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l N T R o o u e e l o N. 

Las nuevas tecnolo9ias de ir.formación, contempladas desde la 
pespectiva ¿con6mica y politica, se convierten en 1nd1cadores del 
nivel de desar1"'ollo económ1co y social de un pa1s. 

Dichas tecnologias, generadas por• paises altamente i.ndustrializa
dos, se e::panden por necesidades lógicas al incremento del capi
tal. Sin embargo, resulta dificil contemplarlas como simples 
mercancias; aparatos, redes y serv1c1os comportan una connotación 
particular que adquiere valores ambivalentes, según la sociedad 
en la que se insertan. Simon Nora y Alain Mine: señalaban en la 
década de los setenta, con Justa razón, que estos medios informa
tivos podrian utilizarse para lo peor o lo mejor. No se pretende 
defender aqui la discutida tesis sobre la supuesta "neutralidad" 
de la ciencia y tecnologia actuales. Se reconoce en ellas rasgos 
de podet- que le son lndelebles; no obstante, con políticas de 
comunicación definidas y una v1si6n clara del futuro social se 
pueden lograr resultados interesantes. 

Las N.T. l. irrumpen en la sociedad en la década de los ochenta .. 
Satélites, computadoras y videos no llegan desprovistos de un 
discurso d iametr•almente opuesto: quienes las .... en como una panacea 
a todos los problemas y quienes las contemplan como nue..,.os in
strumentos del impet·ialismo cultural. Yo he pretend1do colocarme 
en una postura media. 

Para referirme al caso de t1é:dco he buscado partir de una 
perspectiva histórica. Diez años es un lapso suficiente para 
analizar el presente y futuro del pais en la materia que aqui se 
menciona. La dimemsión histórica ha proporcionado, también, una 
plataforma e>:celente de análisis para comprender la actuación 
económ1ca y politica de la sociedad, en su conJunto, dentro del 
proyecto neol1beral. 

Seria muy simple partir de la tesis de que las N.T.1. van a 
seguir el mismo rumbo que los tradicionales medios masivos de 
comunicac:ión. Desde esta perspectiva se han Yalorado hechos 
estructurales y de coyuntura que otorgan una. relevancia or1mor
dial a la tecnologla de información. 



En primer lugar se ha considerado la corriente neol1beral en la 
que Mé:nco ha quedado 1nse1·ta para salvar sus cr1si~ económica 
asi como una política estatal que tiende a quedar releoada 
-paulatinamente- ante la priffiacia de la empresa. F'or otr·o lad~ no 
se puede negar un cierto desarrollo- en la participación social 
gestado, en c;,ran parte, par los años de c1·isis económica. Esta 
sociedad cada dia más 1nqu1eta, políticamente hablando, concede 
una d1mens1ón peculiar al desarrollo tecnal691co. 

La sociedad mexicana de finales de siglo, se enfrenta ast a 
diversas disyuntivas .. Las N .. T.l.. reflejan en su desarrollo estas 
variantes; en ocasiones actúan de parte de los grandes poderes 
económicos y en ocasiones son canales importantes para consolidar 
el surgimiento de esta sociedad nueva que nace. 

En la investigación que aqui se presenta se ha par•tida de una 
interrogante fundamental que pretende dar unidad a los mlilliples 
factor•es que se tocan: 

El Estado mexicano ha cantado, en la mayo1~ia de los casos, con 
una información pertinente sabre el impacto que a nivel 
económico, politice y social tienen las nuevas tecnologias de 
información. No obstante, no ha sabido implementar polit1cas de 
comunicación para hacer acorde el desarrollo con dos tendencias 
fundamentales: modernizar,realmente, su aparato productivo y 
satisfacer las demandas sociales. Por esta razón, al analizar las 
N.T.!. se observa que su lógica de crecimiento ha obedecido, 
esencialmente, a los intereses del capital nacional e interna
cional. 

La llegada de programas informáticos y audiovisuales prove
nientes,principalmente, de Estadas Unidos ha formada a un pública 
me>dcano ávido de la industria cultural que se origina en dicho 
pais. Can la ape1~tura económica se torna más fácil penetrar de 
forma directa en el consumo masivo: software, casas de video 
estadounidenses, inversiones de grandes cap1tales en el renglón 
del entr·etenim1enta se perfilan como próx:imas a llegar. El mono
polio audiovisual mexicano podría verse alterado, en este senti
do, gestándose una dura competencia. Este rompimiento causado por 
la llegada abrupta de canales extranjeros podría alentar, a la 
larga, una reestructuración del monopolio audiovisual, gestándose 
un mayor espacio p~ra los proyectos de comunicación alternas. 

Resulta dificil concebir una sociedad politicamente inquieta sin 
canales de expresión. Las nuevas tecnologias de información 
permiten construir canales de información alternús que cunmplen 
con la función de estimular y consol1dar a estos grupos.La 
educación puede desempeñar un rol fundamental desd~ ahora para la 
formación de la sociedad mexicana que se perfila a final~s de 
sigla. 

Esta 1nvest19ac1ón pretende formar un primer di9anóstico sabre el 
nivel de pene-trae.ion de N.1.I. Mexico. Entt•e objetivas 



está anal1=a1•las como una par·te 
ec:onóm1co y politice. Cabe destacar, 
zado por integrar en un documento 
habian contemplado de forma asila.da 
relación entre ellas. 

más del complejo sistema 
entonces, el esfuerzo reali 
único, tec:nologias que se 
y, por lo tanto, con escasa 

Resul tarta imposible hacer un estudio Integro sobr·e el nivel de 
desarrollo de las nuevas tecnologías de información en México. 
Por esta razón, en la tesis que aqui presentamos, se ha pensado 
en tres instancias fundamentales: las telecomunicaciones, la 
informática y el audiovisual. Se han tomado los casos más 
significativos y que pueden ser representativos de lo que acon
tece en el pais en este ámbito. 

La metodologla que se ha seguido obedece a la consulta documen
tal. Desde este punto de vista las aportaciones de auto1~es na
cionales e internacionales fueron de incalculable valor.. Es 
esencial hacer notar que gran parte del material se conformó del 
análisis de revistas y prensa publicadas a lo largo de diez años. 
Se contó con la existencia previa de algunas investigaciones 
realizadas por la autora: la industria del videocasete en América 
Latina (CEESTEM-1982), la televisión por cable (UIA-1984> y 
microcomputadoras y Eoducación en Mé::ico '1986). En estos casos se 
retomaron algunos datos y se actualizó la información hasta 1990-
91. Debido a las limitaciones de espacio y tiempo las entrevis
tas e investigaciones de campo ocuparon un lugar• secundario. 

La información, abundante y en ciertos momentos casi inabarcable 
para conformarla en un documento único, se c.las1ficó, se sinte
tizó y ordenó estableciéndose una serie de variables referidas a 
dos puntos: la gestación de una industria cultura! y las 
politicas de comunicación. Por esta razón predominan los temas 
económicos y politicos. La intención de conformar un estudio 
cronológico de los últimos diez años fue una variable de gran 
peso para ordenar cientos de datos y hechos que parecían surgir 
sin lógica alguna. 

Una vez redactado el cuerpo central, se realizaron conclusiones. 
No quedo aJena, en este momento, una de las principales tesis que 
en la década de los ochenta dio fo1•ma a la teor·ia e investigación 
sobre nuevas tecnolo9ias de información. 

El ·informe Nora-Mine afirma el siguiente postulado: 

"En mundo ideal de "sabios" co.npletamente 
infor·mados, la organización coincidir•ia con la 
espontaneidaci; una sociedad de mercado perfecto, 
donde la cultura y las info1·maciones haria a 
cada uno consciente de las obligaciones colecti
v.:.s, y una saciedad integralmente planeada, en 
la cual el centro recibirla de cada bilsica unos 
mensaje=. correctos acerca de su escala de pre
ferencias, tend1•ian la 1nisma estructura y l~ 

misma or1entacJón. lnformac1ón y participación 
progre~an JLtr1ta:". 
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ECONDl1IA Y. PDLIT!CA EN MEXlCD. VISlDN DE !JtIB DECADA <1980-19901 

ª neoliberalismo: pt"incipios .. 

Resulta dificil hacer un estudio de la evolución del capitalismo 
sin referencia constante al desarrollo tecnoló91co.. La acción 
protagón ica del Estado como soporte par·a su avance es fundamen
tal.. Por esta razón se establecen tres elementos de anal1sis en 
la invest1gac:1ón que aqui se presenta: Estado, capital y 
tecnolo9ia; hoy más que nunca parecen ir de la mano. 

El obJetivo de esta invest19ac1ón es cent1•arse en dicha 
relación referida a la tecnologia intormativa. No queda dentro 
de sus limites estudiar la doct1·1na econom1ca del liber·alismo; 
esta corriente de ~ensamienta se utiliza, exclL1s1vamente, pa1•a 
comprender la relación antes citada. y, como sopor·te teórico para 
analizar la constitución en HéKico de una industria infor•mativa y 
CL1l tura l .. 

El capitalismo se ha caracle1·1zd.do poi• t1·azar una h1stor1a 
económica comprendida en periodos de crisis >' auges. Esta tenden
cia se acentuó al lniciar·se la segunda mitad del siglo XX. En 
efecto, el capital tiene que ingeniarse formas de subsistencia 
para incrementar dos de sus principales tendencias: la · plusvalia 
y la pr•opiedad privada. El medio ideal pat"a relanzar la r•entabi
lidad del capital desde la po~guer·r·a. fue y ha sido, la evolución 
científica ~ tecnolóyica, es decir, ciencia. y tecnologia unidas 
en el b1nom10: Investigación y Desar·rollo. 

Marcos Cueva F'erus indica nasta qué grado se ha demostrado, desde 
los enfoques ina~ divergentes, qu~ el proyecto i'leol1bt1·al aco.ncaña 
la restructuración pr-oductivd. del capital. "f..'estructurac:1on de 
la. d1mension laboral, de la5 fo1·m.;.s ae regulación estatal, 
adecuac1on a;::elerada o la d1nam1.ca cont1-.°'d1c:t •. :wi.? de lo 
revoluc1ón tecnolo91ca. IC.ue· .. a f·ºE-t't.•.:.~ 199(1: 541 



Las innovaciones tecnoló91ca:. ap l ic:adas al d.:-:;arr•.Jl lo del cc..p1-
ta l requieren, para ser rentables, de la po::u"'t1c1pac1ón del m.:11or
nl'lmer'O de paises; sólo que ésta no se da en térfll1no5 de igual
d~d. Se podrian distinguir·, asi, tr·es grande5 blOQU~~:a> los más 
avanzados que son quienes i;iener-an la c1enc.1a tecnologi.;.; 
reQl11eren de altls1mo:. n1 ,¿}es de invt::c>:;ti9ac1on _.,, oesarrollo, 
laborato1"'1os de muy alta prec1s1on y costos asl como capital 
disponible para la creción de nuevas industrias. Entre los casos 
más sob1·esal ientes están: Estados Unidos, Lanadá, Japón y la 
Comunidad Económica Europea;. b) los paises denomin:3.dos " en vlas 
de industrialización'', que cuentan con un cier·to n1vel de 
investigación y desarrollo, mano de obra barata, buenas condi
ciones de inversión pa1•a el desart•ollo tec.nol6gico y empr·esarial 
y sistemas e::.tables econ6.n1ca y políticamente h.:;..blando. En este 
rubr·o estari~n los paises de la Cuet1ca. del Pacifico y en Ainerica 
Latina, Mé::1co ':'Brasil, entre los pr1nc1pales; c1 finalmente 
est~n los paises que no of1-ecen nlnguna de est.as dos pos1bi 1 i
da.des. Por sus pé51mas cond1ciones econOrnicas y falta de estabi
lidad pollt1ca quedan dentro de este nuevo juego del mart.::3.do en 
calidad de consumidores de los productos qL1e yene1·an los do;; 
bloques anter101·es. 

Se puede asi concluir que en estas condiciones cada dia mayor 
número de pai5es se incluye baJo la e~pans1ón capitalista. Desde 
esta per·spectiva destaca el papel que Jltega la empr·esa. 

En efecto la empresa para poder crecer· en las condiciones que se 
han expuesto 1·equ1e1·e de un libe1·alismo inusitado. Al iniciarse 
la década de los ochenta se se inicio la politica denominada neo
liberal. Margaret Thatcher y Ronald Reagan fueron sus principales 
impulso1·es; se comprende, también, por qué esta tendencia en sus 
postulados politices y sociales se incl1na al conservadurismo. 

La polltica empre;;ar·ial demanda libertad de mercado, una indus
t1~ia que cr·ece a raí: de la competencia establecida por· espe
c1alizac1ones. De esta. manera en lugar de que una sola empresa 
fabrique televisores, es má:;. renlable escoger un componente 
elec:trón1co de dicho aparato t ser el que Lo fébr·ica en meJores 
condiciones a nivel mundial. La estrete9ia es más complicada que 
simple, ya que la rique.;::a y dominio de un me1·codo estor·á en 
función de la den~1d~d tecnológica de los componentes 
electrónicos, la capacidad de los paises para Tabri.carlos, 
establecer fusiones y acue1·dos ast como ganar compradores. 

La competencia, desde esta perspectiva, es Te1·0:. De la empresa 
famil1a1·, a las co1·poraciones, a los ffionopolios, a las t1·8sna
c1onales se constituye una opción d1Terente: las fusiones. Apple 
e IBM unidas llegarán a constituir la me101· indust1·ia de 
compu~ac1ón a nivel mund1~l. BdJO esta ~or·ma co~Juntar·~n esfuer
zos: e..:per-1enc1a~ niveles de i.nvesti.gacion x ae..;.cH·ro!.lu, m¿r·c,.,.•Jo.;; 
y pol1ticas par-a forma.1· e.r.µr·esrs ..:on ¡as u'-1e na_j1e po.:1,-~ c.:::unpe
t11·. 



presente y fu~uro de Ja humanidad: Pablo Gonzá.lez Casanova detin& 
diez puntos que Slntet~zan las bases económicas v. los ideale~ 
pol1t1cos de los neo-conse,·vadores. 

1.-El capJtal1smo tr·asnac1onal va a dominar por su;,los y s1glo=o 
sin nJngún problema realmente y1·ave; 2.- La a:uda e:~terna·de los 
paises del le,·cer Mundo no ConstitLtye una Torma de e:,plotacion; 
~.-Las libres fuer.:::as del mercado van a resolver de manera natu
ral los problemas sociales y económicos de la humanidad; 4.- El 
Estado no debe colabor·ar en la solución de los problemas na
cionales y sociales ya que el mercado resolverá. los problemas de 
pueblos y trabaJado,.es¡ 5.- La anexión de territorios y naciones 
va a favorecer a yrandes y pequeñas naciones; o .. - Planes como el 
Brady o Baker· van a disminuir· el P'"oblema de la deuda; 7.- La 
ca1·1dad org.:mi::.ada por el Banco Mundial va a disminuir la pobre
za; e.- La modBrn1zac1on tt•asnac1onal va a beneficiar a nuestros 
pa1ses y a nuestras Juventudes en una nueva c1.v1l1::ac1ón univer
sal; 9.-La d~snacionalizac1ón y la privatización del Estado van a 
hacer e tec ti va la 11 amada "soberan ia del consumidor"; 10. - Termi
nada la Guf:on'a Fr·la las naciones se unirán para imponer el ot•den 
mundial sin m~s choques que Jos diplomáticos y sin bloques que se 
enfrenten entt·.:.i s1 para dominar• el mundo. <Gonz.ález Casanova, 
09-1U-199U:97J. 

La participación del Estado e11 la vida economtca v pol1tica de un 
pals ha dependido de estos per·fodos de ct•ists y. auge del capi
tal. La actual cr1s1s económica Je exige una r·educ1da aclividad 
en los campos que por d~f1n1c1ón el competen: defender y regular 
los inte,·eses de la sociedad. 

La poi f ti ca neo-1 tberal conslste, entonces, en una notable 
reducción de la intP-rvenc1ón del Estado y, en consecuencia, en la 
supr•ema libertad del intercambio. 

Jean tlar-c Fontaine señala que esta nueva política oenera una 
atmósfera de menos 1ntervenc1on estatal, menos reglamentaciones y 
en consecuenc1a una reducción considerable de las acciones del 
Estado. ''Se intenta, sobre todo, desplazar a todo obstáculo que 
quiera impedtt• el ª'••anee del cnp1tal. De esta manera se concibe a 
la libre empre:.a como el medio ideal para re-solver todos los 
problemas". CFontaine, 10-12- 1982: 81)}. 

No deja de ser peculiar que esta nueva tendencia económica del 
cap"ital, a pesar de e~:i9ir lineas de acción conct·etas al Esta.do 
desde el punto de vista re9ulator10, desconoce todo sobr-e el 
futuro .. La lógica pan:ce, entonces, partir del pr•incipio de abrir 
todos los Juegos pos1ttles, siempre > cuando el capital no sea el 
que piel"de. 

René \ 1 illa1·e~l tnd1ca ~este respecto: 

''En realidao las economlas caoitalistas 
contemporáneas cot·responden 11.ds al 
concepto de economía muo;td, son tnto?1'de-

7 



pendientes y su comportamiento im
predecible, pues en el mundo de hoy más 
que incertidumbre existe ignorancia del 
futut"o".. !Vil lareal, 1988: 15> .. 

A este punto debe agregarse la incertidumbre politica en la que 
vive la humanidad, sobre todo, desde la calda del Muro de Berlín 
en noviembre de 1989. Refieréndose a un discurso pronunciado, a 
este respecto por Gorbachev, Pablo González Casanova indica que a 
partir de este momento "se abrió una historia desconocida y 
nueva 11 COp. Cit: 103> 

Desde el punto de vista económico, el neo-liberalismo parte de un 
principio: una mayor oferta generará una mayor demanda. Por esta 
razón los grupos económicos, como señala Fontaine, echan a andar 
fuerzas debastadoras para. controlar los mercados.. Esto hará que 
caigan industrias y empresas menas competitivas, se incrementen 
los impuestos al consumidor, el Estado financie 9astos relativos 
a la defensa nacional y se orotgue, sobre todo, una reducción 
notable en gastos militares. 

La norma de acción radica asi en el libre intercambio. A pesar de 
que se excluye la acción del Estado, las contradicciones entt"e 
los principales actores económicos de la libre empresa no termi
nan. Marie Joan Hiscox afirma: 

"Si la acción del Estado está repleta de 
contradicciones e incoherencias no es 
porque el poder haya caldo entre laK 
manos de un puñ•do de fan~ticos veleido
sos¡ es más bien porque contradicciones 
profundas oponen, más que nunca, a 
diferentes facciones del capital y se 
traducen en la imposibilidad para la 
administración de elaborar y de echar 
andar una estrategia clara. 
<Hiscox,10-12-92:139) 

Esta corriente de pensamiento se caracteriza, también, por sus 
postulado universales. Como no hay decisiones colectivas se 
exalta la libertad individual. Como afirma Villareal, no sólo el 
Estado deja a un lado sus funciones de intervención y regulación 
del mercado, sino que ºha de tirar por la borda el catálogo de 
derechos politices y sociales que constituyen y fundamentan la 
libertad politica de la democracia. " (Op. Cit: 17) 

Por otro lado resulta dificil creer que los postulados del so
cialismo queden letra muerta, a raiz de las condiciones 
económicas que impone la corriente neo-liberal.. Tal parece que 
el capital llega a rescatar economias y sociedades en crisis.. No 
serla despreciable considerar que este momento corresponde a un 
periodo transitorio de fuerte peso económico, pero que en unos 
años más resurjan 1~elfexiones teóricas, tendencias politicas y 
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casos reales que impulsen, nuevamente, una forma de ver a la 
sociedad y al hombre desde el Estado y la idea de lo colectivo • 

.:.S.!. Estado ~ 1ª. Economia. 

La llegada de nuevas tecnologias de información coincidió con el 
inicio de una de las peores crisis experimentadas en México: 
1982. 

Entre los rasgos más sobreslaientes Mario Ramirez señala los 
siguientes: inflación galopante, devaluación monetaria, fuga de 
capitales, calda de los ingresos derivados de la explotación 
petrolera, elevada deuda externa, falta de confianza y malestar 
en todos los niveles sociales.<Ramlrez, 1989:171) 

Son múltiples las causas que podrian explicar el derrumbe del 
sistema económico mexicano. Causas que quedan ligadas a la verti
ginosa transformación de la economia mundial y al proteccionismo 
impuesto por el gobierno a la industria nacional. Sobre estos dos 
elementos que no pueden sino ofrecer una explicación simplista, 
hay una razon estructural: el resquebrajamiento del PRI, partido 
oficial que 9obierna el pais desde hace 62 años y que en dicho 
tiempo, más de medio siglo, ha realizado pocos esfuerzos por 
ligarse a la evolución de su misma sociedad y del mundo. 

En principio habria que señalar que el Estado ha apoyado en todas 
sus acciones el crecimiento capitalista. 

Como seria imposible abarcar en este espacio la historia 
económica de México, basta sintetizar en cinco puntos los p1•inci
pales periodos de evloluci6n económica.Miguel Basañez en su obra: 
El Pulso Q!t las Sexenios los clasifica asi: 1) Ex.portador de 
materias primas (antes de 1929>, 2> Transición (1929-1939), 3) 
Sustitución de importaciones, fase uno (1939-1956>, 4) 
Sustitución de importaciones fase dos (1956-1970) y 5> 
Transición (desde 1970>. (8asañez 9 1990:36) 

Las últimas crisis económicas y políticas (según Basañez: 1968, 
1976, 1982 y 1987) se han enfrentado al agotamiento de los 
modelos económicos presentado a lo largo de los últimos 20 años. 
Al · mismo tiempo, a nivel internacional se ha ido gestando un 
sistema económico que tiende a funcionar por bloque5 y regiones, 
bajo la consigna de una "economia global" donde México queda 
ligado a los intereses de los Estados Unidos. A lo largo de la 
década de los ochentas se evidencia la depreciación del precio 
del petróleo y la salida, fo1·zosa, de la industri~ al euterior. 
El agravante ante dichos cambios es triple: la inmediatez con que 
México observa las implicaciones del nuevo modelo ec:.onómico 
internacional, el poco tiempo con que cuentan sus industrias para 
elevar el control de calidad de sus productos y hacerlos co111peti
t1vos al exterior y, finalmente, a nivel politice queda un punto, 
que ya. es parte de la historia, el escaso poder negociador que 
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tiene el 901:uerno tr~nte a los lnt;ereses .:le las grande:; pot;en
c1as, en este caso, Estados Unidas, lim1tante que se-rá definitiva 
para el Tratado de Libre Comen:io <TLC> con dicho pais y Canadá. 

Dentro de la v1da económica y pol 1tica de 1"1e:<1co el E:;tado se ha 
e1·191do, siempre, como acto1· principal quedando el S?Ctor privado 
en un segundo plano. 

Al analizar el por qué de la e::pans10n del Estado mexicano en los 
sectores producti·vos de la econoo1\ia y la mar91nal1zac1ón cada 
mayor del sector p1·1vado, se con5tata el agi9.:..ntam1ento de su 
capacidad t1nancier•a. Esto fue posible por· la conJunciOn de 
diversos factores: la e>:plotación de los recursos petroleros, el 
incremento de la deuda externa, ingresos derivados de la carga 
impositiva, 1ngresos provenientes por los bienes y servicios que 
gener·an sus propias emp1·esas C en 9ran parte sudisidiadosly 
em1s1ón de cin:ulant;e. <Olmedo, 1981):81 > 

Cuando México decidó explotar sus yacimientos petroleros ya sabia 
del riesgo que corria: volver=.e una economta monoexportadora. Las 
experiencias de los paises árabes hablaban claramente~ No 
obstante se cayó paulatinamente en la trampa. El Estado descuidó 
otros sectores productivos de su industria, entre ellos el campo 
y se convirtió en una economta de muy alto riesgo. 

Por estas mismos años, Estados Unidos ,... c1e1~tos paises de Europa 
hablaban de la incapacidad economica del Estado para seguir 
participando en las actividades pt•oductivas.El Estado capitalista 
y benefactor de los ochentas entraba en quiebr•a económica. La 
ma1•cha atras se inició desr-egulando la economla. El terreno 
quedaba asi abierto para la libre empresd. Simplemente hay que 
recordar el periodo reaganiano y la e:<t1nción de la idea del 
Estado benefactor. Fran~o1s M1tterand en Francia y Hargaret 
Thatcher en Inglaterra iniciaron la venta de empresas estatales, 
siguiendo esta misma tendencia. 

En 1982 José López Portilla nacionalizó la banca. Meses despue= 
habr1a de ceder su cargo al nuevo presidente deJando al pais 
hundido en una de las peores crisis económicas, polit1cas y 
sociales que se hayan dado a lo largo de su h1sto1·ia. En diciem
br~e de ese mismo año, Miguel de la Mad1~id inic.10 su plan de 
gobierno con una pollt1ca econOmica de inspiración neoliberal que 
encuadraba, perfectamente, con los intereses del FMI. CRamirez, 
1989: 172) 

Ante la demanda del 9r•upo firanciero internacional, el Estado se 
v1ó obligado a reducir su participación en sectores productivc.s y 
solicitar a los empresarios un papel más directo en la indu~tria. 
Además, el gobierno einpezó a r·educir subsidios al ade-lgazar el 
sector paraestatal mediante la venta o desaparición de gran 
número de empresa:;. Ya desde estos años se ouscaba que sobt•e-
v1vieran los sectores 1ndustr1ale-s, con vocación e:!portadora. 
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~ pt."1blico. 

Uno de los objetivos de Miguel de la Madrid fue d1sm1nuir el 
déficit del sector público. Durante su periodo se in1c1aron 
medidas al reduc1r al sector paraestatal y aminorar los sub
sidios d¿st1nados a los Cienes de consumo básico. con efectOs 
drásticos en empleo y alimentación para la población.El programa 
de pr1vat1::ac1on de empresas estatales y paraestatales ha tenido 
~amb1én como f1n red1mens1onar al Estado para mejorar su gestión 
en actividades estratégicas o prioritarias. 

El proceso de privatización se inició en 1983 . Uno de los datos 
más elocuentes señala que mientras en enero de 1982 habla 1, 155 
empt·esas estatales, en noviembre de 1990 se contaban únicamente 
315.Estas cifras indican dos elementos: el nivel de la crisis 
financiera del Estado y el apego del 9ob1erno a lo.s tesis del FMI 
para ''reestructurdr '' la economía del pals. 

Dentro de este ritmo de cambios valdrla la pena resaltar algunos 
de los efectos causados por los sismos de 1985. La estructura 
gubernamental resultó seriamente afectada asl como la vivienda, 
las lineas telefonicas y tele9ráf1ca~- Est1maciones de la CEPAL 
ind1c:.aban que se requerían aproximadamente 4 mil millones de 
dólares para reparar los daños. 

La idea de la reconstrucción de la ciudad de Mé:<ico se une a la 
reestructuración de la economia mexicana. No obstantE en este 
proyecto siguen perdiendo quienes han resultado más golpeados poi· 
las sucesivas cr1s1s.En múltiples ocasiones se ha señalado que 40 
millones de mexicanos han quedado, por años, en la marginación. 

Como se verá más adelante, el sistema politico también sufre 
cambios. En la década de los setenta se lleva a cabo una reforma 
politica. Se elaboró una nueva Ley Electoral, se reduJo el nUmero 
de miembros para registrar un partido, se concedieron franquicias 
postales y telegráficas así como tiempo en radio y televisión a 
los partidos, se disminuyó la edad para ser elegible. Estas 
reformas emprendidas en 1973 no satisficieron las demandas 
sociales. Se emprendieron, entonces, nuevas reformas politicas en 
1977 baJo el gobierno de José López Po1·tillo. Con ellas 
pretendía responde1• a las demandas de una sociedad golpeada por 
los efectos de la crisis económica. 

La pr1vatizac1ón de empresas públicas se ha consolidado en los 
últimos aRos al vender el Qobie1•no tres ~ec~o1·e~: teléfonos 
<Telme::>~banca (18 estableci~ientos> y acer·o l tres unidade~>
Estas ·.,,.entas podrian llevar a desaparecer• el déficit de las 
finan=as públicas pa1·a 1991. 

Sector F'r1vado. 

El :ec.tu1• p1·ivado en Mé).:ico está repre:oentado por 1(11) qrupo:. 



empresariales que controlan el 21.9 por ciento del PIS .. 

Una de las principales caracte1·tstic:a.s de la empt•esa privada se 
refiere a su alto grado de concentración geográfic~ .. Gran parte 
de las empresas están ubicadas en tres ciudades: Mé:<ic::o, 6uadala
jara y Monterrey. Además, existe una elevada conc:entt•aci6n de la 
actividad, según un estudio de la. revista S..::.2..ª-.IJ~ en die;:: 
giros que c:onc:entran el 84 .. 4 por ciento de las ventas, 91.3 por 
ciento de los B.ctivos y 78.02 por ciento del personal ocupa.do por 
99 grupos <Expansión <sept.90> 

Miguel Basañez afirma que la respuesta del sector privado ante 
las demandas para solucionar la crisis ha sido ºdébil e 
incierta": 

"De 1982 a 1989 el comportamiento 
de la inversión pública y privada 
continua siendo prociclica; esto es , 
cuando la inversión pública desciende, 
(1982-1983> también lo hace la inversión 
privada. En 1984-85 sucede lo mismo~ 
pero en términos positivos y entre 1986 
y 1989 se vislumbra un nuevo comportami
ento: en tanto la inversión pública 
reduce su crecimiento , la inversión 
privada inicia una trayectoria ligera
mente moderada pero positiva en su 
movim1ento 11 <Basañez, 1990: 114) 

Entre los grupos más fuertes del pais están: Telmex., Alfa, Vitro, 
Visa, Volkswa9en, Fomento Económico Mexicano, Sidermex, 
Desc,Cemex y Pefioles. Ocho son privadas y dos estatales en proce
so de privatización. 

SeQún la Bolsa Mexicana de Valores el capital está altament~ 
concentrado. Poseen varias acciones en dichas empresas:Agustin 
Legorreta, Eu9emio Garza Laguera, Antonio Ruiz Galindo, Eduardo 
Brittinham, Juan F, Nuñoz, Fernando Sendaras, Othon Ruiz, Alberto 
Bailleres y Hax Michel. 

Con la apertura comercial y el TLC con Estados Unidos y Canadá el 
sector privado de México puede resultar, si sus empresas y servi
cios no son competitivos al exterior, un gt·an riesgo.Hay 7 mil 
quinientas empresas extr·anjeras en México que fortalecen su 
presencia .. Rama automotriz: <VW, Nissan y FordJ, IBH, Hoecht, 
Kodak y Hewlett Packard entre las princípales.Las acciones del 
gobierno quedan respaldadas por PEHEX quien mantiene un papel 
fundamental en la generación de divisas y otro tipa de ingresos 
que provienen de sus empresas y recaudación de impuestos. 

Simplemente hay que considerar que sólo una de cada die::?: empresas 
se incorpora a operaciones de importación y e>{portación. Hasta 



ahora el crecimiento de las exportaciones ha sido muy lento: del 
8 al 10 poi· c1ento anual. Las importaciones presentan cifras 
muchismo mas altas. Entre las razones están un cap.:.tal poco 
dispuesto correr riesgos, un nivel bajo de inve$.tigación .y 
desarrollo que repercute en la capacidad para innovar, escas.a 
tecnologia y b!enes de capital que satisfagan la demanda e:{le;·na 

Los programas: 

De 1980 a 1991 se han lanzado tres planes nacionales de desarrol
lo y seis programas económicos: F'IRE, PERE, Hin1F'IRE,PAC,PSE y 
PECE. 

En cada uno de ellos el obJetivo ha sido reducir la inflación y 
lograr el crecimiento económico.Los Planes Nacionales de 
Desarrollo han contemplado, también, erradicar la pubre;:a y dismi
nuir la de=-1gualdad de los diferentes sectores de la población. 

Carlos Ramlre:: afirma que realmente no se aprecia un cambio 
notable en las politicas económicas de 1983 y 1991. El costo 
social de lo que él califica "fracaso econom 1 co" ha rece.ido en 4(1 
millone::; de me~.1c.anos. F'roporcior1a unos eJemplos: 

Programa.. F'romesa. Real id ad. 
PGO. F'IB: e.o PIB: 5.2 

Desempleo: 4.0 Desempleo: B.O 

Oeficit: 4.2 Oef i.::i t: 1::.. 4 

El PNO 1 marcó marcó una meta de crecimiento promedio anual de 5 
poi· ciento a 6 por ciento ~ el saldo fue un PIB promedio anual 
de -0.6 pot· ciento. 

Para el se::enio 1983-88 el gobierno se comprometió con el FMI a 
una 1nflac1on pr·omedio sexenal del 15.0 poi· ci~nto y un déficit 
del 2.0 por ciento y el resultado fue una inflacion promedio 
anual del 8b.l por ciento y un déficit del 13.4 por ciento. 

Los co1'1prom1sos of1c1ales de inflación prC1medio anu:il para los 
años t 989 :r· 1990 fueron de 11. 6 por et en to , pero 1 os precios 
aumentaron 25.:: por ciento en promedio anual .. <Ramire;:, Carlos, ~ 
Financiero: 23 noviembre de 1990)) 

En 1989 3e ;::1·<;0>6 el F'rograma Nacional de Sol1da1•1dod a f1n dé' 
apoyar el des.:..1To ¡lo soc 1 al de las grupas man;, in ad os de Me:: tcü 
mediante la part:.cipacion social organizada.No obstante, el 
PROl-.IASOL,que tambien se ha. caracteriza.do por• llevar una pl"'opagan
da po11t1ca a 1a.1or· del PRI, sólo absorber-a en 1991 8 poi· 
ciento del 9esto en desa1•1-ollo social. 

Las p1·oproc1on~s de gc<o:=.to en desarrollo soc1ail =e uerf1lan de:- la 
siguiente mdnei-a.. F'or cada peso que yaste el 9ob1erno E?n 
bienestar· 5oc1al 46 c~11~avo~ se aest1na1·an al secto1· salud, 42 
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centavos a la educación y sólo 4 centavos al desar1•ollo urbano. A 
pesar de que se ha incrementado paulatinamente el gasto destinado 
al desarrollo social, en 1991 será un 21.7 por ciento menor al 
ejercido en 1982. 

Según el Presupuesto de E9resos para 1991 la participaciOn del 
gasto en desarrollo social, que incluye rubros como educación, 
salud, desarrollo y Pronasol en 1988 aumentó de 32.2 a 39.5 por 
ciento en 1989 y a 38.3 por ciento en 1990. El gasto programado 
para 1991 sera, asi, de 61.9 billones de pesos. 

~ deuda externa. 

Hasta bien entrada la década de los setenta, el mayor peso sobre 
la economia me:.<icana lo ejercia la inversión e:.<t1·anjera directa. 
Durante estos años se mencionaba constantemente el peligro que 
podrian representar las trasnacionales .. De 1971 a 1988 la deuda 
externa crecerla 14.S veces ( de 6 641 millones de dólares en 
1971 a 96 700 milllones de dólares en 1988) <Ramirez, 1989:174).. 

La fuga de capitales es otra constante. El nivel de dinero que 
salia al exterior lle96 a ser tal que amenazó las reservas del 
Banco de México. Según un informe del World Fianancial r1arket la 
fuga de capitales se habia elevado a unos 60 millones de dólares 
(6 mil depositados en bancos y 54 mil en distintas formas de 
inversión) CRamirez, 1989: 176). Este hecho revel6 la existencia 
de tres factores: una economía en quiebra, una economia mal 
administrada y una economia corrupta. Además de ser una medida 
populista, José López Portillo decidió nacionalizar la banca 
mexicana, en gran parte, por esta razón.A este respecto Miguel 
Basañez indica que esta medida tuvo como fin: u ••• reconstituir la 
legitimidad y el consenso del Estado entre las grandes masas de 
la población (Basañez, 1990: 79) 

~a deuda externa y l• fuga de capitales han sido los dos impedi
mentos mayores para reconstruir la economia mexicana. Un elemento 
que deriva del primero es el pago de intereses de la deuda. 
Miguel de la Madrid entabló conversaciones con fuentes crediti
cias internacionales a fin de controlar dicho movimiento Entre 
l•s soluciones se contempló la posibilidad da canjear parte de 
esta misma deuda por inversión en forma de swaps, incluso, a 
paises extranjero&. 

El neoliberalismo tne>ticano ha estimulado la apertura del mercado, 
alentándose, sobre todo, la inversión. Para lo~ e~tranjeros 
México resulta atractivo por varios t"a:zones: ofrece la mano de 
obra más barata de los paises semiindustrializados, comparte con 
Estados Unidos una fronter• de 3 mil km., reformas hechas a la Ley 
da Inversión E~tranjera que parece favorecerlos y un amplio 
mercado de consumidores. El mayor socio es Estados Unidos; comer
cio bilateral que representa 52 mil millones de dólares por año. 
Actualmente el 62 por ciento de los capitales foráneos provienen 
de Estados Unidos, en segundo término está Alemania y finalmente 
Gran Bretaña, Suiza, Francia , España y Japón. Es necesario hacer 
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not;ar la d1ferenc1a que hi'ly entre el 62 POI' c1eni;o que representa 
a los Estados Unidos y ¿f 7 oat· ciento de Alemania, Q~e está en 
S~':lundo término. 

Cesde 1960 hasta la fecha el or111cipaJ acr·eedot• de la deuda me:,i
cana ha sido Estados Unidos. Sin embargo hay que :;eñalar que a lo 
la1•90 de la década de lo5 ochentas ha disminuido la part1c1pación 
d.;l cap1tal estadounidense en el deb1to e:;terno, mtentr·a=o que la 
apor•tacion de Japon o Inglaterra se ha incrementado. 

'=-ª- ape1· tura e.::c.nóm t ca. 

El proceso de industr1ali.zac1ón me:~1cano de la década de los 
treintas se basó en el p1·inc1p10 de sustitución de importaciones. 
La política indust1·1al se t1·aduJO en un p1·otecc1onismo que 
imponía altos a1·anceles y licencias de tmpo1·tacion a todos aquel
los productos extranjeros que pust&ran en ries90 la industria 
mexicana. El resultado fue un~ industria débil y y vieja al 
quedar aislada del e::terior. Farñ :.anar la economía. :.e piensa 
hoy di.a- en una triple est1·ate91a: elevar· etic1enc1a, elevar· la 
producti·.11ctad y pa1·tic1par en la libre acción de la:; fuerzas del 
mercado inter·nacional. 

Una m2d1d.;;. que ha ma1·...:ado ~n fui ma dEf ini ti·.a el per•iudo que 
BasañEz denomina de "tran::::>1c1ón'' se.- 1-Ef¡e1·e a la entrada de 
México al GATT. 

A partir de 1982 una gran parte de lo:. 8 mi 1 100 pt•oductos &dqui
ridos en el mer·cado mundial v sujetos d la Ta1•1fa General de 
Importac1one5 empe~ó a r·ecib;,. un nuevo tr·ato al introducirse 
Mé>:ico a la fase de liberación del 111ercado.En noviembre de 1985 
el gobierno me;:icano solicitó su entr·ada oficial al GATT. El 
protocolo de ingreso se firmó en Julio d¿ 1986. En 1988 el p1·oce
so de liberali;:ación se acentuó al e;..;centar del permiso de 
importación a un 96 por ci~ntu d~ los valores.Esta ter1dencia se 
ha incrementado hasta 1990, año en el que se debate públicamente 
la posibilidad de firmar un TLC con Estado:> Unidos y Canadá y 
llamat• para la inversión dit·ecta al capital europeo y asiático: 
Jaoón, Singapur y Aut1·alia. 

En noviembre de 1989 se creó en f"lé~dco ¿l primer fide1com1-=.o de 
in~ersión neutra pat·a captat• capitales for·áneos en el mer·cado 
bursátil. Para 1991 se espera una inversión directa exti·anJera de 
5 mil 500 millones de dólares. De 1988 hasta la fecha se han 
captado aoro>:imadamente 17 mil mi llenes de dólC:1.res, es decir, 75 
001· ciento de la inve1•sion ext1·anJe1·a d1t·ecta acumulada e11 las 
Dlt1mas décadas hasta antes del pr·esente se~en10. <Fuentes Vivar, 
b.ª- Jornada, 4 de marzo de 1991 J. 

No obstante dichos g:ros, id 11bet·al12acion del 1·e9imen de 
1nvers1ón e:{tranJera en C1é.<1co se ha establecido por medio de 
''dect•etos ejecutivos'', quedando lntacta la Ley de Inversión Ex
tranjera de 1973. Segt.Jn una investigación del United Stot.?s 
lnternat1onal Trade Comm1ssion (USITC> este tipo de me..:hdas siem-



bra.n una c:ierta desconfi.anza entre los inversionistas e><tranjer
os, pues el próximo presidente podria. dar marcha atrás. .. 

Sí se hace re'ferencia a la estructura del c:apítal, hay 33 empre
sas estadounidenses que cuentan con capital cientO par ciento 
estadouniden~e, en 10 la participación de la inversión estadouni
dense es mayoritaria y en 53 es minoritaria. 

La maqui la es, asimismo, un rubro que hay que hacer~ notar. En los 
Ultimas lS años 1as empresas estadounidenses han perdido compe
tívidad interna y externa ante las empresas europeas y 
japonesas.Más de la mitad del total de las industrias maquilado
ras instaladas en México son de origen estadounidense~ En efecto, 
de un total de 1,646 maquila.doras que se encuE!ntran en el pais, 
827 son estadounidenses. De éstas, 612 tienen capital cien por 
ciento de Estados Unidos y 215 mayoritario. Entre las ventajas 
que ofrecen está: mano de obra joven y barata, un marco juridico 
claro y flexible y cambio de una economia cerrada a una abierta. 
Esto se traduce en reducción de costos de producción, menores 
precios y, por lo tanto, mayor competividad en el mercado inter
nacional. 

Sólo en 1990 se empezó a infor'mar a la opi.niOn pública mexicana 
sobre la posibilidad de f1rmar un TLC con Esta.dos Unidos. Entre 
los objetivos están, además de facilitarse aún más la inversión 
di recta estadounidense en el pai s 1 c:ontarr·estar el poder que 
puede tomar en 1992 la Europa u.nific.ada y Japón .. A principios de 
1991 se aceptó la posibilidad de integrar un mercomó.n con Canadá .. 

La pregunta que parece estar presente en todos los debates que 
9iran en torno al TLC se refiere al proceso de integración de 
millones de me>t.icanos.. Uno de los elementos que más interés 
tienen los Estados Unidos en estimular es, precisamente, la 
industria maquiladora .. 

Ante la mirada el mundo México se ha presentado como Eldorado, 
una especie de Sudeste asiático <Fottorino, Eric:. bg Monde, 15 
janvier 1991) 

El TLC parece desarrollarse bajo un clima de tremenda presión. La 
premura delimitart. las oportunidades para discutir factores 
fundamentales, entre otras, el rol de la industria mexicana, la 
si tuac:ión salarial de los trabaja.dores mexicanos, etc. Pero lo 
cierto es que sí el acuerdo no se firma en 1991, en 1992 dominará 
el ambiente electoral en los Estados Unidos y 1993 será el óltimo 
año del presidente Salinas. 

be. sociedad .. 

Es revelador observar los diversos comportamientos de la sociedad 
mexicana ante más de 20 años de crisis econOmica y po1itica. Una 
de las conclusiones qua podrían adelantarse es que la percepción 
de la clase media meKicana sobre las verdaderas posibilidades de 
desa.rrol lo ec.onomico del pais no son realistas. Esta visión 
deriva de la economia ficticia que se construyo durante el 
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periodo de supuesto auge económico que vivió Héxíco bajo los 
gobi.ernos de Miguel Alemán,Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo Lópe;:: 
Hatees y Gustavo Diaz Ordaz. Por otro lado, la explotaci6n pe
trolera incrementó las espectativas en la sociedad de hacer y 
generar fácilmente dinero. 

El alza de la Bolsa He~icana
0

de Valores vino a estimular, una vez 
más, esta ficción.En 1983, como narra Miguel Basañez, se inició 
un auge bursátil opuesto al comportamiento real de la economia. 
En efecto, en este año se observó la ausencia del crecimiento del 
PIB, la inexistencia de créditos bancarios, nulo crecimiento de 
empleo, inflación, etc. Una de las respuestas del gobierno fue 
estimular la inversión, no en la industria, sino en acciones 
bursátiles. El gobierno impulsó este desarrollo colocando 
volúmenes crecientes de valores comerciales • Para las empresas 
el mercado bursátil se convirtiO, asi, en una excelente oportuni
dad para obtener financiamiento y para el pequeño ahorrador una 
opc1ón mejor que el banco para incrementar los intereses de sus 
depósitos. Esta euforia bursátil con pequeñ•s altas y bajas se 
unió al proceso de elección del sucesor presidencial, hundiéndose 
después de celebrados los comicios, en octubre de 1988.Varios 
motivos explican el desplome de la Bolsa. La desregulaciOn parece 
haber sido la causa pt·incipal, pues generó especulación, abusos 
y fraudes de algunas casas contra inversionistas. La consecuencia 
fue una vez mas: dolorización de la economia, fuga de capitales y 
devaluación. <Basañez, 1990:94> 

El costo social de 20 años de crisis económicas se ha dejado 
sentir en grupos s1ndicalizados o no de obre1•os y campesinos 
quienes han manif iestado su inconformidad por medio de huelgas y 
marchas al centro de la ciudad de Mé~ico. 

El INEGl publicó, recientemente, los resultados de algunos censos 
económicos.El emplo en el sector manufacture1~0 decreció en el 
periodo 1985-1988, según datos finales del Censo Económico de 
1986 y los preliminares de 1989. En dicho lapso s~ perdieron 
105,133 plazas en el pais. Las zonas más afectadas por el cierra 
de factorla fueron: el D.F, el estado de Hé,_ico y zona metropoli
tana de Monterrey. 

Los procesos de automatización han tenido una parte importante en 
esto. El desempleo ha provocado la proliferación de la economia 
subterráneaª En la ciudad de México en diciembre de 19qo se 
contaron 250 mil personas que venden, en un 80 por c1ento 1 con
trabando: radios, grabadoras, videograbadoras, televisores, 
videjuegos, etcª 

Ante la insuficiente generación de empleo, una de las salidas que 
perfila es la emigración temporal a los Estados Unidos. Se 

estima que el flujo anual hacia dicho pais a nivel nacional 
asciende a 1 millón 200 mil personas. 

Los partidos politices representados por el PRO <Partido de la 
Revolución Democrática) y el PAN <Partido de AcciOn Nacional) 
han externado con sus campañas politicas las medidas a tomar, 
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frente a la crisis económica. 

La izquierda, representada por el PRO demanda establecer severos 
controles a la inversión extranJera,romper con el FMl, declarar 
la moratoria, establecer control 9enralizado de caffibios, incre
mentar el gasto destinado a la sociedad: educación, vivienda y 
salud. La derecha, representada por el PAN pide, en cambio, 
promover e incrementar la ampliación del capital nacional, elimi
nar las barreras al libre fluJo de comercio y el capital,privati
zar empresas públicas, y delimitar las intervenciones públicas en 
los sectores productivos. 

S,l Estado y_ !A Reforma Polltica .. 

La polltica en México puede abordarse desde muy diversos ángulos .. 
Para los fines de esta 1nvestigac16n se ha seleccionado uno de 
el los: la crisis hegemónica del del partido en el poder <PRll. 
Esta perspectiva ofrece una visión estructural del poder y la 
politica en Hé:<ico, factores que han determinanado el origen y 
desarrollo de las nuevas tecnologías de información. 

"El régimen actual de México nació 
en 1929. El programa original de la 
Revolución HeKicana fue esencialmente 
politice: se proponla transformar a 
nuestro pais en una auténtica democra
cia. El movimiento revolucionario 
triunfó pero la democracia se quedó en 
aspiración". <Paz,Vuelta, junio 85:7> 

La década que se inició en 1980 fue testigo de ciertos hechos 
entre los que valdria la pena mencionar los siguientes:la calda 
hegemónica del PRl después de más de 60 años en el poder; el fin 
del Estado benefector, dificultando este cambio su politica popu
lista; un creciente nivel de conciencia social ; deseos cada vez 
mayores de participación de la población mexicana y la formación 
y fortalecimiento de una oposición integrada por partidos de 
derecha e izquierda que si no poseen aún los medios para llegar 
al poder, constituyen una fuerza opositora real. 

A esta crisis interna hace falta sumar ciertos factores e~ternos: 
el derrumbe de los sistemas totalitarios de Europa Oriental y la 
calda de gran parte de las dictaduras en América Latina. Estos 
acontecimientos enaltecen la idea de democracia. Mé~ico, al igual 
que el resto del mundo reclama la suya.No obstante hace falta 
notar que al hablar de "democracia" se hace referencia al término 
clásico conocido dentro de la historia de las ideas y que tiene 
sus ralees en los principios de la Revolución Francesa de 1789. 
Actualmente la democracia se entiende, segU.n Pablo González 
Casanova, como esencialmente ligada al dominio del mercado 
monopólico. La democracia, indica él mismo, se ha vuelto un fin 
en si .. 



"Hoy vivimos bajo la dominación 
universal de una ideología neoconse1~va

dora y neocapital1sta que dice no ser 
ideologia, que se presenta como verdad 
univet~sal sin al ter.nativa, que se trans
mite como imagen televisiva de la 
critica a los dogmas del otro, del 
pobre, en que el otro, el pobre no 
aparece nunca como sometido y explotado, 
ni los paises como dependientes y explo
tados y que en se habla de una democra
cia muy att•activa en términos abstrac
tos". tGonzález Casanova, septiembre
d ic iembre de 1990:95) 

Comprender el poder en México es dificil.El sistema mexicano, al 
igual que el resto de los sistemas latinoamericanos, ha carecido 
de una tradición democrática .. Teocracia5, virreinato, golpes 
militares y desde este siglo un ónice partido en el poder confor
man su trayectoria histórica. 

Basa~ez analiza la esencia contradictoria del Estado mexicano: 

"El Estado y la polltica mexicanos 
están definidos por dos peculiaridades 
de carácter estructural; primero, el 
origen revolucionario y, por lo tanto 
popular del Estado; segundo, su compro
miso con el desarrollo capitalista, más 
que con la clase 
capital is ta•• <Basañe::, 1990: 29> 

Este principio contradictorio: apoyar el desarrollo capitalista 
y controlar a las masas definirá la serie de sutilezas y liber
tades que explota para mantenerse en el poder. Mario Vargas Llosa 
expresó recientemente en un evento internacional de la ciudad de 
México, que el PRI era" la dictadura perfecta" .. La razón de esta 
afirmación par·te, precisamente, del carácter ambiguo con que se 
presenta el gobierno ante la sociedad .. Bien podria denominArsele 
una dictadura que tolera ciertas libertades .. Fler.ibilidad mani
pul·ada a su antojo que le ha val ido 62 años en el poder, entre 
otras razones. José Antonio Crespo señala: ~Hay quienes sostienen 
que el pa1•tido oficial ha demost1·ado históricamente su gran 
capacidad de adaptación a diferentes desafios del ambiente 
politice" tCrespo,", Vuelta. octubre de 1988:52) 

El movimiento estudiantil de 1968, desde esta perspectiva, fue 
revelador ya que manifestó por medio de las clases ilustradas y 
de los universitarios la naturaleza contradictoria del Estado,. El 
68 fue lo suficientemente fuet•te como para obligar al partido a 
iniciar reformas urgentes .. Ent1~e otras, ya no era posible conti
nua1• con la relac1on simbiótica del f'Rl con el Estado. En 1973" se 
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reformó la Ley Electoral teniendo como resultado el fin de la 
clandestinidad del Partido Comunista Mexicano y fortalecimiento 
de otros partidos existentes. Con el gobierno de José López 
Portillo se inició la Reforma F'olitica, concebida por' el Secre
tario de Gobernación de entonces, Jesús Reyes HS.roles. Estos 
acontecimientos señalaron la urgencia de iniciar una renovación 
en el PRI. 

Una sociedad mé.s inquieta aceleró el proceso que llevaba a deve
lar la corrupción polJtica. En un plano diferente, pero ligado al 
anterior, se inició de forma m.ls contundente la lucha contra la 
corrupción y el narcotr.lfico. El encarcelamiento de Jorge Diaz 
Serrano, Rafael Caro Quintero y Durazo hablan por si mismos. 

El gobierno de Miguel de la Madrid se estructuró bajo el lema de 
la "renovación moral de la sociedad". Sus primeras medidas reper
cutieron en la libertad de ~xpresión de los medios de informaciOi 
al tipjficar en 1982 el código civil del delito de daño moral. En 
1985 fue asesinado Manuel Buendia, columnista del diario Excel
sior.En si puede afirmarse que conforme se ha hecho más patente 
la perdida de consenso, los medios de comunicación de masas han 
sufrido censuras y restricciones para operar.Más adelante se 
reincidir~ en este punto. 

Dentro del marco de reformas que debia emprender el 9obierno,una 
de las primeras medidas que tomó Miguel de la Madrid fue la 
descentralización económica, política y social. La idea de hacer 
participar a la sociedad en la toma de decisiones estaba presente 
en sus proyectos. Se llevaron a cabo en los primeros años de la 
década de los ochenta los Foros de Consulta Popular. 

Sin embargo, la reforma que pretendía iniciar el PRI no podia 
concluirse con una cuantos cambias. Los sismos de 1985 evidencia
ron en la catástrofe la magnitud de la corrupción existente en el 
gobierno. El acusado, en este caso, fue el centralismo. Una forma 
más del partido de controlar los aspectos económicos, politices y 
sociales desde un único lugar: la ciudad de México. Se constata
ba, asi, la poca operatividad de un sistema que pretendía ser 
federal. Ante una crisis que se recrudecia en lo econOmico,lo 
politice y lo social, el f'RI prometia la modernización del 
instituto politice renovando el partido. Entre las principales 
peticiones que se presentaron para la XII Asamblea Ordinaria 
figuraban esta óltima, es decir, la modernización del PRI. 

En 1986 la organización de la corri.ente democrática del PRl 
contaba con tres protagonistas: Profirio Huñoz Ledo, Cuauhtémoc 
Cárdenas y Rodolfo González Guevara. No obstante la crisis que 
desde hace años se venia anunciando en el partido, sólo hasta 
1987 que realmente se dió una escisión interna al salir Porfirio 
Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas del PRI y fundar el Frente 
Cardenista.Por otro lado el Partido Acción Nacional tomó fuerza 
al tener como lider a Manuel J. Clouthier. 

Durante la XIII Asamblea Ordinaria del PRI, en 1987, se atacó 
directamente a la Corriente Democrática fundada el 22: de agosto 
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de 1986 en Hichoacán ante un contingente de campesinos. Se 
exhortó a sus miembros a abondonar el partido: el 2 de marzo 
cesaron a Cárdenas y dos dias después Huñoz Ledo renunció 
dicha organización a fin de apoyar el nuevo movimiento de izqu
ierda. 

Fue asi como se presentaroñ tres posibles candidatos para la 
presidencia de la República en los comicios elector•ales de 1988: 
Carlos Salinas de Gortari del PRI, Cuauhtémoc Cárdenas de la 
Corriente Democrática y Manuel J. Clouthier del PAN .. 

Las elecciones del 6 de julio de 1988 se llevaron a cabo después 
de marchas multitudinarias realizadas en las principales ciudades 
del pais, apoyando tanto a Cárdenas como a Clouthier. La naciente 
conciencia politica de clases medias y populares mexicanas deter
minaron el tono bajo el que se llevarían a cabo los comicias: 
estricta vigilancia en el proceso electoral. No obstante el PRI 
anunció durante el conteo de votos fallas en el sistema de 
cómputo.Estrategia que ayudó a confundir a la opinión pública y 
determinar, una vez más, desde la cúspide del poder, al nuevo 
presidente de Héxico: Carlos Salinas de Gortari. Jaime González 
Graf señala a este respecto: ºEl PRI supo hacer uso de su poder y 
de subterfugios legales, valiéndose de su posición mayoritaria 
en los organismos electorales para lograr un resultado satisfac
torio". <GonzAles Graff,1989: 138) .. 1988 marcó el fin de la era 
de un partido único. 

El gobierno de Salinas se inició, asi, en medio del abstencionis
mo, el fraude y la falta de reconocimiento entre gran parte de 
los habitantes de la ciudad de México y, otras ciudades de pro
vincia. 

Carlos Salinas, al igual que los gobiernos precedentes, inició su 
mandato con un lema que marcaria su política .. En este caso la 
palabra clave seria la modernización .. Esta idea parece encerrar 
la necesaria reforma que viene reclamando la sociedad a la 
política desde el inicio de la década. C.o:.rlos Honsivais indica lo 
siguiente: 

"El Presidente lanza la consigna: 
"Modernización", y de inmediato recibe 
-táctica de apoyo y señal de entendimi
ento a fondo- el alud retórico de los 
conversos, ayer revolucionarios aposen
tados en la Identidad Nacional, hoy 
modernos, mode1'nizados y modernizadores. 
Al enloquecimiento verbal por via del 
reflejo condicionado y de la 
incomprensión ideológica. Los excesos 
que antes se velan como encantemientos 
rituales <Detente, Reacción> hoy son 
tributos al fuego nuevo de la negación 
de todo el pasado gubernamental a nombre 
de la posesión del futuro".(Honsivais, 
enero-1990:. IX.) 



Al iniciar su mandato, Carlos Salinas de Gortari enfrentó una 
doble oposición: la de otros partidos y la interna, de su mismo 
partido. Los temas que hasta ahora han caracterizado la reforma 
que ha intentado iniciar son los siguientes: presidencialismo, 
fraude electoral, centralismo, el déficit fiscal, la corrupciOn , 
el saneamiento econOmico que tiene como base la apertura al 
exterior donde forma parte importante el Tratado de Libre Comer
cio con Estados Unidos y Canadá. 

Tal parece que los inicios sexenales tienen cosas en común. 
Gabriel Zaid escribe lo siguiente~ 

"El presidente actual ha buscado como 
acto legitimador la modernidad política 
que nos negaron sus antecesores, pero 
hasta ahora no ha hecho sino ofrecer 
espacios menores a la oposición, a pesar 
de una demanda insólita de cambios 
profundos" <Zaid, Gabriel en: Ortiz 
Pincheti,30 sept. 1990) 

Valdría la pena pregutarse si la apertura económica irá a la par 
de la apertura política.Enrique Krauze opina que hasta ahora no 
se cuenta con un análisis profundo de lo que ha sido su mandato. 
"Pienso -dice- que Salinas de Gor-tari ha actuado en muchos 
frentes de un modo muy decidido, pero hay un desbalance entre la 
decisión y claridad de sus objetivos en manteria económica y sus 
objetivos en materia política." ( Oritz Pinchetti, 27 de agosto 
de 1990> 

Hasta ahora los partidos de oposición han padecido intolerancia 
de parte del PRI, sobre todo por lo que se refiere al PRO. El PAN 
habia perdido fuerza al morir accidentalmente su lider, en 1989, 
Manuel J. Clouthier. Durante los comicios electorales de agosto 
de 1991 recobra poder como fuerza contraria al gobierno al opo
nerse a la gobernatura de Ramón Aguirre en Guanajuato y lograr un 
interina.to para su partido y aliarse a Salvador Nava, victima de 
un fraude realizado en San Luis Potosi. 

Entre los puntos más urgentes a reestructurar está el reestable
cimiento de la credibilidad en el sistema politice y en el mismo 
PRI. El Presidente, impopular en buena parte de los estados del 
país y en la misma ciudad de México, tuvo que luchar contra la 
imagen que se había forjado el ciudadano de él durante las elec
ciones de 1988. En este sentido se han obtenido avances no sólo a 
nivel nacional sino internacional. Sin embargo las primeras 
elecciones celebradas bajo su mandato no han cambiado las cosas: 
salvo el caso de Baja California que se otorgó al PAN, ha habido 
elecciones honestamente cuestionables en cuanto al resultado 
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final en los estados de:. M1choacán, Chihuahua, Campeche, Zacate
cas, Guerrero y Estado de México. Es verdad, también, que en 
muchos casos el abstencionismo ha sido un contrapeso importante. 
Desde esta perspectiva los espacios simpatizantes por el PRO han 
sido los mas amenazados. 

En 1990 se llevó a cabo la xfv Asamblea del PRI donde se anuncia
ban aires de reforma para el partido, nuevamente. Resulta dificil 
creer en un cambio real orquestado por politices que se han 
distinguido a lo largo de su carrera, justamente, por sus tenden
cias antidemocráticas. En esta ocasión se abordaron cuatro fac
tores: principios, modernización, estatutos y programa de acción 
del PRI. Una de las mayores criticas que se ha reali4ado en torno 
a este tipo de encuentros fue que las decisiones están, una vez 
más, en manos del Presidente Salinas y no en las bases del parti
do, según lo señaló Rodolfo González Guevara C27 agosto 1990) 

Finalmente es necesario cerrar este inciso citando una idea que 
contextualiza el momento en el que se llevan a cabo los giros 
citados anteriormente. José Antonio Crespo indica: 

"De haberse haberse reformando 
cuando adn contaba con la conciencia 
ciudadana otra cosa habría sido. No se 
habría concebido como un acto de debili
dad sino como uno de responsabilidad y 
madurez". <Crespo, octubre de 1989:152) 

El origen y expansión de los medios de comunicación masiva se 
sintetiza en un principio: su estrecha relación con los grupos de 
poder económico y politice en México. Su desarrollo iae da, en
tonces, en torno a dos ejes: son un instrumento más para incre
mentar la rentabilidad del capital asi como para reforzar la 
ideología dominante. 

La industria cultural mexicana y las políticas de comunicación 
explicitas e implícitas pueden definirse en base a criterios que 
son· comunes a la mayoría de los grandes medios de difusión: 1) 
una publicidad que determina el aspecto lucrativo de dichos 
medios y que define el tipo de programación o información que ha 
de difundirse. Hasta ahora no se ha tenido la eKperiencia de 
contar, a este nivel, con medios independientes; 2) la 
concentración en unas cuantas manos del régimen de propiedad; 3) 
medios difusores, en la mayoria de los casos, de las ideas del 
gobierno y de quienes poseen el gran capital; 4) medios estre
chamente ligados a los intereses del gran capital nacional y 
estadounidense, 5)leyes y reglamentos que refuerzan las 
intereses de los propietarios de los medios, 6) una censura que 
toca a la prensa, el cine, la radio y la televisión, 6) la 



explotación de temas banales y homogéneos a nivel nacional e 
internacional y, finalmente, 7) poco interés en la producción 
regional. 

La crisis económica acentuó, en la mayoria de los casos, estas 
tendencias.. Por otro lado, se han iniciado experiencias 
periodisticas, radiofónicas y televisivas a nivel regional de 
sumo interés. Monterrey, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz, entre 
otros más, dejan ver el inicio de la tercera opción informativa 
en el terreno periodístico y/o audiovisual 

Dos primeras consecuencias se pueden adelantar, desde ahora: una 
se refiere al aspecto monopólico y escasamente plural y diver
sificado -salvo cierta excepciones de las que se hablará más 
adelante- que domina en los medios de comunicación del D.F. y la 
otra se relaciona con el carácter regional, plural y diverso que 
podria derivar, a la larga, de las e:<periencias que se llevan a 
cabo en los diferentes estados del pais. 

La situación que prevalece en la capital del pais determina la 
programación que ha de verse en provincia al no contar estas 
entidades, salvo en ciertos casos, con una programación 
diferente. 

A pesar de la concentración enorme que existe an los medios de 
comunicación masiva en Hé~ico, la multiplicidad de publicaciones 
periodicas as! como de canales de difusión radiofónica, televisi
va y cinematográfica .aparentan diversidad. 

El debate sobre el derecho a la información iniciado durante el 
régimen de José López Portillo y hasta ahora sin posibilidad 
alguna de realización, es un hecho que deja ver la estructura 
politica que domina a la información. Hubo participación de 
partidos politices, asociaciones profesionales, organi:z:aciones 
sindicales, universidades, investigadores y ciudadanos en 
g.eneral. Todas estas voces solicitaban su derecho a ser informa
dos a.si como el derecho a informar a la sociedad. 

La crisis económica en prensa, cine, radio y televisión ha 
aportado los siguientes resultados: la consolidación de 
monopolios; notable disminución de programas audiovisuales de 
calidad; mayor dependencia ante los lineamientos que impone el 
gobierno al controlar las concesiones y permisos de frecuencias 
electromagnéticas; explotación de la industria cultural esta
dounidense en el sector informativo y de entretenimiento 
reduciéndose, notablemente, los programas culturales provenientes 
de Europa y América Latina. 

Otras experiencias. 

No todos los medios de comunicación han permanecido estáticos, a 
pesar de las tendencias señaladas linas arriba. Seria dificil 
pensar que una sociedad m.:is participativa y politizada, como la 
que se presentó en la década de los ochentas ha evolucionado 
independiente del aparta.to informativo. Ciertamente se han dado 
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cambios en el terreno de la prensa, la radio, el cine y la 
televisión, sólo que éstos han sido lentos y esporadicos y de 
menor escala, si se comparan con los grandes medios. En ciertos 
casos, como el de la prensa, han mostrado una mayor permanencia, 
incluso existen estudios que ya hablan de una nueva escuela de 
pensamiento periodistico mex~cano. 

Estos giros se contemplan como un punto aparte porque aún no 
tocan la estructura económica y politica del sistema informativo 
y del entretenimiento mexicano. Manuel Buendia,Julio Scherer,Le6n 
Garcia Soler, Raymundo Riva Palacio, Miguel Angel Granados Chapa, 
Francisco Huerta, José Gutierrez Vivó, Federico Reyes Heroles, 
Sergio Aguayo y Verónica Ortiz, entr .. e otros, han iniciado cambios 
en los medios .. 

Entre los casos más relevantes se encuentran el sur9imiento de 
tres diarios: El UnomasUno. 62. Jornada ~ tl Fianc:iero que marcan 
un nuevo rumbo en el periodismo. Al mismo tiempo S!'ie profesionali
za el periodismo siendo la mayoria de los reporteros egresados de 
escuelas superiores o universidades .. Este factor ha elevado el 
nivel de análisis e interpetación de articules, reportajes y ha 
dado fuerza al columnismo .. Por otro lado han proliferado suple
mentos culturales, politicos, económics e incluso c:ientificos y 
tecnológicos en los diarios .. 

El periodismo ha evolucionado en México debido, también, al nivel 
de e><i9encia de sus lectores. Hoy dia se busca más información y 
análisis; el lector ya no es tan ingenuo como hace 20 años. Las 
generaciones que vivieron el 68 buscan con mayor ahinco la vera
cidad de las noticias. 

~ televisión .. 

La televisión me>eicana podria resumirse en tres fórmulas: Televi
sa que cuenta con los canales 2,4,5 y 9 más repetidoras a nivel 
nacional; lmevisión, la televisión estatal que cuenta con los 
canales 7,13 y 22 <7 y 22 actualme en vias de desincorporarse) 
con repetidoras a nivel nacional y, finalmente, la tercera opción 
que es la televisión regional. 

A lo largo de los años la tendencia de Televisa no ha cambiado; 
sólo se ha consolidado .. Adema.s, al igual que la mayorla de las 
empresas lnternacionales que se dedican al entretenimiento, se ha 
lanzado al mercado mundial .. 

Dentro de la empresa se observa, entonces, una politica muy clara 
por defender intereses estrictamente lucrativos. En una entrevis
ta que realizó el diario '=ª.. Jornada, a Miguel Alemán Vela.seo 
reveló que el consorcio obtuvo, durante 1989, ingresos brutos por 
un billón 587 mil mi.llenes de pesos, es decir, 45.9 por c1ento 
más que el año anterio1~ .. ( Hejla Barquera y Gutiérrez, enero-



feb.1991:12) Televisa ha tenido siempre como dirección encargarse 
de ''entretener" al televidente, lo cual no es malo. No obstante, 
como señala Carlos Monsivais, en este caso el entretenimiento se 
ha confundido con "estupidización". La función educativa nunca ha 
caido dentro de sus principales lineas de acción. Canal 9 fue una 
e:iccepc:ión que se cancelo el pasado 19 de noviembre de 1990 
después de operar consecutivamente desde el 4 de abril de 1983. 

Televisa es una empresa multimedia. Se ha hecho de tecnologia de 
punta a fin de elevar la calidad de sus producciones 
(técnicamente hablando> su productividad y ser competitiva a 
nivel internacional. 

Gala.visión en Estados Unidos ya deJó de ser un sistema exclusiva
mente de televisión por cable a fin de afiliar y comprar emisoras 
por aire en casi todo el territorio estadounidense. 

Con ayuda del Satélite panamericano <F"AS 1) ha llegado a los 
paises del Caribe, Centro y Sudamérica, desde abril de 1990 y 
desde el 5 de diciembre de 1988 emite desde Londres para toda 
Europa <Ocampo, Ricardo, 13 de julio de 1990) 

lmevis1ón, la televisión estatal, ha mostrado pee.a diferencia con 
la televisión privada. Uno de sus mayores problemas ha sido la 
escasez de recursos con que siempre ha contado, la deficiente 
capacidad productiva del canal y, por ott•o lado, una politica en 
materia de educación, información y cultura poco clara que la ha 
llevado a acercarse al patrón mercantil de la televisión privada. 

Tanto Televisa como lmevisión son opciones televisivas que se 
originan en la ciudad de México proyectando al resto del pais los 
vicios culturales e informativos del centro. Es importante desta
car que por lo general los sistemas de televisión estatales 
reciben, por medio de repetidoras, los canales 2 y 13 del D .. F. 
Además cuentan con canales estatales o bien locales. En la 
mayoria de los casos el 2 es el canal de mayor rating. 

Victor Avilés y Dora Maria Cruz sintetizan la dirección de la 
televisión me:icicana: 11 Se ha quedado totalmente rezagada de los 
cambios sociales de México- y lo que es peor- se trata de un 
espacio que los poderosos parecen dispuestos a mantener total
mente cerrado al cambio." (Avilés, Victor y Dora Maria Cruz, 
1988:260) 

Ma Antonieta Rebeil afirma: 
"Una de las criticas más cono;;atantes que 
se han hecho no sólo a la televisión 
sino a todos los medios estatales es, 
precisamente, que no se han logrado 
constituir como medios de Estado y que 
funcionan como instrumentos de 
comunicación, propiedad del sector 
gubernamental.Ser medios de Estado 
significa que el control de éstos e:;té 
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del social.u <Rebeil, 1990: 

Como parte de la crisis y con graves problemas económicos, el 14 
de septiembre de 1990 el gobierno decidió desincorporar. también, 
dos de los canales de Imevisión y ponerlos en venta: el 7 y el 
22. El 13 le s~guiria perteneciendo. 

Después de hacer püblica esta noticia, un grupo de intelectuales 
mexicanos redactó y publicó una carta abierta dirigida al presi
dente ele la Reptlblica donde se demandaba convertir al canal 22 en 
una opción cultural.Dicho documento se publicó el 29 de enero de 
1991 en los principales diarios de la ciudad. Las demandas se 
concentraron en tres puntos: 

"llQue la frecuencia del Canal 22 de Imevisión no se venda a 
inversionistas privados, siga en propiedad del Estado y se pro
ponga cubrir, por cualquier via, el territorio nacional. 

2>Que el propio Estado asuma, a través de Imevisión, los 
costos financieros y operativos del Canal 22 con vistas a conver
tirlo, en el futuro inmediato. en un canal no comercial de 
interés püblico y contenido cultural. Sugerimos que parte de los 
ingresos de la desincorporación del Canal 7 §e destinen este 
propósito. 

3)Que al efecto se integre un consejo de planeación plural, 
representativo de la sociedad civil para diseñar el proyecto de 
programación del nuevo canal 22." 

Lineas abajo firman buen número de escritores, editores. 
académicos, periodistas y personas del mundo de las artes 
plásticas y visuales, musica, danza, cine, teatro y 
televisión. <Carta abierta de la Comunidad Cultural de Mé:<ico al 
Presidente Carlos Salinas de Gortari, 6..9. Jornada.. 29 de enero de 
1991> 

Esta propuesta no deja de ser interesante porque marca un hecho 
imp·ortantisimo en la historia de la politica. comunicacional 
mexicana: la opinión pública incide en el proceso de toma de 
decisiones. En febrero de 1991 se constituyó un ConseJO de Pla
neación para hecer una propuesta para el Canal 22, mismo que 
quedó incluido por intelectuales de la talla de José Sarukhan y 
Victor Flores Olea. Por otro lado, esta decisión estimuló en los 
medios informativos, académicos y entre el pUblico, en general, 
una discusión sobre la idea de la. cultura en televisión en 
México. 

A partir de 1984 se explotó una nueva modalidad televisiva; la 
regional. Con ella se entendía, como señala Gabriel González 



Malina: "El establecimiento de un importante número de centros 
productores de programas en la pr•ovincia a cargo de organismos 
tanto privados como estatales" (González Malina, 1990:46) Con 
esta idea se trataba de rescatar lo regional, lo local de la 
televisión entendido desde sus propios recursos. Hay eJemplos 
dignos de mención como son los sistemas de Radio-Televisión de 
Oaxaca y Quintana Roo ideados por Virgilio Caballero. Tampoco hay 
que olvidar el caso de Radio-Televisión Mexiquense. 

La radio en México ha sufrido una progresiva liberalización, 
sobre todo, si se habla del terreno informativo. Francisco Huer
ta, José Gutiérrez Vivó y José Cardenas la han marcado, def ini
tivamente. Es prudente señalar·, sin embargo, la fuerte censura 
que han sufrido desde 1990 programas con teléfono abierto al 
público o bien de analisis y critica politica. Dos de los casos 
más lamentados, al haber sido censurados a finales de 1990 y 
principios de 1991 fueron el programa "Entre Lineas" de Sergio 
Sarmiento y Verónica Ortiz y "Voz Pública"de Francisco Huerta que 
sufrió una doble censura. 

Si algún cambio de interés se ha dado en el espectro radiofónico, 
este se refiere a la radio informativa y a la radio comunitaria. 
Como señalan Aviles y Cruz, a lo largo de la década de los ochen
ta los concesionarios de ciertas estaciones valoraron la necesi
dad de tener frente al micrófono a verdader""as figuras informati
vas. Esta paulatina liberalización informativa es permitida por 
el gobierno hasta cierto limite,"mientras mantiene firmemente 
cerradas las válvulas de los noticieros televisivos 11

• (Avilés y 
Cruz, 1988: 263) 

La radio puede comprenderse bajo un triple ángulo: la radio 
comercial, la radio cultural y la radio comunitaria. 

La radio comercial en México incluye música, publicidad y, en 
algunos casos, comentarios culturales. Entre ·sus fines están 
conseguir el lucro y proporcionar entretenimiento al público. La 
t"adio cultural pertenece al gobierno o bien a universidades. 
Además de ser de mejor calidad que la comercial, mas plural en 
sus contenidos e intereses, difunde música grabada, conciertos, 
entrevistas a artistas y mesas redondas sobre temas de índole 
diverso. Entre los casos mas destacados están: Radio Educación. 
Radio Unam, Radio Tabasco y Radio Hexiquense. La radio comunitar
ia se ha desarrollado en pequeñas localidades a fin de difundir 
en lenguas regionales programas informativos y culturales que 
tocan directamente a las comunidades. Hay referencia de múltiples 
casos, sobre todo, en el México indígena del sur del pats. Sobre
~alen dos emisoras: Teocelo y Huayacocotla. La mayoría de estas 
estaciones son bilingí.Jes, operan con escasos recursos e impulsan 
la participación de los radioescuchas. 
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La industria cinematográfica mexicana durante la década de los 
ochentas continuó la. misma dirección marcada desde 1970; la de 
una fr-anca crisis económica y temática. 

En México, al igual que en el resto de los paises de América 
Latina, la importación y producción de peUculas comerciales se 
ha regido por Hollywood. · 

En la cartelera cinematográfica. domina la exhibición de peliculas 
estadounidenses , o bien, su reinterpretación hecha a partir de 
recursos técnicos y artisticos de México, lo cual ha llevado a 
resultados de muy bajo alcance. 

A manera de ejemplo pueden observarse las siguientes cifras que 
corresponden a 1987 y de las que informa la Cámara Nacional de la 
Industria Cienmatográfica. Sobre un total de 360 peliculas 
estrenadas en salas cinematográficas de la ciudad de México y 
área metropolitana <aprox. 18 millones de habitantes) el 42.5 
por ciento fueron estadounidenses m1entr•a5 que el 25.6 por ciento 
fueron mexicanas. El resto correspondió a Italia t6.4%>, Francia 
(5.8%), coproducciones extranjeras <3.6%), Gran Bretaña (3.0i.>, 
CanadA <1.7·1..>, Japón <1.4i'.) y otros tl0.07.) En la actualidad esta 
tendencia no ha cambiado. 

Durante el gobierno de José López Portillo se agudizaron proble
mas al quedar su hermana, Margarita al frente de R.T.C. De 1976 
1982 se multiplicó el numero de pellculas de ficheras, o bien, 
que redundaban en temas violentos o· pornográficos. A este hecho 
se sumó el incendio de la Cineteca Nacional <24 de marza de 1982> 
perdiéndose buena parte del archivo mexicano cinematográfico. 

F·ara ver cine de calidad en México hace falta recurrir a los 
cineclubes universitarios, a lz.s embajadas, a la Cine teca Nacion
al, o bien, a la muestra anual de cine internacional. Esta es en 
cuanto a lo que toca a la ciudad de México; a nivel regional, el 
cine es, probablemente, el medio de comunicación con menor flore
cimiento fuera de lo que puede verse o hacerse desde el centro. 
Una excepecion podrla ser la ciudad de Gua.dala.jara al contar con 
el Centro de Estudios e lnvesti9ación CinematogrAfica, dirigido 
por Emilio Garcia Riera. 

El cine durante el sexenio de Miguel de la Madrid se caracterizó 
por el dominio en los estudios del capital extranjero. Peliculas 
com·a "Dunas" se grabaron durante dos años en los Estudios Churu
busco, 11 Gringo Viejo" fue otro ejemplo asl como varias produc
ciones de Walt Disney. De esta forma quienes laboran en la indus
tria filmica han encontrado fuentes de trabajo, pero, también, se 
han reducido los espacios para hacer cine mexicano al estar 
reservados por tiempos largos a compañias extranjeras. 

Por otro lado existe un cine propiamente mexicano, el cine que 
trata problemas politices y sociales que se filma con grandes 
dificultades por los costos tan altos de la producción y, que una 
vez terminado el trabajo enc:uentra dificultades para e>:hibirse en 
salas que ofrezcan buenas condiciones para la proyección.. Casi 
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siempre estos filmes se exhiben tardiamente, debido a la censura, 
o bien encuentran lugar en salas recluidas en zonas marginales 
donde puede llegar muy poca audiencia. 

La ausencia de una politica clara en materia cinematográfica, 
a.demás de los problemas existentes con lo:. sindicatos obstaculi
zan una industria que podria ser la punta de lanza de la 
comunicación en América Latina. No obstante hace falta señalar un 
hecho que no puede pasar desapercibido al iniciarse la década de 
los noventas. La producción de un cine joven que trata temas de 
peso politice, social y cultural de calidad internacional. Entre 
los c1enastas más sob1~esal ientes hace fata señalar a: Busi 
Cortés, t1at"•ia Novara, Juan Carlos Carrera y a J.H. Hermosillo. 
Sus pel iculas: "El Secreto de Romel ia", Danzón", ºLa Mujer de 
Benjamin" y "La Tarea" han logrado avances que por décadas no 
tuvieron el resto de las películas mexicanas: calidad, seriedad 
temática, arte, lenguaje y exhibición por largas semanas en cines 
de primera. Algunas de ellas han sido galardonadas en el exterior 
y e:<hibi.das en festivales de peso internacional. 
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S E G U N D O e A p I T u L a. 

NUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION EN MEXICO. 

6ª,a nuevas tecnaloaias de información: !:!D.. sistema. 

Las nuevas tecnologias de información deben quedar comprendidas 
en un sistema de comunicación único, al considerarlas como un 
conjunto de aparatos, redes y servicios que se integran,· o se 
integrarán a la larga, en un sistema de información interconecta
do y complementario. La innovación tecnológica consiste en que se 
pierden las fronteras entre un medio de información y otro. Va no 
se puede seguir hablano de la prensa, el cine, la radio y la 
televisión en el sentido clásico, pues la microelsc:trónic:a hace 
que se pierdan los limites y distribución f isica de cada medio. 

Al hablar de nuevas tecnologias de información se hace referencia 
a redes: microondas, satélites, cables coaxiales y fibras 
ópticas; aparatos:teléfono, televisión y sus variantes: via 
microondas, via cable coa;cial, via fibras ópticas y via satélite; 
videocaseteras, videodiscos, videojuegos y la microcomputadora; 
finalmente están cada uno de los servicios que derivan del uso de 
dichos aparatos. En la investigación que aqui se presenta se 
analizarán sólo algunos de ellos. 

El sistema de nuevas tecnologias de información debe contemplarse 
en dos fases: la primera se refiere al momento en que llegan, sin 
lógica aparente, multipl.i.ci.dad de aparatos, proliferan redes y 
ser.vicios que ofrecen conteni.dos semejantes. Por ejemplo, 
difícilmente se puede negar, hoy, el car.9.cter r-eiterativo de la 
noticia. En un dia se tiene la misma infor-mación en la prensa, la 
radio y la televisión. Por esta razón la información parece tan 
abundante por un lado y, por otro, tan reiterativa. La segunda 
fase, a la que aún no se ha llegado, establecerla los géneros y 
contenidos pt"'opios a cada medio de comunicación, de tal manera 
que servicios, redes y aparatos contaran con funciones divet"'sas y 
complementarias. Desde esta perspectiva se estarla hablando ya de 
un sistema de información plural. 

Para comprender la lógica que ha determinado la introducción 
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desat"rollo de las nuevas tecnoloaias ae infor•mac:1on en Mé::ico 
hace fata recurrir a. factores econÓmi.cas, pol!tic:os y sociales ... 
El objetivo de esta i.nvest19ac16n es pt"esentar un diagnóstico d~ 
la evoluc1án del sistema de nuevas tec:nologia.s de 1.nforma.ción en 
México en su primera fase: de 1980 a 1991 .. A lo largo de estos 
años se manifiestan pol!t1c:a.s estatales y empresariales que 
confirman la hipótesis plantea.da en la introducc:16n. En efecto, 
la dirección esta.tal hasta a.hora ha sido dejar deJa.r el terrenCJ 
abierto al capital a fin de Que sea él quien delimite los terre
nos de c:rec1m1ento y desarrollo de nuevas tecnolog1as informati
vas; no obstante hace falta subrayar dos puntos : a) ante una 
sociedad que se manifiesta cada dla mas inqui.eta por participar 
en los procesos politices del pals, las tecnologías más 
''pequeñasº Cvideo y televisión por cable> de este sistema, 
9eneran modelos c.amunicac:ionales diferentes y b) al iniciarse 
las negoc1aci.ones sobre el TLC con Estados Unidos y Canadá, 
intentan penetran con mayor fuerza canales televisivos estadouni
denses, o bien, otro tipo de industr1as culturales audiovisuales 
que, previamente, han fo1~mado un pUb.1 leo a través de las propios 
s1stemas internacionales y nac:1onales de televisión que llegan a 
México~ El arribo más agresivo, porque sera más directo, de una 
industr1a cultural e~:tranJera (léase Estados Unidos) romperá a la 
larga con el monopolio televisivo me)!ltano causando una dinámica 
más competit1va y, pr-oba.blemente, más abierta. en el sector de los 
medios audiovisuales. Por esta razón al hablar de nuevas 
tecnoloc;,ias de información en México es necesario considerar las 
va.1·iables que se acaban de mencíonar .. 

El análísis de la industria cultural, las políticas de 
c:omunicaci6n (e;(plicitas e implic:ita.s) y la evaluación de 
experiencias innovadoras fuera del conte!-:to mercantil, se tornan 
puntos estructurales para recre3.r escenarios futuros .. 

Ciencia ~ Tecnologia. 

F'ara contextualizar correctamente a las nuevas tecnologia.s de 
informac1on hace falta referirse al punto de partida: la 
invest19ac10n cienttfica y tecnológica. 

Me~1ca, a1 formar parte de los paises semiindustrializados tiene 
cierta participación en este terreno, no obstante c:on graves 
fallas de percepción ante la estrategi.a que han de JuQar estos 
rubros en el futuro de la ec:onomia y politica mundial. 

La limitada evoluctón de la ciencia y tecnolo9ia mexicana, por 
lo menos aquella que toca las innovaciones que hoy forman los 
sectores de punta del mundo desar'rollado ... tiene una historia. 

Con un peso subvaluado frente al dólar <12.51)) de 1954 a 1976 se 
apoyó,escasamente, a los centros de estudios super1ores para el 
desarrollo cientifico y tecnalóg1co. 51 para Mé:.1co era más 
barato importar bienes de ca.pttal, ;_por qué empeñarse en formar 
centros de investigación costosos y oue siemp1•e parecian estar a. 
la =.aqa"? Es necesario subrayat• que la ciencia y la tecnología del 



mundo actual partieron de una transformación en las condiciones 
de producción de los bienes de capítal(mayor productividad, .nenes 
gasto de energia, poca mano de obra, productos menos costosos, 
etc .. ), renglón en el que México, como fabricante, siempre se 
habia mostrado débil teniendo una participación mayor en la 
producción de bienes de consumo. Por otro lado, en la década de 
los setenta se descubrieron en el pais grandes yacimientos de pe
tróleo pensándose que el problema económico quedaba resuleto y, 
finalmente, se facilitó la inversión extranJera directa contun
diendo esta posibilidad con la de una real t1·ansterencia de 
tecnologia.Cada no de estos puntos convergen en un hecho: la 
ausencia de percepción histórica sobre la evolución de la 
economía y politica mundial .. 

La microelectrónica se creó, desde la década de los setenta, para 
generar una nueva dinámica económico-política al incrementar la 
productividad de aparatos, la calidad de los productos y reducir 
notablemente el consumo de energia, la mano de obra y, en conse
cuencia, el costo de fabricación. El origen de estos cambios 
estuvo en un capitalismo que ya no ofrecía la rentabilidad desea
da y en el incremento súbito de los precios del petróleo. Se 
pensó, entonces, en abandonar paulatinamente el patrón industrial 
que se basaba en la ener9ia barata. Bajo esta lógica se creó la 
industria de alta tecnología. Su aplicación a los pt'"ocesos 
productivos se conoció como ºreconversión industrial" 

Por las crisis que habla sufrida, también, la rentabilidad del 
capital se gestó una industria en la que no todos los paises 
industrializados y en vias de industrialización podrian partici
par en igualdad de condiciones. Para marcar una diferencia palpa
ble, nuevamente, entre el Norte y el Sur se dejó como eje, preci
samente, a la investigación cientifica y tecnológica de muy alta 
precisión. Esto queria decir que sólo aquellos paises que conta
ran con: centros de investigación cientifica y tecnológica, 
recursos económicos para adquirir instrumentos de laboratorio de 
alta precisión, asi como una infraestructura técnica y humana 
podrían participar en esta nueva dinámica económica. 

El centro nervioso del cambio radicó en el chip, particula 
microelectrónica que asimila y procesa información en grandes 
cantidades y en cuestión de mict·osequndos. Los paises que fueran 
capaces de fabricar chips y aplicarlos a procesos productivos 
quedarian al frente de la carrera tecnológica; la participación de 
all)unos se contemplaría como simple contribución a la maquila de 
estos insumos, o bien, como oferta de mercados ante los nuevos 
productos • Bajo estas condiciones Estados Unidos, Japón y Europa 
se han colocado, una vez más, en la vanguardia tecnológica. 
Brasil, México y algunos paises del Sudeste Asiático han 
desarrollado un papel intermedio al ensamblar partes 
electrónicas y, finalmente, están la mayoria de los paises del 
Tercer Mundo con una participación mar91nal en dicha revoluc:iOn 
tecnológica ofreciendo, esencialmente, sus mercados. 

Conto1~me avan=ó el tiempo fue quedando más clara la nueva 
di./isíón internacional del trabajo, o bien, el nuevo orden 



económico internacional .. Su politica demandaba dos condiciones: 
una dirección adecuada en materia de investigación y desarrollo 
que se traducia en un minimo porcentaje del P.1.B. destinado a 
esta actividad y la capacidad para generar, proces~r y difundir 
información convertida en un bien econOmJ.co. 

Rupert Hurdock entiende asi el nuevo valor de la información: 

1> Información concebida en los productos (diseño, estudios de 
mercado, financiamJ.entos, capacitación y mantenimiento>, 
2.-Inversiones tangibles (capacitacJ.ón, software y publicJ.dad>, 
3.-Propiedad intelectual(derechos de autor, patentes, imagen>, 
4.-Desarrollos de nuevos tipos de alianzas entre compañias pa1 .. a 
el intercambio o generación de información para Investigación y 
Desan .. olla<Esprit, quinta generación de computadoras>.. (Murdoci.:., 
enero de 1988:33> 

Un factor determinante pa1·a la adquisición de tecnologia en 
México ha sido su vecindad con los Estados Unidos, frontera de 
3 000 k.m que ha tavor"ecJ.do el flujo de bienes y servicios. 

En efecto, la cercania con dicho pais ha generado un acercamien
to de México a la revolucJ.On tecnológica en condiciones poco 
favorables, si se analizan los siguientes puntos. 

Primero: las constantes devaluaciones del peso frente al dólar 
han encarecido produc.tos microelectrónicos y cuotas de servicios. 
Por esta razón, a pesar de que sus costos bajan constantemente en 
el mercado internacional, lleguan al pais con precios poco 
accesibles para la mayoria de la población. 

Segunda: fuga de cerebros al no 1·egresar del extranJero un bueno 
número de becados nacionales, perdiendo el pais el monto inverti
do en becas y la posibilidad de actualizarse en los renglones de 
ciencia y tecnologia.Esta tendencia se suma al déficit que acusa 
Estados Unidos en materia de investigación cientif ica y 
tecnológica.La Asociación Americana para el Avance de la Ciencia 
requerirá de 400 mil cientif icos más para finales de siglo. 

Tercera: una de las fallas más graves que ha tenido México ante 
la evolución cientif ica y tecnológica internacional ha consistido 
en la ausencia de una politica clara en la materia. El Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnologia se fundó sólo en 1q70. 

Cuarta: una politJ.ca moderni::adora que ha partido de la 
adquisición "a secas" de nuevas tecnologías 1.nformativas.Como 
afirma Rafael Castro: "el conjunto de los dJ.scursos utilizados 
parece desarrollarse en la lógica del determinismo tecnológico, 
en el sentido que explica el desar1·ollo del pais a parti1· del 
progreso de la tecnología ••• " <Castro, agosto de 1qqo 62) Desde 
esta perspectiva hay que diferenciar entre modet"n J.;?ac ón y moder
nidad; este último término se refier~e a un cambJ.O ntegral de 
estructuras económicas y politJ.cas. 



A mediados de la década de los ochenta se llevó acabo una reunión 
en Brasil donde se elaboró la Declaración de Brasilia sobre la 
ciencia y la tecnología para el desarrollo. En ella se considera
ron indispensables los siguientes puntos: 

1> La incorporación de la v.3riable cientifica y tecnológica en 
todos los niveles decisorios de los sectores público y privado; 
2) la asignación de suficientes recursos para el financiamiento 
de actividades de ciencia y tecnología; 3> la vinculación de las 
actividades de investigación y desarrollo con el sistema produc
tivo y 4) la debida consideración de la protección al medio 
ambiente <Mayagoitia, marzo- abril de 1986: 109) 

Los procesos de apertura económica al exterior, la conformación 
de un mundo por bloques económicos y una supuesta politica 
modernizadora que parece identificarse con innovación tecnológica 
han llevado al gobierno a tener una cierta conciencia sobre la 
situación estretégica de la. Investigación y el Desarrollo. 

Entre los principales planes de acción que se han tomado se 
mencionan los siguientes: el Plan Nacional de Desarrollo CPND>, 
el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y Cienti fice 
CPRONDETYC> y dos decretos presidenciales: la creación del Siste
ma Nacional de Investigadores C19B4> y la Ley para coordinar y 
promover.el desarrollo cientifico y tec:noló9ico <1985). 

Esta última Ley señala que la coordinación de la política 
científica y tecnológica y de las actividades de investigación y 
desarrollo en el pais son responsabilidades fundamentales de 
CONACYT. Es importante subrayar, también, que el gobierno aporta, 
aproximadamente, el 90 por ciento del gasto en ciencia y 
tecnología. Este gasto se distribuye entre universidades 
públicas, institutos y centros tecnológicos, Secretarias de 
Estado y entidades para.estatales.Por otra lado es patente la 
participación tan reducida que ha tenido el sector privado en 
dichos terrenos. 

Hace falta proporcionar algunas ci tras relativas a la 
investigación y el desarrollo a fin de disponer de un contexto 
más amplio de referencj.as. No se trata de establecer una 
comparación entre paises avanzados y en vias de 
industriali=ación, ya que las condiciones de cada uno de ellos 
ante la evolución c1ent11ica y tecnológica ha sido diferente 
desde el punto de vista económico, politice y social. Además al 
utilizarse estas cifras como :Cndices comparativos el t'esultado 
siempre es dramático. Por esta razón los niveles de avance en los 
paises periféricos tendrían que medirse a partir de nuevos 
para.metros. 

Ernesto Meneses da a conocer los siguientes datos. Las naciones 
desarrolladas tienen en sus manos la dinámica de la tecnologia 
con un 95.5 por ciento de los recursos en investigación C1982>, 
contra el 4.4 por ciento de los pa:Cses subdesarroll.a.dos. Los 
paises desar,-ollados poseen el 88.7 por ciento de los recursos 



científicos y los subdesar·t•ollaoos solo el 11.3 por· ciento. Los 
investigadores son en Norteamérica ó21 000 de tiempo completo, en 
Japón 287 000, en Alemania Federal 122 OúO, en Francia 7'2. 000 y 
en Mé>:ico sólo tenemos unos 12 000. En cifras relativas esto 
quiere decir que en México por cada 10 mil habitantes e~iste 
menos de un investigador mientras que en Estados Unidos la 
relación es de 30 y en la URSS de 50 especialistas por el mismo 
número de habitantes. El pals destina el 0.20 por ciento de 
P.I.B. a la investigación, mientras que los paises desarrollados 
dedican entre el 4 y el 6 por ciento. (Meneses, 1989:8) Hay que 
considerar un dato más: toda América Latina no llega a producir 
el uno por ciento de la ciencia que se genera a nivel mundial. 
Hasta ahora México no ha podido alcanzar las recomendaciones 
internacionales de canalizar la ciencia y la tecnologia a un 
monto similar al 1 por ciento de su P.I.8. 

Uno de los centros donde se realiza el mayor números de activi
dades consagradas a la investigación y el desarrollo es la Ut.fAM. 
En ella se ha acumulado la más grande inf1~aestructura científica 
del pais, ahi se ha producido entre el 40 y el 50 por ciento de 
todo el esfuerzo nacional en lo que concierne a ciencia y 
tecnologia. El 80 por ciento del trabajo cientifico se desarrolla 
en la ciudad de México.No obstante, esta casa de estudios sólo 
dedicó el 22 por ciento de su presupuesto a la eKperimentación en 
1990. (González, 20 dic. 90) 

Uno de los riesgos que se agudiza con la participación de Mé:<ico 
en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, 
está relacionado con la ausencia de un programa direccional de 
ciencia y tecnologia que ma1·que prioridades. Aún no se cuenta 
con una visión real de la importancia de la ciencia y tecnologia 
a mediano y largo plazo. Un elemento notable ha sido la ausencia 
de la comunidad cientif ica y tecnológica en los terrenos de 
decisión política; se eKplica, asi, la ra:o:.ón por la cual las 
decisiones tomadas en dichas áreas son de más peso politice que 
c-ientifico y tecnológico. Si la apertura económica me~:icana sólo 
se traduce en invitaciones al capital internacional para invertir 
en México sin poner énfasis en la transferencia de tecnologia, a 
la larga todo esto podría conducir a una desindustriali=aci6n y 
mayor dependencia tecnológica. 

El 24 de marzo de 1991 el presidente Carlos Salinas de Gortari 
anunció la creación de seis nuevos fondos por un total de 285 mil 
millones de pesos. Es un recurso complementario al presupuesto 
anual asignado a ciencia y tecnologia de 2.5 billones de pesos 
destacándose, a partir de estos fondos, los puntos de interés del 
gobierno. Se pretende, también, que dentro de la reestructuración 
que el CONACYT ha emprendido a partir de 1991 bajo la dirección 
de Fausto Alzati,su director, la comunidad c1entifica participe 
más directamente en el diseño de la politica cientifica y 
tecnológica que construye e.en dificultad el gobierno. 

Salinas señaló las siguientes prioridades: 

1.-La adquisición de equipos y materi.ales pa1·a proyectos 



seleccionados conforme a criterios de calidad y a su contribución 
al desarrollo del pais, dotado con 100 mil millones. 2.-Retenet• 
investigadors de calidad y propiciar el regreso de quienes se 
encuentren en el extranJero, dotado con 30 mil millones. 3.-La 
creación de cátedt•as pat1·imon1ales de excelencia, 40 mil mil
lones, 4.-Fortalecer el programa de becas de posgrado, 30 mil 
millones, 5.-Fartalecer la c.ipac:idad de invest19ac16n y desarrol
lo de las empresas me}:icanas, 30 mil millones, 6.-Investigación y 
desarrollo para la modernización tecnológica, con 55 mil mil
lones. (Flores, 25 de marzo de 1991) 

Entonces debe definirse una política acorde a las necesidades 
sociales de México. Este punto se vuelve mds algido aún al cele
brarse el TLC con paises más industrializados que el nuestro. El 
reto será no copiar ni importar una tecnologia que eleva la 
productividad y que en cambio, fomenta el desempleo .. 

La industria electronica me}:icana. 

Dentro del ámbito de la información y del entretenimiento México 
tiene una industria electrónica que cuenta con un cierto desar
rollo. 

La Cámara Nacional de la Industria Electrónica y Comunicaciones 
Eléctricas clasifica en nueve rubros las actividades eléctricas y 
electrónicas del pais. 1> aparatos y equipos electrónicos de uso 
doméstico o similar; 2> partes y componentes de circuitos 
electrónicos; 3) comunicaciones eléctricas; 4) apa,·atos 
electróncios accionados por fichas o monedas; 5) de grabación; 
6) electrónica industrial y cientifica; 7) instalación, operación 
y mantenimiento de equipos y sistemas electrónicos y de telecou
nicaciones; 8) actividades relacionadas con informática y 
9> máquinas y equipos electrón\cos para of1cinas y comercios. 

Según Javier Palacios Neri, quien reali:;::6 la investigación "La 
industria electrónica y sus perspectivas" el número de empresas 
que participan en la CANIECE era de 740 miembros. De ellas el 
48 .. 0 por ciento son pequeñas y mtcroemepresas (no más de 10 
empleados, de carácter familiar, con deficientes instalaciones y 
me>:icanas en su totalidad>; el 28.7 por"' ciento se dedican a la 
producción masiva, satisfacen la demanda nacional, en algunos 
casos participa el capital extranjero en calidad de coinver
sio"nes>; el 23.2 por ciento restante corresponde a las grandes 
empresas (domina el capital extranjero y son trasnac1onales). 
(Palacios Neri, 12 de septiembre de 1990>. 

De acuerdo a este primer diganóstico vale la pena preguntarse 
cuál ser·á la consecuencia para peque~a.$ y medianas industrias al 
firmarse el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y 
Canadá. Existen diagnósticos que indican Que gran parte de ellas 
peligrarían al no contar con ciertos apoyos gubernamentales y 
quedar frente a empresas de gran magnitud, productividad y capa
cidad de innovación. El microindustrial me:<icano hace inven
ciones, pero no las registra como tampoco sus mar·cas, modelo= y 
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pt"ocesos fabriles .. Manuel Villagomez. Rodríguez, presidente de la 
Confederación Nacional de Microindustr1as, señalo que en 1990 el 
gobierno entregó sólo 30 patentes a igual número de inventores 
mexicanos mientras que Japón registró 30 mil .. Empresas como la 
A .. T .. T.. con más de 1(10 años 'y con laboratorios Bel 1, fundados en 
1925, tienen una patente diaria desde su m·igen .. Cuentan can más 
de seis mil investigadores .. Entre los inventos mas sobresalientes 
están: el teléfono, el trans1sitor y la fibr•a óptica. 

Villa9omez afirma que en Estados Unidos e;:isten 23 mil uniones de 
crédito de microindustriales y en Canadá tres mil; sus gobiernos 
financian hasta en 95 por ciento a empresas de e~te tipo para 
impulsar su desarrollo .. En Mé:dco, en cambio, Nacional Fianciera 
destina el 92 poi· ciento de sus fondos a los establecimientos 
medianos y grandes. Una data más es que de estas 300 mil indu:;
trias sólo el 0 .. 3 por ciento son exportadoras perrnenentemente, el 
0 .. 1 por ciento registran su tec:nologia y el 2 .. 5 par ciento cuenta 
can créditos. C Chimely, 27 de marzo de 1991) 

Hás adelante señala F·alac:ios Neri ciertos antecedentes que pueden 
esclarecer probables direcciones para un futuro .. En 1986 al in
ciarse la apertura comercial, por eJernplo, la producción de 
equipo de entretenimiento fue una de las más afectadas al tenerse 
que cerrar aproximadamente el 9U poi• ciento de las empresas 
instaladas. 

"Las empresas que antes eran 
productoras se conviertieron en comer
cializadoras, en forma preferente, 
importadoras de los productos que antes 
producían, con el consecuente aumento de 
las impot·taciones que presionó la balan
za comercial .... Un ejemµlo san los video
juegos que se han expandido en a.reas 
rurales ••• Se han convertido en una 
fuente de egreso de divisas que 
presionará de manera importante la 
balanza comercial de esta subrama" 
CPalacios Neri, 19 de septiembre de 
1990) 

A pesar de que el 80 por ciento de los bienes y servicios de 
telecomunicaciones se producen localmente tienen un componente 
extranjera de, aproximadamente, un 70 por ciento. En una 
investigación que realizó Particia Arr1aga en 1985 señalaba que 
la producción doméstica consiste en unidades telefónicas, inter
cambios manuales )' automáticos, multiple:<ores, enlaces 
radiofónicos, cables de tr~ansmisión y alambres.Las compañias que 
producen esto son subsid1ar1as de tra.snacionales .. Se importan, en 
cambio, satélites, multiplexares, equipos para radiodifusiOn, 
equipos especiali;:ados para teléfono y casi todo el equipo para 
bancos de datos. CArriaga, 1985) 
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Con la adhesión de México al GATT se introdujeron nuevas medidas 
que han tenido implicaciones en el terreno de la 
microelectrónica. La más importante de ellas fue la substitución 
del permiso previo por el arancel y su establecimiento hasta 
niveles máximos de 20 por c,iento. 

Los sectores que participan en el renglón de las telecomunica
ciones son: telefonia, telex, telégrafos, radio, televisión, 
video, satélites, fibras ópticas, etc. 

Palacios Neri proporciona ciertas referencias de interés dentro 
de lineas más especificas: teléfonos y telégrafos aumentaron el 
consumo total aparente a 291 millones de dólares con import~

ciones que representan 23 por ciento de la producción y exporta
ciones de 3.3 por ciento. 

En fabricación de equipo para radio y televisión la producción 
nacional fue de 37 por ciento • Se espera un crecimiento mayor 
con la fabricación de antenas aparabólicas. Los servicios de 
transmisión y comunicaciones de datos en 1988 mostraron un 
crecimiento del 1.2 por ciento de la producción total del sector 
de telecomunicaciones, con importaciones elevadas y sin ningún 
movimiento en sus exportaciones. Esto se explica por la 
tecnología tan costosa que se requiere para producir bienes y 
servicios informáticos. 

Habria que contemplar, también, el crecimiento de otros sectores 
de acuerdo a los usuarios: radio, televisión con 129 canales 
concesionados, 24 complementarios y 386 permisionados y dos que 
son propiedad del gobierno.Están además los servicios de 
televisión por cable, Cablevisión y Mult1vis1ón. 

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes se convierte, 
también, en un usuario importante en virtud de que administra la 
red de comunicaciones a poblaciones alejada;;;, presta · los 
servicios de teléfono, telégrafo, télex, facsímil y la red del 
Sistema Morelos de Satélites. La explotación de fibras ópticas se 
está utilizando para la telefonia, televisión y transmisión de 
datos. México tiene una participación limitada en la fabricación 
de la tecnología óptica lo que implica una mayor dependencia ante 
los Estados Unidos. ( Palacios Ne1"i, 14 de noviembre de 1990) 

En conclusión podría señalarse varias tendencias dentro del área 
de las telecomunicaciones. Un mayor nivel de importación que de 
exportación, escasa participación de México en la fabricación de 
componentes de alta densidad tecnológica, una regulación obsoleta 
e inflexible que ya no puede responder a las demandas desregula
torias internacionales. En realidad la desregulaciOn se inició 
sólo en diciembre de 1987 al modificarse el articulo 11 de la ley 
de Vias Gener .. ales de Comunicación, mientras que a nivel interna
cional las telecomunicaciones empezaron a modificarse en sus 
aspectos regulataorios desde la década de los setenta. Se obser
va, además, que el sistema de telecomunicaciones, en su conjunto, 
tiene grandes def ic1encias en la infraestructura de la red de 



microondas, serYicios telegráficos, de télex" postales y, sobt•e 
todo, telefónicos-

Andrés Caso Lombardo, Secretario de Comunicaciones .Y Transportes, 
se~aló las limitantes de dicha regulación: 

" ••• México contaba con un marco regula
torio y administrativo de los servicios 
de telecomunicaciones, incompleto en 
mJ.Jchos aspectos importantes: ft"enaba la 
generación de una oferta acorde con la 
creciente demanda de servicios, carecia 
de la necesaria explicación respecto a 
servicios y tecnologias que ya se opera
ban en México, además de obstaculizar la 
participación de los particulares y de 
restringir y excluir, sin razones 
validas, servicios p~blicos de telecomu
nicaciones , cuya expansión era perento
ria para el desarr-ol lo del pais" .. <Cao:=.o 
Lombardo, marza de 1991:32) 

El gobierno de CArlo~ Salinas de Gortari intenta reestructurar 
las telecomunicaciones 4 fin de recuperar el tiempo perdido. Como 
el mismo Caso Lombar-do señala, mientras dicho sector operó bajo 
el Estado se observaron las sic;,uientes limita.ntes: escasez de 
recursos, re9lamentaci6n excesiva y casuística, incapacidad para 
atender 14 demanda, servicios poco eficientes, de mala calidad y 
a precios muy altos. A raíz de las modificaciones legales, el 
Estado sólo se reserva, en exclusiva, la actividad estratégica 
constituida por la comunicación satelital y telegráfica y 
reestructura el resto de las actividades de telecomunicaciones 
aon la partícipaci6n de los sectores público y privado. Desde 
este ángulo su función sólo será la de regular y vigilar el 
mercado abierto de la competenc1a. 

Un estudio del Departamento de Comercio de los Estados Unidos 
estima que el mercado mexicano de las telecomunicaciones, equipo 
y sistemas tendrá una tasa de crecimiento de entre 4 y ó por 
ciento anual. Esto se debe, esencialmente a la reciente apertura 
gubernamental y a la introduccí6n de Né~ico al GATT. Este mismo 
estudio fue estimado en 323 millones de dólares en 1985, 406 
millones de dólares en 1986 y se espera que en 1991 alcance 457 
millones de dólares. Esta actividad, a pesar de considerarse de 
alta tecnologta da empleos a cerca de 61 mil personas, contra las 
45 mil plazas laborables que ofrecia en 1985, y se cree que 
participa con un 2.5 por ciento, aproximadamente, del P.I.B. 
(Cabrera, marzo de 1991:26) 

A.T.T. de México representa el prototipo de trasnacional que 
presta servicios a la red completa de telecomunicaciones. Dicha 
empresa opera en el pais desde hace óO arios prestando servicios 



telefónico a l1éxu:o y a Estados Unidos para sus llamadas de larqa 
distancia. En 1983 abrió sus oficinas y, actualmente, comer
cializa, sobre todo, equipo en Mé>:ico. Se trata de equipo de 
usuario, por eJemplo, computadoras, conmutadores, apa1'atos 
telefónicos, equipo de red para la tr·ansmisión y centrales 
telefónicas. Asil los servicios de esta compañia se centran el 
cuatro áreas: !)prestación· de serv1cio telefónico de Estados 
Unidos a Mé>:ico en conJunto con Telme>:;:!> la venta directa de 
equipo de r·ed teniendo como mercados p1·1ncipale3 a Telmex y 
Telecomm;3> la distribución y comercializacion de equipo de 
usuario; y 4)1a actividad de manufactura en México bajo el esque
ma de maquiladoras.Se trata de tres plantas: Matamoros, Monterrey 
y Guadalajara que manufacturan fuentes de poder, partes para 
equipo de telecomunicaciones y partes para computadora: moni
tores, teclados, tarjetas y cintas de impresión, contestadores 
telefónicos. A.T.T. desea, también, participar en la instalación 
de estaciones terrenas privadas de transmisión satelital. Vende 
fibras ópticas a Telme:<. 

Este ejemplo da una idea de las mUtiples actividades que una 
trasnacional puede desarrollar en México. La política gubernamen
tal para autorizar esta multiplicidad de acciones suele escudarse 
en tesis como la modernización urgente del pals y el empleo de 
mano de obra que genera este tipo de empresas. Na obstante 
habria que pregutarse , también, por la capacidad negociadora del 
Estado ante la muy necesaria transferencia de tecnología.¿Cuántos 
beneficios podrían aportar investigado1'es de los Laboratorios 
Bell a universidades y a empresas me>:icanas? Desde este punto de 
vista se observa que en la privati=ación de las telecomunica
ciones no está la solución. Este renglón cobra un sentido 
estratégico para la incipiente ciencia y tecnologia mexicanas al 
apro,:imarse la firma del TLC c:on Estados Unidos y Canadá. 

Las telecomunicaciones. 

Para comprender el sistema sobre el cual se extienden las nuevas 
tecnolog i as de información en Héx: ice hace falta anal izar, prime
ro, la calidad de su red. Para tal efecto, se hablará de las 
telecomunicaciones, que en este caso, quedan comprendidas bajo 
tres factores:a) los satélites, b) la telefonia y 3> las fibras 
ópticas. 

Ant·ecedentes. 

Alejandro Spindola narra, brevemente, algunos datos históricos 
sobre el origen de las telecomunicaciones en México. Dicho con
cepto apareció por primera vez en la le91slac:i6n federal con el 
decreto de promulgación del acuerdo relativo a la organización de 
lntelsat en 1972. Sin embargo sólo hasta 1983, con la 
re1ormulación del articulo 28 constitucional se incropor6 como 
actividad estratégica a cargo del Estado. 

Las telecomunic.ac1ones se introdujeron al marco constitucional el 
3 de febrero de 1983, techa de publi.caciOn. Están contenidas en 



10 tratados multilaterales y 5 bilaterales promulgados por 
México, relativos a servicios de telecomunicaciones, todos ellos 
publicados después de 1970. 

Entre los tratados mul t1 laterales de ma;.:or importc:;ncia -señala 
dicho autor·- e~tan el de lNTELSAf publicado el 7 de febr·ei-o de 
1973. El convenio soore distribucion de señales por·tadoras de 
programas transmitidos por satélite, del '2.7 de mayo de 1976. El 
reglamento de radiacomunicac1ones, de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones del '2.9 de junio de 1984 y, la conferencia 
administr .. ativa mundial de radiocomunicaciones para la 
planificación de las bandas decamétricas, atribuidas al servicio 
de radiodifusión, del 27 de enero de 1989. 

Los tratados bilaterales son todos con Estados Unidos y se 
refieren a materias relativas a radiodifusión y 
radiocomunicación, el último de ellos empleando sisitemas celu
lares en la frontera común. 

En el articulo 11 de la Ley de Vias Generales de Comunicación, 
por reforma. del 21 de enero de 1985 se introdujeron las telecom
unicaciones como actividad reservada al Estado. En ella se espe
c:ific:a que el Estado operará los sistemas de satélites, la 
conducción de señales y estaciones terrenas; para en 1988 permi
tir a los particulares participar en esta ta1•ea, diseñada ot•igi
nalmente sólo a la administración pública del Instituto Mexicano 
de Estrateg1as.<Sp!ndola, 21 junio de 1990). 

Finalmente, es importante considerar la situación de las tele
comunicaciones en Mé>:ico en relación al mundo .. Seria imposible 
abocarse a analizar aquí los diversos sistemas que se presentan 
en cada uno de los países, por• lo tanto, y únicamente como via de 
referencia mas no de comparación, se e:<pondrán aquí algunas 
cifras sobre los casos de Canadá, Estados Unidos, Europa y 
América Latina. Edgar A. Grabhorn realizó en 1989 una 
investigación sobre dicho tema: "Las organizaciones explotadoras 
de las comunicaciones y sus redes", publicado por Fundase.o dentro 
de la colección anual conocida como Telecomunicaciones 
1989/Tendencias.Este material es un apoyo importante por su 
visión global. A continuacion se sintetizan algunos datos e 
ideas. 

Grabhorn lleva a cabo un análisis sobre la evolución de las 
telecomunicaciones dividiendo al mundo en tres bloques: 
Norteamérica <Estados Unidos y Canadá), Europa, Japón y otros 
paises y regiones. En este útlimo punto se sitúan la mayori~ de 
los paises periféricos .. 

En estudio se inicia con referencias sobre la evolucion de las 
telecomunicac1ones en la década de los ochenta. 

Los sistemas de telecomunicaciones del Canadá y de los Estados 
Unidos son notablemente homogéneos. En 1980 las telecomunica
ciones eran una actividad ric;,urosamente reglamentada par disposi
ciones federales y locales. El servicio lo prestaban empresas 



privadas y no entidades estatales. 

Segl'm el autor, las telecomunicacionés proporcionaban dos tipos 
de servicios: transporte de voz y datos escritos .. En ambos paises 
el servicio telefónico era prestado por el Sistema Bell (en 
Canadá se trataba. de otro grupo) y más de 1 Ol)ú c:ompañi as 
telefónicas independientes .. · 

En 1980 en Europa las telecomunicac1ones eran responsabilidad, en 
general, de una organización del Estado es true tu rada como pa1·te 
de un ministerio. En Japón,en ese mismo año, las telecomunica
ciones eran una industria estrechamente reglamentada. El Ministe
rio de Correos y Telecomun1caciones ejercia la supervisión gener
al de las dos compañias CNTT y ICDD> que controlaban las comunica
ciones .. 

En la mayot• parte de los paises lati.noamericanos -afirma Gi-ab
horn- disminuía el número de organizaciones existentes en el 
campo de las telecomunicaciones. Con escasas e>:cepciones, la 
tendencia general se orientaba al abandono de la pt'opiedad priva
da (extranjera) o de las compañias públicas , y a la aceptación 
de la propiedad y control del Estado. 

Al referirse a los sistemas de redes existentes, el investigador 
señala los siguientes hechos: 

En 1980 Norteamérica destacaba ya por sus sistemas de telecomuni
caciones; se reconocia, desde este año, a Norteamérica como lider 
mundial en cuanto a la tecnología de la red de telecomunica
ciones .. 

Al comienzo de la década, Norteamérica. di.sponia en la red pUblic:a 
de casi 115 millones de linea5 de acceso. Si se nabla de la 
distribución se dice que más de la mitad de los 
ban cada uno de ellos con más de un m1llon de 
superaban los cinco millones. De forma simi.la1~ 

canadienses, cubiertas por Bel! Canadá, contaban 
mente seis millones de lineas. Las zonas rurales 
de 100 000 lineas pot• provincia o estado. 

50 estados conta-
1 ineas y seis 
las oi-ovi.ncias 

con apro;dmada
contaban com más 

El caso de Europa es diferente. En 1980, el ni.ve! de desarrollo 
de las telecomunicaciones era muy desigual tanto en cuanto a la 
penetración de los servicios básicos, como el teléfono, el téle;<, 
como en lo que se refiere a tecnologia utilizada. De acuerdo a 
datos que presenta el investigador estadounidense, a finales de 
1980 Europa disponia en ;;er-.11c10 de, aproximadamente, 110.7 
millones de lineas telefónicas , de las que el 10 por ciento 
correspondía a Europa occidental. Las t"edes de esta última. se 
encontraban muy escasamente desarrolladas, como consecuencia de 
la baja prio1·1dad atribuida a esta actividad. Al comien~o de la 
década, Europa. contaba con más de 510 Oúl) abonados al télex, de 
los que aproximadamente 55 üOü se situaban en la Europa ori.ental. 
Los demás sistemas <radio móvil, comunicaciones regionales por 
satel1te y las redes de comunicaciones de datos) se encontraban 
en un estada de desai•rollo muy 1•udimentar10. 



Al comienzo de la década las redes latinoamericanas tenían la 
tasa de crecimiento mas alta del mundo (9.7 por ciento anual>, 
sobre todo como consecuencia de la presión de las zonas uroanas. 
Ed9ar Grabhorn señala cinco causas fundamentales que han determi
nado a lo largo de la década cambios vertiginosos en el ten·eno 
de las telecomunicaci.ones. El mismo indica: "La década de los 80 
ha asistido a más cambios de las tel~comunicaciones que ningún 
otro periodo anterior desde la invención del teléfono". Estas 
causas son~ 

1) La estandarización que ha permitido la intercone;<ión de redes 
a nivel mundial. Están también los sistemas digitales que han 
reducido los costos de aparatos y operaciones y las fibras 
ópticas que han abierto el camino para una transmisión a bajo 
costo y de elevada capacidad. 2) Las decisiones 1'e9ulatorias y 
judiciales adoptadas por los Estados Unidos en 1984 crearon una 
estructura totalmente diferente de las industrias de las 
telecomunicaciones, Europa se acercó a la liberalización de su 
industr1a de las telecomunicaciones, Canadá se preguntaba si 
convenía abrir a la competencia las comunicaciones de larga 
distancia, mientras tanto, en el resto del mundo la situación 
le~al permanecia inmutable.3) Cambios económicos que se sinteti
zan en ascensos y derrumbes de las economias del pett"óleo; se 
limitaron asi las posibilidades de invertir en el. sector de las 
telecomunicaciones tanto de parte de los paises que producen 
petróleo como de l.os que dependen de él. 4) CAmbios politices que 
se han traducido en turbulencias para el sector de las telecomu
nicaciones; pr1vati=ación en unos casos, liberalización en otros, 
integración de mercados únicos. etc. 5>Competenc1a empresarial 
que en el sector de las telecomunicaciones se ha traducido en 
mayores gastos para Investigación y DesarTol lo, universalización 
de la competencia en cuanto a las ventas de equipo, fusiones y 
establecimiento de conso1'cios. 

Una vez considerados estos puntos, el. autor retoma algunas cifras 
relativas a la situación que p1"evalece en 1989. 

Norteamérica:se da una profunda transformación en la organización 
de las telecomunicaciones. En lugar de la compañia Bell de A.T.T. 
existen siete grandes compañias reg1onales; y a su vez, grandes y 
pequeñas compañias telefónicas aJenas a Bell. En Canadá la 
situación no ha cambiado en gran parte desde 1980, salvo la venta 
de la compañia gubernamental Teleg lobe. 

Europa: en su conJunto la estructura organizativa de las 
telecomunicaciones europeas ha cambiado conside1"ablemente en el 
curso de la década actual, sobre todo en Gran Bretaña. Ha habido 
madi ficacianes impo1"tantes en Francia y España. JapOn también 
liberal1.26 en 1984 sus servicios de telecomunicaciones, lo que 
abrió un fét"til campo a nuevas iniciativas. 

En cuanto a los sistemas de redes et. finales de la década de 1990 
se espera que los norteamericanos penetren aún más en las zonas 
rurales, profundizandose, asl, la densidad de lineas de acceso en 



provincias y estados que ya se encuentran debidamente servidos. 
La tasa de crecimiento anual será del 2.9 por ciento y contarán 
con cas1 148 millones de lineas. Europa tiene una red de una 
capacidad superior a la norteamericana: 168 millones de lineas 
para 1989. La tasa de crec1miento anual de las redes públicas de 
telecomunicaciones ha descendido de un 8 por ciento en 1980 a un 
4.8 por ciento anual a lo iargo de toda la década. En su red 
pública, Latinoamérica sólo dispone de 26 millones, densidad muy 
baja para la población que tiene. (Grabhorn, 1989:27-43> 

b.2§. satélites. 

Antecedentes. 

Arthur Clarke, de los Estados Unidos, fue el primero en visuali
zar la posibilidad de lanzar a la órbita geoestacionaria 
satélites de comunicación. Sin embargo, los soviéticos fueron los 
primeros en lanzar un satélite al espacio en 1957: el Sptunik. 
Llegó a la al tura de 947 km. y midió 60 cm de diámetro durando 
en operación 21 días. En octubre de ese mismo año los estadouni
denses quisieron lanzar su satélite también, pero fracasaron. 
Sólo hasta enero de 1958 hartan su primer lanzamiento: el Ex
plorer I. Llegó a la altura de 2 500 km y estarla en operación 
por 11 años. A partir~ de este momento se inició una carrera por 
la conquista espacial entre estas dos naciones. 

Cabe sería.lar que en un pr1ncipio los satélites se contemplaron 
como artífices para ganar la conquista del espacio exterior; sólo 
con el tiempo y la evolución de la microelectrónica se 
contemplarían la gran variedad de funciones que puede desrrollar 
un satélite. La más importante de ellas:convertirse en estaciones 
de observación de la Tierra y del mismo Cosmos. 

Los satélites se clasifican en diversos tipos: meteorológicos, 
cientificos, sensores remotos, geodésicos, de navegación, de 
comunicación y militares. Hay que indicar que estos t:1ltimos son 
los más numerosos, ya que 3/4 partes de los satélites que se 
lanzan tiene como fin misiones de este tipo. 

f'ara los fines de esta investigación interesan, solamente, los 
satélites de comunicaciones. Estos pueden ser de dos tipos: acti
vos y pasivos y funcionan como antenas transmisoras de señales 
telefónicas, telegr·áf icas y televisivas. A raiz de la 
informati::ac:ión de las finan::as, gran núnmero de señales compor
tan datos f inanc1eros a.si como otro tipo de servicios económicos: 
fax, v1deoconferencia, etc. 

Los satélites de comunicación deben estacionarse en la órbita 
geoestacionar1a, a 3.6 00(J k:m. de altura de la Tierra y sobre el 
ecuadot·~El principio físico que deBe seguir este tipo de aparatos 
es el de rotar a la misma. velocidad y sentido que la Tierra. 

47 



El 10 de Julio de 1962: Estados Unidos lanzó el pr1me1• satélite de 
comunicación: Telstat· 1 :y el 19 de agosto de 1964 se lanzó el 
primer satélite 9eoestacionario SYNCOM 3 .. Pero el despegue comer
cial de este tipo de satélites se inició con el Eat•ly Bird 
primer satélite de lntelsat, en abril de 1965 .. (Oyan,1984: 274) 

Las prime1 .. as funciones de estos satélites consistieron en trans
mit11· llamadas telefónicas trasatlánticas y, en menor medida, 
programas de televisión a nivel internacional.. Realmente los 
satatélites venian a llenar las limitaciones que presentaba el 
cable trasatlántico ante la t1·ansmisión de llamadas telefónicas 
entre un continente y otro .. De esta manera, estas dos tecnologías 
compi tie1•on y se complementaron desde un principio .. Esta rivali
dad y complementariedad no se ha term1nado aún hoy, al presen
tarse la versión moderna del cable trasatlántico en forma de 
fibras ópticas y aventaJando notablemente en cuanto costos, 
funciones y capacidad a la tecnología del satélite .. 

bQ.á satélites~ comun1cación gu ~ 

México entró a la era de las telecomunicaciones en 1979, cuando 
el presidente José López Po1·tillo aprobó el proyecto de telecomu
nicaciones via satélite. 

Si se recurre a la historia, se observa que el pais, siguiendo 
su tendencia por modernizarse tecnológicamente, inició sus 
actividades espaciales en 1962 al establecerse el Departamento 
del Espacio Exterior en el Instituto de Geofisica de la UNAM. En 
dicho año y por decreto presidencial se creó la Comisión Nacional 
del Espacio Exterior .. 

En 1964 se marcó un paso importante al transmitir Televisa la 
visita del Papa a Sudamérica; en 1968 se trasnmítier·on, por pri
mera vez a nivel mundial, los XIX Juegos Olimpicos. Para tal 
efecto se creó la estación terrena Tulancingo 1 con la cual se 
astablecia comunicación con el resto del mundo. En 1980 se 
inauguró la estación Tulancingo 11 para operar con un segundo 
satélite en el Atlántico con igual cubr•imiento que la pt·imera. 
En 1984 entró en operación una tercera estaciOn ubicada en Hermo
sil lo,Sonora para comunicar a México en forma directa con la 
región del Pacifico. Estas comunicaciones se realizaron a través 
de INTELSAT. 

En 1980 se iniciaron, también, las transmisiones de Televisa a 
Estados Unidos para la cadena Spanish International Corp. rentan
do los servicios del satélite Weststar• • 

Actualmente las comunicaciones internacionales que se realizan 
via satélite se hacen a través del consorcio lntelsat. 

En 1989 se creó el organismo público descentralizado Telecomuni
caciones de México (Telecomm) .. Su función es la de administrar, 
en forma descentralizada, la red de comunicaciones via satélite. 



Los Satélites Morelos ~Comunicación. 

Jorge Borrego considera dos actor'"es determinantes para la compra 
del sistema de satélites domésticos: la Secretaria de Telecomuni
caciones y Televisa. En un estudio que hace el citado autor sobre 
las razones histór·icas de tal compr·a indica que la red de 
microondas, establecida en 1968, estaba saturada y era obsoleta. 
El problema apremiante era el crec1m1ento de la tele1'onia. Se 
pensó,entonces, en adquirir un sistema de comun1cac1ones que 
permitiera satisfacer las limitantes de las microondas y moderni
zar el sistema de comunicaciones del pais. F'or otro lado, Televi
sa~ desde el inicio de la década de los ochenta, manifiestó un 
interés muy clat"O por adquirir toda aquella infraestructura 
técnica que le permita desarrollar su plan de expansion nacional 
e internacionalización. 

Una vez más, en 1980 acontecen dos hechos importantes: Japón 
regaló a la SCT (a la Escuela Nacional de Telecomunicaciones) su 
primera estación ter'"rena y José López Port1 l lo autorizó a la SCT 
para iniciar el plan del satélite doméstico llamado, en aquellos 
años, "I lhuicahua". 

Televisa fue la empresa privada más interesada en la adquisición 
de los satélites Morelos. Habria que subrayar que los acuerdos 
sobre la compra de dichos aparatos se realizaron en la primera 
mitad de la década de los ochenta, uno de los periodos de crisis 
económica más grave para México, situación que se tornaba más 
critica, todavía, al realizarse el cambio de gobierno en diciem
bre de 1982. Esto favoreció la par·t1cipación de la. empresa 
televisiva mexicana en ciertos puntos, por ejemplo, la 
construcción de 32 estaciones terrenas para la SCT a cambio de 
servicios de telecomunicaciones y prioridad en la transmisión de 
señales .. 

En 1981 se seleccionó a la Hughues Communication International 
como constructora del SMS y en 1982 la SCT h iza púb 1 ica su 
decisión. Tal parece que el cr•iterio establecido partia de tres 
intereses: meJor precio, financiamiento y especificaciones 
técnicas. (Borrego, september 1989:269> 

En 1982 se fiJó la posición geoestaciona1•ia: 113.5 y 116.S. 
Conseguirla representó bastantes dificultades para México ya que 
Estados Unidos y Canadá son dos grandes usuarios de dicha 
teCnologia y, casualmente, los satélites para México podrian 
operar dentro del mismo arco orbital que los satélites de los 
estadounidenses y canadienses. Este arreglo tuvo, entonces., un 
carácter trilateral al aceptar aquéllos comprimir sus posiciones 
orbitales y dar lugar a México. 

En un principio se habla pensado que el SHS podria constar de 
tres satélites, pero el coslo fue definitivo para que se redujet"a 
a dos. El Mor·elos I fue puesto en orbita el 17 de JUn10 de 1995 y 
el Horelos II el 26 de noviembre del mismo año. Este último fue 
concebido como un satelite de respaldo del Morelos I, es decir, 
con pos1bil1dades de operar servicios SUJetos a interrupcion~ Se 
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colocó en una órbita de almacenam1ento donde 2stuvo por tt·es 
años. 

Cada satélite del Sistema Morelos mide 2.16 de diámetro y 6.60 de 
altura; tiene una masa inicial en órbita de 606 Kg.Los dos 
satélites han quedado colocados en la órbita circular sobre el 
plano del Ecuador a una altura aproi.:imada de 36 mil Km. El siste
ma incluye los dos satelites, el equipo e instalacion de una 
estación de r"'asti"'eo, telemetría y comando. Forman parte de la 
serie HS-376 de la Hughes lnte1"'national Co. y están diseñados 
para transmitir en dos bandas de frecuencia, la C de 4/6 GHz y la 
Ku de 12/14 Ghz. Cada satélite consta. de 22 transpondedores: 18 
en la banda C y cuatro en la Ku. 

El control operativo de los satélites se realiza desde el terri
torio nacional a través del Centro de Control, Telemetría, Ras
treo y Comando de CONTEL <Conjunto de Telecomunicaciones) de 
Iztapalapa, ciudad e México. 

Los satélites Morelos fueron construidos por la Hughes Aircraft 
con un costo de 150 millones de dólares. Hasta abril de 1989 el 
SMS prestaba seis diferentes tipos de servicios siendo Televisa 
el usuario pt·inc1pal. 

La adquisición de un sistema propio de satélites generó un fuerte 
debate público llevado por académicos del mundo de la 
comunicación a través de la prensa, la radio,. la televisión, 
mesas redondas, etc. La critica más fuerte que se hacia al Estado 
partia del hecho de adquirir los satélites sin tener un proyecto 
de desarrollo donde se determinaran políticas de utilización. Por 
otro lado no dejaba de contemplarse con desconfianza la 
participación de Televisa en este asunto. Una de las cuestiones 
que mayormente inquietaba a los comunicólogos se referia a los 
posibles usos sociales que se podrían asi.gnar al contarse con un 
mayor número de frecuencias a nivel nacional. Vale la pena subra
y.ar la labor emprendida sobre este tema por:Javier Esteinou, 
Fátima Férnandez Christlieb, Ligia Maria Fadul y Héctor Schmu
cler .. 

"¿(;Juién o quiénes tomaron la decisión de 
instalar un sistema satel1tal de uso 
nacional y a partir de qué criterios'? La 
pregunta no encontró resp•-testa convin
vente. La falta de documentos oficiales 
se compensa con declaraciones de prensa 
donde se señalaban hechos consumados o 
vagas alusiones sob1•e la importancia de 
contar con tecnología sofistica.das de 
comunicación" <Fadul, Farnández., Schmu
cler, marzo de 1985: 28> 



Sólo años después se hicieron del conocimiento público los usos 
-reales y detallados- que estaban teniendo los satélites Morelos. 

Segón Fernando Mejía Barquera y Patricia Villalba .. el Plan Na
cional de Desarrollo (1983-1988) y el Programa Nacional de Trans
portes y Comunicac1ones (1984-1988) pet•miten ver los planes del 
gobierno para los satéliteS mexicanos. En ambos documentos se 
determina que los Morelos deben contr1bui1• al desarrollo y creci
miento de áreas como la actividad financiera y bursátil, el 
turismo, la administración empresarial • Se deJa ver, también, el 
interés por desarrollar en el pais la telemática, la teleescritu
ra, el telex, el videotexto y la telemensaJeria. En su conjunto 
se ve a la teleinformética como un medio para modernizar al pais. 

A continuación se puede apreciar una tabla donde se detallan los 
principales canales y usuarios del SMS. 

SERVICIOS Y USUARIOS Df:l MORELOS 1 

. Tronspondt.dor 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 . 
12 

Trunspondcdor 

2 

3 

5 

6 

BANDA C ANGOSTA 

Porccnlojc 
Utilizado 

100.0 
69.64 

49.01 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

48.71 
48.61 
37.7 
67.7 

38.5 

Servido 

Televisión 
Te!efonro 

Telefonfo 
Tc:evisión 
Televisión 
Tell!visi6n 
Televisión 
Tel~fonro 
Tclcfonro 
Tclcfonra 
Telelonfo 
No operolivo 
T!!lefonra 

l;sucno 

lmevisión (cÓncl 7) 
Pemex 
Codenos de Rcd!n 
(RASA, RIP, RAD:O CEl-<'1T.O, 
RPM, RADIO Mil; ESTEF;EO 
REY, RADIO CWT'U\l, ACIP.) 
INFORJAL, ti He,uldo. 

· Tclmex (Guud(1lc,Oro} 
lmevisión {con~I \ :;; 
Televiso (connl 5} 
s~rvicios Ocosior-.o:es 
Tek:viso (ccr.ol 2) 
iclmex (!a Poz) 
Tclmex {Ti¡utma} 
Telmex (Hermcsi!?o) 
Tclme>.: {Montcrrer) 
. --.. -. ---- ~ 

Telme'( (Mtxicc) 

BANDA CANCHA 

Porcc:nlojc Servicio Usuario 
Utilizado 

INrüSAT 3.3 O otos 
97.7 Reserva 
50.0 Reserva 
50.0 Tek~""·i~~ón Tcle>'iso (conr1! 4) 

SCl; SSA, Ut J.'1.1 
33.3 Tt:hwisi6n 1-'.l!sc1vodo o l1nc~·¡sión (c.22) 
33.3 ielcvisión Rc!.crvodo o T.V. de Guod. 
33.3 Tdevi!.Oión P.f'~civcdo a T.V. de Gu-:::d. 
33.3 l\~ ccblc Cr.~lr.visión (rt¡udno·(.l.F.) 
33.3 T.'l.coblc Rc~er.·odo o Cobb·i ::ión 

{Ju!ircz o Nur.vr. lo ... -do-0.F) 
33.3 T.Vcublc F.cscr.oUo o CAN/1 FC 
33.3 Tn!cvi::ión P·~'''1vndC" o Sistema 

Qui1•k1•l!JffOC~<:C 

50.0 Tcl·~\;~¡.:u, St•rJit.ios oc.t.ision"!c!:o 
so.o 1~1.: .. ·i,i(1il f.:t::ocr,odri o Sislcmo 

,.,~i:lh"'l!,iro1i.J 

50.0 Tt~l~;l•,nin ~:·-" ... t!"""'c!o o fo!:n!. l. 
;>J. 



BANDAKU 

Tror.sponcfodcir Po:ccnloje 
L!ti:izodo 

Scnricio Usuario 

50.0 Video Ocasional 
2?.0 Reservo UNAM 

1.15 D:rt~ Bonc:o lnlemocionol 
1.14 Teldonro Tccn,.,16gico de Mo'"llcncy 

1 ~.87 Datos REDSAT 
3.3 Dolos Oiryslcr 
0.572 Dalos 

2 40.0 Televisión SEP 
8.0 Telefonro y Dolos 

22.0 Telefonía y Datos 
10.0 Voz•,. Dolos SENEM\ 
20.0 Voz y Dolos SENEM\ 

3 4.0 Dolos Banco lnlemocionol 
3.0 Dolos Secretoño de Marino 
3.0 Dolos SERSA 

54.5 Dolos Periódico El Norte 
32.0 Do tos Televiso 
30.0 Ootos Bonamex 

0.52 Dolos Multivolores 
1.1 Dalos Cosa Vedar 

10.0 Dolos El Nocional 
20.0 Datos Bono mu 
lC.O Datos Bono me>:. 
11.l Reservo 

4.4 Datos lnvermex 
4.86 O otos Coso de Bolso Aboco 
4.0 Datos Banco del Allt:ntico 
3.3 Dolos Vobrcs finomex 
6.006 Do tos Boncomer 

45.71 Dolos Telégrafo: Nocionales 
2.28 Do tos Seguros Américo 
1.1 Dotas Cosa de Bo!!tO Ma 
2.792 Datos Ed1toriol El Sol 
6.28 Dolos Cemenlos MeKiconos 
0.572 Dotas Tomso 
0.572 Dolos Operodoro de Bolso 
4.01 Datos Probursa 
3.14 Dolos !nverlot 

Fuente: Hejia Barquera y Villalba, marzo-abril de 1989: 37-38 

Para el sexenio salinista y dentro del Plan Nacional de Desarrol
lo se anuncian algunas de las funciones que debe desempeñar el 
SMS:a> base del sistema de difusión masiva (radio y televisión) 
que asegurará al gobierno una mejor cobertura y eficacia técnica 
en la tt~ansmisión de sus mensajes; b) como proyecto clave para la 
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modernización de la economía; elevar productividad y abrir merca
dos; c) como fuente importante c1e ingresos del erario público. 
Entre 1983 y 1988 los ingresos obtenidos por el gobierno federal 
por prestación de servicios de telecomunicaciones crecieron de 7 
mil 742 millones de pesos a 214 mil ochocientos millones <un 
incremento de 2 774.4 por ci~nto>. 

En su programa de trabajo 1991, la SCT afirma que Telecomm moder
nizará sus esquemas de administración y comercialización para 
aprovechar en mayor medida el potencial del sistema de 
comunicación via satélite. 

El Morelos I se encuentra actualmente saturado y el Horelos 11 en 
1991 quedará totalmente ocupado. Se recomderá a los usuarios 
utilizar- en mayor medida la Banda C asi como los servicios com
partidos de los telepuertos o estaciones maestras. Además se 
rentará capacidad adicional de satélites extranjeros para 
cubrir los deficits de oferta en tanto se dispone del nuevo 
sistema de satélites Solidaridad. 

Para radio y televisión, la SCT planea para el periodo 1988-1994 
incrementar el alcance de la televisiOn estatal con una 
integración plena de los canales 11 y Z2 del D.F. y de los siste
mas regionales de televisión dependientes de los gobiernos de los 
estados.. Continuarán las facilidades para la que la televisión 
privada pueda expandir su red. En este periodo se piensa incorpo
rar al SMS las señales de televisión por cable que nutren a 
Cablevisión y que ingresan al territorio via microondas por Nuevo 
Laredo, Tamauplipas. 

Uno de los problemas más graves para el uso pleno de las 'frecuen
cias satelites ha radicado en la escase= de estaciones terrenas. 
Se calcula que para cubrir el territorio en su totalidad se 
requieren 800.. Miguel de la Madrid, durante su gobierno, 
modificó en tres ocasiones el a1"tic:ulo 11 de la Ley de Vias 
Generales de Comunicación a fin de facilitar el establecimiento 
de estaciones terrenas para comunicación por satélite de parte de 
empresas privadas y para permitirles conducir sus propias señales 
en el segmento terrestre .. 

A mediados de 1987 existía ya una vasta red de 160 estaciones 
instaladas y operadas por particulares .. En 1988 las siguientes 
empresas y organismos descentralizados habia.n instalado sus 
propias estaciones El Nacional, Baname~, El Instituto 
Tecnológico de Monterrey, lnverlat, Hultivalores, Banco Interna
cional, Probursa, Casa de Valores, Vector, Bancomer, Seguros 
América, Chrysler, Operadora de Bolsa y Seseam. Actualmente se 
calcula la existencia de unas 300 estaciones terrenas y, según 
datos de la SCT, estarán en operación 800 para 1994. Esta 
dinamización del sector se debe, en gran parte, a las modifica
ciones legales que liberalizaron la construcción de estaciones 
terrenas. Los pa1"ticulares, lograron asi, aumentar notablemente 
la demanda al grado de que en un sólo año se duplicó la ocupación 
de cuatro años anteriores. 



bQ§. satélites Solidaridad. 

A fines de 1993 se pondrán en órbita dos satélites.más, denomi
nados "Solidaridad" que tendrán como función principal abrir 
nuevos canales de comunicación para los ya saturados de los 
Morelos y cubrir nec.esi.dades internacionales de comunicac16n. 
Entre las innovaciones de dicho sistema se menciona una cobertura 
más amplia que incluye la mitad de los Estados Unidos, 
extendiéndose su radio de acción hasta América Latina: el Cat"ibe, 
Centroamérica,Colomb1a, Venezuela, Ecuador y Perú, llegando hasta 
Argentina y Chile.Se espera incrementar la oferta de este servi
cio en un 50 por ciento al poderse transm.1.ti.r 50 llamadas 
simultáneas asi como más de 50 se~ales de televisión, según lo 
indicó Carlos Lara, director de Telecomunicac1ones de México. 

El nuevo sistema estará for-mado por dos satélites de comunica
ciones con estabilidad triaxial en su versión A, un simulador 
dinámico, un laboratorio de pruebs de carga útil, la ampliación 
del Centro de Control Primar•io ubicado en l;:tapalapa y la 
inte9ración de un centro de control alterno. 

En los primeros meses de 1q91 se presentaron a concurso tres 
compañlas: Hugues lnternational Communication, Hattra-Espace, 
S.A., y General Electric Technical Services Company Inc. 9anando 
la primera empresa. La SCT la escogió por haber presentado la 
mejor propuesta tecnológica, el menor precio, ta.pro:<. 300 
millones de dólares>, el menor costo de lanzamiento, breve calen
dario de entrega y mayor margen de vida útil y de masa de los 
aparatos. Se ha dicho que los recursos derivados de la venta de 
la red federal de microondas , de Astilleros He;; icanos y la 
Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril se utilizarán para 
el primer pago del sistema de satélites Solidaridad. El jurado 
estuvo integrado por funcionarios del gobierno federal, espe
cjalistas e investigadores mexicanos en materia de telecomunica
ciones de diferentes instituciones académicas. El análisis y 
evaluación de las pruestas técnicas se encomendó a las empresas 
Comsat (de Estados Unidos>. Satel Conseil <de Francia> y Telesat 
(de Canadá). 

Se9Un estimaciones oficiales, con los nuevos satélites quedarán 
cubierta la demanda de comunicación de México hasta el a~o 2 000. 
Desde ahora se preve que ésta puede llevar a Hé>dco a negociar 
nuevas posiciones orbitales, en caso de que no sean suficientes 
las nuevos Satél1tes Solidaridad. Mientras que los Morelos pueden 
tener una vida útil de ocho años,. se espera que los Solidaridad 
duren de 10 a 12 años 

~servicios. 

Al adquirirse los satélites de comunicación proliferaron nuevas 
ofertas. A c:ont1nuac:ión se presentan algunas de las más sobresa-
1 ientes. 



En cuanto a radio, se estima que para 1994 existirán 20 cadenas 
de emisoras que emplearán al satélite para transmitir en AH y FM .. 
El 18 de septiembre de 1990 la SCT y la Cámara Nacional de la 
Industria de la Radio y Televisión firmaron un acuerdo por el 
cual el Instituto Mexicano de Comunicaciones daria asesoria a 
radiodifusores mexicanos pará que en el menor tiempo se incluyera 
la estereofonia en estaciones de AH que funcionan en monoestéreo. 
Estos mismos organismos firmaron otro acuerdo por el que las 
estaciones de radio FM pueden utilizar dentro del canal que 
tienen asignado uno o varios "subcanales" (subportadores 
múltiple:<) para proporcionar, además de la radiodifusión otros 
servicios como transmisión de datos a baja velocidad, correo 
electrónico o mú.sica ambiental. ( Gutiérrez y Mejia Barquera, 
enero-febrero de 1991: 12> 

El 29 de noviembre de 1990, el Grupo JVC Corporation <Stereo Rey, 
FM Globo, Telerey y MultivisiOn) anunció la introducción de radio 
digital en México para 1991. La empresa que ofrece esta nueva 
opción de radio de paga se llama Multiradio y las cuotas podrán 
variar entre 30 mil y 40 mil pesos. Transmitirán por 20 canales 
en la banda de Frecuencia Super Alta. La calidad musical es 
comparable a la de un disco compacto. 

Telefonia .. 

Anteceden tes. 

El teléfono se define como un instrumento que permite la 
reproducción a distancia de la palabra o de cualquier otro soni
do.. Este principio lo descubrió el francés Bourseul en 1854 y 
Graham Bell en 1876 llegó a transmitir la voz humana entre Boston 
y Cambid9e, en Estados Unidos • 

El principio es simple, ya que el aparato telefónico consta de un 
transmisor, delante del cual se habla, de un receptor que se 
coloca frente a la oreja y de un hilo conductor que transmite 
señales analógicas. 

La evolución de la microelectrónica ha quedado estrechamente 
ligada a las necesidades telefónicas .. El transisitor, los circui
tos integrados y el chip, entre los principales inventos de la 
segUnda mitad del siglo XX, se aplican para satist'acer trafico de 
llamadas, aumentar la capacidad de conmutadores y convertir las 
señales analógicas en d19itales. A partir de este momento el 
teléfono evoluciona considerablemente. 

Las nuevas tecnologias de información forman un sistema integrado 
por las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual.. A 
pesar de ser una multiplicidad de aparatos, redes y servicios 
sólo uno de ellos es estructural: el teléfono. 

En efecto, la revolución informat1.1a parte de la radical 
transformación de la conf i9uraci6n fisica y de las funciones del 
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teléfono.. Cada dia es mayor la 1nte9rac1ón entre teléfono y 
computadora. La tendencia es, entonces, fusionar en un solo 
aparato con un único servicio imagen, sonido y teato. 

La importancia del desarrollo de lineas telefónicas.es tal en la 
actualidad que el grado de avance de un pais y del conJunto de 
una región se mide, entre otros factores, por el número de apara
tas telefónicos que hay por cada habitante, por la densidad de 
sus redes locales, nacionales e internacionales y por su capaci
dad por intercomunicat• sistemas informativos m~s compleJoS. 

La telefonia ffi MéKico .. 

Al hablar de la historia del teléfono en México debe subrayarse 
una tendencia que se manifiesta ante la adquisición de 
tecnologías: inclinación por la innovación tecnológica y ausencia 
de políticas adecuadas en la materia .. 

El 13 de marzo de 1978 se celebt•ó el centenario de la telefonia 
en México. En efecto, en 187b se inventó el teléfono y en 1878, 
bajo el gobierno de Porfirio Diaz se estableció la primera 
comunicación telefónica entre la Inspección de Policía de la 
Ciudad de México y la Comisaria de Tlalpan .. Esto es, dos años 
después de su invención. 

El teléfono en México ha seguido el mismo camino sinuoso de su 
politica. Sin una linea clara y ascendente de evolución, ha 
tenido periodos de avance y otros de estancamiento .. La década de 
los ochenta se caracterizó por el predomio de esta última tenden
cia. 

Teledato, publicación de la SCT proporciona las siguientes ci
fras: 

''El 8 de diciembre de 1978 se instaló el 
teléfono cuatro millones en Tampaulipas. 
Lo cual es de gran significación para el 
pais si recordamos que para alcanza,. el 
primer millón de teléfonos en 1967 se 
requirió de un esfuerzo de 89 años, seis 
años más tarde se instalaba el segundo 
millón en 1973, en ese entonc~s 

Teléfonos de México S.A. de C.V.ya era 
de participación estatal mayoritaria; en 
1976, es decir tres años después, se 
conectaba el teléfono tres millones." ( 
T~ledato, Xll-82: 24> 

A pesar de lo espectacular que pueden parecer estas cifras, no 
se revela aqui la relación entre el incremento de aparatos 
telefónicos y las necesidades de la población. Tamooco se habla 
de la densidad de lineas telefónicas a nivel local, nacional e 
internacional. Es decir, se atiende a la oferta mas no la 
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demanda. Un hecho indudable es que el desarrollo de la telefonta 
s1empre ha tenido como prioridadel desarrollo de los centros 
urbanos. 

En 1982 habia cuatr•o empresas concesionarias: Teléfonos ae 
Mé>:ico S.A., Compañia Telefónica Nacional, S.A., Teletónos del 
Noroeste S.A. y Compañia T0lefónica OJinaga s. A. En 1981 se 
contaban cinco millones 511 mil 909 teléfonos, lo cual represen
taba una tasa media anual de crecimiento del 12.52 por ciento, 
teniendo una densidad telefónica de 7.9 por ciento, es decir, 
casi ocho aparatos por cada 100 habitan tes. Cleledoto, diciembre 
de 82> 

Dos crisis rompieron el ritmo ascendente que pat"ecia tener el 
teléfono en á.rea.s urbanas: la crisis económica de 1982 y los 
sismos de la ciudad de México de 1985. En aquellos años se 
definian ciertos planes a futuro: digitalización telefónica <que 
desplaza.ria a la analógica) y que se inició estableciéndose la 
primera central digital de larga distancia en Tijuana, Baja 
California en 1981. En ese m1smo año se iniciaron, también, los 
primeros enlaces de fibras ópticas en la red urbana del Distri
to Federal. 

El objetivo de la digitalizaciOn e introducción de fibras 
ópticas en 1982 eran los siguientes: 

l>Lograr en el quinquenio 1982-1986 un incremento de un 
570 mil lineas locales, de las cuales 56 mil 300 serian 
tales y el resto con sistemas de coordinadas. 

millón 
digi-

2>Contar con seis millones de teléfonos a nivel nacional a fines 
de 1982 o a principios de 1983. 

3>Para 1984 tener en servicio 7 mi 1 lones de teléfonos, 8 
millones de 1986 y 10 millones en 1988 y, a largo plazo, llegar 
a los 35 millones de teléfonos para el año 2 000 en el que se 
espera que el 80 por ciento de las lineas de servicio sean de 
tecnologia digital. 

4)Suministro de nuevos servicios y de meJor calidad consecuentes 
de la tecnologia digital. <Teledato, Xll-82: 26) 

A pesar de contar con una cierta politica en el desarrollo de 
las· l !neas telefónicas el servicio se caracterizó, desde esos 
años, por mostrar serias deficiencias a los usuarios. Como se 
verá más adelante, los sismos de 19BS confirmaron el mal estado 
en que se encontraban las lineas y los servicios telefónicos. 
Esto demuestra que para que pueda darse una evolución 
tecnológica es necesario contar con un presupuesto que contemple 
rubros complementarios para el adecuado funcionamiento de los 
aparatos. En este caso: conmutadores, mantenimiento a lineas 
espaciales, al.3.mbricas y radiofónicas y servicios que esten al 
dia. Tal parece que en México existia una preocupación p1•1mor
dial por obtener teléfonos sin contemplar los elementos comple
mentarios y de mantenimiento ae dicho servicio.Uno d= las 
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problemas má.s graves se ha referido a una re9ulac1ón obsoleta e 
inflexible .. 

El servicio público internacional se inició en México en 1927 .. 
Hasta 1970 se entabló comun1caci6n con Estados Unidos y Canadá 
en forma automática y, después, con los años se fueron introdu
ciendo otros paises .. 

En 1983 se loi;,ró prever la importancia que podrian tener las 
telecomunicaciones en el año 2 001) .. Una conferencia presentada 
por el Dr .. Alfredo f'érez de Mendoza señala c1ertas inversiones 
que se harian en 1985, dentro de una perspectiva de seis arios y 
bajo premisas fundamentales .. Entre ellas se nombran las si
guientes: 

1) Adopción de tecnologfa digital adquiriendo equipos desde 1983 
y proveniente de proveedores establecidas en México 2> 
Generación de recursos tinanci.et·os inte1'nos para financiar el 
crecimi.ento del sistema; 3> Co11strucc1ón de sistemas de 
telefonía urbana de interés social. Es decir, generac:16n a 
través del Centro de lnvesti9ació11 y Desarrollo de Teléfonos de 
México de modernos sistemas que permitan una mayor eficiencia 
económica en la penetración del servici.o telefOn1co en sectores 
de bajos recursos ec:onómicos .. El sistema triplex, por ejemplo, 
es compartido -una misma linea- por tres abonados contando cada 
uno con completa privacia y facturación individual. 4} Apertura 
de la red a nuevos servicios. Con algunos de los ingresos se 
podria. impulsar la telefonía rural, también. <Pérez de 11endoza, 
Alfredo. Aspectos fundamentales de la Red Telefónica Pública en 
el Contexto de la Red Mundial, Teledato, VI-1983, p9. 13> 

b.!?_ telefonla ~ 

La ht ... ~tor1a del teléfono en México deja ver, casi desde sus 
i.nic1os, tendencias que más de cien años después siguen pre
sentes: el predominio de empresas extranjeras <Er"icsson> y un 
desa.r-rollo dispareja tanto en lo que se refiere a la. distri
bución dE:.1 aparatos telefónicos como a densidad de lineas urbanas 
y rur;-.. ?e~-; .. Nótese, por ejemplo que sólo en 1949 se dejó vet" una 
ciert~ µrt::ocupat:ión de la ser por atender al medio rural, 
<const1"'ucción de caminos> sin embargo se podría hablar de un 
arranque de la telefonía rural sólo hasta 19bO. 

A finales de la década de los setenta y baje el gobierno de José 
López PortilltJ, la Dirección General de Telecomunicaciones 
elaboró un plan de trabajo conocido como el Plan Nacional de 
Telefonía Rural CPNTR> .. llevado a cabo junto con otras insti tu
ciones como el IPN y el CICESE <Centro de lnvesti9ac1ón 
Cien ti fica y de Educación Super·ior de Ensenada, B.C. > 

Según los planes estipulados por dichas instituciones y las 
intenciones gubernamentales, en 1982 se decidió llevar servicio 
telefónico a las localidades que en ese año tuvieran el si
guiente perfi 1: 
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-De 500 a 2 mil 500 habitantes. 
-Preferentemente electrificadas. 
-Con camino de acceso. 

La elaboración del PNTR se concluyó en 1979 y se presentó al 
año siguiente a José López F·ortillo. Posteriormente, el 24 de 
febrer"o de 1981, la DGT tomó la decisión de fusionar al PNTR con 
la CTR, situación que prevaleció hasta mayo de 198~ cuando, por 
decreto presidencial se procedió a su extenc:ión para crear un 
nuevo organismo encargado de la telefonía rural: la Subdirección 
General de Telefonia Rural. <Arellano, junio de 1984: 6> 

En 1982 se contaban 100 mil asentamientos humanos en dos 
millones de kilómetros cuadrados, donde únicamente el 5 por 
ciento, es decir, 5 mil contaban con servicio telefónico. El 
programa de trabajo de la SCT para 1991 pretende que para 1994 
todas las poblaciones con 500 habitantes tengan acceso al servi
cio telefónico y se alcance una disponibilidad de casetas 
telefónicas por habitante cuatro veces superior a la actual. 

Todos estos planes se elaboraron, como se indicó anteriormente, 
antes de 1982 y 1985. En el primer caso la crisis económica fue 
decisiva par·a frenar el crec1m1ento de la 'telefonía en Mé•<ico y, 
en el segundo, los sismos empeoraron una s1tuac1ón que ya se 
revelaba carente al ser las lineas telefónicas unas de las más 
afectadas. 

Sobre este punto habria que subrayar otros. Uno de los hec:hos 
más imperantes se refiere al abandono que han padecido las 
microondas desde hac:e 20 años. 

La automatización. 

Dos características son inherentes a las nuevas tecnologias de 
información: la automatización de los procesos y el incremento 
de la rentabilidad de los negocios que tocan. En efecto, por 
medio de un chip que es capaz de asimilar, procesar y transmitir 
infor"mación en cuestión de segundos y a precios cada vez más 
bajos se hace posible la automatización en gran parte de apa1·a
tos y maquinarias. De este principio deriva también la robótica. 

Es verdad que la 1nnovac1ón tecnológica se traduce en productos 
de· meJor calidad, Lnc:remento de la productividad y, en conse
cuencia, mejores ganancias para la empresa. Los costos sociales, 
no obstante, son eno1"mes. El mayor de el los: el desplazamiento 
de trabajadores al ser substituida la mano de obra por m~quinas 

automati.::adas. Las empresas que se han automatizado con mayor 
rapidez son la banca y las telec:omunicac:1ones, precisamente, 
porque la ec:onomia capitalista de fines de siglo depende de la 
transmisión t•ápida de infot•mactones financiet•as a t1·avés de 
redes de telecomun1cac1on. 

En el caso de la telefonía, la automatización ha tenido una 
rápida e:(pans1ón, sobre todo, en el área d2 la conmutación. El 
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desarrollo de las empresa p1•1vada, como eJe de la economía 
neoliberal, ha acelerado las necesidades de ca111un1cac1on a nivel 
local, nacional e internacional. Por esta razón, cualquier pa1s 
que quiera participar en la denominada "economia global", da-berá 
contar, como premisa i.nd1spensable, con un sistema de telecoml.!.
nicaciones capaz de satisfacer las demandas informativas de 
empresas de gran magnitud. De a.qui deriva J.:. 10g1ca de las 
redes .. 

México, al abrir sus fronteras comerciales desde la firma del 
GATT en 1986 y al iniciar ne9oc:1ac:iones con Estados Unidos y 
Canadá para la firma del TLC se vió en la necesidad urgente de 
modernizar su sistema telefónico. La solución que encontró el 
gobierno fue r•eprivatizar el sector a fin de que capitales 
nacionales y extranjeros inyectaran recursos a uno de los ter,..e
nos estratégicos de la economia mundial y que en Me:dco se habla 
descuidado décadas atrás. 

En realidad Telmex, desde 1978 se planteó la necesidad de llevar 
a cabo un cambio tec:noló9ico en su empresaª Ya en 1980 se comen
zaba a sentir una disminuación en la demanda del trabajo manualª 
El proceso de automatización se in1c:ió en Telmex en 1960 y las 
primeras centrales digitales asi como el servicio LADA se im
planta,..on desde la década de los setenta .. No deja de ser con
tradictorio obse,..var que entre 1980 y 1988 el personal habla 
aumentado en un 35 .. 3 por ciento, mientras que la demanda de 
trabajo manual desminuia paulatinamenteª 

Telmex ha contado desde hace casi 20 años (1976) con uno de los 
sindicatos más fuertes: el Sindicato de Telefonistas de la 
República Mexicana. Por esta razón, desde abril de 1989 se 
estableció un acuerdo previo de concertación bi-lateral entre 
empresa y trabajadores donde se habla del compromiso gubernamen
tal de no hacer despido:5 ante los procesos de automatización que 
sufra la empresa, que se reacomode a su personal y se le capa
cj. teª 

Hasta 1989 México contaba con 4 millones 271 mil 673 teléfonos 
teniendo una densidad telefónica de 5.1 por ciento, es dec:i,.., 5 
lineas por cada 100 habitantesª En 1991 esta densidad no ha 
aumentadoª Según un estudio de ATT, el pals ocupa en densidad el 
lugar número 23 en Amé,..ica Latina y el 83 nivel mundial .. 
CNa,..tinez, 20 de febrero de 1991: 43> 

El 21 de septiembre de 1989 el Gobierno Federal anunció su 
decisión de enajenar su partic:1pac1ón accionaria en Telmexª 
Entre sus obJetivos estaban: 

''Mejorar r•ad1calmente el servicio. 
e>:pandir en forma sostenida el sistema 
actual, fortalecer la I y D tecnológico., 
garantizar los de,..echos de los trabaja
dor•es ofreciéndoles una mayor 
participación en la emp1•esa y garantizar 
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el control mayoritario de los mexicanos .. 
En el Titulo de Concesión Vigente de 
Telmex se estableció que el control de 
la empresa debería de quedar en manos de 
los me~:icanos "(Hernández, 10 diciembre 
de 1990. > 

La desincorporación de ~ 

El 13 de agosto de 1990 el gobierno puso a la venta el 51 por 
ciento de sus acciones "AA" en Telmex .. Es decir, las acciones 
comunes con pleno derecho de voto que constituyen el 20 .. 4 por 
ciento de las acciones representadas del capital social de la 
empr·esa .. De ese ::o.4 por ciento, el 10 .. 4 por ciento se reservarla 
a los me):icanos y el 10 por ciento restante a los e>:tranjeros .. La 
concesión al sector privado se dió por 30 años con la posibilidad 
de que la inversión entranJera sea hasta de un 49 por ciento. 

Dentro del concurso se p1~esenta1~on tres grupos: 1) lelefón ica de 
España, GTE de Estados Unidos y la firma me:ocana ºBolsas y 
Valores"; 2> un consorcio me::icano y 31 El Grupo Carso encabezado 
por Carlos Sl im con Southwester•n Bel 1 (de Estados Unidos) y France 
Telecom <de Francia). 

El 10 de diciembre se anunció en la prensa que c.on un pa90 total 
de mil 757.6 millones de dólat•es, la Comisión lntersecretarial
Gasto-Financiamiento decidió otorga1• al Grupo Carso, que encabeza 
Carlos Slim, al lado de France Cable and Radio, filial de France 
Telecom y de la empresa norteameric.ana Southwestern Bell, el 20.4 
por ciento del capital social de la empresa Telme~ .. 

El valor de la empresa se calculó en 12 mil millones de dólares; 
En 1991 el gobierno puso en venta en México y en el exterior las 
acciones de voto limitado, con las que no se pul:!de acceder al 
control de la empresa y su valor se calcula en tres mil millones 
de dólares .. El resto de las acciones, de libre suscripción, están 
cotizadas en casas de Bolsa de Nueva York y se encuentran en 
manos de unos 8 mil pequeños inversionistas, y otra parte en el 
mercada mexicano de valores. <Ramirez, 10 de diciembre de 1990.) 
Es importante subrayar que el 4.4 por ciento de las acciones 
fueron adquiridas por los trabaJadores. 

Actualmente Telme): se ubica entre una de las 30 empreS.35 más 
grandes del mundo y es la segunda en importancia, en México, 
después de PEHEX. La empresa telefónica cuenta con 45 mil emplea
dos, además de otros 17 mil que laboran en sus 22 filiales. 
TELMEX se ha calificado como una empresa de "alta rentabilidad" 
al contat• ingresos anuales de tres m1.l 500 millones de 
dólares. 

En 1991 lil empresa habla crecido, hasta la primera mitad del 
en un 13.2 por ciento, en comparación con el seis por ciento 
habla mostrado durante la Ultima década. Entre los planes 
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nuevo grupo administr·ador está crecer en un 12 por ciento 
anual.Carlos Slim afirmó lo s1gu1ente: 

"La nueva direc.ción se compromete a 
reali=ar las inversiones, a capacitar al 
personal en las nuevas tecno109ias y a 
mantener intacta una planta laboral de 
45 mil tr·abaJadores''{Lovera y ZúRi9a, 
La Jornada.21 de diciembre de 1990). 

Uno de los primeros cambios que se llevaran a cabo se refiere al 
abandono de programas quinquenales por trianuales. La inversión 
que se piensa hacer en los próximos años sera. del orden de 24 
billones de pesos. Los puestos de las operadoras tradicionales 
en 33 de las 64 centrales, se reducirán de 12 mil 5(10 a 4 mil 
500. Se habla también de digitalizar el 60 po; .. ciento de los 
servicios telefónicos, (en 1993 habrá 33 totalmente digitaliza
das>, descentralización de servicios y automatización "inmedia
ta'' de 288 oficinas comerciales. La creciente digitalización de 
las centrales se encamina a la creación de Redes Numéricas de 
Servicios Integrados <RNSI>, es decir, la posibilidad de inter
conectar computadoras entre si para transmisión de voz, textos e 
imágenes. 

Con estos cambios se estima un incremento en las lineas en 2.3 
millones, para sumar 7.5 millones en 1993; 1·epa,..aciones y 
correcciones se harán en un tiempo estimado de 24 hrs a 72 hrs. 
Su director general, Juan Antonio Pérez Simón, señaló que la 
empresa dotará de servicios telefónicos a casi B mil comunidades 
rurales y dup l 1c:ará el número de teléfonos púb l 1cos, que 
llegarán a 103 mil en los próximos .36 meses. Con la cr·eación del 
Instituto Nacional de Capacitación e Investigación Telefónica se 
abrirán 13 centros de adiestramiento para que en los próximos 36 
meses se preparen más de 125 mi 1 trabajadores. (Lovera, La 
Jornada, 21 de febrero de 1991). 

Si se recurre a la tr·ayerctor1a que ha tendio el teléfono en 
México en los últimos diez años se descubren ciertas constantes: 

1) Rápida adquisición tecnológica y ausencia de planes de desar
rollo a mediano y largo plazo; 2) improvisación y poca coheren
cia en el trazado r·acional y equilibrado de redes urbanas y 
rurales; 3> centralismo que obliga a otorgar prioridades a los 
centros urbanos, dejando en un segundo plano el desarrollo 
rural; 4) escasa continuidad en los planes sexenales de gobier
no; 5)impacto de la crisis económica de los ochenta en el avance 
tecnológico; 6> fortalecimiento de nuevos mitos: dentro de la 
corriente neo-liberal se afirma que la empresa pt·ivada y la 
desregular1zaci6n podrán resolver carencias económicas, 
políticas y sociales que no fueron atendidas a su debido tiempo 
por el Estado. 

Como se señaló al hablar de industria electrónica, México tien2 
una parti.cipac1ón relativa en la fabr1cac1on de componentes 
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telefónicos. Los de alta densidad tecnológica se importan asi 
como el 23 por ciento de la produc.ción, exportándose, en cambio, 
sólo el 3.3 por ciento. Una de las políticas del actual gobierno 
es reducir el elevado componente extranJero que hay en los 
teléfonos mexicanos. 

Las empresas telefónicas más.importantes del pais son: Indetel, 
Er1csson, Conmute!, General de Telecomunicaciones, Setel 1 Hanu
facturer·a de Telecomunicaciones, Hitel, Tele-Team de México. 

Ericcson es una de las empresas telefónicas más importantes y la 
de mayor antigüedad, con un 30 por ciento de capital me):icano y 
el resto sueco. Esta compañia es lider en el suministro de 
equipos a Teléfonos de Mé~ico CTELNEX) ya que les preve, aproxi
madamente, las dos terceras partes de telecomunicaciones. 

b,a telefonía celular. 

Uno de los avances más notables para satisfacer la demanda de 
lineas telefónicas en México radica en J.a llegada y expansión de 
La telefonia celular. 

Al igual que frente a otras tecnologias, el pais deja ver una 
participación en dicho sector que lo coloca como lider en la 
adopción de innovaciones tecnológicas. 

En 1957 la SCT otorgó la primera concesión para que operara en 
México un servicio de radio telefonía móvil. La empresa que 
prestó este servició fue IUSA (Industrias Unidas S.A.> Se le 
otorgó un permiso para operar en forma ex.elusiva en toda la 
República. Fue así como México se convirtió en el primer pais 
del mundo que prestaba el servicio de radiotelefonía móvil. El 
principio tec:noló9ico consistía en" un radio de 6 canales monta
do en un automóvi 1. El usuario se reportaba con la operadora de 
la estación base, indicaba el númer~o clave que tenia asignado y 
ésta le refería el canal al que debia cambiar la frecuencia; la 
operadora lo enlazaba y de esa manera podía sostener una 
conversación con la persona desada". ( V/A, 24 de agosto de 
1990: 35) 

Con los años la tencologia fue evolucionando automatizándose, y 
miniaturizándose. La posibilidad de digitalizar señales 
tefefónicas aceleró el proceso de portatibilidad de los aparatos 
que hoy día se conocen como celulares. 

La telefonía celular se inició a nivel internacional en forma 
comercial en los primeros años de 1980. En México las conce
siones para operar bajo dichos principios se otorgaron hasta 
1989 año en el que el país se introduce a esta nueva tecnología. 

Dos compañías operan teléfonos celulares: IUSACELL y TELCELL. 

La primera surge como una división de !USA y preenta al usuario 
a.pro}:imadamente :'.O modelos diferentes de importacion cuyo precio 
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oscila entre el millón y medio de pesos y los oc:ho mi 1 lonas. 
México aún no los fabrica, los productos provienen en su mayorta 
de compañías japonesas .. Entre los principales provedores se 
nombra a: Oky, Tashiba., Nokia, NEC, Mítsubishi y Mo.torola. 

IUSACELL obtiene autorización para operar en: Distrito Federal, 
Zona Metropolitana, Valle de Toluca, Cuernavac:a,Pachuca., locali
dades de los estados de Mé:dco, Morelos e Hidalgo, incluyendo 
los tramos por car-retera. Junto can el Grupo Me~:ic.ano de Oesar
l"'Ol lo, BCE Ventures Corporation, obtuvo !USA la cances16n para 
explotar la zona comprendida por los estados de Puebla., Tlaxc:a
la, Veracruz, Oa:.:aca y Guerrero, a través de la f-irma Telecomu
nicaciones del Golfo, S .. A. de C~V .. 

El lnq.. Carlos Peral ta afirma que la respuesta del usuario 
mexicano ha sido impactan te.. "Según los da tos de la industria. 
celular de los Estadas Unidos., la ciudad de Mé;~ico tiene re9is
trada hasta el momento , el ritmo de crecimiento más alto, 
comparado con cualquiera de las ciudades de ese pais'1 <Ibid: 
38!. 

Una de las metas de dicha empresa es dar servicio a 600 mil 
usuarios para 1995, en tanto que en el mercado nacional habrá un 
millón .. Clbid: 38).Para 1991 se quiere contar con el servicio de 
transmisión de datos~ 

A finales de 1990 se digitalizaron las se~ales de aparatos 
telefónicos celulares lo cual ha pet~mitido que pasen datos en 
estas redes a muy alta velocidad y se obtengan servicios que 
seria imposibles para un teléfono análogo. Ent1·e algunos de 
ellos está la transferencia de llama.das<redirigir a un número 
determinado las que ingresen a.l celular> llamadas en 
esperatpermite recibir un segundo telefonema mientras se retiene 
el pl"'imero) llamadas en conferencia Cse incluyen varias llamadas 
simultáneamente) buzón electr6nic:o, servicio secretaria!, servi
cio de agenda (despertador, recordatorio, etc.) 

La segunda compaíHa. telefónica, TELCÉL, surgió a finales de 
febrero de 1990 en la ciudad de Mé>:ico y área metPopolitana. 

TELCEL es operada por Radio Móvil DIPSA, filial de TELHEX. 
Haciendo un poco de historia debe se~alarse que el primero de 
estos sistemas se experimentó, en Tijuana, Baja California Norte 
en 1989. Pa~a expandir sus servicios, la compañia celular se ha 
apoya.do en centros de distribuidores como Aurrerá. 

El sistema funciona a través de una central de conmutación 
digital AXE, llamada Carrasco, enlazada a dos radio bases que 
unen la. comunicación con la central computal"'izadii. de teletonia 
móvil capaz de enviarla a la red püblica o a otro teléfono 
celular. Al igual que lUSACELL otrec.e una serie de servicios 
especializados por los que hay que pa.9ar una cuota extra. 

En su program.-a se trabajo para 1991, la SCT señala que se 
otor9arán en las concesiones de rad1otelefonia celular pro;;,1-ama.s 



de expansión de las nueve empresas reQion.ales y de la filial de 
Tel~'fcmos de ME?>:ico que operará a nivel nac.ional en competencia 
con las regionales~ La telefonía celular en su conjunto 
extenderá su cobertura en 1991, a las 25 principales ciudades 
del pals para llegar a más de lúl) mil usuarios. 

Además se ampliará la ofe~ta en competencia de nuevos servicios 
de radiocomunicación móvil terrestre, área y maritima as! como 
el servicio especializado para flotillas, radiolocalízación y 
radiodeterminación. Se promoverá el uso de modernos sistemas de 
radiocomunicación para el medio rural por los concesionarios y 
mediante del programa de Solidaridad en coordinación can los 
9obiernos estatales, se incorporarán 300 comunidades rurales 
aisladas .. 

Antecedentes. 

La fibra 6tpica es un Tilaroento de vidrio puro que transporta 
las informaciones bajo forma luminosa y no eléctrica, como 
sucedia. c:on los cables de cobre. Con ellas se inic.i6 una época 
en la transmisión de informaciones digitalizadas teniendo como 
soporte físico la luz. 

La novedad radica en que por las mismas caracteristicas del 
vidrio, puro y autort"eflejante, se puede tranmsitir la seOal a 
grandes distancias sin necesidad de repetidores. Las fibras 
ópticas son cilindros de vidrio del grosor de un cabello. 

Como medios de información, las fibras ópticas están revolucio
nando las telecomunicaciones. Un cable telefónico tradicional 
deja pasar• 900 conversaciones simultáneas, mientras que una 
fibra óptica de 12 micrones de diámetro deja pasar diez. veces 
más. Según Gabriel a Urquíza," con 10 kilo91·amos de fibras 
Optíc:as,se trasnmite la misma cantidad de mensajes que con tres 
toneladas y media de cobt"e 11

• <Urquiza, noviembre de 1998: 51) ... 
Las fibrasa ópticas además de tra.snmitir vaz, conducen señales 
de te~tos e imágenes y permiten la. interactiv1dad de señales. 

A diferencia de los ca.bles de cobre, se pueden colocar cientos 
de filamentos de fibras ópticas en un cable más gruesa, revisti
do ·y que conduce la señal baJo tLerra. Su durabilidad y fideli
dad en la transmisión de voz, texto e im.3.9enes es enorme además 
de resultar más barato que un cable de cobre. 

Hasta ahat•a. uno de los usos más comunes de la fibra óptica ha 
sido la transmisión de voz, es decir, la telefon!a. No obstante 
se utiliza, también, en televisión revoluc1onando sus pr1ncipios 
operativos al introducir una modalidad comunicativa: la interac
tiv1daa de señales. 

65 



En México, los primeros e:<perimentos con fibra óptica se in cia
ron a finales de la década de los setenta. La pr mera 
instalación se hizo en 1981 enlazándose las centrales de V eta
ria y Peralvillo del D.F. 

En el pais se cuentan unos diez centros Que realizan investiga
ciones en la materia. Entre los principales se nombran los 
siguientes: Centro de Investigación y Desarrollo de TELHEX, 
Centro de Investigaciones Opticas CUNAM/CONACYT>, el IPN y el 
Instituto de Investigaciones Eléctr·1cas •• 

El desarrollo de fibras ópticas cobro importancia a raiz de los 
sismos de 1985 al quedar destruida buena parte de las telecomu
nicacione:; de la ciudad de México. Se tomó, entonces, la 
decisión de reconst1•uir la red telefónica metropolitana con 
fibras ópticas. En un principio se enlazaron las cuatro cen
trales ubicadas a una distancia de 30 y 50 km entre si, cen
trales de gran tráfico ubicadas en la periferia y donde llegaban 
las llamadas internacionales; de ahi eran redistribuidas. 

En 1988 la capital de la República se enlazo a Cuautitlán por 
fib1·as ópticas en sus 55 l.:m. de separación. Esto porque debian 
pasar cables por debajo de una termoeléctrica, causando la 
vibración interferencias. Con las fibras ópticas se solucionó el 
problema .. 

Actualmente la Telmex tiene funcionando en el D.F. y zona conut'
bada 19 enlaces que en total forman una red de 650 km de fibras 
ópticas. La instalación más larga de la República Mexicana es de 
aproximadamente 40 km (sin repetidores) y la de las centrales de 
larga distancia San Juan- Cuautitlán .. En la zona metropolitana 
Telmex instala diariamente 2 km de fibra óptica CRodrl9uez, 
1991:73) 

T.elmex espera contar con una red telefónica de fibras ópticas de 
13 mil 500 km. que formará el sistema nervioso central del 
servicio de larga distancia, abandonando el sistema tradicional 
que hoy sostiene a cet•ca de 12 mil 500 operadoras manuales. 

En marzo de 1991 Telmex anunció su participación en un proyecto 
denominado "Colombus II 11

• Se trata de construir, junto con tres 
compañias internacionales, un cable trasatlántico de fibras 
ópticas. Se quiere conectar, de esta manera, y por medio de 
fibras ópticas a los sistemas telefónicos de Espa~a, Italia, 
Estados Unidos, México y gran parte del Caribe .. (Notimex, 25 de 
marzo de 1991). 

Con una capacidad inicial de 40 mil lineas de alta velocidad 
para conmutadores y 1,300 más de acceso múltiple en seis de las 
más importantes ciudades del pais, Telmex puso en operación su 
Red Digital Integrada CRDl> con la que ofrece a empresas e 
instituciones sistemas avanzados de comunicación .. COrtiz, 27 
de mat"Zo de 1991. >El paso s19u1er,te será la construcción de una 
Red Digital de Servicios Integrados. Es decir, la transmisión de 
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voz,te;.:to e imagen en sistemas interactivos de comunicación. 
Se piensa que hasta ahora los primeros usuarios serán las 
grandes empt"esas e instituciones, constituyéndose asi redes de 
alcance local, nacional e internacional. 

Según Fabiola Rodríguez en Mé:<ico se lleva a cabo un proyecto 
piloto que consiste en tres fases: 

1.-Demostración de las caracteristicas dela t"ed. 
2.-ROSl entre las ciudades de Guadalajara, Monterrey y México. 
3.-Comercialización en 22 ciudades mexicanas. 

En julio de 1991, con una participación tecnológica cien por 
ciento mexicana, generaron los doctores Julio Mendoza A. y 
Gerardo Torres D. del ClNESTAV del IPN el primer rayo laser 
semiconductor, el cual permite el desarrollo en México de una 
tecnologia propia en el área de optoelectrónicos, es decir, de 
transmisión de informaciones en fibra óptica. (f<odriguez, 15 de 
julio de 1991> 

Relex.iones te61 .. icas. 

Después de analizar el cuadro evolutivo de las telei;:omunica
ciones en México resulta indispensable aproximarse a algunas de 
las teorías generadas en torno a dicho tema. 

Es primordial, por ejemplo, considerar el marco ideológico en el 
que se inserta la tecnologia informativa: la revalorización del 
capital. Desde esta perspectiva se afirma que dichas innova
ciones poseen una ideologia. A continuación se expondrán algunas 
tesis a este respecto. 

Son varios los autores que cuestionan el caracter revolucionario 
que se atribuye a la tecnologia de información que surge a 
finales del si9lo XX. Sara Douglas y Thomas Guback afirman que 
no puede hablarse de una "revolución" cuando la maquinaria es 
poseida por la misma clase económica y cuando la función primor
dial se encamina a acumular el capital. "Se considera que esta 
tecnología constituye una herramienta para estructurar con mayor 
eficiencia y racionalidad las actividades económicas, ya sea en 
la producción o en la distribución " señalan ellos. CDouglas, 
Guback,1991: 30). 

ResUlta, entonces, que dicha tec:nologia ha sido diseñada para 
aumentar la eficiencia y productividad de los trabajadores.En 
este sentido la evolución tecnológica parece no tener fin.. Por 
el momento se habla de dos fenómenos: la automatización de 
procesos productivos y la robotización en fábricas. Ambos tienen 
implicaciones en el valor de la fuerza de trabajo. Se produce 
más, con mejor calidad y con menor mano de obra. Esto se traduce 
en una desventaJa para el obrero; los sindicatos,ante la 
automati;:ación, pierden fuerza progresivamente. 

DoLtgla:; y Guback afirman que la revolución informativa aca1·reará 
trastornos en la fuerza laboral.Con la llegada oe nuevas 
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tecnologías de información aparecen ciertos rasgos: mayor desem
pleo, mayor· capacita::::ión, actual 1::acion permanente, 
especialización, mayor control de las empresas sobre los 
trabaJadores, monotonia, poca creatividad y descalificación de 
sindj.catos. Cada uno de estos elementos forman parte de la 
futura sociedad de servicios. 

"La huel9a, la acción colectiva más 
efectiva de los trabajadores , se ha 
limitado con la automatización. En la 
ATT, por ejemplo,. existe un alto grado 
de automatización; el 97'l. de las llama
das telefónicas son dir·ectas, conectadas 
por equipo automático, y casi el 30'l. de 
los empleados se clasifican como ejecu
tivos y no están afiliados ningún 
sindicato" <Ibid:44) 

Por otro lado, hace falta notar un problema más que tiende a 
agudizarse con la apertura de mercados a nivel internacional: la 
movilización de la industrias hacia paises que ofrecen mejores 
oportunidades para la producción. Uno de los ejemplos m~s claras 
es, desde luego México, siendo este punto uno de los que ocupa un 
debate mayo,. en el Congreso de los Estados Unidos ante la firma 
del TLC, los paises de la Cuenca del Pacifico también quedan 
inscritos dentro de esta categoria. 

Asimismo resulta valioso analizar el rol que juega la empresa 
-dentro del contexto de las telecomunicaciones- en la trayectoria 
neo-liberal. Estas se ven en la obligación de reorganizarse 
interna y externamente por las nuevas condiciones que establece 
el mercado al valorarse la información como un bien económico. 

Ante la innovación, la producción, la comercialización, la 
búsqueda de nuevos serv1c1os y mercados, las telecomunicaciones 
se tornan herramientas ideales. Más de mil mensajes se pueden 
intercambiar diariamente entre una casa matriz y sus filiales.En 
American Express se autorizan 500 mil operaciones al dla, gracias 
a las telecomunicaciones internacionales y a un tiempo de respu
esta de 5 segundos. 

Ala.in Rallet, en un interesante estudio sobre empresas y telecom
unicaciones, afirma que la llegada de las nuevas tecnologías de 
información, más allá de sus usos reales, sirve para des
estabilizar vieJas costumbres. Son el Cabayo de Troya para la 
modernización en la oficina. Ch. Jaegger señala que la empresa 
tiene una figura central en la sociedad actual, es un microcosmos 
en donde más que innovación , podria haber una recuperación de 
modelos sociQles que van a la par con la disolución de lazos y de 
valores globales. CJae9er,ju1n 1989: 76) 

Ala.in Rallet afirma que" una red de telec:omun1cac1ón es un siste
ma tecnico y es alrededor de lo que una empresa intenta rehacer 



su propia visión, asi como definir un modo de organización 
"(Rallet, op. cit .. :123) 

Hent'i Bakis afirma que las telecomunicaciones rompen fundamentalr 
mente con las nociones de espacio y tiempo conocidas hasta ahora. 
La distancia ya no se puede seguir midiendo en el sentido cláSico 
del término, es decir, en unidades de longitud; como con las 
telecomunicaciones el acceso"a cualquier punto es casi inmediato,~ 
el ef'pacio lineal se debilita, y se favorece, en cambio, la 
división del espacio en zonas por tarifas .. <Bakis, 1991:57> 

La lógica de las redes se ha establecido de acuerdo a las necesi
dades de empresas y Estados. En ellas se observan dos tendencias: 
hacia la centralización y el control, bien, hacia la 
descentralización. 

Por las redes no sólo circulan informaciones económicas o acuer
dos polit1cos, también circulan noticias, entretenimiento y 
cultura. Las industrias culturales, notablemente, la prensa y la 
televisión se Internacionalizan.. Las empresas periodisticas 
envian al satélite sus informaciones; de ahi se difunde la señal 
a todo el pais o a diversos paises para imprimirse. La 
televisión, medio de comunicación nacional hasta hace unos a~os, 
se internacionaliza a un ritmo creciente. Las grandes empresas de 
televisión crean su programación pensando en su difusión interna
cional .. La comunicación adquiere un carácter global acentuado .. 

Para concluir este apartado mencionarla dos elementos que me 
parecen fundamentales al hablar de telecomunicaciones y nuevas 
tecnologías de información: la posibilidad real de hacer compati
bles los sistemas informáticos y llegar a la intercone:<i6n glo
bal, planetaria y, la interactividad de imágenes, voces y textos, 
potencialidad tecnológica que podria llegar a revolucionar la 
teoria de la comunicaciOn social. Más adelante se profundizará en 
esta útlima tesis. 
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LA INFORHATICA. 

Antecedentes .. 

Los sistemas de cómputo se ori.9inaron de forma rudimentaria desde 
el siglo XVII.. Uno de los pt"imeros modelos analógicos fue 
diseñado por el inglés Edmund Guhter en 1620. La primera máquina 
mecánica fue construida en 1642 por el francés Blaise Pascal. 
Desde estos siglos hasta la actualidad, el principio bajo el que 
opera una computadora: asimilar, tratar y comunicar datas al 
exteríor, se.fue perfeccionando hasta llegar a los modelos digi
tales.. No obstante habria que subrayar otros datos, parte ya de 
la historia: en 1q46, J. Presper Eckert y John w. Maunchly 
generaron la primera computadora d1g1tal electr6nic:.a, en la 
Universidad de Pennsylvan1a. Era del tamaño de una habitación; 
funcíonaba con bulbos y registros magnéticos. Al operar bajaba el 
nivel de energía eléctrica de la ciudad~ De entonces a la fecha 
los avances tecnológicos y sus diversas funciones se han clasifi
cado en generaciones. Actualmente se desarrolla la cuarta 
generación de computadoras y que en la quinta trabajan arduamente 
las japoneses .. 

La informAtica, como también se llama al tratamiento automático 
de datos, es uno de los ejes de las nuevas tecnologías de 
información; de su desarrollo derivará un nuevo tipo de sociedad, 
denominada por Daniel Bell, la sociedad informatizada. 

Por el alto 9rado de densidad tecnológica que requieren sus 
equipos,el nivel de investiqación y desarrollo, la 9eneraci6n de 
software, los servicios y su interconexión con redes de telecomu
nicaciones, la informática se crea en buenas c:ondic1anes en los 
paises más industrializados, presentando un crec1miento lento y 
dependiente en los paises periféricos. 

La infof"má.t1ca puede concebirse desde muy diversos ángulos. Para 
los fines de esta investigación se comprendercMl los siguientes 
puntos: el hardware, el software, las redes y bancos de datos 
asi como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y 
Canad.i .. 

Al hablar de computadoras es nec:esaJ~io hacer una triple 
distinción: mainframe!:i o 9randes sistemas. minicomputadoras y 
m1crocomputadoras.. Las primeras se utilizan en el gobierno, 
centros de investí9ación 9 la defensa, o bien, sobf'eYiven como 
centf"os nerviosos de redes .. Las minlcomputadoras son sistemas 
medios. Por sus costos y lo especifico de sus funciones se 
emplean, también, en la administrac:ión pública y privada, el 



comercio, la investiyación, etc. Entre otras características se 
menciona la posibilidad de alimentar microcomputadoras, adminis
trando, protegiendo y distribuyendo información a sistemas me
nores.. Las m1cracomputadoras se utilizan, asimismo, en algunas 
funciones de instituciones públicas o privadas, pero han sido 
esencialmente e):plotadas comt? computadoras personales .. 

El principal fabricanter de mainframes es Esta.dos Unidos y dentro 
de dicho pais, IBM contando con el 76 por ciento de los réditos 
mundiales de este segmento del mercado.. tMistretta, 25 de mayo de 
1988: 40> 

En México el desarrollo de mainframes ha sido limitado -aproxima
damente del 2 por c:iento- <ver cuadro No .. 1) mientras que en el 
renglón de microcomputadoras la explosión ha sido inesperada. Por 
esta razón se hablara, en este capitulo, esencialmente del 
desaf'•rollo de la industria de la microcomputación, sin olvidar 
hacer mención a los sistemas grandes y medios antes citados. 

Mainframes .. 

Cuadro No .. 1 

INDUSTRIA DEL COMPUTO EN MEXICO. 
ln9resos por venta de Har·dware .. • 

(miles de dólares>. 

1981 1987 

12.8,055 142,907 
Hinic:omputadoras .. 109,469 114, b5.:!.. 
Microcomputadoras .. 17,200 162,624 

Total. 254,724 420,184 

Crecimiento. 
Compuesto .. 

1.0z 
o.az 

45,4;: 

8.77. 

•Los montos corresponden a configuraciones completas incluyendo 
equipo periférico y no in<:luyen ingresos por software, mantenimi
ento o servicios. 

Fuente:Expansión. 25 de mayo de 1988:40 

En México los primeros equipos de cómputo se instalaron en la 
década de los sesenta .. El rol del Estado en la informatización de 
la administración públic:a fue fundamental desde esos años .. 

En la década de los setenta., la informática nacíonal presentaba 



ya un caso especi.al de desarrollo, si se compara con el resto del' 
los paises de América La:tir.a. En este periodo se dió un ambiente 
económico-politico que favoreció la entrada de esta nueva 
tecnologia al pais .. En efecto, el rol del Estado en la economia; 
una fuerte concentración de monopolios; la presenci.a expresa de 
trasnacionales, una fontera de 3 mil killómetros con los Estados 
Unidos y la fascinación del ~exicano por la electrónica determi
naron su llegada y alentaron su incremento .. 

Desde entonces se ha constatado un c::rec1m1ento promedio anual del 
30 por ciento en materia de computación. Hace falta puntualizar 
un elemento más: la e:<pansi.ón para.estatal que en esos años se 
acompañó de la informática. De 1970 a 1976 estos organismos 
pasaron de 45 a 128 y el nü.mero de empresas donde la 
participación del Estado era mayoritaria pasó de 39 a 524 .. ( b.g, 
Monde, septembre 1983: 85> 

Ya, entonces:, se planteaba la necesida·d de iniciar una 
transformación en el aparato productivo; esta iniciativa se de 
denominó "reconversión industrial" .. 

Dicho término se utilizó por primera vez (dentro de esta segunda 
reindustraización, siendo la primera en 1940) en el Programa de 
Fomento Industrial y Comercio Exterior en 1984. Al mismo tiempo 
se fortalecerla, a nivel internacional, un debate en torno a la 
adquisición de tecnologia de punta conocido como la ºTercera 
Revolución Industrialº.. Esta revolución estarla marcada por 
cambios en la producción y relaciones sociales. La base parecia 
radicar en el desarrollo de la microelectrónica, la i.nformática, 
las telecomunicaciones y la automatización de procesos producti
vas. Al quedar la tecnologia de información en la infraestructura 
de la producción industrial se le denominó, también, "Era de la 
Información". De esta manera, la microelectrónica quedó converti
da en la panacea de todos los males sociales. Pero no tardaron en 
brotat'· hechos, investigaciones y teorías <G. Murdock, H. Schill
er, A. Toffler, Th. Gouback, C. Hamelink y P. Golding, entre 
otros) que desmostraban que a la cabeza de la nueva industria 
permanecían los mismos propietarios de los medios de producción, 
que los usos y orientaciones de dicha tecnología eran determina
dos por las empresas internacionales más poderosas, 
económicamente hablando <IBM, Ford, Sony, etc.> y que la fuerza 
de estos grupos se concentraba y consolidaba aü.n más al unirse 
en "jo1nt ventures 11 o fusiones. Por lo tanto muy difícilmente se 
pod.ria hablar, desde esta perspectiva, de una "revolución social" 
protagonizada por las tecnoloqias informativas .. 

Como señala Cees Hamelink: 

"Una revolución se da cuando cambian 
las estructuras de propiedad o las 
relaciones de fuerza de nuestra socie
dad. Con las nuevas tecnologias de 
intormación se refuerzan la:i formas 
e;..:1stente:> de control y desigualdad. De 
aqui de donde van a der•1va1• los 
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nuevos problemas sociales". (Hamelin\~. 
1991: 13) 

La tendencia del Estado mexicano poi· adou1rir rapictamente 
tecnologias de into1•maci6n (r•ecuerdese el caso de la radio y 
televisión, entre otros más> no se hizo espe1•ar ante el advenir.li
ento de la Tercera Revolución lndust1•ial. Las bases estaban 
puestas para torJar el neoliberalismo que floreceria en la década 
de los echen ta. 

Dentro de esta nueva atmósfera el discurso" modern1=ador" se 
estructu1"ó, en gran medida,. teniendo como pi lar la e:<pansión de 
computadoras en oficinas de gobierno. Al iniciarse la década de 
los ochenta se constató la modern1zac1ón de servicios públicos: 
salud y educación, sin olvidar que las tareas de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito PUblico se hablan automatizado en años 
anteriores. El registro electoral, las finanzas y la 
nacionalización de la banca en 1982 fueron definitivos para un 
crecimiento más acelerado de la informatica en el pais. Por esta 
1•azon se dice que en estos años México absorbla, él sólo, un 25 
por ciento de las importaciones an materia informática que se 
enviaban a Ame1·ica Latina. 

Esta rápida reconversión indusl1·ial se aplicó, también, a 
estructuras productivas. La robótica se introdUJO a la industria 
automotriz.; uno de los casos mas claros e=> la planta de la Ford 
de Hermosillo, Sonora. 

Con un campo muy débil en materia de l~D, México se ha limitado a 
importar bienes de capital y conocimiento, generando una 
tecnologia informativa con fuertes re=agos y escasamente competi
tiva ante la c1•eada por los paises altamente industrializados. 

La súbita llegada de las nuevas tecnologias de información ha 
aportado consecuencias graves para los sindicatos al no conocer 
éstos la problemática a fondo e ignorar la forma más adecuada 
d~ plantear la revolución industrial. Cada dia se emplea menos al 
obt'ero y crece, en cambio, un nuevo tipo de trabajador, el de 
"servicios". 

La informática debe contemplarse desde tres grandes eJes: la 
industria en si, sus aplicaciones a los procesos producti .... os de 
la saciedad y las leyes y reglamentos que deben determinar sus 
orientaciones a fin de satisfacer las demandas sociales. 

Politica Informática. 

n hardware. 

La industria informática comp1•ende tres factores: la 
fabricación de hardware! la capacitación humana y la generación 
de software. Su aplicación toca la casi totalidad d& las activi
dades económicas y politicas de la sociedad: espacio, agricultu
ra, manufactura, administración, f inanz.as, se1·vicios y 



educación, entre algunas. 

La computación ha quedado en manos de grandes t1·asnacionales: 
IBM, Hewlet-Packard, Apple, etc. F'or· factores señalados lineas 
at•riba, resulta dificil pat•a la industria nac1Dnal ~dentrat•se en 
la fabr-icación y aplicación de procesos in'formaticos en el corto 
plazo. Se calcula que el rezago tecnológico en e:;;te terreno es de 
15 años .. 

Dos elementos han determinado el lento despegue de la 
informática mexicana:la ausencia de una politica global y 
realista - a la medida de México- que tienda a estimular a las 
compañias nacionales en la fabricación de hardware, por 
pequeñas y medianas que éstas sean, asi como un respaldo 
económico para el desarrollo del software. 

En 1981 la Secretaria del Patrianonio y Fomento Industrial lanzó 
un programa para desarrollar la industria de la computación: 
"Programa de Fomento a la Manufactura de Sistemas Electt·ónicos de 
Cómputo, sus Módulos Auxiliares y Equipos F'eri féricos". Se le 
conoció también como Programa de Fomento a la Industria de Bienes 
Informáticos o Programa de Fomento a la Industria del Cómputo 
CPFIC).. Dicho programa intentaba reducit" las importaciones y 
favorecer el desarrollo de fábt•icas locales de computadoras, de 
tal forma que abasteciesen en un 70 por ciento el mercado 
doméstico. Las fábricas deberían de tener un 51 por ciento de 
capital mexicano. 

El fin de esta politica era, entonces, construir• una industria 
local; las compañías podrían fabrica1· computadoras o periféricos 
utilizando una parte importante de componentes me>:icanos .. 

En 1983 se hablan registrado 70 empr•esas en el PFlC, empresas 
totalmente me>:icanas; algunas de ellas con el tiempo y ante la 
competencia habrian de desaparecer. En estos primeros años se 
observó una "euforia" debido a las condiciones que establecia 
dicho pro9rama. 1985 fue el año de estabilización de la industria 
de cómputo y en 1986 se contaria tan sólo 32 compañlas operando 
en el marco del PFIC. Entre las empresas mexicanas que iniciaron 
la industria de la microcomputación estaban: Denki, Printaform, 
Industrias Digitales, Televideo ••• 

El principal logr•o del F'FIC fue generar una industt·ia del cómputo 
mexicana.. Permitió la creación de muchas empresas locales y el 
acceso a una industria que antes estaba reservada para las 
grandes compañias. Con él se creat"on más fábricas, pt·oveedores y 
mercado. No obstante existieron fuertes limitantes, también, que 
se subrayarán a lo largo del texto .. 

Uno de los lineamientos más fuertes del p1·og1·a.ma se denominó de 
la "integración nacional 11

, es decir, que los fabricantes de 
equipos adquirieran niveles cr•ecientes de integración de piezas 
hechas en México. Ante esta medida el pt·oblema fue el escasa 
desarrollo de provaedores. 
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En 1985 casi todas· las tareas informáticas estaban destinadas a 
fines administrativos <finanzas, gobierno y comercio) habiendo 
poca pa1•tic1pac1ón en los procesos de manufactura; tendencia que 
no ha cambiado hasta la actualidad. Al iniciarse la década de los 
ochenta, la computación se utilizaba en un 25.4 por ciento para 
tareas de gobierno, en un :::!tJ.4 por ciento en finanzas v seguros, 
en un 20 .. l por ciento al ffiayoreo y menudeo y en un· 17.1 por 
ciento para la manufactura. 

En He:.:ico sólo 30 pot· ciento del mercado de- cómputo se ha aplica
do a soluciones para manufactura .. En este sentido han destacado 
tres marcas: IBM, Hewlett- Packard y NCR. 

Hay que subrayar, asimismo, que un 70 por ciento de las computa
doras que se han vendido en México provienen de grandes compañias 
estadounidenses. 

En 1982 1 año del arranque del PFIC, la Comisión Nacional de 
Inversiones Extranjeras aceptó el registro de IBM bdjo dos 
claúsu1as:1) sujetarse a los lineamientos del PFIC y 2> no par
ticipar en la fabricación de microcomputadoras • En 1983 y 1984 
revalidó su registro.En 1986 empezó a fabr•icar microc:omputadoras, 
a pesar de los lineamientos establecidos por el Programa. 

Es importante subrayar que la presencia de IBM en México databa 
de años atrás. Se inicio con la fabricación de máquinas de 
escribir eléctricas. En 1985 dicha empresa tenia, aproximada
mente., el 50 por ciento del mercado mexicano de la computación. 
(incluyendo mainframes y minicomputadoras> .. Las empresas mexicanas 
dedicadas a la informática no dejaron de mostrar un cierto ex:cep
ticismo ante la aprobación del gobierno para que la. trasnacional 
se registrara en el Programa .. 

Se observaban asi cuatro factores: la fuer·za del mercado interna
cional, una demanda creciente, la poca competividad de la recién 
creada industria mexicana y la ingenuidad del gobierno al dictar 
medidas alejadas de la realidad nacional e internacional. 

En 1985 habia una demanda de 30 mil microcomputadoras 
registrándose un crecimiento en el mercado de 600 por ciento y un 
incremento del 250 por ciento en las empresas de computación .. 
Como en estos años iniciales aún existía muy poco software mexi
cano, la mayoría de los equipos vendidos tenian como 
característica ser compatibles con IBH. El problema se inició 
cuando la demanda, que iba en aumento, tuvo que ser satisfacha 
por otras emp1·esas ext1·anjer·as: Olivetti, Burr•oughs, NCR, Tandy 
y ATT, además de lBH. ( Expansión, 28 d& mayo de 1986:41) 

En síntesis, la industria de la computación enfrentó tres hechos 
de indole económico: la fuerte crisis que vivia el pais desde 
19821 los problemas para financiar, por esta misma razón 1 a una 
industria naciente y la entrada de México al GATT. México se 
enfrentaba, asi, a una nueva fase de competencia internacional .. 

Una de las primeras l 1mi tantes estuvo r"elacionada con la poca 
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e>;istencia de proveedores me~:1canos de mate1·ial informático y 
comoutac1onal. Estos empezat·on a surtir a empt·esas de la magnitud 
de IBM, Hewlett-Pac:kard o App!e quedando pocos recursos para la 
demanda nacional. En general los producto;; informáticos. en estos 
años, eran de baJa calidad; sólo unos cuantos cumplian con las 
ex19enc1as para la e~tportación. 

En 1986 con el GATT se establecieron reducciones arancelarias .. 
Se fijó un impuesto del 22 por ciento para componentes y suben
sambles. La t•egla 8 del PFIC, hasta el primero de mayo de 1986, 
determinaba un ar .. ancel de! 5 por ciento en la importac10n de 
piezas y componentes que no se fabricaban en el paí:;.. De esta 
manera quedaba solo una diferencia de 12 puntos porcentuales 
entre importar subensambles o maquilarlos aqut. ( E:•pansion, 28 
de mayo de 1986: 42> .. 

José Warman, autot• de PFIC, declaraba que en 1989 la industria de 
componentes estaba desapareciendo ya que requería de grandes 
escalas de producción para ser verdaderamente competitiva y de 
fuertes inversiones que en un principio no fue posible realizar 
(Warman, 15 de marzo de 1989: 38) 

Las criticas ante una politica de entra.da e1•a et·rAtica se deja
ron oir. Jorge Malina de Industrias Digitales afirmaba: 

"El er•ror de la politica gubernamental 
es que ha puesto mas énfasis en las 
divisas y los empleos que en el 
desarrollo de una política informática 
congruente, que incluya educación, 11.:e.D, 
y producción. Nosotros empezamos al 
revés, por la pr•oducción, cuando no 
hab!a quien p1·oveyera los insumos". 
(ENpansión 28 de mayo de 1986: 42> 

Por estas razones se observaban tres tendencias:empresas total
mente mexicanas que sobreviviari a duras penas; empresas mexicanas 
asociadas a grupos extranjer .. os que operaban en mejores condi
ciones al contar con apoyos econOmicos y tecnológicos e:<ternos y, 
empresas 100 por ciento extranJeras como IBM, H.P. y Apple que 
tenían fuertes ventajas (fábricas, proveedores y distribuidores) 
sobre un terreno casi virgen en Mé>:ico, 

Se hacia evidente la necesidad de crear proveedores y fábricas de 
componentes electrónicos de gran calidad. Al no contar· el pais 
con una infraestructura científica y tecnológica que le permiti
era desarrollar una industria microelectrónica competitiva a 
nivel internacional y financiamiento para el desarrollo de pro
yectos, la industria del cómputo en Me:<ico se perfilaba ya, desde 
esos años, como de ensamble. 

Por otro lado, no hay que olvidar que la entrada de México a la 
in'form.tltica 'tue tardia .. Esto perfiló,entonces. una tendencia muy 
clara que habria de perdurar hasta la década de los noventa: 
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subequ1pado en computo. En 1986 se estimaba que !os profes1oni=-
tas requerirían hasta 19<7'0 entt·e 340 OVO y 560 000 estac1ont-s de 
traba.Jo y los nueve millones de trabajadores de "cuello blanco" 
no profe:.1on1stas ,.equer1rian entre 450 000 y 900 000. De las 
790 úúi) a 1 millón 46ú OVO est&c1ones de traba.Jo mencionadas de:l 
50 al 70 por ciento se refieren a m1crocomputadoras <Expansión, 
28 de mayo de 1986: 54> · 

Son va1·1as las fir·mas ~exicanas que han destacado en la 
generación de hardware computacional, no obstante hay que señalar 
el desarrollo notable de una de ellas: Printatorm, empresa 100 
por ciento mexicana. 

Esta empresa es líder en la venta de computadoras compatibles con 
IBM. Según datos de Infocom, institución dedicada al estudio de 
la computación, en 1986 el mercado total de mic:rcomputadoras 
alcanzó 92 000 unidades vendidas. Las compatibles con IBt1 repre
sentaron el 40 por ciento • Las computadoras Printaform han 
destacado por ser las mas económicas que se venden en el mer"cado. 

Printaform tiene desde 1975 una fábrica en Her·mosi l lo, Sonora 
<ensabladora de equipo electrónico y robotizada) para el ensam
ble de unidades centrales de proceso de las computador·as... En 
eTecto, se cuenta con 10 robots interactivos y con la supervisión 
de japonenses .. En 1984 salió de dicha planta su primera computa
dora personal compatible con IBM, con tecnolo9ia de ló empresa 
estadounidense Columbia. Las microcomputadoras Printaform han 
destacado por ser de las pocas que tienen una integración de 
componentes 100 por ciento nacionales. 

Ademas de imprimir formas en papel, Printaform se dedica a la 
fab1"icación de calculadoras de bolsillo, caJas registradoras y 
máquinas de escribir. Tiene un desarrollo notable en la 
fabricación de partes electrónicas mismas que expo1·ta a Estados 
Unidos, Japón y Argentina. <Expansion, 52) ·* 

Por el nivel de integración de partes y componentes mexicanos en 
la industria del cómputo de pequeñas y medianas empresas na
cionales, se crea una base industrial y mayores empleos que 105 

que generan empresas como 1BM, H .. P., etc. 

La industria microelectrónica y del cómputo ha gene1·ado un polo 
de desarrollo importante en Jalisco .. En la década de los setenta 
se"instalaron las prime1•as plantas de electrónica y la industria 
del cómputo llegó en los ochenta. 

Debido al gran número de empresas extranjer•as instaladas en 
dicha re91ón, altamente competitivas en materia de 
microelectrónica y computación, se ha logrado una cierta 
capacitación de técnicos e ingenieros mexicanos en dichas ramas. 

IBN, H .. f' .. , Industrias Mexicanas Unisys, Wang de México, entre 
otras, se instalaron en dicha región a fin de apoya1• al programa 
descentralizador de Miguel de la Madrid. Además, Jalisco contaba. 
con una cie1·ta cultura industrial, 1nfr•ae5tructura de comunica-
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cienes, servicios financieros, mano de obra calificada, universi
dades e inst1 tuciones tecnicas y una e:.:celente Ubicación 
geográfica; factores que fueron atractivos para las empresas 
internacionales del cómputo. 

En 1990 se diseñaron semiconductores y se posee un cierto domi
nio de la microelectrónica. En abril de ese mismo añ.:>, el Centro 
de Tecnologia de Semiconductores <CTS> libero para su fabricación 
el primer chip o circuito integrado me>:icano ASIC l Application
Specific Integrated Circuit). Se le denominó "Mole". Se utilizará. 
en recpeción de señales entre las centrales telefónicas 
analógicas y digitales .. 

En Jalisco el sector de la informática habla dado empleo hasta 
1989 a 7 000 personas, de las cuales el 80 por ciento son mu
jeres. Por otro lado no habria que olvidar la importante 
participación en este sector de la franja fronteriza del norte 
del pais .. 

A nivel internacional destacan tres grandes fábricas de computa
doras: IBH, UN!SYS y H.P. 

IBH ha sido, sin lugar a duda, una de las empresas más temidas 
por los mexicanos. Desde hace quince años (1976) tiene una 
fábrica en El Salto, Jalisco. En 1986 al aprobarse su entrada al 
PFIC, como fabricante de microcomputadoras, la firma estadouni
dense se compt"ometia a lo siguiente: introducir componentes 
mexicanos en sus computadoras personales, fabrica1" modelos en 
Héxico que no tengan mas de 6 meses de atraso y ofrecer equipos 
en el pais a un precio que no rebase en 15 por ciento al ofrecido 
en Estados Unidos. Existen testimonios de fabricantes nacionales 
de computadoras que afirman que pocas de estas claúsulas se 
cumplen .. Además, dicha empresa suele iniciar batallas publici
tarias respecto a sus productos perjudicando a los otros fabri
cantes • Por ejemplo, imposición de precios agresivos para desa
parecer a la competencia para posteriormente elevarlos asi como 
publcitar articules hasta con seis meses de anticipación "con 
mejores caractel'isticas y precios que los productos equivalentes 
en existencia, para frenar las ventas de la competencia". 
<E~pansión, 28 de mayo de 1986 45>. 

IBM exporta sus PC manufacturadas en Jalisco y también fabrica 
minicomputadoras <modelos 34 y 36>, tar3etas electrónicas de 
máquinas de escribir y modelos recientes de maquinas de escribir 
electrónicas. De 1987 a 1988 más del 90 por ciento de sus produc
tos de micr .. ocomputación se destinaron a la exportación. Para 
ellos México ocupa un lu¡;,ar privilegiado por las condiciones que 
ofrece a la inversión extranJera y por constituirse en una 
puerta de entrada para los mercados latinoamericanos. 

H.P .. en 1987 tuvo un crecimiento del :;1)0 por ciento con respecto 
a 1981. Su objetivo ha sido automatizar fábricas e informatizar· 
Casas de Bolsa y Hoteles. 

Es esencial subrayat" que las einpresas ex'tranje1·as tienen como 
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política exportar 15 cvos. de cada dólar para fines de l&D. Según 
datos de la revista E}:pansi6n en 1985 "el gobierno federal 
(inc:luida la banca) compro más de 30 000 millone:o de pesos de 
equipos de c:ómputo. Con el 15 por ciento de esos alguien está 
hac:iendo investigacion y no somos nosotros, afirma José Warman 
(autor del PFIC). (E:.<pansión,. ó de agosto de 1986:40> 

El ingreso de empresas e~tranjeras en el PFIC se ha asoc:ió con la 
necesidad del gobierno de Miguel de la Madrid por adquirir divi
sas. El objetivo era, entonces, que IBM, Apple y H.P. y otras 
empresas e>:tranjeras no solo incorporaran componentes de origen 
nacional en sus equipos sino que exportaran en relación de dos 
uno (antes era de uno a uno>, es decir, exportar dos dólares por 
cada dolar importado. Se habló,asimismo, de invertir un porcen
taje significativo de sus ventas en l~D de proveedores y distri
buidores. (Oppenheim, 29 de abril de 1987: 33) 

A pesar de que el PFIC tuvo vigencia durante uno de los periodos 
más criticas para la economia mexicana,el valor de la industria 
(hardware, software, mantenimiento y servicios> de 1984 a 1988 
tuvo incrementos anuales del 25.7 por ciento en promedio. Hasta 
la actualidad este crecimiento se ha mantenido. Ya desde estos 
años se proyectaba que en la industria podr-ia haber un crecimien
to del 31a8 por ciento en promedio para 1991. La CANIECE señala 
que el mercado pasará de 1,150 millones de dólares en 1990 a 
entre 2 .. 5 y 3 billones de dólares en 1993, mostrándose, asi, un 
crecimiento de entre 29.3 por ciento y 40.2 por ciento anual en 
promedio a partir de este a~o. 

Como ha podido apreciarse, el PFIC tuvo ciertos logras, pero tal 
vez su gran 11mitante radicó en la creación de medidas insufi
cientes para elevar a la industria mexicana del cómputo a nivel 
de una internacional. 

Un elemento que hace falta destacar es que dicho programa tuvo 
vigencia durante uno de los periodos más difíciles politicamente 
hablando. Cabe señalar que la industria informática no retrocedió 
a pesar de la crisis econOmicas y de politicas erráticas e incon
sistentes.. Por ejemplo, el hecho de que el ritmo ascendente de 
innovaciones y las necesidades del mercado hayan logrado 
establecer ciertas excepciones: el caso más evidente fue la 
penetración de empresas 100 po,. ciento e:<tranJeras como: IBM, 
H. P. y App le. 

En un extenso estudio que realiza Alberto Montoya sobre la 
informática México indica que en 1988 el pais vivia una 
situación bien diferente a la de 1981.Como se recuerda, al ini
ciarse la década de los ochenta todo el mercado nacional estaba 
basado en las importaciones. En el pet~iodo 1983-1988 se 
desarrollaron bO empresas fabricantes de equipos de cómputo, ~' 
en el área de microcomputación, 11 de minicomputadoras y 29 de 
equipo per1ferico .. El mismo Montoya señala: 
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ºDe las empresas fabricantes de mi.eros 
88 por ciento eran de capital 100 i'. 
nacional, 6 % coinversiones y ó %de 
inversión 100'l. e~tranjera. En 1987 el 
valor estimado de su producción ya era 
de 406 millones de dólares, de los 
cuales exportaron °219 mi. l lones C80% d.a 
las empresas tra5nacionalesJ que daban 
empleo directo a ó mil 504 tecnicos 
administrativos y seguian de ce:rca las 
tendencias tecnológicas a nivel mundial. 
Como parte del programa de apertura 
comer·cial, a principios de 1990 se 
autorizó la operación de 57 nuevas 
compañías productoras de computadoras, 
de las cuales el 14i~ son e>:tranjeras, 
251.. son coin·.,,ersiones y ól'l. son nacion
ales. C Montoya, 1990: ) 

Hay que considerar, tamb1en, las pollticas que se han tomado en 
cuanto la preparación de profesionistas en la informática. 
Según una investigación de G1sela González en 1986 se impartian 
186 programa sobre informática, 10 por ciento a nivel técnico, 53 
por ciento al de ing~nier!a y licenciatu1·a y el 27 por ciento a 
nivel posgrado. Hace una década, la educación informática era 
impartida, en la mayoría de los casos, por las empresas proveedo
ras de los equipos. <Montoya, 1989:263) 

Esta misma investigación constata que de 1976 a 1986 se generaron 
26 nuevos programas en los Institutos Tecnológicos Regionales e 
lnstituciones de la SEP, siete en el IPN, 15 en las Universidades 
Autónomas Estatales, dos en la UNAM y 47 en las Universidades 
privadas. En 1905 el primer ingreso fue de 13 mil 665 estud
iantes. Es impor·tante considerar el hecho de que el 91.4 por 
ciento de los 3 mil 615 equipos util1zados en la educación supe
rior de especialistas eran mic.rocomputadoras; que 75 por ciento 
de las máquinas disponibles para los estudiantes se concentraba 

una sola institución probada; que 67 por ciento de los 3 mil 
728 profesores eran contr-atado5 por hora, por lo que no estaban 
comprometidos en tareas de investigación y que 62 por ciento de 
ellos tenia un nivel de licenciatura > 30 por ciento de posgrado. 
Cibidem;=64l 

A f inale5 de la década de los ochenta se formulo una petición a 
fin de que la desregulación que iniciaba el gobierno de Carlos 
Salinas de Gortari llegara a la indust1·ia infot·mát1ca. Despues de 
14 meses de negociaciones entre empresarios y funcionarios el .J 

de abril de 1990 se publicó en el Dia1·io Oficial el Decr·eto que 
promueve la moderni=ac1ón de la industria dE la computaciór. .. Este 
paso determina estimules fiscales a la promoc10n de la 
organización de dicha industria. Se parte de un heci"lo que encaja 
perfectamente dentro de las tesis neoliberales: una mayor 
ofer·ta deberá corresponder~ una mayor demanda. 
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El Programa óe Modern1zac1ón de la lndustrl.a oel Computo tiene 
como objetivo consolidar una industria propia pero dentro de u.n 
1na1-co de mayor apertura; consecuentemente deja en un segundo 
térm1no la comerc:ializa.ción de productos importa.dos- En el citado 
decreto se reconoce que es necesario que. la industria del cómputo 
se inserte activa y et1caztnente en los mer·cados internacionales 
con estándares de ef ic1enc1a, productividad y tecnologia adecua.
dos, aumentando su nivel de competiv1dad internacional. Se re
conce, también, que para moder·n1z.ar las t~lecomun1cac1ones hace 
falta la desreyulari=ac1ón y liberación del sector de 
computac:.16n. 

Un punto central ha sido el que se refiere a la franquicia para 
las compañías establecidas en México, es decir, la posibilidad de 
que importen bienes libres de aranceles. hasta en un 80 por 
ciento del valor agregado de su producción nacional y de la.s 
inversiones en manufactura, y hasta un 200 por ciento de las 
invet•siones en tecnología, dentro de las que se incluye el desar
rollo de programas para computadoras <software). 

La importación indiscriminada de productos para su 
cornercialt:zación queda en desventaja trente a la producción, 
porque está gravada con un arancel de 20 por ciento sobre su 
precio .. 

Se fíjan, entonces, tres niveles de aranceles: de 20 por ciento 
para los productos terminados del exterior; de 10 por ciento para 
partes y componentes y de 5 por c:1ento para insumos dif ic:iles de 
conseguir.. E.ste esquema de transición durará tres años <1993> 
para asi adptarse a las nuevas condiciones del mercado. La aper
tura será total desde la fecha que lo indique el decreto. Es 
verdad que podrán entrar al pats nuevas marcas, pero con el 
qravamen arancelario; sus productos serán, entonces, mA:; caros 
que los nacionales~ 

En un hecho que este programa se encamina a lograr mejores inver
siones en activos fiJos nacionales y en investi9ac1ón ~ 
desarrollo de tecnolo9ia~ Ademas se quLere impulsar la c:ompetiti
vad de la industria de elect1•opArtes, actualmente en una fase 
depresiva.Como se ha indicado ya, en años anter-1ores fue 
escasamente atendida y hoy dia resulta perJudicada al abrirse la 
fronte1'"a para la electrónica de consumo <audio y video), sus 
prihcipales clientes. Une de los propositos de dicho Decreta es 
contat• con proveedores me>:icanos de cal ida:d a fin de con
trarrestar la oferta que p1·ov1ene del SE asi t..tico. Para que el 
programa surta efecto es necesario que partic:ipen en la compro de 
productos nacionales empresas medianas y trasnacionales .. 

"también deben determinarse las ltnea::;. de praducc:1ón. Actualmente 
ya no es c:osteab!e fab1"1car va.rios productos; el mer·c:ado tiende a 
especializarse porque se es más compet1t1vo en la medida en que 
se generan altos volúmenes de un solo producto .. Far eJemplo, H.P. 
decidió QLIE! Mé:~1co sea el sumini::.trador único de impresoras de 
impacto para sistemas medianos a grandes .. Será, de esta. mane,.a, 



la Un1c:a fuente produ;::tora de e~te 01·oducto. CHistretta, 6 de 
junio de 1990:48) 

Eduardo Gua.jarcio, presidente de la Ca.mara Nacional de la lndus
t1•ia Electrónica y de Comunicaciones Elect1·1c~s en 1989, 
señalaba que en cinco años esta industr1a ha generado e):por"ta
ciones, desarrollado una sólida red de distribuidores y un con
fiable aparato de soporte técnico siendo una fuente importante de 
empleos y divisas. (ManduJano, 18 septiembre de 1989). 

Tal crecimiento no podría verse aislado del rol que han 
desempeñado las empresas extranjeras - sobre todo- y un usuario 
cada dia más informado y conocedor de los productos que se le 
ofrecen. Por eJempla IBM, en El Salto, Jalisco, incrementó diez 
veces sus e~portaciones pasando de 30 millones de dólares al año 
a 300 millones de dls/año. H.P. e;:porta discos magnéticos y la 
parte baJa de minicomputa.doras a todo el mundo. Ha ganado los 
mercados de Canadá, Australia, y América Latina.. A partir de 1988 
entró al mercado europeo con el sistema H.f'. 3000 y e:<porta, 
también, a JapOn. Unysis ha colocado sus productos en Estados 
Unidos, Europa, Japón América del Sur y China. La industria 
nacional crece, con menor impacto en las exportaciones que ex
tranjeras, pero creando una base industrial que tJ.ende a consoli
darse lentamente y con rezagos tecnológicos .. 

A pesar de este desarrollo, es un hecho que la industria mexicana 
informática, en materia de hardware, no llegará al nivel de las 
estadounidenses, europeas o asiáticas debido, en gran parte, a 
las carencias que existen en materia de I&D. No obstante en el 
sector del software se pueden presentar impulsos intef'esantes. 

Alln se esperan cambios con el Programa de Modernización. No 
obstante, el gobierno ha logrado ver que dentro de la 
electrónica, la industria. del cómputo, es uno de los potenciales 
más fuertes y su crecimiento con el TLC podria llegar a ser 
s4..9nificativo, sobre todo, en la industria del software. 

Para los próximos sets años se quiere que el mercado de la 
electrónica, la informática y las telecomunicaciones alcance los 
20 mil millones de dólares .. Según datos proporcionados por CA
NIECE se espera que para 1993 el valor del mercado de la 
computacJ.ón sea en el mercado interno de 2 mil 500 millones de 
dólares, la producción de l mil 500 millones de dólares y las 
exportaciones de 1 mil ml.llones de dólares. 

La industria del software. 

F'ara analizar la industria del software hace falta hablar de dos 
factores: los programas importados y la pirateria, elementos que 
deJan en un tercer renglón el desart•ollo de la industria mexica
na. 

La industria del software se inició en empresas independientes en 
la década de los setentas. Casi al mismo tiempo surgió su princi
pal enemigo: la piratería. Ante su constante amenaza en la 
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década de los ochenta se llego a la conclusión de que el software 
debia ser protegido como "idea original 11 contenida en un "objeto 
tangible" por la Ley de Derechos de Autor emitida el 21 de 
diciembr·e de 1963. Como ºen los sesentas el desarrollo de progra
mas para computadoras e:ra aún 1nc1p1ente no fueron comprendidos 
como tales por la Ley. 

La Organ1zac1ón Mundial de la F'rop1edad Intelectual, de la cual 
México forma parte, ha recomendado que el software quede compren
dido dentro de los sistemas legales que protegen el Derecho de 
Autor. Ante la constante insistencia de los grupos empresariales 
se hizo una acla1·ac16n administrativa en la Ley concretándose el 
Acuet•do Secretarial 114 de la Secretar·ia de Educación F'ública en 
octubre de 1984. En él se reconoce que los programas de 
computación constituyen obras producidas por autores, que dichos 
programas requieren de protección juridica para evitar la 
v1olac1ón, que dichas obras se han incrementado notablemente en 
los últimos años y que poseen caracterlsticas propias que las 
distinguen del resto de las obras susceptibles de protección. 

En 1980 la industrJ.a mexicana del software lmacrocomputadoras y 
minicomputador-as) r•epresentaba el ú.5 pot· ciento del mercado 
mundial. En 1991), cuando irrumpen las microcomputadot·as, esta 
c:ifra se redujo a un ú.3 debido a la fac1l1dad que e:oste para 
plagiar este tipo de programas.En 1991 se ha calculado que por 
cada programa legal de computadora, e:nstcn cinc.o copias pirata. 
( Expansión, 5 de dic1emb1·e de 1990: 110) 

Según Antonio Medina t1ora, presidente de la Asociación Nacional 
de la lndustt"'ia del Cómputo, tAUPICO>, la pirate1·ia ha logrado 
que de 1984 a 1989 el daño económico en esta industria ascienda a 
100 millones de dólares. Desde es.ta ft:!cha hasta 1993 éste serla 
de 250 millones de dólares. (Medina Hora, 24 d~ junio de 1991). 

La ANPICO fundada en 1985, con 20ú empresas agremiadas y personas 
flsicas que rep1·esentan el 90 poi· cJ.ento de la indust1'ia del 
cómputo nacional, nacio can el propóstio de fomentat' el crecimi
ento del software y combatir la pirate1 .. ia de software. 

Dicha asociación inició una campaña agt·esiva contra la piraterla 
de software contando con apoyo de empresas de la magnitud de IBH, 
H .. P., Unysis •.• La mediana y pequeña empresa del software mexica
no que cuentan con un promedio de diez personas pot- empresa, no 
diSponen de los recursos económicos necesarios para apoyar dichas 
iniciativas o al menos con la interasidad que lo hacen la~ emp1·e
sas ext1•anjeras. 

Desde que se inició el PFlC no existia un marco de operac16n 
adecuado pa.ra el software a pesar de identificarse como una 
prioridad de desar1~ol lci .. 

Como se señaló, anterio1•mente, quedó comprencs1do "provisional
mente" en la Ley de Derecho de Autor· de 1963. 

En 1988 :;e llevó al F'ode1· Legi:;lati .. o Lt11a antE:ffpOJecto de Nueva 



Ley Federal del Derecho de autor en la que se establecía una oen.=.. 
de pr1s1ón mayor• y multa de lÚIJ OOU veces el salario min1mo 
vigente en el D.F asi como la 1·~.:.uperac1ón de daños y perJuicios. 

En Julio de 1991 la nueva Ley Federal de Llen:cho de Autor elevo a 
la cate901·ia de no1•111a Jurid1ca el acuerdo sac1·eta1·1ál No. 114 del 
la Secretaria de Educación Pública. Con esta nueva le91slac1on 
podrán ser perseguidos penalmente todos aquellos que reproduz
can, comercialicen o utilicen p1·09ramas de cómputo sin la 
autorización legal correspondiente. 

La sanción equivale a cárcel. hasta pot· seis años y multas equiva
lentes a 500 veces el salario min1mo, sin menoscabo de la 
recuperación de los daños y perjuicios correspondientes. <Matuk, 
Excelsior,15 de julio de 1991). 

A diferencia del hardware, que e:<ige alto2 niveles de 
investigación y un fuerte financiamiento para su desarrollo, la 
industria del software está más pró:dma de las posibilidades de 
la industria informática mexicana. 

Mientras la década de los ochenta representó para los usuarios la 
adquisición del hardware, la década de los noventa set"á la época 
de adquisición del software. Desde esta perspectiva México cuenta 
con un potencial para desarrollar tecnologia de punta. 

Al ser legalmente controlada, la industria del software podria 
aumentar la generación de empleos altamente calificados.. Antonio 
Medina Mora indica que este incremento pod1·ia traducit"se en 
Bmil nuevos empleos en 1992 y 16 mil en 1996. 

Esto quiere decir que la demanda del software en el pais tendrá 
una tendencia creciente. Hasta ahora la industria se ha incre
mentado al grado de contarse unas 500 empresas registradas en la 
ciudad de México y calculándose la e:~istencia de mil en todo el 
pais. 

En 1991 la industria del software es de unos 200 millones de 
dólares, aproximadamente.Con la protección legal se podría lle
gar, se9U.n estimaciones de ANPICO, a un crecimiento en la indus
tria del orden de 400 millones de dólare5. El porcentaJe de 
programas importados es del orden de un 70 por ciento del merca
do. Su comercialización se realiza por medio de subsidiarias, 
filiales o empresas independientes. En 1989 esta importación 
significó 94.S millones de dólares 

La próxima firma del Tratado de Libre Comercio 
dos, y Canadá ha acelerado procesos legales 
tentes. Une ejemplo de ello es la le9al1zación 
marco establecido deja pensar que será factible 
no seguro a las ce-inversiones, dentro del TLC. 
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Este final del siglo XX va a atestiguar• dos hechos: las cr•isis de 
las grandes urbes y la cr•eación de un nuevo tipo de espacio 
laboral y hab1tac1onal que tienen como eJe las redes de 
telecomun1cacion y los servicios que ofrecen a sus usuarios. 

La lógica de las redes de telecomunicación se ha establecido de 
acuerdo con las necesidades de los Estados y grandes corpora
ciones. En ellas se observan dos tendencias: hacia la 
centralización y el control. o bien, hacia la 
descentr-alización .Una red es algo que pone en relat:i6n, es un 
lazo psicosocial, como diria Chr1stine Jaeger; es algo más que 
una técnica, asegura Alain Rallet, es una linea cableada o 
electromagnética que alimenta y genera relaciones sociales. 

"La red de comunicación es un sistema técnico y es alrededor de 
lo que una empresa intenta rehacer su propia vis1cm, asi como 
definir un modo de organización", indica Rallet. <Rallet, 1989: 
23> 

Dentro del terreno de la informática es esencial hacer refer
irse a uno de los principales servicios que ofrecen las redes: 
los bancos y las bases de datos. 

Estos circulan en Mexico a través de la red de microondas, los 
satélites Morelos y Telmex. 

En 1972 se estableció que todas estas lineas eran propiedad del 
Estado, no obstante, actualmente, a raiz de la desincórporaci6n 
de ciertas empresas estatales se han privatizado las microondas y 
la compañia de teléfonos. Los grupos privados pueden también 
contar con estaciones terrenas que via satélite presten servicios 
de redes para transmisión de información. 

En un principio existieron dos lineas privadas: Tiempo compartido 
y Teleinformática de Méx1co (subs1d1aria de Estados Unidos). 
Telepak, red pública, se creó en 1980. Su fin era pr·oporcionar 
servicios de teleprocesos a precios moderados, sobre todo, a los 
pequeños usuarios. Infonet, es entre otras, una linea de la 
Dirección General de Telecomunicaciones para grandes compañias y 
de "tiempo compartido. 

Las redes privadas nacionales e~dstieron antes que las públicas, 
es decir en 1970, debido a la automatización bancaria. 

Actualmente los mayores usuarios de redes son: bancos, comercio, 
Gobierno e indust1·ia. 

Algunas de las redes pri'Y'adas con enlaces internacionales 
son:SITA, SWIFT, TERE, BINET, EUNET, ETHERNET,etc. 

A pesar de la existencia de estos recursos. rápidamente se han 
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saturado debido a la demanda ci-ec1ente de redes y ser'1icios que 
transporten infor·maciOn. 

El ConseJo Nacional de C1enc1a y Tecnolo9ia na desempeñcdo unó. 
labor interesante al crear en 1986 el Servicio de Consulta a 
Bancos de lnformacion <SECOBI). 

Este proyecto ha pretend100 1ntegra1· el Si:.t1:mo tJacion.:ol de
lntormac1ón C1entitu:a y Tecnoló91ca de Mé:oco. Hasta 1990 cubria 
la casi totalidad del territorio nacional. Las principales insti
tuciones de investi9ac1on y educacion del pais, asi como enti
dades gubernamentales se cu9ntan entre sus principales usuarios. 

El SECOBI ofrece sus servicios en 26 unidades distribuidas en 
puntos estratégicos de la RepúblJ.ca Mer..:1cana. Ellos son: set"vici
os de mostrador, obtención de documentos, t1"aducc10n, instalación 
de terminales, asesoria, capacltacion y cor1·eo electrónico. 

El acceso a los bancos de información se realiza a través de la 
·red Telepak de la Sectret.:.ria de Comunicaciones y Tt•ansportes. A 
nivel internacional se cuenta con convenios para consultar bancos 
de datos en cinco centros de Estados Unidos, tres en F1·ancia, uno 
en Inglaterra., uno en ltalta, uno en Austria y con acceso a un 
total superior de 540 bancos de 1nformac10n. Por ahor·a se tiene 
el proyecto de crear 2 1) nuevos bancos diversas áreas 
cientificas y tecnolo91cas. 

Uno de los principales problemas de SECOBl es su subutilizaci6n. 
En 1990 tenia registradas 401) instituciones usuarias; únicamente 
10 ponen a disposición sus acervos a t1"avés del CONACYT. Esta 
pobreza informativa no deJa de perfilar un diagnóstico poco 
optimista para la tendencia comunicativa que se perfila en los 
noventa y de la que se ha hablado lineas arriba: la intercone~i6n 
de sistemas y la posibilidad de compartir info1·mac:1ones a través 
de las redes y sistumas computacionales .. 

A continuación se nombran y definen, brevemente, los principales 
bancos informativos del CONACYT: 

SlE-BANXlCO: <con más de 1~ mil series estadisticas de carácter 
macroelecómico). 

BIBLAT <bibliografia latinoamericana) 

CLASE (citas lat1noamer1canas en ciencias sociales y economia). 

PERIODICA <citas latinoamet"icanas en ciencias exactas, naturales 
y de ingenierla> .. 

DESA (citas sobre desastres naturales> 

LIME lcitas sobre literatura y poesia mexicana:;) 

MEXlCOARTE larte mexicano) 
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BANAPA <patente~ mexicanas) 

NORt1 (normas oficiales mexicanas} 

UNAM-JURE !legislación mexicana) 

MECS <citas de ciencias sociales y polit1cas) 

MEXINV (investigación cientif1ca y humanística de México) 

CAMPA (citas de las campañas presidenciales en México) 

ARIES (investigaciones en proceso en universidades mexicanas. 

BIVE (medicina veterinaria y zootecnia> 

CYD <revista Ciencia y Desarrollo) 

CCPS (catálogo colectivo de publicaciones seriadas) 

ISOS (revistas mexicanas> 

SNl (documentos de investigadores nacionales). 

La industria de las telecomunicaciones será la de mayor tasa de 
crecimiento pat'"a el año 2 000 ocupando, aproximadamente, el 60 
por ciento del mercado de trabajo. 

Resulta complicado regular las tecnologías de infot'mación dentro 
de un marco de apertura internacional, pero más dificil es atln 
establecer una política clara de desarrollo cuando las telecomu
nicaciones y la informática, áreas estructurales para el desar
rollo de la información economica, política y social, se encuen
tran diseminadas en México en varios organismos: SCT para los 
satélites y fibras ópticas, es decir, las telecomunicaciones; 
Secretarla de Programación y Presupuesto <SPPJ que se encarga de 
la compra de equipos de cómputo del gobierno; la politica de 
producción a cargo de la Secretaria de Comercio y Fomento Indus
trial CSECOFI) por no citar sino algunos casos. 

Uno· de los retos mayores en México será crear una estructura 
administrativa coherente y flexible con las innovaciones 
tecnológicas" las complejas estrategias del mercado, la 
desregulación y las demandas sociales. 

Es imposible que la estructura administrativa. y operativa que 
correspondió al invento del telégrafo, del teléfono, la radio y 
la televisión se mantenga casi intacta ante el advenimiento de 
tecnologías de 1nformac1ón que sc.n revoluc1onai-1as en cuanto 
a su modo de operar. Abrir el espacio a la libre empresa para 
designar pllliticas de informac1on y comun1cac1on a al sociedad no 
deJarta de ser un error. Tampoco el Estado lo puede resol\ler 
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todo, sin embargo hay c1erta áreas estretégicas Que no se están 
reconociendo como tales. Por la ignorancia que el Estado tiene 
sobre el rol de la información en el siglo XXI se perfilan 
políticas err'átícas en la materia .. 

La liberalización de las telecomunicaciones y de la informática 
en aras de los juegos del mercado no deJa de apreciarse como una 
medida de alto r1es90,, sobre todo si se contempla que en el 
terreno de las comunicac1ones no ha existido,. hasta la actuali
dad, una política clara en la materia .. Es decir una dirección que 
tienda a anal izar y satisfacer can mayor concreción la demanda .. 
Hasta ahora la polit1ca del Estada ha sido satisfacer la oferta y 
con ella el crecimiento desordenado de empresas y productos 
provenientes, en gran medida, del e:<terior .. 

Es necesario subrayar que por la interconex.ión que debe existir 
entt"e los diversos aparatos, redes y servicios informáticos se 
vuelve urgente definir pollticas no sólo locales y nacionales que 
contemplen un desarrollo armónico del conJunto, sino politicas 
globales, por el alcance internacional de las mismas tec.nologias 
de información 

Ante al Tratado de Libre Comercio se.-á más nec:esaf"'"io aún trazar 
polit1cas en materia de nuevas tec:nologias de información.. La 
entrada de empresas extranjeras podria convertirse en una 
catástrofe, si no existen marcos regulatorios que contemplen un 
avance paralelo de las empresas mexicanas .. 

La Cámara Nacional de la Industria Electrónica y de Comunica
ciones Eléctricas <CANIECEl ha generado un documento sectorial 
en materia del TLC .. En él recomienda c;ue las medidas se tomen 
gradualmente, de tal forma que dicho tratado pueda alcanzar plena 
vigencia a partir del décimo año de su suscripción. Fernando Rulz 
Sacristán, presidente de CANIECE, afirma que uno de los criterios 
de mayor peso deberá de ser el de reciprocidad, selectividad y 
gradual idad.. Es decir reconocer a. México el grada de desarrollo 
en cada sector < sin afectar a otros sectores)asi como ase9urar 
el libre fluJo de mercancia .. servicios y personal a los tres 
mercados.. El Cr"iteric de gradualid.ad se refiere a la paulatina 
desgravación arancelaria y la inmediata eliminación de barreras 
no arancelarias, sin dejar de considerar el ritmo de crecimiento 
de la industr .. 1a electrónica me~icana, muy diferente al de Estados 
Unidos y Ca.nadá;ellos proponen que la desgravación se haga segUn 
el Decreto de Modernización de la Industria del Cómputo después 
del 31 de marzo de 1993. Que se establezcan cláusulas de salva9u
rada y escape, que ya están contempladas en el GATT. 
Refieriéndose al software indica que las leyes mexicanas deben 
ajustarse a regulaciones internacionales; por esta razón solícita 
que se conceda al software el estatus Juridic:o de obra protegida 
medida que se otorgó en Julio de 19919 y que las bases de datos 
se consideren como entidades suJetas a protección autora!.. La 
finalidad es hacer de Mé>aco una potencia media en electrónica al 
final de la década <Ruiz Sacristán, E~:cels1or, 24 de Junio de 
1991. ) 



Ante la firma del TLC predomina un clima de incertidumbre no 
aJena al optimismo. A pesar de la premura con la que se han 
iniciado las negociaciones, la mayoría de los empresarios y 
funcionarios públicos muestran optimismo. La percepción generali
zada tanto al interior como al exterior del pais es que habrá 
crecimiento, meJores servicios y apertura política. Esta visión 
difícilmente se puede separa~ de la idea de ''exito'' y ''progreso'' 
que se asocia con la nación estadounidense. 

La apertura com&rcial y de inversión es imprescindible para cual
quier pais hoy dia. No obstante, dentro de esta apertura, lo 
radicalmente importante es la visión histórica del grupo que 
negocia (a fin de que pueda prever) a.si como su capacidad pa1~a 

definir políticas acordes a sus proyectos de desarrollo. Quien 
invierte o comercia bajo estas claúsulas debe convertirse, en
tonces, en un vector para la realización de dichos objetivos. 

Hace falta contemplar el momento en el que se encuentra México 
ante estos cambios. Con la llegada de empresas extranjeras que se 
desarrollan en sectores de punta, se va a acelerar el proceso de 
informatización de la sociedad. ¿Qué se va a negociar, con quién 
y cómo·? ¿Que tan clara tiene México su estructura informática? 
¿cómo clasificar y ordenar al sector servicios, sin lugar a duda 
el de mayor peso para el pais en materia informática? ¿cuáles son 
las experiencias previas de negociación que existen en este 
rubro? ¿Qué puede aporta•" la experiencia del GATT? 

Finalmente hay que tocar el punto medular: la educación. ¿como se 
está trabajando la informática en la educación básica y superior 
dentro de este nuevo contexto? ¿Está dispuesta la empresa privada 
a invertir en un terreno que está descapitalizado? ¿y si lo hace 
cuáles serán las consecuencias para la educación? 



ba TEl,,EVISIQN tQE CABLE. 

Antecedentes .. 

Le tel~visión por ~able se desarrolló al final de la d~cada de 
los cuarentas en E~tados Undios para mejor"'ar"' la transmisiOn de 
unágenes que resultaban distorsionadas por la curvatura de la 
Tierra, las montaKas o las edificios,. Delia Crovi precisa que 
comenzó a usarse en 1948 en Astor1a( Estados Un~dos) en on siste
ma desélrrollado por Ed Parson .. 11 En 1950 Bob Tarlton construyó 
un proyecto tecnol69icamente más avanzado qlJe demostraba c:¡ue la 
televisión por cable pocUa lie9ar a ser"' un éxito comer·cial .. 
<Crovi, 1986: 2> 

La televisión por cable tiene como "función pr-imordial tr.:anspor"'tar 
señales de larga di%tancia y generar programas a nivel local .. 

La evolución de la microelectr6n1ca aceleró su crecimiento al 
ofrecer múltiples ventaJas al usuar10. Entre las más relevantes 
están las siguientes: 1 > mayor fidelidad en la transmisión de 
imagen y sonido; 2> un número creciente de e:a.nales; 3) retrans
m1sora de los progre.mas dE! televisión por ait"e; 4) transmisiones 
via satélite; 5> tr~ansmisiones de videos, 6> interactividad de 
sePiales con la inserción de fibras ópticas al sistema; 7) 
cone~ión con banctls de datos y computadoras; 8)un sistema de 
alarma c:ontra:. robos, incendios y emergencias médicas .. 

La televisión por cable se convirtió en una empresa. atractiva por 
las car~cterlsticas que c~mporta la instalación y administración 
del mismo SE!rvicio~ Aunque las inversiones son costosas en un 
principio, sE? presenta la. oportunidad de recuperarlas a corto 
plazo 1J;or medio de sus<:ripc.ión y renta mensual. Esta l09ica 
económica incrementa las utilidades ya que el númer·o de SLJscrip
ciones tiende a aumentar, siendCJ pocos los gastos que tienen que 
hacerse por concepto de depreciación y amortí2ación. A tales 
ventaJas se suma el surgimiento del videocasete, medio que reduce 
notablemente los costos de producción de pro9ramas y que torna 
más fácil su comercialización a nivel nacional e internacional.. 

Si se reconsideran estos factores, p~ro desde un ángulo no lu
crativo, se comprende por qué se piensa que la televisión por 
cable podria llegar a ser una alternativa de camunicac.i6n. La 
posibilidad de generar una pro9ramac:i.6n local que atienda a las 
necesidades de una comunidad, la local1;z:ac1ón de grupos 
especificas por medio de un cable, la inter-ac:t1v1ciad de señales y 
las condiciones económicas, hasta c1er·to punto favorables en las 
que puede operar el sistema, facilitan la creación de grupos 
autónomos de producción, no ligados ni económica ni políticamente 
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al gran capital. No ob=tante se observa que, salvo muy contadas 
excepciones, la televisión por cable en Mé::ico se ha reducido, en 
la mayoría de los casos, a la linea comercial dejándose en un 
plano muy secundario las posibilidades mencionadas anteriormente. 

Sin embargo no se ignora la existencia de grupos independientes 
que han llevado a cabo proyeictos dirigidos a la búsqueda de una 
nueva cultura televisiva, a la creación de un servicio social por 
televisión donde lo espectacular y la alienación no sean las 
premisas fundamentales. La dificultad radica en que se trata de 
casos aislados, de proyectos que cuentan con escasos recut"SOS 
económicos o que dependen de la simpatia de un régimen politice 
-sobre todo en el caso de América Latina- y que cualquier dia 
pueden desaparecer. 

Aunque estas primeras experiencias aportan resultados valiosos 
para la televisión por cable, su mismo car-ácter marginal las hace 
tener pocas repercusiones dentro de la e~tructura misma comunica
c 1onal. 

El desarrollo de la televisión por" cable en México podria sinte
tizarse en cuatro momentos clave: 

1.-En 1954, año de su introducción al pais, se inició la difusión 
en el Norte <Nogales, Sonora bajo propiedad de Mario de la 
Fuente> para satisfacer la demanda de programas de televisión 
que exigian los estadounidenses que v1vian en dicha región. Esta 
fue la razón principal que hizo que México contara con un sistema 
de televisión por- cable. Las empresas que lo lanzaron eran 
pioneras y ejercieron un control individual. También deben 
mencionarse los sistemas de Piedras Negras, Coa.hui la, cr•eado en 
1963, y los de de Ciudad Acuña en Coahuila y en Monterrey, Nuevo 
León en 1964. <Flores Salgado y Conde Luna, Julio de 1979: 203) 

2.-En 1968 se instaló en las clinicas del Instituto Mexicano del 
Se9uro Social el primer sistema no comercial de la televisión por 
cable. El caso es digno de ser tomado en cuenta, pues se trataba 
de un sistema que intercomunicaba a las 22 cl1nicas del Institu
to. Su finalidad era capacitar e in-formar al personal médico y 
administrativo. Además y como extensión del mismo servicio, se 
instalaron televisores en las salas de espera a fin de difundir 
proQramas informativos y de entretenimiento dirigidos a los 
pacientes. Por razones politicas, el programa duró, únicamente, 
tres años <1968 a 1971). Fue un buen proyecto y único hasta ahora 
por su magnitud: pretendió generar un servicio social a través de 
la televisión por cable con infraestructura y producción propias. 

Sergio Alardln, en ese entonces al frente del pr·oyecto, afirma 
hoy: 
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"El proyecto se inició en 1968 con la 
idea de desarrollar un sistema de 
televisión por cable que permitiera 
intercomunicación de las 22 clínicas que 
tenia el IMSS. Se maneJaron dos 
canales:el prime1~C dirigido a los der
echohabientes y el segundo, al personal 
médico y administrativo. Se instalaron 
telev1siones en las salas de espera. Se 
produjeron programas de todo tipo. Al 
principio de cantó con el apoyo de 
Televisa. Se hacia publicidad institu
cional; se informaba, poi~ ejemplo, a los 
pacientes de sus derechos; los cortes 
estaban orientados a la higiene, a 
informaciones necesar1as para tener 
derecho a la consulta."< Alardin, octu
bre de 19Bb> 

El equipo salia a las calles y grababa la opiniOl de la gente 
sobre la calidad de los servicios, después se pasaban estos 
videos a los médicos; se les sensibilizó, asi, a ciertos proble
mas y el resultado fue un cambio de actitudes. Existian fines 
culturales también para los pacientes. Se pasaban programas de 
embajadas, de esta manera, señala el mismo Alardin, la televisión 
se convirtió en un medio de educación, motivación y cambio. 

Como no habla medios para producir, se involucraron Televisa y 
Televisión Independiente. Participaron artistas que sabian ha
blarle al pueblo: Paco Ignacio Taibo, Salinas y Lechuga, entre 
otros más. Todo esto entraba en el primer canal. 

El segundo canal se diri9ia al personal de la clinica que sumaba, 
aproximadamente, 55 mil personas. Habia desde clases de 
enfermeria hasta retransmisión de conferencias de especialistas. 
En ciertos casos se imprimieron te:<tos complementa1"ios y existia 
la posibilidad de formular p1~egun tas y contestarlas 
telefónicamente.Estos programas se convertian, después, en cine 
de 8 mm. para retransmitirlos a todo el pais. 

En 1970 se compró equipo: dos grabadoras, cuatro cámaras, se 
imp'lementó un estudio de televisión y comenzaron a producir y 
retransmitir ellos mismos. Segun Alardin: 

11 Cuando estábamos estrenado todo esto 
cambió el régimen, cambiamos de direc
tor. Se tuvo temor de la capacidad 
comunicacional que tentamos, también que 
la comunicación pudiera darse con tanta 
facilidad. Físicamente el cable pasaba 
por todos ladas. Tenia.mas el proyecto de 
extendernos cada ve::: más, pero tal 



parece que esta posibilidad aceleró un 
último paso: la cancelac16n definitiva 
del proyecto al dia siguiente. Se nos 
llegó a ver como subversivos". 

El equipo se remató como "chatarra" en uno de los tiraderos de 
los cien metros, según el entrevistado. El cableado subsiste y 
los programas desaparecieron. 

3.-A partir de 1969 proliferaron los sistemas de televisión por 
cable, el más fuerte de ellos, Cablevisión,. fue creado el 20 de 
mayo de ese mismo año. 

En la gráfica No. (2) se observa que el crecimiento real de los 
sistemas de la televisión por cable se dió sólo a partir de 1970. 
Hay que hacer notar, sin embargo, que este avance no siempre fue 
gradual, de 1978 a 1982 se aparecia un estancamiento notable 
debido a que el régimen de José López F'ortillo estableció una 
política que obstaculizó su desarrollo. Por esta razón a partir 
de 1983 y baJo el gobierno de Higuel de la Madrid, se vuelve a 
notar un marcado ascenso que no se ha detenido hasta la actuali
dad. 

GRAFICA No.1 

Crecimiento de la televisión por cable en México. 

(1970-1991> 

DE SISTEMAS EN OPERACION. 
<Información al 31 ~e dic. 1990) M 
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El cuadro NO .. 2 ilustra el incremento del número de abonados 
desde 1970. Hay que señalar que éste siempre ha si~o ascendente .. 

NUMERO DE SUSCRIPTORES. 

650.0::0 

íl .,. 

1 

Fuente: CANITEC, Directorio 1991. 

4.-En 1975 se creó la Cámara Nacional de la lndustr1a de la 
.Televis16n por Cable (CANITEC>,organización que afilia a los 
representantes de dicha industria para la defensa de sus 
intereses. La creac16n de esta Cámara fue especialmente signifi
cativa ya que desde 1950 no se habla aceptado ninguna nueva 
creación de este tipo. 

La señal de la televisión por cable en México se difunde a través 
de microondas, cables coaxiales y satélites. 

En su operación se distinguen dos direcciones: l> los llamados 
sistemas autónomos que proliferan por todo el pais y cuya finali
dad es difundir a nivel local señales televisivas de larga dis
tancia que por determinada circunstancia no se pueden captar de 
forma radial; algunos de ellos también generan una programación 
local y 2> Cablevisión, filial de Televisa. En un principio 
dicha empresa operaba en el D .. F., después fue creciendo en cier
tos estados del Norte y centro del pais; actualmente Galavisión, 
una de las variantes del cable de Televisa, opera en gran parte 
del pais:Baja California Norte, Colima. Chihuahua. Guerrero, 
Hidalgo, H1choacán, Horelos, Nuevo León, San Luis Potosi, Sonora, 



Tamaul ipas, GuanaJuato y Z.acatecas, entre algunos de el los. En 
sintesis gran parte de los llamados s1stemai:i autonomos tienen 
algún tipo de filiacion con Televisa. 

En 1991 la televisión por cable presenta el siguiente resumen 
estadistico nacional: 

CUADRO No. 2. 

Número de suscriptores 
Estados que reciben tv por cable 
Kilómetros cableados 
Sistemas en operación 
Sistemas en trámite 
Sistemas en instalación 
Sistemas que ofrecen servicios adicionales 
Cuota mensual % por sistema 
Cuota mensual 'l. por suscriptor 
Cuota de inscripción 'Z por sistema 
Promedio de suscriptores por sistema 

Fuente: CANITEC, Directorio 1991. 

690 866 
33 

10 042 
97 
94 
22 
92 

17 721 
22 597 
32 349 

7 122 

Este cuadro se comprende mejo1~ si no se analiza en relación a 
ciertos porcentajes. 

De acuerdo al Oirectot"io de la Cámara de la Industria de la 
Televisión por Cable publicado en 1991, el sistema de cable 
básico cuenta con 690 mil 866 suscriptores y el adicional con 
681 mil 343. Esto t"epresenta, aproximadamente, a 3.5 millones de 
telespectadores. De ellos Cablevisión cuenta con 112 000 suscrip
tores, es decir, con casi un 20 por ciento sólo en el D.F., esto 
as sin sumar los sistemas que tiene a nivel nacional e interna
cional a través de Galavisión. Habria que nota1", as1m1smo, que la 
mayoria de las entidades que cuentan con sistema de televisión 
por cable tienen un promedio de 3 mil a 10 mil suscr1ptores por 
sistema. E::isten ciertos casos extremos; en el nivel más bajo 
está Purépero en M1choacán, con 144 suscriptores. 

Si las cifras globales de suscriptores se contemplan por estado 
se obtiene el si9u1ente cuadro. 
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CUADRO No. ·,3 

NUMERO DE SUSCRIPTORES AL CABLE BASICO POR ESTADO. 

al Los mayores ( superiores a 40 000) 

Estado. NUmero suscriptores. 

D.F. 112 000 
Hichoacan 101 333 
Sonora 65 782 
Sí na loa 55 858 
Tamaul ipas 46 390 
Jalisco 42 279 
Coa.huila 40 785 

b) Los menores <Inferiores a 5 0001 

Querétaro 4 942 
• Tabasco 4 200 
Durango 3 938 
Nuevo León 2 539 
Tlaxcala 2 320 

Fuente: Directorio CANITEC 1991. 

E:<iste una cuota promedio mensual por sistema y pot' suscriptor 
entre 30 mil y 40 mil pesos por inscripción y 10 mil y 30 mil 
pesos por renta mensual. Sin embargo, las rentas varian enorme
mente de un lugar a otr""o, claro que dependen del tipo de señales 
que reci.ben. A manera de ejemplo se podria hablar de ciertos 
casos: el sistema de Zacatlán (Puebla> con 5 canales, paga 1, 300 
pesos por inscripción y 120 pesos por renta mensual; San Luis Ria 
Colorado (Sonora) con 12 canales paga 150 mil pesos po~ 

inscripción y una renta mensual de 30 mil 720 pesos. Cablevisión 
cobra 31 mi 1 500 pesos por inscripción y una renta mensual de 
47 mil 640 pesos, ofreciendo 19 canales. En este Ultimo caso ,a 
peSar de estar sus tarifas en la media, los ingresos aumentan 
considerablemente al multiplicarse por el número de inscritos al 
sistema.Legalmente se señala una disparidad en cuanto a tarifas: 
mientras unos las aumentan constantemente, ot1·os deben hacer 
trámites interminables par·a tene1· una renta Justa. 

Finalmente dato más, el total de kl lómetros del sistema de 
televisión por cable en Méu1co es de 10 mil 042 km, ~entando 

Cablevisión con 1 65ó ~-m sólo en el D.F.es CJec1r, un 16 por 
ciento sin cons1der·ar su extensión 1·e9ional e internacional. 

Ue los 97 sistemas en operacl.ón, todos reciben la señal ce los 
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canalales 2 y 13 del D.F. Un 67· por ciento de los sistemas 
cuentan con una programación intet•naCional: estos últimos están 
ubicados en la frontera t4or•te, D.F. y lugares de mayor desarrollo 
:~~~~~!~~: como es el centro del p~is y los de atracción 

Programación. 

La programación de la televisión por cable en México es de tres 
tipos: internacional, nacional y local. 

La prograsai:ión ir1ternacional proviene de Estados Unidos casi en 
su totalidad. El sistema que mayormente difunde este tipo de 
programas es Cablevisión. Si existe alguna serie de algún otro 
pais- inglesa,española, francesa o australiana- puede ser 
distribuida por los Estados Unidos. 

Se observa una triple modalidad en cuanto al origen de señales: 
éstas provienen de a) satélites, b) cadenas televisivas (NBC, CBS 
y ABC entre otras y cl la importación de videocasetes y su 
retransmisión en México. 

La temática gira en torno a: espectáculos, deportes, progt•amas 
infantiles, noticieros, documentales, etc. Abundan las películas 
de suspenso, comedia y drama. Puede haber canales con un mayor 
contenido cultural: teatro, informaciones cientificas, entrevis
tas y mesas redondas. 

Una gran parte de la programación inter•nacional no tiene 
subtitules o doblajes al español. Una excepción podrían ser algu
nas peliculas, pero forman parte de una minoria. Lógicamente los 
sistemas que difunden este tipo de programas han proliferado en 
zonas de altos recursos económicos en el pais: zona fronteriza 
norte, ciudad de México, centro y lugares turísticos .. 

Los prograaas nacionales que se difunden a través de la 
televisión por cable no se generan de forma especial para estos 
sistemas .. Se trata de transmisiones de Televisa (canales 2,4 1 5 y 
9) y del Instituto Mexicano de la Televisión <Imevisión> (Canales 
11 y 13, habiéndose desincorporado recientemente el 7 y el 22> 
que no pueden ser captados via microondas en ciertas localidades .. 
Sus contenidos giran en torno al entretenimiento (espectáculos y 
telenovelas), deportes, informaciones, programas infantiles y 
algunos culturales. 

El canal 2, el de mayor rating, se caracteriza por el alto grado 
de banalidad que hay en sus programas: Eco, estructura noticiosa 
que dura 16 .. 30 horas, es un pograrna informativo me:::caldo de 
comentarios, entrevistas y ft•ivolidad artistica. En el cur90 de 
la tarde se proyectan una serie de telenovelas, comedias y 
espectaculos. 

L~s pr1Jpramas locales se refieren, en la mayoria de los casos, a 
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notH:ieros. d1fusion de peliculas o ciertos pt·ogramas culturales 
o in-tormat1vos generados por canales regionales. A este respecto 
se observan dos vertientes: cierta5 ciuaades que reciben señales 
de la capital de sus estados o la capital de un estado envia su 
señal a las poblaciones de otros estados. Tal es el caso de 
ciudades como León y GuadalaJar-a qu¿ tienen una programac1ón 
interesante para los estados circunvecinos. 

Existen ciertas localidades que generan programas ae mayor 
trascendencia donde se buscan discutir problemas que atañen a la 
comunidad; son casos esporádicos y poco difundidos por los 
limites que encuentra la libertad de expresión en nuestro pais. 
En realidad este tipo de experiencias son po5ibles porque se 
desarrollan en poblaciones aisladas y leJanas a los mayores 
centros de control politice del pais. 

Cablevisión. 

Cablevisión surgió de la infraestructura técnica generada para el 
sistema de televisión por cable del Instituto Me~icano del Seguro 
Social. Su e>:pansión se inició en las colonias Del Valle y Palan
ca de la ciudad de México en 1969. 

Ya que CablevisiOn es la empresa más fuerte dentro del sistema de 
televisión por cable y la que fija lineas de difusión a los otros 
sistemas, valdría la pena analizar la evolución de su 
programación. 

En un principio desarrolló dos canales: 7 y 10. El p1~imero pasaba 
películas y documentales sin cortes, mientras que el segundo 
hacia una selección de programas de cadenas televisivas esta
dounidenses. Conforme pasó el tiempo se fue extendiendo en zonas 
de altos recursos, incrementando el número de canales y especia
lizando su programación. Cabe hacer notar que tres de sus mayores 
Cltractivos eran: programación proveniente de los Estados Unidos, 
películas sin cortes comerciales y programación que en ciertos 
periodos llegó a cubt·ir toda la noche. 

Delia Crovi en su investigación" La televisión por cable: el caso 
me~icano" marca las pautas de este crecimiento: 

En 1973, los canales 7 y 10 se coordinan para transmitir una 
pro9ramación selecta de las cadenas: ABC, CBS y NBC. El 28 de 
a9osto 1974, la SCT les otorgó la concesión para operar en forma 
definitiva en la ciudad de Mexico y colonias circunvecinas del 
Estado de México por 15 años <28 de agosto de 1989). Su 
autorización hablaba de incluir 12 canales sin publicidad. De 
esta manera se obset-vó una demanda creciente y, en consecuencia, 
la inserción de nuevos canales: 

1974 
1978 
1979 

canal 20 
canal lb 
canal 23 

transmite información. 
peliculas extranJeras subtituladas. 
películas en español. 
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En 1985 la prol1ferac1óri ·de antenas parabOlicas llevó a una mayor 
oferta de canales: 

Movie Cable: peliculas e~tranjeras 
CNN.: noticias • 
Videos: . videos musicales o videoclips. 

Tanto CNN como Videos deJarán de transmitirse pocos meses depués 
conviert1éndose el primero en PBS y el segundo en Fantasycable. 

En 1986 vuelve a darse una rectificacion de la programación: 

Selecciones de ABC, CBS Y NBC (7 Y 10> 
Pel iculas en español. (23) 
Pel iculas en ingles. (16> 
Películas extranjeras subtituladas. <17l 
Programas para niños y canal de videos(15> 
Deportes-ESPN-(20) 
CNN <19) 

<Delia Crovi, 1986: 19- 21>. 

El 1 de septiembre de 1989 surgió un competidor que le llevó a 
Cablevisión a incrementar, una vez más, su oferta televisiva: 
Hultívisión01ultipoint Directional System>. En efecto, esta nueva 
cadena se concibe, esencialmente, como una superestación. Difunde 
programas un 90 por ciento estadounidenses, lo distingue de 
Cablevisión, ünicamente, su forma de d1Tus16n, que en este caso 
es radial. Su frecuencia es de 2 mil Ghz. 

Selecciones de CBS <14> 
Selecciones de NBC (18) 
Fantasy Cable <15) 
Arts & Entrete1nement (19) 
Selecciones de ABC ((16> 
Oeportes-ESPN- (20) 
Películas extranJeras subtituladas <17> 
Películas me~icanas (23) 
Variedad para niños y adultos:dibUJOS animados, lucha libre y 
pel iculas <24) 

En 1991 aparecen dos canales más: 

NY Ch~nnel: series, aventuras, peliculas en inglés (26) 
USA: series, aventuras, dramas y comedias (28) 

Cablevisión ofrecía en agosto de 1991 a sus suscriptores 19 
canales de televisión, de los cuales 8 eran de la televisión 
radial y 11 propiamente del cable. Actualmente es dificil 
establecer un nümero determinado de canales,. ya que ante la 
presión de Hultivisión sigue ofreciendo opciones nuevas, entre 
el las, la suscripción al HBO (version castel lana) 

De los canales mencionados, 7 difunden una programación total
mente estadounidense y sin subtitules en español: CB5 1 NBC, ABC, 
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ESPN, At..E, NY Channel y USA. Un canal "Cine en su casa"5e dedica 
a transmitir· películas en inglés con subtítulos en espa.~ol, otro 
canal: "Fantasy y Eco" son una mezcla de programas para niños 
doblados al español y transmisiones selectas del noticiario Eco. 
Finalmente sólo queda un canal totalmente me:<icano "IJuestro cine" 
que proyecta peliculas me!ocanas de ataño. Vale la pena hacer 
notar que la mayoria de ellas son "ieJas (1940-1970J. La razón es 
que en la década de los setentas, el cine me>:icano entro en 
franca decadencia y con la idea de hacer de él un gran negocio, 
se lanzó a producir peliculas er·óticas. La censura que existe en 
televisión vuelve imposible su transmision. 

A partir del segundo semestre de 1991 CAblevisión ofrece una 
modalidad: Premium Channels, 5 canales más que el usuario puede 
recibir por medio de una suscripción y paga de una renta mensual 
extra al mes. Estos canales son: videomúsica (canal ~2), Golden 
cinema c:hoice -sección de pel iculas e;dcusivas que pasan de las 
19 hrs a las 23 hrs.-(canal 25), Fun TV lc:anal 27>, Horizons 
(canal 29> y Chica.ge :variedad: espectáculos, series, programas 
en vivo, etc. (canal 30) 

Junto con Cablevisión surgen dos empresas más: Tecnicable y 
Cablepeliculas. Esta última se dedica a distribuir, reproducir y 
grabar las peliculas que se transmiten por Cablevisión; entre 
otras funciones está el rentar películas estadounidenses a los 
sistemas de cable del pais, subtituladas en español, as! como 
peliculas para hoteles que emiten en circuito cerrado, según 
afirmaciones de Carola Garcia <Garcla, 1987: 35) 

Se constata, de esta manera, que ante el avance de las nuevas 
tecnologias de información, de donde deriva la proliferación de 
canales y la carencia de una producción fuer·te en el terreno del 
cine y de la televisión, Mé:nco se reduce a importar programas 
del eKterior y cadenas de televisión completas: ABC, CBS y NBC. 

A.l hablar de Cablevisión es indispensable mencionar algunas 
lineas sobre Galav1sión, su sistema de televisión por cable y 
satélite a nivel internacional. 

Ricardo Ocampo en el Seminario "La televisión en español, una 
perspectiva globalº celebrado en Berkeley, California, en julio 
de 1990 pro;Jorcionaba datos interesantes: 

El 26 de octubre de 1979 se inició Gala.visión como un sistema d2 
televisión por cable que tenia como principal objetivo llegar a 
la población hispanoparlante de Estados Unidos. Sus p1•imer·as 
transmisiones se hicieron en Arizona, Nuevo México, Colorado, 
Flor•ida y hoy dia cub1•e la mayor parte del territorio estadouni
dense. 

Actualmente, afirma el investigador, Gala.,,isión emprende una 
nueva cur:::ada al lanzarse a la compra y afiliación de emisor=s 
por aire en Estados Unidos. En dicho país ei<1sten tres cadenas de 
televisión en español: Galavisión, Telemundo y Univisión; ellas 
dependen en un 50 por ciento en su programación de Televisa .. 
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Galav1si.6n transmite en Esta.Clo:. Uniao~ a :-1·.:;.·,.rés Ce 62 empresas 
''afiliadas'' a la televisión por cable aue reciben la se~al vla 
satélite Galaxy l y por on<las electromagnéticas a tra·,¡és del 
canal 22 de Las Angeles, Cal., 

Ocampo señala que gracias al Satélite F'aname1'tcano <F·AS I> su 
se~al llega a paises del Ca1·ibe, Centro y Sudame1·ica desde el l 
de abril de 1990 y desde 5 de diciembre de 1988 emite, desde 
Londres y para toda Eut"opa. Entre sus ODJet1vos está el alcan::.a.r 
a 40 mi.llenes de españoles en toda la región europea, a través de 
acuerdos con las redes de cable de diversos paises, según En
rique Bustamente. Para llegar a dicho contieriente tomó el espacio 
del canal lú de Londres que desapareció, alquiló un transpondedor 
de Eutelsat 1, último segmento de una interconex.ion previa entre 
otros cuatro satélites: Morelos 1, lntelsat V, Space Net I, 
Gala:.:;y 111 y Panamsat l." <Dcampo, 13, 15 y 17 de Julio de 1990) 

El diagnóstico aquí trazado es indicativo de lo que sucede en 
gran parte de los sistemas de televisión por cable del pais y 
perfila, asimismo, lo que en unos años sucederá a nivel e:<ponen
cial, si los paises de Amé1'ica Latina no t1·azan desde ahora 
politicas de comunicación en materia de producción 
cinematográfica, televisiva y v1deo9ráfica. Es un hecho que en 
materia de nuevas tecnologias de infot'"mac1ón la demanda derivará 
de la linea audiovisual y que una escuela de producciOn competi
tiva a nivel internacional, no se forma en el corto plazo. 

De esta manera se concluye que la televisión poi"" cable en México 
está en manos de la iniciativa privada asi como del Estado y que 
su orientación es comercial. Por esta razón se ha desarrollado, 
pr•incipalmente, en zonas urbanas donde el usuario es capaz de 
pagar una suscripción y renta mensual, además de presentar un 
mercado atractivo para la publicidad. 

Aspectos legales. 

El Estado mantiene una estructura financiera y educativa favora
ble al proceso de acumulación del capital respaldando el avance 
de la televisión por cable desde t1 .. es puntos de vi.sta: 

1) Directamente, por medio de concesiones que se otorgan a los 
propietarios del sistema para operar y autorizándoles el cobro de 
tarifas altas. 

2) Indirectamente, proporcionándoles la int'raest1·uctura adecuada 
par·a su e~pansión. 

:::> Finalmente, con una reglamentación que esta siempre a favor de 
los propietarios del sistema de televisión pot• cable. 

Esta reglamentación se publicó en el Diario Df1c1al de la 
Federación el 18 de 2nero de 1979, 15 arios después de que se 
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1nstalO el or1m'=!r sistema de teiev1s1ón por ce.ole en Me:cico. Ccn 
esta demora se estaolec1eron libremente los 1nteweses de los 
part1culares, sólo despues, el Estado los legalizó .. 

El documento abarca 104 artículos aue c:omprenaen varios 
caoitulos: dispasic1ones 9enerales, concesiones, pe,.misos, 
1nstalac1ón, oper·ación, programación, 1nspecc1ón y vigilancia y 
sanciones. Despues se han em1t1do varios decretos que modifican 
normas técnicas únicamente .. 

Para los f1n~s de este estudio es imposible analizar detallada
mente el Rec;lamento de la Tele·,,ision poi- Cable .. Se citaran algu
nos de los art1culos m~s repr·esentativos de la linea que han 
asumido Jos concesionartos y el Estado ante el medio .. 

Se define a la televisión por cable como ''un servicio especial 
dest1nado a satisfacer las necesidades determinadas de interés 
general a di terencia del ser·vicio de radiodifusión cuyas emi
siones est~n destinadas a la recpeción directa por el público en 
9eneral". 

El Reglamento se sustenta en la Ley Federal de Radio y Televisión 
y en la Ley de Vías Generales de Comunicación .. Desde esta 
perspectiva Jos servicios se contemplan como propiedad del go
bierno y para su operación es necesario el principio de conce
siones y permisos que en este caso queda baja el control de la 
Secretaria de Comunicaciones y T1·anspurtes. Esta también se 
encarga estudiar, fiJa1·,aprobar y modificar las tarifas (art. 24> 

Además, la SCT autoriza Ja distril.Jución de canales e:<tranjeros en 
el país Ca1·t. 7J y la Secr•etaria de Gober•nacion se enca1•9a de 
analizar y vigilar· el contenido de la p1·ogramac1on Cart. 81) 
Desde este ángulo vale la pena subrayar la ausencia de funciones 
para la Secretarla de Eoucac1ón Pública. Esto es notable si se 
contempla, por eJemplo, lo que seRala el articulo 65: ~Los conce
sionarios están obligados a instala1· y l'eservat" dentr·o de su 
s1stema de televisión por• cable, para uso exclusivo del Gobierno 
Federal tt"es canales de televisión para lc.s fine3 que é:=>t.: 
señale". Esto quiere decir que si en 1991 Me;:ico cuenta. con 97 
t>isl~mas, el gobierno contaría con 291 estaciones de televisión 
por cable en todo el pa1s. 

Segün el artículo 27 el Gobierno Federal percibirá una 
pariticipación equivalente al 15 por ciento de los ingresos tari
fados que obten9an los concesionarios por establecer y explotar 
un sistema de televisión poi· cable. BaJo el regimen de 11iguel de 
Ja Madrid se consideró a dicha modalidad telt::-visiva como" de 
luJo" imponiéndosele un impuesto más del 20 poi• ciento, al igual 
que el caviar• y la champagne .. 

El ar·ticulo 35 resulta si9nificativo ya que intenta controlar la 
monopol 1::.ac:ion oel servicio, por esta r·azón, indica que con el 
obJeto de" ev1tar el acaparamiento de sociedades o de acciones de 
las mismas en pocos conces1ona1·1os o acc1on1stas de los servicios 
de lelevision poi· cable. la SCT estuoia.1·á cada caso {..... )pa1·a 
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que no se formen grupos de personas físicas o morales que de 
manera directa o indirecta controlen los serv1c1o:i de la 
telev1s16n por ..:able". F'or esta razón se piensa en otorgar de 
forma preferente las concesiones a las personas con domicilio en 
las re91ones que nabr·á de abar·cat· los serv1c1os (a~t. 36J. 

El articulo 70 detern1ina que las se~ales provenientes oe esta
c1ones nacionales deberán se1• dist1rouidas en forma integra, sin 
mutilaciones o co1·tes de ninguna naturale:a. 

Uno de los puntos más debatidos se refiere a la publicidad. En el 
año en que se emitió el reglamento <1979) se autorizó, para la 
programación generada localmente, la d1stribuc10n de publicidad 
comercial, según requisitos establecidos por la. ser. <a.rt. 83> t'o 
obstante, el 18 de agosto de 1980 se publicó en el Diario Oficial 
un decreto presidencial por el que se determinaba que los conce
sionarios no podrian insertar anuncios come,-ciales ni propaganda 
alguna la programación generdda localmente (art. 83 y 84) 
debido a que d1chc servicio alcanza ya su estabilidad 
económica". El 6 de abril de 1990 se publicó un nuevo decreto en 
el que se determinaba los siguientes considerandos: 

-P1·ime1·0: que el serv1c10 de televisión pot· cable ..• ha de cont1·1-
buir al 1ortalecimiento de la integración familiar y al mejor·ami
ento de las formas de conv1vienc1a humana. 

-Segundo: que e 1 servicio de te 1 ev is l ón por cab 1 e, para operar de 
1orma eficiente tanto técnica como administrativamente demanda 
nuevas tecnologias. 

-Tercero:que el sistema de televisión por cable es considerado 
como una alternativa adicional de los medios masivos de 
comunicación, los cuales resultan los más apropiados para dar a 
conocer los valores culturales y turísticos de la región, fomen
tando con ello la actividad económica de la misma. 

-Cuarto: que los sistemas de televisión por cable han dejado de 
tener una economia autosut1ciente, por lo que requieren de medios 
adicionales de ingresos, independientemente de las cuotas que 
reciben de sus suscriptores por la pestaciOn de servicios • 

-Quinto: que dentro del Plan t-lacional de Desarrollo (1989-1994) 
se considera prioritaria la modernización de la vida nacional y 
que uno de los medios para lograr este objetivo es el desarrollo 
de la televisión por cable C ..... } para difundir y promover, a 
través de sus canales locales, la act1v1dad económica, politica y 
cultural de las distintas regiones del país. 

Carlos Salinas de Gortari establece, asi, un marco para apoyar a 
los empesar1os del pais, en este caso,a los afiliados al sistema 
de televisión por cable. Se autoriza., una vez má:., la 1nse1•ción 
de anuncios publicitarios y propaganda de tipo comercial para los 
canales 9ene1·ados localmente, cuidando de que éstos no inte1·fier
an en la programación procedente de estaciones rad1odifusoras de 
televisión nacionales (al"L 84> Si se trata de programas ex-
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tranjeros tampoco deberá ex1st1r nin9ún tipo de publ1c1dad (art. 
86) 

De esta manera puden contemplarse los principales marcos que 
rigen el Reglamento de la Televisión por Cable en Mé:<ico. 

Como se ha señalado, la maYoria de las disposiciones incluyen 
articules que se refieren a normas técnicas o trámites que deben 
realizarse, administrativamente, frente a la SCT. Es notable la 
ausencia de articules que hagan mayor hincapié a los aspectos 
culturales y educativos que podria ofrecer de dicha televisión, 
aprovechándose, sobre todo, la facilidad de localizar a! tipo de 
usuario por medio de un cable y satisfacer de forma mas precisa 
sus demandas. 

El factor que más sobresalta al analizar el tema es la 
proliferación ,indiscriminada, de programas de dudosa calidad que 
provienen de los Estados Unidos. Se vuelve necesario: a> imponer 
un limite a la di fusión de programas e:.<tranjeros sobre los na
cionales; b) establecer• normas para que los programas prove
nientes del e:<terior realmente representen una pluralidad en la 
ofe,..ta y no un monopolio estadounidense como ha sido el caso 
hasta ahora; :;) reglamentar, en defensa de la lengua y de la 
cultura, la difusión de programas extranjeros que no son dobla
dos o subtitulados al español; a este respecto se ha notado 
gran indiferencia hasta ahora; 4) pet•filar con mayor 
determinación las funciones que deben desarrollar los canales que 
corresponden al gobierno por sistema 9enerado. 

Finalmente, y según las mismas carácteristicas técnicas que 
ofrece el cable, hay que señalar un punto más .. Si gran parte de 
los sistemas posee una capacidad promedio de 30 a 40 canales de 
televisión, valdt•ia la pena establecer nor•mas que equ1libr·a1·an la 
difusión de programas regionales, nacionales y e~<tranjeros. Es 
decir, que se pudier•an obtener programas de tele·,¡isión o cine, de 
calidad, y de carácter educativo, provenientes de los diferentes 
estados de México y de paises como: Canadá, l~9later1·a, Francia, 
España, Alemania e Italia as! como de ciertos paises sudamerica
nos que han destacado en la producción audiovisual: Colombia., 
Venezuela, Perú, Brasil, Argentina, Chile y Cuba .. 

Este panorama cobra impotancia al celebrarsP. mUltiples acuerdos 
de intercambio económico y cultural con dichos paises y resulta 
de· alto riesgo ante la firma del TLC con Estados Unidos, ya que 
no seria remota la posibilidad de monopolizar aún más el audio
visual reduciéndose a dos opciones: Televisa a nivel nacional y a 
Estados Unidos a nivel internacional .. 

En efecto, es necesario no olvidar que para explotar las poten
cialidades que ofrece el cable deben contemplarse las "lógicas", 
es decir, la lógica económica, politica y cultural inherente a 
una real democratización del medios. 
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EL VIDEOCASETE. 

Antecedentes. 

En sus inicios <1925>, la proyecciOn de imágenes por medio de la 
televisión era débil y obscur-a, a pesar de que se utilizaban 
grandes cantidades de luz. A raiz de este problema una serie de 
cientif1cos, entre los que se contaba a R.V.L. Hartley y H .. E. 
lves comenzaron a experimentar con varias técnicas la manera de 
lograr la proyeccion de una imagen más fuerte y brillante en la 
pantalla. Dentro de este contexto surgieran el videotape y el 
videodisco .. 

En 1927 Boris Rtchouloff, en Gran Bretaña, propuso un sistema de 
grabación a través de cinta magnética que resultó demasiado 
rudimentario desapareciendo al poco tiempo. Sólo años mas tarde 
volverla a aparecer pe1'feccionado. 

La Segunda Guerra Mundial contribuyó al avance de la técnica de 
grabaciones en cintas magnéticas. Aunque en esos años se trataba 
de reproducir sólo sonido, más tarde se verla que basándose en 
los mismos principios, el sistema de grabación en cinta magnética 
mejoraria considerablemente en la reproduccion de imágenes. En 
1951 se dió el primer resultado: la grabadora presentada por Bing 
Crosby. 

En 1956, AHPEX de Estados Unidos introdujo el primer magnetosco
pio grabador y reproductor de imágenes. Su formato era de dos 
pulgadas, pero la tecnología aún rudimentaria y el alto costo de 
producción serian elementos que llevarian a restringir su uso al 
campo p1-ofesional, principalmente al de la televisión. 

En 1966 las trasnacionales Japonesas se lanzaron a la fabricación 
de la videograbadora. Sony comercializó su primer magnetoscopio 
en blanco y negro de 1/2 pulgada siguiéndole Hatsushita, Hitachi 
y Sanyo. En 1967 Sony llegó al mercado estadounidense con una 
innovación: introduJo su primera videograbadora portátil blanco y 
negro y con ella una cámara portátil. Estos hechos demostraban 
hasta qué grado se iba a simplificar la técnica y el uso de los 
aparatos. Por esta ·razón, además de los baJOS costos que se 
habían alcanzado y la saturación del mercado inicial, las v1deo
grabador•as, en esos años , comenzaron a encontrar un campo más 
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ampl10 en las escuelas, estac1ones de cablevisión, negocios y 
hospitales. En 1969 Sony lanzó la v1deocasetel'·a Umatic de color 
con un formato de 3/4 de pulgada. 

Como se observa en lineas anteriores, la pionera en el campo de 
las innovaciones era Sony y el mayor nUmero de avances en cuanto 
a simplificación del manejó y bajos costos de fabr1caciOn de 
video9rabadoras se debla a el la. 

En 1981 sólo Philips se habia lanzado a la fabricación de dichos 
aparatos frente a los nipones. En 1972 la empresa holandesa dió a 
conocer la primera videograbadora de color: V.C.R. con un formato 
de 1/2 pulgada. Además de la Philips hubo otros intentos de parte 
de la CBS y AVCO, pero fracasaron debido, en gran parte, a una 
tecnologia insuficientemente desarrollada y por el costo tan alto 
de los videocasetes: 35 US dólares un videocaset v1r9en de bO 
minutos. (Benisger, 1981: 11> 

Aunque la v1deograbación alcanzó antes de 1976 mercados cada vez 
mayores, no habla comercializado todavia a nivel masivo sus 
productos. En 1976 Sony introdujo el estandard Betamax con capa
cidad de grabación de una hora. Motorola, Quasar y JVC lanzaron, 
meses después otro sistema: el VHS (Video High System> con capa
cidad de 9rabación de dos horas, volviéndose de esta manera 
obsoleto el modelo lanzado por Sony. A partir de este momento, 
Betamax y VHS, que en términos más directos querlan decir Sony y 
Matsushita iniciaron una lucha sacando sistemas cada vez. más 
innovadores; politica encaminada a ganar nuevos mercados. Hasta 
1977 las dos corporaciones niponas se lanzaron al mercado masivo 
(el estándard competitivo, el de Phillips, lo haria en 1980>. Sin 
embargo las v1deograbadoras se comercializarian hasta mediados de 
1978. Se9ún pasaba el tiempo, se iria aumentando la capacidad de 
grabación de los aparatos asi como sus funciones y formatos; uno 
de los últimos ha sido el de 8 mm. 

No hay que pensar que la competencia entre las diferentes firmas 
-en el campo de la reproducción de cinta magnética- se limitó a 
los estándares mencionados: Betamax, VHS y VCR de f'hillips; hubo 
mucho más, pet"'O sobrevivieron los más fuertes. 

bA industria Q.fil.. ~ 

cuando el video llegó al consumo masivo su primer uso consistió 
en 9rabar sus programas favoritos de televisión; curiosamente, la 
industria c1nemato9ráfica entró a este mercado años después, es 
decir, sólo cuando exist10 un número considerable de propietarios 
de videograbadoras. Hollywood decidió vender los derechos de 
autor de los filmes, únicamente, cuando estuvo probada la renta
bilidad del negocio. Es decir, cuando el número de videograbado
ras en los telehagares estadounidenses representó una ganancia 
potencial .. Se llegó a calculat~, acertadamente, las gananc:1as que 
se podrian sumar a sus ingresos por la venta de derechos de autor 
de peliculas archivadas en el fondo de un sótano y que ya no 
tenias mayores formas de explotación, a no ser los esporádicos 



festivales de cine. 

El lanzamiento del video quedó, asimismo, relacionado con la 
saturación del mercado de la televisitm en los países 
industrializados. Este principio explica, hasta cie~to punto, las 
normas que imperan en la industria para lanzar una mercancia al 
consumo masivo. Sin embargo el origen de un mercado y su 
aceptacion no sólo depende de una lógica económica. Existen 
imperativos culturales y sociales que son determinantes. De estos 
factores se habla en menor medida, ya que su detección se realiza 
en plazos muchísimo más largos, mientras que la economia parece 
tener una e>:pelicaciones y resultados inmediatos. Por ahora se 
concluye que en el origen de la industria del video se encuentran 
dos tipos de empresas: los fabr~icantes de videograbadoras, video
casetes y videocámaras y la industria cultural, es decir, las 
compañías cinematográficas y televisivas que venden sus derechos 
de autor a las casas reproductoras. 

Los verdaderos parámetros de explotación del video se han ido 
estableciendo a lo largo de la década de los ochenta. Las 
tecnologias de información al ser, precisamente, tan nuevas 
establecen márgenes de desarrollo que a veces resulta dificil 
predecir, si se considera la apertura de mercados y la 
desregulación que norma actualmente. 

Desde hace años se observó, por eJemplo, que las peliculas que 
circularian en videocasetes no sólo serian las clásicas o las más 
recientes. Frecuentemente, filmes no estrenados aún en salas 
cinematográficas, se verian primero en video, debido a la 
piratería. O sea que esta industria, al igual que la del software 
en intormática, con t6, desde sus inicios, con una industira 
paralela tan poderosa, y en ocasiones mas, que la legal. Se 
comprendió, además, que dicha tenc:ologia no sólo era un apéndice 
de la televisión, sino un medio autónomo. Antes de abordar esta 
posibilidad es conveniente referirse a la viabilidad económica 
que mayor impulso le dió como industria: los videoclubes. 

En un principio la compra de películas de video fue incosteable 
para la mayoria de los propietarios de una videograbadora al 
fluctuar sus precios entre 50 y 70 US dólares. Al mismo tiempo, 
se llegó a observar que después de ver un filme comercial dos o 
tres veces, acababa archivado en un estante y rara vez se volvía 
a proyectar en pantalla casera. Las peliculas de colección 
corrian con mejor suerte pues las compraban conocedores del cine 
de calidad con el objeto de verlas periódicamente, pero desafor
tunadamente no eran las más sol ic:i tadas en el mercado. Con el 
videoclub el socio podría ver peliculas por una módica suma por 
concepto de suscripción y t•enta de pelicula por dia. La 
proliferación de casas que rentan videos astimu16 aún más la 
compra de video9rabadoras en los teleho9ares. Hoy dia se puede 
decir que, en ciertos paises, es casi pa1•alela la existencia de 
videograbadoras y televisores. La integración ha llegada a tal 
punto que los últiai.os modelos incluyen, en un mismo aparato, 
televisor y videograbadora. 
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La calidad de los programas informativos y de en'treteniml.ento 
varia según los paises. Desde este ángulo se encuentra una 
división notoria entre los paises centrales y periféricos .. Por lo 
general los programas suelen ser meJores -es decir, de cal.idad
en el Norte que en el Sur. Esta tendencia marcar~á usos y sentidos 
sociales diversos de la tecnología del video.. En efecto para 
América Latina, Asia y Afriéa dicha innovación resulta ser una 
opción más interesante que los escasos canales televisivos que 
ofrece el monopolio de la televisión privada o pública .. 

El video en dichos paises ha mostrado un desarrollo explosivo, 
dirección que no deja de ser sorprendente ya que se pensó, en un 
principio, que esta industt~ia se desarrol laria, esencialmente, en 
los paises altamente industrializados. ; 

lnter•edia, revista inglesa de análisis de la c.omunicaci6n, da a 
conocer cifras reveladoras. Señala que las videograbadoras han 
crecido en forma sorprendente en Africa, Asia y América Latina .. 
Al menos dos paises árabes: Arabia Saudita y Kuwait tienen en un 
85 por ciento de los teleho9ares una videograbadora. Tal incre
mento obedece a una causa: su pésima oferta televisiva y 
cinematográfu:a. Existen pocos programas dirigidos a las 
minarlas; programas que se hagan en sus lenguas y traten proble
mas de sus comunidades. (Boyd, march-may 1990 ;34-35> 

Los videocasetes han sido, también, un canal de difusión para la 
pornografía y la denuncia politica. En las áreas donde existen 
restricciones: control de programas informativos y de entreteni
miento, dicho medio ha tenido un mayor impacto que en donde se da 
una pluralidad informativa. 

Un elemento que ha influido, también, ha sido la baja constante 
de sus precios. Por ejemplo, una videograbadora en 1980 e.estaba 
400 LIS dólares y en 1991 su prec.io fluctúa en los 200 US dólares .. 

b.ª- industria del videocasete fil! México. 

La industria del videocasete debe contemplat~se desde una per
spectiva que incluye cuatro puntos: a> el video comercial afilia
do a Televisa; b) el video comercial no afiliado a Televisa; c> 
el video denominado independiente que se caracteriza por sus 
producciones artisticas (arte en video) y politicas y, final
mente, d) el video vinculado a factores educativos donde la 
cap·acitación de los trabajadores encuentra una vertiente más o, 
bien, donde se surten las bibliotecas de escuelas y universidades 
del pais. En este capitulo se hará referencia a los tres primeros 
incisos, dejando un espacio para el cuarto en el próximo 
capitulo, dedicado a la educ.aciOn. 

Para comprender el rol que desempeña Televisa en la citada indus
tria hace falta establecer, primero, ciertos antecedentes que 
forman ya parte de la historia del video en México .. 

Enriqi..:e Sánchez Ruiz. señala que la estación XEFB-TV de Monterrey, 
N.L., afiliada a Telesistema Me~icano fue la primera en adquirir 
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una máquina de videotape en México. De esta mc..neroi et pt"imer 
pro91•.?oma 9rabado se di fund io el 3 de abr .. i l ,je 195=1; i=n mar=o de 
ese mi:;mo año, Teles1stema 11e~dcano compró siete grabadot•as de 
video tape para la produccion de pro9ramas grabados. csanchez 
Ruiz, Jul10-a9osto de 1991 :30>. Este dato es útul para conocer 
el año en que se introduce dicha tencologia al pais. 

Como se ha señalado ya, el video se comerciali::ó a nivel masivo· 
al inic1a.r:.e la década de los ochenta. Su penetración fue lenta 
debido a dos factores: la crisis económica traducida en 
constantes devaluaciones del peso frente al dólar y una política 
estricta en materia de impor·tac1ones en el pais. 

~ pit"atería. 

Estas premisas explican por qué las principales vias de acceso 
la industria del video fueron el mercado negro tde videograbado
ras) y la piratería lde videocasetes) .. Quien en esos años quería 
tener una videograbadora o videos grabados se veía obli9ado a 
comprar videobragadoras y videocasetes en el extranjero o recur
rir al mercado ilegal, que en todo caso era el mas accesible, 
siendo el pr1mero e~:cesivamente costoso para la población en 
genera l. 

Va desde esos años empe=aban a exhibirse en los "mercados sobre 
ruedas" titules de éxitos cinematográficos; Tepito y la Lagunil
la, en la ciudad de México contaban con una oferta relativamente 
novedosa y varia.da. sin olvidar centros muy importantes la 
frontera Norte y Sur, Puebla, Veracruz, Guerrero y Oaxaca .. 

La piratería se ejerce a dos niveles: a> personal, copiando 
programas de televisión o cine en salas salas de proyección y b> 
industrial, es decir, pequeños grupos organizados a través de 
redes nacionale;; e internacionales que disponen de un master de 
la película y varias videograbadoras para obtener múltiples 
copias. 

Al iniciarse la década de los ochenta se contaban ciertas zonas 
estratégicas pa1·a ejer•cer la piratería: lnglater·ra, Holanda, 
Italia, Estados Unidos, algunas regiones del Medio Oriente y SE 
Asiático .. Unas de las más rentables estaban en Singapur, "alimen
tadas por circuitos aue transitan por Taiwán, Filipinas, Tailan
dia e Indonesia", señalaba una nota de Excélsior en 1981. 
CExcelsior, 15 de octubr·e de 81>. 

En realidad es dificil trazar cualquier ruta de la. pirateria. En 
los pt·imeros años de los ochentas, que fueron los más intensos, 
se conocieron ciertos centros estretégicos; Londres y Amsterdam 
operaban como punto de partida. La razon es lógica: la mayoria de 
las copias ilegales se originaban en dichos lugares al ofrecer 
un 9ran rep~rtorio filmico, un 91~an número de cas.:..s duplicadoras 
de videocasetes y leyes sobre derecho de autor que, en esos 
años, no eran tan estrictas. 

En el caso de Mé~dco se observaba una variante más que ofrecia. 



dos posibilidades; a) ir a Los Angeles, San Francisco o r~ueva 

Vork, c1udade:. donde el espectáculo cob1·a una especial importan
cia por su variedad y su actualidad a fin de copiar peliculas, 
programas de tele ... ·ision o espectáculos de la televisión por 
cable, o bien, b) copiar pro9ramas de la televisión por cable o 
via satélite en cualquier ciudad fronte1·iza no1•te o desde la 
ciudad de He>:1co via CableviSien. úe aqu1 se obtenia una copia de 
muy buena calidad para sacar numerosas videos que se distribuían 
en México o se enviaban al resto de Amé1•ica Latina. Como c.entros 
piratas de importancia estaban, también, Panamá, Venezuela, 
Colombia y Brasil. 

Dentro de esta interminable cadena deben mencionarse otros 
factores, ya que la pi.ratería se alimenta de una larga cadena de 
enlaces: los que piratean directamente el material de los estu
dios cinematográficos, las imprentas que reproducen la publicidad 
e, incluso, imprimen catálogos, quienes dist1•ibuyen o, y final
mente, venden en las calles o en los mismos videoclubes. Es un 
hecho que junto a un catálogo legal ::;e esconde, bajo la vitrina 
de un videoclub, el de titulas ilegales. En México se cuentan 
cinco grandes reproductoras ilegales de video. 

Asi, por cada copia grabada ilegalmente se observaba que las 
si9uientes personas y corporaciones dejaban de percibir ingresos: 
a)derechos de autor; b?persona que graba legitimamente el video
caaset; c)los distribuidores; d> cadenas de televisión; e) servi
cios pagados de televisión; f)compañias de televisión por cable y 
9) salas de cine. 

El formato ha quedado estrechamente vinculado a la pirateria. No 
deja llamar la atención que en Mé~tic:o el 80 poi· ciento de los 
telehogares tiene Sony-Betamax y que sólo un 20 pee· ciento 
posee VHS. Esta relación era más drástica al a1•rancar el uso 
masivo del video: de un 90% a un 10% o aún menos. Cabe hacer 
notar que en Estados Unidos y Europa esta relacion se da a la 
inversa: un 90 por ciento para VHS y sólo un 10 por ciento para 
los otros formatos. La ra=ón es la siguinte; Sony sabia desde 
hace años que su formato Betamax tenderla a desaparecer , pues el 
VHS lo superaba en puntos importantes (más duración, mejor imagen 
y menos riesgo de perjudicar las cabezas de lectura) .. Desde este 
ángulo, el mercado negro resultó una via ideal de desahogo para 
productos que de entrada eran obsoletos y Mé>:ico resultó ser uno 
de los principales canales de deshecho. 

El origen del video comercial: Televisa. 

Ante la ignorancia del gobierno sobre las reales dimensiones que 
podria tomar .. el desarrollo del video en México, lo contempló con 
cierto descuido. 

De esta politica, más Pelac1onada con el desdén que con la 
"apertura" de un mercado, derivó la proliferac.16n de centros 
ile9ales de distribución de peliculas y el arranque de pequeñas 
casas independientes que rentaban videocasetes. 
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local Dentro del conte>:to económico de los ochentas, tener un 
destinado a un videoclub se tornó, para la clase media, en un 
canal más para equilibrar sus inearesos. A este re~pecto no habia 
una legislación aún y Televisa ~ontemplaba. mar91Ílalmente, los 
frutos que podria rendir este nuevo renglon del audiovisual. 

Patricia Vega señala que los primeros videoclubes se anunciaron 
en la ciudad de México como "Asociación C1v1l". Esto implicaba su 
re9istro en Hacienda, su paga como causantes menores y el pago de 
una cuota fijada por las sociedades auto1·ales del 5 por ciento de 
sus ingresos (Vega, 1 de octubre de 1985). 

Antes de 1985 habla, apro:dmadamente 7 mil videoclubes indepen
di.entes en todo el pais; algunos ya hablan conforma.do la 
Asociación Nacional de Videoclubes <ANVlC). F'or otro lado esta
ban los vendedores ambulantes, que no alquilaban su material sino 
que lo vendian a precios notablemente reducidos (hasta en un 50 
por ciento menos que en el mercado legal. 

1985 fue un año estratégico para el negocio del video. Televisa 
registró en mayo una filial: Videovisa y, en ese mismo mes, por 
demanda de la Mot1on Pictures Export Asociation y la misma 
empresa mexicana de televisión se ejerció presión para que se 
establecieran medidas legales. De esta manera, la Secretaria de 
Gobernación emitió un acuerdo por el que se protegieron los 
derechos de autor y de producción en video. La medida legal tuvo 
su importancia pues sólo a partir de este momento se hizo evi
dente la rentabili.dad de un negocio e interés de Televísa por 
entrar en él. No hay que olvidar que cuando surge una innovación 
tecnológica, existe una tendencia en el mercado; se deja que las 
pequeñas compañías exploten los prime1~os pasos, que abran la 
brecha y, sólo cuando queda probada la rentabilidad que puede 
ofrecer la nueva tecnología entran los grandes grupos. Entonces, 
las compañías que iniciaron la lucha tienen dos posibilidades: 
fusionarse a los grandes o bien enfrentarse a ellos. 

Al iniciarse el registro de videoclubes se notó una cierta 
concentración en dos ramas: a) Videovisa con 112 videclubes 
-denominados videocines- y que, posteriormente, se llamaron 
videocentros y, b) videohogar, con 150 videoclubes. CVega, 23 de 
mayo 85> 

En poco tiempo Videovisa fue diversificando su participación en 
la naciente industria del video. En el siguiente cuadro se pue
den j observar las compañias de la empt•esa que operan en dicho 
ramo y algunas de sus funciones: 
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CUADRO No .• lj 

COMPAÑlAS DE VIDEO DE TELEVISA. 

Compañia 

Videovisa 

Videocentro 

Central de Video 

Galavideo 

FunciOn .. 

Reproduce en México peli
culas .. 
Compra derechos de autor 
a empresas me~1canas y 
ewtranjeras. 

Otorga las franquicias pat"a 
los establecimientos que 
tratan directamente con el 
gran público .. 

Duplica y produce el mate
rial adquirido pot' Videovi
sa. Su cede se encuentra en 
Mexicali, BCN .. 

Ofrece al público a través 
de Videocentros y algunos 
almacenes: videograbadoras, 
regresadoras de videoca
setes y otros productos de 
la marca Viditron .. 

Fuente: Expansión, 29 de abril de 1987: 49 

Según datos y entrevistas que presenta la revista E:ipansi.ón .. 
Videovisa, al comprar los derechos sobre las pellculas, paga 
regalías sobre cada casete vendido. Central de Video reproduce 
-aproximadamente- de 1 200 a 1 500 copias, (una pelicula de dos 
horas se reproduce en 2 minutos) dependiendo del titulo, mismas 
que se venden a Videocentro para que esta compañia las distri
buya, a su vez, en sus negocios concesionados. 

Habria que especificar que Televisa cuenta con diversos centros 
de distribución de material video: 

112 



CUADRO No.s,. 

REDES DE DISTRIBUCION DE VIDEO DE TELEVISA 

Videocentro. 

Videovisi6n .. 

Videosistemas .. 

Macrovideocentros. 

Videoclub que renta videoca
setes de reciente estr.eno 
cinematograf ica.Se rentan 
videojuegos SEGA y se venden 
en videocasetes titulas fíl
micos de colección. 

Videoclub que renta en zonas 
populares videocasetes de pe
liculas, antes explotados en 
Videocentro, a precios bajos. 

Denominación de Videocentro 
en tiendas departamentales y 
de autoservicio. 

Tiendas de ventas y renta de 
videos. Son grandes almacenes 
donde el objetivo es ofrecer 
hasta diez copias de un mismo 
video, autoservicio, catálo90 
computarizado, videos vir--
9enes y videojuegos SEGA. 

Respecto al contenido, hace falta señalar que en un príncipe los 
programas estadounidenses cubrian la casi totalidad de los 
titulas existentes; hoy dia un 75 por ciento del material es cine 
extranjero, sobresaliente el predominio de peliculas estadouni
denses, sin embargo se encuentran peliculas inglesas, francesas, 
espa~olas e italidanas. Cabe subrayar· la ausencia de peliculas 
latinoamericanas. 
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Los géneros se han clasificado en: suspenso, comedia, drama e 
infantiles. Los videos de Televisa se han caracterizado, hasta le 
fecha, por no e>~plotar el género pornográfico. 

Los titules cinematográficos en video en México pertenecen en 
casi un 50 por ciento a Videovisa y los videoclubes de Televisa 
cuentan con un 50 por ciento.de los suscriptores de todo el pais. 
Videocentro afirma estar presente, a nivel nacional, en todas 
aquellas poblaciones de más de 75 000 habitantes. 

Televisa cuenta, además, con recursos económicos para llevar a 
cabo campañas de publicidad donde se promueven, a través de 
sorteos premios para sus suscriptores; por prensa y televisión se 
anuncian los titules más recientes de la semana y el mismo video
casete rentado se vuelve un canal de promoción de sus temas, ya 
que antes de iniciarse el filme se anuncian en spots, en unos 
cuantos segundos, de tres a cinco cortes de otras peliculas que 
se rentan en dichos centros. 

Actualmente se cuentan en México 35 casas productoras y reproduc
toras de video de las cuales 20 pertenecen a la Asociación 
Nacional de Productores y Reproductores de Videogramas 
(ANF"ROVAC). En todo el pais existen más de cinco m1l videoclubs 
(de Televisa y autónomos) y miles de titulos en videocasetes que 
derivan, esencialmente, de Hollywood. Se calcula que mensualmente 
aparecen unos 150 nuevos y el número, apro~imado de videograba
doras, podría llegar a 5 millones. 

Entre los videoclubes que operan de forma autónoma a Televisa se 
encuentran: •••• la programación es muy parecida, pero hay titulas 
porno9ráf icos, también. 

SJ.. video independiente. 

Entre ellos habria que mencionar al grupo Zafra que surgió en 
1978 como una distribuidora de cine independiente. Empezó con 
tres pelit:ulas y tenia como obJetivo dar a conocer este tipo de 
cine , ya que no existían otros canales para hacerlo. Al frente 
habla tres personas: Jorge Sánchez, José Rodríguez y Laura Ruiz. 
Hás tarde este grupo vió la posibilidad de formar un videoclub y 
difundir cine de calidad .. fue asi como surQió el proyecto Zafra.
Video. 

En Zafra operan dos distr•ibuidoras de cine: Macando y Latina .. 
Esta última es la distr1bu1dora lnternac1onal de peliculas mexi
canas y latioamericanas, Zafra-Video solicita, además, material a 
otras distribuidoras .. Esta compañia se caracterizo, en un princi
pio, por ser la 11 opción" del video de calidad en México al 
ofrecer películas de colección de México, América Latina 
(incluida Cuba) y Europa Oriental. Con el tiempo se incrementó la 
demanda de sus servicios en provincia, donde el espectro 
cinematográficos y televisivo en m.\s reducido aún que en las 
capitales de algunos estados importantes. 
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duc.1da 

El video propia.mente 1ndepend1ente, es decir, aquel Que tiene 
entre sus f1nes crear una conc1enc:1a poi i tica y soc.:1al en el 
espectador ha florecido en Mé>'1c.o. Et principal problema de este 
tipo de videos ha sido la fa.ta de canales de dtstr1buc1on, de tal 
suer"te que son pocos los k1 lómet1·os Que recorren tuera del lugar 
de or19en de la producc16n. Hasta 1990 la únlCd pos1blidad de 
conocerlos fue la Primera Bienal de Video. Su antece:!d~nte fue una 
Primera Muestra de V1deof1lme ort:,tanizadó por h'i!ofael Cor\..1d1 
Francis García en octubre de 1986. 

La Primera &ienal fue un el.t'ento or9an1::ado por el ConseJo Nacion
al para la Cultura y las Artes, Soc1c:ultur y TV-UNHl1. Después. de 
la con11ocator1a se pre5entaron, aproximadamente, 300 videos de 
los cu.ale$. se seleccionaron 10(1 que fuaron e::h1b1dos. duri:inte los 
atas de la B1ena.l tdel 4 al 10 de sept1embt•e de 199úJ. Se abo,.da
ron los temas mas diversos; video para telev1sicn, video arte, 
video 1ndigana, v1deo y fotoi;..rafla, v1dec.cl1p, video conte;::.ta.tar
Jo.. etc. El e...,ento se habla proqram.a.do, en un p1·incJp10, en la5 
videos.alas TJ<1cu1lo y Ed1son de la C1neteca t>la.c1onal. Finalmente 
se tuvo que de;;..arrol lar en la U~olHM, .:o. Co3.usa d<:! una supu&sta 
censura -que nunca fwe ab1e1·tamente declar·ada.- y que tenia como 
pr1nc1pal movi l la e~.h1b1c10n del ·o11deo de Carlos Mendo:a: 
"Crónica ae un iraude"~ 

01cha producc:tón cumplió en 1991 tres años de sol1c1tud ante el 
Rey1stro Público C1nemat:o9dt.fico. El mlsmo Hendo::a afirma que el 
111aeo ha sido v1sto por 2 m1 L lones de personas dentro y fuet"a del 
pa.ls y que se cuentan dos mil c.op1as em1t1das de manera 1ndepen-
d1ente y sin comerciarse po1Aque "hay u.na enorme demanda por 
información sobre asuntos sociales que no aparecen en la 
telev1s1ón y hay una real necesidad oe acceder a otro punto de 
vista ine>:1stente en los med1os"- asevera él mismo. Se habla, por 
eJemplo, de ta e:<1stenc1a de una ve1•s10n ae "CrónlCd de un fraude" tt•a 

al purepecha. (Malvtdo, U Jornada, 12 de ,¡unto d~ 1991) 

Gran parte de Los trabaJas de la fHi::!nal fueron de excelente 
cal1da.d y obra de lo~ llamacios 9rupos independientes del video. 
Entre los mas sobresalientes estiln: Rafael Corl:1di 1 Osear• 
Menénde::~ Maria V1ctor1a Llamas. Antonio Noyola y Rata.el Rebol
lar, Jaime H. Hermos1llo. Franc:1s Garcia, Sara.h M1nte1• y Anarea 
dt Castro. 

La P1·1mera B1enal de Video estableció pautas: se .;.brte;orcn dus 
vid.::;.osa.las: la Sal.a. Pala Wetss en TV-UTJAH y la Sala de la Nueva 
Creacion en el Ccntt•o de la c:1udi11d de Né;~1cc, misma que depende 
d~ 5oc:1cuth.w y del ConseJo t~ac1onal p.;ira la Cultura y las Art:es .. 
a.de111.!ls, se retomó un documento ciu~ de=-de ha.::e esos a1los plc.nteeib.a 
la r,eces1dad de abrir una videoteca nac1cnal .. proyecta que 
1ntc10 con la obra legada por Pala l!.leiss. 

Del grupo 1ndeoend1er1t.e "f..eeles'' creado cor Fretnc.1s úa,.cló Jo 
e~resa.dos del Centro Un1 .. é-1"Stla.rio de E.stua1os C1eí•rnatvc,;1•c:1t1c:os 
tCUEC) se formo la asoc:1ac1on independten'l:e 6 Je Julio CU!'ª 
f1nal1dad es produc1r videos car• temas políticos. y- soc:1,;,,les. En 
l9q1 se cantaban ya 10 prcduc:c1ones~ 
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nsa y 

Aspee.tos legales. 

Mé:dco fue uno de Jos primeros paises en legislar e;, materia de. 
video. Hay una doble e~pl1cacion a esta pollt1ca que rompia 
lii traa1ciOn rne:ncana: legislar y reglamentar cuando la

0

s t•e9la.s 
del mercado esta.n establecidas a fin de confirmar con do.:::um~ntos 

lc.s interese~ de grandes. emp:·esas. En efecto., dos presiones 
lograron acelt.!rar la elaborac:1on d6= medidas leglales: Hollywood, 
por el lado 1nternac1onal, y Televisa por el lado nacional. 

El 14 de may'o de 1985, la Secretaria de Gobo=rnac10n dió a conocer 
su poli ti ca en el Diario OT1cial, señalando que a partil" ae esta 
fecha se proh1bia el coµiado de v1decs sin rec.aba1• la. 
autorización previa n1 pagar• los derechos de autor correspon
dientes. Para que un video sea legal se requiere, entonces: lJ un 
registro en la Federac:ion Me;.:icana de Sociedades Hutor·ale-s: 2> 
registro en Ja Direcc1on del Re91sti·o C1nematogr.:lif1co de Radia, 
Telens1ón y Cinematografia (RfC) y :;J p.:..qo de derecho industrial 
tcopyrightl. 

La Asociacion Nacional de Productores y Reproductores de Video
gramas se creó a finales de 1985 a fin de ataca1· la pirate.r·la. 
Esa a nivel nac1onal y la Hotion Pictures a nivel internacional 
se han unido p.:.ra combatirla. E:.:1ste, desde luego, apoyo del 
gobierne. me-<icano. 

A pesar· de no conta1• en Me:;ico con una ley especifica contra la 
pirateria del video, hay med1das concretas que se aplican 
quienes la practican. Entre las más importantes se podr"ian 
mencionar: detención ( si ha:, falsificación del sello de RTC 
puede ser hasta por doce oñosJ, clausura del negocio y multa 
hasta por d1ez mil veces el salario mlnimo en el D.F. 

El 9 de maro:c se creó el Com1 té tJac:ional contra la Pirater·ia .. Los 
v1deocasetes confiscados se han entregado al gobierno, quien los 
borra y u ti l i :::a para fin es educa ti ...,cs, segün s~ ha comun1cadc por la pre 

la tele...,·1sión .. <Tele...,isa mayo de 1988) 
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EL VIDEOJUEGO. 

Antecedentes. 

Nolan Bushnell empezó a fabricar en la Universidad de Salt Lake 
City, California, lo que más tarde seria el primer juego de 
video. En 1970, durante las horas de descanso en las enormes 
computadoras de la Facultad jugaba a simular batallas espaciales. 
Por medio de programas caseros y dibujando punto y rayas en la 
pantalla de dicha computadora llegó a representar una batalla 
extraterrestre: Co•puter Space creándose así el primer videJuego. 

Bushnell compró la compañia Atari con 50 000 dolares. Emepzó tra
bajndo su proyecto con sólo cinco empleados,en noviembre de 1972 
fabricó su segunda máquina: una pelota (un punto) que rebotaba 
sobre una raqueta <raya>. Fue asi como se creó el segundo juego 
de video Pong .. Su venta se hizo en bares y casas de Juego 
registrándose un número se ventas e~traordinarias .. En 1975 Atari 
fabricó y vendió la versión doméstica de ona encontrando en los 
hogares uno de los terrenos más fue1~tes de ~:cpansión.. Realmente 
quien lanzó esta idea fue Ralph Baer, ingeniero m1litr de la 
Magnavox .. La novedad consistia en una consola de juegos unida al 
televisor.. Simplemente hay que considerar que de 1975 a 1978 
Atari llegó a vender 13 millones de ping-pongs para televisores 
domésticos en el mundo. <Lacan, J.F .. y B .. Bris , 26 de junio de 
1983) 

Al mismo tiempo, esta nueva tecnologia fue desplanzando viejos 
juegos de salón: el billar electrónico asi coino otros juegos 
mecánicos: ruletas, futbol, etc. 

En 1977 la Warner Communications compró Atari a Nolan Bushnell en 
34 millones de dólares y lanzó la consola VCS <video computer 
system>:cartucho que se introduce en un lector magnético que 
permite camb1a.r el juEtgO a voluntad.Este dispositivo colocado en 
un televisor podia pt•oyectar cualquier videojuego. En esos años, 
la versión de mayor éxito casero fue $pace Invaáer:.S. Entra1·on al 
mercado Sears, Fairchi ld y RCA .. 

En 1979 el mercado alc:an=ó 130 millones de dóla1·es; :.oo millones 
en 1980 y 1 billón en 1981 y 2 billones en 198=. Nunca se habla 
observado en los Estados Unidos un crecimiento tan acelerado de 
un mercado y en un ritmo de tiempo tan reducido. En 198:::! el 
mercado se estabilizó <Dyan y Chat•les 1984:69) 

Con el desarrollo del videojuego proliferaron softwares ingenio
sos que provenían sobre todo de Estados Unidos y Japón. Conforme 
pasaba el tiempo éstos perfeccionaban su temática asi como colo
ridos, diseño gráfico y escenarios. Entre los tema::; que mayor 
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é>:ito tu·./ieron er. la primera mitad de la década de los ochenta 
están: Asteroides, Spa.ce Invaaers, Pac Han, Popeye, Space Shut
tle, etc.. Pac Han en la versión Atari llegó a vender, por ejem
plo, 9 millones de ejemplares. Finalmente habria que notar que 
uno de los aspectos c:onstructívos de esta nueva tencologia fue 
haberse constituido como caballo de Troya para que la computadora 
entrara al uso doméstico. 

J.F. Lac:an y B. Sp1tz hablan de cuatro cirterios fundamentales 
para asegurar el é>~ito de un videojuego: 

a), simplicidad: el videojuego debe ser accesible a todos; b) 
universalidad: el juego debe gustar en Tokio como en Paris; c) 
estimular lo imag1nar10 más allá de las especificidades cultu
rales; d) debe tener éxito comercial. (Lacan y Spitz, 24 de julio 
de 1983) 

Al perfeccionarse los juegos y COinplicarse escenarios y colori
dos fue necesario contar con "máquinas inteligente:.". La computa
dora respondió a este nuevo reto. La lógica del usuario fue, 
entonces, comprar una computadora, en lugd.r de un modem conectado 
a su televisión, ya que con aquella podría realizar múltiples 
funciones, además de Jugar. 

Los primeros juegos fueron adaptaciones de los proy1·amas de 
grandes consolas;peri:J con el tiempo se empezaron a ciesat"'rollar 
programas para computadoras que ofr·ecian ciertas ventajas frente 
a las consolas: mejor definición gráfica, efectos sonoros, y 
rapidez del juego; se desarrolla en estos, sobre todo, la 
deducción lógica. 

En 1982 las dos empresas lideres en e:;ta rama: Atari y Mattel 
empezaron a entrar en quiebra. Atari tuvo que ce1"'rar su fábrica 
de California y despedir a 1 700 obreros. La ra::ón era el creci
miento espeCtacular de microcomputadoras. 

La industria del videoiuego §.!!. Mé~ico. 

Al igual que el resto de las nuevas tecnologias\ los videojuegos 
incursionaron al país, masivament2, en la década de los setenta. 

El videojuego se desarrolla en tres modalidades: a) en consolas, 
b) en cetrtuchos por medio de un modem que se conecta al televi
sor,c) y por medio de dislcettes, parte de una computadora. 

El atractivo de estas máquinas radica en qLv? poseen una memoria 
similar a la de una computadora personal, pero dedi.cada el juego, 
con pantalla de colores. 

Ciertas partes de las máquinas profesionales son importadas desde 
Estados Unidos y Japón y armadas por pequeñas compañias me~:ica

El precio de un Juego que dL\ra de uno a dos minutos es de 
400 a mil pesos. Se calcula que cada máquina d~ja un promedio 
menusal de ganancia de un millón y medio= de pe:;os. 
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Tres emoresas tra.snacionales controlan los juegos de \lideo 
Atar1, N1ntendo y Sega. Su d1:;tr1buc1on se ªPºY~"" en g1"'andes 
almacenes y tiendas de autcserv1c10 en Mexico. 

Sólo AtarL de Ne:<l.c:o, distribuidora de la. ca;;¡a matriz estadoU.ni
dense, tenia royec:tadas ventas por mé.s de 10 m1l millones de
pesos pa.1·a 199u .. En 1989 esta empresa vendió e.así 30 OIJO máquinas· 
de video; ten 1'791 el total de estas consolas se calculaba en 
50 000) • En c.amb to, tantendv y Se9a apenas comienzan su 
2ntroducc1on al mercado mexicano con productos y juegos cada ve;: 
más comp l.eJos, aunque también su!:i prec::ios son más elevados. 
(Moreno, ~(J de mayo de 199(1.) 

La part1c:1paciOn de México en la. industria del video es marginal .. 
Para el ensamble de las máquinas, se importan los monitores y las 
placas de Jue~os <el cerebro), mientras que en nuestro país se 
fabrica el mu.~ble y el gabinete .. Se les ponen aquí, también, los 
adornos, la pantalla, la fuente de poder, el tablero de control y 
el mecanismo recpetor de las monedas. Actualmente dicha industria 
se está inicia.ndo en la fabricación de mon1tores para exportación 
as1 como palancas y botones. 

Según Antonio Macias, de la Federación Nacional de Operadores y 
Ensambladores y Fabricantes de Máquinas de V1deo. en nuestro pais 
sólo existen 10 compañlas serias dedicadas a.l armado de estos 
aparatos. Además, e:<isten pequeñas empresas instaladas en casas 
habitación y s1n 1nfraestructu1~a. 

Es dific1l establ.ecer cifras confiables en materia de video, 
sobre todo por el. peso tan grande que aún t1ene l.a piratería en 
esto. Pero se estima que el negocio de la fabricación y armado de 
máquinas profes1onales de video alcanza ventas entre un millón y 
un millón y medio de dólares mensuales a nivel nacional (Moreno, 
Op.Cit.> 

t.l precio de cada una de estas méquinas depende la demanda, del 
modelos y de las funciones que puedan realizar. Las más clásicas 
l le9an a costar hasta 3 mi l. lones de pesos y las más c:aras 25 
millones de pesos.Ciertas compañías solicitan a sus clientes un 
canJe de ºcerebros". El cilco de vida de un videoJuego es bas
tante c:orto; cuando el usuario lo domina, se cansa y no lo vuelve 
a explotar. Es el momento, entonces, de cambiarlo por otro.. El 
cliente sólo paga al vendedor• del v1deojue90 la diferencia de 
précio entre el cerebro fuera de uso y el nuevo .. 

En Mé:<ico las casas que oft"'ecen videJuegos en consolas se llaman 
"Chispas" o ''OLvertl.rama". Además de las consolas. estos lugares 
de juego se han c:c.racterizado poa" estar recargados de elementos 
de dec:orac1ón: luces, música de moda y, en ciertos casos, pantal
las de video 919antes donde se e~hiben videoclips. La atmósfera 
donde se desarrolla el juego es bastante obscura para resaltar. 
p,.ecisamente. los factores que· intec;iran el resto del decorado. 

Los v1deo3ue90::. de consola se encuentran, asimismo, en farmacia:; 

ll9 



y papelertas, además de pralifera1· en ciet·tas t1enda:> de r·opa, 
centros comerciales, etc .. 

Quien tiene un videoJuego en su negocia puede ser propietario o 
rentarlo obteniendo un por~centaJe de ganancias .. Como se verá má:i 
adelante, aún no existe una reglamentación adecuada- en materia de 
videJuegos en el pais, .. 

La industria del videoJuego no r,a tenido una linea rentable y 
continua de ascenso en He;.;ico, sobre todo, si se hace referencia 
a los videoJuegos de consola. Al inic1a1·se la década de los 
ochenta se observó un de~pegue notable; después, resultaron 
opacados por la prolLferación de microcomputadoras )' compras de 
videojuegos como una posibilidad más, pero a partir de 1989 se 
volvió a notar un nuevo despuegue .. 

Los' temas con los que se iniciaron los videojuegos no iban más 
lejos que una mesa de p1ng-pong o un partido de tenis, simulada 
de una pantalla de television blanco y negro.Las batallas espac
iales fueron también e las primeras incursiones .. 

Una constante en casi todos los temas es su violencia y carácter 
bélico. Los japoneses crearon, por eJemplo, al famosos Pac Han. 
Después los estadounidenses deJaron aparecer a los heroes de la 
televisión y el cine: Popeye, Superman, Batman ..... Es tan, además, 
carreras de autos, motos, despegues en aviones, bombardeos a 
ciudades, etc .. 

Si se intenta establecer una clasificación más concreta, por 
temas, se establecen las siguientes modas que evolucionaron según 
los avances tecnológicos y demandas del usuario: 

1 .. -Ping-Pong 

2.-Deoortes: tennis, futbol, golf ..... tson peque~as figu1·as simpes, 
animadas en segunda dimesión sobre un fondo de color) 

Ante la evolución del chip se llego a técnicas mas perfecciona
das: 

3.-Juegos más complicados y de múltiples posibilidades: aJedrez, 
damas, bridge .. 

4.-se afinan grafismos y color: música y voz: batalla espacial en 
tercera dimensión, despegues áereos, con medidores de temperati
ra .. gasolina y reserva de municiones .. 

S .. -Se retoman héroes de filmes célebres: Guel"ra de las Galaxias, 
E.T .. , Supermán, Batman, Tortugas Ninja .. 

6.-Con la expansión de microcomputadoras s.; hace posible e:tplotar 
videojuegos no solo para el entretenimiento, sino también para la 
educación .. De esta manera el chip permite complicar el videjuego 
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mostrando retos al usuario: habilidad mental, deducción, etc. o 
juegos Que se pueden programar. 

Con el desarrollo de redes cableadas deriva una nueva posibili
dad: contar con cadenas de televisión por cabfe enteramente 
dedicadas al juego. Así este tipo de juegos se torna interactivo 
y se puede desarrollar entre dos o mas usuarios ubicados en 
diferentes puntos de dicha red. 

7.-Videojuegos pornográficos que proliferaron en la década de los 
ochenta en los bares de ciudades como Nueva York, San Francisco y 
que tenian como temática violaciones. 

Tal parece que una de las funciones del videojuego es despertar 
la habilidad mental de sus usuarios, su destreza para salir de 
situaciones cerradas y liberar la neur·osis propia del hombre de 
la 9ran ciudad. No deja de notarse la gran aceptación que han 
tenido estas máquinas en poblados rurales mexicanos. Es comó.n hoy 
día ir a comunidades alejadas de centros económicos medios y 
encontrar casas de videojue9os bien surtidas y con una gran 
demanda. 

Televisa se ha asociado con SEGA para que sus videojuegos puedan 
ser vendidos o rentados en los videclubles de Videcentro .. 

Hay que notar que la piratería ha estado presente en este terreno 
también. Sobre todo cuando se trata de vender modems para la 
televisión, que son pequeñas cajas fáciles de transportar, sobre 
todo cuando su carácter es ilegal. 

Aspectos legales. 

Existe un reglamento elaborado por la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal para videojue9os, pero insuficiente para 
normar correctamente todos aquellos factores que entran en dic:ho 
terreno .. 

Cada aparato debe estar autorizado por la SECOFI y mostrar su 
tenencia. No obstante existen muchas máquinas por todo el pais 
sin ninglln tipo de registro que evaden permanentemente sus imp
uestos. Además cada delegación política impone su criterio y exige 
determinados requisitos. 

El precio de las fichas no está establecido; queda determinado 
por la competencia así como su ubicación local. 

Como puede apreciarse, esta legislación, se encuentra ai:m a nivel 
incipiente. 

Se conlcuye, así, que el videojuego ha tenido en México un 
despegue similar al del resto del mundo. Los videoJuegos han 
proliferado para las clases altas y medias en computadoras o 
modems que se conectan a la televisión.;y los locales con conso
las han permanecido un medio de entretenimiento, sobre todo, para 
las clases populares. De las nuevas tecnologias de información 
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este sector es, probablemente, el que mayor aceptación y 
expansión ha tenido en todo el pai~, sin embargo ha sido el menos 
investigado en sus dos posilbles direcciones: como industria del 
entretenimiento y como un medio educativo. 

Conclusión. 

Se distinguen dos tendencias en el sector audiovisual: una que 
concentra y consolida el poder de los propietarios de los medios 
de comunicación creando modalidades audiovisuales a cambio de 
pagar una suscripción y una renta mensual por recibir más señales 
que las que ofrece la televisión convencional; y la otra que se 
refiere a e>:periencias sociales de menor'" magnitud.De estas 
experiencias podrian derivar, a la larga, proyectos educativos de 
importancia en el pais. No obstante por la ausencia de canales de 
difusión hoy se valoran como experiencias esporádicas y de 
carácter coyuntul"al. 
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T E R e E R e A p 1 T u L o. 

EDUCACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS J2¡;: INFORNACION ~ MEXICO. 

Polltica educativa. 

Si a lo largo de la primera mitad del siglo XX existió una 
preocupación por mejorar la calidad de los programas y hacer la 
educación accesible a la mayor parte de la pobolación, a partir 
de los años cincuenta -periodo que coincidió con una aceleración 
del crecimiento industrial- los acentos se pusieron en los aspec
tos cuantitativos. La prioridad, desde entonces, ha sido favorec
er el acceso de la mayoria a la educación sin prestar gran 
atención a los contenidos de los programas. La educación en 
México ha estado ligada al desarrollo del capital. 

Desde un cierto punto de vista, los resultados son positivos ya 
que la tasa de analfabetismo para el conjunto de la población 
descendió de 14 por ciento a un 9.2 por ciento y se esp~ra 

reducirla en un futuro a un 4 por ciento o aún menos. Es verdad, 
asimismo, que estas cifras no proyectan uno de los principlaes 
problemas de dicha politica: el semi-analfabetismo .. 

Gilberto Guevara Niebla pr'"oporciona las siguientes cifras: "Al 
crearse la SEP, en 1921, habla en el sistema escolar 850 mil 
alumnos y en la actualidad suman 26 millones; en 1921 habia sólo 
11 mil escuelas y hoy existen 154 mil .. Hace 70 años el promedio 
de escolaridad nacional era de 1 .. 5 grados y en la actualidad es 
de b.4 grados CGuevara Niebla: 01-03-91:5) 

A pesar de dichos avances se observa una diferencia notable de 
niveles educativos entre la escuela privada y la escuela pública 
y dentro de esta clasificación, entre escuela urbana y 
rural.Estas tendencias, analizadas en el contexto de la cultura 
mexicana, dan por resultado un enorme y complicado mosaico de 
diferencias y niveles educativos. 

La educación ha sufrido de los mismos vicios que el conjunto del 
sistema económico y politice: incapacidad p~ra elaborar planes a 
mediano y largo plazo, pocos recursos para las escuelas más 
pobres e inercia del aparato burocrático y demagogia. Una de las 
fallas más graves ha radicado en el cambio sexenal de la 
administración general de educ:aciOn públ1c:a. Como indica R. 



Garcia Hedrano, "cada seis años se trata de un nuevo proyecto que 
por lo general no guarda relación alguna de continuidad con el 
proyecto que le precede". (Garcia Medrana, 1977:5> 

Gilberto Guevara Niebla realizó, recientemente, una investigación 
sobre lo que piensan los mexicanos ante la educación< Ne~os, -03 
1991). Estudio concebido como una encuesta de opinión aplicada en 
3 mil 733 hogares distribuidos en todas las entidades federativas 
de la República, integrándose a una submuestra aleatoria de las 
familias, incluidas en la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de 
los Hogares realizada por el INEGI en diciembre de 1989. Aqui no 
se entrará en los detalles; la intención es informar sobre resul
tados de carácter global. 

Una de las primeras conclusiones indica que el nivel de estudio 
de los padres constituye un factor determinante sobre el número 
de años de estudio de los hijos. Guevara Niebla marca una difer
encia entre los deseos y las espectativas. El 55.1 por• ciento de 
los padres expresó, por ejemplo, que desean sus hijos realicen 
estudios superiores; sólo el 6.3 por· ciento se conforma con que 
sus h1Jos cursen la primaria y el 11.4 por ciento que cursen la 
secundaria. En cuanto a la mujeres, estos procentajes casi no se 
alteran. Pero al preguntarles la espectativa real, se observó que 
el 13 .. 8 por ciento confesó que sus hiJos sólo cursarian la pri
maría; el 18.4 por ciento la secundaria y sólo el 37 .. 7 por ciento 
el superior. Para las muJeres variaba poco este porcentaje. Una 
de las conclusiones fue que "el 37.7 por ciento de los entrevis
tados mantiene la espectativa concreta de que sus hijos lleguen a 
la universidad. PorcentaJe, evidentemente alto, comparado con el 
12.4 por ciento de jóvenes que actualmente estudia en ese nivel .. " 
<Guevara Niebla, 03-91:60) 

Uno de los logros que se apuntó, al iniciarse la década de los 
ochenta, consisitió en satisfacer en casi la totalidad la demanda 
de escuela primaria (98 por ciento). No obstante, como señala 
Puevara Niebla, no puede contemplarse a la educación como un 
factor aislado del resto de los elementos económicos, politices y 
culturales que conforman la cultura rr1exicana. 

Es un hecho, por ejemplo, que sólo un 50 por ciento de los niños 
que cursan la primaria la concluyen. En secundaria terminan 75 de 
cada 100 inscritos; en preparatoria 55 de cada 100 y en superior, 
igualmente, sólo 55 de cada 100 que se 1nscr1ben (., .... )" 
<lbid:bU .. La razón principal san la falta de recursos y el tener 
que trabajar .. 

Los planes de estudio y la cond1cíón económica y académica del 
personal docente son, pt .. obablemente, algunos de los puntos donde 
radican las mayores fallas. 

Un elemento que es primordial comprender, se refiere a la escasa 
capacidad que presentaron los planes de estudio para adaptarse 
-dentro de esta expansión escolar a todo lo largo y ancho del 
pais- a los diversos requerimientos que exigian los marcos 
economicos y culturales de cada región .. No fue sino muy tarde que 
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la SEP empezó a generar planes para grupos minoritarios e 
1ndigenas.. No obstante, estas reformas fueron ti~idas ante la 
enorme d1versidad de planes y proyectos educativos que deberi.¡Ln 
de haberse creado para satisfacer una real demanda educativa .. 
Por~ esta razón Guevara Niebla afirma que la escuela en el Pals 
reproduce la desigualdad .. <Guevara fhebla, 03-91:7> 

Otro punto estratég1co ha sido la falta de preparación de los 
maestros, sobre todo, a nivel primaria y los bajos salarios, en 
general~ La educación es hoy dia uno de los sectores más golpea
dos por la crisis económica. 

Se concluye asi que aún no existe un proyecto nacional educativo 
que cubra las necesidades de la totalidad de este mosaico 
cultural y económico que conforma la sociedad mexicana y que ni 
gobierno ni emprt?sa han llegado a capitalizar lo que la educación 
representa para el desarrollo d2 un pais .. 

Al abrir México sus fronteras a la ec::onomia internacional e 
integrarse dentro de la corr1ente 9loba!izadora que envuelve a 
gran parte de los paises del mundo surgen varias preguntas: ¿cómo 
integrar 25 millones de me~:icanos en un proyecto educativo que se 
distinga por :iUS potencialidades pluralistas y divers1ficadoras? 
El mosaico de culturas que representa una pluralidad de entendim
ientos y percepciones padria calificarse de •odernizador sólo si 
responde a esta interrogante .. 

Hay que considerar, as1mismo, otros factores: la poca 
participación del mexicano en la gestión educa.tiva, la relativa 
presencia de los intelectuales en las reformas educativas que se 
han emprendido desde los setentas, una conciencia retardada en 
relación a la rapidez con la que suceden los cambios en el umbt~al 
del siglo XXl; por ejemplo, la cuestión tecnológica concebida 
como un soporte esencial en la educación .. Un elemento que no 
debe soslayarse se refiere a la inexistencia de un debate edu
cativo público y a la pobreza informativa que predomina en cuanto 
a la difusión de problemas y proyectos para meJorarla. 

Finalmente valdria la pena hacerse varias preguntas: ¿Ante el 
Tratado de Libre Comercio e.en Estados Unidos y Canadá se 
incrementará el rezago educativo del pais marcando aún más las 
diferencias entre los diversos sectores económicos y sociales 
que conforman la población? ¿Hasta qué punto la educación en 
Mékico prepara a los ciudadanos para la embestida 9lobalizadora? 
¿Está la empresa privada dispuesta a invertir en un terreno 
descapitalizado? ¿y si lo hace, cuáles serán las consecuencias 
para la educación ? 

EducacLón y nuevas tecnologias ~ 1nformac1ón .. 

La educación, concebida globalmente y a nivel internacional 
padece una profunda crisis, entendiendo por tal, una enorme 
necesidad de ajustarse a la velocidad de los camtnos económicos, 
polit1cos y sociales que vive el mundo desde la posguerra y que 
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se han acentuado al apro~1marse el inicio del tercer milenio .. 

P1aget constata que el origen de dicha crisis parte de una 
concepción errónea de la educacion: "BaJD los regimenes de 
izquierda y de derecha., la escuela. fue concebida. ·por conserva
dores que pensaban más en moldear el conocimiento que en formar 
inteligencias y espi1·itus crit1cos inventivos''.. <Piaget, 1969: 
185) 

En efecto, hasta antes de la revolución informativa, el un1ve1~so 

del conocimiento se confin~ba, salvo ciertas e>:cepciones, entre 
cuatro muros, un pizarrón, gises, maestros y alumnos que memori
zan saberes enciclopédicos. Una de las fallas más graves que se 
ha adJUdicado a la educación es su falta de relación con el mundo 
exterior. La triada: leer, escribir y contar se vuelven instru
mentos esenciales para formar un ejército de intelectuales, 
burócratas y obret·os a fin de satisfacer las demandas del desar
rollo capitalista. El mismo salón de clases queda convertido en 
la antesala donde se reproducen esquemas de dominación que 
imperan en el mundo e>:terior: docente-alumnos, patrón-obrero, 
jefe-empleado. 

Como se ha indicado en el tercer capitulo de esta investigación, 
la crisis educa.ti.va se agrava al cobt"'ar importancia una nueva 
variante: el sabe1~ cientifico y el desa1·rollo tecnológico. Hay un 
punto de partida: ciencia y tecnologia serán el mediano 
plazo- ramas estructurales en escuelas primarias, secundarias y 
universitarias. 

Alberto Monotya afirma que la verdadera revolución del conocimi
ento consiste en el crecimiento exponencial de datos e investiga
ciones: "La microelectrónica se constituye en una mediación 
necesari.a de todos los procesos técnicos para la generación, 
interpetación y comunicación del saber". (Monotya; 1989: 2> 

J;)entro de esta nueva revolución informativa cabe anotar el plano 
secundario en el que permanecen la investi.gación básica y, sobre 
todo, las humanidades. La falta de recursos económicos dirigidos 
al enriquecimiento del estudio del hombre ha traido como consen
cuencia un desnivel grave entre la evolución de este tipo de 
conocimiento y la proliferación de tecnologias. 

Desde esta perspectiva hüy un error en la concepción educativa; 
se ha pensado en preparar cuadros para satisfacer la dirección de 
un mercado basado en bienes y servicios informáticos, y por otro 
lado, se ha desdeñado el estudio de la sociedad, como un determi
nante fundamental en el uso y orientación de dichas tecnologias. 
F'or esta razón se dice que se conforma, en el umb1·a1 del siglo 
XXI, una soci.edad eminentemente tecnológica. 

Este furor por el conocimiento cientifico y tecnológico se ha 
acompañado, en los últimos años-, de una seri.e de aparatos 
mic1~olectr6nicos que van tomando un espacio i.mportante en el 
salón de clases: satélites, computado1·as y videos. El resultado 
ha sido hasta ahora una revolución en el concepto clásico de la 
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enseñanza y del mismo espac..io fisico de u1... salón de clases. 
R1tcha afirma que éste se modifica al instalarse entre sus muros 
ºun sistema avanzado de informaciones multilateraies que puec;je 
ser conectado a todas las fuentes exteriores de información 
<Rite.ha, 1974: 163) 

El saber cientifico y su in.fraest1·uctu1·a electrónica: redes dEi 
transmisión, bancos de datos y microcomputadoras han dejado en 
desventaja el rol de transmisi6ri de información que desempeñaban 
el maestro y los libros. No se trata de menospreciar su función 
educativa ni caer• en las tesis simplistas que indican que el 
maestro lleQará a ser substituido por tales medios informativos. 
Lo que destaca -y en este sentido supera la capacidad del maes
tro- es una C4'!pacidad de memoria y actualización que parecen no 
tener limites. 

La innovación tecnológica en la educación podria llegar a modifi
car algunas de las funciones que desempeñaba un maestro en el 
salón de clase y, al mismo tiempo, se abt•e un espacio para refor
zar ciertas tendencias educativas consideradas, hasta entonces, 
en un segundo lugar'": mayor ti.empo para la reflexión personal, 
mayor interacc: 16n con g1·upos, meJores y mayores soportes audio
visuales para apoyar el discurso del maestro, más tiempo para 
actualización, mAs comunicación con otros sistemas educativos e 
informativos exteriores, a través de redes de transmisión, etc .. 
De este modo se constata cómo las tecnologias de información 
podrian llegar a ser un "caballo de Troya" para cambios educati
vos que se venian perfilando en la educación desde hace buen 
número de décadas. 

Simplemente hay que considerar los siguientes da.tos. Según 
CotJACYT : 

"Se publican más de 7 úúO libros, pa
tentes o articules de revistas al dia, 
lo que quiere decir que el volumen de 
información que posee la humanidad se 
duplica cada 20 años y que a lo largo de 
nuestra vida podemos esperar ver dupli-
cada aún triplicada la cantidad de 
datos y del conocimiento 
disponible"<SIN, 23-Xl-85> 

Otro elemento que es necesari.o subrayar se refiere al 
florecimiento de un saber CLentifi.co que cuestiona aún más la 
estructura tradicional de la escuela al requerir de pensamiento 
abstracto, creativo, asimilación de sistemas lógicos y 
planeación. Además no hay que olvidar que el uso cotidiano de 
computadoras, videos y sistemas interactivos de televisión por 
satélite o fibras 6pti.cas anuncian el predominio, en unas décadas 
más, de un lenguaje icOnico como forma ideal de investigación y 
aprendizaje. 

Se perfilan, asimismo, cambios en los ciclos educativos. Hace 
unas décadas gran parte de los profesionistas concluian sus 
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estudios con una licenciatura. Actualmente el grado adecuudo para 
ejercer una profesión en el mundo industrializado corresponde a 
un doctorado seguido de una secuela de post-doctorados. Esta 
dirección marca una nueva politica en la educación: la 
preparación y actualización de conocimietos para eje1 .. cer una 
profesión e5 permanente. Por esta razón la escuela y la universi
dad deben proporcionar herramientas a los alumnos a fin de que 
puedan aprender a fot·marse. Es un hecho que desde este punto de 
vista la escuela será deficit"1ria de por vida. Como señala 
Ritcha: "El objeto de la educación no es formar cierto tipo de 
hombres sino un hombre capaz de formarse". <Ri tc:ha, 1974: 166) 

Hace unos años la revista ft•ancesa ~ Point <Maumasson, 
Véronique. " Le niveau scolaire baisse-t-il vraiment?'' 25-09-88) 
dedicó un reportaje a la situación 9enet·al del estudiantado 
francés. La investigación r·esulta de 1nterés porque toca 
múltiples puntos conce1·nientes a la educación y su crisis actual. 
En este articulo se abordan algunos lugares comunes: la baJa 
generalizada del rendimiento académico, la poca capacidad de las 
jóvenes generaciones para leer, el desconocimiento de la 
ortografia y de la gramática, la televisión como un elemento más 
de distracción frente a los estudios clásicos, etc. Desde 1860 
-indica la revista- se notaba que los alumnos ya no aprendian la 
lengua francesa; sin embargo esta queja es tan vieja como Platón 
y como dice b.!l ~ se enuncia vagamente, sin precisión "La 
afirmación de la baja de nivel se refiere a un sistema de más 
fácil elocuencia que demostración "(lbid.481 

Hay que subrayar que no se puede considerar este declive aislada
mente. Un hecho importante es, por eJemplo, la t~evolución 

tecnológica en la que se da. En las universidades y en los diver
sos campos de trabajo se observa una demanda notable por las 
áreas que de alguna forma tocan a la in9enieria o a la 
informática. 

Es verdad, también, que los alumnos saben hoy más de computación 
Y video que un adulto. Entonces, como señala bg, Point hace falta 
matizar el juicio tan expandido de que los alumnos saben menos 
que antes; hoy saben otras cosas. Es verdad, continúa la revista, 
que utilizan el infinitivo en lugar del participio pasado, pero 
saben todo sobre la computadora y hacen ecuaciones que hubiéramos 
sido incapaces de resolver a su edad. 

bg_ Point concluye: 
"Para satisfacer las necesidades de una 
sociedad cada vez más tributaria de las 
tecnolo9ias de punta fue necesario 
agregar materias a los programas y, la 
mismo tiempo, dejar las materias tradi
cionales. Resultado: los alumnos tienen 
programas pletóricos, escriben mal pero 
se expresan mejor, con más 
libertad.Entonces hay que diferenciat• 
entre baja de conocimientos y desplaza
miento de conocimientos" (lbid:49l 



La e...:pos1c:16n de este debate organizado por la citada revista da 
una idea de la complejidad por la que atraviesa la cri.sis esco
lar, aún en los paises más industrializados. Se pueden imaginar 
las dificultades que surgen al llegar dichos aparatos a sistemas 
educativos aún no totalmente formados e integrados a nivel na
cional como es el caso de Hé):ico. 

La escuela debe considerar que lo que se ha multiplicado ha sido 
la información, no obstante su función debe ser proporcionar 
elementos a los alumnos para que puedan analizar, contextualizar, 
reflex.ionar y argumentar. En este sentido la escuela tiene aún 
todo por hacer. 

El discurso. 

Es sin duda esencial contemplar la llegada de las nuevas 
tecnologías de información desde el ángulo del discurso. 

La relación hombre-máquina - en el umbral del siglo XXI- ha sido 
más e::plicada al hombre medio pot• la ciencia fl<:ción literaria, 
cinematográfica y televisiva que pot• la f1losofia, la sociología 
y la antropología. Estas imágenes contribuyen a crear en el 
usuario imágenes que son aterradoras o fantásticas. Poseer una 
computadora se vuelve sinónimo de avance, de cinco o diez años de 
delantera sobre quien lo la tiene.. Claud=: Julien, periodista 
francés, señala que una de las primeras señales de c1"'isis en la 
cultura se reconoce cuando los comportamientos están más determi
nados por la imagen que cada quien se forJa que por lo real. 
<Jul ien, Claude, 07-82) 

La relación hombre-máquina se comprende desde dos perspectivas: 
por un lado el punto de vista delos intelectuales, es decir 
aquellos que investigan este factor en el contexto de las cien
cias humanas y difunden sus resultados en medios impt"esos, audio
visuales, congresos y seminarios. F'or el alcance de sus tesis 
generan una cierta predisposición en el usuario al abordar las 
méq~1nas infor·mativas por p1·1me1·a vez, y aceptarlas o rechazarlas 
como instrumentos de trabaJo, entretenimiento o de información. 
Y por otro lado está la sociedad tal cual, con su mentalidad, su 
cultura de años y siglos atrás que, asimismo, condicionan el uso 
de tec:nologias nuevas~ Esle Ultimo punto es más insidioso que el 
primero; no obstante, queda oculto, dificil de medir en términos 
cientif icos y empir1cos .. 

Los intelectuales, al estudiar las nuevas tec:nologias de 
información perfilan tres tendencias: quienes celebran su rápida. 
expansión a nivel mundial y en todas las soc:iedades,cualquiera 
sea su nivel de desarrollo cientifico y tecnológico. Sus tesis 
dicen que estas tecnolo9ias pueden salvar brechas económicas 
entre paises desarrolados y en vias de desarrollo; se vuelven, 
entonces, una especie de panacea. Después están quienes las ven 
con una connotación de poder, c:omo una manifestación más del 
imperialismo, como una forma de incrementar la rentabilidad del 
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capital y acentuar diferencias entre paises y estratos sociale~. 
Finalmente están quienes recomiendan su uso y expans1on, pero 
bajo una mirada critica. Esta postura se ubica en la justa medi
da, no cae en ningún extremos. 

Rafael Castro distnigue, en México, una tendencia principal en el 
discurso informático: se refiere a la inevitab1lidad y dependen
cia tecnológicas. 

"La idea de que la informática es algo 
inevitable se sustenta en una concepción 
determinista de. la tecnologia, que 
pretende explicar el desarrollo de las 
sociedades a partir del progreso de los 
instrumentos técnicos y subordina la 
organización general del trabajo -es 
decir- cómo el traba.Jo de los hombres 
debe ser dividido, controlado y ejerci
do- al grado de avance tecnológico" 
(Castro, 11- 1990:3) 

El discurso de aceptación o rechazo que se erige ante la 
educación y las nuevas tecnologias de información ser·a un móvil 
de consideración para delimitar su ritmo de introducción y 
expansión en el pais. 

Al analizarlos principales resultados a los que ha llevado la 
aplicación de tecnologias de información en la educación se 
observan dos direcciones: a) las tecnologias de información se 
han introducido a las escuelas como un móvil para la 
"modernización" y b) las tecnologias se han introducido paulatin_a
mente, a raiz de la experimentación y evaluación social, modi
ficándose algunas estructuras y funciones educativas. 

En México la introducción de nuevas tecnologias de información 
contó con dos p1~esmisas: la crisis económica y un discurso que 
vió su llegada como inevitable y "esta inevitabilidad de la 
informática en la educación se concibe, generalmente, como exte
rior a la educación", afirma Rafael Castro. En efecto, son pocas 
las instituciones que la introducen para solucionar un determina
do problema educativo y una gran parte como un indicador del 
nivel de modernización. (Castro, 1990: 12:6} 

Un ámbito que ha sido poco anali=ado se refiere a la idea de que 
con su llegada a escuelas y universidades, se construye un 
espacio posible para repensar la tecnologia que predominará en el 
siglo XXI, desde conte~:to social. Es decir, que la 
socialización de las nuevas tecnologias de información puede 
encontrar un espacio privilegiado de definición en la educación. 

El videocasete, los satélites y las computadot•as tienen las 
siguientes potencialidades: 



Videocasete: produc:ción autónoma de programas a baJO costo; 
posibilidad de usar y borrar múltiples veces el mismo videoca
sete; tratamiento de la imagen: cuadro por cuadro, ralenti, hacia 
adelante; grabación y reproducción de programas de televisión; 
memoria d19ital; suscripción a videoclubes y conexión con micro
computadoras. 

Diversas instituciones educativas cuentan con acervos de cien
cias, artes, historia, etc. a fin de reforzar ciertas principios 
teóricos. Uno de los casos más sobresalientes es el realizado por 
la BBC de Londres, el Instituto Nacional del Audiovisual de Pa.ris 
a.si corno una infinidad de organismos estadounidenses ofreciendo 
los más variados temas: ABC, CBS, NBC y sobre todo, la PBS. En 
México destaca el caso de CONACYT y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes .. 

Las bibliotecas crean salas especialmente acondicionadas para que 
el alumno pueda proyectar el video que necesita o lo pueda rentar 
y conser•var por varios dlas. 

Las bibliotecas más avanzadas cuentan con un servicio de 
televisión interactiva que permite a los alumnos consultar 
directamente el archivo de imágenes y v1deote~{to para infor
marles sobre las últimas adquisiciones.Los bancos y bases de 
datas se han convertido en los archivos más preciados .. 

Estas tecnologías, ligadas a las redes telecomunicación: 
satélites y fibras ópticas, permiten consultar bancos y bases de 
datos a nivel local, nacional e internacional. El trazado de 
redes ha sido, asimismo, un factor determinante par~a celebrar 
convenios de investigación entre di·,,.ei-sos 91·upos universitarios 
que se comunican permanentemente por medio de sus computadoras, 
trabajan en horarios preestablecidos y permiten la consulta de 
sus 2nformac1ones. 

Una computadora ofr•ece: memot•ia; interactividad; tratamiento de 
textos, e imagen; conexión con bancos de datos locales, 
nacionales e internacionales; conexión con satélites;cor .. reo y 
periódico electrónico; videotexto y teletexto, videojuegos; 
operaciones autónomas o ligadas a otros sistemas; investigación y 
estudio de diversas materias que comprenden los programas esco
lares y universitarios; realización de programas propios e 
impresión de textos e imit.genes a.si como grabación de sonidos. 

Con los satélites se hace posible la comunicación a gt•andes 
distancias, transmisión de datos, imagen y tL::~'tos asl como el 
establecer comunicación lnteractiva y ligarse a otros sistemas 
informativos y televisivos. 

Gracias a los satelites se llevan a cabo de videoconferencias .. Es 
decir una conferencia magistral que parte de un determinado punto 
geográfico y se difunde en var·ias un1vers1dades .. Existe la posi
bilidad de entablar un diálogo con el conferencista por medio de 
una computadora.. Si no hubo tiempo para contestar todas las 
preguntas, estas se responderán por correo a quienes las solici-
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Estas son algunas de las apl1cac1ones educativas que estan te
niendo las nuevas tecnologias de 1nformac1on en escuelas de 
educación b&sica y universidades. 

A continuación se analizaran algunos de estos puntos en func10n 
de su desarrollo en México. 

L!Ji nuevas tencologtas Q.!!. información ~!A educaciOn ~ H9~ico. 

Las nuevas tecnclogias de información llegan a la educaciOn 
basica y madi• en la década de los ochenta; la educación &uperior 
empezó a contar con sistemas de cómputo desde la década de los 
5etatent• .. 

En estos años se de~cubr~ una cierta inquietud por el tema en 
centros de investigación y docencia como el Instituto Latinoamer
icano para la Comunicación Educativa tlLCE> que emprenda una 
investigación pionera dirigida por Daniel Prieto en 1992: ~ 
pectiva !!.füa ~ ~ El proyecto, apoyado por SPP, SHCP y SEP, 
consistió en un viaje de un grupo da investig•dores a 1in de 
.analizar los usos y funciones qu• •staban desempeñando l•s co~pu
tadoras en el sector educativo de ciertos pal&esz C•n•d~, Fr•ncia 
y Japón, entre otro&. 

Al apoyar el gobierno esta iniciativa deJó v•1~, en e&os años, un 
cierto interés en la m.a.teria1 no obstante, ademil.s de publica.runa 
seriR de libros denominados da l& misma forma. que el proyecto, ·na 
se llegó & ningún pla.n da mayores implicaciones. Eato tien• 
rela.ción con el f in•l de un sexenio y el inicio de otro, factor 
que determinó llnea~ de investigación e indic•, •obra todo, que 
ante el conocimiento de los &lc•nce& que podrlan tener la• nuevas 
tecnologlas de in1or..aci6n en M•xico, el QObierno -no ca.rente d• 
ida&5 y proyectos- desconoció en es• 11KJmento y •Un hoy di&, c6cno 
hacer operativo& dichos medios en el •i•tam& educativo mexica
no. 

Es imposibla para ••t• e~tudio ab&rc.a.r un di9nOstico global •obre 
•l avance de nu•vas tec:nol~tas d• información en la educación •n 
MéMico. Por esta razón sólo •• pienaan exponer aqui tr•• ejeeplos 
ca.o una pri-.r& forma de aproxi•ación al terreno de estudio. 

En efecto, la inform&tica, lo• sat•lite• y el videocasete h&n 
tenido un cierto desarrollo en la educación. Su expansión podri& 
adjudicarse .a. tre• motivos: a> los intereses del ~arcado, b) 
ciertas pollticas gubernamentales, interrumpida• en la mayorla de 
los casos por los cambios propios de un nuevo sexenio, por la 
falta de recursos y por inic1ativatii errónaas y c) una cierta 
inquietud social que gradual y continuamente ha ido forjando una 
polltica en ciertas materias. Desde esta perspectiva pueden 
rescatarse experiencias valiosas de ciertos grupos pues al no 
buscar ligarse ni a los intereses del capital ni a ·la polltic& 
gubernamental, se han orientado a tratar de satisfacer demandas 



sociales. Han quedado, por lo tanto, mas cerca de la sociedad 
mexicana que los dos anteriores. 

De una forma general y de acuerdo a las muy peculiares 
características de México, se afit•ma que la inform~tica ha sido 
el medio que mayor impacto ha tenido en la educación <Crovi, 05-
07- 1988 :21) seguido por v·ideocasete y el satélite .. Es impor
tante subrayar que en este capitulo no se tocará el rubro concer
niente a la capacitación profesional. Por ahora sólo se intenta 
hacer una aproximación a los modelos mas significativos que 
derivan del binomio NTI y educación (básica, media y superior> .. 

La informática. 

En 1983 la fundación Arturo Rosenbleuth, apoyada por CONACYT 
lanzó un proyecto: "Educación para el siglo XXI" .. Las primeras 
experiencias piloto se realizaron en 1982 consistiendo en crear 
un modelo de enseñanza ligado al uso de computadoras. Entre sus 
objetivos estaba la enseñanza de la ciencia a los jóvenes de 
corta edad para que entendiesen más fácilmente conceptos, rela
ciones y procesos ligados con las ciencias y que de otra forma 
les parecerian monótonos, dificiles, aburridos y confusos. Entre 
sus temas de estudio estaban: la gravitación, matemáticas, 
geometría, lógica, robótica y biologia. 

Según Enrique Calderón, director del proyecto, se quet·ia probar 
la tesis de que la computadora podia transformar los procesos de 
aprendizaje y modificar la actitud de los niños hacia el estudio. 
Se buscaba ejercitar su capacidad de: inferencia, deducción y 
desarrollo. 

En 1983 contaban con tres talleres para experim=-ntar programas y 
metodologias; en 1984 empezaron a colaborar en la difusión de 
conocimientos informáticos en escuelas privadas y se abrieron 
algunos centros en provincia: Monterrey, Guadalajara, Cuernavaca 
y Oaxaca. En 1985 se formaron 11 centros donde ya se capacitaba a 
maestros y se producian en forma masiva cursos. 

Es notable la dirección fijada por la Fundación Rosenbleuth en el 
terreno de la computación al crear los centros Galileo y organi
zar una serie de simposiums (junto con la UNAM y la Academia de 
la Investigación Científica) de 1984 a la fecha, encaminados a 
profundizar, en debates abier-tos, sobre la problemática educación 
y computadoras en México. 

Se hace mención a esta experiencia por ser la más seria en este 
terreno. Tanto a nivel público como privado se han reali=ado 
diversos experimentos que han tenido un menor impacto en la 
opinión pública y en el mismo sistema educativo. Algunos de ellos 
han sido efímeros o poco realistas con las condiciones educativas 
del pais. 

De todos los proyectos púb 1 ices realizados en este periodo, 
habt~ia que hace1~ mención especial a uno: el Proyecto Microsep 
apoyado por la SEP; se inició en enero de 1986 y se pretendia que 



su alcance fuera nacional. 

Entre sus objetivos estaba que las escuelas públicas pudieran 
contar con una microcomputadora diseñada y iabricada por mexica
nos (64 K y 8 bits) .. El estudio de la fab•""icación del hardware 
estu"'o a cargo del Centro.de Estudios Avanzados del I .. P .. N. y el 
desar•""ol lo del software a cargn del ILCE .. Se queria apoyar la
revolucior, ~du.:ativa con lúú mil computadoras de este tipo en el 
nivel de Educación Media Básica .. Sin embargo, según Alberto 
Monotya, a finales de 1987 se habian instalado sólo 600 equipos y 
capacitado mil 50U profesores en 12 centros de capacitación en 
diez estados. En 1988 no se pudieron instalar las 30 mil máquinas 
que se tenian programadas." La principal falla -afir•ma Montoya
consisti6 en que se incurrió en errores de selección de 
estándares técnicos, que hicieron obsoleta a la máquina antes de 
su periodo de difusión masiva . "U1ontoya, 1989:266) Esta exper
iencia continua .. 

Salvo estos dos casos que marcan una dirección muy clara en 
Mé>.:ico sobre la evolución de la informática en el terreno edu
cativo, se podrian citar multiplicadad de casos más que demues
tran dos tendencias:a) escuelas privadas que al contar con 
mayores recursos que las pUblicas, se hacen de equipos de cómputo 
de las mejores marca!;;, e;~plotando en la mayoría de el los software 
proveniente de los Estados Unidos y b) escuelas públicas que no 
cuentan con computadoras, a no ser las instaladas por la propia 
SEP o teniendo acceso a programas e;.c:tra-curr1culat·es que se 
imparten gratuitamente en museos, bibliotecas públicas, etc .. 

El videocasete. 

El video de media pulgada empezó a tener una cierta expansión en 
centros educativos en la década de los ochenta. Es verdad que, 
anteriormente, las películas de 16 mm y el formato 3/4 eran muy 
utlizado en medios de producción para la educación, sin embargo, 
en este caso se hará referencia al videocasete en formato Betamax 
o VHS media pulgada por considerar que es el que mayor incidencia 
ha tenido entre los estudiantes. 

Al analizar la trayectoria del video en la educación se manifies
ta.el nivel de verstil1dad a la que puede llegar. Se dan ciet""tas 
tendencias, generales, que vale la pena enumerar: 

-Por sus bajos costos ha llegado a un número importante de insti
tuciones académicas que cuentan con escasos recursos. 

-Ciertos a••chivos filmicos se han dedicado a copl.ar su material 
en video y hacerlo circular entre profesores y alumnos. 

-Sus prec:1os son más bajos Que los videocentr•os comerciales y en 
ocasiones los temas más variados .. 



-Se presenta material de mayor calidad, desde el punto de vista 
de los contenidos. 

-Las instituciones académicas se han ingeniado para adquirir 
videos de 1nter•és c1entifico y artistico copiando el material 
directamente de la televisión por cable o de la antena 
parabólica. Series como Cosmos, Nova, programas de la BBC, de la 
televisión española, italiana o francesa. se han copiado 
integc·amente conservándose como material de consulta. 

-Al e):istir una pequeña sala de proyecciones y material filmico 
copiado en video, se crea un cineclub. En este caso no es nece
sari contar cOn proyector, pantalla ni técnico. La mecánica de un 
video la puede manejar cualquier alumno o profesor sin temor de 
romper la cinta. 

-La posibi 1 idad de anal izar tomas cuadro por• cuadro y de pasar 
cuantas veces sea necesario el videocasete, favorece un análisis 
más a fondo del material presentado y un aprendizaje personaliza
do, más a la medida del receptor. 

Velia Hernánc..iez y Jaime Sánchez reali::aron una investigación 
sobre el tema mostrando tres direcciones básicas: (Hernández: 
1991) 

1.- Desde 1982, durante la Segunda Muestra de Telev1sión Univer
sitaria se firmó'un convenio entre la Rector•ia, la Dirección 
General de Divulgación Universitaria y el lnst1tuto de lnvesti(:Ja
ciones Bibliográficas de la UNAH. Por este acuerdo la Direcc:i6n 
de Divulgación Universitaria se comprom8t16 a depositar en la 
Biblioteca Nacional todas las series. producidas por Televisión 
Universitaria. Además R.r.c. entt·egó a la Biblioteca Nacional 
todas las set•ies producidas de 1976 a 1982. Actualmente cuentan 
con unos 40 mil videocasetes grabados. E.l 40 por ciento lo 
constituye la colección introducción a la uni11e1·sidad. (LJNAM
Televisa) .. No renta videocasetes, sólo se copian. 

Dentro de la UNAM se creó, asimismo, un videoclub en 1988 con el 
fin de dar a conocer el archivo de cine me~icano con que cu2nta. 
la Universidad.Hasta ahora el tot:al del filmes en video ha llega
do a 155. Se cuenta con 725 socios. Entre sus proyectos está el 
abrir más videoclubes en ot1·as dEpendencia.s de la UtlAH. Hasta 
ahora los ha trenado la falta de recursos. (Hernández, 
Velia •• E1991) 

Finalmente habria que mencionar un hecho ya citado en este estu
dio. Al reali=arse la Primera Bienal de Video en septiembre de 
1990 se formó la pt'imera videoteca nacional teniendo como punto 
de partida la colección de la ob1~a de la videoasta Pela Weiss. 

2.-La.s Bibliotecas F'U.blicas, dentro de su afán por presentar a la 
bilbioteca como un lugar 11.ls Vll'tJ se han empeñado en introducir 
además de computadoras, videoclubes. Actualmente existen 34 
bibliotecas en ei pais, contando con videotecas todas ellas.. 19 
están en el IJ.f-. y· 14 en provincia. t:.l t.;ons2Jo t.&acional para la 
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Cultura y las Artes ha participado directamente en este proyecto. 
Se habla de cuatro series: aJ series culturales, b>serias para 
niños, c)clasicos del cine, d) lo mejor del c2ne en video. Su 
principal objetivo es complementar el material que existe en 
libros. Cuentan, aproximadamente, con 3.10 videocasetes. 

3.-Existen, también, buen número de bibliotecas privada5, depen
dientes muchas de ellas, de embaJadas que conservan archivos 
fílmicos de gran valor en videocasetes.. Se podrian mencionar 
algunos casos: el Centro Científico Frances, el lns1tuto Anglo
Americano de Cultura y la B1bl1oteca Benjamín Ft•ankl1n. 

Finalmente habría que contar con los recursos ilegales: las 
videatecas de escuelas y universidades que se han hecho de archi
vos fílmicos por los más diversos conductos: copias de peliculas 
de videoclubes, donaciones voluntarias de personas que viajan al 
extranjero, donaciones de empresas, etc .. Esta modalidad pro
lifera, lógicamente, en provincia donde los recursos .informativos 
se dan en mucho menos escala, si se compara la disposición de 
información con que cuenta el D.F., Gua.dala.jara, Monterrey, entre 
otros. Vale la pena anotar que resulta asombroso constatar que 
algunos de estos archivos tienen mayor número de videocasetes y 
mayor variedad temática, que algunos de los constituidos en las 
grandes ciudades de México. 

El satélite .. 

El lnsituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey es, 
probablemente, el centro educativo que presenta uno de los 
modelos tecnológicos más avanzados e integrados en el uso de 
satélites y computadoras. Por esta razón se ha seleccionado como 
puntal de la adquisición y explotación satelital en la eduación. 
Es im"portante subrayar que el ITESM forma como tal, un caso 
excepcional en el pais. 

ltl ITESH fue fundado en 1943 por un grupo de empresarios presidi
do Eugenio Garza Sada teniendo como principal objetivo formar 
profesionales. Cuenta con 26 recientas universitarios ubicados en 
25 ciudades del pais, 3 mil profesores, de los cuales 1 000 son 
de tiempo y 40 mil alumnos. 

El proyecto Educación por Satélite se inició en 1986. Su objetivo 
es formar y capacitar constantemente profesionistas por este 
medio. Cuentan con dos estaciones de transmisión ubicadas en la 
ciudad de México y en Monterrey. Los 26 centros interactúan via 
satélite .. 

Cada campus cuenta con una antena parabólica, un modem y un 
conmutador. Disponen, asimismo, de ciertas redes: Red Ethernet, 
Comunicación de Datos, Bitnet y enlaces ineternacionales. Esta 
red es utilizada por el Centro de Información Financiera y 
Técnica, la administración universitaria, los académicos y los 
alumnos. A finales de 1991 piensa e>:tenderse el servicio estable
ciendo comunicación con ejecutivos, para la toma de decisiones. 



La mayoria de sus centros cuenta con una red para alumnos Conec
tatec que les permite tener acceso directo a los servicios infor
mativos de la universidad desde la terminal de su casa. 

Los cursos via satélite se iniciaron con el fin proporcionar un 
alto nivel de capacitación para alumnos y profesores; se imparten 
en todos los niveles. El aul·a cuenta con un monitor, una computa
dora para preguntar y un moderador por salón de clase y un 
moderador con el conferencista. Si hay muchas preguntas, el éste 
se encargará de hacer llegar las 1·espuestas, después, por escri
to. La audiencia aproximada es de 900 alumnos, pero en ciertos 
casos puede llegar a 2 mil. 

Este sistema se utiliza, también, para conferencias especiales y 
enlaces internacionales. El ITESH tiene acuerdos con varias 
universidades de Estados Unidos. Por eJemplo, recientemente se 
conectaron con: la NASA, APPLE y Mercomún Europeo .. 

Por ahora se están impartiendo tres maestrias: Ciencias de Ja 
Información (sistemas informativos), Administración y Educación. 
Para la licenciatura hay diplomados de actualización para ejecu
tivos y maestros. Los programas de esta televisión interactiva se 
estructuran en base a las decisiones tomadas por un Comité 
Académico. Este cuenta con una representación de todos los plan
teles. 

Los programas vía satélite han tenido un impacto especial en 
provincia, donde escasean los recursos informativos y de docen
cia. Las maestrías se alternan con estancias de verano en Monter
rey. 

El proyecto de enlace por'" computadora Conect"atec o Tec en tu Casa 
es celebrado por esta misma institución con IBH .. "El objetivo es 
desarrollar una cultura informática en la comunidad académica 
para que se conozca la tecnología y se maneJe como herramienta 
del conocimiento, según uno de sus creadoresº, Jorge Arturo 
Aguila, director de Info1·mática. 

Entre los accesos posibles está: consulta calificaciones, 
saldos, planes de estudio, consultas financieras y 
biblioteca<información sobre recientes adquisiciones, innova
ciones, etc .. ) .. Por el servicio se paga.ria lo mismo que por una 
llamada telefónica. 

Una vez revisados ewtos casos, se pueden perfilar ciertas 
refle~:iones que a.cercan a un hecho fundamental: el futuro de la 
educación en México entendida desde una doble perspectiva: la 
apertura económica y política que se viene dandordesde la calda 
del Mura de Berlin, en noviembre de 1989, y el Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos y Canadá. 
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La educacion ~ tl Tratado de Libre Comercio 5.9.D. Estados Unidos X. 
Canadá. 

La introducción de las nuevas tecnologias de información a· la 
escuela y a la universidad se vuelve importante porque acelera la 
refo1·ma educativa. además ·de participar, de este modo, la• 
educación en una revolución económica, política y social de gran 
envergadura.. Este terreno, casi vir9en en usos y orientaciones 
tecnológios, podria ser un campo de ex.periementac:ion social de 
donde deriven modelos tecnológicos y educativos cualitativamente 
diferentes de las propuestas que el mercaao ha señalado hasta 
ahora. 

La creación de bibliotecas revolucionó en su tiempo a la 
educación. En los treintas, los adelantos realizados por la 
tecnologia cinematográfica permitieron la integración de cine
clubes. Las diapositivas y filminas fueron un apoyo para el 
discurso de maestros y alumnos; sin embargo, ninguno de ellos 
tuvo la fuerza para cuestionar la fórmula enseñanza-aprendizaje .. 
El caso de las N .. T.l. es diferente, no sólo por las opciones 
nuevas que ofrece para aprender a conocer e investigar, sino que 
también por el contexto en el que surge: crisis pedagógica na
cional e internacional y una apertura económica, que demanda, una 
apertura polit1ca y reformas educativas. 

El T.L.C. pondrá a prueba la solidez de instituciones académicas, 
pero es un acicate más que acelerará los cambios que se vienen 
perfilando como necesarios desde hace décadas. Será necesario, 
entre otros aspectos, felxibilizar las instancias burocráticas 
que han obstaculizado cambios a nivel re91onal y nacional; la 
investigación no puede quedarse en un segundo plano, sin olvidar 
reforzar disciplinas sociales y humanas. Por otro lado será 
imprescindible inyectar de recursos económicos a este sector, uno 
de los más descapitalizados actualmente. Por la demanda de profe
sionistas que debe generarse al entrar inversiones extrajeras y 
relanzar la economia del pais sera necesario mejorar el salario 
de docentes e incrementar los acervos informativos de cada 
bilbioteca. Es inevitable que toda instituciün dedicada a la 
docencia considere que por las condiciones en que evoluciona la 
economia internacional, la capacitación profesional será de por 
vida. Una licenciatura no puede llevar más lejos que un programa 
técnico. 

Según lo e>:puesto lineas arriba, la introducción y desarrollo de 
N.T.I. podria acelerar estos refo1~mas.Por oti·o lado, si no hay 
una respuesta cidecuada de las escuelas y universidades mexicanas 
a los cambios económicos, politices y sociales nacionales e 
internacionales, 1nstituciones provenientes sobre todo de Estados 
Unidos y Canadá, se verian obligadas a abrir· sus prop1os centros 
educativos.. Iniciativa que no deJaria de ser noc1va para los 
centros de educación me:ncanos. 

La proliferación de diplomados como una primera forma de crear un 
modelo educativo que capacita de por vida, ofrece, también un 



marca flexible de entrada para que docentes extranjeros impartan 
cursos en México. Sus aportaciones no dejan de ser valiosas, ya 
que la sociedad más rica es aquella que se forma en la diversidad 
y plu1~alidad de conocimientos. Habria que considerar, sin embar
go,que estas opciones podrían convertirse, si México no presenta 
una respuesta sólida y ráplda a las demandas sociales, en un 
"cabal lo de Troya" par·a la universidades estadonidenses .. Lo grave 
rad1caria en que las riendas educativas del pais quedaran en sus 
manos, al no poder consolidar México la educación a tiempo. 

Los retos par .. a México serán, como señala Guevara Niebla, preparar 
a millones de Méx1canos para la moder~nizaci6n; es decir, el 
pluralismo y la diversidad. Sobr .. e estas dos premisas es necesario 
enfentar el desafio tecnológico, desafio que se da a nivel mundi
al. Para llegar a resultados óptimos hace falta, sobre el propio 
trabajo realizado en este sentido por las instituciones 
académicas a quines compete, una mayor difusión de informaciones 
dirigidas a orientar la opinión pública y la participación de 
intelectuales en el nuevo modelo educativo que se pretende im
plantar en México. 
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e o N e L u 5 l o N E s 

En esta investigación se ha tratado de demostrar la relación 
Estado, empresa y tecnologia informativa dentro de la corriente 
neoliberal. Más que un análisis económico, se trató de realizar 
un estudia politice y social a fin de comprender la lógica con la 
que surgen y se desarrollan las nuevas tecnologias de información 
en el pais. 

Se han tomado como referencia histórica los diez Ultimas años (de 
1980 a 1990 y en en ciertos casos, cuando la informac16n estaba 
disponible, aproximaciones a 19911 A lo largo de esta exposición 
se han descubierto dos constantes referidas, especialmente, a la 
actuación del Estado ante dicho fenómeno: 

En primer lugar, se ha constatado que en México no se cuenta con 
una una información " al dia " en materia de tecnolo9ia de punta; 
no obstante, existe un cierto conocimiento de las implicaciones 
económicas y politicas que acarrean las N.1.1. Una de las mues
tras más claras es la intención del gobierno de "modernizar" su 
administración y entidades de control, a partir de computadoras, 
videos y satélites; realmente la limitante má~ grave, en este 
sentido, ha brotado en otro lado: la incapacidad del gobierna y, 
en si del Estado, para implementar medidas que otorguen un orden 
lógico y coherente a redes, aparatos y servicios con las necesi
dades sociales y que todo este conjunto esté acorde con el nivel 
de desarrollo del pais. 

En segundo lugar, y este punto queda estrechamente relacionado 
con el primero, se ha notado una asusencia de politicas de 
coaunicación social, carencia que se ha traducido en estrategias 
que dejan crecer "libremente" los in t.er&::;es del mel''cado nacional 
e inter•nacional en materias de información, entretenimiento y 
cultura. 

Se _llega, asi, a las siguientes conclusiones: 

Bajo el neoliberalismo los principales actores económicos de la 
libre empresa generan grandes contradicciones entre ellos. Por 
esta razón, como señala Joan Hiscox, ante la incertidumb1·e 
politica y económica se manifiesta la imposibilidad de crear 
estretegias claras y politicas. 

Sin atreverse a lanzar una apertura en el ámbito polltico, México 
se ha lanzado, a pasos apresurdos, a abrir su economía .:.1 
exterior. Esta iniciativa lleva a reflexionar sobre cu~rtas 
tesis: A> México podria salvar una crisis económica que pa1·ece no 
tener sal ida al abrir• sus fronteras a la inversión exl;ranJera; BJ 



México podr!a incrementar el control de calidad de algunos oe s.us 
productos al enfrentarse a la competenc1a externa; pero habría 
que considerar, tambien, otro orden de facto1·es: a> por la velo
cidad con que se han iniciado estos cambios, el pals cuenta con 
pocos años para prepararse a enfrentar las industrlaS meJot• 
constituidas y más avanzadas en tecnología informati .... a. y IJJ a 
pesar de contar con una trayectoria importante en su diplomacia 
e><terna, México conoce poco los paises con los que ha iniciado 
negociaciones, especialmente, su socio más fuer•te: Estados Uni
dos. El desc:onoc1miento a fondo en las esferas gube1•namentales de 
la politica estadounidense y el escaso poder negociador que ha 
mostrado frente a ciertos problemas (indocumentados y petróleo) 
podrían llevarlo a perder soberania en las negociaciones del TLC 
con los paises del Norte. 

A nivel interno su presidente Car•los Salinas de Gortari ha afir
mado que pretende llevar a cabo una reforma económica y, sólo en 
se9unda instancia, una política .. La cuestión aquí es saber si, 
realmente, se pueden aislar estos dos elementos. Como señala 
Raymundo Riva Palacio: "La pura negociación del fLC y los efectos 
graduales que vaya propiciando, irán generando más por su 
dinámica que por intención, el fortalecimiento de la clase media 
y la posibilidad, mediante esa vía, de cambios políticos'' CRiva 
Palacio, fil.. F1nanc1ero. 14 de junio de 1991> .. 

Desde esta perpectiva habria que pensar -como señala Riva Pala
cio- en la formación de una clase media más integrada, con mayor 
confianza en sf misma y, en consecuencia, más participativa. y 
demandante, pal í ticamente hab lande. "La sociedad me><ic:ana se 
encuentra dividida en estos momentos, entre una que se niega a 
morir y otra que quiere nacer" C !bid). 

Desde esta per•spec:tiva, el Estado podr1a tener una actuación 
significativa así como los medios de comun1cac:ión, y dentro de 
ellos, las nuevas tec:nologias de información. Es decir, ser 
canales de información r·eal entre gobernantes y gobernados. Se 
recupera, en este ángulo, la tesis anunciada en un principio que 
afirma que la e~plosión neoliberal será transitoria; una vez 
recuperadas las crisis económicas de los diversos paises se 
podrían generar postulados que otorguen una dimensión real a la 
función orgánica del Estado e impulsen la idea de lo colectivo. 

Por la trayectoria politica de HéKico en politica e><terior y la 
apertura económica resulta dificil sostener la intención presi
dencial de relegar, a un segundo plano, la apertura politica. 
China y la plaza de Tiananmen dieron una clara lección en este 
sentido. Las modernas tecnologías de información juegan un rol 
preponderante al colocarse no sólo como difusores de informa
ciones sino como actores politices. No se puede negar la influen
cia que la televisión via satélite y, sobre todo de noticiarios 
de la talla de la CNN', han desempeñado en los acontecimientos 
perfilados en el mundo a partir de la caída del Muro de Berlín, 
en noviembre de 1989 .. Las imágenes crear•on una opinión pública 
mundial de peso(aunque esta no fuera la intención original de 
dicha cadena estadounidense>, que fue definitiva para el proceso 



democratizador de la Europa del Estet la crisis del Golfo 
Pérsico en agosto de 1990 y el reciente golpe de Estado en la 
Unión Soviética del 18 de agosto de 1991. 

Las N.T.1. han resultado un factor ideal de medición de estos 
tres segmentos: capital, Estado y sociedad. Por medio de ellas se 
puede conocer el nivel de desarrollo económico de un pais asi 
como su nivel de evolución politica y social. 

En el caso de México se llega a las siguientes conclu~iones: 

Las N.T.I. llegan tarde a México y ante la ausencia de una 
politic:a clara en materia de comunicación social, éstas se e:<pan
den siguiendo los intereses y reglas del mercado. 

Ante un deficiente desarrollo en materia de Ciencia y Tecnologia 
se obset"'va una participación débil en bienes de capital mi
croelectrónicos, genet•ándose, en este sentido, una dependencia en 
materia de tecnologia de punta. No obstante, Hé:dco cuenta con 
una industt"'ia electrónica y microelectrónica competitiva en 
maquila. Con la apertura económica y el TLC, el pais podria 
colocarse a la al tut·a de uno de los meJores maqui ladores en 
materia electrónica. Debe quedar claro que el rezago mostrado,por 
años en I!.i:D, ausencia de capital, etc. le impiden colacar~se a la 
cabeza de la carrera tecnológica. Faltaría preguntarse, asimismo, 
si el desart"'Ol lo de esta industria se da en condiciones compara
bles al del SE asiático. 

A pesar de la grave crisis que padeció el país en la década de 
los ochentas, las N.T.I. penetraron con fuerza al pais. Habla 
espectativas de empresarios y académicos de que sucediera lo 
contrario.. Computadoras, videos y parabólicas comenzaron a pro
liferar, de forma notable, en diversos estractos sociales; de los 
más altos a los mas populares. 

Ante una política proteccionista, el me1~cado negro pudo florecer 
antendiendo, primero, a una demanda gestada de una industria 
cultural que llegaba a través de prensa, cine y televisión esta
dounidense. 

La demanda, en este sentido, fue más fuerte y definitiva que la 
oferta de productos. Hay que considerar otros factores relaciona
dos. con esto: una pésima oferta televisiva, cultural e informati
va. 

La ausencia de una política que considerase la futura dirección y 
coherencia de las pat"tes integrantes del sistema de nuevas 
tecnologias de información favoreció la penett .. acíón y e:<pansi6n 
de programas extranjeros y la importac:ión de canales estadouni
denses, como en el caso de la televisión por· cable y televisión 
via satélite internacional, sin olvidar el videocasete y lo~ 
videjuegos. Desde esta perspectiva se retoma la hipótesis enun
ciada en esta investigación: ante la c:arencia de orientaciones 
clat"as en materia de politicas de c:omunicaci6n, la apertura 
económica toca paulatinamente el ámbito de la cultura, la 



información y el entretenimiento .. Esta apertura se ha dado de 
forma previa y "silenciosa"- sin GATT y sin TLC- no obstante, 
puede ser definitiva y más insidiosa que el ámbito de los bienes 
de capital y de consumo generales .. En efecto, los canales de la 
televisión estadounidenses han formado hábitos y gustos en los 
telespectadores mexicanos; .su introducción ha si.do, por esta 
razón, más directa aunque menos discutida. Los medios de 
comunicación en el pais, aún no consolidados en sus desempeños 
politices y sociales han operado como grandes monopolios o indus
trias de la cultura. La creación de politicas de comunicación que 
cubran las diversas necesidades del pais aún está pendiente .. 
Estos medios, con esta estructura económica, débil ante la 
penetración que ya se anuncia del e:<terior, se tienen que enfren
tar a la industria informativa y del entretenimiento más poderosa 
del mundo: la de Estados Unidos. 

Por otro lado, y de forma paralela al punto an ter1or, sut~9en 
grupos minoritarios que producen sus propios pro9ramas en los 
medios de comunicación "más flexibles": video y televisión por 
cable. 

El arribo más agresivo, porque sera el más directo, de la 
tria cultural estadounidense podria romper, a la larga, 
monopolio televisivo mexicano provocando una dinámica más 
titiva y, probablemente, más abierta en el sector de los 
audiovisuales. 

indus
con el 

compe
med ios 

Se anuncia, asi, una nueva etapa para la ir1dustria cultural 
mexicana.. El resquebrajamiento del monopolio, causado por el 
exterior, podria traducirse en nuevos canales de expresión para 
grupos que en este futuro próximo, se hayan consolidado en mate
ria audiovisual. Desde esta perspectiva los terrenos de 
experimentación social y de la educación en nuevo!'::> íl1edios son 
primordiales.. La escueta y la universidad podrían transfol'marse 
en centros formativos desde ahora, ya que las escuelas de 
producción informativa y cultural no se forit.an de un año para 
otro .. 

El análisis de la industria cultur•al, las politicas de 
comunicación y la evaluación de experiencias innovadoras fuera 
del contexto mercantil, se tornan puntos estructurales para 
recrear escenarios del futuro dentro de este conte:<to nuevo .. Pero 
sin una evaluación correcta del sistema de nuevas tecnolog1as de 
infOrmación las tendencias negativas podrian aumentar con la 
firma del TLC. Como se ha podido comprobar, en esta 
investigación, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y 
Canadá dista de ser, a la larga, un puro programa industrial y 
comercial. Mé>eico debe tomar en cuenta, desde ahot~a la convenien
cia de rescatar experiencias valiosas que tocan el campo de NTI 
en ott"OS paises y efectuar estudios prospectivos para. el año 
2 000 en el terreno de las ideas y de la cultura.No deja de 
llamar la atención la serie de programas audiovisuales que se han 
constituido en Europa, Media 92 por ejemplo, a fin de enfrentat· 
la competencia internacional .. Se concluye asi con una pregunta: 
¿puede el terreno de la información, la cultura y el 
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entretenimiento negociarse en los mismos términos que los bienes 
de consumo y de capital generales? ¿Qué tanta conciencia e;dste 
en las empresas no monopolisticas de los medios, la sociedad y el 
mismo Estado sobre los posibles escenarios del futuro qy.e se 
perfilan en México? La sociedad mexicana que se proyecta como más 
consciente y participativa¿ está lista par·a actuar y proyectar 
sus necesidades en los sectores de punta? 
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