismos e instrumentos utiliza-

dos en las funciones de gobierno. Esta modernidad ha implicado -

una utilización creciente de los recursos tecnológicos disponi--

bles, particularmente de los bienes y servicios informáticos. La 

difusión generalizada de la informática ha llevado al Estado a -

reorganizar sus Pstructuras burocráticas sobre el soporte de los 

recursos informáticos. 

En el caso del Estado Mexicano, se observa que un núm~ 

ro cada vez mayor de E7ltidades y Dependencias de la Administra-

ción Pública se valen de la informática para llevar a cabo las 

76)Dieter, Ernst: "Los efectos de la microelectrónica en 1<1 reestructuración 
Liundial de la industria electrónica. Consecuencias para el Tercer Mundo"; 
en Comercio Exterior; México, Banco Nacional de Comercio Exterior, publi
cacion mensual, vol. 34, No. 12, diciembre 1984, p. 1211 
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tareas que les han sido encomendadas, así como para supervisar y 

mantener el funcionamiento de la propia organización. La informá 

tica es utilizada prácticamente en todas las esferas del gobier-

no. Desde las Entidades y Dependencias dedicadas a la creación -

y administración de la infraestructura económica (como las comu-

nicaciones, ferrocarriles y electricidad), hasta las encargadas 

de vigilar la estabilidad social y de aplicar los mecanismos de 

control político, como la Secretaría de Gobernación. !77 l 

Las formas en que se ejerce el poder político se están 

viendo afectadas por la informatización de la Administración Pú-

blica. En todo caso, las instituciones públicas no pueden perder 

de vista los objetivos o fines políticos que ha definido (y bus-

ca alcanzar), el Estado nacional del cual formen parte. No debe 

buscarse el desarrollo de la función informática en sí misma, si 

no únicaw.ente 8n la medida en que coadyuve al cumplimiento de 

los objetivos de la Administración Pública en particular, y de.l 

Estado en general. 

En cuanto a las aplicaciones bélicas de la informática, 

el desarrollo de esta tecnología se encuentra estrechamente vin-

culada con el sector militar, en particular, de los países alta-

mente industrializados. 

Los requerimientos de una sociedad en la que el factor 

militar ha alcanzado un peso enorme en la dinámica de la econo-

mía y en el terreno de las decisiones políticas, han orientado a 

77) S.i se quiere m.:iyor ;_;ifcrmación sobre este punto, Montoya detall.:i el funcio 
na.miento de un buen número de sistemas de información automatizados, a.,¡.:! ·: 

funcionan en la Administración Pública mexicana. Cfr, Montoya Martín del -
Campo, A., op. cit. 
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la investigaci6n científica y el desarrollo tecnológico hacia la 

producci6n de satisfactores de necesidades militares. En este 

sentido, las instancias militares se han convertido en fuentes -

importantes, no sólo de financiamiento, sino también de dotaci6n 

de infraestructura y de formaci6n de personal especializado, pa-

ra las empresas y dem5s Jgentcs encargados de realizar directa-

mente la invcsti~aci(;n y el desarrollo tccnol6gico. Un caso muy 

representativo de esta situación es el de E.U. 

Estados Unidos impulsó fuertemente el desarrollo infor 

m4tico desde sus albores. Durante la Segunda Guerra Mundial, E.U. 

utiliz6 las primeras computadoras totalmente electrónicas ?ara -

codificar y decodificar mensajes secretos, para controlar el fun 

cionamiento de los divcrsoa dispositivos LGlicos, y para apoyar 

las investigaciones sobre energía atómica. También durante la S! 

gunda Guerra Mundial, E.U. financió investigaciones de empresas 

privadas. Fue el caso de los "Laboratorios Bell", los que 

"llevaron a cabo más de 1200 proyectos de gran envergadura 
para la Armada, la Marina y el Con:i.té Nacional de Investi
gaci6n (de E.U.) ( ... ) Por su parte, la ATT tuvo un papel 
nn.iy int:.ortante en el diseii.o de diversas armas y equipos" (78) 

Entre las innovaciones producidas por estas empresas estaban los 

radares, entrenadores de vuelo, equipo de comunicaciones, siste-

mas de dirección para cohetes, y sistemas de sonar acústicos y -

magnéticos. 

Otros aspectos de la informática también fueron desa--

rrollados a partir de necesidades militares: Las tecnicas de pr~ 

gramaci6n (v.g.r. la de "tiempo compartido"); la creación y man! 

jo de bases de datos; los lenguajes de programación (v.gr. el --

78)Montoya Martín del Campo, Alberto, op. cit, p. Gl 
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FORTRAN, el COBOL,_ el LISP y el AD;\. Este último será utilizado 

exclusivamente por el Departamento de Defensa de E.U.); la micr~ 

1 6 . l l l" . 'f' . l (BI á · e ectr nica y . a nte igencia Arti 1c1a . · M s recientemente, 

las nuevas estrategias militares (como la guerra nuclear. y la mi 

litarización del espacio), crearon nuevas necesidades. Las altas 

restricciones de taraaño, energía y peso que ¡->resentaban la con~ 

'6 d 'l' (BO) l í · 1 . . l ( trucc1 n e sate ites, os m s1 es intercont1nenta es como 

los MX), el rayo láser y, en general, los dispositivos de comuni 

caci6n, comando y control militares llevaron a investigar y a de 

sarrollar el campo de los microprocesadores, la densidad de int~ 

graci6n de tos circuitos, los circuitos de arsienurio de galio -

(se experimenta su resistencia a la radiación nuclear), y otras 

innovaciones microelectrónicas. 

Con el paso del tiempo, los productos tecnológicos cr~ 

ados para cubrir algún requerimiento de tipo militar, comenzaron 

a ser explotados en aplicaciones civiles. Así, 

"entre 1961 y 1975, cerca de la mitad de las patentes carer 
cializadas en el rrercado (de E.U.), fueron resultado direc= 
to de los cmtrntos militares de la NA&\" (81) 

79)V.gr., desde 1962, la NASA y L:i Oficina de Investigación de Proyectos Avan 
zados (ARPA, por sus siglas en inglés), del Departamento de Defensa de los 
E.U., comen;:aron a financiar investigaciones en el área de la Inteligencia 
Artificial. Cfr. Montoya Martín del campo A. cp. cit, p. 64 

80)Los propios satélites tienen, inclusive, una genealogía militar. Son utili 
zados como medio Je comunicación y comando de las fuer~as militares. En el 
proyecto "IDE" (Iniciativa de Defensa Estratégica, o "Guerra de las Gala
xias"), los satélites tienen un papel central ya que, en caso de guerra, -
J.a defensa y L1 respuesta ,ü hipotético ataque, se llevarían a cabo por me 
dio de satélites militares. Además, la construcción de satélites está a 
cargo de empresas que suministran todo tipo de equipo militar a E.U. Es el 
caso de la "liuyhos Coro." Para m5.s detalles, cfr, Fernánde:: Christlieb, Fa 
tima: "La nueva tare,t .!~ Azcárragu: consolidar su empresa de satélites en
Estados Llnidos"; en: ~; México, No. 511, 18 agosto 1986, p. 22-25. 

8l)Qu.ibrera Matienzo, Enrique, op. cit, p. 19 
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De esas patentes, las relativas a la industria electrónica -y -

particularmente a la informática- eran de mayor importancia, ya 

que a este rubro se le asignaban recursos financieros en forma -

permanente y significativa. 

Como un comentario al margen, pero que considero impOE 

tan te hacer, diría que la carrera armamentista sostenida por 

E.U., ha generado un gran desvío de recursos financieros y pro--

ductivos, del gasto pdblico civil y de la manufactura de bienes 

de capital y de consumo, hacia la industria bélica. Esta situa--

ción ha colocado a E.U. como uno de los países más militarizados, 

como el país que más recu~sos financieros destina a este sector 

y, 182 1 también, como el país más deficitario del mundo. !93 1 

En el campo de la medicina, las aplicaciones más comu-

nes o generalizadas de la informática están representadas por -

el manejo de información científica y la elaboración de diagn6s-

tices médicos. Además, se está avanzando en otras áreas, como el 

caso de la Rob6tica médica, que es un procedimiento tecnológico 

por medio del cual se pretende devolver una autonomía parcial en 

sus movimientos a aquéllas personas que sufren parálisis en pie.E 

nas y/o brazos. 

La robótica médica "combina los avances de la mecánica, 

la electrónica y la informática."! 94 l Este nuevo procedimiento -

82)Baste señalar que, "el gasto militilr representa (ba) el 30'6 del presupuesto 
federal de EU, y (eral la causa fundamental del ( ... ) déficit de unos 200 
mil millones de dólares en el presupuesto (de 1985) ". "Five ycars defense 
plan"; en: La Jornada, M6xico, 6 agosto 1985, p. 17 (s.a.) 

.83) "El déficit presupuestario estadounidense, hasta el 30 de septiembre (de -
1986), fue de 220 mil 700 millones de dólares, un nuevo récord." "Los ciu
dad¡¡nos estadounider.ses gastan más de lo que producen"; en: La Jornad¡¡, Mé 
xico, 31) octubre 1986, p. 14, (agencias).. - -

84) "Rebotica-médica"; en: Ciencia y Desarrollo; México, CONACYT, año XII, 11 
67, marzo-abril 1986, p. !5 

• 



------------------- 66 -

tecnológico incorpora elementos de la mecánica para producir los 

sistemas de articulaciones del cuerpo hu111ano. La función de la -

electr6nica es la de "captar las órdenes y transformarlas en im-

. (35) 
pulsos físicos", mientras que la de la informática es la de 

"establecer programas que permitu.n integrar las informaciones y 

ejecutar órdenes, incluso auditivas• 1861 

Por otra parte, la miniaturizaci6n de los componentes 

electrónicos ha generado la formulaci6n de hipótesis en el sen-

tido de que, en un futuro no lejano, se pueda injertar una 

"nano o ( ... ) picocc:n?utador.:i con una meírl:Jria del orden de 
billones de bits ( ... ) en el cuerpo hUirano, u manera d'" mar 
capasos y conectada <ll cerebro." (87) -

Otra actividad vinculada con la informática es la "Te-

ledetecci6n." Esta se refiere al "examen, estudio y exploración 

a distancia de la tierra y sus rec11rsos. "(BB) La teledetecci6n -

parte del principio de que todos los cuerpos que están sobre la 

tierra despiden energia electromagn6tica. Esta energía puede ser 

captada mediante satélites de percepción remota, plataformas es-

paciales o aviones equipados con dispositivos especiales. A par-

tir de esta detección de energía se obtiene una cierta informa--

ci6n, la cual es procesada y convertida en imágenes. Estas imág~ 

nes reproducen las características de los cuerpos observados. A 

partir de la Teledetecci6~ se pueden elaborar todo tipo de mapas, 

fotografías y bancos de datos acerca del subsuelo, yacimientos -

85)ibid 

86)idem 

87)México-Secretaría de Programación y Presupuesto: Comunidad Informática; -
México, SPP, marzo 1980, revista # 3. p. 25 

BB)Heredia Rubio, Blanca, op. cit, p. 125 
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petrolíferos, recursos naturales, minerales, zonas cultivables, 

etc., es decir, la teledetección permite el acceso a información 

estratégica para la planeaci6n del crecimiento económico y el d~ 

sarrollo social, así como para el resguardo de la soberanía na--

cional. 

El sistema "LANDSAT" (administrado por EU), es un caso 

representativo de las tareas de teledetecci6n. Utiliza satélites 

de percepción remota y es uno de los más utilizados por aquellos 

paises que no cuentan con recursos tecnológicos y financieros, -

para poner en órbita sus propios satélites. 

Otras aplicaciones de la informática las encontramos -

en las aerolíneas (reservación de lugares); en la integración de 

líneas de producción de bienes de capital y de consumo; en los -

flujos financieros y comerciales; en el campo (para el cálculo -

de áreas a sembrar, de insumos necesarios, para la proyección de 

cosechas, la integración ae redes de comercialización, la calen-

darizaci6n del período agrícola, etc.); en la investigación cien 

tífica y el desarrollo tecnológico; en la administración de em--

presas; en la educación; en el hogar; en la producción de nuevos 

productos y servicios (v.gr. la fabricación de "chips" de muy a1:_ 

ta densidad, líneas de transmisión para miles de canales, compu-

tadoras de bolsillo, servicios informáticos descentralizados; --

aparatos con funciones de televisión, radio, grabación y preces~ 

miento automatizado de datos, etc. (B 9 l¡, y prácticamente todas --

las actividades en las que se encuentra involucrado el ser huma-

no. 

89)Si se quiere una descripción más detallada de los productos y aplicaciones 
informáticas, cfr, UN;u-1-SPP: L;:i Informática a Futuro en México; México, -
UNAM-SPP, 1983 (memoria del ciclo de conferencias del mismo nombre). 
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2.7. Consideracio~es sobre los efectos de la Informática en la -

Sociedad. 

Los cambios introducidos por la informática han afect~ 

do al conjunto de las relaciones sociales. La "informatización -

de la sociedad" ha incidido en la reorganización de los procesos 

productivos, en la reestructuración de la economía (tanto a ni--

vel nacional como internacional), en la administración de las em 

presas, en el individuo y, en general, en la afectación de los -

patrones de conducta, hábitos, valores y normas de convivencia -

social. Algunos de estos efectos del proceso informatizador son 

analizados a continuaciln. 

2.7.1. Sfeccos sobre el Empleo y la Estructura productiva 

Respecto a la producción, la automatización basada en 

computadora ha invadido las etapas del proceso productivo, desde 

el disefio hasta el mantenimiento, pasando por la producción mis-

ma. Esto ha repercutido directamente en la estructura social del 

trabajo y en los niveles de empleo. 

En cuanto al empleo, los nuevos procesos automatiz~dos 

no sólo desplazan el trabajo directo del hombre en la producción, 

sino que, además las nuevas tecnologías se caracterizan por ser 

poco intensivas en el uso de mano de obra, es decir, no generan 

cifras altas de empleos. l90J En el corto plazo, los efectos de -

la automatización tienden a reducir los niveles de empleo (al m~ 

nos en la rama directamente involucrada), y a rearticular la es-

tructura productiva. 

90)V.gr. en EU, "entre 1980 y 1990, las ocupaciones en el sector de alt.:i tec 
nología representarán solamente el 7i de los nuevos empleos generados". ::
Mont.oya Martín del Campo, A., op. cit, p. 2 de su anexo 
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Bajo condiciones materiales diferences (y con diferen-

tes consecuencias), la automatizaci6n de la producci6n y la re--

ducci6n del empleo se están presentando, tanto en los países al-

tamente industrializados, como en los subdesarrollados. /\sí, y;: 

por ejemplo, en EU 

"antes del año 2000 se perderán ( ... ) 20 millones de pues
tos de trabajo manual, de los 25 que integran la fuerza -
productiva total estadoLUüdense." (91) 

La informatizaci6n del aparato productivo de las sociedades desa 

rrolladas ha trafdo cambios cualitativos y cuantitativos. Por un 

lado, el empleo de obreros industriales (es decir, trabajadores 

qu'e intervienen directamente on la produccióni, ha <.lecrecido en 

forma impresionante y las tendencias siguen apuntando en esa di

recci6n. (n) Por otr;:i parte, se cst.'.i empleando fuerza de trabajo 

cada vez más especializada (v.gr. ingenieros y técnicos) , la -.--

cual se canaliza a áreas de supervisión y de servicio. 

Las consecuencias de este fen6meno son diversas. Por -

un lado, el desempleo generado en una rama es relativamente com-

pensado por la apertura de nuevas fuentes de trabajo en otros --

sectores, principalmente en el sector terciario. Esto ha aument~ 

do la importancia del sector servicios, importancia que puede ob 

9l)Becerril, Andrea: "El mundo en el umbral de la T·~rcera Revolución Tecnoló 
gica"¡ en: La Jornada, México, 25 septiembre 1986, p. 4 (suplemento). -

92)Un caso muy representativo de esta situación es el de la industria autom~ 
triz estadounidense, donde "se calcula que entre 1978 y 1982 se han perdi 
do un total <'·~ 800 mil puestos de tra.bajo directo e indirecto en las cua:
tro e~pres;rn miís importantes de la rama". Mertens, Leonard: Empleo y las 
recientes innovaciones tecnológicas: El pi,rnteamiento de un problema de -
investigación; M&xico, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
-Organización ·.nterna.cional del TrL1bajo (PNUD-OIT), 1983, p. 10. En este 
sector, la situación se reproduce ¿¡ nivel mundial. Sobre esto, Cfr, Bece
rril, Andrea: "Industria del Automóvil"; en: La Jornada; M&xico, 25 sep-
tiembre 1~86, p. 2 (suplemento) 
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servarse en la participación de este sector en el Producto Inter 

no Bruto, (931 en su participaci6n para la creación de nuevos em-

pleos, !94 l y en la balanz~ co~err.ial, entre otras variables eco-

nómicas. Además, la importancia creciente del sector terciario -

(servicios y comercio), ha redundado en mayores incrementos en -

la productividad, menos horas de trabajo, más tiempo libre y me-

jores niveles de vida para la población. 

Entre los países subdesarrollados, la automatización, 

y en general la reorganización tecnológica, además de afectar las 

tasas de empleo, provocan otros efectos en estos paises, los cu~ 

les se caracterizan por tener altos ·iivclcs de crecimiento demo

gráfico. (gS) A esta situación contradictoria de alto crecimiento 

denográfico y utilizaci6n de tecnología poco intensiva de mano -

de obra, se afia<le el hecho de que en los paises subdesarrollados 

los sectores agrícola e industrial absorben fuerza de trabajo en 

forma insuficiente. Ade~ás, el sector terciario muestra una evo-

lución lenta, lo que le h'1 impedido asumir el papel de agente d_! 

namizador de la economía, como ocurre en los paises desarrolla--

dos. 

Para el caso de México, la incorporación de las nuevas 

93) V. gr, para el c.'.\so de EU, los servicios, "que en 1960 significaban el 61% 
del PIB han aumentado en 1985 a 68i", mientras que la participación de la 
industria descendió del 28% al 21'> del PIB en la misma época, "EU: más se_E 
vicios menos industrias": er; La Jornada, 4 agosto 1986, p. 20 del suple
mento , ( s . a. ) 

94) •rambién par,1 el caso de EU, "el Departamento de Trabajo, preveé que 9 de -
cada 10 puestos creados desde ahora hasta 1995 pertenecerán al sector ter
ciario". Ibid. 

95) La abundancia de mano de obra barnta había venido :·mgiendo como una de -
las "ventajas comparativas" de estos países. La autc.oatización ha puesto 
en riesgo estas ventajas comparativas. Más detalles, vid supra, capítulo l 
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tecnologías al aparato productivo ya está mostrando sus efectos. 

En el marco de la política de reconversión industrial llevada a 

cabo por el Estado Mexicano, la introducción de nuevos factores 

tecnológicos y la modernización de la plunta productiva está pr9_ 

vacando, entre otros efectos, un¡¡ disminución en las fuentes de 

trabajo. 196 ) las diversi:ls t-ar;ias indust!:Lllcs y de servicios se -

han visto afectadas por estos cambios tecnológicos. Entre estas 

ramas destacan la telefónica y de comunicaciones en general, la 

inwstriu eléctrica,l.:i electrodoméstica, la industria azucarera y 

los ferrocarriles. En otras áreas {correos, telégrafos y bancos), 

tambifin se han p:esentado reducciones de personal y ajustes en -

las relaciones laborales. l 97 l 

Uno de los casos más ilustrativos de los efectos de la 

reorganización tecnológica es el de Teléfonos de México, S.A. -

de C.V.", entidad paraestatal cuyos proyectos de modernización -

tecnológica están mermando el empleo y las prácticas labora----

les. <9Bl Si esta situación prevalece, en el mediano plazo podrí

an perderse 22 mil plazas de operadora, !99 l y en caso de persis-

96) Baste señalar que, durante 1986, "a causa de Ll reconversión ( ... ) 100 mil 
trabajadores (perdieron) sus puestos de trabajo en seis ramas industriales, 
50 mil fueron afectados por nuevos procesos laborales y sufrieron cambios 
en sus contratos ( ... ) y 10 mil burócratas se enfrentan a cambios tecnoló
gicos y administrativos." Lovera, Saril: "Cien mil desempleado.:;, saldo de -
la reconversión en 1986"; en: Lil Jornadc1, 11 noviembre 1986, p. 1-15 

97)En estas ramas, "12 mil empleados postales y 10 mil telegrafistas, además 
de que perdieron su contrato colectivo de trabajo y su calidild de emplea-
dos (gubernament2,les) ( ... ) sufren innovaciones tecnológicas que exigen -
nuevas calificaciones." ibid, p. 15 

98)en esta organizilción, "lil modernización está provocilndo que se sustraiga -
actualmente 40% de la mater"1 de trabajo y que hay¡¡ intentos de, inclusive, 
desaparecer illgunos depilrtamcntos". Lovera, Saril: "llernández Juárez: pre-
tenden desaparecer departamcn tos"; en: Lil Jornada, 30 agosto 1986, p. 9 

99)cfr, Becerril Andrea: "Entre 1980 y 1995, 22 mil plil<!as menos de operadora, 
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tir la tendencia, para el año 2000 podrían perderse las plazas -

de 70 mil trabajadores dentro de esta paraestatal. (lOO) En térmi 

nos generales, la reconversión industrial arrojó, durante 1986, 

un saldo de cien mil desempleados en nuestro país. (lOl) 

Las vivencfos sociales est5n corroborando que la infor 

matización de la producción se est5 convirtiendo en factor de de 

sempleo. Por un lado, desplaza el trabajo directo de los hombres, 

y por el otro, cierra toda posibilidad de recuperar fuentes de -

trabajo en le<-, que se han introducido procesos automatizados o -

robots industrL:iles. Adcm.'.i.s de ¿¡fectar los niveles de empleo, la 

informática ha modificado la estructura productiva y las relacio 

nes laborales. Los obreros y empleados se encuentran frente a --

cambios tecnológicos que han vuelto obsoletas algunas profesio--

nes y oficios (desde mecanógrafas hasta diseñadores industriales, 

pasando por obreros industriales, contadores y empleados de of i-

cina) , además de requerir prof esioncs -y profesionistas- con ma-

yor especialización. Las prácticas. jurídico-sociales también se 

han visto deterioradas. Los sindicatos han visto mermadas sus 

condiciones colectivas de trabajo y afectadas sus formas de org~ 

•.. s.:qÚ:1 u~ estudio; en: L.:t Jornada, 4 enero 1987, p. B. También se reducirá -
drásticamente el número de técnicos y de personal de mantenimiento porque 
se requerirán menos tr.:ibajos de rep.:iración. 

lOO)Lover.:i, Sara: "Bern,'Índez Juárez advierte riesgos para telefonistas"; en: 
La Jornada, 01 abril 1986, p. 11 

101) cfr, Lovera, S.:ira: "Cien mil desemple.:idos, saldo de la reconversión en --
1986"; en: La Jornad.:i, 11 noviembre 1986, p. 1-15. Aunado a lo anterior, 
habría que con~idarar el hecho de 4ue, y;:i para 1987 "existen en México --
4 '500,000 <:esantes que equivaler. al 17.6% de la Población Económicamente 
Activ.:i, que representa un incremento del 350% respecto a 1982". Sirvent, 
.:-.rlos: De la Modernización a la Democracia; México, UNAM-FCPyS, 1987, p. 
19-80. Esta menn.:i en los índices de emplefl representa un serio reto, so
bre el que debiera de reflexionarse en el momento de definir el rumbo de 
la modernización que se pretende llevar a cabo en la sociedad mexicana. 
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nizaci6n, sus formas de convivencia y, en general, su vida so---

cial e individual. 

La modernizaci6n tecnológica ha provocado una situa---

ci6n social ante la que el Estado 1'.exicano no puede permanecer -

impasible ni pretender su soslayamiento. En aras de un proyecto 

nacional, en función del cual el Estado tiene deberes sociales -

que cumplir, se hace indispensable la definición de estrategias 

y la creación de instrumentos para afrontar los efectos que el -

fenómeno tecnológico está ocasionando en nuestra sociedad. 

2.7.2. Efectos sobre la Economía Internacional 

En el marco de la economía internacional, la industria 

informática ha ido cobrando una importancia creciente. En los úl 

timos veinte a~os, ln producción y comercialización de bienes y 

servicios informáticos, han tenido tasas de crecimiento positi--

vas: 

"Ent.rn 1965 y 1975, la electrónica (cuyo rubro principal es 
la infotnútica) , creció con una tasa anual de crecimiento -
del 6%. La tasa anual de crecimiento para 1975-1985 es de -
17%, y se espera que se mmtenga por lo rrenos hasta 1988." 
(102) 

De igual manera, las ventas de bienes y servicios informáticos -

han crecido, llegando a alcanzar (en 1985), los 489 mil millones 

de dólares, cifra que "representa el 131 de las ventas totales -

de las mil industrias más poderosas del mundo."(lO]) Las tasas -

de crecimiento, y el ritmo de ventas de la industria informática 

han colocado a esta industria por encima, inclusive, de indus---

102)Wannan, José: "La perspectiva tecnológica. Variaciones sobi:c un gnllo -
enano"; en: ~, m;:¡yo 1986, # 101, p. 45 

103)Toussaint, Florencc: "Quince compañfos controlan el mercado mundinl de -
Informática"; en: ~· 22 septiembre 1986, # 516, p. 52 
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trias tales como la automotriz, la qufmica, la siderdrgica y la 

petrolera. (l0 4 ) 

Respecto a los diversos agentes que participan en el -

mercado mundial inforrr.ático, cabe resaltar la presencia de los -

países altamente indu.3trializados. Dichos países -con EU y Jap6n 

a la cabeza- iwn llcg.:ido i1 controlar la producción y la comerci.e. 

lizaci6n de productos informáticos. En este c~mpo, EU ha jugado 

un papel fundamental. Desde la invención de li1 primera computadQ 

ra electrónica hasta nuestros días, el capital estadounidense ha 

dinamizado -y monopolizado- la tecnología y el mercado informáti 

co ... Primero des ar ro J.16 su mercado interno, convirtiendo a la - • 

industria informática en la tercera más importante de EU y creall 

do el mercado más c;randc del mundo. (lOS) Después, en el plano ill 

ternacional, el capital estadounidense fue monopolizando el mer-

cado mundial informático, llegando a controlar más del 80% del -

valor total de este mercado. (lOG) 

104)Esto se puede observar, por ejemplo, a nivel empresari¡¡l, donde la IBM -
ha rebasado (en ganancia y en monto de capital social), a empresas tan -
fuertes como la EXXON, la GENERAL MOTORS o la GENERAL ELECTRIC. "Si se -
parte del monto de ganancias, las de la IBM fueron 35% superiores a las 
de EXXON ( ... ) (y por el peso de las empresas en el mercado de valores) , 
la IBM es dos veces m5s grande que la EXXON". Kadt, Marteen De: "Las --
cuentas negras de las transnacion:iles"; en: La Jornada, 10 agosto 1986,-
p. 5 (suplemento) · 

105) "En 1984 dicho mercado se estimó en 10 mil millona:; de d6lilres (y regis
traba) un crecimiento de entre 30'!. y 60'!.". Ochoa Sandy, Gerardo: "El ho!!'_ 
bre, un animal lento, inex.:icto e imaginativo"¡ en: La Jornada, 6 diciem
bre 1985, p. 16 (su¡:lemento). De continuar con este ritmo de crecimiento, 
se calcula que, al finali.,ar el presente siglo, la industria informática 
representará el 40i de las gan;:incias de toda la industria norteamericana. 

106)Cfr, México-Secretar.ía de Program'1ción y Presupuesto: La Informática y el 
Derecho; 1-:~xico, SPP, 1983, p. 7, donde se presenta la distribución por
centual del valor del mercado mundial en informática por país de origen, 
de las empresas más importantes. 
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Entre las empresas transnacionales de origen estadouni 

dense, la "International Business Machines" (más conocida por --

sus siglas en inglés, IBM), ha adquirido una posición hegemónica 

en este campo. El potencial de sus recursos ("230 mil empleados, 

26 plantas en EU y 23 fábricas en 13 paises del mundo, incluido 

Méxir::o" ( 1071 1, sus ingresos brutos, sus ganancias, ( lOB) así como 

sus estrategi.·ts de comerci.:llización, (l0 9 l han colocado a la IBM -

como la empresa informática más importante a nivel mundial, lle-

gando a controlar, por sí sola, "el 60'i del merc.::ido mundial in-

formático."(llO) ,\demás, los ánimos expansionistas de la. IBM han 

llevado a esta empresa a extender sus actividades al área de las 

telecomunicaciones, mediante su subsidiaria, la "Satellite Busi-

ness Systems" (SBS), y a tr<tvés de su m5.s reciente adquisición, 

la "MCI Communications Corp." ( 111 ) 

Otro de los países que ha mantenido un papel de van---

guardia en el terreno de las nuevas tecnologías -particularmente 

en la informática- es el Japón. El impresionante desarrollo tec-

nológico-industrial sostenido por Japón, sobre todo después de -

107)Heredia Rubio, Blancu, op. cit, p. 107 

108) V. gr. , "en 1985 las ganunc ius de la IBM fueron del orden de los 6 mil 600 
millones de dólares''. Kadt, Marteen De, op. cit. 

109)V.gr., la IBM particip,1 en todas las actividades relacionadas con la in-
formática, desde la producción hasta la comercialización. Esta transnaci.9_ 
nal ha desarrollado una capacidad tal, que le permite condicionar el mer
cado, orientando la demanda, controlando la oferta, descontinuando mode-
los y estableciendo políticas de acción a nivel global. 

llO)lleredia Rubio, Blanca, op. cit, p. 107 

lll)Sobre esta compra de la IBM, cfr, "Unisys no se suma, se multiplica"; edi 
t.or.ial 0.Ue comenta una serie de ~:tsiones y adquisiciones ocurridas rlura-;; 
te 1986, en las que, los principales protagonistas fueron las empresas _-;: 
transnacionales. En: Expansión: México, vol. XIX, # 458, 4 febrero 1987, 
p. 1, (editorial). 
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la Segunda Guerra Mundial, permitió a este país colocarse en el 

centro de la competencia por los mercados internacionales de pr.9_ 

duetos de alta tecnología. En este ámbito, Japón ha realizado --

avances importantes: 

"ha triplicado las e.'q::lOrtacioncs de productos de alta tecno 
logfa en los últiiros veinte ar.os y disminuido el peso de ..:: 
las :Uqxn:tacionc:s de c'5tos pnxluctos de 17.6i en 1970 a ·--
14.8'5 en 1980". (112) 

En gran medida, el éxito japonés se ha fundamentado en la asimi-

laci6n -y mejoramiento- de la tecnología foránea, en el desarro-

llo de procedimientos de manufactura más eficientes, en una gran 

capacidad de >roducci6n y en el abatimiento de costos. Actualme~ 

te, Japón está sosteniendo una fuerte competencia con EU en la -

industria informática, especialmente en el área de semiconducto-

(113) (114) res, supercomputadoras y robótica. La presencia de las 

compañías Japonesas (v.gr., NEC, l!ITACHI, TOSHIBA, FUJITSU Y MAT 

SUSUITAl, ha llevado a EU, no sólo a pactar alianzas o buscar --

acuerdos comerciales, sino que incluso, EU ha tenido que retiraE 

112)Corona, Leonel: La Tecnología en el Futuro de América Latina; México, Uni 
versidad de las Naciones U~idas (proyecto: "Prospectiva Tecnológica para
América Latina", TEP!.J\), 1985, p. l•l. El aprovechamiento de la tecnólogía 
fue fundamental pdL:1 el desarrollo japonés. El PNB del Japón, "que en ---
1955 represent<lba 2.2i del PNB mundi;ll hubL:i aumentado a 611 en 1970 y a -
9% en 1980"; "Japón S.A."; en: La J01:11acL1; '1 agosto 1986, p. 21 suplemen
to, (~.a.) 

ll3)Esta situación está provocando fricciones entre EU y J<.lpÓn. Por un lado, 
Japón no ha cumplido su promesa de ubrir su mercado de semiconducto-res a 
los hechos en EU, y de vender a precios inferiores a los de producció11 -
sus semiconductores en EU. Por otro lado, EU sólo tiene acceso ;\l "23% -
del mercado jc1ponés de supcrcomputiluoras, en comparación con más del 86<:. 
en el resto del mundo"; "Se <.lCercil una guerra comercial entre EU y Japón, 
dice el Times"; en: .!::'.:.~da, 10 marzo 1986, p. 18 (s.a.). 

114)V.gi:., "Japón prouujo .,i 70% del total mundial de la producción de robot¡; 
en 1979 (14,000); EU el 1611 (3,255), y el conjunto de países europeos 15"•" 
Montoy,1 Mar~.ín del Ca.mpo, !\lbürto, np. cit, p. 98. 
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se de algunos mercados, (llS) beneficiando con ello a las campa--

ñías japonesas. A ello se añade el hecho de que, 

"mientras que los distribuidores estadounidenses ¡:oseen aho 
ra alredo::lor del ai del mercado ja¡:onés ( ... ) ccrnparado coñ la mitad 

de la rMyoría de los demás rn3rcados ilit:ortantes ( ... ) los d.is
trib..lidores ni¡xmcs tienen 1S1 del n:crcado de ElJ," (116) 

Estos y otros acontecimientos muestran el desarrollo tecnol6gico 

alcanzado por Jap6n, factor que le ha permitido participar deter 

m.inantemente en el mercado internacional informático. 

Otros agentes que participan de la competencia por los 

mercados de las nuevas tecnologías son los países europeos, pr.i~ 

cipalmente aquellos agrupados en la Comunidad Económica Europea 

(CEE). La CEE ha desarrollado algunos programas con la finali--

dad de tener acceso y control a las nuevas tecnologías. En esta 

perspectiva, se ubican el programa "RACE", (ll 7! el "ESPRIT", (l 1.B} 

y principalmente el EUREKA. 

El proyecto EUREKA, creado por iniciativa del gobierno 

francés, se ha constituido como el intento más importante -y más 

viable- de los países europeos por desarrollar las nuevas tecno-

logías. Este proyecto tiene como objetivo central el de 

115)Esto ocurrió, por ejemplo, en el caso del mercado de los chips "RAM" y -
los sofisticados chips "EPROM". cfr,: "Se acerca una guerra comercial en
tre EU y Japón, dice el Times"; en: La Jornada, 10 1n.1rzo 1987, p. 18 ---
(agencias) 

116) ibidem 

117)RACE (por sus siglas en inglés: Hesearch and Development in Advanced Com
munications for Europe); programa a través del cual se busca crear una am 
plia red europea de comunicaciones para telefonía, telex, teleconferenci;, 
telecopiado, televisión y comunicación por computadora. Sobre esto cfr, -
Heredia Rubio, Blanc,~, o¡;-. dt, p. 143. 

118)E..-2RIT.- Programa Estratégico de Investigación en 'l'ecnología Informática. 
Mediante este programa, la CCE busca promover la investigación y desarro
llo qu_e realicen l.as empresas europeas en el área electrónica. ibid 
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"estimular una capacidad industrial europ¡!a canpetitiva en 
tecmlc:qía avnnzada, capaz de recuperar el terreno perdido 
en favor de EU y Japón". (119) 

Hasta 1986, 17 países europeos se habían adherido al proyecto --

EUREKA el cual, como se señalaba, representa un intento colecti-

vo de los países europeos por desarrollar nuevas tecnologías, C! 

paces de competir con las que EU está impulsando a través de su 

"Iniciativa de Defensa Estratégica" (IDE o "Guerra de las Gala--

xias"). El proyecto EUREKA busca impulsar el 5rca de la Biotecn2 

logía, el proceso de telecomunicaciones, nuevos matet·iales, tec-

nología del medio ambiente y técnicas avanzadas de fabricaci6n. 

Por otra parte, Los paí:ses europeos también han hecho 

adelantos en el campo de las telecomunicnciones. Francia ha des! 

rrollado su red "TRANSPAC", y presta diversos Servicios de Valor 

Agregado. Además, está avanzando en la construcci6n de satélites. 

Por lo que toca a los países subdesarrollados, éstos -

han quedado rezagados en el terreno de la tecnología informática. 

Si bien es cierto que algunos de estos países (como Brasil, Méxi 

co, Taiwán y Corea del Sur), ya producen ciertos bienes de capi-

tal con contenido microelectr6nico, en general han sido relega--

dos al papel de consumidores o importadores de tecnología. Duran 

te los años setenta, 

el praredio anual de crecimiento de la .i.rnportaci6n de ccmp~ 
tadoras fue de 44% para Africa, 14% para l\sia y 33% para -
Pmérica L.1.tina." (120) 

Esta tendencia continua en la década de los ochenta, y está pro-

piciando la realizaci6n de intercambios tecnol6gico-comerciales 

ll'))"Se han adherido 17 países europeos al plan Eureka"; en: La Jornada, 01 
julio 1986, p. 16, (agencias) 

}20)Toussaint, Florence, op. cit, p. 52 
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cada vez mSs desequilibrados o desiguales entre los pa[se~ indus 

trializados y los subdesarrollados en detrimento de estos últi-

mos. En caso de que estas tendencias actuales no se reviertan, -

el agudizamiento de la dependencia tecnológica puede llegar a --

desl:ordar e 1 plano econ6mico-comerci a 1, y tr¿¡scendcr a la poli ti_ 

ca. La dependencia tecnológica Limita los márgenes de decisión y 

plantea riesgos para la soberanía política de los Estados. 

En t6rminos generales, el mercado mundial informático 

presenta altos índices de concentración y oligopolio. El control 

que los paises industriales (EU y Japón principalmente), tienen 

sobre e:. mercado de las nuevas tecnologías, les ha dado un peso 

especifico para incidir en el rumbo de las relaciones internacio 

nales. Y esta influencia no sólo se limita al aspecto comercial 

o al tecnol6gico, sino inclusive, alcanza las relaciones intern! 

cionales de poder, en función de sus respectivas estrategias ge~ 

polHicas. 

2.7.3. Efectos sobre la transmisión de información a nivel inter-

nacional 

Con el desarrollo de la informática y de las redes de 

telecomunicaciones, el procesamiento y la transmisión de datos -

y/o de información a través de las fronteras nacionales se vol--

vi6 una práctica generalizada. Esto dio erige~ al "Flujo de Da--

tos Transfronteras" (FDT), o sea, a las 

"transnisiones internacionales de dates a través de redes 
transnacionales de canunicación por cmiputad0ra". (121) 

121) "Corpor.:iciones tcansn.:icionalcs y flujo de datos tr.:insfronteras: su papel 
e impacto"; en: México-Secretaría de Progr<lmación y Presupuesto: ~~i.
dad Informática; México, SPP, m.:irzo 1982, revista # 11, p. 21 
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El flujo de datos transfrontcras es un fenómeno relativamente --

nuevo. Los adelantos tecnológicos han hecho posible la transrni--

sión de cualquier tipo de información, de uno a otro punto del -

planeta. En este sentido, la información generada por -o al inte 

rior de- un pal:s, es susceptible de ser transmitida ':'manejada en 

otro país. La información económica, social y/o política, que po-

sea un valor estrat6~ico para el resguardo de la soberanía pol!ti 

ca, de los Estados nacionales, tambi6n puede ser transmitida y ma 

nejada en forma indiscriminada. 1122 l 

Los procesos del FDT son realizados, principalmente, -

por los países desarrollados y ~or compafi1as transnacionales. Es-

tas tienen un papel hegemónico en este terreno debido a que son 

los principales productores de bienes y servicios inforrn~ticos y 

de telecomunicaciones (V. gr. la IBM, la 1\TT y la ITT) , y debido 

a que son los principales impulsores y usuarios de las redes de 

comunicación internacional, ya que necesitan de estos canales pa-

ra enlazar a sus filiales dispersas en todo el mundo con su ofi-

cina matriz. En este proceso de FDT, los países subdesarrollados 

participan -en su mayor!a- proveyendo datos, y com~rando informa-

ci6n procesada. Esto tiene sus implicaciones, ya que, 

122)Refiriéndose .:il caso del Sistema de Satélites Morelos, Montoya señala que 
con la puest.:i en marcha de este sistema, informilción estr.:itégica ("el CO_!! 

trol del despacho de c.:irga y regulación del envío .::le energía eléctrica de 
la CFE; el control del sistema de conducción de gas y petróleo y la infoE_ 
mación de los centros c1e control de PEME:-: y, lo que es de suma gravedad, -
se plantea utilizar al s.:itélite Morolos el'. la comunic.:ición telefónica del 
alto mando de lils Secretarías de la Defensa Nacional y la de M.:irina"), se 
rií puest;:i en circulación, con las posibles implic¡¡ciones y riesgos que el 
.:icceso indiscriminado a est;:i información pu•liera acarrear. Montoya Martín 
del Campo, A., op. cit., p. 106-107 
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"en la er¡¡ de la inforrnación, la ex¡;ortaci6n de datos para 
proceso externo equivale a la e:q::ortilci6n de materias pri -
mas para manufactura externa de la era industriul." (123) 

De esta manera, las relaciones de dependencia y subdesarrollo se 

estarían re?roduciendo en el plano del mercado internacional de 

la información. A ello, hay que agregar el hecho de que algunos 

países se han convertido en grandes monopolizadores de la infor-

mación que circula a nivel mundial. Tal es el caso de EU, país -

que, en 1980, 

"controlaba por nulio <.le sus tr.msnacionales el 60% de to
dos los bancos existentes, los cuales guardaban el 90'6 de 
la información ~utarizada financiera y canercial"(l24) 

Lo anterior .~s doblemente significativo si se toma en cuenta que, 

cuando se genera o prncesa cualquier información, siempre se ha-

ce desde una perspectiva cultural. Además, toda información es -

susceptible de ser tratada o manipulada c0n fines ideológicos. (l 2S) 

Para aquellos países que no poseen la capacidad tecno-

lógica y/o institucional para procesar información en forma aut~ 

noma y soberana, se vuelve apremiante el establecer mecanismos -

de control o de regulación sobre el procesamiento y transmisión 

de la información a través de las fronteras. 

2.7.4. Repercusiones de la informática sobre el individuo 

El impacto de la informática ha llegado a afectar las 

12J)Palabras de Dalfen, M. Charles, de la Organización Canadiense de Radio, -
TV y Telecomunicaciones, cit pos: "Corporaciones Transnacionales y flujo 
de datos transfronteras: su papel e impacto"; en: Comunidad Informática, 
México, SPP, marzo 1982, revista ~ 11, p. 23. 

124)0choa Sandy, Gernrdo: "El hon\bre, un animal le11t0, inexacto e imaginati
vo"; en: La Jornada, (,diciembre 1985, p. 16-17 

125)Para muestra, basta con ver la forma en que las agencias internacionales 
de noticias, sobre todo la "UPI", informan acerca del acontecer latinoam~ 
ricano. 
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relaciones personales y al individuo mismo. En aquellos países -

donde el uso de bienes y servicios informáticos es una práctica 

cotidiana (sobre todo en los países altamente industrializados), 

la conducta de las personas se ha visto modificada. Las relacio-

nes interpersonales, los hábitos y valores sociales e individua-

les y, en general, la psicología del individuo, se han visto ---

transformados. En las sociedades informatizctddb, las ~onductas -

individualistas, el aislamiento y la soledad se han recrudecido, 

así como "la dependencia cada vez mayor de Llparatos para cual--

quier operac i6n o intercambio económico o social". ( 126 ) 

Por otra parte, las relaciones del individuo con las -

or9.anizaciones sociales y con las instituciones estatales, tam--

bién se han visto alteradas. Los centros de cómputo de las insti 

tuciones públicas han acumulado y centralizado grandes volúme--

nes de información sobre los ciudadanos. Lo c¡ue pudiera iniciar-

se como un proceso administrativo, podría convertirse en un meca 

nismo de control político muy eficaz, (l 27 > o de violaci6n a los 

derechos del hombre y el ciudadano, en la medida en que se tuvi~ 

ra acceso a la información sobre las personas, y que además se -

utilizara en forma no reglamentaria, o contraria a los intereses 

de los individuos. 

La informatizaci6n de las estructuras del poder puede 

perjudicar, o menoscabar la libertad y las garantías que el Esta 

126)Touss.:ünt, E'lorence, op. cit, p. 52 

127)Bajo esta perspectiva podrían explicarse, por ejemplo, los intentos hechos 
por la Secretaría de Gobernación, Jesde 1973, por implantar una cédula -
única de identidud para la población mexican¿¡. De hecho, en la dCtualidad 
algunos empleados de la Administración Pública Federal cuentan y¿¡ con es
ta cédula. 
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do de derecho ofrece a los individuos. (l 2BJ Podría limitar tam-

bién, o dificultar la participación de la sociedad civil en la -

toma de decisiones, inclusive acelerar la centralización de este 

proceso. La situación del individuo ante un Estado altamente in-

formatizado entrañaría no sólo aspectos legales y políticos, --

sino también filosóficos, en la medida en que la vida de los se-

res humanos -y el objetivo de la vida misma- se vieran trastoca-

dos. 

El presente capitulo se ha dedicado a estudiar la ge--

nealogía de la tecnología informática, así corno su desarrollo y 

las tendencias que present1 en la actualidad. Se han analizado, 

también, las apiicaciones de esta tecnología, y sus efectos so--

bre las sociedades contemporáneas. Por lo que hace a nuestro ---

país, la introducción y la aplicuciün di:? la tecnología informátJ: 

ca es un fen6meno relativamente reciente. El capítulo siguiente 

desciende en el nivel de análisis y estudia los aspectos histó-

ricos de este desarrollo informático nacional, así como las ca--

racterísticas adquiridas por esta tecnología en la sociedad mexi 

cana contemporánea. Los aspectos particulares del mercado infor-

mático nacional, así como los detalles propios de cada uno de --

los agentes o factores involucrados en este mercado, también son 

tema del capítulo que se presenta a continuación. 

128)Basta con pensar lo que ocurnr¡_a (por ejemplo en el caso de México), si 
alguna persond o inst;:rncia gubernamental tuviera el acceso irrestricto, 
a los bancos de datos de las diferentes entidades y dependencias de la -
APF. Al cruzar la informaciÓE proporcio,iad;:i por esos archivos, se obten
dría un conocimiento tan detallado de cad;:i individuo, que éstos quedarían 
prácticamente desprotegidos y abrumado,; por la presencia estatal. 
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3.1. Desarrollo histórico de la Informática en México 

En México, la aplicación de la tecnologla para el pro-

cesamiento automático de datos se remonta a 1927. En ese año, al 

gunas instituciones públicas, como la Secretaría de Hacienda y -

Crédito Público (en su Dirección de Pagos y Sueldos), y el Ferr~ 

carril Mexicano, introdujeron sistemas de tabulación y computa--

ción semimecanizados. Hacia 1933, la actual Compa11la de Luz y --

Fuerza adquirió un equipo semejante. Durante la década transcu--

rrida entre 1940 y 1950, se registró un incremento en el nfimero 

de usuarios de las "máquinas de registro unitario", (l) las cua--

les eran electromecánicas y semimanuales. 

A partir de 1956, con la introducción de las computad~ 

ras pertenecientes a la "primera generación'' (2), se inicia el de 

sarrollo propiamente informático en nuestro país. En ese año, la 

Compañía de Luz y Fuerza se hizo de un sistema UNIVAC 60/120. En 

1959, con la aparición del modelo 650 de la IBM, la "segunda ge-

neración" de computadoras hizo su entrada al mercado informáti-

co. (]) En ese mismo año, la UNAM instaló su primera computadora 

(una IBM/650), y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ad 

quirió dos UNIVAC/USS. 

A finales de los años cincuenta, hasta principios de -

los sesenta, se observó una paulatina adopción de la computadora 

y una expansión relativamente lenta de demanda y el gasto desti-

l)Sobre el significado de este término, vid infra Anexo IV: "Glosario de Tér 
minos". 

2)Para más detalle~ sobre la primera generación, vid supra, capítulo 2 

3) Para más detillles .::::!::re la segunda genera e ión, vid supra, capítulo 2 
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nado a este renglón. Sin embargo, para la segunda rnitad de la d~ 

cada de los sesenta, el uso de sistemas computarizados comenzó a 

generalizarse en el pais, y a cobrar una mayor importancia. A --

partir de ese momento, el parque inform.'.itico, as[ corno la deman-

da de bienes de servicios inforrn.'.iticos (BSI), tuvieron tasas de 

c rec irnien to con~ t¿w te. De hecho, 

"la tasa anual de crecimiento del núrrero de ccrnputadoras en 
el pcrkdo de 1964 a 1977 fue de 1 n." (4) 

Durante esa época, el incremento en el número de sistemas infor-

rnáticos (tanto en el sector público como en el privado), se man-

tuvo alto y constante. Esta situación se prolongó durante la dé-

cada de los setenta, particularmente en la Administración Públi-

ca Mexicana, donde en poco más de diez afios, el sector público -

llegó a tener 

"cerca de cien cClTiputadoras, instaladas en 50 dependencias 
y con un gasto aproximado de mil millones de pesos para --
1971." (5) 

Mientras tanto, el pa[s se iba equipando con los avances genera-

dos en el campo de la tecnología informática y en el de las tel~ 

comunicaciones. Desde 1966, México ingresó a la INTELSAT. En 

1968, en Tulancingo, Hidalgo, se instaló la primera estación te-

rrena para hacer uso del sistema de comunicaciones vía satélite 

del cit;1do organismo internacional y, así, poder afrontar la::; nece 

sidades de transmisión de los Juegos Olímpicos celebrados en el 

país. Por estas mismas necesidades de transmisión de los Juegos 

4) México-Secretaría de Programación y Presupue~to: Política Informática Guber
namental M&xico, SPP, 1979, p. 20 

5) México-Secret,wí" de 1.1 Presidencia: Bases para el programa de Reforma Admi
nistrativa del Poder Ejecutivo reder.ü 1971-1976; M6xico, Secretaría de la 
P~esidencia, 1973, p. 151 
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Olímpicos de 1968, se realizaron fuertes inversiones para ampli-

ar la red federal de microondas y, en general, la infraestructu

ra de telecomunicaciones del país. 16 ) 

Los primeros años de la década de los setenta registr~ 

ron la introducción de las minicomputadoras y de nuevos servi---

cios informtiticos al mercado nacional. 'l'ambién iC!n este período, 

se inicia el procesamiento de datos en el país al establecerse -

el servicio de teleproceso. En 1972 se cre6 (por acuerdo presi--

dencial) la red pública de transmisión de datos, la "TELEPAC", -

cuyo manejo correría a cargo de la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes (SCT). (7 J Entre 1972 y 1976, se formaron varias 

compañías dedicadas a la transmisión de datos. Estas compañías -

(entre las que se encontraban "Teleinformtitica", "tiempo compar

tido" y "Telerreservaciones 1118 l¡, operaban bajo control guberna-

mental y comunicaban al país con algunas ciudades de EU. 

Las necesidades de procesamiento de información a dis-

tancia llevaron a entidades como PEME:: y la Comisión Federal de 

Electricidad (CFEJ, a contratar los servicios de empresas extra~ 

jeras 19 l, a buscar desarrollar centros de teleproceso en algunas 

6)Esta infraestructura se encuentra integrada por la red de microondas, la -
red telegráfica, la red de transmisión pública de datos, la red de comuni
caciones rurales, la red de estaciones terrenas, el sistema de comunicacio
nes radio-milrÍtimas, la red de radio monitor y medición y, más recientemente, 
el Sistema de SATELITES MORELOS. 

7)Como veremos más adelante (capítulo 4), la SCT es la dependencia con las -
atribuciones principales en el iíre.1 de •relecomunicaciones. 

8)Posteriormente, en 1982, "tPleinform5tica" y "tiempo compartido" fueron .;b
sorbidas por la SCT. Cfr., Mcntoya Martín del Campo, Alberto: Las Políticas 
de Informatización del Estado .:·!exicano; México, UAM-Xochimilc:o. (mimeo), ---
1985, p. 86 

9)Algunas de estas empresas eran la "TELENET", "INFONE'.r" 'J "CDC", compañías -
estadounidenses. 
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ciudades del país, y a desarrollar nuevos servicios (corno la ---

transmisión por paquetes). Los primeros sistemas de transmisión 

de datos a distancia que se instalaron en el país eran de propó-

sitos generales y daban servicio a un número reducido de usua---

rios. Poco a poco, la SCT (facultada para operar los servicios -

de teleproceso ofrecidos por el gobierno), intensificó los trab! 

jos para ampliar la red existente, así corno para aumentar y di--

versificar la naturaleza de los servicios prestados. 

Respecto a la industria informática, hacia 1976 surgi! 

ron algunas empresas con capital 1001 nacional (v.gr. "Transda--

ta", "Industrias Digitales", "Microprocesadores S.A.", entre ---

otras), las cuales estaban orientadas a la producción de bienes 

marginales o no explotados por las compañías transnacionales, co 

mo las microcomputadoras, rninicomputadoras, equipo periférico y 

equipo para comunicaciones. 

Entre 1979 y 1980, la infraestructura nacional de tel! 

comunicaciones fue ampliada, al instalarse las estaciones terre-

nas "Tulancingo II" y "Tulancingo III". Por otro lado, la SCT --

había venido ampliando -y modernizando- la red TELEPAC. Esta red 

utilizaba la técnica de transmisión por paquetes y el protocolo 

de transmisión "X-25",(lO) por medio del cual se podía enlazar -

con redes internacionales a "22 ciudades del país a través de -

tres conmutadores de paquetes", (ll) ubicados en la ciudad de Mé-

xico, Guadalajara y Monterrey. Pafa esas mismas fechas, la infra 

10) vid infra Anexo IV, "glosario de términos" 

ll)Heredia Rubio, Blanca: Las Nuevas Tecnologías de la Información y las Re
laciones Internacionales; México, Colegio de México (tesis de licenciatu
ra), p. 203 
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estructura de telecomunicaciones del país contaba ya "con 171 es 

taciones terrenas que cubrían 29 estados de la República, más el 

D.F." ( 12) 

En los años más recientes, la SCT ha buscado ampliar -

la cantidad de servicios ofrecidos por la red TELEPAC hacia apl! 

caciones administrativas, científicas, industriales y financie--

ras, y vincular el crecimiento de asta red con el de la infraes-

tructura nacional do telecomunicaciones. Para este efecto, el --

crecimiento de la red TELEPAC se está apoyando en la expansión -

y modernización de la red federal de microondas, así como en el 

Sistema de Satélites Morelos. 

3.2. Aplicación de las Nuevas Tecnologías en México 

Algunos casos representativos de la incorporación de -

la informática y de las nuevas tecnologías al mercado nacional -

son: la Administración P6blica misma, algunas entidades paraest! 

tales (v.gr. Teléfonos de México, PEl:E:: y la CFE), el "Sistema -

de Satélites Morelos", y algunos casos en el sector privado. Ca-

be resaltar el hecho de que, en México la Administración Pública 

representa el usuario más importante de la informática. (l 3J Alg~ 

nos de los casos en los que el sector público tiene una partici-

pación importante son: el Sistema de Satélites Morelos, la Banca 

y Teléfonos de México. 

3.2.l. Sistema de Satélites Morelos 

Respecto a la comunicación vía satélite, hasta 1985 Mé 

12)ibid, p. 207. Actualmente, el número de estas estac;0nes se ha incrementa 
do a 196 

13)vid infra en este mismo capítulo, donde este aspecto se desarrolla i1111pli~ 
mente. 
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xico dependía totalmente de la INTELSAT. Los servicios que pro--

porcionaban los satélites de este sistema internacional eran 

arrendados para impulsar la telefonía urbana y rural, y para con 

ducir la señal de la televisión oficial y de la privada. 

En el curso de 198S, se pusieron en órbita los satéli-

tes del Sistema de Satélites Morelos. Este sistema cuenta con 

dos satélites del tipo geoestacionario, para uso exclusivo de co 

municaci6n (telefonía anfiloga y digital, teluvisión, transmisión 

de datos, facsímil, videotext, teletext y otros servicios). El -

segmento terrestre requerido para transmitir y/o recibir la se--

ñal del Sistema Morelos está integrado por 

"196 estaciones terreros (se planea llegar a 500 para can
pletar la red actual) ( ... ) que una vez en operación el 1-b
relos, habr[m de desvincularse de INl'ELSt\T y conectarse a -
él."(14) 

Entre los usuarios mtis importantes de este sistema de satélites 

se encuentran el propio gobierno de la República, Teléfonos de -

México y TELEVISA. 

Aún cuando las condiciones bajo las cuales se llev6 a 

cabo la adquisición del Sistema Morelos han limitado el aprove--

chamiento de este medio de comunicación por parte del Estado Me

xicano, (lS) se han hecho algunos avances en este campo. Se ha re 

14)Heredia Rubio, Blanca, op. cit, p. 212 

15)Las condiciones bajo las cuales se adquirió el Sistema Moreloa abarcaban, 
desde la falta de planeación del uso de satélites por parte de la Adminis 
tración Pública, hasta la riesgosa dependencia tecnológica y operativa _-: 
del sistema. Sobre este punto, Montoya present.:i una relación de las empre 
sas que participaron (o participan) en el desarrollo del Sistema Morelos-:
Señala que: "la l!ughes Aircraft construyó el satélite¡ la COMSAT General 
Corp. dió asesori' general; la Me. Donell Douglas construyó los motores -
para su impulso a la órbita geoestacionari.:i, y la INSPACE aseguró el pro
yecto. M<'Ís aún, el financiamiento fue aportado por el EXIMBANK". Cfr. Mo~ 
toya Martín del Campo, Alberto, op. cit. p. 99. Al parecer, también hubo 

~-------------------
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conocido la importancia del espacio sideral para la difusión de 

señales, y se busca desarrollar la cada vez más estratégica com~ 

nicación vía satélite. La percepción de esta situación ha lleva-

do al Estado mexicano, a definir la comunicación vía satélite co 

mo un sector estratégico, en el cual el Estado participará (se-

gún el texto constitucional); en forma e~clusiva. (lG) 

3.2.2. Teléfonos de México 

Teléfonos de México (TELMEX), se ha caracterizado por 

ser una de las paraestatales más dinámicas, manteniendo tasas de 

crecimiento positivas. En cuanto a la incorporación de los nue--

vos recursos tecnol6gicos, TELMEX ha puesto en marcha una serie 

de proyectos que contemplan la digitalizaci6n de las redes tele-

fónicas, el uso del Sistema de Satélites Morelos, y la utiliza--

ci6n de fibras ópticas. De hecho, las nuevas instalaciones de --

TELMEX (inauguradas en agosto de 1986) , cuentan con radios digi-

talizados, fueron enlazadas con fibras ópticas, y están totalmeg 

te automatizadas. Esta nueva infraestructura telefónica 

"utiliza terminales ron fuentes de rayos láser, m:xl.ulados -
con señales digitales ( ... ) (adBTiás) , este nuevo equipo ven 
drá a utilizar los recursos del Sistema de Satélites ~brelos 
para el sistema de lli:unadas de larga distancia." (17) 

.•. presiones de la iniciativa privada (particularmente de TELEVISA), para -
que el gobierno mexiccino se decidiera por la compra de los satélites, y -
apresurar su puesta en marcha. Sobre este punto, cfr., Fernández Chris--
tlieb, Fátima: "La democracia en los tiempos de la fibra Óptica"; en: 
Eexos; México, No. 101, mayo 1986, p. 39-43 

16)Cfr. el artículo 28 de la Constitución Política de los Estüdos Unidos Me
xicanos. 

17)"En operación, nueva infraestructura telefónica", en: La Jornada, 20 de -
agosto de 1986, p. 11, s.d. La nota describe las caracteristicas t6cnicas 
de las nuevas instalaciones. 
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desarrollar, en el mediano plazo (10 a 15 aaos), 

"una rc<l diqital intc<Jruda en la que sL'l1tlltánearnente se po
drá utilizar ser.a.les de video, voz y elatos." (18) 

3. 2. 3. La sanca -----Por lo que toca a la sanca, este sector constituye uno 

de lo• má• ava••ªªº' en cuanto a apticacione• informática•· In--

cluoive, poco ente• de la Naoioo0li"ci6n de la naoca '""'' •• 

ta "m-J.11ejaba más del 89'1. de las aplicaciones conocidas en el -

ámbito bancario !11llfldial. "(19) 

Lo• reeuroo• infocmlticu• con que cuentan la• inotitucione• fi-· 

nanciera• ha• oid• ctili•ado• pa•• impl•nt•• oiot•••• opecati•o•, 

tale• como lo• "ca i"º' au tom'1ico•", el prnce•o como to con 1'--

ne•• d• tcanomioiOn de da•••• y la tcanofecencia electr6nica de 

fondo• en todo el oiotema bancario, lo que pecmit• ofcecer oer•i 

cio• bancacio• en eaoa, ceali•ª' tcanoaccione• electc6nic•• y --

otros servicios. 

En este sector destaca el caso de TELEVISA. Esta empr~ 
" ha apcovechado lo• medio• tecnol6glco• paca amplia< y conooli 

3.2.4· sector Privado 

da< ou acti•idad en el tecceno de la co~nicaci6n maoiva, en e•-

pecial en el campo de la televioi6n. TOLBVIS> ha oido una de l•• 

'"~,ccucu<º '" ,,.,;,:__, dC P"' Moo<oyo Mo<Cin del Compo, '1ho' 

to, op. ctt, p. 83 
l9 ""'¡cu-'°"°'·" I• do ¡ ""''"""°''" y "'""'"''°º , ~oo6»cl,9C do 1" <of o<m2_-~" "'' ¡ 'º I "'°' "'"''º' "'. 1 %0 P. '°'. ,; '° """ wo """ '"" ¡p-

------------
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pocas organizaciones que han aprovechado la comunicación vía sa-

télitc, primero con el sistema INTELSAT y despu6s, con el siste-

ma More los, Pero no sólo eso. Además <le utilizar los sistemas de 

satélites existentes (para tr::insmitir su señal en el territorio 

nacional e incluso a nivel internacional), TELEVISA ha dado otro 

paso. En 1984 creó su propia compar'.ía de sat6lites, la "Pan Ame-

rican Satellite Corp" (PANl\MSAT), empresd que buscélr:í 

"construir, 1'1nzar y o¡xrar el primer sistema de s.:itélites 
subrc<Jional del hanisforio occident:.:il" (20) 

A través de la Pl\NAMSAT, TELEVISA buscará competir por el merca-

do .1'" las redes <le tch:visi6:-i, 1.:1 dc::1ancL:1 de lils instituciones -

gubernamentales, de las agencias informativas u otras organiza--

ciones que operen en el hemisferio occidental. ~ediante una se-

rie de t.5.cticas comA1-ciales, 121 ) la PANAl\SA'l' intentar.:í competir 

con las transnacionales de lu comunicación. como la IBM, la ATT, 

ITT y la GTE. 

TELEVISA ha empezado, también, a explotar otros recur-

sos tecnológicos. En la ciudad de México, algunas de sus instala 

cienes ya están recurriendo al cableado con fibra óptica para -

aprovechar las ventajas de este nuevo material 122 ) 

Otras empresas transnacionales (como la FORO, la GENE-

RAL MOTORS y CHRYSLER, principalmente), han instalado una serie 

••. ción m&.s detallada del desilrrollo inform,1 t ico de las organizaciones finan
cieras, cfr. Montoya Martín del Campe>, Alberto, op. cit, p. iaS-190 

20)Fern5ndez Christlieb, FStimn: "La nueva tarea de Azc~rraga: consolidar su 
empresil de satélites en EU"; en~, No. 511, 18 ag,,sto 1986, p. 24 

21)La PANAMSl\T, uor ejemplo, planea ofrecer precir•s b;:ijns, lci venta y/o ren
ta de trasp«ndeclores, y un.1 serie de facil id.:ides p.1ra los países latinoam~ 
ricanos y Universid.:ides del hemisferio. 

22)para más detalles, vid supru capítulo 2. 
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de plantas ensambladoras en nuestro país, sobre todo en la re---

gi6n norte. Estas pL:intas (que también L:lbrican motores), han si 

do equipadas con sistcm;:is ;:iutomatizados (CAD/CN·l), robots indus

triales y con sisro'X!s fle:-:ibles de producci6n. <23 l 

Otros sectores t;:imbién están utilizando estas innova--

ciones tecnol6gicas. En Naucalp;:in (estado de M6xico), existe una 

fábric;:i de tenis completamente equipada con sistemas CAD/CAM. En 

Durango, un importante grupo empresarial (el "Grupo Guadiana"), 

instaló una planta computarizada para el procesamiento de madera, 

y en Monterrey funcionan, una tortillería y una fábrica procesa

dora de lámina totalmente automatizadas.< 24 ) 

;:;n general, la informatización de la sociedad mexicana 

todavía es mínima. Diversos factores (tanto estructurales como -

coyunturales), se hiln conjuc¡¡¡do y !1an provocado una t:!Scusa y de-

ficiente explotación del potencial tecnológico, fcuto de la Ter-

cera Revolución Tecnológica. Entre estos factores, se encuentran 

las características del mercado nacional y la naturaleza de los 

diferentes agentes que integran este mercado. Estos factores son 

analizados a continuaci6n. 

23)Cfr. Becerril, l\ndrea: "Avance paulatino de la automatización de México"¡ 
en: r.a Jornada, 25 scptiembi:e de 1986, p. 1-4 (suplemento especial). El -
artículo describe las caracterlsticas que presentan las plantas d~ estas 
transnac;ionalcs ubiradas en Sonora, Chihuühua y S1.1ltillo, Coahuila 

24)P<:1ra m.'Ís detalles, cfr.: Mcrtens, Leon<:1rd: Empleo y las Recientes Innr.vc1~ 
ciones Tecnológicas: El planteamiento de un probl0ma de investigación, Mé 
xico, Pi:oc¡ramJ de las Naciones Unidas para el Desarrollo-Org.:mización In: 
ternacion,11 del Trabajo (PNUD-OIT), 1983, p. 17 
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3. 3. Mercado Nacionu~- de la Informá~ica 

En este apartado se estudian las características espe

cíficas que presentu el mercado nacional. La participaci6n diná

mica de diversos entes ha sido determinante para definir el rum

bo y el perfil o las características adoptadas por el mercado na 

cional. 

Entre los principales agentes que participan en el me! 

cado nacional informático, destaca la presencia de la Administr~ 

ci6n Pública Mexicana, como agente consumidor, y la de las emprQ 

sas productoras de bienes y servicios informáticos (BSI), en Pª! 

ticular las empresas transnacionales. 

3.3.1. La Administración Pública Mexicana 

La participación creciente y compleja del Estado en -

las diversas esferas de la vida social, provocó un crecimiento -

exponencial en los volúmenes de información procesados y maneja

dos por las instituciones públicas. Esta situación llevó a la Ad 

ministración Pública Mexicana -sobre todo a nivel federal- a bus 

car equiparse con los medios informáticos disponibles para poder 

cumplir con sus funciones en una forma mis productiva y eficaz. 

Se procuró el acceso a las nuevas tecnologías y el desarrollo de 

un mercado nacional de bienes y servicios informáticos (BSI) . 

Sin embargo, aún cuando la historia de México ha asig

nado un papel fundamental al Estado, en la promoción y conduc--

ci6n del desarrollo económico y social llegando, inclusive, a la 

participación directa en la economía (PEMEX, Ferrocarriles Naci~ 

nales, la Co~isi6n Federal de Electricidad, FERTIMEX y Altos HoE 

nos de México, son prueba de ello), en el mercado informático el 

sector público restringió su participación y se convirtió, bási-

~-------------...... ..._.. 
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camente, en un ente consumidor y regulador. 1251 Al parecer, la -

presencia -e intereses- del capital transnacional tuvieron un P! 

so especifico en la decisión del poder público. 

Como consumidor, el Estado Mexicano (a través, princi-

palmente, de la Administración Públicél Fedcrill), ha impulsado 

sustancialmente la creilci6n y desarrollo <lel mercado nacional in 

formático. Los diversos indicadores o variables disponibles (v.-

gr. el gasto en inform5tica, el parque informático instalado y -

el personal empleado), muestran la im:)ortancia del sector públi-

co, el cual ha pasado a ser el consumidor y usuario principal de 

la informática en el pa!s. Así, tenemos que, para 1Y30 

"el cons\.l!OO de la Administración Pública Federal representó 
aproxilredLur.ente el 25% del valor de los ingresos obtenidos 
por las eirpresas proveedor.:is de bienes y servicios irifonr.á
ticos." (26) 

La demanda del sector público lley6 a ser tan importante que al

gunas empresas dependían pr5cticamente de ella. 1271 

Respecto al parque computacional (o número de sistemas 

instalados), la Administración Pública Federal (APF), contaba, -

en 1980, con más del 50% del parque computacional del país. A --

raíz de la Nacionalización de la banca (1982) "este porcentaje 

se elev6 hasta 80% del total nacional" (281 Hacia 1983, las inves 

25)Este papel es ampliamente desarrollado en el ~apítulo 4. 

26)México-Secretaría de Progr.:unación y Presupuesto: La Informática y el Dere
cho México, SPP, 1983, p. 8 

27)Tal era el caso de la "NCR", empresa cuyas ventas al gobierno llegaron a -
representar el 85'b de sus ingresos. Las ventils al gobierno representaban, 
en promedio, el G0% de los ingresos de todas las empresas proveedoras. Cfr. 
Montoya Martín del Campo, Alberto, op. cit, p. 136. 

2B)México-Sccrctaría de Progrumación y Presupuesto: La Informática y el Dere-· 
cho; México, SPP, 1983, p. 8 
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tigaciones de la Secretarla de Programación y Presupuesto (depen 

dencia encargada de definir la Política Informática del Bstado -

Mexicano), señalaban que el parque computacional de la APF osci-

laba alrededor de 2435 unidades centrales de proceso, las cuales 

se encontraban distribuidas de tal manera que, el sector central 

poseía el 

''54% (del total); el sector paraestatal 37!.; el 7% para orga 
nisrros autóncrros, y un 25 p._i.ra los gobiernos estatal y mlUÜ:: 
cipal. "(29) 

A su vez, estas 2435 unidades centrales de proceso se encentra--

ban instaladas en 614 unidades informáticas, manejadas por las -

distintas entidades y dependencias de la APF. l 30) 

Por lo que se refiere al personal empleado en estas 

unidades de inform5tica, las mismas investigacionPs de la SPP 

arrojaban una "cifra de 20431 empleados ,cb los cuales el gobierno 

federal concentraba el 97.7%"( 3ll En este rubro, el sector de --

Hacienda y Cr6dito PGblico (donde se encuentra la Banca) , y el -

sector de Energía, Minas e Industria Paraestatal tienen una par-

ticipaci6n sobresaliente debido a la magnitud de los recursos in 

formáticos que manejan. Si se considera que, sólo cinco años 

atrás (1978), la APF contaba con 290 unidades de informática y -

empleaba a 10000 personas ~· (J::!) .::ntonces se podrá dimensionar 

en forma más precisa la presencia del sector pGblico en el terre 

no informático, así como su importancia creciente. 

29)Néstora Flores Salís: Participación de las Empresas Trnnsnacionales en el 
Desarrollo Informático de 1·3 Administración Pública Mexicana; México, UNAM
FCPyS (tesis licenci.'1tura), 1986, p. 54 

30)Sobre la distribución de estos equipos, vid infra Knexo II 

31)México-Secretarfo de Progrui11ación y Presupu.,sto: Inventario de Recursos 
Informáticos 1983; cit pos Nésrora Flores Salís, op. c1t., p. 59 

32)Cfr., la ponencia de Raúl Zepeda Chanona, en: La Informática a Futuro en -

~--------....... ._ 
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Otro indicador, el del gasto nacional en informática, 

confirma la importancia del sector público en este rubro. El ga~ 

to nacional en inforrn5tica ha crecido enormemente. De 2.4 millo-

nes de dólares erogados hacia 1960, el gasto nacional en informá 

tica alcanzó, en 1970, una magnitud del orden de los 30 millones 

de dólares. En el período que corre de 1970 a 1983, este gasto -

mostró altas tasas de crecimiento, manteniéndose con un 29% de -

crecimiento anual en promedio.(}}) En términos absolutos, el mo_!! 

to del gasto realizado en este periodo ascendió a cerca de 2500 

millones de dólares.().\) Si se torna en cuenta que, los recursos 

erogados por el sector pGblico mexicano han representado hasta -

el 601 (promedio), del Lotal del ~~sto nacional en informática, 

se podrá ubicar la importancia de las cifras anteriores. 

Asi pues, el sector público ha tenido un papel funda--

mental en el desarrollo del mercildo nacional de la informática. 

Este papel se ha mantenido corno una constante, desde la introdu~ 

ci6n de esta tecnología a nuestro país hasta nuestros días • 

. •. México; México, UNAM-SPP, 1983, p. 221 

33)Cfr., Montoya Martín cel Campo, A., op. cit, p. 144, y Néstora Flores So
lis, op. cit, p. 12 

34) Para observar el comportamiento de este gasto, vid infra Anexo III 
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3.3.2. Papel del Capital Transnacional 

Resultado del desarrollo histórico seguido por nuestra 

sociedad (sobre todo a partir de los años cuarenta, cuando la P2 

lítica econ6mica de "Sustituci6n de Importaciones" y, más tarde, 

el "Desarrollo estabilizador" definieron el rumbo de nuestra eco 

nomía), la economía nacional se ha visto aquejada por un proble-

ma estructural: la dependencia del exterior. Como elemento inte-

grante de este sistema económico, la industria informática no P2 

día ser ajena a esta situación. 

Surgidos bajo la sombra del capital transnacional, la 

organizaci6n productiva, la distribución y comercialización, las 

aplicaciones, y el mercado de bienes y servicios informáticos, -

fueron conformados por prácticas y esquemas externos, introduci-

dos por las filiales de las empresas transnacionales. De hecho, 

la informática penetró a Móxico por vía de estas empresas. (JS) -

El equipamiento de las organizaciones con tecnología informática 

significó erogaciones crecientes, debido, en gran medida, a que 

los bienes y servicios informáticos (BSI), eran adquiridos en el 

exterior. Así, tenemos que en 1968 

"la importación de equipos para la informática fue de 10 -
millones de dólares; en 1976 se cuadruplicó, y en 1978 se 
quintuplicó." (36) 

Desde finales de los sesenta, hasta 1975, todo el equipo informá 

tico se importaba del exterior, principalmente de EU. 

35) Por ejemplo, la IBM se ufana de haber sido la pionera en cuanto a la intrE_ 
ducción de BSI al país. Cfr. la ponencia de li.1 IBM presentada en: UNAM-SPP 
La Informática a futuro en México; México, UNAM-SPP, 1983. 

36)Mé:üco-Secretaría de Programación y Presupuesto: "El desarrollo de la In-
formática en México: problemas y alternativas", en Comunidad Informá~ica -
México, SPP, junio 1981, Revista No. 8, p. 11 
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Durante muchos ai'los, la principal actividad de las su~ 

sidiarias (o filiales) de las empresas transnacionales instala--

das en México, consistió en importar equipos, venderlos, rentar-

los y proporcionar asesoría y mantenimiento. Poco a poco, las e~ 

presas transnacionales empezaron a licenciar su tecnología. Fue 

así como los representantes de empresas tales como "Burroughs", 

"IBM", "NCR" y "Hewlett Puckard", comenzaron a distribuir y co--

mercializur equipo informático al interior del país. 

Desde sus inicios, el mercado nacionul fue monopoliza-

do por las empresas transnacionales. Hacia 1971, tres compafiías 

estadounid~~ses (entre las que sobresalía la IBM) , controlaban -

el 85% del mercado mexicano. Para 1977 

"más de las tres cuartas partes de las canput:adoras instala 
das en H~.xico (que representaban más del 97% del valor to-= 
tal del parque instalado), habían sido vendidas por campa-
filas estadounidenses o sus subsidiarias." (37) 

Entre 1978 y 1979, entre cuatro empresas (la IBM, Spcrry Univac 

Control Data y Burroüghs), captaban "el 93% del gasto en equipo 

informático del sector pdblico. ,,l 39 l Más adelante, en 1980 

"las eirpresas extranjeras realizaban el 76.5% de las ventas, 
tenían el 89.2% del capital social, el 66% del eirpleo y rea 
lizaban el 92% de las importaciones." (39) -

En ese mismo año, la participación de las empresas transnaciona-

les en el mercado informático nacional se encontraba distribuida 

de la siguiente forma: 

37)Montoya Martín del Campo, A., op. cit, p. 112 

3f})fléxico-Secretaría de rrogramación y Presupuesto: Diagnóstico de' la Infor
mfitica en México/1980; M6xico, SPP, 1980, p. 117 

39)ibid. También cfr. Montoya Martín del Campo, A., op, cit, p. 113 
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IBM 46% 

Sperry 13% 

Burroughs 8. 7% 

Control Data 7. 7% 

Digital Equipment 4. 3% 

NCR 4.1%. ! 40l Es decir, entre únicamente -

seis empresas controlaban el 83.8% del mercado informático nacio 

nal. 

La monopolización del mercado, la presencia hegemónica 

de la IBM, así como la ausencia de alguna industria nacional ca-

mo productor o proveedor significativo, fueron los elementos ca-

racterísticos de esos afies. Las funciones de las subsidiarias o 

representantes de las empresas transnacionalcs se orientaron ex-

clusivamente hacia la importación y comercialización de BSI. La 

alta concentración, así como la reproducción a nivel nacional de 

los esquemas y políticas seguidas por las empresas transnaciona-

les a nivel mundial, generaron efectos graves para la industria 

informática y para la economía nacional en su conjunto. !4ll 

Los esquemas de las corporaciones transnacionales con-

templan desde la producción, hasta la comercialización, pasando 

por la asignación de productos especiales en diversas regiones -

del mundo, el establecimiento de directrices sobre investigación 

40)Cfr. Heredia Rubio, Blanca, op. cit, p. 193 

4l)Baste con señalar, por ejemplo, la sangría financiera sufrida por el país 
en fechas recientes. "Durante los Últimos cu;:itro años (1983-1986), aproxi
madamente 7 mil empresas transnacionales se han estado llevnndo desde Méxi 
co por concepto de ganancias, intereses, regalías y otros pagos, una pro-
porción de 3.6 dólares por cada uno de sus inversiones." Agencias: "40\ de 
sus exportaciones pagó México por intereses en 1986"; en: La Jornada, 10 
marzo de 1987, p. 1-16. ·----
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y desarrollo, (421 las formas y fuentes de financiamiento y otros 

mecanismos. (43 l Estas prácticas se reproducen en la industria na 

cional. De esta manera, las filiales o subsidiarias de la IBM, -

( 4 4) la "UNISYS" , Honeywell, Dic1ital Equipment, Control Data----

(CDC), y NCR, representantes de las empresas líderes en el merca 

do estadounidense (el m5s grande del mundo), ejercen su hegemo--

nía y control sobre el mercado mexicano de la inform5tica. 

El tamaño de las empresas transnacionales, así como su 

control sobre el mercado, y sobre el funcionamiento -y manteni--

miento- de aquellos equipos que operan en puntos neurálgicos pa-

ra la soberanía nacional (v.gr., la banca, energía, petróleo y -

comunicaciones), han proporcionado a estas empresas una capaci--

dad de respuesta, que las ha llevado a asegurar su permanencia y 

su participación creciente en el mercado mexicano. El caso de la 

IBM, así como su papel frente a las disposiciones del gobierno -

mexicano son muestra palpable de esta situación. 

42)V.gr., las empresas transnacionales realizan gastos de ciencia y tecnolo-
gía en sus países ch.l origen. Después, las filiales o representantes de es
tas empresas pagan por el derecho de "transplant;:ir" los recursos tecnológi 
cos hacia aquellos países donde se encuentren operando. Mediante estos pa:" 
gos, las filiales desangran las finanzas de los países huéspedes y, al mi.:! 
rno tiempo, amortizan los ga5tos de l.:i oficinu matriz. Cfr., Fajnzylber, -
Fernando: "Reflexiones sobre Ciencia, TecnologÍ.;:i y Sociedad"; en: González 
Casanova, Pablo (coord): México ante la crisis; México, ed. Siglo XXI eds, 
1986 (2da. ed), vol. I, F· 288~J-19. 

43)Para una explicación m,'is umplLi del pupel y comportamiento de las empresas 
transnacionales en la industria infonnática nacional, cfr., Néstora !:'lores 
Salís, op. cit, particularmente el ccipítulo IV. 

44)La "UNISYS" (United Infonnation Systems), es resultaclo de la fusión entre 
la Burroughs y la Sperry. En el morcado mexic.::1no, la "UNISYS" buscar5 com
petir contr;:i la IBM, en especi.al en el campo de l.:i.s macrocomputadoras. Pa
ra :'15s detalles sobre esta fusión y sus efectos en el merc¡¡do mexicano, -
cfr., Mistretta, Mónica: "La computación se empareja" en: Expansión, vol. -
XIX, número 458, 4 febrero 1987, p. 33-36. 
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En 19Bl, el Estado Mexicano, a través de la Secretaría 

de Patrimonio y Fomento Industrial, instrumentó el "PROGRA/.IA DE 

FOMENTO A LA MANUFACTURA DE SISTE1·'.AS ELECTRONICOS DE COMPUTO 

SUS MODULOS PRINCIPALES Y SUS EQUIPOS PERIFERICOS" (PROFOMSEC), 

por medio del cual se buscaba estimular la participación del ca-

. l . 1 1 ' d ' ' ' < ' ( 451 d' d 1 pita nac1ona en a in ustr1a inrorm.1t1ca. Por me io e --

PROFOMSEC, el gobierno mexicano buscaba, entre otras cosas, re--

servar el área de microcomputadoras para aquellas empresas con -

inversión mexicana mayoritaria. Para 1983, el Programa ya había 

dado sus primeros frutos. En ese afio, 

"se habl'.a registrado ( ... ) 42 rnipresas, ¡.redaninando las de 
100% de capital nacion.:il (85%) especialmente dedicadas al -
campo de las microcarputadoras. "(•16) 

Sin embargo, en 1974 la IBM presentó un proyecto para 

realizar una inversión lOOi extranjera, destinada a la produc---

ción de microcomputadoras. En primern instancia, el proyecto fue 

rechazado en los primeros días de 1985. No obstante el rechazo, 

la IBM siguió presionando. Reestructuró su proyecto (sin modifi-

car las partes sustanciales), y volvió a presentarlo ante las -.-

autoridades mexicanas. El 24 de julio de 1985, el gobierno mexi-

cano autorizó a la IBM su proyecto para la producción de micro--

computadoras, contemplándose la instalación de una planta indus-

trial en Guadalajara, Jalisco, con una inversión 100% extranjera. 

La aprobación del proyecto de la IBM no sólo modificó 

las condiciones y escenarios previstos en el PROFOMSEC. Además -

de alterar la Polftica Informática en su conjunto, este hecho de 

45) Sobre este Programa se abundar& en el capítulo 4 

46) Néstora Flores Salís, op. cit, p. 37 
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mostr6 la capacidad de acción del capital transnacional, la cual 

orill6 al Estado Mexicano a redefinir su participación en esta -

área estrat~gica, y a aceptar la creciente injerencia de la iBM 

en el mercado mexicano. Otra de las consecuencias que acarre6 es 

ta decisión del gobierno Delamadridista, fue la de propiciar que 

otras empresas extranjeras buscaran ty en algunos casos, como el 

de la Hewlett Packard, consiguierant 47 l¡, la aceptación de pro--

yectos con un 1001 de inversión extranjera y(o el mejoramiento -

de las condiciones (v.gr. la seguridad y la rentabilidad), para 

invertir en México. 148 ) 

Las empresas transnacionales han buscado disminuir las 

tensiones provocadas por sus actos, y de paso legitimar su pre-

sencia en el ámbito nacional. <49
> Es el caso de la IBM y de ----

Apple, empresas que han realizado convenios con algunas institu-

cienes de educación superior para cooperar en la formaci6n de --

personal especializado, y para facilitar cierto tipo de equipo -

47)Cfr. el artículo "Hewlett Packard también 100'!."; el cual detalla las condi 
ciones de la autoriz.:ición gubernumental a est.:i empresa. En: Expansi~. Mé-: 
xico, vol. XVIII, número '1•16, del 6 de agosto de 1986. Asimismo, otras em
presas dedicadas a 1,1 f .:ibricac ión de computadoras, est.:iban esperando auto
rización p.:ira iniciar sus operaciones en México. Cfr, Fernández Vega, Car
los: "Según Lloycl's, Apple planea invertir en Monterrey"; en: La Jornada, 
14 mayo 1985, p. 11 

48)De hecho, el gobierno mexic.:ano h;1 establecido una serie de medidas favora
bles para el capital externo. Junto con una flexibilizada legislación na-
cional, el afio pasado ''les ilbri6 otra atractiva puerta a travªs del canje 
de acciones por deuda externa a precios de oferta". Cfr.: "40% de sus ex-
portaciones pagó México por in te reses en 1986"; en: La Jornada, 10 marzo -
de 1987, p. 1-16. También, cfr., Rodríguez Gómez, Javier: "Eliminan más -
restricciones a lu inversión extr.:injera"; en: La Jornada, JO agosto 1986, 
p. 1-12; y Rodríguez Górne;,:, Javier: "Dccret,rn ·la compra -extranjera de ac-
ciones en empresas mexicanc¡s"; en: La Jornada, J septiembre de 1986, p. 14 

49)Por ejemplo, el proyecto de L:i IBM causó malestar entre los industriales -
mexicanos, p;irticularmente de ;iquellos que se habían acogido al PROFOMSEC. 
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informático a tales instituciones. (SO) 

En términos generales, el capital transnacional ha ju~ 

gado un papel de primer orden en la orientación y desarroilo del 

mercado nacional informático. El caso de la IBM es prueba de 

ello. Evidenció que el capital transnacional está dispuesto a -

actuar en la medida en que sient~ afectados sus intereses y con-

diciones de reproducción. El Estado Mexicano se ha visto en la · 

necesidad de reconocer esta situación al momento de formular su 

Política Informática. 

50) V. gr., la Apple ha establecido convenios con el Tecnológico de Monterrey, 
en relación a desarrollo de personal, servicios y aplicaciones informáti
cas. Asimismo, el Tecnológico de Monterrey fue invitado por Apple para -
participar en "la formación del consorcio 1.:i tinoamericano de uni versida-
des (entre las que se encontrarí.:in, entre otras, las de Cornell, Prince-
ton, Harv.:ird y Stanford), con la finalidad de estructurar un sistema de -
computadoras para L:: cduc.:ici6n superior." Fe!'.'niíndez Vega, Carlos: "Según 
Lloyd's, Apple planea invertir en Monterrey" en: La Jornada, 14 mayo 1985 
p. 11. Por su parte, la IBM ha firmado acuerdos con el Instituto Tecnoló
gico de Estudios Superiores de Occidente (ubic.:ido en Guadalajara), para -
desarrollar un sistema de alto rendimiento y bajo costo, y para capacita
ción de personal. Cfr.: "La IBM y el ITESO signaron un convenio sobre coro 
putación"; en La Jornada, 25 febrero de 1987, p. 10 (s.a.). Además, en _:: 
abril de 1987, la miAM inauguró un laboratorio de diseño y manufactura -
asistido por computadora (CAD/CAH), el cu.:il "se constituyó con aportacio
nes de la IBM de México ( ... ) (mediante un convenio de comodato que inclu
ye) equipo y asesoría técnicil de illto nivel ( ... ) y 262 microcomputadoras 
para apoyo a la ensei\.:inza y la investigación." "Mayor infranstructura y -
mejor servicio en el 5re.:t de cómputo"; en Gaceta UNAM, octava época, vol. 
III, No. 21, 6 abril 1987, p. 1-30. 
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3.3.3. El Capital Nacional 

La presencia de las empresas transnacionales, aunada a 

la debilidad estructural del capital nacional, son factores que 

han condicionado la participación de este último en la informáti 

ca nacional. En gran medida, la actividad del capital nacional -

se había limitado a la importación de equipos ensamblados o de • 

m6dulos integrados de ensamble sencillo. Respecto a su particip~ 

ci6n en el desarrollo tecnológico, 

"la contribuci6n financiera del sector privudo al desarro-
llo tecnológico es muy reducida, sierdo prácticamente nula 
en las pcque11as y nmianas anpresus. (Por su parte) , las -
gran:les eiipresas (n-c:<icanas) prefieren ¡:iagar regalías por -
tecrolcx;ías in'fX)rtadas" (51) 

La aportación d~l ~ector ¡:ir1vado al desarrollo científico y tec-

nol6gico nacionill ha sido tan pequeña, que del gasto total que -

el país destina a este rubro (0.6% del PIB(S 2)), la iniciativa -

privada s6lo cubre el 4% del mismo. (S 3 l 

En cuanto a la integración de una infraestructura pro-

ductiva, la participación del capital nacional también ha sido -

limitada. Mientras que las compañías transnacionales se convir--

Sl)México-Conscjo N.:icio11al de Ciencia y Tecnología: P>:oqi:aiua N.:icional de De
sarrollo Tecnológico y Científico 1984-1988; México, CONl\CY1', 1984, p. 70 

52)En sí mismo, este porcentaje no cubre siquiera el U del PIB, que reco-.:.
mienda la ONU par::i los países con un gr,1do de desarrollo semejante al --
nuestro. En contrapartida a esta situ.ición, los países altam<"te inclus--
trializados destinan cifras mucho m5s altas: "Jap6n 2.11; Inglaterra 2.2%, 
EU 2.4i y la URSS 4.6\" de su respectivo Producto Interno Bruto. Ibid. 
También, cfr, l'ajnzylber, Fei:nanJo, op. cit. p. 298 

53) Para darnos una idea del si<Jnificado de este dato, baste señalar que "en 
países con avanz,iclo deo;arrol lo tecnolÓ<J ico, las empresas privadas aportan 
cifras mucho m5s alt;:is; por ejemplo, en Suiz::i Bll't; Alemani::i Federal 60%; -
Suecia SO\; Ie1laterra y EU 40\; y Fr.:inci::i JO\". México-Consejo Nacional -
de Ciencia y TecnologL1: ~rograma Naciona 1 de Desarrollo Tecnol6gico y 
Científico 19!34-1988; M6xico, CONl\CYT, 1984, p. 25 

_ ........... -------------~-



-------------~ 
- 10 7 -

tieron en proveedoras de insumos críticos, las empresas naciona

les se dedicaron a importar tecnología y a cubrir las necesida-

des marginales (aquellas no cubiertas por el capital transnacio

nal), del mercado local, tales como la producción de equipo para 

comunicaciones, aparatos eléctricos y el ensamblado de componen

tes electrónicos de bajo nivel tecnológico. 

Algunas empresas con un 100% de capital nacional, ere! 

das durante la década de los setenta, alcanzaron logros notables 

en los primeros años de la década actual, principalmente en el -

!rea de microcomputaJoras y minicomputadoras. 

En general, la participación de los empresarios mexica 

nos en esta industria estratégica, es pequeña y marginal. Esto -

obstaculiza la formación de un sistemil productivo más integrado, 

con mayor autonomía tecnológica y con mayor capacidad para incoE 

porar insumos nacionales en los biel"'es y servicios informáticos -

terminados. Ante los nuevos escenarios que plantea la moderniza

ción econ6mica, el sector empresarial deber<í modificar su parti

cipación sustancialmente, si es que quiere ocupar un espacio en 

la definición del desarrollo informático nacional. 
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3.3.4. Otros Agentes 

Para concluir este apartado referido a los agentes que 

participan en el mercado nacional informático, se hará menci6n -

de otros ¡¡ctores que forman parte de la comunidad informática. -

Entre estos agentes se encuentran: 

- Institutos de Investigación.- Como el Instituto de Invcstiga-

ciones Eléctrk'ls de la CFE; el Instituto Mexicano del Petr6-

leo (de PEMEX); el Instituto Nacional de Astrofísica y Opto· 

electr6nica (lNi'.OE), ubicado en Puebla, y los diversos institu 

tos de la UNAM, como el de Física (que tiene un órgano descon

centrado en Ensenada, Baja Cal.), y el <le Ingeniería. También 

en este inciso, es oportuno destacar a la "Fundación Arturo -

Rosenblueth". Esta fundación es una de las instituciones inde~ 

pendientes más prestigiadas en materia de computación. DesarrQ 

lla tecnología y es la única que imparte programas de posgrado 

en computación aplicada a la educación, la medicina, inteligen 

cia artificial, ciencias de la computación y auditoría inform! 

tica. Es, además, consultora de varias Dependencias y de empr~ 

sas pi·ivadas. 

- Cámaras Industriales y Comerciales.- Entre las que destaca la 

Cámara Nacional de la Industria Eléctrica y de Comunicaciones 

Electrónicas (CANIECE); 

- Asociaciones Profesionales.- Como la Sociedad Mexicana de Com

putación en Educación. 

- Instituciones de Educación Superior.- Como la UNAM, que impar

te diferentes especi1lidades relacionadas con la Informática -
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en sus diferentes escuelas y facultades. (S 4 l El Instituto Poli 

técnico Nacional es otra institución importante en este ~mbi-

to. (55) 

- Org~nismos Intcr~acionale~.- Como la IBI. En 1980, por resolu

cién de la Asamblea General de la Oficina Intergubernamcntal -

para la Inform5tica (IBI, por sus siglas en inql.és), se acor-

d6 la creación del "Centro Re<üonal para 1\mérica Latina y el -

Caribe" (CREALC), el cual funciona como órgano regional de la 

IBI. Desde su fundación, el CREALC ha realizado sus activida--

des en la ciudad de M6xico, y es apoyado por el gobierno naci~ 

nal. Las funciones encomendadas al CREALC de la IBI son las de: 

"Asistencia técnica en niateriu de Inforn1<itica, particular
rrente en ¡:;olític;:ir; gcr.crnles en la materia, así corro en -
aplicilciones concretas de ésta en lct gestión p(tblica, para 
cada lID'.) de los países del área que lo soliciten; 
( ... ) prarover el desarrollo de progrilllU.s de investigación 
en materia de Infonnática, oricnt.:1dos hacia las n<Xesida-
des de la Mrni.nistración Pública Mexicana y de otras hlnú
nistraciones del área; 
( ••• J reunir, analizar, evaluur v difundir los conocimien
tos, información y experienciils que se realicen en el cam
po de la inform.:'itica, (y) 
( ... ) asesor ar, pmrove r y, cuando sea necesario, recaren
dar cualquier acción de carácter nacional o internacional 
en esta materia."(56) 

- Otros usuarios de la tecnología informática. 

54)El caso m~s reciente es el de la Facultad de Contaduría y Administración, 
donde en 1985 se creó la Licenciatura en InformSticu. Cfr. UNAM-FCl\: Plan 
de Estudios 85 de la Licenciatura en Inform.ítica; México, UNAH-FCA, 1985 

55) Sólo baste con recordar que, fue en el IPN (en su centro de cálculo), don 
de se estableció el prim<H programa de estudios a nivel posgrudo sobre _:: 
computación electrónic,1. 

56) "Resolución No. R/07 de la l\s~mblea Gener,ll de la IBI (J!ür la cual se es
tablece el CREllLC). Roma, 11-14 noviembre ele 1980". Cit pos. México-Secre 
ta ría de Programación y Presupuesto: Comunidad InformSt ica, rev bLa # 7, -
marzo 1981, p. 38,39. 



- 110· -

3.4. Características del Mercado Nacional de Informática 

Para finalizar el presente capítulo, en este apartado 

se redondean las ideas expuestas en relación al mercado nacional 

informático. 

La tecnología informática fue introducida al mercado 

r.iexicano por las empresas transnacionales. A partir de la década 

de los setenta, esta tecnología tuvo una difusión alta en nues-

tro país. <57 l La presencia de las corporaciones transnacionales 

(sus filiales o re?rcsentantes), ha sido determinante en la defl 

nición del rumbo tomado por el mercado mexicano. La producción -

de bienes y servici is inforr.1áticos (BSI), fue monopolizada por -

el capital transnacional (con la IBM a la cabeza), quien reprod!:!_ 

jo sus patrones de comportamiento corporativo (definidos ?OC la 

casa matriz), y los esquemas de dependencia econ6mica-tecnológi-

ca al interior del mercado mexicano. Estas directrices transna--

cionales marcaron el camino seguido por la informática nacional. 

Las consecuencias de esta relación dependiente y mono-

pólica fueron negativas para el mercado mexicano. Estos efectos 

se tradujeron en la importación de equipos, dependencia tecnol6-

gica; venta y/o renta de equipo y tecnología obsoletos y a pre-

cios altos; descapitalización de la economía; deformación y ato

mización del mercado nacional (SS); la orientación de la deman-

57) "Entre 1970 y 1983 {este mercado informático), registró una tasa de creci 
miento anual de 29'i. en promedio". Montoyil Martín del Cumpo, Alberto, op. 
cit., p. 144 

58) V. gr., en 1979 "se vendíun en !·léxico 140 de los 235 modelos de computado 
ras diferentes que se ofrecían o:?n el mercado mundial". !·!éxico-SPP: Diag-:: 
nóstico de la Informática en ::é:<ico/1980; México, SPP, 1980, p. 72. Entre 
otras consecuencias, la atomización del mercado dificulta la creación de 
una demandu grande y permanente. 
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da (mediante las estrategias de "ventas atadas" y de "mercado --

cautivo"); la utilización subaprovechada o deficiente de la tec-

nología informática (las tareas administrativas han llegado a re 

presentar el 85J. de las aplicaciones de esta tecnología 159 1¡ y, 

en general, en la obstaculización del desarrollo de una indus---

tria inform.:ítica n.:i.cionwl. 

En la industria informática, la presencia del capital 

nacional ha sido reducida, y orientada hacia la producci6n de --

mercancías marginales, no consideradas por las empresas transna-

cionales. Esta ?articipación débil ha repercutido en la investi-

g~ción y desarrollo tecnológico. Se carece de una infraestructu-

ra científico-tecnológica cap.:i.z de alcanzar (al menos en el cor-

to plazo), el objetivo de autodeterminación tecnolGgic.:i. pl.:i.ntea-

do en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, y retomado por -

el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y Científico. (&O} 

El sistema nacional de ciencia y tecnología ha estado 

poco vinculado al aparato productivo. (Gl} Las limitantes de este 

sistema han impactado en la educaci6n, donde la formaci6n de peE 

59)Cfr., Quibrera Matienzo, Enrique: La Informática Nacional. Primeras Aproxi
maciones; México, UAM-Xochimilco (mimeo), 1984, p. 109. 

60)Cfr. México-Poder Ejecutivo Federal: Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988; 
México, SPP, 1983, p. 377-384 (política de desarrollo tecnológico y cientí 
fice). También, cfr.: México-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología: Pro
grama Nacional de Desi.lnollo Tecno16gico v Científi.co 1984-1988: México-;-: 
CONl\CYT, 1984. 

6l)No obst~nte lo anterior, las 1ctividades de algunas instituciones de educa 
ción superior est5n tri.ltando de revertí« esta tendencia. Es el caso de la
UNAfl, donde se logró obtener una aleación nueva (el "ZINAT,CO"), y además -
se desarrolló el prototipo de una computador¡¡, denominada: "AHR" (Computa
dora de Arquitecturas lleterárqu iccis Reconfigurables). La Universidad de 
Puebla, también, logró desarrollar el prototipo de una microcomputadora -
(la "Turing 850"), contempl.:indo la producción en serie de este sistema. So 
bre esto, cfr., Guevara, Sergio y Sernino, Francisco: "'I\Jri.ng 850, desarr~ 
llo de una microcomputadora"; en Ciencia y Desarrollo; México, CONl\CYT, -
año XII, número 72, enero-febrero 1987, p. 131-140. .. 
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sonal especializado en el área de informatica ha sido insuf icien 

te. En cuanto a los productores de BSI, éstos han extendido su -

radio de acción, y prácticamente, la educación y la capacitación 

informática corre a cargo de ellos. (62 ) 

La concentración y la centralización constituyen otros 

de los rasgos característicos de la informática en el país. En -

términos geográficos, la zona metropolitana de la ciudad de Méxi 

co, y las ci udadcs de Guada laj ar.:i y Monterrey (es dcc ir, las ---

principales zonas de desarrollo social y económico del país), -

concentraban más del 9Di de la capacidad de cómputo instalada} 63 1 

Por sectores, el sector público (la banca incluid.:i) y el sector 

industrial registraban una concentración alta de recursos infor-

máticos. Bste fenómeno centralizador se reproducía en los aspee-

tos de producción y distriuuci6n de BSI, y en la ubicación geo-

gráfica de los centros educativos. <
54 l 

En relaci6n al sector público, si bien su papel se ha 

limitado -básicamente- al de agente consumidor de BSI, su tama--

ño, así como su capacidad de compra han fungido como motores di-

namizadores de la industria y del mercado informáticos. Con sus 

62)Un estudio de la SPP (realizado en 1977) mostró que la principal fuente 
de educación en México, para el personal informático, han sido los provee
dores de los equipos de cómputo, y en particular la IBM, que ha participa
do con el 67i del total ( ... ) siguen las escuelas privadas de tipo comer-
cial con el 23%, y luego las instituciones universitarias con el 201>"; Mé
xico, SPP; Dbqnóstico de la Informática en México/1980; México, SPP, 1980, 
p. 80. Aunque el dato no está debidamente actualizado, sí da una idea aceE 
ca de L1 situación prevaleciente en este terreno, así como de sus tenden-
cias . 

63) ibid, p. 125 

64)V.gr., "en el DF y en el estado de México se localiz.:i el 35\ de los pro-
gramas (de educücíÓn informática); en Nuevo León el 15% y en Jalisco el 7%" 
Montoya Martín del Campo, Alberto, op. cit, p. 8 del anexo. 
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problemas específicos (V.gr. la racionalización del gasto y de -

los recursos informáticos, deficiencias en la planeación del de

sarrollo informático, incompatibilidad de la información genera

da por las dependencias, y diversidad de intereses, entre otros), 

la l1dministración Pública Federal es, sin lugaL· a dudas, el más 

importante de los usuarios de la informática en el país. 

En el <irea de la normatividad, la participación del Es 

tado Mexicano en materia de informática es reciente. El escaso -

desarrollo ocurrido en este terreno no había hecho necesaria la 

formulación de una política global, nacional, sino sólo la emi-

si6n de algunas normas referidas a aspectos comerciales y al de

sarrollo de personal especializado. 

El crecimiento de la actividad informática (que se pr! 

sent6 a partir de la d6cada de los setenta), volvió complejas -

las relaciones establecidas entre los diversos agentes informát.!_ 

cos. El desarrollo informático que tuvo lugar en el seno de la -

sociedad mexicana (con los perfiles explicados) , fue haciendo ca 

da vez más evidente la necesidad de contar con una Política In-

formática integral, de observancia general y a nivel nacional. -

El análisis de esta Política Informática es, precisamente, el ob 

jeto de estudio del capítulo siguiente. 



CAPITULO IV 

LA POLITICA INE'ORMATICA 

DEL ESTADO MEXICANO 
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El desarrollo informático alcanzado por el país en --

los años recientes generó la necesidad de regular las activida-

des vinculadas, de una u otra manera, con la tecnología inform! 

tica. El presente capítulo tiene como objetivo central el de --

analizar el desarrollo histórico, así como la situación actual, 

de la Política Inform~tica definida e instrumentada por el Est~ 

do Mexicano. 

4.1. Política Inform§tica. Concepto 

Antes de entrar de lleno al tema central de este capf 

tulo, es conveniente precisar el concepto de Política Informáti 

ca. Este concepto, dicho sea de paso, ha sido desarrollado y 

adoptado por la propia Administración PQblica Mexicana. Para 

efectos de este trabajo, el concepto de Política Informática se 

entiende como 

"el conjunto de medidas y acciones que a través de instru
~.entos disponibles influyen en el desarrollo y m:::x:lelo de -
la aplicación de la tecnología informática". (1) 

La concepción de esta Política Informática, así como 

el desarrollo histórico de la "capacidad administrativa"( 21 , y 

del marco jurídico en el cual se ha desenvuelto aquélla, son es 

tudiados a continuación. 

l)México-SPP; Política Informática Gubernamental¡ México-Secretaría de Pro
gramación y Presupuest0, 1979, p. 14. 

2)Se retoma el concepto de A. Carrillo Castro según el cual, la capacidad -
administrativa se entiende corno "el potencial institucional y operativo -
que permite ir instrumentando, en la praxis social, los objetivos social
mente aceptados y jurídicamente consignados en la Constitución Política -
del Estado a que se refier¡¡ el análisis". carrillo Castro, Alejandro: La 
Reforma Administrativa en México¡ México, ed. Porrúa, 1980 (2da. ed.);'TQ 
rno II, p. 19. 
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4.2. Desarrollo Histórico de la Organización Administrativa y -

del Marco Jurídico Relacionados con la Política Informáti-

La regulación de las aplicaciones, alcances e implic~ 

ciones de la tecnología informática en el país data de años re-

cientes. Todavía, en la década de los sesenta no existía una p~ 

lítica, un plan o programa de carácter global y de alcance na--

cional, que orientara o regulara la actividad y las relaciones 

generadas a partir de la utilización de la informática. Durante 

los setent.:i, el crecimiento informático .:ilc.:inzado por el país -

fue haciendo cada vez más evidente la necesidad de contar con -

un marco normativo en este terreno. 

Durante la década de los setenta, el sector público -

sufrió cambios importantes. En este período, los gobiernos de -

Luis Echeverría Alvarez (1970-1976), y de José López Portillo -

(1976-1982), impuls.:iron fuertemente el proceso de Refonna de la 

Administración Pública Mexicana. 

Al asumir la presidencia de la República, Echeverría 

Alvarez mostró interés por los estudios que la "Comisión de Ad-

ministración Pública" (CAP), había realizado. La CAP fue creada 

en 1965, y dependía de la extinta Secretaria de la Presi--

dencia. Los estudios que realizó la CAP 

"cor.dujerm a la formulación de un diagnóstico que se emi
tió bajo el titulo de: "Informe sobre la Jldmll1istración PÚ 
blica" (3) -

Los estudios realizados por la CAP constituyeron antecedentes -

importantes en el proceso de Reforma Administrativa promovido -

3) ibid, p. 45 
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por el gobierno echeverrista durante su gobierno. 

Como resultado de este trabajo, se promulgaron dos --

acuerdos presidenciales: 

"el del 28 de enero y el del 11 de marzo de 1971, que fi
jaren las bases o¡::erativas ( ... ) dcl Proorama de Rcfo01lc1 
h:lministrativa del Ejecutivo Fedcr;:il". ( .¡) 

Asimismo, el l~ de febrero de 1971, se creó la Dirección Gene--

ral de Estudios Administrativos (DGEA), como órgano dependiente 

de la extinta Secretaría de la Presidencia. La DGEA sustituyó a 

la CAP y retom6 las investigaciones y los proyectos de esta uni 

dad administrativa. 

La presencia de estas circunstancias (la existencia 

de voluntad política para impulsar la Reforma Administrativa, y 

el aprovechamiento de la experiencia de la CAP), permitieron al 

gobierno echeverrisla establecer 1as Bases Para el Programa de 

Reforma Administrativa del Poder Ejecutivo Federal 1971-1976. 

Las Bases Para el Programa de Rcforr.ia Administrativa 

consideraban once programas, b;:ijo los cuales se agruparían las 

acciones definidas en este proceso de reforma. Uno de estos pr2 

gramas, el IX, se refería a la cuestión informática dentro del 

sector pt:íblico y se intitulaba: "Racionalización del Sistema de 

Procesamiento Electrónico de Datos". Dicho programa ten:ía como 

objetivo central el de 

"optimizar, racionalizar y canpatibilizar la adquisición, 
instalaci6n y utilización de los recursos con que cuenta 
el sector público en materia de procesamiento electrónico 
o informática, para auxiliar a dinamizar y mxlernizar la 
actividad de la administración pública, logrando al misro 
tiaupo una mayor productividad del gasto público en este 
renglón". (5) 

4) Idem, p. 47 

5) México-Secretaría de la Presidencia: Bases para el Programa de Reforma Ad 
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El programa de "Racionalización del Sistema de Procesamiento --

Electrónico de Datos" contenía una introducción, la cual sefial! 

ba -a manera de diagnóstico- las características que presentaba 

el manejo de la informática en la Administración Pública. Entre 

otros aspectos, el documento mencionaba la falta de planeación 

en la adquisición y manejo de los recursos informáticos existen 

tes en el sector público; el hecho de que cada Entidad del sec-

tor pQblico realizara en forma individual las negociaciones con 

el proveedor de bienes y servicios inform5ticos; la falta de --

"estudios de f uctibi lit!ad" para instalar equipo de cómputo, y -

otros prob1-emas. 

La parte introductoria del programa aludido llegaba a 

una conclusi6n importante: 

"no existe (inicios de los 70) , ni se ha diseñado aún, el 
conjunto de ¡:cU:ticas que permita ul sector público regu
lar la utilización de los sistesras y equi¡:cs con que cuen 
ta; actualizar y desarrollar los recursos humanos que se
requieren en lilS diversas especialidades de la infonnáti
ca; orientar el debido tratamiento de los problenas de la 
administración pública en este camr:o, y anronizar y nor-
mar, en su caso, el manejo eficiente de los sist61las, ar
chivos e infonnación disponibles". (6) 

Es decir, al iniciarse la década de los setenta, ya se observa-

ba la falta de un marco normativo (Y/o de un ente regulador), -

que permitiera el manejo unificado y/o coordinado de los recur-

sos informáticos con que contaba la Administración Pública. 

El Programa aludido estaba integrado por tres subpro-

gramas, cada uno de los cuales contaba con sus propios objeti--

vos. El estudio de estos objetivos es sumamente interesante, ya 

... rninistrativa del Poder Ejecutivo Federal 1971-1976; México, Secretaría de 
la Presidencia (DGEA), 1973 (2da. ed.), p. 152. 

6)ibid, p. 152. 
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que muestra la riqueza y los alcances de las propuestas conteni 

das en este programa. 

El primero de los subprogramas ("Subprograma de Mejo-

ramiento de la Organización, Operación y Funcionamiento del Sis 

tema de procesamiento Electrónico de datos del Sector Público"), 

tenía como objetivos: 

- Integrar el Comité Técnico Consultivo de Unidades de Sistema-

tización de Datos del sector pdblico. Por medio de este Comi-

té se buscaría abrir un espacio a la participación de los di-

versos agentes involucrados en la función inform6tica; 

- elaborar el diagnóstico, y la evaluación, del funcionamiento 

de las Unidades de Sistematización de Datos (USO), del sector 

público, así como la formulación de recomendaciones para mej2 

rar su operación; 

- publicar guías técnicas sobre la organización y funcionamien-

to de las USD y, algo muy importante: 

proponer alternativas sobre la organización e integración 
de un organism::i nonnativo que coordü1e la política del -
sector pGblico y, en su caso, la nacional, en materia de 
sistematización de datos o informática". (7) 

Este último objetivo evidenciaba la necesidad -ya reconocida-de 

un órgano regulador de la función informática. 

El segundo de los subprogramas ("Subprograma para Pr2_ 

piciar el Intercambio de Recursos entre las Entidades Públi----

cas"), proponía llevar a cabo un diagnóstico, un análisis y ev~ 

luación de los recursos materiales y técnicos con que contaban 

las USO del sector público federal. Estas actividades buscaban 

7)idem, p. 153. El subrayado es mío. 



- 120 -

crear condiciones para un posterior intercambio de recursos in-

formáticos entre las diferentes Entidades y Dependencias de la 

Administración Pdblica Federal, así como con los estados y muni 

cipios de la Repdblica. Se buscaba,tambi6n, la unificación de 

criterios para la organización de las bases de datos. 

El tercero de estos subprogramas ( "Suqrograma pura -

Planear, Desarrollar y A<lminis tra r con criterios uniformes los 

Recursos Humanos especializados en computación e Informática -

del Sector Pdblico"), buscaba 

"levantar un inventario de los recursos huronas con los -
que cuent.:i el sector pdblico (inicios de los 70), en irate 
ria de j nformática y planear las necesidades futuras". (S) 

Este subprograma proponia, tambi6n, elaborar recomendaciones p~ 

ra optimizar la administración del personal relacionado con lá 

función informática. 

El Programa proponía, en general, cuatro mecanismos 

para instrumentar las propuestas formuladas. Dichos mecanismos 

eran los siguientes: 

1) "El Comité Técnico Consultivo; 

2) La Unidad Normativa Central; 

3) La Unidad de Apoyo técnico, y 

4) La Unidad para el Desarrollo de Recursos Humanos~ (9) 

Cada uno de estos mecanismos ~e orientaría hacia 

las funciones informáticas consideradas como más importantes: 

participación de los agentes directamente involucrados_; plane~ 

ci6n y regulación; servicio y apoyo técnico, y administraci6n 

de personal. ( 1 O) 

B) ibid, p. 154 
9) ibídem, p. 155 
1 o¡ Aquí cabe rescatar el hecho de que el Programa asignaba a la "Unidad de 

Apoyo Técnico" un carácter operativo, es decir, dedicuda a la investig!:_ 
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Respecto a la Unidad Normativa Central, ésta podría -

constituirse 

"a nivel de coordinaci6n ¡:x:ir una oomi si6n mixta, integra
da por los funcionarios de los entidades que controlan el 
gasto públioo y el gasto tccnolégia:i, a:rno son la SHyCP, 
la Secretada del Patri.rronio Nacional, la Secretaría de -
la PrcsidenciLl y el CON.l\CYT". { 11) 

La Unidad Normativa Central podría adscribirse -segGn 

el programa- a la<:>:< Secrct.:arL:i de la Presidencia, o bien, traba--

jar en forma aut6noma. 

Las ideas presentadas en el programa de "Racionaliza-

ción del sistema de procesamiento electr6nico de datos", forma-

ron parte de los primeros planteamientos explícitos, sistemati-

zados, que se hicieron en materia de inforrnStica y con miras a 

ser aplicados a nivel general en la APF. En el curso de la déc~ 

da de los setenta, varios de estos planteamientos fueron recup!::_ 

rados e instrumentados conforme a su concepción original. 

En diciembre de 1971, la Secretaría de la Presidencia 

(impulsora principal de la Reforma Administrativa), organizó la 

"Primera Reuni6n de Trabajo de los Jefes de Unidades de Sistema 

tizaci6n de Datos del Sector Público Federal". (l 2) Durante esa 

reunión, se elaboraron una serie de recomendaciones, las cua---

les, aparte de retomar en sus aspectos centrales las ideas ver-

tidas en el programa de "Racionalización del sistema de Procesa 

... cion y desarrollo, desarrollo de una tecnología informática nacional, con 
sul toría técnica·{, en su caso, dar(a servicio de procesamiento electróni: 
co de datos a las L'ependenci3s y organismos del sector público que lo so
liciten." ibidem 

11) ibid 

12)celebrada los días 9, 10, 11 de diciembre de 1971, en Atlihuetzia, Tlax
cala. 
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miento Electrónico de D3tos", descendieron en el nivel de aná--

lisis y aplicaci6n, e hicieron señalamientos cada vez más con--

cretos en cuanto a la adquisición y administración de bienes y 

servicios informáticos, y a la administración y desarrollo de -

personal. 

Uno de los documentos surgidos de esta reunión, las -

Recomendaciones Concretas de Reforma Administrativa de Aolica--

ción General en Materia de Sistematización de batos para el ---

Sector Pfiblico Federal, retomó las ideas manejadas con anterio-

ridad en relación a: 

- la creación de un organismo, "formado por especialistas en i!! 

formática ( ... ) que preste asesoría técnica y apoyo a las De

pendencias del Sector Pfiblico Federal"; (l]) 

- el establecimiento de políticas generales en informática para 

la APF, tendientes a normalizar y homogeneizar el manejo de -

la información, así como su procesamiento y entrega; 

- la elaboración de programas de educación y sensibilización en 

materia de informática, destinados a los altos funcionarios; 

y 

- la publicación de guías técnicas. 

En materia de adquisiciones, el documento recomendaba 

una estrecha coordinación entre la SllyCP,la ex Secretaría del Pa-

trimonio Nacional, la de la Presidencia y el Consejo Nacional -

de Ciencia y Tecnología, con el fin de garantizar la aplicación 

13)México, Secretaría de la Presidencia: Recomendaciones concretas de Refor
ma Administrativa de aplicación generai en materia de sistematización de 
datos para el Sector Público Federal, cit pos: Lozano de !caza, Arturo: 
Notas Introductorias al estudio de los sistemas de información para la -
Administración; México, UNAM-FCPyS, 1981, p. 53 (apéndice) 
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de las políticas referidas a la adquisición de bienes y servi--

cios informáticos. Planteaba, también, la necesidad de utilizar 

la capacidad de compra del sector público para mejorar las con-

diciones de r.ompra de BSI. Para ello, se recomendaba la elabora 

ci6n de 

"contr;:itos tipo par;:i el Sector Pllblico Fcder¿¡ l en materia 
de adquisiciones, en los que se incluyan los requisitos -
núnirros que deru runplir el proveedor" . (14) 

El documento recomendaba, asimismo, la creaci6n de un directo--

rio de proveedores de BSI. En cuanto a la administración de pe~ 

sonal, el documento referido recomendaba la elaboración de un -

program¿¡ para la formación y desarrollo de especialistas en in-

formática, con el fin de cubrir los requerimientos de las USO -

del sector público federal, así como las del ¡.><1.ls en general, -

en materia de educaci6n informática. Otras recomendaciones del 

susodicho documento buscaban: 

- Investigar los efectos de la centralización o descentraliza--

ci6n del procesamiento electrónico de datos; 

- que la Secretaría de la Presidencia creara y mantuviera actua 

lizado un directorio de las USO existentes en la APF, y 

- la promoción y difusión de bibliografía relativa al área. 

Los Aspectos Mínimos que Deberán Contemplar los Pro--

gramas Internos de Reforma Administrativa ~n el Area de Siste--

matización de Datos oara las Entidades del Sector Público Fede-

ral, fue otro de los documentos elaborados en aquella reunión -

de jefes de USO de la APF, celebrad¿¡ en 1971. Este documento --

propuso que las Entidades y Dependencias de la APF hicieran al-

14)idem, p. 54. 
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gunos ajustes para incrementar la racionalidad de sus funciones 

informáticas. En este sentido, el documento recomendó: 

- que las USD dependieran directamente del Titular de cada De 

pendencia o de un funcionario con autoridad suficiente "para -

coordinar la función de procesamiento de datos e~ el ámbito -

global de la institución"(lS); 

- que las USD se coordinaran con la "Unidad de Organización y M§_ 

todos",y con la Unidad de Programación de cada Deoendencia. -

Se aconsejaba también, aue las USD sirvieran de apoyo a la Comi 

sión Interna de Administración de cada Dependencia; 

- precisar las funciones de las USD. El trabajo propuso las de: 

"1) Planeaci6n y desarrollo de la propia USO 

2) Anáfisis y disefio de sistemas 

3) Programación de computadoras 

4) Captación de información 

5) Control de información 

6) Operación de equipos 

7) Entrega de resultados 

8) Implantación de sistemas, y 

9) Administración interna". 116 ) 

En relación a las adauisiciones, el documento analiza-

do resaltaba la importancia de realizar una planeación cuidado--

sa. El proceso de planeaci6n debía incluir -según el documento -

la elaboración de un "estudio de viabilidad", a partir del cual 

15) México-Secretaría de la Presidencia: Aspectos mínimos que deberán contem 
plar· los proyramas internos de Reforma Administrativa en P.l área de Sis
tematización de datos para las entidades del Sector Público Federal, cit, 
pos: Lozano de Icaza, Arturo, op. cit, p. 57 

lG) Ibid, p. 57-58 
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se tomarían las decisiones relacionadas c0n la adquisición del 

BSI. Se recomendaba, además, que las entidades públicas negoci~ 

ran los términos y cláusulas de los "contratos tipo" presenta--

dos por los proveedores, así como el exigir a estos últimos el 

cumplimiento de las estipulaciones contractuales. 

Finalmente, el documento recomendaba formular poHti-

cas y normas para la administración del personal ubicado en el 

área de informática (e.g. el procurar remuneraciones que contra 

rrestaran la alta movilidad que caracterizaba al personal de e~ 

ta área), con el fin de optimizar y racionalizar esta función. 

El 23 de marzo de 1972, el proceso de Reforma Admini~ 

trativa tuvo un avance importante en materia de informática, --

cuando la Secretaría de la Presidencia creó el "Comité Técnico 

Consultivo de las Unidades de Sistematización de Datos del Sec-

tor Público Federal" (Comité Técnico Consultivo). Se describía 

al Comité Técnico Consultivo como el instrumento que permitiría 

poner en práctica las recomendaciones surgidas de la Primera --

Reunión de jefes de las USD, celebrada en 1971. Además, el Comi 

té Técnico Consultivo buscaría 

"estudiar las distintas alternativas corrlucentes a la ra
cionalización del sistaria (de procesamiento electrónico -
de d.:ito::. ... ) y (convertirse en el prircipal mecanismo de 
participación al) permitir el intercarnbio de experiencias 
ideas y recursos" . (17) 

Durante el período transcurrido entre 1972 y 1976, el Comité --

Técnico Consultivo (que estaba integrado por representantes de 

más de 50 dependencias y entidades públicas) , fue el instrumen-

to principal en materia de regulación informática. Sin embargo, 

17) México-SPP: Comunidad Informática; México, Secretaría de Programación y -

Presupuesto, Revista # 1, mayo-junio 1978. p. 12. 
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las funciones del Comité se fueron limitando a la elaboración -

de normas relativas a la contrat<lción de BSI, y a la publica--

ción de guías técnicas para la organización y funcionamiento de 

las USO y para la elaboración de los "estudios de viabilidad". 

En 1972, la Secretaría de la Presidencia (que tenía -

atribuciones para coordinar los trabajos de los responsables de 

las USD), publicó algunos trabajos referidos a la organización 

y funcionamiento de las Unidades de Sistematización de Datos 

en el sector público federal. Un año m<is tarde (197 3) , el Comi-

té Técnico Consultivo de las USD elaboró un documento cuyo tít~ 

lo definía, por sí mismo, su contenido: Asoectos Mínimos aue De 

berán Contener los Contratos que para el caso de como~a o renta 

de Equipos y Servicios de Computaci6n Electrónica, celebren las 

Entidades del Sector Público Federal con los diferentes Provee

dores. (lS) 

En ese mismo año de 1973, la entonces Secretaría de 

la Presidencia empezó a publicar las guías para la elaboración 

de "estudios de viabilidad",y a promover la realización de losmisnos. 

Mientras tanto, en otras áreas de la APF se estaban -

impulsando, también, las medidas que integraban el proceso de -

Reforma Administrativa. A principios de 1974, se creó el "Comi-

té Técnico Consultivo de Teleinforrnática", al que se le encame!! 

dó elaborar propuestas de normatividad sobre procesamiento y -

transmisión de datos. (l 9 l 

18) cit pos: México-SPP: Diagnóstico de la Informática en México/1980; México 
Secretaría de Programación y Presupuesto, 1980, p. 144 

19) Por su parte, la SCT había sido facultada (por decretro presidencial del 
31 de julio de 1972), para manejar la transmisión de datos a través de -
la red pública TELEP/l.C. vid supúí, capítulo 3 
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En 1975, la ex Secretaría de Industria y Comercio esta-

bleci6 como obligatoria 

"la presentación de un dictamen oficial para que las de-
pendencias pudiesen im¡xlrtar eouipos (de COTipUtación elec 
tr6nica) ". (20) -

Esta medida buscaba fortalecer las directrices de la extinta Se--

cretaría de la Presidencia en materia informática. Adem5s, la Se-

cretaría de Industria y Comercio buscó (en 1975) , cerrar las fro~ 

teras a las importaciones de equipos de cómputo para fomentar la 

creación de una industria informática nacional. Sin embargo, este 

intento no prosperó debido, en gran medida, a la oposición de las 

empresas transnacionales. (2l) EStas teníun una fuerte injerencia 

en la política informática del país, 

"sobre todo en el renglón de la importación de bienes y la 
aceptación de nuevos proveroores en el rrercado nacional me 
diante el rrccanisro de los Ccmit6s de Ilrf:Ortaci6n de la -
ex Secretada de Industria y Ccrnercio". (22) 

En el afio de 1976, el Comit6 T6cnico Consultivo de las 

USD realizó algunas actividades. Hizo modificaciones al do -

cumento de 1974 modificaciones que resultaron de las negocia-

ciones realizadas con lbs proveedores ) , y la volvió a publicar 

bajo el título de: Bases Mínimas Para la Contratación en Compra 

o Renta de Sistemas de Cómputo y Servicios de Computación Elec 

trónica, que celebren las Instituciones de la Administración 

20) Quibrera Matienzo, Enrique: L¡¡ Informática· Nacional. Primeras /\proxima-
ciones; México, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 1984, p. 
~ 

21) Al año siguiente, 1976, se tuvo que reabrir el mercado informático, 
"asignándose a los distribuidores cuotas equiv;ilentes al 80% de la im-
portaciones del año anterior". Con ello, se bu'scó establecer algún con
trol sobre las importaciones. cfr. PRI-IEPES: Informática para el Desa
rrollo; PRl, Instituto de Estudios Políticos Econúmicos y Sociales, 1982, 
p. 39-40 (ponencia de Malina, Jorge). 

22) México-SPP: Diagnóstico de la Informática en México/1980; México, Secte-
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Pública Federal con los diferentes proveedores. (23 l 

El año de 1976 marca el término de la administraci6n 

echeverrista, y la transici6n hacia el gobierno del presidente 

electo, José L6pez Portillo. El gobierno Lópcz Portillista se 

caracteriz6 por impulsar fuertemente el proceso de reforma ad-

ministrativa. Desde sus primeros días de existencia, este gobie~ 

no se dedic6 a instrumentar las medidas aue el "Programa de Re

forma Administrativa ¡xira el período 1976-1982" ( 24 l, planteaba. 

Uno de los primeros resultados de estas tareas,fue la promulqa-

ci6n de la Ley Orqánica de la Administraci6n Pública Federal, -

el 29 de diciembre de 1976. ( 25 ) 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

(LOAPF), redefinió las bases de organización de la Administra-

ción Pública Federal, centralizada y paraesta~al. (261 Entre los 

aspectos modernizadores de la estructura c1üminlstrativa introd~ 

cidos por esta Ley, se encontraba la creación de la Secretaría 

de Programación y Presupuesto (SPP). La creación de esta Secre-

taría representaba un esfuerzo por racionalizar la organización 

administrativa existente, en la que, la presencia de tres depe~ 

dencias distintas, la extinta Secretaría de la Presidencia, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría del -

Patrimonio Nacional, 

... taría de Programación y Presupuesto, 1980, p. 59. 
23) cit pos; México-SPP: Diagnóstico de la Informática en México/1980; Méxi

co, SPP, 1980. p. 144 
24) Para mayores detalles sobre este programa, cfr. Carrillo Castro, A., op. 

ci t, teme II 
25) Fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entró en 

vigor el l~ de enero de 1977. De aquí en adelante la referencia a esta 
Ley 3erá por sus siglas: LOAPF. 

26) La LOAPF abrogó a la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, del 
23 de diciembre de 1958. 
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"encargadas de la planeaci6n de las actividades ¡:Ciblicas, 
de su financiamiento y de su control, resp€Ctivamente, im 
pidió muchas veces que estas ftmciones ( ... ) se llevaran -
a cal:o de 11'.cmera roherente y o¡:ortuna". (27) 

Para contrarrestar esta situación, se buscó integrar las atribu 

ciones de estas tres secretarfas en la SPP, de tal suerte que -

esta pudiera 

"elarorar los planes nacionales y regionales de desarro-
llo econ6nico y social, así caro prcgr=r su financia--
miento (tanto en inversión cerno en g¿¡sto corriente), y de 
evaluar los resultados de su gestión." (28) 

Asimismo, la SPP tendría a su cargo la prepar¿¡ci6n de la Cuenta 

Pública y el manejo del Sistema Nacional de Estadística. 

Al ser promulgada, la LOAPF estableció en su artículo 

32 las atribuciones de la SPP, entre las que destacaban: 

- la planeaci6n del desarrollo nacional (fracciones I y II); 

- proyección y cálculo del gasto público federal y de los ingr~ 

sos y egresos de la Administración Pública Paraestatal (frac-

ciones IV y V); 

- autorización de los programas de inversión pública (fraccio--

nes VI y VII); 

- control del gasto público federal (fracción VII), y 

- preparación de la cuenta pública (fracción VIII) . (29 ) 

El artículo 32 de la LOAPF también facultaba a la SPP para: 

- "Llevar y establecer los lineamientos generales de la estadís 

tica general del país (fracción III) ( ... ) 

27}México-Presidencia de la República: Ley Orgánica de la Administración -
Pública Federal; México, Presidencia de la República, 1982, p. 8 (exposl 
ción de motivos) .. 

2B)ibid 

29) cfr. México-Secretaría de Salubridad 'J Asistencia: Ley Orgánica de la Ad
ministración Pública Federal; México, SSA, 1976 p. 10-11 
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- autorizar los actos y contratos de los que resulten derechos 

y obligaciones para el gobierno federal y el Departamento del 

Distrito Federal (fracción IX); 

- (e) intervenir en las adquisiciones de toda clase (fracción -

XV)". (30) 

Bajo este marco jurídico, y como apoyo para el desem-

pefio de sus funciones -sobre todo en materia de información y -

estadística- se ubicó en la SPP al órgano responsable del "Sis-

tema Nacional de Información". Así las cosas, el 23 de marzo de 

1977, se creó la Coordinación General del Sistema Nacional de -

Ir. :ormación (CGESNI), la cual pasó a integrarse a la estructura r 

de la SPP. La CGESNI se integró con 

"la Dirección General de Est<Jdística, que dependí (a) de -
la secretaría de Industria y CCll'Crcio; con la antes deno
minada Comisión de Estu:iios del Territorio Nacional, que 
pertenecía a la Secretaría de la Presidencia; con la Di-
rección Generul de Procesos Electrónicos, deperrliente de 
la (SilyCP); ccn el Sistma d(' Infonnación para la Planea
ci6n Econóuica y social (SIPES), y con el departamento de 
InfoniDtica, wudades c¡1.1e pertenecían a la Secretaría de 
la Presidencia." (31) 

La estructura administrativa interna de la CGESNI se formó con 

cuatro direcciones generales, entre las que se encontraban la -

de Disefio e Implantación del Sistema Nacional de Información, -

la de Sistemas y Procesos Electrónicos, y la de Estadística. El 

reglamento interior de la SPP (del 23 de marzo de 1977( 32 l¡, 

atribuía a la CGESNI las facultades de: 

"programar y coordinar el funcionamiento del Sistena Na--

30)ibid, p. 10-11 

3l)México-SPP: Los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Informá
!-J:~; México, SecreLi1:ría de Programación y Presupuesto, 1980, p. 7. 

32)Fecha de su publicación ~n el o.o. 
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cional de InfolJllación ( ..• ) (y) ccordi.nar la captación, -
el procesamiento y los servicios de infonmción." (33) 

Respecto a la Dirección General de Sistemas y Proceso 

Electrónicos, el artículo 23 del mismo reglamento le atribuía -

las tareas de: 

"pror.orcionar el servicio de cánputo a la Secretaría (frac. 
I): y pro¡xircionar el servicio para el diseño de sistanas 
y la e lalxlraci6n de programas de cánputo o en su caso la -
asesoría corres¡xindiente (frac. II)." (3'1) 

Finalmente, el artículo 24 del reglamento interior de 

la SPP señalaba las atribuciones de la Dirección General de Di-

seño e Implantación del Sistema Nacional de Información. Entre 

dichas atribuciones, se encontraba la de: 

"dictaminar la ronvcniencia técnica de las erogaciones de 
la Administración Pública en el fu:ea de inforrnc.'ítica (frac. 
IV)." (35) 

La creación de un Sistema Nacional de Información, --

que permitiera al Estado Mexicano captar, procesar y producir -

información respecto a sus propias funciones, fue el objetivo -

principal que se persiguió con la creación de la CGESNI. Pero -

además, la implantación de este Sistema Nacional de Información 

requería de la organización de la infraestructura informática -

existente. Por ello, y con el fin de optimizar el aprovechamie~ 

to de esta infraestructura informática, el mismo mes de marzo -

de 1977, dentro de la CGESNI de la SPP, se creó la Subdirección 

de Política Informática. La Subdirección de Política Informáti-

ca buscaría -principalmente- establecer normas y políticas reg~ 

33)Reglamento Interior de la SPP, cit. pos Diario Oficial del 23 de marzo -
de 1977, p. 7. Capítulo V, artículo 8 del Reglamento Interior. 

34)i1Jid 

35)ibidem 
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latorias de la actividad pública en el &rea de informática. Las 

funciones de la Subdirección de Política Informática estarían -

orientadas bajo los lineamientos de: 

"propici.u: el dcso.rrollo de los recursos htnnMOs y de la 
tecnologfo en infonnáticil; hacer 6ptino el uso de los re
cursos materiales de que dispone y adquicril el país, con 
el fin de lograr: 
a) una mayor pro:luctividcid del gasto nacional en est¿¡ im

teria; 
b) ilpoyar los progr= de Reforma !.Jmi.nistmtiva del go

bierno federal; 
c) roildyuvar al cstablcc.imicrito del Sistana Nacional de -

Infornución, y (JG) 
d) dismimúr la dq::crdencia tccnol{:qica. 

En tfrminos generales, la CGESNI enfocó sus activida-

des y recurs.is hacia la integración del Sistema Nacional de In-

formación. Para el lo, elaboró el "Plan Naciono.l de Desarrollo -

Estadístico", con base en el cual se organizaron el "Sistema de 

Cuentas Nacionales" y la "Encuesta de Ingresos y Gastos Familia 

res". Se logro también, lil publicación de los Manuales de Esta-

dísticas Básic;is por Sectores, el "Manual de Informaci6n Básica 

para la Nación", el "Boletín Mensual de Información Económica", 

y otras publicaciones para la toma de decisiones a niveles al--

tos. 

Al crearse la CGESNI, el Comité Técnico Consultivo de 

las USD de la APF entró en contacto con ella. De hecho, el Comi 

té Técnico pasó a constituirse como 

"órgano de consulta para la fonnulaci6n de los esttrlios -
necesarios para que la I>.dministraci6n Pública Federal, a 
través de la Coordinación General del Si.stana Nacional de 
Información (CGESNI), definiera y estableciera la Políti
ca Nacional en Infotmc'ítica." (37) 

36)México-SecretarL:i de Pnc¡rumación y Presupuesto: Comunidad Informática; -
México, SPP, mayo-junio 1J78, revista# 1, p. 15 

37)México-Secretüría de Progrill!l.:tción y Presupuesto: Comunidad Informática; -
México, SPP, mayo-junio 1978, revista ~ 1, p. 17 
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Además, el Comité T6cnico Consultivo de las USD proporcionaría 

apo~·o a la CGESNI para la implantación del Sistema Nacional de 

Información. Por su parte, la Subdirección de Política Informá-

tica de la CGESNI comenzó a participar en los trabajos del Com! 

té. En un momento dado, la Subdirección asumió las funciones de 

Secretario técnico dentro del Comité. 

Bajo un escenario de apertura total de la frontera a 

las importaciones de computadoras electrónicas, así como de sus 

partes y componentcs 1381 , la SPP siguió trabajando durante el -

año de 1977. Difundió los documentos de clausulado mínimo y se~ 

t6 las bases para la constitución del "Comit6 de Inform5tica de 

la Administración Pdblica Estatal y Municipal" (CIAPEM), el ---

cual 

"fun<Jiría cano un m::canisi1ú de coordinación con los Esta
dos y municipios (en m;iteria de inforrn::itica) ". (39) 

Aunado a lo anterior,.se elaboraron proyectos para crear y echar 

a andar Comit~s estatales y/o Municipales de informática. 

Los primeros días de 1978, el gobierno L6pcz Portilli! 

ta public6 un acuerdo presidencial que facultaba a la SPP para -

coordinar las tareas que las Entidades y Qependencias de la APF 

realizaran en materia informática. Las directrices generales del 

38)El gobierno eliminó el requisito de pennisos y creó tarifas a<lu¡¡n.:1les. Es
te cambio en lil políticu comercii.ll .:ifectó a las compañía:; que ya habían em 
pezado a ensamblar equipo de computación dentro del país. Ante este cambio 
en la política de importaciones, varias empresas decidieron seguir impor-
tando el equipo en vez de ensamblarlo ilquí. cfr, PRI-IEPES, op. cit, pág. 
39-40 (ponrmciil de Molina, Jorge). 

39)Los trubajos para la constitución del Cii\PEN logrilron di.lr resultado al año 
si.<JUiente. A raíz de la primeru Reunión N .. cic'1;tl de Informática de la Admi
nistración PÚblicu Estatal y :·lunicipal, celebrada en agosto de 1978, se -
creó el CIAPEM. cfr: "Comité de Informática de la Administ:r<:1ción Pública -
Estatal y Municipal", en: México-Secretaría de Progrumación y Presupuesto: 

Comunidad Infon11:itica; México, SPP, diciembre 1979, revista # 2, p. 14. 
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acuerdo estaban orientadas al logro de una mayor racionaliza---

ci6n en la inversión y el gasto pGblicos dedicados a la inform! 

tic a ( art. 2, frac e ión I I) . Se buscaba, también, inducir a las 

Dependencias y Entidades pGblicas para que realizaran un uso ra 

cional de BSI y mejoraran la infraestructura administrativa in-

volucrada en el manejo de recursos informáticos (art. 2, frac--

ción III). El acuerdo facultaba a la SPP para realizar un diag-

nóstico acerca del estado que guardaba el Sistema Nacional de -

Información en materia de recursos informáticos (art. 3, frac--

ci6n I). 

Por otro lado, la SPP se encargaría de 

"prarover la utilización racional de recursos infomiáti-
cos (art. 3, fracc. II); ( ... ) establecer (y vigilar las) 
nomas (referidas) a la adquisición y contratuci6n de --
equipos, así caro el diseño, desarrollo e implantación y 
uso de sistE!T1ils, destinados al SistEn\:1 Nacional de Infor
mación por computadoras (art. 3, frac. III); 
( ... ) proponer contratos tipo (art. 3 frac. IV); 
( ... ) establecer el SistE!T1il Interno de Teleinformática --
del Sector pGblico federal (art. 3, frac. V) ; 
( ..• )dictaminar sobre adquisiciones. (Se establecía que)
las entidades y dependencias de la (APF) deben (presentar 
ante la SPP los "estudios de viabilidad" respectivos), en 
forma obligatoria (art. 3 frac VI)." (40) 

El artículo 4to. de este acuerdo facultaba a la SPP para 

"dictar normas conforme a las cuales los sistams naciona 
les de infornuci6n es~"Cializados del sector pGblico fede 
ral , deberán r<~alizar sus funciones en materia de infor':' 
rnática." (41) 

Es decir, la SPP sería la Dependencia encargada de coordinar y 

40) "Acuerdo por el que la Secretaría de Programación y Presupuesto dictará 
las medidas necesarias para coordinar las tareas de informática que de-
sarrollen las dependencias y entidades de la Administración Pública Fede 
ral"; en: Diario Oficial de la Federación, Méxir.o, 16 enero de 1978, p. -
6-7. 

41) ibid, p. 7 
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vigilar el desarrollo informático de las Entidades públicas. La 

normatividad presentada en este acuerdo presidencial represent6 

un avance significativo en la formulación y sistematizaci6n de 

la Política Informática. Asimismo, se fue precisando el papel -

central de la SPP en la definición y conducción de esta políti-

ca. 

Durante el afio de 1978, la Subdirección de Política -

Informática de la CGESN I interv in6, junto con la entonces Secretaría de 

Patrimonio y Fomento Industrial, para impulsar y lograr la apr~ 

bación de fracciones arancelarias que brindaran una cierta pro-

tecci6n a los ensambladores y fabricantes de equipo de cómputo 

establecidos en el país. Sin embargo, la falta de consistencia 

en la política comercial exterior en materia de BSI, acusó nue

vamente sus debilid.:ides. 1421 En un primer momento, la ex Secreta-

ría de Comercio rectificó y disminuyó el gravamen de los produ~ 

tos importados. (43 l Posteriormente, en 1979, la importación di-

recta de BSI fue liberada por completo. Esto 

"desestimuló la producción nacional e incnment6 la impo_E 
taci6n de equipos de cánputo." (44) 

42)Debilidad provocada, en gran medida, por las presiones ejercidas por las 
empresas transnacionales, tales como la IBM y la Burroughs. Si se quie-
ren más detalles sobre la política comercial, cfr.: "Antecedentes del -
apoyo oficial a la industria' informática"; en: México-Secretaría de Pro
gramación y Presupuesto: Comunidad Informática; México, SPP, junio de --
1981, revista # 8 

43)Inicialmente, los fabricantes pedían que se gravara con un 5% ad valorem, 
a los componentes destinados al ensamble de equipos de computación. Des
pués de algunas reuniones con servidores pÚblicos, se llegó a un nuevo -
acuerdo, el cual incluí¡¡ un¡¡ nueva fracción: "partes y componentes para 
la fabricación de equipo de cómputo con un arancel no mayor del 5i ( •.. ) 
(Sin embargo), al publicarse en el Diario Oficial, el acuerdo apareció -
con todas las modificaciones, pero sin esta nueva fracción. Esto ocasio
nó que se detuvieran proyectos de fabricación y descontento entre los fa 
bricantes". PRI-IEPES, op. cit, p. 40 -

44)Montoya Mart1n del Campo, Alberto: Políticas de Informatización del Esta-
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Bajo ese contexto, la SPP siguió realizando sus funciones en ma 

teria de informática. 

Las tareas emprendidas por la SPP durante 1978 y 1979, 

buscaron sistematizar y difundir la normatividad existente (po-

líticas de dictaminaci6n, requisitos a cubrir en la elaboración 

de~studios de viabilidad", contratación de BSI, y otras normas 

de carácter técnico). Se empezó, también, a concretar la reali-

zaci6n de un inventario sobre los recursos informáticos de la -

APF. 

En junio de 1979, el CIAPEM se reunió por segunda oca 

si6n. Los acuerd0s tomados buscaron precisar el apoyo de la APF 

hacia los gobiernos Estatales y/o Municipales en cuanto a recuE 

sos informáticos (principalmente en cuanto a cursos de capacit! 

ci6n e intercambio de software). En aquella reunión también se 

acord6 

"la creación y funcionilmiento de canités estatales y muni 
cipales de informática; -
( •.. ) so¡:orte de equi¡:o entre est.:idos y municipios, (y) 
( ... ) la elal::oraci6n de estudios de viabilidad para la -
creación de centros regionales de informática" (45) 

En diciembre de 1979, la CGESNI elaboró el documento: 

Política Informática Gubernamental, el cual hacía un análisis -

de la tecnología informática y estudiaba el desarrollo de la 

misma en México, particularmente dentro de la Administración Pa 

blica. Como resultado de esta investigación, la CGESNI concluía 

que el principal problema que en ese momento se presentaba, lo 

... do Mexicano; México, UAM-Xochimilco (mimeo), 1985, p. 114 

45)"Comité de Informática de la Administración Pública estatal y municipal", 
en México-Secretaría de Programación y Presupuesto: Comunidad Informáti-
~; México, SPP, diciembre 1979, revista # 2, p. 14 
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constituía el hecho de que 

"la infraestructura informática desarrollada en el p;iis a 
través de los años ( ..• ) no satisfacía (en 1979), los re
querimientos b1sicos de infonnaci6n sistaiutizada." (46) 

En este sentido, y según la CGESNI, la formulación de la Políti 

ca Informática debería contemplar, no sólo los problemas insti-

tucionales sino (y sobre todo), los de carácter nacional. 

Por primera vez, el Estado t•!c:-:ic.:ano presentuba -en Po-

lítica Informática Gubernamental- en forma explícita y precisa, 

su política ante la tecnología inform&tica. Inclusive, era la -

primera ocasión que la Administración Pública conceptualizaba a 

la Política Informática, definiendo a 6sta como 

"el conjunto de medidas y acciones que a través de instru
mentos disponibles influyen en el desarrollo y iocdelo de -
aplicación de la tecnolo:;fo infonrática." (47) 

Según el trabajo de Política Informática Gubernamentul, el obj~ 

tivo principal de la Política Informática consistía en 

"crear las rorrliciones que propici (aran) la utilización ra 
cional y el des.:-irrollo integral de tma tecnología inforrrá= 
tica adecuada a las ne<:esidades del país." (48) 

De este objetivo general se desprendían una serie de objetivos 

particulares, los cuales precisaban el ámbito de acción de la -

Política Informática. Tales objetivos perseguían: 

"(desarrollar) la infraestructura informática caro apoyo a 
la integración de tm Sistema Nacional de Infamación. 
( ... ) (Jldecuar) el crecimiento de la infraestructura infor 
mática a los objetivos prioritarios del país. 
( •.• ) Harogeneizar los recursos informáticos 
( ... ) para su óptima utilización (y) para el desarrollo de 
un mercado interno que impulse a la irdustria nacional. 

46)México-Secretaría de Programación y Presupuesto: Política Informática Gu
bern=cntal: México, SPP, 1979, p. 31 

47)ibid, p. 14 

48)ibidcm, p. 33 
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( ... ) (Fanent..1r y orientar) el desarrollo tecnol6gico na
cional, especialmente en áreas de disei1o de sistanas de -
información y de software. 
( ..• ) (Planear) la fornuci6n y c.1¡J<1cit.:ición de personal -
especializado, y ( ... ) racionalizar los recursos informá
ticos ( ... ) de la l'd!ninistración Pública federal." (49) 

La CGESNI planteaba que la definición de la Política Informáti-

ca constituía un acto soberano, en el que los intereses nacion! 

les estuvieran por encima de cualquier inter~s particular. Asi-

mismo, la planeación del desarrollo informático debería hacerse 

bajo una concepción integral, de tal manera que todos los ele--

mentes del medio ambiente informático fueran tomados en considc 

raci6n. 

En 1980, la estructura interna de la SPP sufrió diver 

sos cambios. La Coordinación General del Sistema Nacional de In 

formación (CGESNI), asumió nuevas tareas y pas6 a convertirse -

en la "Coordinación General de los Servicios Nacionales de Est! 

dística, Geografía e Informática" l50l (CGSENEGI). Este órgano -

se integró con cuatro direcciones generales y dos unidades admi 

nistrativas de apoyo. l 5l) Según el nuevo reglamento interior, -

la CGSENEGI estaría facultada para 

"normar y coordinar los servicios de informática de las -
depen::'len:lencias y entidades de la (APF) (art. 9, frac. -
VI), (y) ( ••• ) establecer y desarrollar el Sistema Inter
no de Teleinformática del sector público federal (art. 9, 
frac. VII)." (52) 

49) idem, p. 34 

SO)La reestructuración de la SPP ocasionó la derogación del reglamento inte 
rior, fechado el 23 de marzo de 1977, y la publicación de uno nuevo. cfr. 
Diario Oficial, del 28 de febrero ele 1980. 

Sl)Las Direcciones Generales eran las de: Estadística; Geografía del Territo 
rio Nacional; Integración y Análisis de la Información, y de Política In
formática. 

52)Reglamento interior de la SPP, en el Diario Oficial del 28 febrero de 
1980, p. 6 y 7 
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Respecto a la Subdirecci6n de Política Informática --

(que era el órgano encargado de definir la Politica Informáti--

ca), esta unidad administrativa asumió el nivel de direcci6n g~ 

neral, y pas6 a denominarse "Dirección General de Política In--

formática". De acuerdo con el reglamento interior, la Direcci6n 

General de Política Informática (DGPI), tendría atribuciones p~ 

ra: 

"formular las politicas y norm..1s técnicas que en materia 
de infonrjtica deberán observar las deperdencias y entida 
des de la (APF) (ait. 3, frac. I) ( ... ) prarover la utilI 
zaci6n racional de los recursos infonráticos (art. 3, --= 
frac. II); 
( ... ) dictrrninar ercx¡acioncs de la (,'\PF) , respecto a la -
adquisición, renta, aplicación o m.xl.:.ficJ.ci6n de equipo, 
instalaciones y sistemas de informática (art. 3, frac. 
III); 
( ... ) proponer contratos ti¡:o (art. 3, frac. IV); 
( ... ) pro:Jram:tr y adrninis trar el uso de las instalaciones, 
equipos y sistaius de infoD1\1tica y Teleinfotnútica de la 
Secretaría (:i..'"t. 3, frac V), y prr.rrcver el desarrollo tec 
nol6gico r.:icional en inform.'itim." (53) 

En las atribuciones de la DGPI puede apreciarse la 

orientaci6n que adquirió la Política Informática. Esta busc6 la 

racionalizaci6n del gasto pGblico en informática y el uso más -

racional de los recursos ii1form6.ticos. Es importante hacer esta 

observación porque las características mencionadas se han pre--

sentado en forma constante (desde las Bases para la Reforma Ad-

ministrativa 1971-1976) y, en un momento dado, han pasado a re-

presentar los aspectos centrales de la Política Informática. 

53)Reglamento interior de la SPP, artículo 30. En O.O. del 28 de febrero --
1980, p. 10. Cabe mencionar que la Dirección Gral. de Integración y Aná
lisis de la Información tenía (entre otras), atribuciones para asesorar 
y apoyar a los usuarios en sus demandas de servicios de informática, y -
para integrar, editar y distribuir publicaciones de inform:itica. cfr. Re 
glatnento interior de la SPP, capítulo V, art. 29, en: Diario Oficial, 28 
febrero de 1980, p. 10 
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La DGPI retomó, también, las funciones de elaborar y 

publicar normas sobre operación de centros de cómputo, reglame~ 

tos sobre la prestación de servicios a terceros por parte de --

las unidades de informática de la APF, y manuales para homoge--

neizar criterios y documentos que manejaran aquellas unidades. 

El trabajo desarrollado por la DGPI logró generalizar algunas -

medidas regulatorias del proceso de adquisiciones de DSI, tales 

como la realización de "estudios de viabilidad", y la dictamina 

ción de los mismos. La ubicación de la DGPI dentro del Comité -

Técnico Consultivo de las Unidades de Informática, y en el ---

CIAPEM, :ontribuyó al logro de estos avances. l 54 l 

En el transcurso de 1980, la SPP -a través de la ----

CGSENEGI- realizó otras tareas relevantes dentro del ámbito in-

formático. En ese año, elaboró el documento: Diagnóstico de la 

Informática en México/1980, cuyo objetivo era el de 

laba que 

"describir :.; amlizar las actuales corrliciones y terrlen
cias que ha observado la informática en el país, especial 
mente en la l'dministración Pública Froeral, con el fin de 
detenninar y evaluar los principales problemas que enfren 
ta el desarrollo de esta actividad." (55) -

En cuanto a los obstáculos, el estudio de la SPP seña 

"los aspc.""Ctos 111<;'ÍS criticas de (la) tiroblenática (info~ 
tica) ( ... ) (estaban representados por) la adquisición y 
el uso de la tecnologfa inforrnátic.:l. "56 

54)v.gr., la DGPI representa :i la SPP "como secretariado técnico ante el Co 
mi té Técnico Consultivo de Unidades de Informática de la Administración -
Pública Federal y del Comité de Inform5tica de la Administración Pública 
Estatal y Municipal". México-Secretaría de Programación y Presupuesto: -
Los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Inform5tic.;i_; México, 
SPP, 1980, p. 19 

55)México, Secret.irí:1 de Programación y Presup:.iesto: Diagnóstico de la Infor
mática en México/1980; México, SPP, 1980, p. 11 

56)ibid, p. 151 
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Esta concepción del problema (concepción que, por otra parte, -

reflejaba el carácter de agente consumidor del Estado Mexica--

no ( S?)), trajo como consecuencia la formulación de una Política 

Informática limitada, orientada principalmente hacia la raciona 

lización del proceso de adquisición y hacia la utilización ra--

cional de BSI dentro de la ,\dministrilción Pública. 

En este sentido, se puede explicar el hecho de que --

las tareas más relevantes <le la DGPI de la SPP, se hayan orien-

tado hacia la elaboración de procedimientos t6cnicos y adminis-

trativos para el análisis y dictamen de los "estudios de viabi-

lidad", hacia la elaboración de instructivos para la presenta--

ción de la información requerida para el andlisis y dictamen de 

las adquisiciones solicitadas; estadísticas periódicas sobre 

las adquisiciones dictaminadas, y la realización de inventarios 

de los recursos informílticos de la APF. 

Durante el año de 1980 tuvieron lugar otros sucesos -

relevantes para el campo de la informática en México. Los últi-

mas días de ese año, la SPP firm6 un convenio con la "Oficina -

Intergubernamental para la Informática" (IBI, por sus siglas en 

ingl~s), para apoyar la creación y mantenimiento del "Centro Re 

gional para América Latina y el Caribe" (CREALC), el cual fun--

cionaría como órgano regional de la IBI. Por su parte, el 

CREALC proporcionaría asistencia t6cnica en materia de informá-

tica y asesoría en la formulación de políticas generales aplic~ 

bles a la materia. (SB) 

57)para rniis detalles, vid supru, capítulo J 

58)Para rniis detalles, vid supra, capítulo 3, y Aridjis Perea, Patricia: "La 



- i.; :! -

Por otra parte, el gobierno de la República decret6 y 

public6 la Ley de Información Estadística y Geográfica, la cual 

buscaba 

"nornur el funcionilrtliento de los Servicios Nacionales de 
Infornaci6n Gecxjr5fica (art. 2, frac. I) 
( ... ) (así caro) definir las tareas de la (/\PF) COtP par
te integrante de estos servicios (art. 2, frac. II). "(59) 

Originalmente, esta ley sólo contemplaba aspectos relacionados 

con la organizaci6n y el funcionamiento de los Sistemas Naciona 

les Estadísticos y de Información Geográfica, y con la regula--

ci6n del manejo de la información estadística y geográfica por 

parte de las Entidades pdblicas. Con el paso del tiempo (en ---

1983), esta Ley fue reformada, y en su cuerpo se incluyó una --

norma ti vid ad relacionada con la in formá tic a. 

En 1981, M6xico firm6 la "Declaración sobre la Infor-

mática, el Desarrollo y la Paz." En esta <lcclaraci6n, se conce-

bía a la tecnología informática como "un poderoso instrumento -

para la gestión del desarrollo tecnol6gico ( ... ) y para el des~ 

rrollo de la cultura y la educaci6n."(GO) La vocación pacifista 

de México fue otro de los aspectos que quedó plasmado en esta -

declaración. 

En ese mismo año, el reglamento interior de la SPP su 

frió algunas reformas y adiciones. En cuanto a las atribuciones 

... computadora, importante factor en la política" 1 en: CONACYT: Información 
Científica y Tecnológica; México, CONACYT, vol. 9, núm. 127, abril 1987, 
p. 17-19 

59) "Ley de Información Estadística y \,eográfica", en: Diario Oficial, del -
30 de dici~mbre de 1980. 

60)"Declaración de México sobre la Inform.'itica, el Desarrollo y la Paz"; M§. 
xico 25 de junio 1981. Cit. pos México-Secretaría de Programación y Pre
supuesto: La Informática y el Derecho, México, SPP, 1983, p. 46-47 
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de la DGPI, éstas s6lo sufrieron pequeños cambios. Sobre todo, 

se prccis6 la tarea de la DGPI en cuanto a 

"establecer criterios de optimización y aplicación racio
nal de recursos en el crnpleo de los sistEm:1s de procesa-
miento electrónico dentro de la (APF)." (61) 

En 1981 (en el marco de una creciente transnacionali

zación del mercado nacional de informática( 621 i, fue puesto en 

marcha el Programa de Fomento a la Manufactura de Sistemas Elec-

trónicos de Cómputo, sus ~tódu los Pr inc ipa lt.:!s y sus E qui pos Pe--

riféricos {PROFOMSEC) , por la Secretaría de Patrimonio y Fornen-

to Industrial(illgunas de cuyas funciones las asumi6 la actual -

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial). La instrumenta--

ci6n del PROFOMSEC (ocurrida bajo condiciones peculiares(G])l, 

representó el hecho m5s importante ocurrido en el campo informá 

tico en 1981. 

El PROFOMSEC buscaba estimular la p~rticipaci6n del -

capital nacional en el mercado local de la informática. Para --

ello, establecía una reserva de mercado en el área de microcom-

putadoras y equipo periférico, para las empresas con inversión 

mexicana mayoritaria. El impulso al desarrollo tecnológico na--

cional, la formación de personal especializado, el fomento a la 

61) "Dect·eto de reformas y adiciones al Reglamento Interior de la Secretaría 
de Programación y Presupuesto", art. 30, frac. II, en O.O. del 22 julio 
1981 t P• 14 

62) Baste señalar que en 1981 "90'!. de la inversión en este campo fue realiza 
da por empresas extranjeras ( ... ) (Adem5s), 75% de las ventas por equip~, 
servicios, suministros y mobiliarios depende de 3 a 6 empresas, todas -
ellas de capital estadounidense." Montoya Martín del Campo, Alberto, op. 
cit. p. 114 

63)v.gr. el PROFOMSEC fue autorizado el 25 <le agosto de 1981. Sin embargo, -
no fue publicado en e 1 D. u., lo cual le restó, entre otras cosas, fuerza -
legal. 
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producción nacional y la diversificación de la inversión, serían 

condiciones indispensables -según el PROFOMSEC- para alcanzar --

los objetivos considerados en este programa. Entre esos objeti--

vos, se encontraban los de: 

"gencrilr W1.:l ar.ipli.u y cfi.cientc oferta nacionul de sistemas 
electrónicos de cán[-uto; 
( ... ) sustituir las i!Pf:ortacioncs y r:cnetrar los mercados -
in ternacionafos; 
( ... ) prCllovei: el desarrollo tecnol&¡ico (¿:¡s:)irmiclo a la 
autcxleterminación tecno16:¡ ica en esta área; 
( ... ) pramvcr la ccq.:erac i6n entre el sector público y el 
privado rrc;<icanos, pari1 el de:.;;:irrollo de la industria in-
formiitica ( 64) 
( ... ) prc.'!1uvcr L1 vinc11laci6n activa entre el sector prcx.luc 
tiv'O y los centros mc:ionctles d0 dcs;1rrollo tecnológico, (~r) 
( ... ) usar la estrnctura do industria en el rorro de electr6 
nica, bajo el r6:¡ir.cn Je maquilz1doras de c.:.:;:ortación, caro
canplanento al desarrollo de la industriu de sistemas de -
ronputo, para aprovisior1<.-ir a la industria nacional de caupo 
nentes en capacidad canpetitiva internacional y con contenI 
do m2xicarK)." (65) -

Para efectos de la presente investigación, es importa!:: 

te ahondar sobre las circunstancias en las que se puso en marcha 

el PROFOMSEC. En pr ii:icr lugar, resal ta el hecho de que la formu-

laci6n, la instrumentación, evaluación y el control sobre el 

PROFOMSEC no hayan corrido a cargo de la SPP (órgano encargado 

de clefinir y conducir la Política Informática), sino aue fue la, 

en ese momento Secretaría de Patrim:mio y Fa:r?nto Industrial1 la que llevó 

a cato t.Jlcs funciones. De igual manera, fue esta Dependencia la que 

instrumentó toda una serie de estímulos (fiscales, financieros y 

64) Respecto al capital foráneo, el PROFOMSEC no proponía la eliminación de 
la inversión extranjera, sino la asociación con ella, como vía de desa
rrollo y transferencia de tecnologí'" 

65) Katz, Raúl Luciano: Polític;is Nacionales de Informática en México; cit. 
pos, Néstora Floras Salís, Ma. de los Angeles: Participación de las em
presas Transnacionales en el desarrollo informático de la Admi111stración 
Pública Mé:ücan'1; México, UtlAM-FCPyS (tesis licenciatura) ,1986 p.38-39 
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de comercializaci6n 1661 , creados para coadyuvar al logro de los 

objetivos del PROFOMSEC. En general, la participación de la SPP 

en el desarrollo -y ejecución- del PRQFOMSEC fue prácticamente 

nula y, en el mejor de los casos, secundaria, marginal. 

Si bien es cierto que el marco legal que regía en ese 

momento atribuía a la ex SL"'Cretaría de Patrimonio y Fomento Indus--

trial (SEPAFIN), facultades para intervenir en la protección y -

en el desarrollo industrial, para fomentar y regular la organiz~ 

'6 d 1 d . d . l ( 671 1 11 ci n e os pro uctos in ustria es , o que aque a estructu-

ra jurídica evidenciaba, no era sino la existencia de un 6rgano 

(la SPP), con atribuciones para formular directrices o normas en 

materia de informática, y la presencia de otras Dependencias (v. 

gr. la entonces SEPAFIN, y la ex Secretaría de Comercio), con c~ 

pacidad para instrumentar, ejecutar acciones directas, concretas 

y de mayor eficacia en relación con el espectro informático. 168 1 

La separación formal entre el órgano encargado de for 

mular normas (SPP), y aquellos facultados para la ejecución de 

acciones, provocó una falta de comunicación y una desarticula-

ci6n entre los órganos públicos, entre la normatividad y los me-

66) Estos apoyos comprendían el financiamiento, el proceso mismo de inversión 
(v.gr. descuentos en los precios de la energía eléctrica y la eliminación 
de aranceles para equipo destinado a la producción), protección del merca 
do legal, apoyos a la exportación y apoyo institucional. Cfr. Montoya MaE 
tín del Campo, A., op. cit. p. 120-121. 

67) Cfr. LOAPF, artículo JJ, en o.o. del 29 de diciembre de 1976, para ampliar 
sobre las atribuciones de L:i SEPl\FIN. Se observ;:i, adem<'Ís, que esta D'epen
dencia tenía facultades para regular la invcrsi6n extranjera y la transfe
rencia de tecnología. 

68) V. gr., la Secretaría de Comercio tcní" atribuciones pcirct regular y fomen
tar el comercio nélcionctl, detcnninilr res_tricciones pi!ra los artículos de -
importación y exportación, e impulsar lil pr:xlucc ión de bienes y servicios. 
Cfr., LOl\PF',,utículo 34, en el o.o. del 29 Je diciembre de 1976, p.8. Por 
otro lado, el Decreto de adición a la LOAPF' facult¡¡ba a la SecretilrÍil de -
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canismos involucrados o relacionados con la tecnología informáti 

ca. Esta desarticulación restó eficacia a la ya de por sí limita 

da Política Informática definida por la SPP. 

A la vuelta de los afios, la aplicación del PROFOMSEC -

se ha visto dificultada -y de hecho cuestionada- por una serie -

de obstáculos (como la falta de financiamiento, los altos costos, 

la falta de conocimiento del proceso de fabricación, y la difi--

cultad para obtener permisos de importación con divisas control~ 

das, entre otras cosas), pero sobre todo por las presiones ejer

cidas por el c<ipital transnacional, con la IBM a la cabeza. 169 1 

Estas presiones echaron por tierra los escenarios supuestos para 

la operación del PROFOMSEC, y orillaron al Estado Mexicano a re-

considerar, y a retraer su participación en la promoción del de-

sarrollo informático. 

Mientras tanto, las disposiciones que en materia de in 

formática se habían venido creando y acumulando desde los ini---

cios del gobierno L6pez Portillista, fueron recogidas y elevadas 

de rango jurídico mediante su incorporación a la LOAPF. Así, el 

4 de enero de 19 8 2, fue re formado (entre otros) , el artículo 3 2 

de la LOAPF. Esta reforma facultó a la SPP para 

"coordinar y desarrollar los Servicios Nacionales de Esta
dística y de Infon:-.ación Geográfica; establecer las nonnas 

... Comercio par;i intervenir en l.:is adquisiciones de las entidades y dependen
cias de la APF. Cfr "Decreto de adición a la Ley Orgánica <le la Administra 
ción Pública Feder.:il ", en el D. O. del 8 de diciembre de 1978, p. 2-3 (so--=
bre todo el art. 3.¡, frac. xn:). Finalrr.ente, la Secret;iría de Comercio tam 
bién tenÍil Licultades p.:ira re9ular (mediante permisos), la importación de
m.'iquinas au tornií tic as para el tr" tamien to de in for10.:ic ión y sus unidades. -
Cfr. o.o. del 18 septiembre l'JSl, p. 11. 

G9)P.:ira más detillles, vid supr.:i capítulo 3. 
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y procedimientos para L:t org.:i.nización, foncion.J.micnto y -
coordinación de los Sü;temas Nacionales Estadístico y de -
Informació11 Geográfica, así como norm~1r v coordinar los -
servicios de inform.:ítica de lils depenclenci.:is y entidades -
de la l\dministr.:ición PÚblic;¡ Fcdcr.:il (~1rt. 32, Erar.e. ---
XVII)." (70) 

Estas reformas enriquecieron el cuerpo original de la LOAPF, Ad! 

más, las normas emitidas por la SPP en materia de Política Infor 

mática, contarían con mayor fuerza jurídica, y todas las Entida-

des y Dependencias de la APF deberían cumplir con ellas. 

En 1982, al entrar en funciones la nueva administra--

ci6n, el gobierno Delamadridistu promovió una serie de cambios -

en la estructura jurídica, principalmente en la LOAPF. A raíz de 

las reformas y adiciones hechas u la LGAPF, la SPP pasó a encar-

garse de 

"dictar normas para las <Xlquisicioncs de teda clilSe que -
realicen las deperdcncias y entidades de la 1\:::lministraci6n 
Pública FE<leral Centralizada y Paraestatal." (71) 

Este cambio en el marco legal µuso a la SPP en condi--

cienes de crear mecanismos que le permitieran avanzar en el pro-

ceso de racionalización del yasto público en general, y en el --

proceso de racionalización de adquisiciones de BSI en particular, 

lo que representaba uno de los principales objetivos de Política 

Informática del Estado Mexicano. 

Durante los primeros días del gobierno actual, la SPP 

sufri6 una reestructuraci6n en su organización interna. Como co~ 

secuencia de estos cambios, la Coordinación General de los Servi 

70) "Decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administr;:ición Pública Federal" 
en O.O. del 4 de enero de 1982, p. 5. El subrayado es mío. 

71) "Decreto de Reformas y Adiciones a la Ley Orgánica de la Administración PÚ 
blica }'ederal", art. 32, frac, XVII; en o.o. del 29 de diciembre de 1982,
p. S. Esta atribución era manej;:ida por la Secretaría de Comercio, hoy ---

SECOFI. 
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cios Nacionales de Estadística, Geografía e Informática (CGSENE-

GI), fue suprimida y en su lugar se creó el "Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática" (INEGI), el cual adoptó 

la figura jurídica de órgano desconcentrado de la Secretaría. 1721 

El INEGI quedó integrado por las direcciones generales 

de "Estadística; de Geografia; de Int0grdci6n y ~njlisis de la -

Información, y ele Política Informática," c73 l y asumió las tareas 

que la CGSENEGI había venido realizando en materia de estadísti-

ca, geografía, información y Política Informática. Respecto a la 

PoHtica InformStica, el INEGI se encargaría de 

"forr.iular las políticas y nonr.as t6cnicas que en materia de 
inforll1''1tica deberán observar las de¡:..-.;n:l.encias y entidades -
de la (APF); 
( •.. ) establecer criterios de optimización y aplicación ra
cional de recursos en el enplro de los sistrnl.:ls de prccesa
míento ek-ctrénico dentro de la (APF) ; 
( ... ) dictaminar las ero.:¡aciones de la (l<.I'I'') scbre adquisi
ciones, renta, éllll[>liación o naxlificación de equipo, instala 
ciones y sistcm'ls de informática; -
( •.. ) pro¡:oner los diferentes contratos tipo Ll celebrarse -
entre las dc¡:-enclencias y entidades de la (APF), y los pro-
veedores de equi¡:os y materiales de cánputo electrónico, y 
( ..• ) prarover el desarrollo tecnológico nacional en infor
mática y apoyar los prograires de reforma adrainistrativa del 
sector público en la materia." (74) 

Como se puede observar, la Política Informática (ahora a cargo -

del INEGI), seguía teniendo -como objetivo principal- la raciona 

lizaci6n, tanto del gasto público como del uso o aprovechamien-

to de los BSI en el sector público. Por otra parte, aún cuando -

se atribuía al INEGI la promoción del desarrollo tecnológico en 

informática a nivel nacional, el radio de acción de la Política 

7~!Heglamento Intei:icr de la Secretaría de Programación y Presupuesto, artícu 
lo 33 en el o.o. ~S enero 1983, p. 17 

73)ibid, artículo 34, p. 18 

74)ibid, artículo 33, fracción IV, p. 18 
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Informática definida por este Instituto se limitaba o restringía 

al campo de la Administración Pública Federal. Además, otros as-

pectas inherentes a la tecnología informática y al proceso infor 

matizador de la sociedad (v.gr. la producci6n, distribución, in-

vestigación y desarrollo, difusión y cultura informática), no --

eran considerados en forma explicita en el marco de atribuciones 

del INEGI. 

En ese mismo año de 1983, el marco jurídico-informáti-

co volvió a ser modificado. El 12 de diciembre de ese año, la --

Ley de Información Estadística v Geográfica (promulgada en 1980), 

fue reformada. Como consecuencia de esta reforma, la presencia y 

funciones del INEGI fueron elevadas a un nivel superior dentro -

de la jerarquía normativa. r,as reformas hechas a la Ley de Infor 

mación Estadística y Geográfica, señalaban al INEGI como órgano 

responsable de ejercer las atribuciones que dicha ley otorgaba a 

la SPP. (?S) Entre esas atribuciones, se encontraban las de: 

"asesorar a la Secretaría de Relaciones Exteriores en mate 
ria de acuerdos internacionales en los que participe el go 
biemo de México relativos a infamación estadística y geo 
gráfica e informática (art. 30, frac. Vi); -
( ..• ) nonna.r y coordinar los servicios de informática (uti 
lizados por los Servicios Nacionales de Estadística y de = 
Información Geográfica), así caro formular las políticas a 
las que se sujetarán dichos servicios y prarover e integrar 
las instancias de p:rrticipación y consulta que coadyuven -
al desarrollo de los miSiros, (y) 
( .•• ) desarrollar program.:1s de investigación y capacitación 
en materia de estadística, geografía e informática e inte
grar las áreas de especialización que estos programas re-
quieran para la i.rop¡¡.rtici6n de cursos y desarrollo de la -
investigación." (76) 

75)Cfr, México-Secretaría de Programación y Presupuesto' Ley de Información -
Estadística y Geográfica (reformada y adicionada el 12 de diciembre de --
(1963) ¡ México, SPP, 1984. Entre otros objetivos, la ley tenía el de "regu 
lar el desarrollo y la utilización permanente de la inform5tica en los ser 
vicios nacionales de (estad!stica y de información geográfica)", artículo-
2, fracc. V, p. 2 

76)ibid, artículo 30, fracciones VII y VII, p. 12 ------.. 
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Posteriormente, en el año de 1985, el reglamento interior de la 

SPP sufrió nuevas reformas. Sin embargc,6stas no afectaron los -

aspectos centrales de la normatividad informática. !77 l 

4. 3. Estructura juddico-administrativa relativa a la Informáti-

ca. Situaci6n actual. 

El presente capítulo se ha dedicado, hasta el momento, 

a estudiar el desarrollo de la estructura administrativa y del -

marco legal relacionados con la SPP. Lo anterior se debe a que -

la SPP es la dependencia encargada de definir la Política Infor-

mática del Estado l·'.exicano. Sin embargo, lu complejidad del fen§. 

meno informátic0, aunada al desarrollo histórico de la Adminis--

traci6n Pública Mexicana, provocaron la creación de una estructu 

ra jurídico-administrativa en la cual, diversas Entidades y De--

pendencias públicas se vieron involucradas en la definición y/o 

instrumentación del desarrollo informático a nivel nacional. 

Esta situación hace indispensable complementar el pre-

sente capítulo, con la exposición y el análisis de las atribucio 

nes legales de aquellas instituciones de la APF que participan, 

significativamente, en la regulación de la tecnología informáti-

ca en general, o bien, en alguno de sus aspectos. 

En primer lugar, se reitera el hecho de que la SPP no 

ha formulado una Política Informática global. Incluso, aún cuan-

do lo hiciera, no contaría con una capacidad real para ejecutar 

sus propias disposiciones. Es en este terreno (en el de la ins--

trumentación), donde otras Entidades públicas cobran importancia. 

77)Cfr. el Reglillllento Interior de la Secretaría de ProgrillOación y Presupuesto, 
(los artículos 23 y 26), aparecido en el O.O. del 29 julio 1985. Al momen
to de realizar la investigación, éste era el reglillllento vigente. 
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Por principio, se encuentra la Secretaría de Comercio 

y Fomento Industrial {SECOFI). De acuerdo con el artículo 34 de 

la LOAPF, la SECOFI tiene atribuciones para: 

- formular y conducir las políticas generales de industria, co--

mercio exterior, interior, abasto y precios del país {frac.!); 

- regular, promover y vigilar la comercialización, distribución 

y consumo de bienes y servicios {frac. II); 

- fomentar el comercio exterior del país (frac. IV y V); 

- estudiar, proyectar y determinar los aranceles, así como las -

restricciones {controles), para los artículos de importación y 

exportación {frac. V); 

- estudiar y determinar los estímulos fiscales necesarios para -

el fomento industrial y el comercio interior y exteLior, incl~ 

yendo los subsidios sobre impuestos de importación (frac. VI); 

- autorizar y vigilar la actividad de las sociedades mercantiles, 

cámaras y asociaciones industriales y comerciales (frac. XI); 

- normar y registrar la propiedad industrial y mercantil, así c~ 

mo regular y orientar la inversión extranjera y la transferen

cia de tecnología (frac. XII) !7Bl; 

- establecer y vigilar la normalización técnica (frac. XIII); 

- regular la producción industrial (frac. XIX); 

- promover, orientar, fomentar y estimular la industria nacional, 

a la pequeña y mediana industria, y la investigación técnico

industrial (fracs. XXII, XIV y XXV). 179 1 

78)El subrayado es mío. Los criterios de orientación de la inversión extran·· 
jera los establece la Comisión Nacion~l de Inversiones Extranjeras, con -
base en la Ley para promover la Inversión mexicana y regul¡¡r l¡¡ inversión 
extrnnjer¡¡. 

79)México-Poder Ejecutivo Federal: Ley Orgánic¡¡ de la Administr¡¡ción Pública 
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Las atribuciones conferidas a la SECOFI (regulación --

del mercado interno, controles al comercio exterior, fomento in-

dustrial, negociaciones económicas y asuntos internacionales, r! 

gulaci6n y orientación de la inversión extranjera y la transfe--

rencia de tecnología; y el fomento al desarrollo de tecnología -

nacional) , con llevan o implic.:in la participación de esta depen--

dencia en la vigilancia del cwnplimiento de algunas leyes. Entre 

esas leyes se encuentran: 

1) Ley de Invenciones y Marcas 

2) Ley par.:i promover la inversión mexicana y regular la extranj! 

ra 

3) Ley Orgánica del artículo 28 constitucional en materia de rao-

nopolios. 

4) Ley sobre atribuciones del Ejecutivo Federal en materia econó 

mica. 

5) Ley Federal de Protección al Consumidor, y 

6) Ley General de Normas Pesas y Medidas 

La SECOFI está facultada, también, para administrar el Registro 

Nacional de Transferencia de Tecnología. (BO) 

Como resultado de este esquema jurídico,la SECOFI no -

sólo formula normas -y vigila su cumplimiento- sino además, esta 

D~pendencia tiene facultades para instrumentar o ejecutar accio-

nes directas, con efectos en las diversas fases del procPqo 

productivo, desde la producción hasta el consumo. Estas 

atribuciones generales pueden particularizarse y aplicarse (o re 

... Federol, México, Poder Ejecutivo Feder.:il, s.f., p. 44-47 (artículo 34). 

80)cfr. el Reglamento Interior de la SECOFI, en el o.e. del 20 agosto 1985, 

p. 4-123, sobre todo los artículos 11 al 31 
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sultar aplicables), al caso de la industria informática. Algunas 

disposiciones existentes confirman esta aseveración. (Bl) 

En contrapartida, la SPP (6rqano encargado de definir 

la Política Informática) , no tiene facultades para intervenir --

-mucho menos para instrumentar- o coordinar estos aspectos tan -

importantes de la tecnología informática. 

Por lo que toca a la Secretaría de Comunicaciones y --

Transportes (SCT), el artículo 36 de la LOAPF faculta a esta De-

pendencia para: 

- formular y conducir las política y programas para el desarro--

llo de Las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del ---

país (fracc. I); 

8l)V. gr., se han creado mecanismos leg:i.les y administrativos que inciden so 
bre la industria informática. En este contexto se puede ubicar al "Acuer:
do que establece las actividades industriales priori tar ia!l" ¡ y al "Decre
to que establece estímulos fiscales para fomentar el empleo, la inversión 
en actividades industriales prioritarL1s y el desarrollo regional". El -
Acuerdo define o desglosa las ,1cLiviJades industriales consideradas como 
prioritarias para eEccto'-l uc aplic:ición del Decreto. La aplicación del -
acuerdo corre a cargo de la SECOFI, al igual c¡ue el Decreto (en éste par
ticipa conjuntamente con L1 SHyCP). El 1\cuerclo consider¡i como actividades 
prioritarias entre otras, a: 
- La fabricación de circuitos impresos, componentes y subcmsambles elec-

trónicos; 
- La fabricación de circuitos impresos de doble cara y multicapas; 
- La fabricación de componentes electrónicos resistivos, inductivos y ca-

pacitivos; 
- La fabricación de componentes semiconductores¡ 
- la fabricación de circuitos modulares e híbridos¡ 
- la fabricación y prueba de subensambles para equipo electrónico; 
- fabricación de equipo electrÓnLco; 
- fabricación de equipo periférico para sistemas de cómputo; 
- Diseño y fabricación de sistemas electrónicos para diseño y manufactura 

asistidos por compu taclora (CAD/CAH) ; 
- Diseño y fabricación de sistemas electrónicos y transductores para auto

matización y control de maquinar i'1; 
- Disei\o y fabricación de sistemas de instrumentación para uso industrial 

y de laboratorio; 
- diseño y fabricación de equipo electrónico para los sectores de salud y 

educación; 
- diseño y fabricación de equipo elC!ctrónico para Telecomunicaciones, y 
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conducir la administración de los servicios federales de comu-

nicaciones eléctricas y electrónicas, y su enlace con los ser-

vicios similares públicos concesionados, con los servicios pri 

vados teléfonos, telégrafos e inalámbricos y con los estatales 

y extranjeros, asi como la del servicio pQblico de procesamien-

to remoto de datos (frac. II); 

- otorgar concesiones y permisos (previa opinión de la Secreta--

r[a de Gobernación), para establecer y explotar sistemas y seE 

vicios de comunicación inalámbrica por telecomunicaciones y s~ 

télites, de servicio público de procesamiento remoto de datos 

(frac. III); 

- fijar normas técnicas del funcionamiento y operación de los 

servicios públicos de comunicaciones, y las tarifas para el co 

bro de los mismos (frac. XII), y 

- promover y, en su caso, organizar la capacitación, investiga--

ción y el desarrollo tecnológico en materia de comunicaciones 

y transportes (frac. XXVI) . ( 8 2) 

La reglamentación de estas atribuciones define con ma-

yor nitidez los espacios -y las formas- de actuación de la SCT. 

En este sentido, el reglamento interior de la SCT atribuye a es-

ta Dependencia el manejo de los servicios de telecomunicaciones 

(incluido el servicio de telerreservaciones(B 3l¡, y la aplica---

•.. - fabricAción de equipos y accesorios para las comunicaciones telefónicas. 
Cfr. el "Acuerdo que establece las actividades industriales prioritarias"; 
en D.O. del 26 de enero de l98G, p. 15-20. También, consúltese el "Decreto 
que establece estímulos fiscales para fomentar el empleo, a la inversión 
en actividades industriales prioritarins y el desnrrollo regional"; en el 
o.o. 26 enero 198G. 

az) México-Poder Ejecutivo Federal: Ley Org5.nica de la Administración Pública 
Federal¡ México, Peder. Ejecutivo Federal, s.f., p. 51-53 (art. 36). 

BJ)Mexico-Secretaría de comunicaciones y Transportes: Reglamento Interior de 
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ci6n de la normatividad referida a esta área. ! 94 ) El artículo 29 

de este reglamento.interior permite a la SCT (a través de su Di-

recci6n General de Normatividad y Control de Comunicaciones), 

"fijar es¡:ecificaciones y características a que debari suj~ 
tarse los servicios de teleo::ITilmicaciones y los 1'-'qlli¡:os, -
aparatos o dis¡:ositivos que se utilicen en dichos sistEm:Is 
( ... ) (así caro) opimr en mc1teria de im¡:ortaci6n de equi
pos, dis¡:ositivos, m¿¡teriales y sistaros ele teleca:iunica-
ci6n. "(85) 

En un momento dado, estas atribuciones serían importantes para -

dirigir y regular el mercado de las telecomunicaciones y, por --

ende, el de bienes y servicios informáticos. 

SC'r puede 

Por otra oarte, la Dirección General de Sistemas de la 

"fijar ¡:olíticas relacionadas con la inform,'itica y telein
fornútica en el :ímbito interno de 1J. (SCT), y en el sector 
(de canunicciciones y trans¡xntes." (86) 

Esta misma unidad administrativa est5 facultada para intervenir 

en las demandas de DSI del sector Comunicaciones y Transportes, 

así como para 

"prarover y, en su caso, organizar la capacitación, la in
vestigación y el desarrollo tecnolóqico en materia de inge 
nieria de sistanas, inform5tica y teleinforrneítica". (87) -

Las facultades otorgadas a la SCT pueden provocar la duplicación 

de funciones, o bien, la disminución de autoridad o fuerza legal 

..• la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; México, SCT, 1985 Cfr. el -
art. 34, fracciones I-VI (atribuciones de la Dirección General de Telecomu 
nicaciones); cfr., también, las reformas hechas a este Reglamento interior, 
aparecidas en el D.O. del 20 de agosto de 1986. 

84)ibid, art. 29, fracción I (atribuciones de la Dirección General de Normati 
vidad y Control de Comunicaciones). 

85)ibidem, artículo 29, fracción VIII 

86)idem, artículo 33, fracción I (atribuciones de la Dirección General de In
geniería de Sistemas). 

87)ibid, artículo 33, fracción IX 
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de la Política Informática definida por la SPP, porque el regla-

mento interior de la SCT posibilita a esta Dependencia para fi--

jar su propia política en materia de informática, con lo cual se 

estaría sustrayendo de la observancia de las normas expedidas 

por la SPP. 

4.3.1. Otras Instituciones. 

Como señalaba anteriormente, pr5cticamente todas las -

Dependencias y Entidades de la APF participan, de una u otra foE 

ma y en mayor o menor grado, en la regulación de la tecnología -

informática. Corno complemento del apartado anterior, en éste se 

hace una consideración sobre otras Entidades públicas, cuya pre-

sencia en la regulación de la informática adquiere cierta rele--

vancia. 

- SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (SHyC?) .- Determina 

los criterios y montos globales de los estímulos fiscales. Ad~ 

más, tiene participación en la creación o ins.trumentación de -

mecanismos para regular la importación y exportación de bienes 

y servicios, incluídos los informáticos. (SS) 

- SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA FEDERACION (SECOGEF) 

Establece controles e inspección sobre el gasto público fede-

ral. Inspecciona y vigila, también, el cumplimiento de normas 

y disposiciones en materia de adquisiciones, recursos materia-

les y contratación de servicios que lleven a cabo las Entida-

des y Dependencias de la APF. 189 ) 

- SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (SEP).- Se encarga de la polí-

88)Cfr., México-Poder Ejecutivo federal: Ley Orgánica de la Administración 
Pública federal¡ México, Poder Ejecutivo Federal, s.f., artículo 31 

89)ibid, artículo 32 Bis. 
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tica educativa. Promueve la creación de institutos de investi-

gación científica y técnica, y participa en la orientación de 

la investigación científica y tecnológica. La SEP se encarga -

de organizar y promover programas de capacitación y adiestra--

miento. Atiende, también, los asuntos relacionados con los de

rechos de autor. !90l 

- SECRETARIA DEL TRAB.l\.JO Y PREVISION SOCIAL (STyPS). - Participa 

promoviendo la capacitación y el adiestramiento de la fuerza -

laboral. !9ll 

- SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE). - Se encarga de pro-

mover la coordinación de acciones en el exterior, de las Depe~ 

dencias y Entidades de la APF (v.gr. acuerdos comerciales, de 

transferencia de tecnología, de colaboración con otros países, 

etc.). <92 l 

- SECRETARIA DE GOBERNACION.- Vigila el cumplimiento de los pre-

ceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, 

en particular aquellas referidas a las garantías individuales. 

A la Secretaría de Gobernación correspondería, en un momento -

dado, garantizar la privacidad de la información, y participar 

en la regulación del Flujo de Datos Transfronteras. !93 > 

- PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (PGR) .- Interviene cuando 

se infrinqe la ley mediante el uso de computadoras o de cual--

quier otro bien o servicio informático. 

- CONSEJO NAC10NAL DE CIENCIA y TECNOLOGIA (CONACYT) .-Formula la 

90)idem, artículo 38 

9l)ibidcm, artículo 40 

92)ibid, artículo 28 

93)idem, artículo 27 
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política científica y tecnológica del país, y ejecuta acciones 

para promover la investigación y el desarrollo científico, ta-

les como la puesta en marcha del Programa Nacional de Desarro

llo Tecnológico y Científico 1984-1988. l94 l 

4.3.2. Marco Jurídico de la Inform~tica en M6xico 

Para redondear el presente capítulo, a continuación se 

hace un recuento de los principales preceptos jurídicos que inte 

gran el marco normativo de la informática en M6xico: 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (D.O. 29 Dic. 1976) 

- Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal (y su 

reglamento l95 >) (o.o. 18 Nov. 1981) 

- Ley de Información Estadística y Geográfica (D.o. 12 Dic. 1983) 

- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Almacenes de la Adminis 

traci6n Pública Federal. (o.o. 8 Feb. 1985) 

- Ley para promover la Inversión Mexicana y regular la Inversión 

Extranjera (O.O. 9 Har. 1973) 

- Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnolo 

gía y el uso y explotación de patentes y marcas (D.O. 11 Ene. 1982) 

- Ley de Invenciones y Marcasl 96 l (D.O. 10 Feb. 1976) 

94)Cfr. México-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia: Programa Nacional de 
Desarrollo Tecnológico v Científico 1984-1988; México, CONl\CYT, 1984 

95)El reglamento de esta lt:y establece que, para el ejercicio del gasto públi 
co relacionado con los BSI, las dependencias y entidades de la l\PF deberán 
contar con el dictamen favorable de la SPP. Cfr. art. 72 del "Reglamento -
de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal"; en el O.O. 
18 noviembre 1981 

96)Esta ley establece protección jurídica a las innovaciones y desarrollo tec 
no lógicos. 
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- Ley Federal sobre Metrologfo y Nom<tlizaci6n (O.O. 26 Ene. 1988) 

- Ley Federal de Derechos de Autor 1971 
(O.O.Die. 29 1956) 

- Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 

- Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y Científico 

1984-1988 

- Programa Nacional de Comunicuciones y Transportes 1984-1988 !93 l 

- Reglamentos Interiores de las Dependencias y Entidades de la 

Administración PQblica Federal. 

En términos generales, se puede afirmar que el Estado 

Mexicano ha definido en forma tardía, y limitada, su Política -

Informática,con las respectivas consecuencias para el desarrollo 

y la aplicución de la tecnología inform~tica en nuestro país. 

El carácter de agente consumidor del Est;:ido ~lexicano 

se reflejó en su Política Informática. Esta se orientó hacia la 

racionalización, tanto del gasto público como del uso o a~rove-

chamiento de los bienes y servicios informáticos del sector pd-

blico, dejando de considerar otros aspectos, tales corno la pro-

ducción, distribución o comercialización de los bienes y serví-

cios informáticos a nivel nacional. Estas características de la 

Política Informática se han presentado en forma constante,desde 

las Bases Para el Programa de Reforma Administrativa del Poder 

Ejecutivo Federal 1971-1976, hasta nuestros días. 

97) r,a reglamentación de esta Ley considera, dentro de su ámbito de competen 
cia y coino un caso particular de la propiedad intelectual, los programa~ 
de software 

98) Este Programa tiene como objetivos, la expansión y modernización de las 
Telecomunicaciones nacionales, la ampliación de los servicios telefóni-
cos, telegráficos y de Telex, y la modernización de las redes de microon 
das, enlazándolas con el Sistema de Sl\TELITES MORELOS 
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El papel de consumidor asumido por el Estado Mexicano 

ha llevado a éste a adoptar posturas de respuesta, de reacción, 

relegando otro tipo de acciones, como las de previsión o planea

ción, de fomento y desarrollo. En todo caso, cuando ha decidido 

instrumentar acciones de planeación y/o de fomento (como el caso 

del PROFOMSEC) , la presencia de otros agentes (corno la del capi

tal transnacional(gg)), ha orillado al Estado l!~xicano a reconsi 

derar sus decisiones y acciones. 

Por otro lado, la organización de la Administración Pú 

blica Mexicana ha provocado una separación o falta de vincula--

ción entre las diferentes Entidades y Dependencias que manejan -

(en menor o mayor grado) , atribuciones relacionadas con la regu

lación de la tecnología informática en general, o bien, con alg~ 

no de sus aspectos. Esta disgregación ha restado eficacia, no SQ 

lo a la acción de la SPP, sino a la del gobierno en general. Asl 

mismo, esta falta de integración y/o comunicación administrativa 

se ha reflejado en la estructura jurídica, donde se hace eviden-

te la falta de una Ley que contemple, en forma integral, todos y 

cada uno de los factores relacionados con el fenómeno informáti-

co. 

A lo largo de la presente investigación, se ha preten

dido abordar las diversas y complejas variables que dan vida y -

forma a la informática, razón de ser (u objeto de regulación), -

de la Politica Informática definida por el Estado Mexicano. En -

este sentido, en el capítulo 1° se analizó la naturaleza de la -

tecnología, así corno el papel que ésta ha desempeñado en el desa 

99).:ispecto ampli.:imente desarrolludo en el capítulo 3. 
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rrollo de las sociedades. Este marco de referencia permitió con

textualizar las características especificas de uno de los produ~ 

tos o expresiones tecnológicas, como lo es la inform4tica. Esto 

fue desarrollado en el capítulo 2. Posteriormente, el capitulo 3 

se dedicó a detallar la din5mica histórica (as[ co~o los agentes 

involucrados), 'iUC tomó la tecnologia informática en la sociedad 

mexicana. Partiendo de .:i.hí, se ubic.:i.ron (capítulo 4), las diver

sas acciones y respuestas institucion11les que ha reali:,ado el E~ 

tado Mexicano para atender la problcmálica inform5tica y regular 

en la materia. Bajo estos par4mctros, a continuación se presen-

tan una serie de conclusiones y recomendaciones como fruto de la 

presente investigación, y con lo cual se concluye la misma. 



CONCLUSIOt-iES Y RECOMENDACIOtlES 
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La tecnología inform&tica fue introducida al país 

por el capital transnacional. La presencia de este ha sido -

determinante en la definición del rumbo tomado por la infor

mática nacion,ü en la :nedida en que nonopolizó el mercado me 

xicano, reprodujo patrones de comportamiento corporativo y -

esquemas de dependencia ccor~mico-tecnol6gica dentro del mer 

cado nacional de la inform5tica. El capital for5neo orientó 

la demanda y las cilrilctcdsticas tbl mercado inform<ítico en -

forma diferente a la requerida por los intereses nacionales 

dificultando, al mismo tiempo, el desarrollo de una industria 

nacional en este sector. El hecho de contar con la capacidad 

productiva necesaria, con una red de distribución y comercia

lización eficiente, una situaci6n financiera s6lida, con exp~ 

riencia y recursos tecnológicos altamente sofisticados, llev6 

a las corporaciones transnacionales a reforzar su capacidad 

de acción y de presión. De hecho, los actores principales du

rante las últimas dos d6cadas han sido estas corporaciones. 

En general, no existe un proyecto nacional que vin 

cule el desarrollo tecnol6gico a las demandas sociales y al 

desarrollo nacional. Esta situación se refleja en la Adminis 

traci6n Pública. 

El Sector Público se caracteriza por ser -sin lugar 

a dudas- el consumidor y el usuario más importante de bienes 
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y servicios informtiticos en nuestro país. Sin embargo, este -

papel ha estado lleno de contrastes. La Administración Públi

ca adquirió el carticter de agente consumidor relegando, o de

jando de participar en otras áreas del espectro informtitico -

como pudieran ser la producción, distribución y comercializa

de productos informtiticos, o el fomento y la difusión de una 

cultura informtitica al interior dt: 1.:1 sociedad. El papel de 

consumidor asumido por la i\dministración Pública Mexicana la 

llevó a adoptar posturas de respuesta, de reacción ante he-

chas consumados, dejando de realizar otro tipo de acciones -

tales como la planeaci6n, desarrollo y/o fomento. En todo ca 

so, cuando se ha decidido a instrumentar acciones de planea

ción y/o fomento, la voluntad política aue ha comprometido 

ha sido insuficiente, además de aue la presencia del capital 

transnacional ha orillado al Estado Mexicano a reconsiderar 

sus decisiones y acciones. 

La Administración Pública no ha podido capitalizar 

su condición de consumidor y usuario más importante del país. 

Por un lado, no ha aprovechado el potencial de la tecnología 

informática. Las aplicaciones de bienes y servicios informá

ticos en el Sector Público se han limitado a aspectos merélffie!! 

te administrativos, y en muchos casos se subutilizan las instal~ 

cienes de coómputo. Por otro lado, la Administración Pdblica se 

ha supeditado a las estrategias de las empresas transnaciona--
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les, y no ha utilizado su poder de compra para orientar la de

manda y conducir el mercado informático, o para fomentar a la 

inversi6n nacional en esta rama. 

El carácter de agente consumidor adoptado por la AE! 

m~nistraci6n POblica se rcflej6 en la Política Informática del 

Estado Mexicano. 

La participación del Estado Mexicano en materia de 

normativid::id informáticil ha sido tilrdfo y limitilda. En este t_Q 

rreno, la Política Informática se ha orientado hacia la racio

nalización de la inversión y el gasto público en informática, 

y hacia la racionalización del uso <le los bienes y servicios -

informlticos dentro del gobierno, dnicamentu. Dicha Política -

Informática ha puesto un énfasis milyor en la vigilancia, en el 

control y en la negociación de las adquisiciones de los equi-

pos de c6mputo que realiza la Administración Pública. 

La Política Informática definida y sustentada por -

el Estado Mexicano no considera otros aspectos propios de la 

informática que van desde la producción de bienes y servicios 

informáticos, hasta la optimización de la explotación de tales 

productos, pasando por la plancaci6n del desarrollo nacional -

en esta materia. En este sentido, no existe una política inte-

gral. 
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Por otra parte, en la formulaci6n y observación de 

la Política Informática no participan todos los agentes de la 

comunidad informática, como pudieran ser los centros de inves 

tigaci6n y desarrollo, las instituciones de enseñanza y capa

citación, el cmpresariado nacional y los usuarios particula-

res. Es necesario dejar sentado que la Política Informática -

s6lo es de observancia obligatoria para el Sector Público. SQ 

bre los deberes y derechos de otros sectores o agentes no es

tablece regulaci6n alguna. En este sentido, la Política Infor 

mática no es de carácter nJcional o general. 

Por lo que respecta a la organización de la Admi-

nistraci6n Pública, la estructura gubernamental presenta ese~ 

sos niveles de coordinación entre las diferentes 2ntidades y 

Dependencias que mancj;:in - en mayor o menor grado - atribucio 

nes relacionadas con la regulaci6n de la tecnologia inforrnáti 

ca. Las Dependencias vinculadas con alguna o algunas de las 

áreas de la informática (v. gr. la Secretaría de Prograrnaci6n 

y Presupuesto, la Secretarla de Comunicaciones y Transportes 

y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), establecen 

sus propios objetivos en forma parcial y limitada, sin consi

derar las disposiciones y/o acciones del resto del Sector Pú

blico. Esta desarticulación ha restado eficacia no sólo a la 

acción de la Secretaría de Programaci6n y Presupuesto, sino a 

la del gobierno en general. La ausencia de planeaci6n dentro 
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de este ámbito es otra de las consecuencias provocadas por la 

falta de integraci6n en la estructura administrativa. 

En México, los problemas derivados del fen6meno i~ 

formatico se resuelven a trav6s de un órgano desconcentrado, 

como lo es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática, y dentro de éste a nivel de una Dirección Gene-

ral. Esto nos lleva a sefialar la ausencia de un órgano respo~ 

sable de mayor nivel dentro de la estructura de la Administra 

ción Pfiblica Mexicana. Se observa, además, que el INEGI no tie 

ne capacidad política ni administrativa para definir e instru 

mentar una política global e integral. Son otras las tiépende~ 

cias que cuentan con las atribuciones y los recursos para ej! 

cutar sus propias disposiciones. 

La falta de integraci6n en la estructura adminis-

trativa ha repercutido en el marco jurídico relativo a la in

formática, donde se hace evidente la falta de un Plan Nacio-

nal de Desarrollo Informático y de una Ley o de algfin otro -

instrumento normativo, que contemple en forma integral todos 

y cada uno de los factores relacionados con el fenómeno infor 

mático. 

En términos generales, la concepción e instrument~ 

ci6n de ],a Política Informática del Estado Mexicano ha sido -

tardía y limitada. Ha carecido de unidad y continuidad en las 
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acciones instrumentadas. La desarticulación de los órganos de 

Administración Pública ha restado eficacia a la acción gubeE 

namental, y ha causado inconsistencia - e inclusive contra

dicciones - en las tareas de los diferentes órganos públicos 

relacionados con la tecnología inform5tica. 
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RECOMENDACIONES 

A partir de los problemas señalados en el presente 

trabajo, se recomienda la recstructuraci6n del Instituto Na-

cional de Estadística. Geografía e Informjtica (INEGI), de -

tal manera que este 6rgano administrativo asuma las atribucio

nes suficientes para definir, regular, instrument<1r y ejecutar 

la Política Informática del Estado Mexicano. En este sentido, 

y suponiendo la existencia de voluntad política, el poder pQ

blico podría reconsiderar su propia participación dentro del 

espectro informático y buscar un~ mayor cobertura y profundi

dad en su actuación. Podría reformular su Política Informáti-

ca, decidir una reforma administrativa reasignando atribucio

nes y elevando el rango político-administrativo del órgano 

responsable de la ~olítica Informática. La creación de una En 

tidad paraestatal que se dedique a la producción de bienes y 

servicios informáticos (en especial de software y equipo per~ 

férico), sería otra de las posibilidades de accí6n del Estado 

Mexicano. 

La viabilidad de las propuestas anteriores depende 

de diversas y complejas condiciones. Una de estas condiciones 

es la voluntad política que demuestre -y comprometa - el Es

tado Mexicano en la conducci6n del desarrollo nacional in

formático. El Estado Mexicano debiera asimilar la experiencia 

de otras latitudes. Tenemos el caso de los países industriali 
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zados, donde se observa un esfuerzo sistemático y de una mag

nitud enorme por parte del Sector Público para impulsar el -

desarrollo científico-tecnológico e incorporar las innovacio

nes tecnológicas al proceso productivo nacional. En tales -

países los problemas relacionados con el fenómeno informático 

se resuelven a los m[is altos niveles de decisión político-ad

ministrativo. 

Los países que cuentan con industria de alta tecno 

logia han mostrado voluntad política y han actuado de diver-

sas formas, como por ejemplo creando órganos específicos para 

la promoción y el fomento de la tecnología informática. Tal 

es el caso de Japón, Francia, Alemania, Gran Bretafia e Irlan

da, donde existen organismos especializados o Ministerios e2_ 

pecíficos en este campo. Otros casos muy significativos son 

los de Brasil y la India, países que han creado una Secreta-

ría Especial de Informática y una Subsecretaría de Electróni

ca, respectivamente. Las acciones emprendidas por estos paí-

ses les han permitido alcanzar un considerable desarrollo en 

el campo de la informática y esto se ha traducido en mayores 

márgenes de maniobra y negociación, tanto económica como pol1 

tic a. 

He manejado las ideas anteriores con el fin de for 

talecer el argumento de que el papel del Estado es fundamen--
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tal para lograr un desarrollo científico-tecnol6gico y una e~ 

plotación de la informática conforme a los intereses naciona

les y a las necesidades de la sociedad mexicana. No debemos -

hacer tabla rasa de la historia sino que debemos recordar que, 

en nuestro caso, el Estado ha fungido como motor del desarro

llo social y que su actuación ha estado caracterizada por un 

entreveramiento constante ele las condiciones políticas, de -

las exigencias del crecimiento económico, de las demandas so

ciales y de las necesidades administrativas. 

La participación del Estado l'exicano se ha orienta

do principalmente a las áreas estratégicas para el desarrollo. 

Ahora, debe entender y aceptar el carácter estratégico de la 

informática y asumir el desarrollo nacional en esta área tec

nológica de punta. Aunado a los esfuerzos por crear y mante-

ner una infraestructura científico-tecnológica, el Estado na

cional debe definir una Política Informática más amplia y más 

profunda, y debe instrumeritar sus acciones en una forma más -

racional, más integrada y mejer articulada, buscando desempe

ñar un papel rector en la concepción y conducci6n del desarr_2 

llo nacional informático. Si deja de actuar, otros serán los 

agentes (y aquí nuevamente se vislumbraría la presencia del 

capital transnacional), que aprovechen y ocupen los espacios 

abandonados por el poder estatal. 

El Estado Mexicano puede participar como agente di-
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námico en el desarrollo informático a trav6s de diversas ac

ciones y mecanismos. Entre esas posibilidades de acción se -

encuentran las siguientes: 

1) Rector!a del Esta,10. 

Asumiendo el carácter rector que la Constitución le atri

buye, el Estado Mexicano puede definir a la informática -

como una área estrat6gica para el desarrollo nacional, y 

encargarse de su conducción conforme a los intereses na-

cionales. En este sentido, sería indispensable la ~labora 

ración - y ejecución - de un Plan Nacional de Desarrollo 

Informático. 

2) Reformulación de la Política Informática. 

En este aspecto, se debe buscar la definición de una Polí 

tica Informática de carácter realmente nacional e inte-

gral. Una Política Informática de esta naturaleza tendría 

que abarcar -necesariamente- un campo de acción suficien

te como para llevar a cabo acciones de planeaci6n u orie~ 

taci6n, supervisión o f iscalizaci6n, y ejecución con el 

fin de planear el desarrollo informático; promover y fo-

mentar la producción, distribución y comercialización de 

bienes y servicios informáticos; promover y fomentar la -

investigación y el desarrollo científico-tecnológico (así 
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como su revaloraci6n política y social); regular y orien

tar el mercado informático; regular y racionalizqr las ad 

quisiciones y el uso de bienes y servicios informáticos, 

y promover y difundir una cultura informática. La formula 

ción e instrumentación de la Política Informática tendrá 

que considerar la participaci6n de los diferentes miem-

bros de la comunidad informática, así como las caracterí~ 

ticas específicas de cada uno de estos agentes. 

3) Modernización Administrativa. 

La ejecución de una Política Informática nacional e inte

gral requerirá de instrumentos racionales y eficaces. En

tre otros factores, se tendrá que considerar una reorgani 

zación administrativa para conseguir mayores niveles de 

coordinación y articulación entre los órganos de la Admi

nistración Pública. Se propone, además, la creación de un 

órgano administrativo que cuente con las atribuciones y 

recursos suficientes para definir la Política Informática, 

elaborar y ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo Infor

mático, así como para orientar, aprobar, supervisar y (en 

caso de que se requiera) , sancionar las acciones de los 

diferentes agentes integrantes de la comunidad informáti

ca. 



La modernización administrativa debe considerar,también, 

al sector paraestatal. Al respecto, se propone la creaci6n 

de una entidad paraestatal dedicada a la producción de 

bienes y servicios informáticos (de ~referencia software 

y equipo periférico). Las características jurídico-admi-

nistrativL's ele la entidad propuest.:i., así como sus atribu

ciones y recursos, serán determinados ?Or el Instituto N~ 

cional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), -

una vez que ~ste haya sido reestructurado. 

En cuanto al resto del sector paraestatal, se debe buscar 

que coadyuve al logro de los objetivos definidos en la -

planeación del desarrollo informdtico. El sector paraest! 

tal podría convertirse en punta de lanza para la construc 

ci6n de un núcleo endógeno de desarrollo tecnológico. Es

to sería posible en la medida en que orientara su poder -

de compra en beneficio de la producción nacional, finan-

ciara la investigación y el desarrollo científico-tecnol~ 

gico, desarrollara sus propios proyectos y productos tec

nológicos ,y contribuyera a la formación y capacitación de 

personal especializado. Es oportuno recordar que dentro 

del sector paraestatal mexicano existe un número conside

rable de sistemas tecnológico-industriales complejos: en 

comunicación, transporte, petróleo, petroquímica, genera

ción y distribución de electricidad, aviación, ferrocarri 
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les, metro y telecomunicaciones. En un momento dado, una 

estrategia de desarrollo de las nuevas tecnologías (en -

particular de la inform5ticd), podría aprovechar la mag

nitud de la demanda representada por estos sectores, así 

como la experiencia tecnológica y los recursos institu-

cionales de las Entidades pOblicas. 

4) Cooperación Internacional. 

El ámbito internacional es otro de los factores a consi

derar por el Estado Mexicano. Bajo un contexto de coope

ración Sur-Sur (sobre todo con países latinoamericanos), 

México podría estudiar fórmulas de cooperación e inter-

cambio con países como Brasil (el cual ha logrado desa-

rrollar una importante base tecnológica en informática), 

o Corca (que en la actualidad está siendo sometida a una 

fuerte transferencia de tecnología óptica). El promover 

acciones de cooperación permitiría, entre otras cosas -

la creación de mecanismos de concertación regional, ta-

les como la creación y fortalecimiento de un mercado co

mún latinoamericano en materia de informática, la satis

facción de las demandas nacionales y de la región, la 

orientación de los patrones de consumo adecuándolos a 

las posibilidades de producción nacional y/o regional; -

la explotación de las oportunidades representadas por -

los "nichos tecnológicos'', la creación de Entidades dedi 
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cadas a la investigaci6n y desarrollo y la creación de -

firmas de ingeniería que realizar5n estudios de prospec

ci6n, y propusieran opciones de desarrollo informático -

viables en el mediano plazo. El intercambio tecnológico 

con países altamente industrializados, e inclusive una 

subcontrataci6n intcliqente ( v.gr. la manufactura com

pleta de equipos o la maquila <le algan componente es es 

pecial), son estrategias que merecen también, ser estu-

diadas con mayor detenimiento. 

En términos generales es~as con las conclusiones 

y las recomendaciones a las que ha dado origen esta invest! 

gaci6n y que, en un memento dado, podrían ser consideradas 

como punto de partida para estudios más profundos y comple

tos como los que pudiera realizar, por ejemplo, el Institu

to Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

toda vez que se lleve a cabo su reestructuración. 

En todo momento nos ha movido el inter~s por est~ 

diar racional y objetivamente el fenómeno informafico y sus 

efectos en nuestra sociedad. En la medida en que haya con-

tribuido a esclarecer y a enriquecer el conocimiento del o~ 

jeto estudiado, esta investigaci6n habrá cumplido parte de 

su cometido. La otra parte radica en la convicci6n de que -

el conocimiento sólo adquiere sentido en la medida en que 

contribuya, no s6lo a la interpretación de la sociedad sino, 

y sobre todo a su transformación. Los estertores del siglo 
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que está por concluir, y la voz del milenio que está po~ -

arribar, nos reclaman la necesidad de comprender la histo-

ria para poder inte~venir en la construcción del futuro. 



ANEXO I 

DESMroLID DE Ll\S CCNPUTNX>RAS 

Prirrera Cene.ración (1939-1958) 

- utilizilci6r. de llilxls al vncfo (bullus) caro can¡::onentcs bcisicos de sus 

circuitos internos; 

- maroria de cilindro nugr.ético y illfat:eto nurrérico; 

- velocidnd ele acceso a los datos en mmoria: l0-
2 segs. 

- capacidad de al;r.:1cen:mücnto primaria: 21; il 30K; 

- capacidad de alrnuccnamicnto secun:lario: lOOK a 20 OOOK; 

- eaui¡:o periférico; lectora y oerforadora de tarjetas, discos, cintas, 

e impresoras; 

dimensiones: de gran t,lll1c1ro; 

- usos: instrumento de c:ilculo (aplicnciones científicas); 

- alto consmo ele energfa; 

- ejC111plos: I&'l-650; lJNIVAC SS90 y Bendix G-15; 

§egunda Generación (19 59-l 9G 3) 

- incorporación de transistores; 

- rrerociria de ferrita; 

- velocidad de acceso a los datos de maroria: 10-4 segs.; 

- velocidad de proceso: microsegundos (millonésimas de segundo); 

- capacidad de al.nucenam.iento primario: 8K a 226K; 

- capacidad de alnacenam.iento secundario: 800K a 300 OOOK; 

- equiro periférico: lectoras y fe!"foradoras de tarjetas, discos magnéticos, 

tarjetas, cintas de pape 1 perforado, t:amlx:>res, terminales, lector 6ptico 

de documentos, impresoras de cadena y de alambres y, en general, dis¡:osi

tivos de alta velocidad de transnisi6n; 

- tamaro fisico: irenores proporciones; 

- rrenor gasto de energfa (operaban en frfo) ; 

- ai..urento en la velocidad y en la canplejidad; 

- técnicas de procesamiento: proceso de datos a distancia y técnica de --

tian¡:o real; 

- prirreros lenguajes de prcgranaci6n: FDRI'RAN (1957); AI.mL (1958) RPG -

(1960) V OJBJL (1961); 
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- eje!Tq)los: IBM-704¡ OX:-160; Burroughs-5 500; 

fabricación de series mcdulares. 

Tercera Generaci<n (1964-1969) 

- incorporaci6n de cicuitos integrados; 

- rreiroria de ¡:clículas magnéticas; 

velocidad de acceso a los datos ele mmoria: 10-7 segs. ¡ 

- velocic1."ld de proceso: nanosegundos; 

capacidad de alnucenamiento primario: 16K a 1 OOOK; 

- capacidad de aln-..-icenamimto secundario: l 600K a 10 000 OOOK; 

- equipo perif6rico: lectoras y perforadoras de tarjetas, discos, cintas, 

tarjetas mafjfl6ticas, tamlxlre.s, tcnnin.:i les rcrrotas, terminales de acce

so directo, lectores de c~idcteres 6¡:iticos, lectores de carácteres ma9. 

néticos y pcmtallas de video; 

- miniaturización de ccni¡:onentes: 

- perfeccionrnniento en velocidades, costos y ca¡:acidad de almacenamiento; 

- gran cCI1\)iltibilidad de s""lls CQTifX)ncntes; 

- aplicacioocs canerci.:iles y/o cientificas; 

- nuevas t&:nicas de procesamiento (tiarpo canpurtido, la multiprogra!T'a-

cioo y el proceso a distancia); 

surgen las minicanputaclorils y lils c:llculildorils de bolsillo; 

- nuevos lenguajes de progr.:unaci6n (Bt\SIC, PL/l; APL) 

- rreinorias auxiliares (en disco); 

- ejemplos: IllM-360; Burroughs 6700; UNIVAC 1106; 

Cuarta Generación (Inicio de la década de los setenta) 

- utilizaci6n de microprocesadores; 

- integraciál a gran escala (Large Scale Integration, LSil ; 

- velocidad de acceso a datos en memoria: 10-lO segs. ¡ 

- capacidad de alnucenamiento primario: 16K hasta decenas de miles de K¡ 

- equipo periférico: lectoras de discos y cintas, minidiscos, minicintas, 

terminales ranotils, multiprocesadores en red, mcdems especializados, ~ 

presoras de alta velcciüad y diversificación de tipos, pantallas de vi-

deo en color, graficadores, sintetizadores musicales, sintetizadores de voz, 
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reconocedores de caracteres ópticos y nugnéticos¡ 

- mayor canplejidad y capacidad; 

- incrarento en la velccidod de procesamiento interno¡ 

- lenguaje de alto nivel, interactivos, descriptivos y gráficos; 

- aplicación en negocios y uso ¡.::crsorol; 

- ejanplos: equipos de Apple, J<¿¡dio Sh<:1ck, IBM, Prin-e, etc. 

QJinta Generación. (Inicios de los 70) 

- Inteligercia artificial; 

- Sistenas Ex¡:ertos; 

- lenguaje LISP. 

FUENl'E: /\nexo elaborado a partir de: 

IBM: Historia de la Ccrnootación; México, ffi\1 (Departamento de 

canunicaciones), s.f. 

Mora, José Luis y Melina, Enza: Intro::lucci6n a la Infonnática; 

Mé.xico, ed. Trillas, 1985 (4a. e<lic.) 

Ochoa Sandy, C,erardo; "El hanbre, un animal lento, in0-xacto e 

imaginativo"; en: La Jornada, 6 diciembre 1985, r_:i. 16 (suple

mento) 

Sanders, COnald H. : Informática: Presente y Futuro; México, 

ed. Me Graw Hill, 1985 

Silva de Mejfo, Luz rtarfo: Realidades y Fantasías de las CClllPU 

tadoras: Un enfoaue sociol6:¡ico; México, UNAM-FCPyS (Serie Es

tudios # 46), 1976 

Universidad Nacional Aut6nana de ~'éxico: Introducción al área 

de canputación; México, UNN-1-Programa Universitario de Cónputo. 

(Serie Textos) , 1985 
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ANEXO N GLOSARIO DE TE!lMINJS 

Accesar. Localizar y tam.r información de un archivo para realizar un proce-
so. 

Acceso Directo. Transcripción o basqueda de datos que se efecttla partiendo-
de una dirección: sin un orden previo el acceso a la rrenoria principal
es directo. 

Acceso en serie. Transcripción o búsqueda de datos que debe llevarse a cabo 
en un orden convencional previamente establecido, recurriendo a un cier 
to c6digo de selección dado. 

Algoritrro. Conjunto preciso de instrucciones que especifican una secuencia -
operativa destinada a resolver un tiFO determinado de problem:is. 

APL. (A Programn.ing Language). Lenguaje de progranución orientado hacia las
matem1ticas. Se utiliza frecuentarente con la técnica de tien¡:o CO!p:lr
tido, para interrogar al procesador t=0r tredio de terminales. 

Archivo. GruFO de registros sarejantes. colección organizada de infornación
dirigida hacia un pro¡:6sito. 

Base de datos. Conjunto interrelacionado de archivos que operan en 'forna in-
tegrada. -

BASIC (Beginners All Porpcse Syni:olic Instruction cede) • Lenguaje de progra
mación orientado a la terminal, utilizado frecuenterrente con la técnica 
de tierpo ~o. 

Binario. Sisterra provisto de sólo dos valores O y l 

Bit. (B.i.naiy Digit) Unidad ~ica de infont'ación 

Boole, algebra de. Conjunto de axianas y de teoremas que F€-Illliten usar simbo 
los lógicos y fundados en las nociones de verdad y falsedad. El álgebra 
de Boole difine seis opera::iones ("y" , "o" , "no" , "si entonces" , "si 
y sólo si" , :•y no"), que pueden ser interpretados trediante circuitos -
electrónicos s:ilrq?les,que ¡;ermiten realizar todas las operaciones del -
álgebra binaria. 

Bulbo. Dispositivo que funcionaba mediante impulsos electrónicos. Indicaba -
las diversas cifras según su estado de mayor a rrenor conducción. 

carácter. GruFO de bits que representan núrreros, letras y s!rnbolos especia-
les. Generalrrente se trata de 6 a 10 bits. Si se trata de 8 bits, la -
IBM lo denanina byte. 

Chip. Pastilla de silicio de proporciones rruy reducidas y en la cual es fac-
tible alm:!•::enar cierto tipo de infont'ación. · 

Cinta nagnética. Cinta recubierta o impregnada con material nagnético y E;11 el 
cual se pueden almacenar las partículas polarizadas que representan la
información. 



cinta perforada. Sistroa de alm:icemm.icntc en el a.ul h infornuci6n es regis
trada sobre una cintu de papel por IOC'dio de perforaciones. 

Circuito impreso. SO¡:orte electrónico efllJleado con transistores y que con-
tiene un cierto núrrcro de cone.xiones al&ibricas impresas sobre una pla 
ca aislante. -

Circuito integrado. Dis¡:ositivo rrediante el cual se puede contar con un cir 
cuito 16:Jico carpleto, en una superficie de aproxinudarrente un cent~ 
tro cuadrado. -

Densidad. Núirero de dispositivos [X)r unidad de fu-ea. As.1:, ¡::or ejenplo, en -
1959 esta densidad ero. de tm car:¡::onente por unidad; en 1964 era de 32-
elrnentos; en 1967 de 300 deir.:;ntos, y hacia 1971 de 4096 elerrentos. 

Diagrarw. de flujo. Representación gráfica de uno. secuencio. de operaciones,
usando un grut-"O convencional de slirrolos; puede ser general o detalla
do. 

Disco. Dispositivo de alrracenamiento que sirve para archivar los registros
de datos de las aplicaciones que serán procesadas ¡:ar la carputadora;
se ~ iracteriza por ser de acceso directo. 

Discrecional. Se identifica con tal narbre a la libre resolución de los ór
ganos administrativos sobre actos que no tienen regulación expresa y -
que se resuelven conforrrc a los principios generales de derecho aclmi-
nistrativo nacional. 

EPRCM (Erasable Pr<XJrantrc1ble Read Only ~brory) . Pastillas que incor¡:aran -
la tecnología m'.is sofisticada que existe actualmente en el rrercado. -
son reprcgrar,'Libles. 

FORl'Rl\N (Fonrula Translation) . SUperlenguaje orientado a la resolución de -
problerras de tir.ocientHico donde predaninan el c2lculo y el manejo de 
unidades periféricas. 

Hardware. Dispositivos físicos, mecéínicos, magnéticos, eléctricos y electr6 
nicos con los cuales se construye una ccruputadora. -

Impresora. Máquina de escribir de alta velocidad que sirve de órgano de sa
lida para reportar infonnación obtenida en un proceso. 

Innovaci6n. Etapa en la que el producto o un nuevo proceso son utilizados -
por primera vez en la producción. 

Invenci6n. Etapa en la que se logra definir una aplicación a la producci6n
(invenci6n de procesos o de productos). 

Kilobyte. (Kb). Un Kb es igual a 1024 bytes o palabras. 

Lectora. Organo periférico que sirve para la introducción de información -
que figura en los soportes externos; tarjetas perforadas, cintas perf~ 
radas, docurrenLc.; con car::cteres ópticos o magnéticos, etc. 



Lenguaje. Con~unto de caracteres, sfnibolos, palabras, frases, instrucciones 
y reglas que permiten escribir y describir programas para una aplica-
ción dada. Permite la carunicación entre el usuario y la ccrnputadora. 

Ler>quaje de máquina. Conjunto especHico de instrucciones dadas a través de 
sfnibolos, localizadas en la IT'€!1Dria principal de la ccrnputadora. 

LefBuaje de programación. Lerquaje utilizado por los programadores para es
cribir un program:i en forma convencional y rr6s o rrenos accesible y -
cón:da. Por lo general re:¡uiere de una traducción (ensarrble, cai-pila-
ción, transcripción) para ser transfomado a lenguaje de rr6quina. 

Lineamiento. Directriz que establece los limites dentro de los cuales han -
de realizarse ciertas actividades, así caro las características genera 
les que éstas deber5n tener. -

Longitud de palabra. NCnrero de caracteres o bits en W1il palabra. 

Máquina de registro unitario. Aquellas que funcio= con base en la técnica 
de registro unitario. El principio básico de esta técnica, es que en -
cada tarjeta (u otro medio de alnucenami.ento de información) , se regis 
tre un solo tipo de OFeración. El principio del re9istro unitario es ::
aplicable a C1.1alquier situación de negocios en la que es deseable el -
aislamiento de transacciones individuales o el agrupamiento de transac 
ciones similares. Las rr6quinas de contabilidad sÓn ejerrplo de este ti::
po de registro. 

Merroria principal. Es, por lo general, el dispositivo rr6s rápido de una can 
p.ltadora y donde se cbpositan 121s instrucciones que han de ser ejecut~ 
das. 

Merroria secundaria. Dispositivo (s) que contiene (n) instrucciones que han
de ser ejecutadas, sólo que no son accesadas directamente por la uni-
dad de control del procesador central, caro en el caso de la rrerroria -
principal. 

Microprocesador. Dispositivo que tiene todas las funciones de la Unidad Ce_!! 
tral de Proceso. El núcropocesador no es sino un prcducto de la inte-
gración a nuy alta escala de transistores interconectados, en una oblea 
de material semiconductor, que se canporta de aC1.1erdo a un patrón ron
plejo preestablecido. Un microprocesador puede ejecutar operaciones -
aribréticas y 16:¡icas básicas tan bien caro la UCP de cualquier carp.¡
tadora convencional. 

Microsegundo. Una núllonésima de segundo (1/1 000 000) 

Milisegundo. Una milésine de segundo (1/1 000) 

IDDEM (M:xiulador-Demxlulador). Aparato que transfonra (en la emisión) seña
les binarias en señales adaptadas a la vía de transmisión (función de
rrodulación) . En la recepción, el ~ODEM adapta dichas señales a la for
ma del órgano de tratamiento (función de derro:lulaci6n) • 



Multiprogranución. Manejo simultáneo de rrúltiples programas, independientes 
entre sf. Bajo el control continuo del sistema operativo, los progra-
mas relativos a los diversos trabajos son intrcducidos sinultánearrente 
en la naroria principal y el procesamiento pasa autan'lticamente de un
prograrna a otro. Por ejerrplo, mientras un progrilllU es detenido tenpo-
ralnente ( a la espera de algunos datos que se deben leer de cinta mas 
nética), la l1CP procesa los datos de otro programa, y así sucesivarren
te. 

Nanosegundo. Una billonésima de segundo ( 1/ 1 000 000 000) 

Nonna. Regla de conducta o precepto que regula tanto la interacción de los
individuos _ en una orqanización,caro la actividad de la unidad adminis 
trativa o de toda una institución. GPneralrrente la norma conlleva una-=
estructura de sanciones ¡xi.ra quienes no la observen. 

Palabra. Grupo de bits sobre los que puede operar en fomu simultánea una -
carr¡:utadora. Es la cantidad m.'ís ¡:ec¡ueria de infonración a la que accede 
la rraroriu principal, o que puedP. ser procesada en la LCP. 

PASCAL. Lenguaje de prograrración utilizado en aplicaciones carerciales y -
carr¡:utació~ ¡:ersonal principalrrente. Bajo este lenguaje se ha desarro
llado una a..plia variedad de rutinas de pt1:X]rarración(rrcdelos de deci-
siones, l:<lse de datos, etc.). 

Perforadora de cinta de papel. M.;iquina que EJetmite registrar info!m:1ción en 
cinta de f"lpel. Puede ser accicnuda autCll\;'iticarrente por otras m:í'c¡uinas 
o por la o::xnt:'-ltadora. 

Perforadora de tarjetas. :--!.'.\quina de registro directo que ¡::ermite registrar
información directarrente de docurrentos fuente a tarjetas perforadas. 

Periférico. Organo externo a la carputadora misna, ¡::ero que tral:<lja bajo su 
control. Se trata de equipo de entrada y/o salida, que por lo ga\eral
iraneja dispositivos de almacenamiento c'.E- ir.formación. 

Pico.-;egi.mdn. Una trillonésima de segundo ( 1/1 000 000 000 000). 

PL/l (Prograrnning Umguage 1). Lenguaje de programación de alto nivel, <lis~ 
ñado para procesar aplicaciones científicas y de íl1311ipulación de archi_ 
vos. 

Política. Criterio de acción que es elegido cc:mo guía en el proceso de tana 
de decisiones al poner en práctica o ejecutar las estrategias, progra
mas y proyectos específicos del nivel institucional. 

Procesamiento de datos. Denominación genérica para tedas las operaciones .,.
realizadas sobre datos de acuerdo a reglas precisas, para la obtención 
de información. 

Procesamiento de datos por lote. Técnica rrediante la cual una masa de datos 
serrejantes que se van a procesar, se fragrrenta o clasifica en blcques
o lotes, para que éstos sean procesados rrediante un programa predefini_ 
do. 
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Procesamiento dístribuido de datos. (Ver al final) 

Procesanú.ento rerroto de datos. Tratanú.ento de datos a distancia con el em-
pleo de las telecaiunicaciones. 

Prcqrama. Conjunto coherente de instrucciones detalladas por partes, que in 
forman a la canputadora el rocx:lo en que debe proceder para lograr un = 
resultado especifico. 

Prcqramación. Mos los procesos que participan en el diseño, escritura y -
prueba de program:is de carputadcra. 

Protocolo de acceso. En una red de transmisión de datos, es necesario ariro
nizar los m:rnsajes de las dístintas canp.¡tadoras que funcionan dentro-
de la red. El protocolo de acceso ¡:ennite la e.misión o recepción de -
rrensajes bajo formas convencionales, rMnejan:lo sus caracteres de con-
trol y convalidándolos. 

RAM (Randan Acces ~~ry) . Pastillas utilizadas pra almlcenar información -
en las que el tietripo que se requiere para recuperar algún dato es inde 
pendiente de la localización de este dato. -

Relé. Mecanisrro constituido por una l:obina eléctrica y una armadura rret:fili
ca, la cual ponfo en rrovüniento los dispositivos 1recánicos utilizados- . 
por las canµ1tadoras de la pr:irrcra generación. 

~ (read Only ~rory) Pastillas utilizadas para al.nBcenar datos e instruc
ciones prograrrodas con anticip..."J.ci6n, en forma penronente. 

Siste!M de t:ransmi!::i6n ce c11tcc. Conjunto de CQTip:>nentes que hacen ¡;:osible la 
conducción de seiiales de datos, en uno o en amlxls sentidos utilizando-
para ello las vías generales de teleconunicaciones. 

Software. Conjunto de progranus, bibliotecas y cualquier ti.EX- de prograna
ci6n, y tcdo aquello que, fuera de los rrecanisrros físicos de una ~ 
tadora, permite la o¡:eraci6n de ésta. 

Tambor. soporte de almlcenamiento secundario. de acceso directo. su capaci-
dad de a.J.macenamiento es poca. 

Tarjeta perforada. So¡;:orte de inform'!ci6n de algunos equipos de registro -
unitario. Cartulina rectangUlar en la que se puede alnacenar infonna-
ci6n por rredio de perforaciones hechas con base en un código especial. 

Teleinfoonática. conjunto de las técnicas infonnáticas y de las ccm.micaci~ 
nes para el intercambio de infonraci6n entre equipos infoi:náticos. 

Terminal. Organo de entrada/salida situado en un lugar díferente al de la -
canputadora y conectado a ella rtediante linea telefónica o telegráfica. 
Por lo general, las terminales son utilizadas para el acceso directo a 
distancia. 

TiaTIFO carpartido. Técnica rrediante la que se divide el tienpo de una canpu 
tadora para que varios usuarios puedan usar sinul táneanente un gran _:; 



procesador central, por rreclio de terminales colo::adas en los miSll'Os lu 
gares de trabajo. El procesador central pasa de un usuario a otro, a= 
intervalos prefijados, y es tan rápido con respecto a la velocidad d~ 
las terminales,que nadie se percata de que está utilizando la m.'lqui.na
en conjunto con otros usuarios. 

Tiempo de ciclo de iréquina. TieitpJ requerido por una canp.!tadora para ejec.!:! 
tar una operación básica. 

Tiem¡:o real. un sistrn.a de c6n¡:.t¡to en tieitpJ real p.ie:<le ser aquél que con-
trola el rredio desde el cual recibe datos, los procesa y tana acción o 
retorna los resultados de m::x:lo suficienterrente rápido ccxro para afec-
tar el funcionamiento de ese rredío en ese tiaiipo. El tiernix> de respues 
ta permite a la canp.!tadora seguir oonteniendo control sobre el irt<liO:
desde el cual rcc.iJ:e d.:itos. 

Transitor (contracción de Transition Resistor ) . Fue el prírrer dísposítivo
s6lído (fonrado por un cristal de silicio o de gernunio), capaz de con 
<lucir señales eléctricas. Es un dispositivo biestable (únicarrente fun= 
ciona con dos posiciones: O 6 l; prendido o a¡:·agado) . 

Transmisión [X)r paquetes. Técnica que consiste en la segrrentaci6n de la in
fonnaci6n en pequeños grupos o paquetes de datos, cada uno de los cua
les tiene una dirección de origen y destino y son enviados por la 11~ 
nea que se encuentre disponible en un m:nento dado. 

Trasponde:<lor. Caro cualquier transmisor terrestre de microondas, el satéli
te utiliza diferentes frecuencias para la recepción y transmisión de -
señales; de otr.:i :r.mera , la potencia de la señal transmitida ¡:xx:lda -
interferir la señal recibida. Dentro del Sattlite, el equipo que reci
be una señal, la élll'fllifica, cambia su frecuencia, y la retransmite, -
recibe el ncrnbre de tras¡::ondedor. 

unidad Central de Proceso (UCP} . Parte irés imp::lrtante de una ccmputadora, -
donde se realizan los procesos que de:randa un sistena sobre los datos
de entrada . 

Procesamiento distribuido de datos. Asignaci6n de tareas ( en una organiza
ción grande) , a pequeñas caiir:utadoras con base en su localizací6n o en 
el ti[XJ de trabajo. Generalrrente, en una re:<l de procesamiento distri-
buido de datos una gran canp.¡tadora anfitriona central se ccmunica con 
- y ejercita algún control sobre - procesadores satélite o procesado-
res nodo.A su vez, un satélite p.iede actuar caro anfitri6n de otros -
procesadores subordinados y/o terminales. 
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