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INTRODUCCION 

Los actu.;les cambies en materia óe elP.clrón1c.=.fl 
te1eé.omun1caé:1ones y transm1s1on de datos hacen pensar ,en el 
ciesarrollo de una sociedad cuyos patrones de ret:erencia se.• 
hallan Cdda vez mas relacionados con 1~- introducción de 
adelantos tecnol6g1cos. 

P.art icularmente 1 la tecnología m1croelectrón ica-
irlEor·mátiC:a ha facilitado el mane.Jo v ce-rmitido la· 
acumuldción ~xtrasomatica de información a tal grado.que_e! 
to~a~ de conocimientos producidos en la última década iguala •. __ _ 
an cdnt1oad, a todos los ;.mteriores surgido'3 en la histor-fa·
de la.numan1dad. 

El Eenómeno del manejo de informac1ón por medios 
electrónicos o informática, es dem.:1siado comple.JO p.;ira ~e-r··. 

tratado p~r 'una sola djsciplina. El desarrollo __ d~,-·la 
microerectrón1ca-informát1ca es hasta cierto punto nuevo'v ~u· 
trcJtámiento cor las ciencias socia.les. ~:rido. Esa ·.es la 
pr_1nc1pñ.l intención del presente traba.Jo: acercar.nos .'al 
a11al'.is1s de los efectos que este conjunto de césair-oilo$ 
tec:n1ccs est;.i., teniendo sobre las rel.:ic iones í n_tt?rnaci-fncl~es_ 
coritemporáne .. ~s. 

·, . .--. 

El impacto ae las n1Jevas tecnologías ha -,_ÓbSci.~x:v~-ci~ 
d1versa~ re,r::r:-rcus1or.es según el lu~.:1-r donde ,·,<i.e 'insertari'. 
quien !as imr.>lante, cómo seo adapten a las d1ver~~s.S'"'OCf~dade!-s' 
y a que> neces1dadE'S reales respond,:tn. No obstante'.' -e·xisten· 
d~nom.inaoore$ comunes que permiten vislulnbr'a~ ·desde u~a-·· 
(.lpt1ca 9Jobcil, e>l des"'rrollo lógico de este orocezca .. 

A:11Jra bien. el grado de complejidad del teÓOmeno- ~s· :ºtá'.t!"-
oue :;u estudio requiere de di.,..ersas herramient-as- -téC:~fcC..:. 
mc;itodologic:as para abordarlo~ En este sentido hav·· quÉi 
reconocer el carácter interdisciplinario deJ estudio en 
cue~;l ión. 



Uesoe un punto de vista ep1stemolOgico, no es la simple 
tJbservacion del ob_ieto lo que va a permitir- su conocimiento 
por el 5U 1eto. s1no que es el tratamiento éiue del mismo se 
hoga, el que abr1rJ las puertas para tener acceso a un nivel 
mas alto soore su ententiimiento, el cual da oportunidad al 
e~tudio~o de reflexionar sobre él y situarlo de una 
e~oresi~n pasiva a una realidad activa. Es la 
interd1sciplin~riedad la que enriquecerá la manera de 
~pr~henoer un objeto~ ya que refle3ara la articulación de 
visiones de distintos campos de estudio, hacia un objetivo 
concreto an1pliñndo su entorno cognoscitivo. 

De igual m.~nera y dada la amplitud del tema, se ha 
partido su anél1sis en dos planos; uno vertical y otro 
horizontal. En el pr1mero vemos al sistema internacional 
dividido en paises centrales o des~rrollados, que dan la 
forma y el fondo de la expansión microelectrónica
informát ica, y países periféricos que se constituven en 
agentes pasivos del mismo proceso. Cabe agregar que al 
interior de cada uno hay entidad es que refuerzan la 
dependenc1a centro-periferia. 

Esto nos trae al segundo plano; el corte a través de la 
ampliación y penetración de los tntereses multinacionales que 
permean varias estructuras político-económicas a la vez. En 
realidad, son las grandes corporaciones empresariales de 
corte transnac ion al, las que han lmpulsado el actual "boom" 
informático en el mundo. Por esta razón son consideradas de 
mar.~ra muy especial dentro del sistema inlernaci~nal como ~je 
impulsor de la acumulación capita.lista, basándose en este 
tJpo ae tecnología. Asimismo se destacará en el presente 
trabajo, la fo~ma en que estas megaloempresas han articulado 
una estr~tegia de t1po global para perpetu~r el resguardo de 
sus intereses, haciéndose presentes y permeando todo tipo de 
estructuras <véase subsistemas} de tipo económicO, politico
soc1al en el mundo. 

En este proceso de cambio tecnológ1co, una División del 
Trabajo a nivel intern~cional se ha ido conformando en su 
diseño y se ha refor=~do. Por ende, se aplican los conceptos 
centro-per1fer1a como p~rte de una perspectiva sistémica de 
observación y tratamiento en virtud de que de manera 
tangenci~l al núcleo, se halla una periferia muy 
d1versiiicada pero, y esto es lo importante, muy normalizada 
a la vez por los rrandes intereEes del centro. 

Il 



Esta es una de -las hipótesis que tratamos de verif1c•r; 
i.a desaí-ticulac1ón potencial··que una aplic:ac;ión impuesta de 
la informAt1ca eri'un país súbdesarrollado sin que éste pued~ 
intervenir para regular su adopción, contribuye a refor~ar el 
vinculo de' dependencia de la periferia con reispecto al 
centro. 

Efectivamente, la eMpansión del capital tiende a la vez 
a ~omogeneizar realidades distintas, desarticulando con ello 
las. estructuras Co subsistemas> económicos, políticos y 
sociales eMístentes allí y eStandarizAndolos bajo un esquema 
global de división del trabajo. 

Recapitulando los elementos: 

i. Contamos con un centro- hegemónico UQ homogéneo 
<E.U.A., .Japón; CE"E> ·con diferencias de grado ein su 
avance tecnológico ·.informático; 

3. Un~ p~~ife.~ia · corÍ~~í t~~,d~::;.~~~i.i~¡;~;~·s·t.~mi~;,-<como un ídades 
en sí> con muy· variados g"raQc"!( .. déiJnteQración interna 
(o intr.3sistém~~a)', .. ~,·.·· .;:.:~~;~.;-~2~k', x~·/: ,~·~~ 

Lt. En estos paisés e•isfa ~{~ ;·~;~~~ ;~9:-'cohe'5íém 
intersistémica casi, .~:it~-~· 

-~=·~< :.~~~-.·:. ·:-:.'!:'_;_· <: _, .··, 
s. Un esquema teórico ·, baS~do., en "la· ,~-~\~Ú~~i:,;-~ ·.;:_-óiJf''.S,óA-

Internacional del Trabajol; y 

6. Diferentes tJerramientas de' an.3.li'sis, para el 
trat.nmiento de la informacion que devienen de __ una 
instrucción iÍlterdisciplinaria como - las ·de- --íridole 
económíco,.polit1co-soc1al y métodos matemáticos de 
análisis, entre otros. 

J &¡jo 1.l th1ino w,r.,a Divi!>ión Inll!runm1ill drl Tu~ajo podHos nn1brar 11 u11 casbio ~r11euliudo en 
l.i !!shuct1uo1 pra1l11ctin ttmdial, el cual tienile a definir hi arienhciom!s qtnl!rahs pl'Jlitka~ y 
tt:.C•r16'ita~ eh ca:•& pais, dP ilrnrtdC\ a la pos1t16f1 qur ~uardrn ton usprclo a Ja totalidad dr las 
rl!l•c101lt?S er.onó•ini; int:?ro•ci•Jlla\l!i, 

ni 



La col'TlpieJ idad oel tt-nómeno es lo que obl19a ¡i, su 
part1c1ón o~ro la &1stinctón de aspectos no distinqu1bles 
clar~mente ~ primera vista y form"'r un -cu.adro conceptual. 
Sin embargo. es menester .;iiplu:i'r l~ c:onJunciÓn oe :_e:¡tas 
realidades petrc1ales a fln oe no tE>rgtvers.?r. con ·e~la 
p<Jrc1al1::ac1on o sirnplificac10n, los ii.Spectos suoerouestos. 
entr-e uno v otro fratimen~o. Es aqui donde entra la 
ínterdiscipl1nariedad. -

A partu: 
estf'uctura de 
ciescf'ibe: 

de esta división por. planos se.h~ diseñ~do."la 
la presente tesis, é:omo a i:.ohtif"!Ú,~C~.Ón:;, ,s_e 

C:n el prima-r ca;:Jitulo se intenta i'CE!t'Carse ,._.al .:-~pla'ryo 
ior~al deJ estudio esto es~ eWplic:ar el Qué ·es la 
mic.r-oelectrónic~-inform.:itica y cómo ha sido __ referido el 
fi!l.c:.tcr tecnológico en algunas corrientes te6'ricaS.~ 
p~1n~1palmente Ce origen econOm1co. 

Asimismo se señala la forme en que inc1de la tecnología 
de la lnformaclón en la conformación de la división 
internacional contemporánea del trabajo, destac~ndo el hecho 
del .favorec:1m1en.to a la c:onc.entt"ación del capital en el 
cent~o v en los ou"los·determin~dos de la perifer1a oue 
ttanoe~ a ~~e!erar este proce~o. 

En este s~nt1do se reconoce la importancia que tiene l~ 
materia pr1m~ con la cual trabaja e'.itc.t clase de tecnologia. 
la información: en tttnto todo proceso productivo req1.1ier:e de 
intormac\ór-t cara su func1on~m1ento. Por ello. l.:i in.formación 

e-e:;. un oien Que per1ttt t:e la acumulación en el proceso 
econom1co, y coma tal. es una inercancia con caracteristica5 
propias b1en definidas. 

Asi pascimas ai segundo ceipit1Jlo en el c:ua.l se anQ:.l.\:a la 
génesis de l~ microeJectrón1ca-informat1ca y su des~rrollo en 
el centro del s1stem.J. P~r.;. ello se toe.a en un primer pl.:-no a. 
Est8dos Unidos. Esto no es casual puesto que !~ di!usión d& 
l~ m1croelectrón1ca-1nfarmática tuvo su origen aqui al igual 
ciue .Los m.t+s vert1gJ11osos cambjos de la industria (salvo P.n 
.ilgunos sP.gmenc.os ~ de mercado donde J,::¡pón h~ tom.'ldo l~ 
d•.,.l.~nt_er;\). 
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Pero este nacimiento tC1.mpoco tue fortvlto. estu..,i:.1 
determinado por las condiciones de mercado •::iue 1:r¿_::\b~ 1-:t 
m1n1~tur1:ac1on ce circu1tc~ electrontcos, el cr~c1n1iento ce 
lo-= serv1c1os en la econcrnia nore•.:;t~doun1o~~se. l~ 

reproducc1on deJ s1ste•ma de producc1on Dasado el 
e~tabl1sh~ent industr1a.l-m1L1tar v la re~ct1~ac1on de l~ 

teor1a econom1ca neol1~eral de Est"dos l•n1dcs n~cia el resto 
del sistem"" 1nternac1on'3L, m15ma que en C'.ra5 de un 
··renac1m1enta'' industrial casado en la apertura de mercaocs~ 
s3 vuelve protecc1on1sta a.l interior y e><Pansion1sta a.l 
e)'(t.er1or lifllpulsilndo a sus mult1nacionalesl~ Como se ver.A. na 
:.o•l ajenos los procesos ar-marnent1stas e iniormáticos en _la 
tr~nsr.ac1~nal1:ac1ón de la economía mund1"l, sino que por el 
contr~r10, 5on oos aspectos de un~ misma estrategia global. 

Estas fuer:as nacen, c~mo se pretende e~pl1c~r en este 
caplr:ulo, que la inform,Jtica norteamericana adquiera una 
m.:e>va d1tr.ensi6n en los esquemas economices y políticos de eE.e 
pais. En tal conte1<to se abord~ un ~r+dl1sis de dos 
d1mer.s1ones sobre la m1croelectrón1ca.inform~t1ca en E.U.A.: 

~1 primero de forma vertical C'.barca los diferentes 
seqmentos de mercado de la tecnoloaia tratando de dEstacar un 
natron camón en todos ellos: la cOncentrac1ón del mercado en 
unas cuantas empresas v el moV1m1ento de 9rand€S 
co'1a.J.omr:rados no esoec1al1zados en este t.1po de tecnologí~ 
hac~a l::i. produccion de la misma. Este~ sepmentos son la<;;• 
compu~acoras y equipo per1fér1co, el softwaTe. los 
microelPmentos electrónicos, los gastes en investigación v 
de3élrro.i.lo y i1nc:llmente los servicios con va.lar tP.cnol6g1co 
~l;a•i\1:11J. 

Esto nos llevará a lil siguíente dimensión _de aná.lis1s; 
las i'rt1cula.c1or.es oue se llevan a c.:ibo entre empres,;is--oi'J..;l -
tom.:\r una mejor posi.c1ón en el mere-a.do global. A este 
respecto hciblarnos de los mecanü;mos que interrelac.1c1ncin a la!;. 
granees corpora.c1ones v eliminan de l~ 1ndustr1a a lC'.s 
comoet1doras més chicas: las fusiones y adqu1s1c1ones. 

En este punto se inscribe otro elemento que refuer~a lC'. 
1cea arriba descrita; la intersección de las actividades de 
la banca y la industria en la tecnología informática. Toda lC'. 
gama de mercados que devienen del mC'.nejo elec.tróntco de d~tcs 
son claramente cooptados por las entidade~ que unen el 
e.apita! Danc~rio con el industrial, sea en el r~mo de 
productos a en el de servicios. A este mismo tenor resoonde 
el hecho de que solamente unas cuantas eomor€sas ~ertn 

aceptadas en los prove=tos gubernamentales de im~ulso ~ la 
iniorm~t1ca y electrónica. 

\} 



A$i o~rece ser Que la revoluc16n informática sigue un 
1:arn1no parecido ~l oue presentó la revolución. industrial hace 
do~c1entos ~no~; las grandes innovaciones pasan a control de 
.r .. t:oo~ PL' 1v.8d~s oor medio de subs1d1os gubernamentales. 

D~ e•ti'l suerte v a partir de ese momento, las empresas 
pr1v~dds anelan a ''criterios de mercado'' para llev¿:lr adelante 
~us pro-1 ectcs meo-rcant i les -y en nuestro caso informát te os-. 
L4S lndustr1as de la información -y medios de comunicación
Juegan un oapel determinante en el mantenimiento y 
reproducc1ón del sistema de póder prevaleciente tanto a nivel 
nacional como internac1onal: Se remarci'lrá cc1mo SiJ1con 
Val ley, epicentro del~ industr1a electrOnici'l. Junto con los 
prop1etar1os y directivos ae los con9lomeradcs oed1cados a 
act1v1dddes relacicnad~s con la tecnología de la informaciOn. 
prciporc1onan un número cada vez meiyor de reoresentantes al 
~1stema po!it1co norteamer1c~no. Ra:On de m~s que e~plica la 
neceside10 de e-ntende-·r el proceso de produce ion informAtico-· 
eleccrón1co en Estados Unidos. 

Se destaca aquí un caso muy interesante: la batalla 
comerc1cl Estados Unidos y Japón en el campo · de lo!i 
microcircuitos. La materia orima de la informática
elP.ctrón1ca son llos microcomponentes y por ende no es 
atrevido ~firmar que quien los controle. dominilr~ asimismo el 
merci'l-do 1ntormat1co en su conjunto. El caso que se Presenta 
da c.uenta de que en e! centro del sistema aun h~biendc1 

art1cul~cianes int~as1~témicas. también existe confrontación 
de 1nt~res~s cuando se tréta de cooptar un punto estratégicc1 
d~ la tecnología. 

Cl capitulo 
a e~aminar Ja 
internacional. Se 
oc:•:idental. 

3 e~ una continuación del segundo en cuanto 
incidencia cel centro en el sistema 

tocan los casos de ~apón y Eu~opa 

En cuanto a Europa Occidental. esta porc16n geográfica 
ha e~perim~ntado un not~ble re=ago en este tipo de tecnolog:iM 
trente a Est.ados Unidos y Japón. Su fragmentacióri de merc<!'dos 
es una de las razones aue se analizan ~n el te)<.tO. Lo notable 
t~s que los europeos han emp~zado a to.nar conciencia de ello v 
est~n definiendo tx·es curses de acción <en ocasiones 
complementarios entre si>: 

lQ La elab0Tac1611 de provecto<; nacionales con base en el 
anovo a las mayores empresa~ locales en cada país; 

Vt 



2Q Ld. dlianza con importantes empresas foráneas -y 
eY.tracontin~ntales- del ramo bajo el,suouesto de una 
al1.:tnza occidental (por ejemplo el COCOM y la SD.t); Y. 

3Q La elaooración de planes con carácter supranác:ió';..a,1 Y. 
parieuropeo CAirbus, Ariane. Esprit y m.11.s rec:ientefnent_e 
Eureka y Europa'92). - · ·-

Lñ coyuntura que se presenta para llevar a cabo 
provectos intraeuropeos es por un lado el sentimiento de 
atraso irente a Estados Un idos y Japón; y p'or oti-o la 
e11pcinsicm de la estrategia ec:onómic:a estadounidense QUl?. 
siempre eJ~rce influencia y respuesta por parte de Europa 
para conformar un marco de desarrollo basado en la 
c:oop¿rac16n europea. 

Por lo que corresponde a Japón se puede notar que cuenta 
con toda una historia de desarrollo conjunto banca-industr1a
gob1erno-universidad-incorporac 1ón tecnológica; misma que ha 
Obligado a poner en discusion cuales son los centros reale$ 
dei poder internar.ional. Lo que se intenta destaca~ en esta 
parte es el papel Que juega Japón en el panorama 
contemporáneo de la tecnología microelectrónica-informAtica, 
su desarrollo y actividad~s princ1oales así como 9us 
princ1p.3lP-s etectos sobre el sistema internac:ion.al. 

P~ra tal efecto observamos pr1m~ro una tipología del 
~apón sobre la industria tema. El desarrollo informático
e!ectron1co del Japón depende de la conjunción gobierno
ernpresa, todos lo~ esfuer:os y programas tecnológicos se 
oasan en esta .articulación. La característica fundamental es 
entonces una clara ingerencia gubernamental en los provectos 
de desarrollo tecnológico por medio de diversos mecanismos de 
e~tímulo y promoción orientados a los grandes consorcios 
buscando con ello cre~r un efecto de penetración en toda l~ 
econcuní;¡, 

Sobre esta base se eKpanden los grandes consorcios 
japoneses que son en resumidas cuentas, un conjunto de 
empresas especializadas en un campo que incorporan tecnología 
a sus sistemas productivos mediante la compra de licencias o 
acuerdos conjuntos, dándole ~ L consorcio un alto grado de 
integración v~rtical y horizontal. 

vn 



Al realizar un corte transversal s1n ver ~l p~is de que 
se trate. observamos como ta industr1~ m1croelec~.rontt:c\-

1nform¿¡t 1ca es iormaJ mente un con JUnto de ertiore-::,.'1~' 
e~pec t :i l 1 ;:"",jc15 en d 1 verso~ campos tecnológ 11:0~, 
perter:E>clc?nte:'i> caca una a un pais y que coe}(lSten v luc.h.:1n ~·r1 

el merccldo 1nternac iona l. Sin embargo, ba ¡o esta cub iert~ 
subyace una r~a l i dad que l nd 1 ca Que la competE>nc ta por L~ 

capturcl de merccldos 1mpl1ca la ca1da de barrera~ nac1onole~ 
as1 como ce las :onas de especial1;:ación de las comcnñias. al 
rr.is,,no t1-:mpo apoyandose en las pr1nc1pale:; 1nst1tuc1ones 
bancarias que colaboran en su e~pansión. 

Al E tnal lo que preva.leca son las intercone>eiones entre 
grandes empresas a lo largo de todo el centro del s1st~m~ 
Cdracter1zándose por el establecimiento de co-d1rectorios 
entr~ la,s ccrn1pañias llegando a acuerdes de meréado entre 
e~presas ''competidoras''. 

A partir de ello se elabora un esquema comparativo_ 
Europa-Japon par dar cuenta de las ekpectativas que olantea 
el e:npleo de estrategias diJerentes según el momento en ··el 
que se dieron y-en el lugar en el que fueron aplicadas. 

E: import~nte hacer notar Que en el caso particular de 
furoor¡ -.. Japon dos hechos recientes tienden a darle un 
co~t~n1ao ~spectal este tipo de interconeKiones: La 
conform<'!c1on de un mercñdo único eurooeo Pn 1992 v el 
d1nam1smn de lr:l Cuenca del Pacifir:o. E.l pr'imero. por el 
potencial o::omprador y por los cambios polít1co-econóinicom en 
EL,ropa or1~nta1, tiende a ser un mercado cod1ciado_oor la~ 
m.:1•,ore-:: corpor.;:i,•:: tone-;. 

H~í, ~e puede estaotecer otra hipótesis: por un l~do, en 
Eurc)pa occidental -·y muy prob.:iblemente también lo ~e-re\ an 
E11rop.~ or1eittiil L después dEI los cambios ocurridos en loo¡, 
t:"aiz;E-s o.:.- l"' "cortJna de hierro"- son las enioresas-' cuyi:1 -
m.1tri: estc1 en E-stados Unidos lCls que domin¿i~ el mercaoo 
reg1CTnaJ t~nto oirect~ como ind1rectAmente. 

VJlJ 



Por otro, la p~rte Que proporcionc:alme-inte- t·et:.it:e '"'J 1J1..\VP1· 

impacto de la~ invers1one'j .1aponesi.\s es l~ por'>:tón P-~t:e de 
A5ia y el Pacd1co occidenlal 1t1e,1or c:onoc1do como lr Cuf'nc,;. 
deL Pac1.t1co; por el cual se puede cre.?.t' une' .:01""\;.:i de 
influencJa propJ~ desde donde pueda control~r los pr~nCC$ 
tluJOS comli!'rc1dle~ de b1en~s 1 serv1c:1os y tecnolog\'1. Como 
resultado la inversión jdponesa en la zona se trariuce en 
eMportac1ones indirectas hacia Estados Unidos .. L.o que 1mc1t1c~ 

que paul.;.tinaml?nt~ este último está relegi'ndo haic:1a .Japón 
ent.ornos product1vos e.rucia.les cr:>mo ni.équ1n~s t"1?rl'amientñ, 
robots, ch1ps de computadora y ~un las máquinas que hacen 
eses chips inclin~ndo la b~lan:a tecncl691ca bilaterAl ~ 
favor de lO$ a~1át1cos. 

Et Uil:.~ino 

concFn t r ;maese 
soc1al1st11s, la 
brasileña en 
persoectiva de 

c~pitulo aoorda la c:uestiOn de la oerifer1a 
entres cases especificamente: los oai~es 

iniormAtica latinoamericana en general y la 
p.:trticul;u· y la aproMimaci6n hacia unci. 

México en este tipo de tecnologia~ 

Antes de tocar esos tres puntos se intenta lleger a una 
tipología sobre el impacto de la implantación de la 
micr-celectrr6níca-1nformátíc:a en las estructuras de- los 
países pe~iEéricos. 

Po~ lo que toci' a los pai$eS socia.listas se observa una 
grC1n contrad1ccion: Tienen un alto potenc:tf\l cjentitico y u1Ja 
a.g~d üpobra;:a en apl 1Ci'ciones técnicas. La microelectt'ón,ic~ 
ae uso e~t.ensivo e:s pr~cticamente tnew1stente en los paiE;eS; 
del CAME. Esto puede derivarse desde cuestione~ ideológicas. 
doncie la compulac:i6n se considerab.:1. una "clencia acc:idental" 1 
hast~ producto del anQutlosamiento econOmico-politir-o en el 
cual la pr1or1e1ad en armé\mentismo y la 'bwrocratb:ac:ión' Em 
ld aprobac16n de proyectos cienlii1co-técnicos, 
desincent1vaba te1.s 1nnov~cicme;. y desvil!.ba recvrc;;cS parcl 
des.:.rrollo tecnolog1co. 

Este estadio que se trat~ un poco más en l~ primer~ 

oarte del menctonaoo capitulo, es interesante anali:~rlo a la 
luz ~e la coyuntur¿t que s1gn1f1c~ la d1stenci6n Este-Oeste y 
l~s reformas del régimen Gorbac.hov. En esa parte I:e trata de 
rescatar el c~m1no Que tomal:'á la inform.ttlica en esas n.:aciones 
en transic1on de un~ economia de planif 1cac1ón central hacia 
una de me1·cado; .to cual merece espec1a.t atención todcl ve: que 
es tomada en cuenta de mar.e1·a e).(pliclta en un Plan Qu1nquenaJ 
y en los sitem.~s de c:ooperativa'i. 

[X 



Por lo que toca a Latinoamérica se destaca un caso 
s1ngul~r: Brasil. La política de reserva ,de mercado le 
permit10 en un prtmer momento construir una baSe industrial 
suf1c1ente para hacE?r competir ,;1. sr·asil en dos campos 
1ndustr1,:1.les altamente redituables por su valor agregado y 
controlados por Estados Unidos (principalmente); la 
computación y el a~mamentismo. 

El periodo de estabilidad ecoOómica-en-el cual se·gest6 
ést~ política y el tamaño singular del mercado brasileño, 
per-mi t ieron un cree imi en to ccinst.:inte de J.a inf ormat ica a1.in 
con las represalias de Estados Unidos ~or tal _postura. 

Mo obstante hay ahora v.:1rios factores, tanto internos 
como externos, que limilan la auti:::frl0m{a en- este sector. En el 
pl.ano interno: la crisis económica brasile~a (inflación, 
contracción de la producción y la deuda externa 
principalmente). En el eKterno: el ru~bo tomado por las 
nagociac1ones sobre servicios en la Ronda Uruguay del GATT, 
la no~br~da confrontación económica con EUA y la e~pansión 
del pensamiento de la ''mano invisible'' del mercado en las 
orientacioríes económicas a-'nivel mundial. 

Asi, el medio ambiente tanto in~erno como externo 
configura un panorama tecnológico interno definido. Los 
elemeñtos s~ c:orrelac1onan y definen una polit\ca económica y 
cc::mo la política tecnológica se encue!ntra inmersa dentro de 
ésta. 1~ primera necesariamente configurat"á a la última. 

Entonces. el - pi· iffier Problemr:r--radicél en eJ..;ibcirar un.a-
poli t ica tecnológica y más aún, en insertat'la dentt'o de una 
estrategia económica global. Y lo a_nterior es válido para los 
paises subdesarrollados en general y para los 
latino~meric.:1nos en particular. Estos Ultimes tuvieron a 
partir de la década de los cuarenta y hasta los ochenta un 
modelo de sustitución de importacionE:s que les permitió 
.-~111pliar sus bases industriales pero no su independenc1a 
t:~1:111.>l1jgir:a. 

Cierto es también que el grado de desarrollo de una 
industria nacional no se debe medir en competitividad con el 
eKterior sino en el beneficio neto que pueda traer al 
interior. Lo importante no es tener la última moda en 
computadoras o en software sino en $atisf acer las necesidades 
y J.as e>tpectativas de Ces.ótrrollo de un proyecto n.:1cioni\l. 



Habría que cuestionar si los modelos de orientación 
hdc1.:1 ~Euera pueden logral' este objetivo y.más aún., si se 
plantean esto como objetivo. De esta suerte se debe, por un 
lado. prom1Jver la capacidad nar..ional y por otro administrar 
la introducción de tecnolooias desde el ewterior. Debemos 
ademas est.:1r conscientes d~ que los resultados se ponderan a 
ldrqo pli1.ZO. 

Finalmente se toca el caso de MéMico. El sistema 
internacional que se configura en torno al surgimiento de las 
nuevas tecnologías y principálmente a la microelectrónica
informática, se refleja fielmente en nuestro país. 

Para corroborar la anterior afirmac\On se pa~te de la 
descr1pc1on de las condiciones tanto endógenas como eMógenas 
que se d~n en el pais desde el inicio del crecimiento de la 
e~pansion informática en la década de los ochent~. A este 
respecto se tocan temas como la Reconver~\ón Industrial, 
cris1s de deuda, vecindad con E.U.A. y Clpertur~ comercial 
ent1·e otros. 

La que se destaca es que el cambio en la política 
economica interna trajo consigo un cambio en la forma de 
.aaqu1rir -que no incorporar·- tecnología al pais. Las nuevas 
Eorma.s de producción a nivel internacional se hacen patentes 
~rl el crecimiento de la activid~d ec:onómica de la franja 
Fronteriza norte del país -principal.mente- y en los cambios 
de las cond\ciones de inversión foránea. 

En el mismo sentido, el hecha de la aprot:ieic-ióri de ·1a· 
pa:r ti e i pac: 1 ón con capital 100\ extranjera a IBM miiH'CÓ el 
parteaguas de la ruta que seguiría la industria informático-· 
electrónica en México. 

Ademas de este grupo de temas, se anali~a:~l~-" ind~(s_tt'i_ª 
maquiladora, particularmente la electrónica, a-si - -como l@ 
situacion con relación al e><terior de la industria de cómputo 
nacional, el marco jurídico p~ra el crecimiento de dicha 
1ndustr1a y los servicios derivados de la electrónica. 

Sobre este último punto se 
en servicios tecnolOgicos, El 
importante en este proceso 
lntrdfronteras de la telefoní~ 
empre:sa estatal TeJ.meH. 

hace ref~rencia.a la apertura 
ing.reso al GATT es parte 
así como el nacimiento 
celular y la venta de la 
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Las Condiciones del pais han Pert"iladó un modelo de 
desdrrollo orientado hacia el eKterior. mismo que lo hace m~s 
vulnerable a lo.,;:; desajustes en el centro del sistf;'m-':' 
intérnaciondil y particularmente en Estado,_; Unidos. Un 
desarrollo te~nológico 1nc1p1ente no ve hacia afuPra sino aJ 
impulso de li's potencial1daes tnternas; y aun cudndo hav 
esfuerzos aislados, todca.v,a no podemos decir que eKi¡;ta unm 
política de desarrollo tecnol6g1co sino de crecimiento 
lécnico va que no se ha contrastado contra una polit1ca 
econ6micd mAs amplia. En otras palabras, se debe tratar de 
inscribir la tecnología como variable endógena en la politica 
económica y no COIDO cCMaple.ento e1<6geno. 

Todo este marco lleva ccmo producto a una hipótesis 
final por probar. La viabiliadad de que dentro de todos éstos 
cambios existan como perspectivas para México en la 
informática-electrónica nichos de mercado que bien pueden 
articularse con otros paises de la periferia aue han tenido 
también crec1m1ento en ciertas areas, como es el caso de 
Brasil. con el fin de obtener un conocimiento técnlC!:) 
potencial de desarrollo industrial. 

Ahora bien, dentro del actual Si$tema internacional, 
caracterizado por la N•.Jeva División global del Traba.jo, 
l1éx1co tiene determinado su p~pel por la posición relativa 
que guarda dentro de la producción mundial. En este sentido, 
es un p~ís periférico con caracteristicas sui-generis dadas 
por los factores del ambiente sistémico es decir; la cercania 
con Estadcs Unidos, la 1mportancia geopolítica de servir cc.mcl 
trampolin de v hacia la Cuenca del Pacifico en vista de un 
i nm1 nen te Plcuei·do co(Jlerc ia l norteamericano, los rec:u1·so!:. 
naturales, el baJO costo del factor lrab¿¡ 10 v l¡;¡ 
cesreguJac1ón económica son elementos que en una situación de 
coyuntura como es la introducción de nuevas tecnologías para 
aurr.l?ntar la grmancia de los gril.ndes consorcios empresariales~ 
actúan com::> catalizadores de la posición de México en el 
sistema lnterna~1onal. 

Ante lils nue'Ji'S c.\rcunst.;tnci~s que en el Pleino 
tecnológico se €StAn dando ac1?lerad~mente 1 se hace necesario 
una reconversión en las estructura!'ii econ6mic~s dor1de ex1~t:.)n 

instrume-nt.cs de politica económica pari' promovet· las; 
potencLalidades del país y que at mismo tiempo permitan li' 
inserc10n de la tecnología en las necEsidades internas y 5u 
articulación en el sistema internacional. 

I lI 
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Somos testigos de un acelerado proceso de cambio en las 
for~as de producir y pensar. Estamos asistiendo al nacimiento 
de un• sociedad cuyos patrones de referencia se hallan cada 
vez más relacionados con la introducción de adelantos 
tecnológicos: biotecnología, robótica, telemática, ingeniería 
automatizada, materiales cr1ogénicos, etc. 

En tal sentido, no es desacertado que el cambio más 
importante de ellos, la tecnologia aplicada al manejo de la 
información por medios electrónicos o tecnología electrónica
inform~tica, sea considerada propiamente como una revolución 
en tanto fenómeno que acelera la introducción de los avances 
tecnicos en la sociedad, transformando la apreciación del 
mundo por parte de los individuos integrantes de la misma y 
la manera de producir en su conjunto. 

Esta tecnología ha facilitado el manejo y permitido la 
acumulación extrasomática de inlormación a tal grado que el 
tot•l de conocimientos producidos en la última década iguala, 
en cantidad, a todos los anteriores surgidos en la historia 
de la humanidad. 

Como sucede con la mayoría de los grandes cambios, 
primero se produce éste y después nace la teoría. Es curioso 
mencionar que en el caso de la tecnología, siempre se ha 
descuidado su tratamiento por parte de la teoría. Solamente 
los efectos de la aplicación tecnológica sobre las 
actividades de producción han merecido la atención de la 
teoría económica. 

La revolución industrial, cuya caracterí5tica destacada 
fue la introducción de la máquina de vapor en la actividad 
económica, obtuvo su 'racionalización' en el mundo con la 
teoría clásica; sin embargo no toma en cuenta, al menos de 
manera explicita, -al cambio técnico en sí ~ino a la neces1ad 
de especializarse en la producción en cadena aprovechando las 
ventajas que ofrecía para ello la máquina. 

En el caso particular de nuestra disciplina, la 
informática y la microelectrónica adquieren una peculiar 
importancia en virtud de su acelerada inserción en todos los 
tejidos que conforman las relaciones internacionales 



2 

contemporáneas. Y más que su introducción, es la 
transEormaciOn que estAn Eavoreciendo lo que debe &•r motivo 
de preocupación y estudio en nuestro caso. · 

Pero si bien lo anterior justifica la necesidad de su 
estudio, surg• la ineludible cu&stión de cómo estudiarlo. En 
este capítulo intentamos resolver este problema al mismo 
tiempo que identificar nuestro objeto de anilisis1 la 
microelectrónica-inlormática. Para ello present&JRD& los 
S1ig.uientes elementos1 

- Aspectos formales de la informática 

voc~bulario informática 

funcionamiento esquemático de una computadora 

• historia breve de la computación 

- El método de estudio 

- El factor tecnológico en las diversas corrientes 
teóricas económicas 

- Desarrollo tecnológico-informático en la Nueva Di
visión Internacional del Trabajo 

Como se observa, el primer elemento es netamente 
descriptivo y solamente trata de hacer un acercamiento 
conceptual al tema objeto de estudio. Los siguientes puntos 
tienden a hacer mayor referencia t•órica sobre al aspecto por 
tratar. 

De esta suerte; ~i el primer punto responde al qué e&, 
el resto busca determinar el cómo abordarlo tendiendo un 
puente entre el aspecto tangible (la informática) y el 
tratamiento que busca ejecutar nuestra disciplina <teórico). 

Los siguientes capitules buscaran concatenar lo que aquí 
se defina, caminando de lo general a lo p•rticular, con las 
hipótesis que rigen el presente trabajo para obtener al final 
las conclusiones que sinteticen esta tésis. 
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ASPECTOS FORMALES DE LA INf!lf!l1ATICA. 

Por principio de cuentas, podemos decir que existen 
diversos problemas en materia de uso de conceptos que se 
presentan comunmente al abordar el tema de la informática. 
Palabras como computador, ordenador, información, bit, byte, 
cpu, basic, microelectrónica e incluso informatica entra 
otros. Son términos que se escuchan y se utilizan en forma 
creciente en la actualidad y cuyo manejo se dificulta, 
llegando a ser un problema cuando abordamos el tema de los 
cambios tecnológicos que están ocurriendo en la actualidad 
Cdesde mediados de los años setenta a la fecha>. 

No obstante, conforme se vayan aclarando conceptos, se 
verá que el problema no es tal. De hecho, el uso de términos 
no es a veces más que un conflicto leHicológico, lo cual no 
impide comprender el tema en general. Además no se pretende 
un trabajo técnico sobre informática, sino un análisis del 
avance de las nuevas tecnologias y sus repercusiones en el 
sistema internacional, para lo cual no hace falta mas que un 
breve compendio de términos informáticos. 

El primer problema que encontramos en los teHtos, es la 
forma en que se debe llamar a estas "maravillosas" máquinas, 
capaces de realizar millones de operaciones complejas, 
almacenar en su memoria miles de millones de datos para poder 
proporcionarlos en el momento en que se desee. En algunos 
textos usan una terminología de origen anglos~jón; computer
computadora; en otros usan la acepción castellanizada 
ordenador, aun cuando en español no se ha aceptado un nombre 
definitivo. Sin embargo, para efectos de este trabajo se 
usará indistintamente la palabra ordenador o computador. 

Otra cuestión consiste en cómo identificar este c•mbio 
vertiginoso de la tecnología, es decir el espectacular 
progreso eHperimentado en el cambio informático. Pues bien, 
de la mano de la electrónica, la evolución eHperimentada por 
los ordenadores es de tal índole y de tal impacto sobre las 
relaciones sociales, que se le puede asignar a tal periodo 
por los cambios profundos, el apelativo de revolución 
informática o revolución microelectrónica-inform~tica, como 
se verá más adelante. 

Ahora bien, en esta industria de la información 
podríamos cuestionar la qué se refiere? es decir lqué es 
información? la información es un producto acabado con todas 
sus implicaciones, es decir, es susceptible de apropiación y 
venta en el mercado Cpor lo tanto, es objeto de acumulación) 
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Prosiguiendo, si 'es un producto acabado lde qué esta 
constituido? la materia prima de la información son los 
datos, los cuales al ser tratados para un fin específico, 
devienen en información. 

En resumen, entenderemos por información "El resultado 
del tratamiento de una serie de datos, sean o no numéricos" 
~. Del mi&mo modo que ewiste el proceso materi• prima 
proceso de manufactura- producto de acabado. Existen los 
datos, los cuales por medio de su procesamiento se 
transforman en información, la cual posteriormente se 
aplicar~ de maneras distintas, e incluso la información 
resultante puede •portar mas datos sobre un determinado 
problema, en cuyo caso reproduce este proceso de información. 

Adicionalmente, hay que saber la ubicación de esta 
industria dentro de los sectores de producción. En un sistema 
económico, el tipo de participación de la población dentro 
del producto global se divide tradicionalmente en tres 
sectoress el primario, que incluye las ocupaciones 
relacionadas con la agricultura y la pesca -en algunos caaos 
la minería-, el secundario, que agrupa las actividades 
industriales y el terciario, que son propi•mente las 
actividades denominadas servicios <transporte, 
administración, sanidad, educación, etc.). Las actividades 
iniormáticas <sus aplicaciones) estan englobadas dentro de 
este sector. Sin embargo, la "Industria del Conocimiento", 
como han dado en llamarle algunos estudiosos norteamericanos, 
es de tal importancia en la coniiguración del Producto 
Nacional de Estados Unidos <30' en 1958, 43% en 1963 ••• ) que 
diver5os eKpertos ya hablan de un nuevo sector; el 
cuaternario (el cual englobaría este tipo de actividades>. 

Con esta breve introducción, podemos pasar a compendiar 
los aspecto~ técnicos-básicos de esta tecnología1 si bien no 
se pretende ser eKtensivo, si al menos alcanzar un carácter 
eKplicativo básico que permita una comprensión mínima sobre 
lo explicado a lo largo del estudio. Para este propósito se 
han hecho los siguientes recortes: lo. vocabulario 
informático; 2o. el funcionamiento de una computadora; y 3o. 
historia breve de la computadora <u ordenador>. 

1 Gonido Stbuthn y i.tlhdo "'' 'L¡ Revoluci6n Jnlon.Uici', Sdnt, 81.rcelon.t 1961, P!g, 7, 
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A,yoc:AB\JLABIO Il\EQB!1AIICp. 

Compendio de términos usuales en informática. 

- HARDWARE 6 ,.cuerpo" del computador; es el equipo en sí mAs 
todo; ~us accesorios, desde los chips de la CPU 
<unidad central de proceso) hasta el cable para 
conectarlo a la corriente eléctrica. 

- SOFTWARE 6 "alma" del computador, son las instrucciones, 
los datos, los programas y los códigos que permiten 
operar a la máquina. 

- PROGRAMA Es un conjunto ordenado de instrucciones. Algunos 
programas, relativos a la circulación interna de 
datos dentro del computador ya están incorporados a 
éste en su ROM tRmad Only Hemory) 1 memoria que 
puede ser leida pero no modificada por el usuario. 
Para todos los efectos prácticos, el usuario deberá 
alimentar con datos y programas la RAM <Random 
Access Hemcryl, o sea memoria de acceso aleatorio. 

- CPU <Central Process Unit> -Unidad Central de Proceso.
recibe <inputl dato~ o programas de un teclado, 
cinta grabada magnética, disco magnético, tarjetas 
perforad~s, cinta perforada similar a la del 
teléfono, por vi~ telefónica, de otros computadores 
(operando en red> o ~paratas específicas <sensores 
ópticos, botones, interpretadores de voz, etc. l. La 
información procesada es devuelta al usuario 
<output> en imágenes de un monitor, grabada en 
discos o cintas magnéticas, impresa sobre papel o 
convertida en impulsos eléctricos que accionan 
m~canismos (los brazos de un robot>. 

-BIT.- <contracción de binary digt>.- Elemento 
información que representa una elección entre 
posibilidades, tal como O y 1. La información 
en forma binaria cuando se codifica en forma 
unas cadenas de bits.- Unidad de Información 

- 1 BYTE • 8 BITS. 

de 
dos 

está 
de 

- CHIP.- Es la pieza fundamental del hardware, 
un conjunto de varios miles 
microscópicas que cierran o abren 

no es más que 
de "llaves" 
otros tantos 
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circuitos •. Para volver inteligible la inEor~aciOn 

captada; lo• bits se agrupan en byt,es, los byt.s en 
pa~abras clave (instrucciones> y éstas en 
lenguajes. 

INFORMATICA.- Ciencia que trata de la concepción, realización 
y· utilización de los sistemas que procesan 
lnformaciOn. 

CtBERNETICA.- Ciencia del control por medio de máquin~s de 
información. Convendría hacer un breve comentario, 
utilizando esta acepción. Esto como consecuencia de 
la común confusión entre informática y cibernética. 
En primer lugar, podemos hablar en término• 
cibernéticas, de dos modelas principales de 
miquin•s de iniormaci6n1 las m~quinas electrónicas 
de calcular y razonar (en términos de principios 
lógicos de comparación); y las máquinas de 
retroacción y de autoregulación <con lo cual nos 
estariamos remitiendo a niveles fí6icos, 
psicol6gicou y biológicos de percepci6n-
interacciónl. Es el primer modelo (las máquina» que 
tratan la información> el que pertenece m~s bien a 
informática que a cibernética. 

La cibernética se fundamenta en la técnica y la 
teoria de la información -y utiliza conceptos de 
física, biología y sociología de la información, 
buscando su devenir en una teoría unificadora- (en 
este sentido, hoy hablamos de la cibernética como 
teor ia de loto sistemas). "La noción central, 
unificadora, invariable, es la infor ... ción y la 
comunicación de la información. Toda acción es 
interacción y la interacción es siempre 
comunicación de información 112

• Por otro lado, l~ 
informática de$igna casi eMclusivamente a las 
técnicas de tratamiento de conglomerados de 
información por medio de computadoras, sin embargo, 
este tipo de maquinas no ~en cibernéticas en el 
sentido estricto, puesto que no efectúan la 
retroacción. E5to ea, no busca por si sol~ las 
informaciones escenciales, sino ea alimentad~ por 
el hombre a través de su unidad de entrada. En 
otras palabras, es un auMiliar del hombre, en tanto 
acumula y procesa información extrasomAticamente y 
con una enorme capacidad, pero no autogenera e5te 
material. La informática, a fin de cuentas, aunada 

2 Ruyer R1yt0nd 'la tlkrnlllca y 11 orlg!il do la lnlorutl6'1' Fil la. Ed. en nplllol, 1911i. 



a la cibernética, designa también la teoría general 
de la información3 • 

BASE DE DATOS.- Colección de datos sobre algún tema 
determinado que el ordenador puede utilizar una y 
otra vez en diferentes ocasiones y que generalmente 
se almacena en la memoria secundaria. 

CIRCUITO INTEGRADO.- Es un circuito completo formado por 
muchos transistores·, fabricado mediante técnicias 
fotográficas en' un solo trozo de silicio que se 
llama pastilla (chip). 

COMPILADOR.- Programa que permite adecuar un programa escrito 
en un lenguaje de alto nivel y traducirlo 
obteniendo un programa completo en otro tipo de 
lenguaje, que se llama lenguaje objeto. 

DATOS.- Son las piezas de información con las que se opera al 
resolver un problema. 

INTERPRETE.- Es un traductor que toma un programa escrito en 
un lenguaje de alto nivel y unos datos y traduce 
las instrucciones una por una, formando un 
subprograma escrito en lenguaje máquina para cada 
instrucción; una vez formado, ejecuta ese 
subprograma sobre las datos antes de pasar a la 
instrucción siguiente. 

- LENGUAJE.- Es un conjunta de palabras clave y reglas de 
sintaKis que procesan la información y tal como la 
gramática y el d1ccionario, organizan los sonidos 
del lenguaje humano. 8as1c, Cobol, Fortran, Pascal, 
Lego, Forth 64, son s6lo algunos ejemplos de 
lenguajes de computación. 

LENGUAJE DE ALTO NIVEL.- Lenguaje de programación que resulta 
más fácil de utilizar que el lenguaje máquina. 

LENGUA~E MAQUINA.- Lenguaje que entiende el hardware del 
ordenador. 

3 Vu Ruyer h.y1ond, Op. Cit. C.pitulos I, Y, U y l, 



MEMORIA PRINCIPAL.- Elemento al CUdl y del cual la unidad 
central de proceso pu~de enviar y eNt~aer 
información de forma muy r~pida. 

MEMORIA SECUNDARIA.- Dispositivos~ como unid•des de cinta 
magnética, que tienen una mayor capaeidad que la 
memoria principal, pero también soh mucho más 
lentos. 

MODALIOAO INTERACTIVA.- gs la utilización de un ordenado~ a 
través de un dispositivo entra~a-salida llamado 
terminal que le pe~míte ~l usuario controlar la 
marcha de 10$ cálculos, interviniendo cuandQ hay 
algo que no va bien o $e necesita hacer algún 
cambio en el proc~su. 

MODALIOAO POR TANDAS.~ UtilizaciOn de un ordenador para 
ejecutar un progr~ma completo sin que se produzca 
ninguna interacción con el usuario hasta q~e el 
ordenador ha sacado todos los r~sultad~s. 

POSICION.- La m~moría príncip~l de un ordenador está dividida 
en posíciones qu~ pueden almacenar cada una el 
código binario correspondi~nte a una instruc~iQn o 
a un dato. Cada posición $e puede indicar por un 
número diferente que s~ llama dirección de la 
misma. 

RE6IST~Oy- Dispositivo que se encuentra dentro del ordenador 
y que sirve para almacenar una instrucción o un 
dato. 

REL.g.- Dispositivo Eleetromecanico o Electromagnético 
utíliiado para abri~ o c~r~ar un circuito. 

SISTEMA OPERATIVO.- Es un conJunto de programas que e~tán 
permanentemente dentro d~l ordenador, que hac~n que 
éste $ea más Eacil de utilizar. 

SISTEMA OE TIEMPO COMPARTIDO.- Si$tema que permite que haya 
mucho$ usuarios inte~a~tuando con un solo 
ordenador. El sistema op~ratívo asigna una íracción 
de cada segundo d~ tiempo de la Unidad Central de 
Proceso a las necesidades de cada usua~io, ha~iendo 
un tatuaje de los ficheros de los usuarios entr~ la 
memoria secundaria y la princip~l. 
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'TRADUCTOR.- Programa que necesita el ordenador para poder 
ejecutar un programa escrito en lenguaJe de alto 
nivel al permitir ser traducido de su versión, 
lenguaje máquina. 

UNIDAD DE CINTA MAGNETICA.- De la misma forma que un 
magnetófono puede almacenar el sonido en cinta 
magnética, construyendo la configuración adecuada 
de magnetización, una unidad de cinta magnética 
puede almacenar información para uso del ordenador. 
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B. FVNCIQNAMIENIO ESQl,!EHATICO DE UNA COMf'UTAOOl!A 

Para entender la forma en que trabaja una computadora, 
nos au~iliaremas con el siguiente esquema a partir del cual 
se explicara cómo la máquina maneja los datos p~ra resolver 
un problema y emitir un resultado: 

MEMORIA 

to.- El ordenador recibe toda la información que le 
llega del exterior, por medio de una unidad de entrada, que 
es el sistema mediante el cual se introduce en ei ordenador 
los datos y las instrucciones que forman el programa que 
habrá de e3ecutar éste. Pueden ser varios tiposi teclados con 
pantalla lectora de fich~s p@rforadas 1 etc. En síntesis, es 
el instrumento de comunicación entre el hombre y la máquina. 

2o.- Una vez recibida la orden, ésta pasa a la memoria 
de la computadora en la cual se encuentran almacenados los 
datos y las instrucciones de operación que permitirán a la 
máquína resolver el problema. Oe ella la unidad central de 
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proceso extrae los elementos que necesita para ejecutar al 
programa y depositar los datos intermedios que se g•n•ran al 
ejecutar el programa. Una vez finalizadÓ Rste, quedan 
almacenados en la memoria los resultados que son eMtraidos 
por la unidad de salida. 

3o.- Conectada a la memoria se ancuentr• Rn la 
computadora la unidad central de prgceno <CPU>, qu~ está a 9U 

vez formada por dos importantes bloques: la unidad de control 
y la unidad lógico-aritmético' el primero tiene como función 
eKtraer de la memoria las· instruccione• nacesariaa pAr& 
resolver el problema y la5 secuencias con que deben 
ejecutarse, trasp~sando esta secuencia a la unidad lógico
aritmética que, una vez recibida •sta, extrae de la m~moria 
los datos necesarios y ejecuta todas las operacione~ 
previstas. En otras palabras la ~' es el corazón de la 
m~quina, ya que interpreta y ejecuta todas las instruccion•e 
contenidas en el programa, la ynidad de control de la CPU, es 
la que interpreta y selecciona las distintas instrucciones 
que forman el programa y que se encuentran almacenadas en la 
memoria. 

Este sistema recibe de entre los c6digoñ introducidos en 
la memoria, aquéllos que significan in~trucciones, los 
interpreta y genera las se~ales que envía a las otras 
unidades de la máquina que san las encargadas de ejecutarlos. 
La unidad lógico-aritmética por su parte, lleva a cabo todos 
los cálculos y comparaciones <decisiones>, que forman al 
programa. Durante el procesamiento de éste, fluyen entre la 
unidad lógico-aritmética y la memoria, los diferentes datos, 
siendo la unidad de control la que le indica el tipo de 
operación que debe realizar con los datos. 

4o.- Una vez realizados los pasos anteriores, Be emitirá 
un rasult•do el cual pasará a la memoria en donde quedará 
alm•cenada. 

So.- El resultado o resultados almacenados en l• 
memoria, podrán salir de ella hacia el usuario, por medio de 
una unidad de salida, la cual se encarga de proporcionarnos 
la solución buscada. La unidad de salida en un dispositivo 
similar a la unidad de entrada, ya que también sirve de 
comunicación entre el hombre y la máquina. Como ya se dijo, 
toma de la memoria la información codificada y la convierte 
en un Eormato que, o bien puede ser directamente interpretado 
por el hombre, o trasladado a otra máquina de procesamiento, 
coma las discos o cintas magnéticas. 
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Es conveniente aclarar que en este proceso &Misten 
infinidad de pasos intermedios -y sistemas- muy específicos, 
pero para el propósito de este trabajo es suficiente con los 
sistemas antes mencionados. 

Ahora bi•n, nos podríamos preguntar lcómo nos 
comunicamos con la máquina? o mejor dicho lc6mo nos entiende 
una computadora?. Para ello, debemos partir de lo siguientes 
a pesar de &U extrema perfección <gran capacidad de 
alm~cenamiento y procesamiento de información, pequeño 
volumen lisico extrema velocidad de calculo. etc.>, el 
ordenador no es una máquina "inteligente", lo cual quiere 
decir que no basta con proponerle un problema, sino que hay 
que indicarle la forma en que lo puede resolver. lDe qué 
manera se le indicará cómo resolverlo? En primer lugar, se 
desglosa la re~olución en una serie de pasos elementales 
secuenciales <este desglose lógíco se le denomina algoritmo). 
El siguient• paso es traducir este conjunto de pasos u 
órdenes a un lenguaje que la computadora entiend~. Esto se 
hace ekpresando los pa~os en un lenguaje de programación, el 
cual la maquina lo traducirá a una forma que lo pueda 
entender llenguaje m~quina), en la cual, tanto los datos como 
las instrucciones que iorman el programa se tr~n~Eorman en 
una serie de números (el mAs común es el sistema binario1 O y 
1>. Asi, habr~mo5 obtenido el programa, mismo que al ~er 

ejecutado por la máquina, dará la solución al problema 
propuesto. 

APLICACIONES DE LA INFORHATICA. TELENATICA.- Una de las 
principales repercusiones de la era in!orm~tica lo dará esta 
rame1i, la cual consiste en la fusión de las telecomunicaciones 
y la informática. El nacimiento de esta se debe al desar~ollo 
tecnológico en el campo de las telecomunicacione$ Cf ibras 
ópticas, satélites estacionarios 1 cables coaxiales, enlaces 
por microondas, chips, micorprocesadore5, microcomputadoras 
personales, entre otros). Todo esto, se sintetiza en proceBos 
de menor costo, más veloces y más fáciles de maniobrarª 

En si.ntesis 11 un sistema telemático, consiste en una red 
integrada por un ordenador central donde se ubica una base de 
datos a la que se accede desde terminales con pantalla y a 
través de un medio de telecomunic~ción <linea teleEOnica, por 
ejemplo>. Por esta estructura, lo que fluye es informaciOnj 
datos, teKtos, imAgenes fija5t Ordenes, transacciones, etc.; 
es, por t•nto, un sistema de almacenaje, búsqueda y 
recuperación, transmisión y difusión de iniormación en un 
sistema interactivo -de doble via- 11

.'-" El aporte de este gran 
avance tecnológico consiste en su capacidad de difusión. En 
electo, la tecnología ha iacilitado la utilización de estos 

'0.nijo S. y lldltdo K. llp. Cit. PI¡. 16. 



~erviciow a grandes conglomerados de 
necesariamente especialistas en informatica. 

población no 

Si bien, la telemática, por su gran peso en la sociedad, 
puede ser la mAs impactante de las manifestaciones de la 
revolución tecnológica, también es cierto que puede davenir 
en la más peligrosa de ellas, pues es susceptible de ser 
apropiado y por ende, de la monopolización de los procesos 
telem~ticos, por parte de unos cuantos conglomerado~, lo cual 
tiene que repercutir seriamente en la sociedad en su 
conjunto. Esto será ampliamente ewplicado en forma po5terior. 

ALGUNOS EJEMPLOS DE TELEMATICA SON1 

- LOS SISTEMAS VIDEO DATA.- En estos, el televisor convierte 
en terminal donde habrá de visualizarse la 
información, sea en el hogar o la oficina. Utiliza 
como medio de comunicación un teléfono conectado a 
un teclado desde el cual se pedirá la información 
misma qua al ser proporcionada por el banco de 
datos, aparecerá en la pantalla del tel•visor. 

- TELETEXT.- Este no es interactivo y suele transmitirse por 
v{a Hertziana. 

- VIDEOTEXT.- Los dato~ se trasmiten en forma interactiva, 
por medio del cable telefónico, fibras ópticas, 
etc.- Los sistemas telEHnáticos tienen móltiples 
funciones, entre las cuales se cuentan: la edición 
electrónica <diccionarios, refer~ncia5 ~stadísticas 
o bibliográficas, periódico~, noticias, guias de 
teléfonos, etc.>, correo electrónico (envío de 
mensajes, telefacsímil o envío de imagenes 
impresas, etc.>; transacciones <transEerencia 
electrónica de fondos de la cuenta propia, en un 
banco>; telecompra (pedido-pago de bienes y 
servicios, etc.>; sistemas de telecontrol 
<telealarma, rRgulación del clima en oficinas u 
hogar, etc.). 

- ROBOTICA.- Implantación de lo• procesos productivos de 
sistemas de automatización total, con robots 
reprogramables en función de los requerimientos de 
producción d• diversos sectore5. En síntesis, son 
máquinas que se programan de tal forma que sus 
piezas· móviles pueden realizar una serie de 
acciones en una secuencia determinada, pudiendo así 
llevar a cabo diversos trabajos. 
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MJDDaECTIOMlCA.- Enorme capacidad de transformar las 
características del uso y transmisión de la 
información y las características Y condiciones de 
numerosos sectores de administración y servicios, 
por medio de bits electrOnicos almacenados en 
pequeñísimos chips informáticos. 

El avance tecnológico de la microelectrónica y la 
informática, se ha eHpandido a prácticamente todas 
las actividades del ser humana, de tal manera que 
hoy, podemos contar· con computadoras que auxilian 
en varias ramas del saber, por ejemplo: la 
educación <enseñanza asistida por computadora>, la 
salud (tomograf ia aKial computarizada, diagnóstico 
de enfermedades, etc.>, la investig•ción 
numeríst1ca <análisis grafológico, biblicgrAf ico, 
etc.>, entre muchas otras opciones. 
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C. HISTORIA BREVE PE LA C!ll1PU!AOORA 

El hombre siempre ha tenido la necesidad de calcular y 
procesar información. Desde las primeras civilizaciones se 
puede observar el desarrollo de diversos sistemas de cálculo 
y procesamiento de datos y a la vez, la aparición de 
instrumentos que auxilian al hombre en esta tarea. Desde los 
si&temas numéricas de escritura posicional hasta el ábaco, la 
humanidad se valió de diversos dispowitivos para manipular 
caritidades, sin embargo, no hubo contribución alguna para su 
automat1zac16n. A continuación, se dara un breviario del 
proceso de construcción y desarrollo de los diversos 
instrumentos de que se ha valido el hombre para facilitar el 
cálculo aritmético y posteriormente, el procesamiento de 
información en general. 

- El primer paso importante fue dado en el siglo XVII 
por Blas Pascal (1623-1662) con la construcción, en el año de 
1642, de un mecanismo de cálculo denominado "arrastre 
automático•, se llamaba así, porque constaba de un conjunto 
de reudas numeradas cada una del O al 9 y cuando una rueda 
pasaba del 9 al O arrastraba a la rueda siguiente de la 
izquierda al nómero inmediato superior. Las aportaciones del 
invento de Pascal fueron, además del arrastre automatice, un 
di~positivo de ~ que acumulaba los resultados y 1 

además, "introdujo la representación numérica en base 
decimal"º· 

- El siguiente paso lo dió (hacia 1671>, el filósofo y 
matemática alemán Gottfried Leibniz <1646-1716) el cual 
perfeccionó la máquina de Pascal, que únicamente sumaba y 
restaba, al aumentarle la multiplicación y la división. 

- El proceso de automatización dio un gran salto hacia 
adelante -aunque incompleto- con las investigaciones del 
británico Charles Babbage <1792-1871). Incompleto porque las 
invenciones de este gran investigador superaban por mucho la 
tecnología existente en la época. En otras palabras, sus 
máquinas no podían realizarse por carencia de una base 
tecnológica suficiente para hacerlas. No obstante dio un 
gran impulso al proceso de automatización con la máquina 
annlitica. Lo importante de esta máquina es que introdujo 
elementos que, como hemos visto, son usados por las 
computadoras actualmente: Una ~ para almacenar los 
da.tos y resultados intermedios, Una unidad aritmética para 
efectuar los cálculos aritméticos, un sistema para transferir 
datos entre la memoria y la unidad aritmética, un dispositivo 

~ Dou1do S. y "elhdo "· Op. Cit. P~g. 12. 
6 Donido S. y rlelhdo rl. Op. Cit. P~g. 12. 



independiente para introducir datos y obtener resultados de 
la maquina, un sistema de tarjetas perforadas para 
suministrar los datos de entrada y controlar la máquina 
analítica y un mecanismo que permitia alterar de forma 
automática la secuencia de las operaciones, siguiendo un 
curso de acción distinto segun el signo del número. <diseñada 
para una capacidad de 1,000 números de SO digitos. Como es de 
wuponer, la magnitud del proyecto fue demasiado avanzado para 
la tecnología de la época -como ya lo aportamos- por lo que 
la máquina analítica nunca llegó a ser una realidad>. 

- Para subir al siguiente peldaño en el desarrollo de 
las computadoras, la humanidad tuvo que esperar más de un 
siglo. En 1937 un físico norteamericano, Howard Aiker (1900-
1973) de la Universidad de Harvard, propone el dise~o de una 
calculadora electromecánica de propósito general, conociendo 
los trabajos de Babbage. En 1939 comenzó la construcción de 
esta máquina bajo un acuerdo con la IBM. <en 1944 se 
materializó el proyecto bautizando a la calculadora con el 
nombre de Hark I. La máquina incorporaba ideas de Babbage y 
tenia una capacidad de memoria de 72 números de 23 digitos 
cada uno, su programación se realizaba mediante una cinta 
perforada que combinaba las funciones de las tarjetas 
perforadas. Su aportación fue el demostrar la utilidad de los 
sistemas automáticos de tratamiento de la información. Estuvo 
en servicio hasta 1959. Sin embargo, tenia sus desventajas: 
limitación en la velocidad de cálculo <debido a la inercia de 
las partes móviles>, lentitud en la ejecución del programa y 
un funcionamiento poco fiable (sometida a constante 
vigilancia y por ende, a un probable error humano>. 

- Para solventar las diEicultades planteadas por este 
avance en la perfección de la computadora, se sintet1zaron 
dos opciones: lo.- Acelerar el tiempo de respuesta de los 
circuitos mediante innovaciones tecnológicas, 2o.- Modificar 
la estructura de los modelos con nuevas concepciones de 
sistemas de cálculo. Estas alternativas se materializaron con 
la invención de las calculadoras electr6nicas 1 las cuales 
tienen por eleffientos móviles en lugar de palancas electrones. 
Ello supone un incremento notable en la velocid~d, pues la 
transmisión de la informaciOn se haria por corrientes 
eléctricas. En adiciOn a ésto, el triado o válvula de vacío 
<o bulbo), permite la conmutación de señales eléctricas a 
velocidades muy superiores a las que se podrían conseguir con 
elementos mecánicos solamente. Ahora bien, este mecanismo 
también tuvo sus dificultades, ya que el primer intento de 
construcción de una calculadora electrónica con bulbos 
resultó una máquina de propósito particular, es decir, que 
permitía resolver un único tipo de problema. 
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Las investigaciones continuaran adelante y en 1946 se 
aCabO de construir la primera calculadora electrónica de 
propósito general: la ENIAC <en la U. de PenSilvania bajo la 
dirección de John Hauchly y J. Presper Eckert entre 1943-
1946). Esta máquina poseia una velocidad de cálculo mayor que 
las anteriores, por ejemplo hacia una multiplicación entre 
factores de diez dígitos en sólo 3 milésimas de segundo. La 
dificultad que presentaba era en cuanto a maniobr•bilidad, 
esto es, que par~ operarse utilizaba un conjunto fijo de 
conexiones e interruptores, de tal manera que si el problema 
era modificado, había que cambiar también el cableado de 
interconexiones entre las unidades, lo cual hacia complicada 
y dificil la programación. 

- Los mismos creadores de la ENIAC desarrollaron la 
EOUAC -comenzada en 1946-, cuya importancia residia en que 
era la primera calculadora con programa almacenado. 

A partir de la década de los cincuenta se da 
propi~mente la ''ewplosión'' de la era informática. En 30 años 
se dieron avances espectaculares que en 300 años no se 
pudieron lograr. La capacidad de las computadoras así como ~u 
velocidad, crecieron geométricamente y el volúmen físico 
disminuyó considerablemente. La década de los cincuenta marcó 
el nacimiento de la primera generación de ordenadores, cuyo 
componente principal era el tubo de vacío o bulbo. Su 
capacidad de operación era de 1,000 instrucciones por segundo 
y su capacidad de memoria de 10 mil a 20 mil posiciones. Es 
en este momento cuando surgen las grandes corporaciones como 
diseñadoras de computadoras y ya no los inventora~ 
individuales, debido a que los componentes de las nuevas 
calculadoras eran tan complejas que ningún esfuerzo 
individual podría elaborarlas. 

Hacia 1956 la IBH tomaba (desde entonces) la posición de 
líder en el mercado informático al introducir sus series IBM 
650 e IBM 700, otros fabricantes eran NCR, BURROGHS, RCA y 
UNIVAC. 

- Las investigaciones de estas composiciones rindieron 
sus írutos al surgir el transistor en sustitución de los 
tubos de vacio. Las ventajas de su introducción en las 
computadoras eran muchas: más pequeños, utilizan la energía 
más elicazmente, más baratas, más fáciles de producir en masa 
y menos írágiles- De esta suerte para 1960 los ordenadoreg 
con tubos de vacío ya podían considerarse obsoletos, pues 
ahora con el nuevo invento -los transistores- las máquinas 
que se producían eran más pequeñas físicamente, más rápidas -
ejecutaban un millón de instrucciones por segundo- y más 
fiables que las que usaban bulbos. De esta generación 

'' 
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encontramos ordenadores como el Honey-Well 600 1 Burroghs 9-
500, IBM 1400, IBM 7090. Control Data Corporation 1604 y 
UNIVAC 110 7. 

El mercado para las computadoras se abrió con esta 
innovación, las compañías adquirieron considerables volúmene6 
de productos informáticos para llevar un control de su~ 
negocios. "Hacia 1965 el valor de todos los ordenadores 
instalados se elevaba ya a unos cuatro mil millones de 
dólares" 7 • Paralelamente introdujeron conceptos, tales como 
sistemas operativos, tiempo compartido y lenguajes orientados 
al usuario. 

A finales de los sesenta y a principios de los setenta, 
las investigaciones en informática lograron uno de los 
mayores avances que se hayan conocido en este campo: los 
circuitos integrados. Con este invento en lugar de fabricar 
transistores aislados y cableados entre si para formar un 
circuito, se graban todos las componentes y conexiones 
necesarias para ese circuito en una sola pastilla de silicio, 
usando técnicas fotográficasº. Con esta técnica los circuitos 
necesarios para almacenar un bit se concentraban en un área 
menor a 200 mm2. y en 1974 el espacio se redujo todavía más, 
pues se lograron circuitos integrados con más de 20,000 
componentes en un área de sólo 5 mm2. De igual manera, la 
energía utilizada sufrió una reducción notable, pues si en 
los cincuenta se estimaba que para realizar gran cantidad de 
funciones, una computadora necesitaría la energía de una 
ciudad entera, ahora para realizar la misma multiplicidad de 
funciones, se necesita la energía de una sola pila; en otras 
palabras, el consumo de energía se ha reducido mil millones 
de veces. En esta etapa los ordenadores más representativos 
son los sistemas IBM 360 y 370. Este gran avance en la 
automatización propició que para mediados de los setenta el 
valor de los ordenadores instalados fuera seis veces mayor 
que una década antes <más de 24,000 millones de dólares>. 

- Este fenómeno de investigación y desarrollo en la 
informática generó su propia dinámica, de tal suerte que las 
cambios se han dado con tal rapidez, que podemos apelar ahora 
a esta etapa como una revolución. 

En síntesis, la tecnología de los circuitos integrados 
ha traído considerables ventajas, tanto técnicas co~o 
económicas -para los poseedores de la tecnologiA-1 
disminución de la potencia consumida, aumento de la velocidad 
de funcionamiento e incremento en la fiabilidad del sistema. 

1 Dmido S. y ftelhdo ft. Op. Cit. Plg. 11. 
6 Dmido s. y ftelhdo ft. Op. Cit. Plg. 11. 
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La gran complejidad actual de los circuitos integrados, 
medida ésta por la escala de integración de transitares 
<actualmente es de muy gran escala, lo cual significa que 
cada sustrato de silicio contiene centenares de miles de 
transistores> es tan veloz que se llegará a un momento en que 
existan 1,000,000 de transistores por unidad de circuito 
integrado en silicio. Un estudio realizado para la Intel 
afirma que "comenzando con el transistor a finales de la 
década de los años cincuenta, dicha complejidad en promedio, 
se ha doblado por año. Asi, en los dieciseis años 
comprendidos entre 1959 y 1975, se han conseguido 2 1 • 

65 1 536 transitares por circuito integrado'• (q). Luego 
entonces podemos afirmar que los grandes descubrimientos 
tecnológicos de los últimos a~os se han basado en la 
microelectrónica•. Luego entonces podemos afirmar que los 
grandes descubrimientos tecnológicos de los últimos años se 
han basado en la microelectrónica. <Programa espacial, 
satélites y telecomunicaciones ~n general, armamentismo, 
etc:.> 

- En los años setenta surge la posibilidad de introducir 
en un circuito integrado a alta escala, funciones tan 
complejas que sólo resultan rentables en aquéllos casos de 
grandes volúmenes de producción. Se dieron dos opciones a 
esto: Por un lado, desarrollar una máquina cuyas capacídade& 
operativas fueran independientes de su estructura; por otro, 
además de lo anterior, que pudiera realizar cualquier tipo de 
función sin necesidad de cambios en su estructura. El 
desarrolla de estas ideas aprovechando las posibilidades del 
circuito integrado dieron origen al microprocesador. 

A partir de entonces, se dio una difusión a una escala 
jamás prevista de computadoras personales en todo el mundo. 
Su penetración en la saciedad ha sido mucho más profunda que 
los alcances tecnológicos previos y esta situación ha hecho 
que se plantee la.s posibles consecut::11cias del p.:lpt'l que juega 
el ordenador en la saciedad del futuro. El impacto del 
microprocesador es muy profundo, pues al alterar los métodos 
de conseguir y usar información, está cambiando la estructura 
de la sociedad. No obstante "los cambios solamente están 
empezando y por ello llevará aún algunas décadas evaluar 
totalmente el impacto del microprocesador sobre la sociedad; 
pero lo que si está claro es que un mundo de cientos de 
millones da ordenadores será muy diferente del actual" 1 º~ 

Para concluir, se puede hacer una breve referencia a "la 
quinta generación'' o inteligencia artificial, afirmando que 
lo que pretenden al,can;:ar los investigadores de la quinta 

9 Ponido S. y !!lhdo n. 11¡. Cit. Plg. 11. 
10 Dor1ido S. y ~elhdo "· Op, Cit. P~g. 20, 
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generación, es una unidad básica capaz de tener múltiples 
salidas, con lo que se parecería más • una neurona del 
cerebro humano que a un circuito eléctrico. La nueva y 
revolucionaria máquina tendría así, posibilidad de imitar el 
razonamiento humano, "razonando" por inducción o establecido 
asociaciones entre términos similar~s, pero no idénticos. El 
computador dejaría de ser un inmenso archivo para 
transformarse en máquina pensante. 



21 

EL l'IETODO DE ESTUDIO. 

Al hacer la compilación del material recabado para el 
presente estudio, nos encontramos con elementos muy 
heterogéneos entre sí 1 lo cual tiende a dificultar la 
inserción de los mismos dentro de un punto de vista teórico 
determinado. La relativamente reciente aparición del tema en 
el conjunto de las relaciones internacionales, obliga a la 
bUsqueda de un andamiaje teórico-práctico que permita la 
paresentación de la investigación dentro de un esquema 
metodológico coherente y que no resulte obsoleto para los 
requerimientos de la investigación. 

En el caso de la revolución tecnológico-infor•Atica 
podemos ubicar diversos entornos productivos con una lógica 
económica, politica y social propia en cada uno, pero que a 
la vez responden en conjunto un sistema global de 
producción capitalista y que se hace patente en las 
interrelaciones existentes entre uno y otro núcleo. En otras 
palabras, podemos afirmar que el impacto de las nuevas 
tecnologías ha observado diversas repercusiones según el 
lugar donde se inserten, quien las i~plante, cómo se adapten 
a la~ diversas soc:iedades y a qué necesidades reales 
respondan. No obstante, existen denominadores comunes que 
permiten vislumbrar desde una óptica global, el desarrollo 
lógico de este proceso. 

Desde esta perspectiva, surge la necesidad de contar con 
una construcción metodológica que sea lo suficientemente 
flexible para permitir el análisis de los diversos elementos 
como unidades en 5Í mismas y a la vez que permitan su 
integración en un enfoque global sin perder su coherencia 
intrínseca. El permitir integrar un sistema a partir de las 
relaciones existentes en cada una de sus partes y las 
interrelaciones que se establecen entre unas y otras, es 
c~ndición indispensable para expresar el objetiva del 
presente trabajo. 

Adicionalmente, hay que reconocer el carActer 
interdisciplinario en el estudio de las relaciones 
internacionales, pues la departamentalización del 
conocimiento en aras de una especialización a ultranza, 
conduce a la fragmentación artificial del objeto de estudio y 
por ende, a un enfoque unidimensional el cual solo expresa un 
conocimiento relativo sobre el potencial de su objeto de 
estudio. Dicha en otros términos, la especialización no es 
directamente proporcional a la comprensión que se puede 
adquirir sabre un fenómeno en particular. 
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En nuestro caso, se hace necesario el aporte de diversa9 
disciplinas con el fin de •mpliar nuestro marco de referencia 
y salvar el problema de la parcialización en· el conocimiento 
de cualquier fenómeno en particular. De la selección de los 
aportes más significativas que nos pueden ofrecer las 
diversas disciplinas, dependerá en buena medida el éxito en 
la presentación de la investigación y, lo que es mas 
importante, se podrá expresar de manera amplia y completa lo 
que se pretendió comunicar al abordar el tema. 

Desde un punto de vista epistemológico, no es la simple 
observación del objeto lo que va a permitir su conocimiento 
por el sujeto, sino que es el tratamiento que del mismo se 
haga, el que abrirá las puertas para tener acceso a un nivel 
más alto sobre su entendimiento, el cual da oportunidad al 
estudioso de reflexionar sobre él, situándolo en el nivel m~s 
alto del proceso pensar-saber-conocer, que es el de poder 
emitir un juicio sobre el objeto transformado; por esta 
razón, el sujeto, su estudio de una expresión pasiva a una 
realidad activa. Es la interdiscipline.riedad la que 
enriquecerá la manera de aprehender un objeto, ya que 
reflejará la articulación de visiones de distintos campos de 
estudio, hacia un objetivo concreto ampliando su entorno 
cognoscitivo. 

Son las consideraciones anteriores las que han 
determinado la adopción del análisis sistémico como marco de 
estudio del presente tema. Este tipo de análisis p7rmite 
superar concepciones teóricas íragmentadas y, en ocasiones, 
enírentadas entre si, permitiendo su integración en una 
eHplicación más amplia y formal de la realidad internacional. 

En otras palabras, podemos afirmar que con el análisis 
sistémico <TGS> 11 se puede en primer lugar, aglutinar y dar 
forma a los datos registrados dentro da un esquema coherente; 
segundo, tratar la realidad captada por medio de instrumentos 
aportados por diversas disciplinas -hecho que rara vez se 
aplica como recurso en el estudio· denuesta materia-; Y. 
tercero, flexibilizar el análisis de la realidad concreta 
dentro de diferentes perspectivas teóricas. De esta manera, 
son reconocidos los distintos rasgos que conforman el estudio 
de las relaciones internacionales. 

Concretamente, en nuestro caso particular de estudio lel 
impacto de la tecnologia microelectrónica-informat1ca en el 
sistema internacional>, encontramos muy variados factores, 

11 leori¡ Seneul de Sistuas, Mo.bre d¡do por BethhnHy ¡ J¡ noción di! sihH en Hnlido grdrico: un 
conjunto especilic1do de entidldes y un conjunto de tehciones entre ellu, con el lin de integur el 
conoci1iento. Ver: Encoclopedi1 lnterucionll de lu Citncin Socillts, Ed. Aguilu vol.9 pp.1QIHOIJ 
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los cuales tienden a configurar la manera en que influirá la 
tecnología informática según el lugar donde se implante y al 
cual se le agregarán los rasgos distintivos en cada caso. En 
este orden, podemos retomar lo que se señalo lineas arriba, 
en el sentido de que existen distintos entornos productivos 
con una lógica propia y que en conjunto responden a un 
sistema de producción global. 

A•i, podemos enumerar a Estados Unidos, Japón y la 
Comunidad Económica Europea coma núcleo de este sistema, aun 
cuando cada uno de ellos represente en si un sistema 
completo, conformado par subsistemas ilConómico y politico
social inmanente a cada cual; pero que responden 
conjuntamente -según sea la capacidad de articulación 
Distétaica, en virtud de que son sistemas abiertos-, a un 
proceso de acumulación fuertemente lidereadc por uno de los 
actores internacionales que mayor dinámica ha mostrado en las 
últimas décadas: Las EmpreHas Transnacional~. 

En realidad, son las grandes corporaciones empresariales 
de corte tran~nacional, las que han impulsado el actual 
"boom" inform~tico en el mundo. Por esta razón son 
consideradas de manera muy especial dentro del siste~a 
internacional como eje impulsor de la acumulación 
capitalista, basándose en este tipa de tecnología. Asimismo 
se destacará en el presente trabajo, la forma en que estas 
megaloempresas han articulado una estrategia de tipo global 
para perpetuar el resguardo de sus intereses 1 haciéndose 
presentes y permeando todo tipo de estructuras (véase 
subsistemas) de tipo económico, político-social en el mundo. 

Paralelamente, coe~1sten alrededor del centra del 
sistema, los paises (como sistemas en si) que juegan un papel 
receptivo -o pas1vo- en este proceso de cambio tecnológico, 
las cuales pueden ser estudiados de diferente manera, según 
las herramientas de análisis con que se cuente. Para ello se 
aborda como punto teórico de partida, la Nueva División 
Internacional del Trabajo aplicando los conceplos centro
periferia como parte de una perspectiva sistémica de 
observación y tratamiento. Asi, de manera tangencial al 
núcleo, se halla una periferia muy d1versificada pero, y esto 
es lo importante, muy normalizada a la vez por los grandes 
intereses del centro. Efectivamente, la eKportación del 
capital buscando la mayar ganancia tiende a la vez a 
homogeneizar realidades distintas, desarticulando con ello 
las estructuras (o subsistemas) económicos, políticos y 
sociales eKistentes allí y estandarizándolos bajo un esquema 
global de divisiOn del trabajo. 
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A pesar de lo anterior, es menester enunciar que eMisten 
casos particulares que tienden a mod1f icar, que no cambiar 
este panorama (en aste caso contamos con el ejemplo de Brasil 
o los paises socialistas, con sus matices cada uno). Es bien 
sabido que la adecuación de una realidad <en este caso la 
revolución informática> a una estructura en particular. 
dependerá de la capacidad de ese sistema para responder a la 
misma. captarla y adaptarla para sí mismo. Es en este 
sentido que nos será útil el análisis sistémico pues lo que 
se busca es enlazar todos los elementos antes nombrados en 
una explicación amplia y formal, sin perder por ello las 
particularidades que eKisten. 

Recapitulando, contamos con un centro hegemónico !1Q 
homogéneo (E.E.U.U., Japón 1 CEE> con diferencias de grado en 
su avance tecnológico informático <la CEE es el más atrasado) 
y a la vez muy interconectado por sus intereses globales de 
expansión vía E.T.; una periferia constituida por sistemas 
(como unidades en sí) con muy variados grados de integración 
interna <o intrasistémica), con un nivel de cohesión 
intersistémica casi nulo; un esquema teórico basado en la 
nueva Divisón Internacional del Trabajo; y diferentes 
herramientas de análisis para el tratamiento de la 
información que devienen de instrucción 
interdisciplinaria como las de índole económico, político
social y métodos matemáticos de análisis, entre otros. 

La complejidad del fenómeno es lo que obliga a su 
partición para la distinción de aspectos no distinguibles 
claramente a primera vista y formar un cuadro conceptual. 
Sin embargo, es menester aplicar la conjunción de estas 
realidades parciales a fin de no tergiversar, con esta 
parcialización o simplificación, los aspectos superpuestos 
entre uno y otra fragmenta. Es aquí donde entra la 
interdisciplinariedad. El aborde unidisciplinario no reparta 
siempre un mayor conocimiento, lo cual es preocupante al 
querer abarcar una realidad concreta. "La incorporación de 
estas inquietudes a la investigación científica se ha 
apo·y-ado, fundamentalmente, en la Teoría General de Sistemas, 
misma que funda su obJetivo específico en la unificación de 
la ciencia y el análisis científico, partir de la 
interdisciplinariedad·''.L2 

Sin embargo, se debe ser precavida al adoptar un modelo 
así, en virtud de que si no se conocen o no se preveen 
sistemas limitantes, se corre el riesgo de caer en errares, 
los cuales a su vez concluirían en una aguda distorsión de 
los resultados de la investigación. Hay que tener en cuenta 

12 Cuelhr S~nchez 1 Felipe U. "H•ch un¡ Perspectin Sisté1iu en la lnvestig•ciOn de hs Rehc1ones 
Intrrn•ciondes", This UNA" 1 19631 P~g. 2~. 



2S 

qun ~omo tado modelo teórico, La Teoria General de Sistemas 
también pr~seota sus limitacione$, las cu~les pueden ser 
~alvadas si se estudia con datanimiento el modelo y se 
delimita hasta qué punto puede se~ ~dec~4do par~ analizar 
nuestro objetivo de estudio y para ~l tratamiento de nuestras 
hipótesi$. Es en este segundo tacto~, 14 !o~ma de adapta~ión 
de la lQoria a nuestros requerimientos, donde surgen los 
errc~es. Estos pueden identi!icar$e principalmente por los 
siguientes !actores: 

ll Amplitud. No h4y que confundir 
interdiscipl inariedc'!ld con ''todologia. 11 ; la 
conjunción de divers4s di5ciplinas debe de darse 
según las afinidade$ que éstas presentan con 
respecto a la rama de estudlo. En este sentido, 
hay que saber di$C~iminar ~ntre todo el 
ih$trumental de análisis que nos es ofrecido, con 
la finalidad de no $er t~M e~tensos y correr el 
riesgo de perdernc5 en el estudio. No se trata de 
captar todas las m~tertas que $e nos pre$enten, 
sino usar sólamenmte 14$ más signiEicantes. Una 
@~tensión muy grande en los ti\veles de eKplicación 
conlleva al• pérdida de nue$tro objetivo inicial, 
además de estancarnos, pGr4dójttQmente, en un nivel 
muy bajo de entendimi~nto. 

2> Simplificación. De m$ner~ similar, el análisi~ 
sistémico de estudío no acepta ligereza en su 
planteamiento, no es solamente enunciar los 
elementos constitutívo~ y clasificarlos como 
nucleares o no nucleares y definir el medio 
ambniente adyacente a un sistema~ ioáo ello pi~rde 
significado si no se enalizan las relaciones y las 
interrelaciones que ~Misten entre los elemento, la 
influencia del medio sobre la unidad, la 
verificación de la existencia de subsistremas, el 
grado de cohesión y la Jorma en que el ~odelo puede 
nut~irse de aííarentes teorias. Asimismo, 
contemplar la posibilidad de la exi%t~ncia de 
sistemas particulares, actuando como elementos en 
un entorno más amplio y, un Eactor de suma 
impo~tan~ia, correlacionar las partes dentro de una 
dinámi~a de integración- El simplilicar lus CQ$QS 
signiíicar~a adecuar nuedstro material a la tao~ta 
y no U$a~ el modelo hacia nuestro obj@tivo de 
explicaciónA Esto necesariamente llava a la 
abigüectad an al ~asultado, lo cual no es valido 5i 
queremos ~ontrastar nuestras hipót~sis con la 
realidad Qbsarvable. 
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3> Inconsistencia en la integración. Como ya se dijo 
anteriormente, no basta con la id.entificación de 
las partes y su estudio, eso sería quedarnos en su 
primer nivel de explicación lo cual no da cuenta 
del fenómeno en general. Hace falta enunciar y 
analizar las relaciones existentes entre las 
distintas partes, así como de éstas con el medio¡ 
tal conformación es el fin que busca la metodología 
aqui empleada. 

La observación de los distintos sistemas en forma 
aislada, nos conduce a la verificación de aspectos 
comunes a todos a la vez que nos remite a distintas 
disciplinas para su estudio. Ahora, se debe poner 
atención en la forma de cómo integrar todo el 
proceso en un esquema que nos de una visión de 
conjunto, sin perder los resultados parciales a que 
nos han llevado las sucesivas observaciones 
aisladas. Es en este paso donde se puede caer en el 
error de aglutinar simplemente las partes sin 
darles una presentación conJunta, haciendo por 
ello, una integración carente de consistencia. Es 
lógico llegar a suponer que se llegan a perder, por 
necesidad, diversos síntomas del sistema si no se 
plantea con atención la forma en que se estudiarAn 
los neMos existentes entre los distintas elementos 
del sistema y en la forma en que se presentará lo 
analizado para contrastarlo con las hipótesis de 
relerencia en la investigación. Este, al igual que 
los otros dos errores tipo, enunciados 
anteriormente, serán salvables en la medida en que 
la metodología haya sido captada y sometida a un 
estudio detallado por parte del investigador. Es 
menester, pues, plantearnos en primer término la 
utilidad del ltétodo como medio para emprender una 
introspección en nuestro objeto de estudio, pero 
siempre conociendo Ías limitantes y potencialidades 
del mismo, con el fin de optimizarlo y segundo, 
hacer lo adecuado a nuestro planteamiento. Siempre 
hay que saber qué es lo que se tiene, a qué 
resultados queremos llegar y cómo queremos llegar a 
él. Es la selección en el método, la que nos 
llevará a responder a esta Ultima cuestión. 

Como parte final en la presentación de la metodología 
empleada, bastará concentrar aquéllos elementos metodológicos 
sobresalientes de carácter estructural y cuyo uso es 
extensivo en la tesis. Entre aquéllos a los que mayor 
atención se otorga, destacan: el tipo de sistema (en este 
caso nos enfrentamos al estudio de sistemas abiertos>; 
niveles jerárquicos (sistema global de estudio-sistemas 
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pa~ticulares-subsistemas); organización interna (integración, 
interdependencia, centralización y diJerenciáción>; sistemas 
y sus ambientes (formas de interacción>; factores de 
regulación y mantenimiento; dinámica del sistema (adaptación 
y crecimiento>; y factores alterantes (tales como: presión 
y/o tensión). 

Restaría explicar, en forma llana, cual Eue la 
pretensión al apelar a un •aisteftt.il internacional". Por 
principio de cuentas, partimos de sistema, como conjunto de 
elementos que se relacionan entre sí y qua se influyen en 
forma recíproca a través de ciertos procesos inherentes al 
propio sistema. De aqui, surgen la necesidad de identific~r 
de manera prioritaria, esta5 interrelaciones, asi como los 
actores que las ejercen~ Trasladando ésto al plano 
internacionalt se observará que no es tan Eácilª Es menester 
hacer un esfuer%o considerable p~ra lograr la detección de 
las numerosas variables que entran en combinación y que 
matizan el t~tal de las interacciones que se presentan entre 
los actores del escenario internacional. 

En electo, es muy complejo llegar a contabilizar el 
total de acciones que intervienen al momento de entra~ en el 
análisis de un problema o fenómeno internacional determinado; 
el cúmulo de interocciones se presenta en una amplia gama de 
aspectos, desde cada uno de los cuales pueden llegar a ser 
abordadosª Es más, la misma definición de los actores 
internacionales en juego resulta muy espinosa, principalmente 
debido al cada vez más creciente número de sujetos 
participantes en el panorama internacíonal. En este sentido, 
se hace necesario un enfoque integrado que dé cuenta de cada 
uno de ellos, salvando la rigidez de contemplar solamente 
aquéllos que han sido considerados como tradicionales <por 
ejemplo los Estados) y permitiendo la entrada de ot~os que s~ 

.han ido incorporando a la realidad internacional, tales como: 
Las Empresas Transnacionale~, Organismos Internacionales, 
Banca Privada, etc. 

Adicionalmente, este tipo de integración con base en un 
sistema debe tener la capacid~d para manejar e introducir 
aspectos ubicados en el entorno del funcionamiento del 
sistema y que además influyen de manera decisiva sobre el 
mismo, entre éstos encontramos el avance tecnológico y las 
comunicacionett, piedras angulares de la revolución 
informática. 

Por todas estas razones, resulta bastante adecuado 
tratar el fenómeno en términos de sistema, acudiendo al 
análisis de las interacciones que se presentan en el plano 
internacional. En la forma en que se vaya eKponienda, en el 
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cuerpo del trabajo, el esquema del sistema que se pretende 
conjuntar, dependerá la superación de la generalidad del 
propio concepto de sistema -asi como la identificación de las 
sistemas particulares- con respecto a un sistema olobal al 
cual llamaremos genéricamente Sistema Internacional: 

" ..• Aún cu~ndo se logre estudiar dichos sistemas junto a 
su ~ntorno, no estaremos sino logrando aislar un sistema 
determinado con respecto a un sistema global; en este sentido 
resulta patente que estaremos trabajando, realmente, con los 
subsistemas de un sistema mundial en el que se suceden las 
relaciones internacionales. · Dicho sistema global, sin 
embargo, se eKplica gracias a las intersecciones que se 
manifiestan entre los diferentews subsistemas".J. 3 

Quisimos agregar a este punto una síntesis -y anAlisis
de un artículo del profr. Herman Schwember: ºUn modelo de 
análisis sobre la información del trabajo"., en virtud de 
que, desde un punto de vista epistemológico, enfatiza la 
necesidad de una investigación interdisciplinaria para tratar 
de allanar el camino hacia el entendimiento del fenómeno 
informático y su impacto en la sociedad. 

3 Cudhr 5'nchez 1 F•lipe u. 'H.ich unt pl'rspedivil 5ist~1iu ••• • Op. Cit. P~g. SJ. 



íntorm~clrt~rinCTídtse~~i~~h~~ ~~~:1ei~~~tt~~ J{'1cnnesíra rfu~~ '6i~:~1Ói~ ·i'n7!m~~l¿!:\'º1~ª trai~!~ 
t:s ti punto de partida dcl an41isís: 

~ Dtsemp1co crttíente e-n todos los p~Cs~ de 1.i drhltu C"upil .• 1ll~U1; 

~~:U. d~tl~O$ fá~~~:ia f:~as1Jh~~m:~rn1:1J>J:~hri~ic~~~-t': y ~~~¡hU¡;;~~~ 1 ~~'FS.: 1!;; 
laborales • 

.. Estus indu.striaJes a~Wlltnlan fa necesidad de incrcmt·nt:u· la produc:tí\'itLld para no 
perder ht competitividad y orientan l&S in"crsíont!S u lo~ scclorts más inttnSivos en 
capitJd {mnrl,~,inaodo h1 mano de obro). · 

.. Por tlltitno ellos nlismo<; se quejun de fa dcbilidud de lu dt•numda. 

Atcptando par todo tsto qué el desarrollo h.'(:noltil:irn sustitu}"e el truhajo hwnnoo por 
un.a mdquin.a 1 constituyendo él crunhio h.oenoUi¡:il:o t!I cu~I M" dt.'WnnJelvc en un conte~to 
wdo-<-eonómíco dado {difieuUad ::ti trun.spluntntlo), podmrn'i concluir qu~ el elemento hásico 
tunto econ6mi1.:o torno social pur'J enh.'ndt'r el dt-":S::irnillo t..>t:onMnko C:$ t:I trabajo. 

A tnn·~ de la (!.<;ica cl uuJor anuli4'n c.'ile prohlt'ma y enuncia t?n una St.'rie de pa..'>OS los 
ingredientes que :se l'tln uctu1rnhmdo ha."itl.i lli:.,:ar u ~'plicar t.'l prm.:t:!'O de t•nmbio k•cnot<Sgíco. 

El primer ingndientl! l't'iíco dd trubi¡jo humano ~ la !!Uto.Úl4 En el trnhnjo más si:ndllu 
realizado su uliliza enefl:Íll, la cuP.addad putcud~I e.le un ~cr humano {medidn t:n cntorlru; 
-.contenldo enetgétic:o-} ttl .ser u11ti1~1da en un;i l:ihor tr:111~íienl ul mundo ffsit':o la energfl\ 
istmacenada en el cuerpo (perdiéndose solaruct11c t;n;1 fr:u:ción de \:nergfil en el umhíenfe) 11 
c;uyt;t ténnino, "el t'itado deJ m1mdo ha i.::J.mhiMh1 por la i:mkrwni:ión humana de una 
~nfigumcidn dada 1' otra configurm:Mn m.ts otdcmd:i, iu.tcuc:inrutlmcntt husrndB" , "E..;tn 
Wetgfa no se ha perdido, se ha dt1!rndado a una l'unuu 1.'tl lil qm_· 1111 la podemos n."Cupcr·ar 
para eíectw:tr trubajQ tltiJ''.I 

Ahora bien, el truhajo en t~m1i11w; físicos se ptJctk npn.~ar en f~ fonn11 t ... F .. el {lrub;ijo 
t= foer1.a pnr distand:1). Es dK'.ir, u Olll)'Or tt:1hajo, mayor l'ut>rt~ rt't¡lll'rida r en ~te Si!ntidn lii 

~~~~;,nc¡·~p~~ ~~á~~Cll;w1:kduAr su~~~1~0~nec~~~ia Si? n~:~~;tÍ·~~r:~~~:~~'º dlon~;~r~~in~~1 b~~l1:ei~cla ui; 
se o:presa usf: p .. 7 ... 7 (polcnda i~ual 111 lraholjo dt'5arrolladn c11 un tit•mpu dt'ltnninado}. 

Cump1etundo (""lll inducción dehcmo'> im:luír el cnn(cptu tnerJ!ía 1:1 cual, en este sentido1 

te; i~ual 11 lu potcnda r-tquerida p;tta tft•t,:luar un 1rnhaíl1 t'n un intcn·:ilo dt!ft.•nnínado; en fom1a 
de t.'CUucido: e .. p•1 .. f•t· .. ~.i•1 (m' ~jemplo dt.- unidad en r¡ut' .!iC puede expresar es M 

kilowatt·hora·KWH~). No oh~t.nnle, ti Ort!;111ísmo hu1111u10 ei tmu ni.tquína de J?ran Oexihilidud 
pero de bajo rendimiento {un hombre promedio cluboru un lr:.1hajn de 2f3 llP ó H2 KWHu.o;ando 
una cnergfa cquh·afcntc a !O gramos de pHróleo), lut.'W' entonce; c.-.tc modelo sugie(e tu 
sustjtud!ln dfl trabaja bumgno not mdqujow; 

T()do esto lo poda110!> cncundrJr en 1:l tt.'Qrfa t'<:oni5rnka pues conniptos tates roml> 
Ynlor-trubajo, salario y plusvaHu. entran en juejzo uqul. Pur..i rt>u!ÍJ·.ar un trutrnjn se fo r-et:ríhuirá 
al trahajudor un ~lado por realit.at'lo pero n mt•dida t¡11c la lt-cnolo~ta 11um~nlu, el d~plu111miento 
de trnhajncJores ctt't~ y el salario !;C rcduct• en l~nninos rellft.-s, udt.'fll:l'i tstl:J $Uponc un 
i:ontcxto sodnl concrch> (rtlaríonei. de producci6n) y uu.._n-ndo dt• desnmillu tknh:o (Fuer¡-Jl$ 
Producthas}. AsC podemos uíirmur que "enln: l.i ~u;;tiluddn del lrub1l,jo humuno y lu crisis 
tn~étiat CQnfcrnpot"ánea, hay un:.1 larga híslurin con :1 lo 111"nn'i dos y, pt0buhlementc, tres 
revnludancs indu.~trluJt".S« ~2 

1 n.w.u.ou.oTEOCC»..OOICU \'ro ttr.cn:i SQIJlf; El.{'1ll'l.f.O. l~ ifüf}l'.1-0 f)f. ,\.'l~..UU W!IRI; LA t.-.HJIO.tATrlAC'tON PS. TllAA.UO ro1t 
,.._~ .. ~c.i.n.t·t...~T.t.WUl'!r'oll;.,.",f'""""'.S.t"•rP·=->-:.t 
1U...J4:s4 



Ademlls por sC misma esta situucidn rcfucr1¡a la dcpcndcm:ia de' la periferia con respecto 
al centro pues la induslriali1.acidn ha amplificado ~pL'Claculannente lus demandas de energía 
y con ello sus aplicaciones sobre los proce<ios prnduclh os y por ende la moyor competiliYidud 
pues reduce los costos 1. mult.iplic.a las mcrcnncfa .. 'i. Eslo es amplificnci6n de la capacidad de 
trubajo; por lo cual es d1ffcil compelir con ellos en L"ile cumpo. 

La.'i primeras máquinas son n9uellas que u¡:rei::nn únicumenlc el acceso a una fuente de 
energía no humana. Esto fue lo sucedido en la Reniluci6n indu.,trial cuando uparecid la máquina 
a vapor y con ella, una energía adicional conlrnluhle en ~rundt'S cmtlidadcs; lo cuul se refleja 
en la producción y divi.'iidn en el empleo (dt.>manda de tr.1hajo caliíicadn). 

Soc.ioldgicumente se conduce el proceso mi~rncitin campo-ciudad. "Si no existieran las 

~e41~i~iac~~n~~~.~~a e~~:::a di¡~Jti~~da sc;:1~' u~1~ fi~~d~~ u~~~d~~~~ci~, urfarofu':,~i~ºn"ª~e ~! ~= 
ecumuladn y el d~arTollo lL"Cllol6gico"J 

Deteniéndonos en este punto, pudrfanms caractcrin1r de una sociedad indtL'itrialin1d11 
hasta este csladfo, para postcnonnenle an;.ili1;1r stL<> cnmponcntcs: 

• Una elevada demanda total de eneruíu (DEI 
- Uso reducido de energía humana (El 1) 
- Lento crecimiento pobl:icional con nito potencial de t·m'f)l:Ía humana (CPJ 

El umtfüi.<> se put.>de llernr 11 cah11 h1t.,:111do'e en (ndkt..,, <;('j..(lÍn In opini6n del profr. 11. 
Schwenberg, los más represenlativos serí:in !ns siguienlL'S: 

1) 

2) 

J = !:..!.. 
El-/ 

!\. = E 11 
E 

En 1), J indicarla ta lendenci11 u la dcslruccMn de cmpll'O no calific11do ( el desempleo 
estructural); ya que por un lado toma en cuenta el índice de en-cimiento pobh:icional traducido 
en polencial de energfa humana, y por otro el tL'>O de la ener)!ía humana. En otras palabras 
indica el aproYl'Chamienlo de la t!ne~ía humana pnlcndalmcnle di~poniblc. Por ejemplo si J 
=2 quiere decir que la pohlucidn cra:i6 do.~ unidades mientra" se tL~d solamente una unidad 
de energía humana o una de cada dos unidades de l!l.l.t!O!ÚL-Pillcnrinl h11mnna Por ende, enlre 
más nito es el valor de J, m:1yor será el dcscmplt'1J ora"iionado por el dL-sph11.:1mienlo de m11no 
de obra al utilil.ar un mím~ro crL'Cienlc de molt1uinas. 

En 2), K reflejarla el componente de energía humana que se encuentra en el tol».I de 
energía demandada; o dicho de otra nurncra, la fnn:cidn de enerii:í11 total que proviene del 
e.'iÍUcrzo hwnuno. Entre más pequeño sea este coclicicnte¡ mayor sed el n\'llnce lécnico en 
un país que ha pcnnitid11 ll"ar con éxito otr.15 foent~ de energía o 11111.s desiirrolludas. Y a 111 
inversa, entre mayor sea el número más "primith·u" serd e.;a comunidad. S~ún algunos datos, 
en los p:i!ses m:is uy:i.nz:idos el cncficicntc \'arla de 0.001 a 0.006; en tanlo en lus m:1..o; alr.lSUdos 
nlcnnza 0.1 u 0.2 " 

Todo e;to entr.ii\a problema..<; de índole sodal muy a¡.:udos pui=s un apar:1lo que hace el 
equivolente de lu cne11:ía potencial de rnrio.~ hnmhrL'S, prcsionu a In" núcleos de dL'Cisidn 
sobre In manera de reguulr el crl'Cimientn de la puhl:n:idn y ,·is il. ,·is los cambios e.'itruclurnlcs. 



Con estn sustituddn en el trnhnjo hwnuno, de,·ient' una esp1.-ci11til.ndón produclivn y por 
ende, una mayor calfficaddn ~ueridu en 1:1 mano de uhru, en ,·isla de tu dhrjsi6n de tams 
En este sentido, el proceso de producddn puede dividirse en una serie de pusos u operuciones 
demcntales muy c:spedficas, de tal suerte que lu !IL'CUtndu se puede repre!ientur en un 
~ (algoritmo) conteniendo la infnnnw:iJ1n._ requerida en cudu etup11 hnstn alcunlJlr con 
su mtegraddn, el objetivo buscado. De hecho, imtSIÍJ:udorcs s:omu Fuyol, Gilhreth y Taylor 
fueron 105 pionet'O:S en este tipo de ohscn·ucidn. "Al de-;comp111M' lll'i aclh'idades fohriles en 
dementas progresivamente más pequci\os, íucrnn 111:cri:1\nduse u miniproAr.unus de infomuu:idn 
que podfan Stt realizados por una mát¡uinu" .~ 

Las distintas soluclonei pueden nrse rellejuda.'i en un progr.unu rr.:il o simulado de lllS 
operaciones y cadu componente o paso es un s:nmpom•nlr jn(gm11Hic11 E.'ite último encierra 
en sf mismo cl concepto in(gnnacj6n El acto infom1ad6n se upareju can tu percepción de un 

~b~~ ¡;:}~~a~~¡~n q;;ern::~mf<:Sªi~· 
11 
es~~ns~;knh~1 in~~d3eri11~-;ªdbr~'éfi;u .. l11edidu de un 

No hay que perder de vista estos puntos din·ec;: pcn.:epcidn, sci\al, sujeto, cambio. Si 
se acepta que el cambio más elemental en lu percepch'in induce al cnmhio m:l'i elcmentul en 
cl estado del conorimirnlo dd obsen·adur, pud1.·mo'\ llt.11ur u ta descripdón rundarnental en 
términos de S«uencias ordenada.'i de inrunnuci6n. 11

,\ dii:ho camhio eli:nll'ntal lo llamarffflos 
de1:de ahora bll" ,7 

Concatennndo iníonnación y cnc~fu podemos decir 4ue cunl4uicr tipo di! sistema necesita 
de energía para p<>der camhiur de i:unli¡.¡uradt'in. Y s:11m11 e:foctu, "si uno pretende aumentar 
el contenido de información de un sistema, eshl ohli~ado n ¡.:a-;tur al~o de enerxfa".11 En un 

fn!1~~n~15 c~~!~ºS d:1ro~tciili~~n1q~enu'~r111~~1~f¡~., :.1¡fw':;h¡'~~;~·ad~:~1en~eic1~d~r~f~oJ e~l~eiaitscup~~idar 
para desarrollar alguni\.'i destre1.as con s6\o su0\inistn1rselcs un campo contenido de infomlación 
y una s.ecuencia ordenada de señales. (Ejemplus: el klar de Jucquurd en 1804¡ la mll.quina 
de Bahbage, las tnrjetns peñoradas de Holleril, entre utrus). 

De acuerdo al grndo de de>arrollo de sus pro~nuni\.-; y su c111nhinudl1n con runplifiC!ldorcs 
de energía, lo.'i sistanas cibemélico.~. en opinidn del prurr. Hcnnan Sch., pueden clasificarse 
de la siguiente fonna: 

l.· l\~~=ciÓ~to;,~ti:1~11~on t:Segi~~=enfi~r rd~roJ~i~~~i~'~\~~n pu~~l'l;uha~~~111 j~n aprovecha In 

2.· Máquinas y sistemllS progrumuhles. En este tipu, la m:iquim1 !IÍ}.!ue una sccuenciu fija de 
operaciones, las computDdorns ptrlenL"t:cn a l':'ltc ~rupu y lo llexihifü.un pues aumentan 
la velocidad de cll.lculo, la capacnidad de almaccn:unicntu de infunuación y el ucceso a 
grandes distancias 

3.- Los robots. Combinan los dos unleriores u 111 \'C'/. que imitan o rccmph11.an el truhuju humano 

De éstos tres se sugieren unus reílexiones en torno ni c:irJctcr sustilufüo de muno de 
obra: 

a) "aquella parte de las destre7.ns humana..'i que se puede exprec;ar como iníonnacidn 
tlbcmética es perfectamente reemplaz.ahle por 1111\quinas y !ni proceso de ret>Jllplaw se está 
dando de una manera muy intensivn y rJpid.:i". 

b) "la nlocid.ad e intcnsidnd de rl'i!mpla1.o dt:l cmnpnm•ntc infonn:1tico del truhajo humnno 
~-~~oi/gk~ahle;'~~~lico" _mucho mis 4ue en el c;l'iU de la cnt!f1:fo, dcl contexto 

e) "El tr.ibajo humnno pude tener un contenido m:1ynr n menor de inronnacidn-sel\ul, y 
tal contenido puede ser rcemph11J1do completamente por un sistema urtificinl que sigue un 
progrnma dbem~ticu 11 • 

JW.. ... .l'N 
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d) Consecuencia.-. posibles de lul diíll'\Mn: "dcspla>'mnil·nln hal'ia ~u:1hidadl"S de dl':l.lre/lL'i 
superiores, desempleo estructural o pr~ionl!'i purJ rt')[ul:1r d crl'cimienlo de lu iníunnacidn, 
y otro tipo de cambios estrucluralcs polilico'\". 

repres:!,la~na e1~~~r~~jfZ~ m~dia:::: 1 e~:!:rali.~!11d~ e~1·~~furu~ui~:f,~nna1l~¡'J~iit~¡~1:~~nél~~~ ~~~: 
ser realizada complelamente por mdquina.'\ uu1t1ni:flic:1s".9 

Si someliereamos la'\ rene.\:ionL..; prt'Cedl'nk~ ul unlifüis sislémico purecicru que Ta 
e->lructura del !t.il.lcma u OJJUni1llcic1n C!iolá cumput!'il:t por dt'fnenlos )' relacione.;; a lra\lés de 
las cuales circula un najo controlado de infunnarMn. 

Sin emhuryzo cahrla pr~untarse si Inda.' la' iudu,tri:1'i .!ion Sll'it:eplihlL..; de encuudrurSe 
en este cambio y en tul cuso que suceder/u con In~ r:unus no 'iníonn11tin1d!ls'. Qb,·iumente no 

~~~h~~~ in!us~~o u~i!i1~1~r~." f~~~C1 1}~rlt~·~be,~~i~:~rnal j~p%1~111~i~1~lu la rJ;'hL ~in~~~1ri~~ 5~~¡~cslu 
periíeria buscando disminuir los coslns en ni:ionc«i donde fa'\ u~:mi1~1l·iom':.'i de lruh11judores 
estén restringidas. 

Incluso lu automalirud6n crece u tal ~rudo qul' t•I prurc:-o de tnmu de dl'Cisiun~. 
tradicionalmente exclll1>h·o del campo hwmmo, e.lá introdudendo má4uinn<; rnpncec; de 
proccsnr a gran Vt'loddad infonn:icitín darc e indu~o di\rriminandu uµl.'.iuncs ha.lila dejar 
abiertas las acciones o cursos de urcirín a una'\ nianla~ npdmtl'S (inll'liJ,!l'ncia artificial). 

"La tendencia hisldrica de la.~ sud edades indu'\lrialL.... unu11uda" de dcspla1.ar el dominio 
de la aclividad económica hada el St'('lor lcrdario o de scnidu.; est:l ,·inculada a un papel 
crecienle paru la iníonnucidn .scn1:1111ir11 -114ul'lla que lrJrt.'iimill' un s.iJmifitw1u_ enlre dos 
inlerloculores que cuparticipan del mismo conle\ln cullurJI e histbrico· de un modn similar a 
aquel en que la infonnucidn cihcrnéticu ha implir:ulo un dcsphmuttit•nto de la ucth-idud 
productora hacia st"Cforcs de lecnolnJ.!fo de punta J )U no L"'il:tn fll'(esariamenle a una 1tllll. 
deruidad de energía".'º 

Se anotun ad dos corut'Cuenl'ia'\ muy imporl11111~: 1 u l'I dominio simhdlico se ittrorpon1 
proJi!:resh·amente al pron:so t-condmico. 2 11 El leu¡.:uajc !'iÍmhrílico part'('f.' dc1cm1inar un campo 
ocupacional en e)!.paruidn o, al menos, no dl"l'.rt'Cienh>. 

t.as sociedades con alto grado de indtt~lri:ili1.:1dón uhlicmn la m:t)ur parce de encry:íu 
consumida de íucnle.;; no humana'\ en tanto la pohludi'in dL"'Phl>'.U fü ocupaddn hucia drca.s 
1infonnacionales'. Por cort.U"CUencia, lus nhclt<i cucrj.!tlirn e iufomi;ttirn son lo'\ 1¡ue uparl'1:Cll 
más vinculados ul de¡emplt'll cslructur.11. "Lm cmpll'11~ nuc,·m crc;idm rn Ju~ st.'Clores de 

h~~u ~~(i~~:~1~i' pf~111i~,;.:~1~n"d~ to~'.~ ~~~~~,:~i:1~~~n;.~~:da111~·~111::;~~ lr~1~ 11 l~1 t~:~~~:: 11~~~· t~1~16~:\~a" >'le 
Desde un punlo de \lista ~ltlfml (y h:1hil•nd11 clahorudo un umtlisis L"'itrurlural), los países 

periíériros denotun gran debilidad en c.-.tc rnnlt:\lo l'll \·irlud de l:i lr.11L~11adnnali1acirín de 
Sll'i econumías y l:a pn•ocupucirín aumcutu en r.m'in dl' In~ l1l'd111s: 

- La mt'CUniwcidn tiende u descartar en lodu el si~ll'ma, la m:mn dt• 11hn1 no calificnda¡ 

- Los sectores indlL<tlriales inlt•Jt'\Í\'O'i en ntano de ohm Sl' han 1iw.l;1dado hucia lu pcriícria 
atrdidus por el hajo coslo de la mano de uhr:1 110 nh~lantc la lucha rnnll'rcial no sc amplía 
hacia estos puh~ ~ino tjUe por d conlrario ~in·c p:1ra uha.~ll'Cer, t!'ilc proccdimil•nto, u los 
mercudos lucali>'.ados en el ccnlro desarrollado. Un nq,:umt•nto prcsc111i1do es que si se 
amplían Jos meren dos de con'tumo loc:tlc«i 1m:jnra el nh el de \·id11 de los tnihujndures y 
pierden su \"Cntaju rclafü·a natuml de muno dt• uhr.1 h:1rata; 

- Los esquema.o¡ de enlrenamicnlo y cdm·ud11n dl• allo nhl·I requerido p11rn las empresas 
inleruhas en cupital se producen únkumen!e t•n lo~ paí~cs dL"nrn1ll:1dos por lo que no se 
e<ipcr.i una trJmidrín lecnuMgkn Nnrle-Sur; 

•U....no.lOl,lOJ.'W)o(tD 
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·U ldgica conlemponfnea del empleo refuerza la ltndenda hD.ciu In concentracldn de la riqueza 
en el centro 1 la dependencia en la periferia. 
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Para completar el marco teórico, hace falta ubicar el 
fenómeno informático en tanto elemento tecnológico, al 
interior de ciertas construcciones teóricas. Va fie dijo en 
el apartada anterior que la metodologia aquí empleada 
permitía la intersección de diversas corrientes o enfoques 
segOn fueran las características del fenómeno en 
consideración. En este sentido, nos encontramos frente a una 
situación muy particular: el poco peso que la teoría 
econ64nica le ha dado al factor tecnológico. 

Si bien es cierto que desde que el hombre comenzó a 
producir, se ha valido de diversas técnicas para dominar el 
medio en el cual vive, haciendo cada vez más amplio el 
alcance de las fuerzas productiva,, también es cierto que 
este conjunto de habilidades solamente le ha merecido a la 
teoría económica, pequeñas consideraciones implicitas en el 
cuerpo de las diversas escuelas de pensamiento. 

Para elaborar un análisis de cómo el factor tecnológico 
ha influido en el orden económico actual, es necesario a fin 
de no dejarlo fuera de un marco teórico, dar un recorrido por 
las principales escuelas de pensamiento económico y enunciar 
las diferentes maneras en que éstas han tratado la innovación 
tecnológica. 

Hasta hace poco tiempo existía un completo descuido por 
la implicación que tenían los problemas tecnológicos en el 
conjunto del desarrollo económico. Era común el pensar que la 
tecnología pertenece solamente a las innovaciones 
ingenieriles o gerenciales en las empresas productivas. 

No obstante lo anterior, el desarrollo económico en 
cuanto a su proceso, ha dado a luz a nuevos elementos que 
tienden a cuestionar este "divorcio 11 entre teoría económica y 
praxis tecnológica; entre éstos, cabe destacar el análisis 
del cambio histórico-económico, el cual enfatiza los cambios 
cuantitativos del cambio económico ocurrido después de la 
primera revolución industrial; el surgimiento de una teoría 
económica que establece diversos grados de correlación entre 
condiciones socio-económicas y progreso cientif ico
tecnológico y la implicación de ésto: cambios profundos en la 
estructra del sistema de producción capitalista. 
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El primer puente que se tendió entre teoria económica y 
!actor tecnológico, tuvo se origen en la década de los 
cincuenta, cuando se cuestiono que el progreso era 
consecuencia simplemente de una adecuada combinación de lo5 
i•ctores tierra-capital-trabajo; ahora se postulaba que el 
desarrollo también era producto de ''El factor residual 11

, es 
decir, del progreso tecnológico y la mejoria de 109 recursos 
humanos. 

En un primer momento, 11 1.a nueva corriente del 
pensamiento económico internacional manejaba los conceptos 
bastante burdos, destacándose entre ellos el tema de las 
modalidades tradicionales de la tran•farencia tvcnolóqica 
entre distinto& paise5 1 independientemente de fiU grado de 
desarrollo económico y de '!IUS estructuras productivas". 1 ... 

Posteriormente, se fueron estructurando los métodos y 
esquemas de análisis y afinando las herramientas teóricas. 

Ahora bien, dentro de esta linea se ha ~ceptado que la 
tecnología, en tanto como conocimiento organizado para fines 
de producción, si81!Qre h• dE!11ef!C!eff@do yo oaoel !!UY i!!port@nte 
en la actiyidad econ6!!iCA. De esta manera, la tecnologia es 
parte fundamental en el si5tema productivo y por ello debe 
ser aceptada como un bien y por ende, como sujeto de 
apropiación y de comercialización, reforzando de este modo la 
lógica del sistema. 

En el caso de la tecnología informática, podríamos 
cuestion~r LCuál es el momento en el que se le puede 
considerar como elemento activo dentro del sistema económico? 
O en otras palabras lCómo se da el cambio en la aceptación de 
este tipo de tecnología de la teoria económica en general?. 

Par~ responder hay que comenzar por considerar la 
materia prima con la cual trabaja esta clase de tecnología: 
la inforMación. en este sentido, podemos afirmar que todo 
proceso productivo requiere de información para su 
funcionamiento. Se requiere información para conocer el 
potencial de un mercado, la capacidad propia, la elaboración 
de estrategias y la toma de decisione~ entre otras mucha5 
cuestiones. 

Por ello, la información es un bien que permite en el 
proceso económico, la aculftlllacióo. Como tal, es susceptible 
de apropiación y monopolio; en otras pal•bras, la información 
es una •ercancia y por ende, tiene un valor de uso y un valor 
de caMbio. 

1t Wioncztl Et. Al. •eo1ucia dt TKnologh y Subduuralla Econ61ico• 1 M. Ug. 6 
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No obstante lo anterior, diversos enfoques teóricos 
cooptan la tecnología en general -y la inlormAtica se 
encuentra inmersa en ella-, como un dato dado carente de 
fuerza para influir sobre el desarrollo económico en su 
totalidad. 

Es por esta razón que en esta sección abordaremos la 
discusión que se ha dado en las diferentes escuelas de 
pensamiento, cuando se involucra el concepto tecnológico o, 
en otras palabras, como se "ideologiza" la tecnología, Para 
ello heme» escogido los siguientes enfoques: 

1. EL ENFOQUE NEOCLASICO. 

P•ra los autores neoclásicos, toda rel•ciOn en la 
producción estará dada por la combinación de diversos 
factores y por la optimización de los mismos. En este 
sentido, "los cambios en los niveles de producción logrados 
por el progreso técnico incorporado a las actividades 
productivas a través de la maquinaria y los recursos humanos, 
se analizan a partir de función de producción" . .i. 11 Esta 
función estará dada por la máxima producción y los factores 
requeridos para realizarla¡ así la tecnologí• que se aplica a 
los procesos productivos estará implícita, para el 
pensamiento neoclásico, en la producción linal. La 
tecnología, junto con otros elementos será solamente un 
insumo y s1 ha sido correctamente aprovechada o no, eso se 
verá al final del proceso (función de producción). 

De esta manera, sOlo eMiste la eficiente y lo 
ineficiente -todo en relación al resultado final productivo
pero no la tecnología como un elemento particular. Lo 
importante es la capacidad que tiene un factor para sustituir 
y/o combinarse con otros y har.P.rlos óptimos. Qued~n, por esta 
razón, todos los elementos diluídcs en capital y trabajoª 
"Los economistas de la tradición neoclásica han recurrido a 
las funciones de producción para describir la conducta en el 
nivel de la unidad productiva, y a las funciones de 
producción agregadas en los niveles sectorial y nacional". 1 "' 

A pesar de que existieron asluerzos por introducir el 
desarrollo técnico como un elemento particular en la 
producción (como 'factor residual' visto al inicio de esta 
sección, también el concepto de progreso técnico incorporado 

15 S¡gnti R. Funcisco •EJ helor TKnolOfico rn la horii& del Deurrollo Econ61lco•, COIIU, P~g. 11. 
1! ldN, Plg. 13. 
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al capital iba dirigido a este fin>, la rigidez de la teoría 
y los supueQt09 sobre los cuales desacanwa, eliminaron este• 
intentos. 

De igual manera, podemoa analizar la utilización del 
concepto tecnológico de la concepción que, sobre el comercio 
internacional, tiene esta corriente. Para ello, recordemos 
que las principales ideas de la escuela neoclásica con 
relación al comercio internacional, est6n encaminadas • 
defender la eKpansión del sistema capitalista de producción y 
por extensión a la inserción· de los subdesarrolladas en l• 
división internacional del trabajo. 

En cuanto a la tecnologia, vimos que se supone 11 ..a. 
priori" su distribución por igual en todo el mundo y que no 
existen tecnologías de esc•la originadas por la tecnología, 
ello implica que la tecnologia tiene la calid•d de poder 
funcionar con igual eficacia en cualquier escala de 
producción. Esto pasa por alto, obviamente, las diferenciaB 
estructurales entre paises. De esta manera puede deducirse 
que industrias diferentes requieren de capital y trabajo en 
diferentes proporciones, existen paises con mano de obra 
abundante y por lo tanto, les convenmdrá especializarse en 
biene» intensivo» de trabajo, en tanto en aquellos países en 
donde el capital es relativamente mAs abundante, harán lo 
contrario. La lógica de este proceso será entonces el 
intercambio ''mutuamente beneticioso" por medio del co!1'ercio 
internacional. 

Tal enfoque no resimte lA comprobación en la práctic•, 
ya que podemos ver hoy que el comercio internacional no ha 
i~plicado, ni por mucho, una adecuada transferencia 
tecnológica sino que, por el contrario, la tecnología -eato 
es los poGeedores de más capital que trabajo- ha sido 
instrumentada como instrumento de dominación <medio de>. 

En resumen, podemos afirmar que la posesión de una 
tecnología altamente desarrollada <o simplemente superior) y 
una técnica de producción máxima, son ventaja& adicionales 
que vienen a añadirse a la• que pueden brindar el entorno 
físico y la riqueza en recursos humanos y de capital. E5 
decir, se demuestra en la prActica cómo la tecnologi• crea 
una ventaja comparativa anteriormente inexistente y, a la 
vez, será óptima solamente en el lugar geográfico para el 
cual fue creada. De igual maner•, es patente qUe una vez que 
se introduce un nuevo producto, éste será exportado a otro• 
lugares donde cuente con mercado, lo cual generará una ~ 
tpc;nológica en el comercio. 
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Si tomamos en cuenta que esta teoría fue creada por al 
sistema capitalista para el sistema, podemos concluir que la 
capacidad de innovación tecnológica tiene c:o'mo fin reforzar 
el control monopólica, reproduciendo asi el sistema. Los 
paises en desarrollo na tienen tal capacidad innovadora y, 
por ello, se ven obligados a ser únicamente eMportadores de 
materias primas -y en algunos casos por la nueva división 
intenacional del trabajo, ensambladores de partes- e 
importadores de los países industrializados. 

2. ENFOQUE ROST~IANO. 

La teoría de Rostow estudia desde una perspectiva 
histórica, las relaciones entre ciencia, tecnología y 
crecimiento tecnológico, otorgando un papel central al cambio 
tecnológico. 

Para Rostow, surgido también de la esfer• capitalista, 
no eMiste la eMplotación; el hecho de que eMistan paises 
ricos y paises pobres, no es debido a diferencias de 
desarrollo estructurales, sino debido a que se encuentran en 
etapas de crecimiento diferentes y que ~van a pasar por 
ellas, unos antes y otros después. Estas etapas, para 
alcanzar el status de paises avanzados, son las siguiente51 

Etapa tradicional o prenewtoniana 

Las precondiciones para el despegue 

El despegue hacia el crecimiento autosostenido 

El impulso hacia la madurez tecnológica 

La era del consumo masivo.~ 7 

En la primer etapa la producción agrícola, el producto y 
el empleo son producto de la incapacidad de acceder a las 
técnicas y posibilidades científicas modernas. En la segunda 
etapa, las precondiciones para el despegue se darán en la 
medida que la sociedad se modernice lo suficiente como para 
emprender iniciativas, aún cuando éstas sean limitadas. Estas 
iniciativas tendrán como sujeto principal a los industriales, 
ya que ellos se encarga~án de hacer las innovaciones 
necesarias. El despegue hacia el crecimiento sostenido 
constituye la parte central de la teoria, según la cual en 
esta etapa la industrialización moderna se eMpande 
rápidamente y '1el flujo de la ciencia y la tecnología 

17 Ideo, Plg, 11. 
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modernas puede ofrecer la posibilidad de liberar a la 
sociedad de las trabas en las utilidades decrecientes 
ricardianas"1•. 

En la cuarta etapa, de impulso hacia la madurez 
tecnológica, existe un periodo más l&rgo que en el despegue, 
durante el cual la economía empieza a absorber y aplicar de 
manera más o menos plena, los recursos disponibles en la gran 
cantera que es la ciencia y la tecnología. Aqui, son las 
industrias básicas de bienes de capital las que asumen el 
papel principal en el proceso de expansión económica, aunque 
tal expansión pueda ocurrir a costa de paises en estadas 
inferiores (o etapas) de desarrollo. En la Ultima etapa se 
habla de la traslac10n total de la 'evolución' industrial 
hacia la fabricación de bienes de consumo y al suministro de 
servicios; el ingreso per c~pita es lo suEicientemente grande 
como para p~rmitir la adquisición de estos bienes, a la 
mayori.a. 

Si bien esta teoría tiene su importancia en tanto otorga 
un papel prioritario a la tecnología, no obstante no puede 
eMplicar en el terreno práctico varios de los hechos actuales 
como es el caso del inequitativo traspaso tecnológico 
internacional y, por ello, lo inaceptable para los paises 
subdesarrollados de esta teoría del "statu-quo". 

3. LA TEORIA DE LA CEPAL. 

Esta teoría otorga un mayor peso a las condiciones 
estructurales que caracterizan el subdesarrollo 
latinoamericano y que son consecuencia del desarrollo 
histórico y de su inserción en la economía munéial. En este 
sentido es importante señalar que este enfoque, a diferencia 
de los anteriores, efirma que el desarrollo económico a nivel 
e§tructural, es consecuencia de la explotación y por lo 
tanto, el desarrollo de unos está dado por el subdesarrollo 
de otros. 

En este esquema, el factor tecnológico también tiene un 
peso especifico, ya que la corriente cepalista considera que 
la dilusión acelerada de los nuevos métodos productivos 
procedentes del centro desarrollado (los cuales han irradiado 
las innovaciones tecnológicas> han dado como resultado la 
creación de un nuevo sistema económico mundial. De este modo 
el subdesarrollo no seria otra cosa que la consecuencia del 
impacto de los procesos técnicos y la división internacional 
del trabajo (cuyos lideres asumieron el cambio que la 

llldu,ll¡.11. 



35 

revolución industrial trajo consigo) dejaron en la ~ociedad 
mundial. En dicho proceso histórico, América Latina se 
incorporó a la división internacional del trabajo, adoptando 
esquemas de desarrollo hacia afuera. 

En este marco, las actividades de exportación dependen 
de los recursos disponibles, lo cual determina también el 
tipo de importaciones de tecnologia necesaria y el grado de 
adaptación de dicha tecnología a la realidad local. Sin 
embargo, dada el carácter incipiente de la estructura para 
dicha adaptación, las necesidades tecnológicas son 
generalmente satisfechas con importaciones, que son 
generalmente intensivas en capital cuando lo que requieren 
estas sociedades es intensivas en mano de obra. 

Este fenómeno crea per se un circulo; un esquema de 
industrialización por sustitución de importaciones incrementa 
la necesidad de tecnología importada y como es intensiva en 
capital, origina la baja capacidad de absorción por parte de 
la industria y este modelo crea la necesidad de mayor 
importación. Esta necesidad de financiamiento y de 
industrializarse, ha implicado para Latinoamérica la forzosa 
introducción de las empresas transnacionales en los sectores 
más dinámicos de la economía. 

Las empresas transnacionales, como ya lo hemos 
enunciado, juegan un papel principali.simo en la integración 
de las naciones subdesarrolladas al sistema capitalista 
mundial, basado principalmente en su control de la tecnologi.~ 
y del acceso a los mercados, con ello, controla el progreso 
técnico e impone patrones de 'desarrollo' a las sociedades 
subdesarrolladas, acelerando por este hecho, su dependencia. 

En esta dependencia, la tecnología es un asp~cto muy 
importante, ya que implica una relación de poder asimétrica: 
el poder de controlar la iniormaciOn o los conocimientos 
necesarios para elaborar una toma de decisiones, de acuerdo a 
las necesidades locales. Principalmente en los sectores más 
dinámicos, donde el predominio de la tecnología extranjera es 
apabullante. 

4. LA TEORIA HARXISTA 

Esta corriente de pensamiento sitúa una correlación 
entre el proceso de acumulación y el impacto que la técnica y 
su desarrollo han tenido en él. 
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En un esfuerzo por vincular la tecnología dentro del 
marHismo, recordemos los conmceptos básicos ~omo relaciones 
de producción, fuerzas productivas, plusvalía, mercancía; los 
cuáles conocemos y sólo falta ubicarlos dentro de esta 
temática que es la tecnología y el modo de producción 
capitalista. 

Por principio de cuentas, recordemos que es la 
e~tructura del sistema de producción, la que condiciona la 
lógica y la evolución del desarrollo tecnológico. De ahi, que 
éste no pueda ser e~aminado al márgen de las fuerzas 
productivas que condujeron a él y las relaciones sociales de 
producción que permitieron su materialización y subsiguiente 
incorporación a la producción y actividades sociales. En este 
sentido, el progreso cientilico y tecnológico, altera las 
características del sistema productivo y ha sido decisivo 
para la acumulación capitalista. "la lógica de la producción 
y la evolución de las Euerzas productivas, cond1c1onan el 
escen~rio paqra la aparición de desarrollos técnicos y 
d~terminan el empleo que habrá de darsele>. A su vez, el 
progreso tecnológico elimina bareras y proporciona al sistema 
productivo oportunidades de expansión''. 1 ~ 

De igual manera, en tanto la tecnología puede ser objeto 
de apropiación, es una mercancía y como tal, tiene un valor 
de uso y un valor de cambio. En cuanto al valor de uso, la 
tecnología es un determinado conjunto de conocimientos que 
será usado de diferentes maneras, según la característica del 
sistema; como valor de cambio, la tecnología es un bien que 
se apropia privadamente y por ello es transmisor de poder en 
el mercado, ya que es capaz de general rentabilidad -y 
consecuentemente monopolio- para quienes lo controlan y 
explotan. 

la tecnología en sí, es una función especifica de la 
economía capitalista y, siendo mercancía, cobra su mayor 
valor en la fase oligopólica del mercado, ya que tiene un 
precio, el cual va a estar determinado por el relativo poder 
de negociación del vendedor y del comprador. Este poder 
relativo deviene, a final de cuentas, de la estructura de las 
luer~as productivas y la organización general de la sociedad. 

La transición de las diferentes etapas de la producción 
capitalista a saber, trabajo artesanal -trabajo 
manufacturero- industria moderna en gran escala Cen ese 
orden>; fue una de las cuestiones claves en la manera como 
Marx enfocó a la tecnología. En la última fase de la 
producción, esto es la induotria moderna en gran escala; por 

J9 S•guti R. runcho, Dp. Cll, Plg. 7. 
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primera vez la producción no tenia que apoyarse en el trabajo 
manual para cristalizarse sino en máquinas. EstQS máquinas • 
su. vez fueron empleadas en la producción de Otros bienes, lo 
cual posibilitó la fusión del conocimiento cientifico
tecnológico con actividades productivas, las cuales podian 
ahora ser realizadas más rápidas, más precisas y con ahorro 
de la mano de obra. 

Esta situación llevó a Marw a elaborar un análisis del 
Sector Bienes de Capital en la industria moderna. Dentro de 
éste, la acumulación de plusvalía y capital orillan a la 
necesidad del capital por incrementar tal acumulación; para 
ello hace una concentración de trabajadores y medios de 
producción, con el único Ein de reducir sus costos de 
producción y aumentar sus ganancias. Bajo esta necesidad de 
acumulación, el progreso técnico juega un papel importante, 
ya que es un medio por el cual el capitalista puede aumentar 
la plusvalia al reducir el valor de la fuerza de trabajo. Sin 
embargo, el proceso de acumulación de capital y el impulso 
hacia las utilidades aceleran y frenan a la vez el desarrollo 
tecnológico. Por un lado el progreso tecnológico apoya el 
proceso de acumulación al incrementar la productividad del 
trabajo. Por otro, traba el proceao de acumulación al 
aumentar constantemente el capital fijo para adquirir medios 
de producción con relación al trabajo requerido (composición 
orgánica de capital). Es así, que se requer1r~n cada vez 
mayores proporciones de capital para mantener la tasa de 
ganancia, lo cual obligará a gastar cada vez mayores 
proporc1ones en la inversión de medios de producción, 
reduciendo asi, la tasa de ganancia. 

Ahora bien, una de las formas para superar esta 
contradicción es demorar el ritmo del progreso técnico, 
siendo uno de los medios la gradual movilización de técnicas 
más avanzadas en los paises industrializados a los 
subdesarrollados. En otras palabras, desplazar el sistema 
hacia regiones con mayores tasas de ganancia, es la un1ca 
manera como el capitalista puede seguir incrementando sus 
utilidades. Como tal, la tecnologia acelera la tasa de 
circulación de capital y por el mismo motivo constantemente 
renueva y acrecenta los problemas de absorción y empleo de 
excedente, reforzando así la tendencia general decreciente de 
las tasas de ganancia. 

Para hacer una evaluación de las teorias presentadas, es 
necesario contrastarlas con la realidad. A ello nos referimos 
en otros capitulas. Baste afirmar, para concluir éste, que la 
tecnología en general -y la informática en particular- está 
estrechamente ligada a nivel teórico con la ideologia 
dominante en el sitio en el cual se inserta. Esto se hace 
patente en el conjunto de las relaciones que, sobre el 
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particular, se dan en el sistema internacional y que se 
pueden circunscribir en la nueva división internacional del 
trabajo a la cual nos referiremos posteriormente. 



EL DESARROLLO TECNOLOGICO INFIJRHATICO EN LA NUEVA 
DIVISION INTERNACIONAL DEL TRABA;)(). 
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Bajo el término Nueva División Internacional del Trabajo 
podemos nombrar a un cambio generalizado en la estructura 
productiva mundial, el cual tiende a definir las 
orientaciones generales politicas y económicas en cada país, 
de acuerdo a la posición que guarden con respecto a la 
totalidad de las relaciones económica~ internacionales. 

Pasemos a desglozar la anterior afirmación. Por 
principio de cuentas recordemos que a fines del siglo XVIII 
se dio una ruptura radical en las formas de producción de la 
sociedad. Este cambio, conoc1do como la PRI~ERA REVOLUCION 
INDUSTRIAL, Introdujo un elemento técnico de suma importancia 
en la aceleración de los procesos productivos: la máquina de 
vapor. Esta innovación, basada en el uso del carbón y 
utilizada como fuerza motriz, acrecentó en forma notable los 
volúmenes de producción, caracteri=ándose estos por el rápido 
desarrollo de los principios mecánicos y energéticos que la 
máquina de vapor trajo consigo. 

La Primera Revolución Industrial, dada su propia 
dinámica, también extendió su impacto hacia otras esferas y 
se reflejó en la organización soci•l y mundial del trabajo. 
En tal hecho, observamos que las transformaciones en la 
producción rápidamente permearon toda la estructura 
económica, e~tendiéndose al total de los sectores económicos; 
de esta manera el trabajo se dividió en etapas y en cada una 
se fue asignando un personal especifico, de tal forma que una 
sola persona no podía abarcar todo el proceso; nace la 
industrialización. Esta etapa significa en la organización 
del trabajo, tres cosas, principalmente: 

La especialización 
El desplazamiento de mano de obra 
El surgimiento de una nueva clase en el espectro 
social 

Esto implicó un cambio necesario en la composición de 
las relaciones de producción: aparecieran nuevas formas de 
organizar el proceso productivo {el taylorismo 1 frodismo), 
nuevos enfoques sociales (owen, fourier, entre otros) y con 
ello, múltiples movimientos sociales, (como el anarquismo y 
el antimaquinismo, por ejemplo, así como la migración campo
ciudad). Imaginémonos por un momento esta recomposición de 
fuerzas de la cual emergió la sociedad industrial. 
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Ahora bien, a nivel mundial se proyectó esta situación 
en virtud de los grandes requerimientos de financiamiento y 
materias primas para la indu•trialización. en egte sentido, 
se da también una recomposición a nivel global de las tareas 
productivas, pues mientras unos cuantos paises lograron el 
fortalecimiento de su productividad con base en la 
industrialización a otras les 11 tocó 11 especializarse en la 
producción de las materias primas que aquéllos requerían. 
Esto se hace patente en el comercia internacional con el 
mercantilismo y el surgimiento de la teor!a de la~ ventajas 
comparativas, creada por los industrializados, salvaguardando 
sus propios intereses. 

Un segundo salto cualitativo se produce en la• 
postrimerías del siglo XIX. Esta vez es el motor eléctrico el 
instrumento que da lugar a múltiples transformaciones 
sociales. Basándose en el petróleo y la electricidad, el 
motor eléctrico incrementa en forma eKponenci•l las 
posibilidades de expansión de la producción. 

Con esta nueva transfor~ación hubo a su vez un nuevo 
reacomodo de fuerzas en el plano internacional. En primer 
lugar, Estados Unidos se erige como el gran productor a nivel 
mundial; los grandes conjuntos productivos basados ahora en 
la linea de montaje en serie como forma de dividir el trabajo 
y acelerar los procesos de producción, hacen su aparición en 
Norteamérica. En segundo término, esta posición privilegiada 
en la cual se coloca EE.UU., la permite gran movilidad para 
expandir la fuerza de su capital extrafronteras, es decir, le 
permite acelerar La acumulación por medio de la eKportación 
de capital y la extracción de gananci• por este medio. Este 
paso es muy significativo, pues permitió asentar las bases 
para la ulterior conformación de las empresas 
transnacionales. Finalmente, se destaca el hecho de que se 
exacerba la concentración urbana y de manera paralela se da 
la incorporación funcional de los paises, con un notable 
atraso en sus estructuras productivas <predominantemente 
agrícolas), en un esquema global como proveedores de insumos 
y consumidores de manuEacturas. 

Ahora bien, antes de darse el siguiente gran avance 
tecnológico cualitativo de gran incidencia en el orden 
productivo a nivel global <microelectrónica-informática>, se 
dieron una serie de eventos, todos relacionados con el 
proceso de acumulación capitalista por parte de los pai~es 
industrializados y su lógica inmanente de competencia por la 
supremacía económica-politica mundials 

La I guerra mundi•l 

La depresión de 1929 



La inestabilidad económico-política entre guerras 
en Europa y el surguimiento del fascismo. 

La II guerra mundial. 

Todos estos hechos contribuyeron a conformar lo que 
sería la Nueva División Mundial del Trabajo. 

En efecto, en el periodo que siguió al término de la II 
Gue.rra, aparecieron diversos elementos en el plano 
internacional que vendrían a caracterizar una nueva 
construcción sobre la cual se sustentarían en adelante las 
relaciones internacionales. Entre estos podemos contar 
fundamentalmente los "bloques" económicos: La Comunidad 
Económica Europea <la cual se viene a explicar como un 
devenir de la ayuda norteamericana canalizada a Europa 
Occidental por medio del Plan Mrshall>, el Consejo de Ayuda 
Mutua Económica (como mecanismo de integración de los países 
este-europeos y contrapartida de la CEE>, Estados Unidos y 
Japón. Adicionalmente se cuentan otros actores y situaciones 
que emergieron paralelamente a los anteriores: los organismos 
financieros internacionales (el intento por normalizar los 
sistemas monetario y financiero internacionales en Bretton 
Woods), el Tercer Mundo, como una concepción de aquellow 
paises "rezagados" económicamenmte y dependientes con 
respecto a los más avanzados; (surge este concepto como una 
manera de verse a si mismos>, de igual manera se acuñan 
expresiones como "subdesarrolladas" ó "en vías de desarrollo" 
y finalmente, el agente catalizador que actúa como un factor 
central en los cambios de la división mundial del trabajo, la 
Empresa Transnacional. 

En este sentido, hay que remarcar el hecho de que ••• " el 
papel que juegan las ETN -empresas transnacionales- 1 las 
nuevas organizaciones financiero-productivo-comerciales <y 
sus nuevas orientaciones de indole polit1co económico 
neoliberal) y los propios Estados de democracia 
representa.ti va en Europa y JapOn, han sido los factores 
centrales de impulso a la nueva división mundial del 
trabajo" 2 º. De estos, la ET lograron consolidarse en forma 
definitiva durante ese tiempo; asi lo demuestra sus férreos 
vínculos con el capital financiero <también transnacional) y 
con los gobiernos de sus países de origen. A través de ellos, 
las ET han podido penetrar las estructuras productivas de los 
paises subdesarrollados y controlar muchas de sus decisiones 
internas. 

20 Bernd Sihg6n Y. y ".t.rqun "· Arturo¡ "l• Muen División ltundi~l del Tnhjo' 1 LIAlt. 1966, P~g. 9. 
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Dos ejemplos de lo ant&rior los encontramos en el 
control que ejercen estas Corporaciones en el comercio 
internacional. Por un lado, cooptan los intercambios 
mundiales de materias primas y productos acabados y por otro, 
concentran en unas cuantas empresas -casi la totalidad de la 
producción y distribución global de les mercancías eKport~das 
por los paises periféricos. A ello, podemos agregar que su 
inclusión en el mundo en desarrollo corresponde a acciones de 
corte macroeconómico, diseñadas por los grandes centros 
financiero» y de movimientos de capital en el mundo, ubicados 
en los paises avanzados. Siempre este tipo de acciones han 
devenido de la "cooperación" desarrollados-subdesarrollados, 
o de una búsqueda en el equilibrio en la balanza de pagos de 
estos últimos por medio de la inversión eKtranjera directa de 
aquellos. (modelos impuestos de política económica) 

Ahora bien, ya con la identificación de los 9Jementos 
anteriores en donde se han contemplado los cambios 
tecnológicos más significativos que han flexionado las 
estructuras productivas en el mundo y, por otro lado, la 
configuración del sistema internacional surgido al final de 
la II guerra mundial y el cambio hacia la Nueva División 
Internacional del Trabajo, donde resalta la 
transnacionalización de la economía mundialr podemos entrar 
en materia y hablar de la actual revolución tecnológica
inlormática. 

Este caMbio al cual también se le ha dado en llamar 
Tercera Revolución Industrial, surge entre las décadas de los 
setenta y ochenta virtualmente, a pesar de que la aparición 
de la computadora utilizando medios eléctricos de 
alimentación, se había dado ya desde los cincuenta (sobre 
ésto ver la primera sección). Es en esta época cuando se dan 
de manera consecuente, una serie de factores que determinan 
el 11 boom" inform.itico. De manera inicial, s1Jr!Je el chip (ver 
p•rte conceptos>¡ con este invento se reducen 
significativamente tanto el consumo de energía, como el 
volümen físico de la máquina, permitiendo además un colosal 
aumento en su capacidad de manejo de información. 

El cambio tecnológico actual en la microelectrónica 
Ctecnología de la información> es de tal dinamismo, que 
afecta profundamente la división internacional del trabajo y 
a los países subdesarrollados consecuentemente. Los efectos 
que sobre éstos se dan, los podemos clasificar en efectos 
eKternos e internos. Podemos destacar básicamente la pérdida 
de competitividad de la mano de obra barata como consecuencia 
de la creciente automatización y el desarrollo de redes 
internacionales de procesamiento de la información (flujo 
transfronterizo de información>. Asimismo, podemos observar 
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qu• el principal efecto interno está relacionado con el 
empleo y la distribución del ingreso. 

Los efectos externos son aquéllos que están más allá del 
control de los países subdesarrollados, aunque pueden afectar 
a los desarrollados. 

Los efectos al interior de los países en vías de 
desarrollo, son las repercusiones que la difusión de la 
tecnología de la información tiene an la estructura interna 
de estos países. "El carácter revolucionario de los cambios 
actuales se explica por el hecho de que por primera ve~ en la 
historia tenemos un sistema económico y comprensivo para 
manejar y procesar información, basado en un tipo único de 
señal: el bit eleictrónico. 

Esto ha sido posible gracias • los desarrollos 
interrelacionados de la tecnología de los semiconductores <en 
particular los circuitos integrados de silicio), las 
computadoras y las telecomunicaciones. "La invención del 
microprocesador y la microcomputadora son loD componentes 
básicos de la revolución de la información como lo fue la 
rueda en la revolución de los transportes"ª 1 • 

Con ello, el tratamiento de considerables cúmulos de 
información representados en millones de datos, se podía 
realizar a partir de entonces en tiempos de cada vez más 
reducidos. Una ventaja adicional fue la aparición de 
lenguajes de programación, los cuales permitieron popularizar 
la informática al facilitarle a gente no e><perta en 
computación, su acceso al uso de la máquina. Todo esto se 
traduce primero¡ en una rápida difusión de las aplicaciones 
de la microelectrónica hacia otras áreas de producción, 
creando nuevos polos industriales ahorradores de mano de 
obra. Segundo, un uso e><tensivo de las computadoras por parte 
de la población en general, sinm embargo, ambos convergen en 
un punto: el mercado. 

Así, la actividad económica de los países desarrollados 
tiende a orientarse hacia las ramas vinculadas con la 
información. El potencial de la microelectrónica se ha dejado 
sentir en la producción a gran escala (robótica y empleo de 
computadoras analógicas, en las telecomunicaciones 
(telemática> en la industria militar(desarrollo.de todo tipo 
de armamentos y sistemas de de!ensa>; y en fin, en todas 
aquéllas áreas productivas susceptibles de automatizarse 

21 hd1 Jvin F. •L1 IUc:roelMtróníc11 h Tecnologl1 de h IniorHción y sus dectos en los hlsu en~'• 
d! Otsurollo'. CCUIEI 1963, PP. 1a~l9. 
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basadas en la información tprác:ticamente todas), "Con la 
eMi5tencia de esta nueva economia, se presenta un• revolución 
muy acelerada del desarrollo de las fuerzas productivas hacia 
la fase de la ciberneti:zación"ªoz. En otras palabras, la 
fuerza de trabaja humana se ha visto desplazada gradualmente 
de los sectores primario y secundario hacia el terciario. 

La industria de la ínformaciOn se expresa en forma cada 
vez mAs amplia en el PIS de los paises centrales a través del 
sector servicios. <este sector ha visto crecer 
geométricamente su importanci• económica con fiUS 

implicaciones políticas>, de tal suerte que ya rebasa en 
algunos paises, más de las 2/5 partes de las actividades 
económicas totales. Hay qua aclarar sin embargo, que gran 
parte de esa dinámica se debe a las ramas ligadas a la 
industria de la informaciOnt a tal grado, que alguna~ 
investigadores hablan y~ de un •ector cuaternario 
(información>. 

Hay que observar además la relación que esto tiene con 
la división internacional del trabajo, pu~s uno de los rasgos 
di&tintivos del sector informatice es su dominio por parte de 
las transnacionales. En este sentido, es patente la capacidad 
de penetración de la tecnología microelectrOnica informAtic• 
en el Tercer Mundo y el modo de disuación que utilizan e~tas 
empresas para su comercializaciOn en los paise5 
subdesarrollados, presentándola como 1'un remedio" para curar 
la uenfermedad" del rezago económico. 

De esta manera, las innovacion~s tecnológicas san 
presentadas por los países desarrollados como la panacea que 
solucionará las males de la humanidad. La revolución 
inEormát ica oca~ionará una -.maravillosa" transEormac:i6n de 
las Eormas productivas en beneficio de la humanidad. Sin 
embargo, detrás de esta visión ofrecida por aquellos, parece 
ser que los reciente~ descubrimientos -y su aplicación- en el 
campo de la microelectrónica y l• tecnología de la 
información en general, favorecen a unos intereses 
hegemónicos bien definidos. "Las ccnquist•s en el campo de la 
microelectrónica coinciden con un proceso de concentración 
económica también inédito en la historia de la humanidad"; -
de hecho-, "los nuevos descubrimientos colocaron en manos de 
las grandes empresas tran~nacionales un poder jamAs imaginado 
en los tiempos modernos":z 2 • De lo antel"ior, se puede deducir 
que la enorme concentración económica en la etapa actual del 
capitalismo va aparejada a los c~mbios tecnológicos e, mejor 
dicho, la revolución informática -como se ha dado en llamar-

22 E'slniou l'l.ldrid1 ll'litr. 'h. Mutn lt'iolacl6n Induitrid y R ltp11cutión Caltvul' tn Citttcl• y 
hmro!lo. C!llACYT Stp-llct. 1'11, PI¡. 61. 
23 CU1dunos dtl !mor !tundo. 'lnlordlltl, EL lll:VO lJE60 Dtl PODEI' ... 10. ilg01la !915, PI¡, t. 
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y los beneficios pasan a ser de la 
poder político y económico a nivel 
anteriormente. 

ET, lo cual les da un 
mund i a,l no concebido 

En este contexto, los países subdesarrollados solamente 
aspirarán a verse inmersos en este proceso de acumulación si 
no adoptan posturas que tiendan a disminuir o frenar 
totalmente la expansión de las transnacionales de la 
electrónica. 

Es conveniente aclarar a este respecto que, la 
supremacía de las naciones industrializadas sobre las 
subdesarrolladas es aplastante, pues el "noventa y circo por 
~ de ta producción mundial de los nuevos equipos 
electrónicos es controlada por los países industrializados. 
Ese monopolio casi siempre aplastante pasa a extenderse a 
todos los ámbitos de la información, ya se trate apenas de 
noticias, de datos personales, estadist icas números 
contables"ª4 

Como ejemplo de esto Ultimo, podemos nombrar a la 
corporación EXXON, cuyas compañias de información propias, se 
prevé producirán ganancias hacia fines de los ochenta y 
principios de los noventa de 10 a 15 mil millones de dólares, 
es decir, casi el 10% del mercado estimadazs 

Aun ubicándonos en el centro, las caracteristicas del 
sector varian de país a país, pues mientras en Estados Unidos 
lo distintivo es la integración vertical y horizontal, en 
Europa el estado ejerce gran influencia en los mecanismos de 
producción de alta tecnologia y en ~apón prevalece el 
consenso y la integración a nivel macroeconómico en la toma 
de decisionesª 

Por su parte, en los paises tercermundistas un argumento 
que se ha esgrimido para la adopción de estas tecnologías 
(que no adaptación> es la utilización de contratos de 
transferencia de tecnología como vehículo de acceso a las 
sectores punta. Sin embargo, un estudio realizada por los 
profesores. Mattelart y Schucler sobre una muestra de 
contratos de transferencia de tecnología electrónicu, en 
América Latina; nos señala que: "el 62a5% correspondía a 
EEUU, el 16a66.% a holanda, el 12. 5%a .Japón y el resto a RFA y 
Francia, con un 4.17% cada una. Pero lo verdaderamente 
significativo son las características de esos contratos: el 
37.5% prohibe la producción de articulas similares, el 43% 

21t Cuad1rno5 del THcH !tundo. "lnlonAtiu, !l Nutro Jvigo del Poder" No. 70 1 Ago5to J94S, P~g. 11. 
25 ll•ttelut A. y Sch1ucll!r H. "Al~ric• L.tina tn h Encrucijid• Ttl!Uliu" ltt. 19761 "g. 23. 



p~ohibe la eMportaciOn dft producto~ fabricados con la 
tecnología contr~t•da; el 6S~ contiene c14usulas que 
restringen el con.eciiniento de informOJt:ión téc:nica, el ·62% 
establece re~trietiones al U$O de tecnologi4s una vez 
e><piracja el contr4to" 24 .. 

Ahora bien, como ya se dijo antes, la estrategia de las 
compañias transnactonales para eMportar capital hacia el sur 
<peri!~ria subdesOJrrollada) se basa siempr~ en ~rit~rios de 
rentab1lidad base me~cado ewtenso y/o potencial o base 
produc:ción menores CO$tos por producto.. Sobre est& Qltimo 
punto_ se harán ~ continuación algunas reElexicnes ~especto 
al tipo de tEO en los paise$ pe~iiéricos y la concordancia de 
e$to con la nueva Otvis16n lnternat1on~l del Trabajo. 

También es útil adelantar que el hecho de ~xtender las 
empresas de alta tecnologia, sus dominios hacia los paises 
periféricos, ~esponde también a una estrat~gia dentro de la 
gverra comercial 1nter~apítalista para esquivar el 
prote,~ionísmo central, ya que ~l instalar plantas 
m4nuia~turera$ en estos paises, ~btenia po~ lo menos tre~ 
b~nefi~ios (adiciohales a la produccíóh de bajo$ costos>: 

1o. Atdcnr el mercado ltlcal receptor 

2o. Penet~ar en paises donde no pued~n comerci~r 
directa~ente por cau5a d~ ba~~era$ no arancelari~$ 
(como po~ haber cubierto su ~uota de exportación p. 
ej.). En e~te sentido, l.:Js exportaciones cuyo 
irigen $00 estos países no t~ene ~l mismo tipo de 
trato y ademas no s~ teman ~n cuenta com~ 
imp~rta~ione$ procedentes del pa!$ qu~ elabora el 
producto <Know How) sino del ~ual ~sta instalada 1~ 
fábl"ica. 

3u- Bu~lar limíte~ legales establecidos por algunas 
legislac:íones. 

Estas ár@as donde se instalan las ~ompa~ías se danominan-
11zon~s franca~"; <en Mé><ito, p. ej~ la ''franja del Sol">. 

16 M•lttlnt A. Sch,.dtr N. 'Affri" latiOl rn h EJ1t1u<ij1d1 Tel,.lllu' Jot. 191&, flg. 3?. 
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"Una zona franca también ll•mada zona de libre 
exportación, zona de transformación de productos de 
exportación, o zona de libre cambio, es un territorio 
recortado dentro del espacio nacional, en el cual el gobierno 
ofrece infraestructuras fisicas adecuadas para la instalación 
de empresas extranjeras o locales que disponen de las mayores 
facilidades para importar, producir y reexportar 
productos"ª 7 • 

Como ejemplo de estas zonas podemos nombrar el área de 
maquila de HéKico (franja del sol) o ciertas naciones del 
Este Asiático. En éstas, las empresas se pueden proveer de 
materia prima sin restricciones, pues tienen libertod para 
importar las materias primas necesarias para elaborar las 
mercancías de e)(portación. En nuestro pais este régimen sólo 
se puede dewarrollar plana y rentablemente en un mercado 
mundial, lo cual implica una industria verdaderamente 
Transnac1onal. 

Por lo anterior, estamos viendo reproducirse los 
esquemas de dependencia, los cuales se habían concentrado 
hasta ahora en temas coma productos básicos, materias primas, 
comercio y transferencia de tecnología. Sin embargo, los 
cambios tecnológicos actuales refuerzan la estrategia 
industrial de los paises adelantados y condiciona las 
posibilidades de desarrollo del mundo subdesarrollado. 

Por síntesis, podemos enumerar los aspectos 
sobresalientes que diferencian la informática de las 
innovaciones del pasado. 

lo. Esta tecnología amplia y sustituye las funciones de 
la inteligencia humana. 

2o. La revolución informática 
exclusivamente en la ciencia y 
afecta a todos los sectores. 

3o. Posee velocidad de 
en el proceso 

4o. Se difunde de manera 
mercado mundial. 



He aqui el peligro inmerso en este desarrollo ewplosivo 
de la microelectrónica inlorm~tica y que reafirma los rasgos 
distintivos de la Nueva División Internacional del Trabajo. 
En los capítulos subsecuentes, hablaremos del impacto que 
esto tiene en los diferentes órdenes productivos, tanto 
centrales como periféricos. 



"LA REVOLUCION TECNOLOGICO-INFORMATICA 
Y SUS EFECTOS 

EN EL SISTEMA INTERNACIONAL• 

CAPITULO 2 

~ 

~~~ 
Ji.1==11 
!O! \ 

MIGUEL MAURICIO HERNANDEZ OHAVEZ 



CAPITULO 2: LA REVOLUCION TECNOLOGICO-INFORMATICA EN EL 

CENTRO DEL SISTEMA I: ESTADOS UNIDOS 

l. EL EST ABLISllJllENT INDUSTRIAL Y LA ERA ELECTRONICA: HACIA EL 
"RENACIMIENTO" LmERAL ESTADOUNIDENSE 

11. EL MERCADO INFORMATICO 15 

A. COMPUTADORAS IS 

B. SOFTWARE 21 

C. ELEMENTOS MICROELECTRONICOS 24 

111. LA BATALLA ESTADOS UN!DOS-JAPON 33 

JV. INVESTIGACION Y DESARROLLO 40 

V. LOS GRANDES CONGLOMERADOS INDUSTRIALES: IBM Y A TT 43 

VI. LA ESTRATEGIA CORPORATIVA INFORMATICA 63 

A. EL SECTOR SERVICIOS 64 

B. FUSIONES Y ADQUISICIONES. tQUE ES EL MERCADO PERFECTO? 70 

C. EL IMPULSO A TRAVES DE PROYECTOS GUBERNAMENTALES 79 

INDICE OEN'ERAL 



CAPITULO 2: LA REVOLUCION TECNOLOGICO-INFORl'IATICA EN EL 
CENTRO DEL SISTEMA I: ESTAl>OS UNIDOS 

Es indiscutible la enorme capacidad que tiene EE.UU. 
como agente de configuración a nivel global de la producción 
informática. Es por esta razón, como lo anotamos en el prime~ 
capitulo, que es considerado como parte del nécleo del 
Sistema Microelectrónico-informático mundial. 

En esta parte se tocará lo referente a la situación de 
la inform.tttic..i en su núcleo de desarrollo: EE.UU. 51 bien en 
la actualidad Europa Occ1dental y, principalmente Japón, 
compiten con la hegemonía norteamericana -al grado de que 
este últímo ha llegado a rebasar a la potencia americana en 
algunos puntos de la industria-, no podemos olvid~r que son 
con~orcios de Estados Unidos los que ltderean las principales 
r~mas dQl sector tecnológico inlormático, amén de que Jueron 
los pioneros del mismo; razón por la cual cualquier actitud 
qu~ tomen repercutirá en el desarrollo de la tecnología de la 
información en 5u conjunto. 

Es importante hacer notar aquí la dificultad que reviste 
el abordar y elaborar un análisi~ sobre la industria 
microelectrónica inlormática norteamericana. El número de 
temas desde lo~ cuales se puede atacar este estudio es muy 
amplio. Desde una perspectiva horizontal, contemplando los 
rasgos productivos distintivos de cada rama de la industria 
(semiconductores, software, hardi,.,'are, transmisión de datos 
vía satélite, etc.> o vertical, analizando y comp~rando las 
caracteristicas que la producción basada en esta clase de 
tecnologia tiene entre los diferentes grupas empresariales 
locales y su extensión extrAfronteras (además de la 
proyeccíón econ6mico-politica que ésto hace consigo>; hasta 
una visión histórica de desarrollo, es muy díf icil llegar a 
captar todas las variabl~s que de una u otra forma confluyen 
en el transcurso del desarrollo de la presente temática* 

Sin embargo, no hay que perder de vista que es en este 
punto -el entorno productivo norteamericano- donde el ºboom 11 

informático tiene lugar otorgándole a las empresas 
estadounidenses poder de influencia sobre otros países can 
una est:ructua en la materia más endeble, cwyo carácter casi 
ominimodo, no tiene parangón en el planeta. 
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Es par ello que, por tener un punto de partida, se 
comienza por una breve relerencia al desarrollo del 
establishment industrial militar norteamericano, el cual en 
gran parte da las bases para la conformación del actual 
poderio informático de EE.UU. pues, como se verá, no son 
ajenos los procesos armamentistas e informáticos en la 
transnacionalización de la economi& mundial, sino que por el 
contrario, son dos aspectos de una misma estrategia global 
hegemónica del capital norteamericana. 



3 

EL ESTABLISHl1ENT INDUSTRIAL Y LA ERA ELECTRONICA: 
HACIA EL "RENACIMIENTO" LIBERAL DE ESTADOUNIDENSE 

A partir del término de la Segunda Guerra Mundial, se 
gesta en Estados Unidas una reestructuración global en su 
industria, basada en la seguridad nacional y en la cual las 
grandes corporaciones pasaron a formar parte central del 
proceso. Así, se gesta un enorme desarrollo del establishment 
industrial-militar de los E.U.A. que representa intereses 
hegemónicos muy bien definidos. Este establishment ha dado a 
las grandes compañías norteamericanas, un poder omnímodo en 
el planeta; los jugosos contratos del pentágono y los puestos 
que llegan a ocupar en el gobierno ejecutivas y directivos de 
estas empresas son prueba de ello. La parte medular de la 
economía norteamericand se ha forJado en oste proceso, las 
grandes Eusiones de capital financiero (industrial con el 
bancario), las podemos ubicar aquí. A este respecto 
encontramos valiosos estudios como los de W. Mills (''La élite 
del poder") Dohl ("quién gobierna a los Estados Unidos?) ó R. 
~. Barnett (''la economia de la muerte'', ''Guerra Perpetua'') y 
Raymond Aarón C"La República Imperia.l"> entre otros. 

Ahora bien, el desarrollo de la tecnología de la 
información ha puesto en éstas, las megaloempresas, un poder 
nunca antes imaginado y ellos lo saben. Así lo maniliesta el 
testimonio de uno de los ejecutivos de la empresa TRW 
destacada empresa del sector electrónico- al hablar sobre la 
relación del estamento militar y la información en los 80: 
"El incrementa en los gastos militares podría resultar 
eKtremadamente oportuno y beneficioso para nuestra posición 
de liderazgo en la tecnología de la información, 
especialmente en los ordenadores y las comun1caciones, ya que 
la mejor manera de realzar nuestro poderío militar en 
sistemas de armamento es a través de una~ comunicaciones, un 
mando y un control superiores y la óptima utilización general 
de nuestros sistemas de armas, funciones que dependen de una 
tecnología informativa superior" 1 • 

Además al hacer un corte transversal de la estructura 
informática en nuestro vecina del Norte, veremos, reforzando 
lo anterior, que los intereses privados y empresariales tiene 
prioridad sobre los intereses públicos y sociales y esto 
tiene particular importancia en el dinámico sector de la 
comunic:ación -información- en el cual, se está dando un 
proceso en el cual los poderosos al acceder a las tecnologías 
informáticas de punta para Eines empresariales, concentran 
aún más el poder en detrimento de las instituciones públicas 
y sus Eines sociales. 

1 Schiller S. •EJ Poder InfouHico" i.. Ed. &. 6ili 1 Mxico J9U 1 Pig, J3, 
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La bandera bajo la cual se esconden estos intereses es 
con el argumento de que las nuevas tecnologías reducirAn 
desigualdades y ampliarán oportunidades cultuºrales-educativas 
para todos. Sjn embargo, la realidad dista mucho de ser la 
ofrecida~ La revolución informática sigue un camino parecido 
al que pre5ent6 la revolución industrial hace doscientos 
años; las grandes innovaciones pasan a control de manos 
privadas por medio de subsidios gubernamentales. 

De esta ~uerte y a partir de ese momento, las empres•s 
privadas apelan a "criterios de mercado" para llevar adelante 
sus proyectos mercantiles -y en nuestro caso informáticos-. 
Las industrias de la información -y medios de comunicación
juegan un papel determinante en el mantenimiento y 
reproducción del sistema de poder prevaleciente tanto a nivel 
nacional como internacional "Silicon Valley, epicentro de la 
industria electrónica, junto con los ya antiguos propietarios 
y directivos de los medias de comunicación, los fabricantes y 
vendedores de los sistemas y productos de información y los 
que controlan la tecnclpgia de la comunicación, proporciona 
un número cad~ vez mayor de representantes al sistema 
político gcbernanateºª• Razón de más que explica la nece$idad 
de entender el proceso de producción ínformático-elect~ónico 
en Estados Unidos. 

Por principio de cuentas. tomemos en cuenta que el 
"vehículo" por medio del cual se expande la industria 
estadounidense son las Empresas Trasnacicnales <ET>. las 
cuales aumentan sus ganancias aprovechando de los países 
tercermundistas las diferencias de salarios, impuestos, 
disponibilidad de materias primas, entre otras ventajas y 
paralelamente, el desarrollo informático facilita las 
operaciones de éstas en el exterior. 

Estos avances técnicos dan lugar a un nuevo orden 
internacional económico-informativo, ideado por los centros 
de poder y con el claro fin de perpetuar su dominio. 

Haciendo un breve esquema tipológico de la evolución del 
sector tecnológico-informático, la economía norteamericana a 
partir del término de la Segunda Guerra Mundial, podemos 
destacar los siguientes hechos: 

19.- E~pansión de la investigación. 

29.- Aumento presupuesta!, 

2 Schill!l S. !bide1, Plg. 16. 
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3Q.- Florecimiento de nuevas industrias basadaa en las 
tecnologi•s de la electrónica y los 5istemas de 
información. 

4Q.- El devenir de grandes compañí~s transnacionales. 

SQ.- Proliferación de funciones de control d~l Gobierno 
Federal en muchos aspectos de la economía. 

Esta esquematización nos lleva a una conclusión: el 
ienómeno que más ha sobresalido, es el considerable 
desarrollo del sector de la información <producción de 
tecnología y productos de la información y los servicios 
informativos empleados por el resto de la industria -y 
sociedad- Norteamericana). Ho1 por hoy, la productividad de 
la economía de EE.UU depende crecientemente del producto 
generado por la microelectrónica - informAtica de tal suerte 
que hay quienes lo caracterizan como el sector cuaternario. 
Además, sabiendo que esta eHpansión rebasa el entorno 
nacional, los conglomerados norteamercanos se han lanzado a 
una feroz competencia por el mercado mundial, haciéndose cada 
vez más significativos para el comercio exterior de EE.UU. 
Una declaración del presidente de la NEC Microcomputers, 
puede ejemplificarlo'' ••• la industria norteamericana de 
semiconductores está orientada mundialmente¡ invierte con 
profusión en la investigación y no está dispuesta a hacerse a 
un lado y dejarse absorber por fabricantes extranjeros":11. 
Otras empresas completan el ejemplo con diversos resultados 
en sus estudios. 

El mercado mundial para material de 
telecomunicaciones, llegaría a más del doble entre 1977 y 
1987, subiendo de 30 1 000 a 65,000 millones de dólares y con 
el mayor potencial de mercado para las naciones en vías de 
desarrollo. 

En 1979 el déficit global del comercio exterior 
norteamericano ascendió a 30 1 000 millones de dólares, 
mientras tanto, el superávit de los fabricantes 
norteamericanos de ordenadores y material afín, superó los 
4,000 millones de dólares. 

AproKimadamente el 50% de los ingresos de las 
empresas norteamericanas de computadoras, los obtiene de sus 
ventas en ultramar <en 1976 las ventas de servicios tanto de 
transmisión on line como software, ascendieron a 1,000 
millones de dólares y para 1981, se calculó en 200 mil 
millones>. 

3 !i<hiller s. Idea, Pl¡. 25. 
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Ahora bien, ya que tocamos lo referente al tráfico de 
biene~ y servicios informáticos de EE.UU. en el mundo, 
diremos que este pais ha sido desde hace algunas décadas, el 
primer importador de datos del mundo y al mismo tiempo, el 
principal eHportador. Este hecho puede sintetizarse de la 
siguiente forma: ciertos servicios informativos salen del 
pais; diversas corrientes de datos entran, se procesan y son 
devueltos al flujo internacional de información como 
Procfuctos Norteaeericanos 

Este hecho nos remite a una con5ideración importante: la 
ideologizaciOn de la información. En efecto, un aspecto tan 
importante como la toma de decisiones, se ve fuertemente 
influenciado -cuando no determinado- por la estructura de los 
serviciQJ! informáticos y si éstos no se encuentran en el 
mundo en desarr•.:>llo, sino que recurren a los centros de 
poder, bien pod~mos imaginarnos el carácter transc:ulturizador 
del mismo. Estas razones tanto de carActer ideológico como 
econOmico, tienen por consecuencia que "las industrias de la 
inEormación y sus actividades subordinadas se han convertido 
en determinantr.s esenciales de las relaciones de poder 
presentes y futuras en el interior de y entre las naciones" 4 • 

Esto ha hecho que el sector de procesamiento de datos, se 
haya convertido principalmente en los paíse5 desarrollados, 
en un sector estratégico. 

Este categórico ascenso de los servicios tecnológicos-
1nformáticos al ranga de e9tratégicos ha sido particularmente 
importante en Estados Unidos donde se les ha considerado el 
puntal del renacimiento empresarial de Norteamérica. De 
hecho, las empresas de esta rama han mostrado en los últimos 
años un mayor crecimiento proporcional que las mayores 
e~presas manufactureras e incluso que las petroleras o 
automotrices y no seria eKtraño que, en breve, la IBM REBASE 
A LA EXXON o a la General Motors. La expansión de las 
industrias de alta tecnologia cuyo objetivo es mantener o 
recuperar mercados al mismo tiempo que contener y disciplinar 
a la masa laboral del país, son consideradas industrias de 
sol naciente" y en este 5entido la politica industrial 
norteamericana busca fomentarles como una forma de "sustituir 
lo viejo". 

En 1981 "el Senado de Estados Unidos recomendó al 
Congreso la instauración de un banco de financiación 
industrial, a fin de proporcionar capital para inversiones de 
alto riesgo en industrias de tecnología avanzada, industrias 
de 'sol naciente' -que tengan buenas perspectivas de 
eKpansión y rentabilidad. 11

• V claro que es rentable, pues la 

1 Schillu S. ldtt, Plg. 21. 
l Schilltr S. ldt1, Plg, 2!. 



venta de datos, su procesa1niento y soft111are al etc:terior, dan 
ingresos por eKportación, pero los conocimientos y recursos 
naturales oermanecen el país. Se deriva a5i hacia "una 
aceleración en la transformación de la economía nacional, 
eliminando lo más rápidamente posible, industrias 
manufactureras mas antiguas y menos rentables; esto requerirá 
una serie de relaciones económicas totalmente nuevas entre 
Norteamérica y el resto del mundo .... " y en esta 
reorganización ••• " Estados Unidos proporcionaría la función 
informativa vital"•. 

He aqui el nuevo modo del pensamiento empresarial 
norteamericano. No importan los medios, lo importante es la 
ganancia, de ahí la importancia de la triada política 
neol iberal, armament ismo, inEormát ic:a. La base del 
"renacimiento" norteamertc.;i..no (fuertemente impulsada en la 
actualidad por Aeagan), seria el fomento tecnológico 
ínlormAti~o y éste se debe en gran medida a los enormes 
gastos destinados a proyectos espaciales y militares. En 
cuando a la doctrina neoliberal, ésta justilica los cambios 
tecnol6gico-económico-politicos que están ocurriendo; permite 
el statu5-quo, pues ignora los factores históricos que pueden 
haber contribuido a la relación actual y asi, no permite 
cambio alguno en las relaciones subyacentes a ella. Como 
punta de lanza está agresivamente dirigida contra aquéllos 
que pretenden crear una infraestructura informática nacional 
y proteger asi su seguridad nacional, se intenta convencer a 
éstos países de que ºsus intereses estiarán bien servidos si 
sus requerimientos informáticos continúan siendo atendidos 
por empresas norteamericanas de proceso de datos" 7 , 

Es clara, como los intereses privados se imponen a los 
públicos o sociales bajo la bandera de la ventaJa comparativa 
-o relativa- supone una acentuación en la nue~a división 
internacional del trabajo <basada en una creciente 
utili~ación de la información>; segun la cual industrias 
tradicionales se despl~zarán y centrarán en paises de 
creciente industrialización como Corea del Sur, Brasil, 
HéHico, Taiwán, Singapur, Argelia, Nigeria, as:i., la 
tecnología en el subdesarrollo seguirá siendo condicionada 
por las transnacionales y reforzara la dependencia y 
desarrollo basado en el modelo de mercado. Los 
procesamientos, flujo y producción de informática están 
organizados previamente y por tanto, bajo un control de clase 
tya que los detenta> que orienta la informática hacia la 
mayor ganancia. "requiere poca información, adivinar quién se 
beneficia de la nueva tecnología informativa en una 

! Sthilltr s. ldu1 Plg. JO. 
1 Sthllhr S. ldH1 PI¡, 33. 



Norteamérica dominada por las grandes compañías, donde unoa 
centenares de empresas controlan más de la~ tres quintas 
partes de la economía nacional"•. 

En otras palabras, estamos hablando de la manifestación 
de un proceso surgido hace algunas décadas en el escenario 
económico-rolítico norteamericano y que actualmente es el más 
dinámico en razón de las ventajas que la tecnología y su 
desarrollo otorgan a su poseedor para elaborar una estrategia 
de acumulación de amplios márgenes. 

Enfatizamos ésto, el factor tecnológico como lo vimos en 
el capítulo anterior, impulsa un crecimiento económico en 
cuánto a forma, no obstante, también facilita el lacto, la 
posibilidad de cooptación de grandes cantidades de capital y 
por ende, de poder económico y político (medida en capacidad 
de poder influir en la toma de decisiones o eMtrafronteras>, 
a quien la controle. 

En nuestro caso particular, estamos tocando solamente 
una eMpresión de la amplia gama de lo que se ha dado en 
llamar "nuevas tecnologías"; es decir, solamente la 
revolución tecnológica-informática <o microelectrónica
telemática>. Ello es así, pues de alguna manera se encuentra 
en el centro del impulsa tecnológico actual sea 
biotecnología, robótica y/o materiales nuevos. El desarrollo 
de la microelectrónica en el tratamiento de datos, permitió 
encontrar elementos -como los semiconductores- de aplicación 
en otros campos de la ciencia. 

Ahora bien. según el capítulo anterior -y ya 
adentrándonos en nuestro campo de estudio- el elemento que 
prácticamente marcó la transformación estructural a gran 
escala de la computación, fue la invención del circuito 
integrado casi a principios de los sesenta. Entonces cabría 
111 pregunta lPor qué el "boom" informático se da mas de 10 
años después a mediados de los setenta? La respuesta se 
encuentra en el propio desarrollo intrin5eco de la 
informática y su cada vez mayor papel en el mercado. Como ya 
habíamos observado, desde su creación, el circuito se fue 
perfeccionando paulatinamente, de tal manera que un número 
cada vez mayor de circuitos podía ser contenida en un espacio 
físico cada vez menor; con la consecuente reducción en el 
tiempo y costa del tratamiento de la información y la mayor 
velocidad en el mismo. De lo anterior, se llega a concretar 
la elaboración de las computadoras personales, verdadero 
agente catalizador de la eMplosión informática. 

1 füdn1 Plg. 3. 
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De hecho, la posibilidad de reducir el tamaño de 
procesamiento de información y la aceleración tan enorme en 
el manejo de datos, propició la aparición de 'las computadoras 
personales Cllamémosles también mini y microcomputadoras>. La 
principal consec:uenc1a de ésto fue la ampliación del aercado. 
En efecto, las técnicas de la microelectrónica aplicadas a 1~ 

informática hicieron posible poner en las manos de gente no 
experta en computación y/o electrónica, máquinas procesadoras 
de datos cuya capacidad era y es, superior a los "monstruos" 
de cálculo de los años sesenta. 

Por otro lado y de manera paralela, esta 
11 microelectronización" provocó otro fenémeno de extrema 
importancia para el posterior desarrollo de la electrónica e 
informática: la int~gración de la industria en forma vertical 
y horizontal. En este sentido, el creciente perfeccionamiento 
de los chips electrónicos permitió enlazar las actividades de 
procesamiento de datos con las de telecomunicación e 
inclusive con lc..5 bancarias; ésto de manera vertical. De 
manera colateral se vió crecer la interacción de la 
microelectrónica con la biotecnología, los nuevos materiales 
y la robótica, conformando enormes potenciales para el 
desarrollo tecnológico a futuro. 

Todo ello, tiene como intersección un sólo punto: el 
mercado. Al an~lisis y comprobación de esta afirmación, 
dedicamos el presente capítulo. 

Como ya se había visto, los factores que aceleraron el 
desarrollo tecnológico, tiene su origen desde Eines de los 
sesenta, cuando EE.UU. vió con preocupación crecer el 
potencial científico-tecnológico japonés; de suerte que para 
los años setenta veía amenazada su hegemonía tecnológica y 
por ende, una de los pilares de su poder económico. 

Ante esta situación, los ideológicas de la política 
estadounidense, particularmente la creciente corriente 
conservadora, encontró diferentes elementos cuya 
interrelación permite a EE.UU, una ventaja en la competencia 
(carrera> tecnológica y económica internacional <orientada 
principalmente centra Japón y Europa Occidental e 
indirectamente o por consecuencia, el tercer mundo). Estos 
elementos son: 

El crecimiento armamentista 
El liberalismo económico 
La inlorm.:\tica 
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Los tres •spectos se encuentran interconectados. En 
cuanto al primero, tenemos que Reagan implanto durante su 
~dministración, una política antisoviética que encontró F?Co 
en la clase medi~ norteamericana. El objetivo principal de 
''recalemtar'' la guerra fria, era incrementar el complejo 
industrial militar en favor, como siempre, de las grandes 
corporaciones transnacionales. El aumento de pedido de 1 

pentagono a los firmas, es decir, los sustanciosos contratos 
que ganarían. Estas tendrían dos consecuencias: 

12. Derrama de recursos hacia entidades privadas 
norteamericanas e aumentando el déficit 
presupuesta!). 

22. Incremento en Investigación y Desarrollo Tec
nológico (inyectar incentivos a la tecnologia). En 
este punto, la investigación y desarrollo de armas 
más sofisticadas, la tecnología del microprocesador 
es una pieza fundamental. 

Con' relación al liberalismo económico, los "cerebros" 
económicos del gabinete pugnan por una alza en las tasas de 
interés. Esta medida se tradujo en una gran captación de 
recursos por parte de la banca estadounidense. Esta derrama 
de recursos tuvo dos fuentes principales: Inversiones desde 
el e~terior y deuda eMterna. 

Es decir, esta alza provocó un aumento considerable en 
el débito de lasnaciones endeudadas de la noche a la mañana y 
canceló así sus posibilidades de desarrol\o, al menos en el 
corto y mediano plazo. 

De lo anterior deducimos que, mientras la guerra fría se 
dirigía contra la URSS, el liberalismo económico se yergue 
como puntual contra los principales enemigos que, en materia 
económica tiene EE.UU: Europa Occidental y Japón. No 
obstante, los principales afectados por estas medidas son los 
paises tercermundistas, ya que por un lado no tienen más 
recursos disponibles a su favor, por parte de los centros 
financieros internacionales <donde una importante parte de 
recursos se destina a gastos armamentistas> y por otro, los 
pocos recursos que tienen en su mayorla lo dedican al pago de 
sus deudas y ni siquiera eso, sino a los intereses solamente. 

El salto de la tecnología ha tenido -y tiene- varias 
repercusiones como hemos visto. Una de las principales y más 
peligrosas consecuencias, es el incremento de un poder 
paralelo estatal en los países donde se han implantado las 
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nuevas tecnologías. Es de preocupar este hecho, ya que al 
estar en manos privadas, aleja las posibles aplicaciones al 
bienestar social que las nuevas tecnologias pudieran traer. 

La manera en que éstas empresas penetran y dominan en el 
mercado es, a través de una guerra comercial en la que 
ofrecen gran eficiencia a precios bajos. Tomemos por ejemplo 
las telecomun1caciones donde la caída acentuada de los 
precios fue posible gracias a la ampliación de la capacidad 
de los satélites. Así, ''una llamada telefónica entre Londres 
y Nueva York cuesta actualmente cien veces menos que en 1930. 
Hace 15 años el montaje de una estación terrestre para captar 
señales de un satélite de comunicaciones costaba diez 
millones de dólares. Hoy la misma unidad entra en 
funcionamiento pormenos de 300 mil dólares. Y ya existen 
modelos populares por menos de cinco mil dólares. En 1965 
podían operar simultáneamente 240 circuitos telefónicos. En 
1980 la capacidad subió a 10 mil circuitos y en 1985 una 
nueva generación de satélites opera a la vez casi cien mil 
llamadas telefónicas transoceánicas"•. 

Fue a partir de 1970 con la revolución del chip que los 
precios fueron abatidos. De igual manera las comunicaciones 
dejaron su lugar en el concepto de seguridad nacional a la 
Eabricación de equipos. Europa se vió indefensa ante la 
avalancha de innovaciones, tanto norteamericanas como 
japonesas, pues no contaba con el aparato industrial -militar 
norteamericano que produce su· propia tecnología, ni con los 
bajos costos de producción, investigación y desarrollos 
japoneses. De esta suerte, gran parte de la industria europea 
fue absorbida por intereses privados norteamericanos, dado 
que el nivel de los grandes computadores y la tecnología más 
avanzada "los japoneses y norteamericanos controlan 85~ del 
mercado y 98% del total mundial de inversiones en 
informática" 1 º. 

En esta dinámica de cooptación del mercado por los grandes 
conglomerados norteamericanos, el capital financiero ha 
jugado un papel preponderante. Los grandes bancos de capital 
norteamericano funcionan como f inanciadores, tanto de las 
fusiones como de las absorciones de empresas. Para compensar 
estas derramas de capital, los bancos norteamericanos han 
diversificado sus operaciones en el exterior, de tal suerte 
que hoy las mayores ganancias las logran mediante sus 
operaciones foráneas. "En 1970 los siete mayores bancos 
norteamericanos obtuvieron 78% de sus ganancias en 
operaciones domésticas y apenas 22% en el eHterior. Seis años 
después, los mismos siete bancos <Bank of America, Citicorp, 

! ibid plg.23 
IOidH 
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Chase, Manuf~cturers, Margan, Chemical y Bankers Trust> 
obtuvieron 42.4% de las ganancias en operaciones domésticas y 
57.6% en el eKterior. La mayor parte de· esas ganancias 
eKternas fue lograda en paises del Tercer Hundo que pagan 
intereses de hasta 20% sobre el dinero recibido 1•ii. 

Con esta consideración nos podemos dar cuenta que los paises 
subdesarrollados son los que f inanc!an el proceso de 
concentración indu~trial de lo§ desarrollados y por 
extensión, la investigación y desarrollo de las nueva• 
tecnologías informática y microelectrónica, las cuales, hasta 
el momento, no han beneficiado al Tercer Hundo como lo 
anuncian sus pregonéros. 

Para elaborar un análisis sobre el potencial del mercado 
norteamericano cuestión de productos y servicios 
microelectrónicos-inlormáticos y eHpresar lo más eMacto 
posible, el por qué es considerada como núcleo del sistema. 
Hemos dividido el estudio por categorias. 

Concretamente, la partición que se hace y que a 
continuación se presenta, tiene la intención de presentar a 
manera de corte transversal, lo más extenso y eMhausto de 
este sector en cuestión. 

Panorama General 

Mercado de Computadoras 

Elementos Microelectrónicos (chips, semiconduc
tores, superconductores). 

Los grandes conglomerados indus~riales (!BM y ATT> 

La estrategia corporativa informática 

Como 9& puede observar, los puntos por desarrollar sigue 
una secuencia que va desde el entorno de apreciación y los 
elementos más particulares, hasta los más eMtensos y globales 
con una clara referencia a la situación prevaleciente y sus 
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proyecciones. Esto, en razón de la fuerza intarna que 
proyectó a futuro <ºinercia" podríamos llamarle) lil 
administración Reagan en EE.UU. 

Como se podrá apreciar, a pesar de esta división parcial 
de los rubro9 contenido9 en el tema inEorm•tica, todos autAn 
íntimam•nte relacionados y tienden a RMplicarse uno vn 
función de otro. Este es el punto al que queremos llegar1 La 
construcción y eMplicación de un esquem& que muestre lo ~•• 
e>ea.cto posible el •i!iltaft'la microelectrónico inform•tico 
norteamericano. 

Por principio, el panorama general h•sta ciarto punto, 
ya lo tenemos definido. 

Algunas de la~ características principales de esta 
indu»tria en EE.UU. la» podemos resumir a»í1 

El establishment industrial-militar fue el factor 
primario de impulso para el desarrollo de la 
inform.t.tica.1 

- Como consecuencia de lo anterior, en todos los 
rubros de esta tecnología se encuentra 
invariablemente la relación Eondos públicos-sector 
privado como medio de fomento p•ra todas las 
actividades de la industria; 

- El proceso de concentración de capital y 
tra~nacionalización está aquí fielmente 
representado' 

- El desarrollo de la tecnología microelectrónica 
aplicada a la informática, muestra una gran 
velocidad de optimización (entendida é6ta como 
mayor velocidad de ordenamiento de datos, ·mayor 
capacidad de memoria, menor e&pacio físico y 
menores costos de operación), la cual se encuentra 
concentrada en unos cuantos paises centrales. 

- Estados Unidos es el mayor mercado del planeta para 
productos y servicios informáticos. Al mismo 
tiempo, es el mayor productor en cuanto a1 equipo y 
servicios pero no así en componentes. 
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- La 1ncorporación ascendente de la tecnología en la 
informática, ha oc~sionado una multiplicidad de 
actividades en el Sector S.rvicios, lo que hace 
aparecer un mercado potencial casi ilimitado y para 
hacerlo mucho más rentable se trasnacionaliza. De 
ahi el creciente interés de EE.UU. por incluir los 
servicios dentro del marco del GATT. 

Al subir Ronald Reagan a la presidencia de EE.UU. y 
con ~l un liberalismo a ultranza, la atecnologia 
eMperimenta un gran apoyo como punta de lanza para 
ºvolver a la competitividad" a los EE.UU. contra su 
principal enemigo comercial~ Japón y por otro lado, 
para tener meJOr tipo de armamento que sus 
adversarios del bloque socialista. 

- La influencia norteamericana se deja sentir sobre 
sus aliados europeos y los obliga a abrir sus 
mercados a los productos y servicios informáticos 
norteamericanos, ni qué decir de los países 
subdesarrollados cuya capacidad de respuesta es muy 
débil. 

- Al interior de EE.UU. se gesta un proceso de 
reorientación industrial hacia la alta tecnología. 
En tal proceso se observa una oleada ded fusiones, 
adquisiciones, corporaciones e inundación de 
capital de riesgo sin precedentes en la historia 
del capitalismo. Conocido como "sinergiaº, este 
proceso es solamente un matiz de la unión de la 
industria y la banca para buscar la mayor ganancia 

·y posteriormente internacionalizar sus actividades. 

Veamos ahora con más detenimiento esta situación general 
descrita A través del análisis de cada una de las divisiones 
anteriormente eHpuestas; 
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EL ~CAOO Il'FORMATICO 

A. cor1PUT ADORAS 

Como ya §e di jo .. n otra parte, el mercado de 
computadoras no es homogéneo, toda vez que la 
microelectrónica ho. transformado de manera sensible la 
cap.acid•d de 10'5 ordenadoreti, haciéndolos cada v .. z ....... 
potente!> y de menor tamaño, fragmentando el mercado 
anteriormente homogéneo, en tres grandes porciones: 
Computadoras centrales (llamadas también macros o 
m•inframes>, minicomputadoras y microcomputadoras (o 
computadoras personales>. 

Cada una de ellas tiene una demanda e5pecífica que 
satisfacer y por ende, una presencia mercantil diferente a 
las dos restantes. No obst•nte, el rápido crecimiento de la 
capacidad de los microprocesadorefi tiende a minimizar esta 
diferencia y aun poder nulificarla, en el futuro. 

Por otro lado, el software también hace la diferencia, 
ya que eKiste un ~oftware especifico para cada tipo de 
máquina (aún cuando las compañias más poderosas estén 
desarrollando software compatible con diversas modalidade5 de 
máquinas>. Esto trae a •U vez una concentración en el mercado 
puesto que una compañia que ofrezca una multiplicidad de 
software que pueda funcionar con diversos tipos de máquinas, 
es mucho más atractiva para el consumidor y como para hacer 
este tipo de programas se requiere de una considerable 
inver~ión, es fAcil deducir que solamente aquéllas con más 
aprovisionamiento de capital, oaerán las únicas con 
posibilidades de sobrevivir en la competencia. 

Con tal marco, podemos inferir que el mercado de 
computadoras está claramente fragmentado en hardware y 
software sin embargo, ambos conceptos no se refieren 
solamente a las máquinas y los programa~ con que trabajan muy 
por el contrario, ésta es solamente una parte de la enorme 
gama de aspectos de índole comercial-económico y político que 
conllevan. Por ejemplo, la cuestión de los semiconductores 
que contienen a los chips <ver parte conceptos) y son el 
11 alma 11 de la computadora, representan un mercado mucho más 
dinámico que el de la5 computadoras y además han orillado a 
un• guerra comercial entre Japón y Estados Unidos desde 1984. 
Más adelante nos ocuparemos de los microelementos 
especlf icamente. 
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Por el lado del software también podemos ejemplificar. 
Los programas de cómputo tienen un ciclo de obsolesc~ncia muy 
rápido, en virtud del 11 pirateo 11 de programas y égto ha 
repercutido el desarrollo de las propias redes de 
programas y en la adquisición de empresas especializadas en 
este tipo de servicios por parte de compañías de computación 
para crear una serie de programas exclusivos para sus 
ordenadores, ocasionando por ende una concentración de 
mercado. Asimismo, las bases de datos, los bancos de datos y 
la transmisión transfronteriza de datos; constituyen otro 
aspecto clave del software. 

Con esto podemos pasar al análisis del mercado. 

Por principio de cuentas, la informática representa un 
mercado anual de 150 mil millones de dólares y el crecimiento 
promedio anualizado es de 20% ~ 3 • El gasto de inversión en 
desarrollo de equipo de cómputo era de 1,995.4 millones de 
dólares en 1977 <25 empresas principales>; 2,538.8 millones 
de dólares en 1978 (36 empresas>. De los cuales IBM 
represento el 57.2 y 49.4% respectivamente13 • Para tener una 
presentación más formal, contamos con los cuadros de las 
páginas siguientes. 

Como se puede apreciar, hay una clara tendenci~ al 
desplazamiento del mercado de las computadoras centrales en 
favor del rango intermedio y personales. Esto, como ya lo 
habíamos explicado, tiene su razón de ser en la 
miniaturízación de los circuitos electrónicos, ya que dicha 
reducción f isica permite a las computadoras de menor tamaño, 
alcanzar la potencia en procesamiento de información de las 
mayores. No obstante, esto no quiere decir que las macros o 
.. mainfrmmes" van a desaparecer; no, por el contrario es en 
este momento cuando su capacidad se maximiza y tiene un uso 
mayor en actividades muy especializadas como en la industria 
aeronáutica, espacial y militar donde los requerimientos de 
procesamiento de datos sobrepasan por mucho las capacidades 
de cualquier computadora de pequeño o mediano tamaño por muy 
potente que ésta sea. 

Por otro lado, también podemos afirmar que el mercado 
norteamericano representa aproximadamente el SOt del mundial. 
No obstante esta relación, tiende a cambiar en el transcurso 
del tiempo por do~ razones, fundamentalmente: 1o.- Por la 
internacionalización de la producción eHplicada a atrav~s de 

12 CV&dnnDI dtl lnm lmdo. Agosto 1915 plg.12 
13 l•d• F. Ju111 •L• "icroel1ctr6nlc•, h T1cnologi1 de h lnforuciOn y sus EfKlDI tn IDI hiHs H 
IHurollo'. 



COMPOSICION ESTIMADA DEL MERCADO DE COMl'l!TAOORAS OE n:.1111. 

Tomando como ha.~ el cw.dm qut" rt:':"uinc t'I 

merca.do norteamericano por perlodoc; quinqm•nall!"\ 

siguiente matriL de transacciones e.tth.';bfü·a: 

Compullldoras Centrales 

Minicomputadonu 

Miaoordenadores 

E.stu. matriz fue con.'ilruCda de la siguiente maner.i: 

ce 
0.36 

O.JO 

O. JO 

total d' i:1u11pu1adora.$ \t:ndid.1s l'I\ 

d' 1975 " 19S5, podt"lllllS clahor.ir 

Ml!'IS MICROS 

O.J~ 0.22 

0.41 0.49 

0.67 0.23 

" la 

lo.- En ta di~onal principal est:in los rnlortS corresponditnll!S a cada ruma en el último ni'lo 

registrado (1985). Ello obedece a que de aqu! p:irtimns p~1r.1 una evaluaci6n poskrior, porque 

hasta este punto tenemos d.ltos pmcdenlt!S par.1 su<iltmlarlos. 

lo •• Se completó primero el nctor de prnh.1hilidadt!S de ia_., rn111putad11r:1s centrales, en virtud 

de que este es ti único tipo de m:lquina...'i que en el cuadrn de rt'fnencia pierden proporción 

en el mercado. De ei;ta mancr.J del primeru al !\~undo dalU perdió 23 puntos en farnr de las 

minis (17) y (6); ec;to c<i, las minis ~unaron d 7.¡~ de In que perdió la c11111putad11r;1 ccntrJI ) 

las micros el 26% restante. Esto se promedió con la 211. uh.-.er,:n:i6n y se nju.'M con la dL-sviud6n 

estándar para obtener los vu\oru; rinalec; de OA2 y 0.22 rt'Spl'Cth·:1mcntc. 

3o.· P-.i.ra completar t'I 2o. y 3cr. ren¡;:Mn "e '-'""timt' lJUe dadn que no hahfa datos rnhre la 

transferencia de mercudo de minis )" micrns haci¡¡ mal·ro-., una htli:I de 10% quincenal serí:J 

~presentativa pues anualmente 1 de cada $0 ordl·mu.lon"" 'º" c;1111hiad11-. por un computador 

central, lo cual es algo no tan ttlejado de l.i realidad. l-im1lmcnte se .sumaron los dalos que ya 

contenCa cada reJ?Mn y se re.-.taron dc 1 par.1 a~i cnmplct:1r los n'(torcs rcspec1irns. 

Ahora bien, con la matriz resullnnle podemos con hase en las cadeO:L'\ de Murlitw, t\limar 

el punto estacionario del mercado, muhiplkando el \'l'l'lnr (X, Y, l·X·\'} por la nrntrfz de 

C.nul.'\iciones: 

[

0.36 
[.\',Y,1-X-l'] 0.1 

O. l 

de donde resulta: 

OA2 
OAl 
0.67 

0.36y + O.ly + 0.1 • O.lx • O.ly =X ................ (!) 

0.42x + 0.4Jy + 0.67 • 0.67x • 0.67y =Y ................ (?) 

De Ja ecuacltln {1) d1C<pejamos X: 

0.36x + O.ly + 0.1 ·0.lx ·O.ly + x 

0.221 
0..19 
0.23_ 



0.26)( + 0.1 =X 

0.1 =X· 0.26 

0.1 = 0.74X 

X 
.. 
OTt 

X = O.IJS 

De (2) &sl"\iamos Y: 

0.42x + 0.41y + 0.67. o.,61x. 0.61y = y 

• 0.2Sx • 0.26y + 0.67 = Y 

• 0.2Sx + 0.67 = 1.26Y 

Y = -0.2Sx + 

Sustituyendo el valor de X en (3): 

• 0.25 (0.135) + 0.67/1.26 = y 

Por lo tanto: y = o.sos 

ffi ...... (3J 

Finalmente: (1 ·X • Y] = 1 • [0.135 ·O.SOS] 

= 0.36 

Por Jo tanto, el ,·eclor final será: 

(C.C.) (MINIS) 

13.S% SO.S% 

(MICROS) 

36% 

Lo cual es muy cercu.no u fu que ocurre actualmente quiere dl'<'.ir que In tendencia 

del mercado es a dejar solamenle 117 del mi.mw para l;io; compul:idoras centrales y d resao 

repartido entre minis y micros. E'ifo e<i muy cicrln pm.~ln 4ul'. como ya lo hemos afim1ndo 

antes, cl annce de la microelecln1nica optimi.-.a a los ordenadore<i pequeños haciéndolos más 

úliles y ni mismo tiempo mnxitniza la capacidad de ln'i ordenadores cenlr.tles dejándoles tareas 

muy ei;peciafü.adas que por su uflo ¡.:rudo de complejidad, nu pueden ser ejecutados por 

mdquinas de mediano u pequeño tnmilñu y por ende, el número de usuarios es mucho menor. 



PODER DE PROCESAMIENTO DE LOS MICROCOMPONENTES Y SUS EQUIVALENTES EN 
MAINFRAMES 

COMPUTADORA PERSONAL EARLY KITS CP/M PRIMERA 
MACllINES COMPUTADORA 

AÑO DE lNTRODUCCION 1974 1977 

MICROPROCESADOR INTEL ZILOG 
UTILIZADO 8080 Z-80 

PODER DE PROCESA~llENTO 0.4 0.6 
EN MIPS• 

COMPUTADORA CENTRAL IBM IBM 
EQUIVALENTE 704 7094 

AÑO DE INTRODUCCION 1954 1962 

• Mii 1.0t-IES l'>E INSTRUC'C'IONFS PílR SEGUNDO 
FUENTE; BUSINESS WEEK, "IITTEL. TllE NEXT REVOLlTTl<lS". '.!6 DE SEl'TIEMBRE DE 19KK. 
PAO, 46. 

PERSONAL IB~I 

1981 

INTEL 
8088 

0.7 

PDP 
11/70 

1975 

IBM PC/AT COMPAQ IBM PS/2 
386 

198-1 1987 1990 

INTEL INTEL INTEL 
80286 80-186 80-186 

1.0 4.0 10.0 

VAX 11nso VAX lllM 
8600 3090 

1977 198-1 1985 



PRINCIPALES ADELANTOS EN ELE~IENTOS MICROF.LECTRONICOS 

PRODUCTO 

Arseniuro de Galio 
(GaAs) (H) 

EPROM (enisahle 
programmahle re.ad 
onJy memorics). 

ASIC (u~pHClltiun 
Specilic mlegraled 
orcuil). 
(semiconductor) 

RISC (For reduced 
lnstruction set
computer) 

CARACTERl,'TICAS 

~\~~~fu~~~~~c Jos 
hipeneloces. lncn':lncntl 6 
Yece:s la velocid:td en 
comparacidn 111 !'lilicio. 

Es L:i única ficha de memoria 
que puede pro¡::r:un:ir.-.c) 
horrJ.rse al ~u'ilo del 
usuario. 

Es la ficha dc 1m.>t11nria 
principal en cu:m111 u e;l<1la 
dt! inlegraci6n. (cJ. 

~~~~~'(r9GS)1.d$~!:1 de Silknn 

microproccsudon..-s de 6u. 
gencrucídn, prupnrciona una 
ejecución compulacional más 
rápida porque tlimina 
instrucciontS inne-cesarias. 
Lns primera<; versiones de 
Risc corren a .t veccs la 
velocidud de los 
microporcec;adorl'S de 32 
bits y para 1990 esta 
YClocidad numcnlnrá 10 
'Y\.'('L"i. So tinic:o prnhlt•mn l"i 

la carencia de o;oílwarc par.1 

~s'C~1~';~{e~uc u.o;an chips 

MERCADO 

Paro 1990 ~e calcula que scrJ 
de 2 a IO mil millones de 
d1\lare~. 

La demanda mcn ... ual !lupcrJ 
los 6~0 millones de dlls. (h). 

E.o; uno de lo-. Sl"Clurt!S má." 
dinámicos en crecimiento de 
negocios y tiene 
aproximud:tmcnle el 20% del 
meraido total de circuitos. En 
1986 se n!ndicron 4,900 
milis. de dlls. y en 1987 
6,000 millones. Para 1988 fue 
26% mayor y se estimo puru 
1991 el volumen en 9,000 
~¡1~ {d~• 14,700 paro 1992. 

En 1988 se calculun en 58 
millones dlls. y pam mediadn.'i 
de fno; 90 nh:11n11mtn lo'i 500 
milis. Se opera una creciente 
cnnílucncia de los íuhricanl~ 
de computndoru.s hacia e;te 
mercado toda ve-L que Risc 
pudrfa ser la ullemativu parJ 
eliminar u los "copiadores" 
(cloncmukers).{I) 

PRISCIPAl.F.S AllEl.A:'li1"0S t:S El.F..\lt:.\'TOS MICROEl.ECTR0~1COS 



PRODUCTO 

DRAM (dynwuic 
random acce-¡,'i 
memnry) 

Microproc~dor lnld 
80486. 

CARACTERJSTJC,\S 

Son lkh:L" que u1i/i:1~1 ludo 
lipo dl' compuludura-; y pur 
ende !'-on indhpc1hahlL"'t. 
Cuda gcncr:u:i1fo dl' ORA:0.1 
aglutina 4 H'(l':'i. m;f-; 
infonnul'ic1n que la 
gcnerJdún unll'rior. L:1 
DRAM m:t" romún e-; l:J de 
64 kilohilts pt·ru l'lllpk1 . .:i :t 
!il'r dt!'iechud.i por la 
aparh:Mn de la DUA:\I de 
256 K l ,.,1 se fahrin.1 Ju 
DRAl\( dl' l mt,.:;itiil. 
Ultim:unmlc h:m t·mpc·r.1do 
la." irnt...'\liJ:ad1111L"' p.ir;i 101 
DRA~I dc .f mt·J.!ahib. ¡J¡ > 
(h). 

Mudw m:t'i pulcntt· que ti 
80386 de la i.:cm•r,1di\11 
unlcrior (32 hil'i). Cada chip 
cnnlicne un milhín de 
lnin~i.~lorcs y podr:i corrcr 
doccnas de pro~ram1L'i 
simullrtncamcnlc. Ya se le 
cunuce como el "mainfrnme 
on u 1.:hip" pnr su ultísimu 
cupucidud. Fue crc:1da c;L~i 
al mismo tiempo que RISC~· 
su problema ~ d mi\ntll: · 
falta de software p:tra llL'i 
compuW.dol".t.~ que lo 
utilicen. (f). 

MERCADO 

E.¡ l'I rntrcado mds 
compelido. El 'ulumen de 
,·cnlas unu:1I ~e calcula en 
alrededor de 5,000 millones 
de dtilures. Lus prt.'l'.ios por 
ficha rnrC;w: 6.t K (la mll'i 
cun11in), de 60·75 Cl'i. • d<Uur 
l'n EE.UU. y de J0-35 cl'i. 
dólar en Juptin. 256 K 
( pn•dn'i l'n 1988 de enero .i 
junio en dólart'S p/ficha): 2.9, 
J.O, J.J, J .. 1, ~.J y 4.0 (en 
cm•ro de 198.t se \'endí:m 11 
8-'.0 dlls. e/u). l~fh (prccius 
en dlh.lunidad de enero 11 
junio de 1988)~ 18.2, 20.1, 
24.0, 27,0 y 22.0 (d), (~). (h) 
e (iJ. 

Fue di.~cñudo p:1n1 <1ue lu~ 
cumpulnd11riL'i personales 
pudier.m aknm.ur nipido IB 
pulcm:ia dt' la!. macros. f.n 
CSll' scrUidu lit·llt' un 
mercudn potencial allísimu 
111d11 vt!l t¡ue sera ulili:IJldo 
por IBM, lo cm1l lo convierte 
prdc1icmm.·111e en nomlll de 
mt'rcudo. Pudrla igu:ilur la..'i 
ventas dl'I 80386 que en 
1988 se cstimun en 636 
millunt5 de dlls. y pitru 1992 
se prcvl'n en l 1SOO millones. 
(1). 

l'Rl~Cll',\IJ.:.I\ Al>J.:l.,\!'\1'0S J-:,\' m.J-:.\ft:!"iTOS MICROF.l.J-:CTR0~1COS 



PRODUCTO CARACTERISTICAS MERCADO 

Supen:ondvcilTidad Este matuial puede dejar Por el momento ti mm:ado 
(malerW a>nlmico puar la dectrtcidad •in es nulo en virtud de que 
mpen:ondlldoc). rtsistencia ni p&dida, lo todaYta no se pueden aplicar 

aW ..,.f Tila( para d los su.ptteonductores en la 
desarrollo de memoriu inl'onn4tia. Adcmils la 
aTam::ada!para 
cnmpvtadons. Este Upo de 
ctrimica est.d hecha a base 

inn:stigaddn estJ deprimida 
por diYenu razones: lo. Por 
el altísimo costo en 

de oxígeno 1 eobre '1 nulirica ~1!:e~g:ed,.dd'n ~!J:~I~ ya la resisteno11 cléctnca en un 
ambiente con unn lwla d«pué5 de 7 d 10 años 
temperatura de -2J8ºC, y 2•. Porque no hay 
a&m'5 u.~ un refrigerante protecddn de patentel para 
baralo (d nUró¡¡eno liquido materiales superconductores. 

~;2 ~~~ r,~1~"Jo ~uyo E5to ioe deriva de que no 
existe una teoría am'!lia que 

~~~~t~ti~~ explique cdmo traba.Jan y las 
patentes sólo pueden tratar 

problematt técnicos coP compueslos espedíícos 

=~~e!J~~~i~~!. íabricadns por diícrenles 
personas. Los compuestos 

cantiLd de corriente muy químicos con similares 
pequei\a y lo. Pierde su propiedades pero ligeramente 
conductividad en cables diíerentes no se pueden 
cuyo diámetro es mayor al pro1eger. Ol 

=~~~~~~:si 
cada semana se tienen 
noticias de nunos nances 
m la carrera ~r la 

Er.úü.n:'F.pd~~ w:i ~ 
encoR:fo: !uSºKductor 
;c!n. La primen horrera, 
770K, íue su~da a 
mediad05 de l 987 por IBM 
al ulilimr lilllnalo de 
oluucfo (Sr2Tl,.) y el llltimo 
dato con que contarnos (21 

---de m1yo 1988) e que se 
alcamd los 115°K con una 
mezcla de dxldo de lintalio, 
bario, caláo /i cobre. El 

lorn>~ ~ ::!J = r.;.,....,. (l) (k) 1 (m). 

Elaboración: Mauricio Hernández. 

l'IUNCIPALES ADELANTOS EN ELEMENTOS MICROELECnONtCOS 
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MERCADO DE COMPUTADORAS POR DIVISIOH DE Tl\KAÑOS 

PORCENTAJE MILL. DLLS. T.A.c.1 

1981 1987 1981 1987 (\) 

MICROS 

APPLE 26.l 16.9 391.5 2,281.5 34.15t 

IBM ---- 36.3 4,900.5 

COMPAQ ---- 8.6 1,161.0 

ZEHITH ---- 5,8 783.0 

OTROS 73.9 32.4 1,108,5 4,374.0 25.7lt 

MERCADO TOTAL 1.5 13.5 1,500.0 13,500.0 44.22\ 

MIHIS 

IBM 25.5 16.4 2,719.5 3,181.6 2.65t 

DEC 17 .3 24.9 1,920.3 4,830.6 16.62t 

HP 9,5 9,7 1,054.5 1,881.8 10.13\ 

NCR 9.5 7.7 1,054.5 1,493.8 5.98\ 

UNIS'iS ---- 5.5 1,067.0 

OTROS 39.2 35.8 4,351.2 6,945.2 8.11\ 

TOTAL MERCADO ll. l 19.4 11,100.0 19,400.0 9.75t 

MACROS 

IBM 74.7 70.4 10,458.0 16,403.2 7.79t 

CD 6.6 4.5 924.0 1,048.5 2.13\ 

UNIS'iS ---- 11. 5 2,679.5 

OTROS 18.7 13.6 2,618.0 3,168.8 3,23\ 

TOTAL MERCADO 14.0 23.3 14,000.0 23,300.0 8.86t 

FUENTE: E. Stuart Garnas "Tramors from the computar quaka". En 
Fortuna l agosto 1988 p6g.97 

ELABORACION: MAURICIO HERNANDEZ 

1 TASA AJIUAL DE CRECIMmno 



PRODUCCION TOTAL DE COMPUTADORAS DE LAS COMPAÑIAS NORTEAMERICANAS 

EN PORCENTAJE -
1975 1980 1985 CRECIMIENTO 85175 

COMPlITADORAS CENTRALES (0 'MAL"IFRAMES'). 8J 60 36 ·56.63% 

MINICOMPlIT ADORAS 9.5 2J 41 3Jl.58% 

MICROCOMPlITADORAS 7.5 17 2J 206.67% 

MERCADO TOTAL (M.M.DLLS) 12.83 28.67 63.3 393.37% 

EN MILES DE MILLONES DE DOLARES 

1975 1980 1985 TOTAL 85175 (%) TOTAL 
ACUMULADO 

COMPlITADORAS CENTRALES 10.64 17.2 22.8 50.64 114.J 48.3 

MINICOMPUTADORAS 1.22 6.6 25.96 JJ.78 2027.9 32.2 

MICROCOMPlITADORAS 0.96 4.9 14..55 :?0.41 1415.6 19.5 .. ·-·-· -
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la nueva División Internacional del Trabajo y 20.- Por .la 
creciente participación de Japón en la rama de, componentes 
electrónicos, lo que significa una creciente competencia.'.: 

Las cifras anteriormente señaladas, tal vez no nos dicen 
mucho acerca de la composición interna de la producción, 
distribución y consumo informático. Si acaso, tal vez no~ 
hablen acerca de la potencialidad de EE.UU. y del creciente 
mercado. 

Pero no nos dicen algo acerca del monopolio del sector 
n1 del significado de la tecnología microelectrónica
informática sobre las estructuras productivas y su 
consecuente repercusión sobre tas relaciones inlersistémicas 
norte-sur, este-oeste; e •ntra~istémicas como las laborales, 
el sector servicios, etc. 

Es por esta razón que debemos contrastar estos datos 
contra otras fuentes para obtener una perspectiva más eKacta 
sobre el objetivo, mismas que se muestran en los cuadros de 
las páginas siguientes. 

Con toda esa información complementaria, podemos obtener 
ahora una visión más exacta de la situaciOn informática 
norteamericana. Pasemos a la interpretación: 

En primer lugar esta industria, por razones antes 
expuestas, &cusó un gran crecimiento en ventas desde fines de 
la década pasada. Es muy claro el contraste entre los datos 
obtenidos después de la primera mitad de ese periodo. Hasta 
1981, las grandes porciones de ventas se hacían en 
computadoras cent.i·.:iles o rr.ainfr.:\mes donde un~ sola compañía 
la IBM, captaba casi el 65~ del mercado y S más 29~ 
(Honeywell, Sperry Randt Burrough~, Control Dala y NCR>~ 51n 
embargo, la rápida difusión de las computadoras personales, 
gracias a la 4a. generación de computadoras b~sándos~ en la 
utili~ación del chip, proyectó un giro a la industria 
~leclrónica, la cual vió ]a oportunidad de incursionar en un 
mercado nuevo, o:ltractivo por dos razones: 

- Las computadoras personales tendrian gran difu
sión, pues se venderían como ordenadores 
11 don1ésticos", al cual todos tendrían acceso. De 
esta manera se incorporaban al mercado una gran 
masa de población que demandaría crecientemente 
productos informáticos (la tecnología era ahora ºla 
moda">. 



- El colosó de la indwstrta microelectronica-1nfar
~atic~ tJBMl, se encont~aba al marg~n dP e~te 
mercado~ Dado que. la raM controlaba -y controla
e=-J mez•c-="do de Jos 1fü"\.C:romput.i'.do.res o m:ainframes. Con 
la IBM fuur~ do ln competencia, e~ta sería mAs l~al 
y cornpetitiv.:t. 

L.a gran innovador~ en este> pe:riodo fue la APPLE .. 
Desarrolló un computador que la genta co~ún pvdi~ra comprar; 
con $Olo rewn1~ el Kno~~How existente y rtprovechando lo~ 
avances microelectrón1~os con~iguió un gran &Hito: 22 
millones d~ dólares anuales en ventas., fama. en todo el mundo 
y e1 26.1% del incip1ent~ merc~do de mic~ocomput~doras h~sta 
l9A!~ Su g~an mé:rito: Amena:~r po:r v~~ p~imera en l~ historia 
de la electrónica estadounidense, la hegemonía de la If)N en 
la informátic~. S1n embargo, una cosa fue l~ info~matíca ~n 
~~.UU. antes de ReagQn y otra da~pués de ál. Desde un 
princ!pío, la administración Reag~n se preoc~pó por darle 
prioridad a las grandes empresdZ que pudieran, en el marco 
del neoliberalismo. hacer otra vez competitiva a Norteaméri~a 
y una de las más .f~vcrrecidos fua la IBM. Así 1 !SN 1ncursdonó 
en e$te nuevo mercado y en corto tiempo logró control~rlo, 
cansiguíeNdo la sup~emacía de las 3 diVÍ$Íónes de 
computador~s (hasta 1987 tenitt el 36.3~ del mercado de 
míc:ros, 23.6\" d~ 1nín1s y 70.4% de mainf.rarne$ o computadoras 
central~$ l • .i.4 

En lorma generalizada podemos, por un lado 1 observ~r un 
crecimiento mucho más dinJmico de la r~ma a parl1r de 19Aó 
que en los año~ prev:ios; y por otro, la 1nonopoli.c:ac:iOn como 
rasgo distintivo en la inJo¡•mo;itíc-é:(. Esto último e$ lo que
importa de$t~car, pues ~~ ~ tr~vés de la ictentiltcación de 
quienes la contr-ol"'ln, c:amo podemos saber ~ qué intereses 
responde r~almente lo que se ha denom1nado y difundido como 
la «info~mátizac1ón de la sociedad''~ 

En el cuadro que re$umen la participación de las 
empresas lideres en el mercado de 1976 a 1984, e$ conveniente 
$t>Ñalar qwe esa muestra repre~entatív~ de 1 empresas 
repre!ienta rná~ da 3/4 p..,.~~tes de li:cu; venta~ de toda ltl 
industria en ~sos años. Resalta tambié~ el h~cho o~ que un 
cambio porcentual iavorabl~ en las v~otas. tiene un efecto 
multiplicador en los beneficios. 

Analiiando, complement4r14mente a lo anterior, los 
últimos datos r~copilados (l98a y l9a9) $~ hac~ má$ p~teMte 
e$td monopolización: O~ las 500 P-mpresas más importante~ de 
EE-UU., las de computación (menos de 30 comp~ñias> pa~t1cip~n 
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- ,El éoloso de la industria microelectrónica-infor-
11ática· < IBM>, se encontraba al margen de este> 

·mercado. Dado que, la IBM controlaba -y controla
el mercado de los m~cromputadores o mainframes. Con 
la IBM fuera da la competencia, ésta sería más leal 
y competitiva. 

La gran innovadora en este período fue la APPLE. 
Desarrolló un computador que la gente común pudiera comprar¡ 
con solo reunir el Know-How ewistente y aprovechando los 
avances microelectrón1cos consiguió un gran éMito: 22 
millones de dólares anuales en ventas, fama en todo el mundo 
y el 26.1\ del incipi~nte mercado de m1crocomputadoras hasta 
1981. Su gran mérito: Amena=ar por vez primera en la historia 
de La electrónica estadounidense, la hegemonía de la U'.IM en 
la informática. Sin embargo, una cosa fue la informat1ca en 
EE.UU. antes de Reagan y otra después de ól. Desde un 
principio, la administración Reagan se preocupó por darle 
prioridad a las grandes empresas que pudieran, en el marco 
del neoliberalismo 1 hacer otra vez competitiva a Norteamérica 
y una de las más favorecidas fue la IBM. Así, IBM incursionó 
en este nuevo mercado y en corto tiempo logró controlarlo, 
consiguiendo la supremacía de las 3 divisiones de 
computadoras Chasta 1987 tenía el 36.3~ del mercado de 
micros, 23.6% de min1s y 70.4'\ de ma1nframes o computadoras 
centrales). 1 ... 

En !arma generali~ada podemos, por un lado, observar un 
crecimiento mucho más dinámico de la rama a partir de t9aO 
que en los años previos; y por otro, la monopolización como 
rasgo distintivo en la informática. Esto último es lo que 
importa destacar, pues es ~ través de la identificación de 
quienes la controlan, como podemos saber a qué intereses 
responde realmente lo que se ha denominado y difundido como 
la "informátización de la sociedad". 

En el cuadro que resumen la participación de las 
empresas líderes en el mercado de 1976 a 1984, es conveniente 
señalar que esa muestra representativa de 7 empresas 
representa más de 3/4 partes de ·las ventas de toda la 
industria en esos años. Resalta también el hecho de que un 
cambio porcentual favorable en las ventas, tiene un efecto 
multiplicador en los beneficios. 

Analizando, complementariamente a lo anterior, los 
últimos datos recopilados (1988 y 1989) se hace más patente 
esta monopolización: De las 500 empresas más importantes de 
EE.UU., las de computación (menos de 30 compañ~as) participan 

1~ Stunt 6nnes 'lrrtors Iros thf coapultr qu•lr". En Fortune 1 ¡gosto 1946 p¡g,97 



19 

con el 6.5* aproMimadamente sobre el total de las ventas de 
las 500 y el 10* de los beneficios <ingresos netos> lo cual 
la convierte en la tercera industria más ·grande de lo._ 
E~tados Unidos, solamente después de la automovilística y la 
petrolera <y aun estas dos se están moviendo hacia la 
informática, ver parte estrategia corporativa>. 

A nivel interno la industria informática acusa un 
creciente grado de monopolización. En 1988, las S m•s grandes 
empresas controlaban el 74% de las ventas totales y las 10 
más grandes el 86.8~. Solamente la IBM tenia el 46* del 
total. En cuanto al ingresa neto, las 5 mas grandes tenían el 
84.7~ y las 10 principales el 92%. La IBM sola, captó en ese 
año el 54.4~. 

Para 1989 el peso de las 5 más grandes sobre las ventas 
totales Eue de 81~ y el conjunto de las 10 más importante9, 
93~. La IBM representó más de la mitad (52%). En cuanto a los 
ingresos netos, las S más grandes poseen casi las tres 
cuartas partes de los beneficios al captar el 74.6% del total 
y la IBM concentra el 55.8% del total esto es, de cada 2 
dólares registrados como ganancia el año pasado, en la rama 
de computación. poco más de uno era para IBM. 

Pademo~ ser más representativos si hacemos uso de 
variables estadísticas. Tomando las 2 principales 1 media y 
desviación estándar, una de tendencia central y otra de 
dispersión; podemo~ hacer las siguientes afirmaciones sobre 
la rama de computación. 

En 1988 el promedio de ventas por compañía alcanzó los 
6,437 millones de dólares, sin embargo la desviación de 
12,977 puntas que se ohtuvo, anulan la representatividad del 
promedio. Si quitamos a IBM, el promedio desci~nde a 3,479 
millones de dólares y la desviación se hace más consistente, 
lo cual demue~tra por si mismo, el enorme poder del coloso 
informático. AharB bien, tomando como indicador ingresos 
netos/ventas totales, el promedio fue de 7.2% y la desvíaci6n 
de 26.4% lo cual quiere decir que, por cada 100 dólares de 
ventas, cada compañia obtuvo poco más de 7 dls. 
apraKimadamente de ganancia neta. El porcentaje para IBH fue 
de 9. 7%. 

En 1989 las ventas por empre~a promediaron 12 1 140 
millones de dólares, pero con una desviación muy grande 
17,487¡ misma que se redujo notablemente al eliminar a IBM, 
con lo que el promedio bajó a 6,441 millones de dólares. En 
los ingresos netos, es mucho más notable la presencia de 
IBM; el promedio en este renglón fue de 672.9 milloneS de 



dólares por empresa y una desviación de 1,141.7 pts. <una 
variación de casi 170~). No obstante, si eliminamos al 
"coloso azul", el promedio baja a 330.1 millones de dólarE?s o 
en otras palabras, IBM "infló" más de 2 veces el monto de los 
beneficios de toda la industria. 

Por lo que toca al indice beneficios/ventas, el promedio 
de 6.8~ no es r~presentativo, dadas las grandes diferencias 
entre una y otra empresa. Por ejemplo, cinco de las 
principales tienen un indice de 7.8% 1 la IBM, 9.3% y la Cray 
Research el más grande, con 21~ (debido a la venta de su 
computador Cray RX para los programas del pentágono>. 

Adicionalmente se presenta un grupo de empresas de la 
rama electrónica directamente vinculadas con la informática. 
Esta muestra se escogió tomando en cuenta la participación de 
cada empresa en actividades informáticas aun cuando no sea su 
principal área de especialización. Por ejemplo, General 
Electric obtiene por venta de productos y servicios 
informáticos, apenas un 12~ de sus ingresos brutos sin 
embargo, ese porcentaje es mucho mayor, traducido en dólares, 
que las ventas de muchas compañías que dedican más esfuerzos 
al área microelectrónica. ITT es otro ejemplo claro, ya que 
35% de sus ingresos provienen de la informática y ello 
significa más del 1% del mercado de computadoras personales, 
mucho ~As que 3Q oeqyeñ•s coapañjas c05!Qlet•eente dwdic1d12 a 
la producción infor•~tica. 

Además de la venta de computadoras y periféricos, estas 
compañías fueron escogidas porque abarcan dos o más 
actividades de la rama informáticaz bancos de datos, 
software, producción de microelementos y telemática y además 
por su capacidad económica para desarrollar programas de 
producción bienes y servicios inform~ticos. En conjunto, sus 
ventas superan los 140,000 millones de dól~res <equivalente a 
2 veces la deuda externa de México) y sus activo~ ~uparan mA• 
de 3 veces esa cantidad. 

Ccxnplementariamente se pre~entan en el cuadro de ventas 
en el exterior y proporción de bienes y servicios de 
información, el porcentaje que sobre el total de ventas de 
las compañías, proviene por sus ventas en el extranjero, 
tomando como tales; exportaciones y venta de las filiales en 
el exterior, Asimismo se expone el porcentaje que de las 
ventas totales provienen por vent~s de producto& y servicios 
de información. 



PRINCIPALES EMPRESAS DE INFORMATICA EN ESTADOS UNIDOS 

RAMA: COMPUl'ACION 

COMPAIM VENTAS TOTALES INGRESO NETO 
1986 l98i 1988 1989 T.A.C. T.A.C. 1986 1987 1988 1989 T.A.C. T.A.C. 

86-88 86-89 86-88 156-89 
IBM 51.2.SO 54,217 S9,6SI 6l,4JB 7.91S 7.375 4,719 5.2.SS ,, ... J,751 10.11~ 0 7.76S 

DIOrT AL EQUIPMENT 1,590 9.389 11.475 12.&66 22.96i. 19.2JS 617 1.ll7 J,306 1.on O.ola 20.l<IS 

UNlSYS 7,4)2 9,71l 9,902 10.097 IS.41$ I0.7SS .. , 
"' "' 

..,, --- 145.IH 

HEWLE'JT PACKAAD 7,102 1,090 9,IJJ 11,199 17.6H; u.ns "' ... 116 "' 15.15$ 11.1a 

NCR '4,812 S,641 5,9119 5,956 10.761 6.1.SS m "' "' "' 14.17'1 6.QJ._: 

CONTROL DATA l.JH J,J67 J,6:.8 2,952 4.llS -4.h1S ·265 " 6'-0--- ---
WANG LABORATORIES 2,6-4) 2.1137 J,0611 J,078 7.75'.4 s.21s " ·'71 " .. ,. l4.82'l ---
PITNEY BOWES 1,987 2.m 2.665 2,959 IS.lla 14.20'1 ... IY9 w "' !O.Jn. 14.59'-'" 

APPLE COMPllTER l.'Xll 2.661 4,071 5,2114 -16,Jl'l 40..51'l 154 217 <00 "' 61.2311 4JJ9'.i 

DATA GENERAL l.!611 1.27-4 1,365 -- J.74'1 --- -29 ·1~7 .JO--- ·26.119'1 ---
PRIME COMPtrrF.R WI 961 1.595 -- 36.17% --- " " 

,, ___ 
-36.42'1 ---

TANDEM COMPUíERS iM /.OH l.Jl.S -- J0.11-4'1 --- ... I'" 
,, ___ 

11.rn1 ---
A.t.IDAlfL '"' 1. ~os 1.1102 -- 59.91l'l --- " Uh 221--- 1Jos11·1. ---
STORAGE TECNOLOOY "' 7~0 

,,. __ 
12.06'1'. --- JO " 

,, ___ 
10.111'1 ---

COMPAQ COMPUTER 61.~ 1.22--1 2.066 2,1'76 111.110'1 NiJl'l " l.lb !.~.s m 14J.b!'l Y7'Xl'l 

l/'ITtRORAPH "" '41 •oo-- JJ.Yl'J --- 70 10 
,, ___ 

l!.l:?'i ---
CRA Y RES EARCH .~97 "' 

,,, __ 
12..Wt --- "' 1'1 1'1--- ll.9J'l ---

SCI S"5TEMS 410 HJ 
,,. __ 

211.H':i --- " 16 19--- 16.SO'..f. ---
APOLLO COMPUTER .SS4 

.,. __ --- " 
, ___ ------

:~ S,261 5.l'ISO 6,07 12,141 374 414 562 on 
11.-417 11.11111 12.9n 17 ... 117 1,0119 1.lb.S 1.no 1.1-42 

K.VAR 216.94'.' 209.17'-' 201.59'1 144.04$ "2Q0.91" 14~.74',{ :!27.l!U IG9.G9); 

5 MAS ORAl"DESfTOT/l.L 112.61~ Bl.09':l 7"9.21'1. llS.117" 92.ll'I 89.22$ 114.711% S0.74S 

X SIN S+GDES. l.:?67 1 • .aso 1.817 ),00 40 " Jl6 "' 
"' 901 1,092 '" JOJ " 119 l7I 

K.VAR 69.61S 62.61'1. 60.13'1. 27.09'.t 256.4()'1. IJS.71% 102.67" 143.10\l 



PRINCIPALES EMPRESAS DE INFORMATICA EN ESTADOS UNIDOS 
-conUnuaci6n· 

RAMA: ELECTRONICA 

COMPA.i~A VENTAS TOTALES INGRESO NETO 

1986 1981 1918 , ... T.A.C. T.A.C. 1986 ,..., 
'"" 1989 T.A.C. T.A.C. - ~ ..... ~ 

OEHERAL ELECTRJC JS,211 39,JIS "49,414 SS,264 ll.'46S 16.21'1 l,492 2.91S l,316 l,939 16.S7' 16.<49" 

ATr 34,017 3l,S93 lS,llO --- 1.63'1 --- 139 l,04< •l,669 ------ ---
WESTINOHOUSE ELECTRIC 10,731 10,679 IUOO 12,"4 7.93' 6.17'l "' 739 "' 922 10.7'41- 11.17'-' 

HONEYWELL 7,017 6,679 7.143 7.2.U O.O'J 0.72'l .39g m .. IJl ... 4..S]';C ---
MOTOROLA .~.11~ 6,707 l\,lSO 9.610 11.1a J7,7g•J: '" 30I .... , "' Sl.4S'l J6.92'l 

TEXAS INSTRUMENTS 4,974 S,S9S 6.29.\ ri,S9l IBO'l 9.11'4'.t 29 309 366 292 2.SSAO't llS.f.b'l 

LrrTON INDUSTRIES .. ,,,¡ 4.4101 4,11.641 woJ 3.mJ '-'º"I ,,¡ mJ ,.,¡ mi "-'"'J J~.9n/ 
NATIONAL '·º' l."'68 1."611--- 19.ll'J--- ·º:? ·"1 03---------
SEMICONDUCTllR 

INTEL 

'·"'' 
1.9071 l,117:"¡ "'"' ,.,,~¡ 37.39'11 -17JI , .. ¡ "'I 3911--1 "-'•·•I 

ADVANCED MICRO S76 997 1.121'1 --- 39 Ml't ·IOOllil'l )7 ... ,, ___ --- ---
DEVICES 

TRW GASO 6.~?I b.'!!l:? 7 . .S(llt <4.u.&'.{ 4.72'1 :?IK 143 ''" lbl IJ."'1'1 6.46'..L 

SPRAOUE TECHNOU>GIES "º ~17--- --- --- --- 11--- --- ---
WESTERN DIOIT AL '°' m------ --- --- " 

., ___ --- ---
10.106 9,1!9 ltl.M7 ll,•ll :?U S52 30l '" 
11,l!il ll,<M6 14.174 16,040 744 "2 t.osa l,17S 

IC..VAR. 116.19'1 lll.Cl9'1 lll.llt. 119.SOI. 161.711'1. 156.IJ<¡ 349.63~ lll.601 

S MAS ORANDESffOT AL 81.l•'S ll.11'.I. !1.191- 79.IJ':t. 99.49'1 87.:??lt 64.79'J. U.WJ. 

X SinS+OCES. 3,111 2,110 3,137 S,603 llS l7l m 
2,200 l,ltO 2.36" t,569 llS "º "' 76 

K.VAll 61.S3S ll.11\¡ 71.0l'I 21.0lt. 4671.S6'ilo llJAl'l- 91.6-t'l- 17.045 



PRINCIPALES EMPRESAS DE INFORMATICA EN ESTADOS UNIDOS 
-continuación· 

RAMA: COMPIITACION 

COMPAÑIA ACTIVOS INGRESO NETOIVENT AS 

1986 1987 1988 1989 T.A.C. T.A.C. 1986 1987 1988 1989 x K.VAR 
86-88 86-89 86-89 

IDM S7,l\4 6J,6SS 73,037 11,734 12.40'1 10.)7$ 9.Ja 9.70'1 9.73'1 5.92' 8.67'1 O.ol llJU 
DIOITAL EQUIPMENT 7,173 1,407 10,111 10,661 IS.72'1. 1<1.1<1'-' 11.lllt 12.ll'l \UH· nu 9.99'l 0.01 17.78'1 

UNLSYS '·"" 9,9SI 11.SJS I0,7S! 10.71'.I 4SS$ -0.W:i S.9S'I 6.!1$ ~.JJ'I 1.WI o.os 361.61'1 

HEWLETT PACKARD 6,2S7 !l,l)J 7,497 I0,07S 9.20$ \7.02'.I. 7.11$ 7.96 .... B.JO'I 6,971 7.62$ 0.01 6.97'1 

NCR •.OIS 4,1118 .4,717 4,SOO B.J9'l un. 6.90'-' 7.0'l 7.J4'l 6.9l'l 7.IS'J. 000 ].]]$ 

CONTROL DATA l,S9\ 1,639 l.SJ4 1,1161 ·1.19% ·10.SO'l ·7.92'l OJH 0.05'1. 23.Wl 3.94$ 0.12 193.ll'l. 

WANO LABORATORIE!i 2.649 2.&12 l.113! 2.126 l.SO'l O.'JS':t 1.93'1 •l.SO'lo 3.02'1 -137&'1 -2.llJ'l 0.07 -n.on 
PITNEY BQWJ;.S 1.0211 l,<131 4,7RS ~.611 53.68% "'º"'º" ~.4~ 't 118•'1 9.ll'l 11 ~41 B.74'l 000 J.o~·• 

APPLI! COMPUTER 1.160 1.47!. :?.Olll l.7-W JJ97'l JJ.l.Ct 11.10~ IU5'.l 9.l\l'.l 1159'.I !Uí7',1 0.01 110\'l 

DATA GENERAL 1.U7 1.069 l.lHJI. -- ·7.42'1 --- ·119',{ ·9.97'( -1.1.U -- -t-<61 0.().1 -117.!IJ'J 

PRIME COMPUTl:.R '" 1.135 J.6(); -- 51.115'1 --- SA7•t 6 7h'I 1.\9'1 -- 447'l 0.01 !iJ.21 ',I 

TANDEM COMPUTF.RS 101 "' 1.3111 -- J6.'5'.f --- M.J.!•1 I0.14'l 7.19~ -- IU9';1' 0.01 \4 6~'1 

AMDAHL 1.054 l.5tm \,9JI -- J5.H'J. --- 5.97•,1, 97Q'J' ll.J9'J'. -- 9 35'1 O.OJ 111.111'4 

STORAOE TECNOU>GY "º "' 
.,, __ 

-US'.J. --- 517'1 J.-17'.f H16'l -- un 0.01 17.0~'l 

COMPAQ COMPUTE.R. "' 901 1.590 1.090 JOUl'J'. 76119'k 6.1111.% 111\IJ 11.l~'l 1159•¡, 10.-11\'l um. 20.19'l 

INTERüRAPH 613 '"' •<ll-- lti·U'l --- IUYl. 10.92'1 11.00'l. -- ll.16'l 0.00 1.51'1 

CRA Y RESEARCH 700 901 991-- 19.0l'l --- 20.94'1 :?141l'l 10.71'l -- 11.0l'l o 00 i.J7'l 

SCI SYSTEMS 172 .,. .,, __ 
JJ.64'l --- l.9S'l H9'l 1A~'l -- 2.'711'l- 0.00 l.ll\'l 

Af'OLLO COMPUTER "' 497-- S.41~ ----- 3.97'1 0.3l'l -- l.t!i'J 0.02 l\S.UJ'J' 

S.270 6,236 t>.IS9 ll.K76 

ll,640 14,214 15.912 21,116 

K.VAR. 2JU61- 1111.10'1. 232.00'.l \69.9l\'l 

S MAS ORANDESITOTAL l<U9'if. 114.0&" &2.0l'J, Jl.S.Jl'l 

:\'Sin 5 + ODES. 1,101 t,374 l,67J l,006 

m "' 1,10& 1.3411 

K.VAR 61.ll~ S4.47'lo 66.23'.l 44.!l'I 



PRINCIPALES EMPRESAS DE INFORMATICA EN ESTADOS UNIDOS 
-continuacidn~ 

RAMA: ELECTRONICA 
C0~1PAÑIA ACTl\'OS l!\'GKESO ~'ETOl\'E.,'TAS 

19'6 1987 1988 .... T.A.C, T,A.C. 1"'6 1987 19'8 1989 X K.\'AR - ..... ..... 
OENERAL ELECTRIC J4,S91 38.920 IJ0,1!6S 128,344 79.0l'I SUl'l 7.011% 7.41-;f 6.IS'l 7.ll'l 7.ll'l 0.00 2.Jil!'i 

AlT 38,11\l 311,426 JS,152 --- -4.92'1 --- U.41'1i 6.0!'l -4.74'1 -- O..Sll'l 0.IJ.I 757.lH 

WESTINOHOUSE 8,482 9,9Sl 16,937 20,314 41.31'1 JJ.79'( 6.25% 6.92'1 6.SR'; 7.18'l o.7J't- 01\) S.lll'f 
ELECTRIC 

HONEVWELL S.IJ9 S.28S S.O!t9 S,25!1 ·0.49'1 0,77'l' ·S.62'l 3.80'1' ·11.0B'l K.34'.( O.ll'I º·"' s.,49.1-11 
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En el primer caso, estas compañías obtienen en promedio, 
el 36.4't de sus ingresos en el exterior, siendo el caso 
mínimo Texas Instruments can 10% y el má><imo IBM con 50\ 1 con 
una desviación de 12.2 pts. Por lo que el coeficiente de 
variación es de 33\ apro><imada1nente. Esto quiere decir que de 
cada 10 dólares que estas compañías obtienen por concepto de 
ventas, 3.5 6 4 de ellos son generados en el extranjero. Este 
tipo de ingresos se distribuyen entre 20 paises (en promedio) 
en donde operan f 1 liales de estas empresas. 

Sin embargo, este número crece año con año, impulsado 
por la ''oleada'' neoliberal y por la creciente liberalización 
en el comercio internacional. Así, el porcentaje de ventas en 
el exterior tiende a crecer de 1/2 a un punto cada año, y el 
número de paises donde operan las filiales crece en la misma 
proporción, aunque el número de filiales por país se 
incrementa con mayor rapidez. Como ejemplos podemos decir que 
IBH abrió una f 1l1al en 1985 en .Japón con lo cual suman 46 
los paí~es donde opera esta corporac1ón 1 pero en el mismo año 
puso en marcha 3 nuevas plantas (una en Europa, una en 
Sudamérica y otra en Héx1co}. La ATT por su parte se está 
abriendo campo en Europa de manera indirecta a través de la 
adqu1s1ción de una parte de la Olivetti Italiana y de la 
Phillips Holandesa. 

Finalmente, en el cuadro que resume el mercado de 
computación en términos de las 3 porciones en que se divide 
<macros, micros y minis) se puede corroborar el carácler 
monopólico de la industria, en virtud de que en cada porción 
son solamente de 3 a 5 empresas las que controlan por lo 
menos las 2/3 partes del mercado. 

B. SOFTWARE 

No obstante lo ante1·ior y a pesar de su e>norme tamaño, 
las computadoras y su mercado son sólo la punta de iceberg 
del enorme negocio informático claramente controlado por unos 
cuantos. Expliquémonos mejor; la computadora por si sola es 
un aparato inerte que en el mejor de los casos puede servir 
como adorno, pard que sea útil necesita programarse, decirle 
la manera en que queremos que trate los datos; en otras 
palabras, estamos hablAndo del software. Mer1ción aparte 
mereren los accesorios de la computadora también llamados 
periféricos; como la impresora o el modem <aparato transmisor 
de datos vía telefónica>, que en conjunto duplican o 
triplican 81 precio del ordenador y que a 5U vez nos remiten 
a otras "necesidades" informáticas, como por ejemplo las 
ba5es de datos. Sin embargo, éstos -los periféricos- son 
tangibles y pueden ser constantes; no así el software que es 
muy dinámico en su desarrollo y aplicaciones comerciales y 
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tiene un tiempo de obsolesencia relativamente corto. 
Señalemos un ejemplo: la primera versión de lotus 1-2-3 <hoja 
de cálculo) tuvo una enorme demanda desde su apa~ición en el 
mercado, lo cual incrementó su precio hasta rebasar en 
algunos casos los 100 dlls., sin embargo el 1'pirateo'1 del 
programa y las mejoras introducidas en el transcurso de 2 a 3 
años, fueron elementos que presionaron su caida en el mercado 
a tal nivel que en tiendas Hong Kong se puede adquirir por 
poco más de un dólar. 

De lo ant2rior, deducimos que el software representa un 
negocio proporcionalmente mucho más atractivo para las 
compañías norteamericanas que el de la sola venta de 
computadoras. Esto es cierto, en parte, ya que ambos son 
complementarios, una máquina es atractiva si puede correr 
<trabajar con) una buena cantidad de software compatible y 
útil para las necesidades del usuario y a la inversa. De esto 
se han dado cuenta las empresas y han empezado a tender lazos 
entre compañías productoras de equipo y productoras de 
programas, esto de unir al hardware y al software con la 
particularidad que ya hemos definido de que el software es 
cambiante y por ende, será más fácil introducir gandes 
volúmenes de programas nuevos al mercado de computadoras. 

Hay que destacar además que el principal atributo del 
software es su intangibilidad, en otras palabras es un 
servicio. En efecto, el software junto con las bases y bancos 
de datos, la transfe~encia transfronteriza de datos y el knaw 
haw de la arquitectura de sistemas; son todos ellos servicios 
tecnológicos, mismos que se encuentran en la discusión 
central de los nuevos temas el comercia internacional, 
principa~mente en el marco del GATT. ihe aquí su influencia 
en las relaciones internacionales!. 

Los 5ervicios tecnológicos como el software, son 
vendidos al eMterior como productos norteamericanos, pero los 
conocimientos permanecen en el país y además en su 
eMportación conllevan transculturización puesto que, la forma 
de manejar y organizar los datos en in~eparable de la 
ideología del creador del programa o servicio; imponiéndose 
subrepticiamente el modelo norteamericano en diversas 
estructuras socioeconómicas y políticas. 

De esta manera la venta de software representa un 
beneficio, tanto político como económico. Este Ultimo aspecto 
se ve fuertemente reflejado en el comercio exterior 
estadounidense donde si bien representaba hasta 1985 un 
déficit global en productos electrónicos de 8 1 000 millones de 
dólares -principalmente en semiconductores, periféricos y 
equipo de telecomunicaciones-; en software presentó un 
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superávit (en 1984> por 3 1 000 millones de dólares ~•¡ lo cual 
mar.ca la enorme importancia que EE.UU da a los servicios 
informáticos como una manera de equilibrar su' enorme déficit. 

Las estimaciones del mercado de software son muy 
variadas, de acuerdo tanto a la fuente consultada, como al 
tiempo en el cual se recabó la información. Asi, antes de 
1985 las estimaciones sobre el mercado marcaban un 
crecimiento anual de por lo menos SO\, toda vez que antes de 
ese año las ventas llegaban hasta duplicarse e.Ada año 
(variando de fuente a fuente)~ Por ejemplo, habia fuentes que 
hablaban de ventas en 1984 por 1,500 millones de dólares y 
esperaban llegar a 6 1 000 millones de dólares en 1986 y 
otras que estimaban el mismo mercado en 2,200 millones en el 
a4 con posibilidades de llegar a 13,900 en 1990 ~ 7 • 

Sin embargo, en 1985 hubo una fuerte contracción 
económica a nivel mundial que repercutió notablemente en las 
ventas de software, las cuales cayeron alentadas además, por 
la fuerte "congestión" del mercado, provocado por la 
presencia de más de 5 1 000 compañías a principios de 1985 1 e. 

Así, después de 19as las cifras se han moderado mucho y 
ahora se estima un crecimiento, si bien aún fuerte, a una 
tasa compuesta anual de 20 a 23~ 1 ~. Esto quiere decir que si 
el mercado norteamericano en 1984 fue de 1,SOO millones, para 
1988 será de aproximadamente 3,433.3 millones u.s. dlls., lo 
cual es muy factible. 

Ahora bien, el mercado total de software en 1987 fue de 
27 1 000 millones de dólares, de los cuales el norteamericana 
alcanzó los 3,200 millones aproximadamente; lo cual quiere 
decir que el exterior es muy atractiva para las ventas de 
programas. Efectivamente, las compañías más importantes de 
software de EE.UU. <Asthon Tate, Lotus Development y 
Microsoft) reciben del 20 al 40~ de sus réditos por ventas al 
exterior ªº· De tal suerte que ahora 15 de las 20 compañías 
más grandes de software en el 1nundo 1 son americanasª.,,• 

IS Fortune1 4 de Junio dt 1947 "Thr Bright Future al Suvitl! Exports" 1 PP. 26-30, 
16 E1célsior 24 de septieebre 1981. 1KicrosoH 1 pitdu ¡nguhr en b industrh de pragruH de c61puta•, 
Stcc.F pp.3,20 
17 ElcUsior, 24 de septitabre 1967. 'DuUtiu lunslorución sulriri h. industri• infauUiu". Stcc.F 
pp.l,10 
16 Eu~hiar 1 2a de septiubre 1947. "luch• por el aucido de sofhire tn EU". Sttc,f pp.3 115 
llid .. 
to Excélsior, 6 de junio 1964. "UNJl u otra sislu.i opeulha co10n 1

• Stcc.F pig,3 
21 fortune 1 6 de Junio de 1947. "The Brighl Futurt al Sl!fviu E1porls 1

1 PP. 26-30, 
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Esta porción del mercado informático acusa también el 
mismo defecto que en todas las demás¡ el caracter monopólico. 
La 2a. empresa mas grande, Microsoft, creciO 40~ solamente en 
1985 y en el "diseñador" de todo el soitware para las micros 
y minicomputadoras de IBM, lo cual la hace prActicamente la 
norma de mercado. Lotus por su parte vendió 200 millones de 
dólares en 1985, siendo el primer lugar en ventas gracias a 
su famoso programa el cual perfecciona orillando a muchas 
empresa~ a dedicarse a seguir los avances de lotus32 • 

Para corroborar ésto, se dirá que la mayoría de las 
empresas de software lucha por el 18~ del mercado, mientras 
que solamente 6 fabricantes absorven el 38~ de la rama de 
noitware. 

C. ELEl1ENTOS 11ICROELECTRCJNICOS. 

Este es el pivote de la industria gobre el cual giran 
todos los ~vanees tecnológicoü y que a la postre se 
traducirán en ganancias. Es el gran Erente de batalla entre 
Estados Unidos y Japón, donde aquél que resulte ganador, 
podrá afirmar que detenta el monopolio informático. 

Al referirnos a los elementos microelectrónicos, estamos 
hablando de todos aquellos componentes que le dan potencia a 
los ordenadores <chips>. Los microelementos son la materia 
prima de la industria y como tal, su desarrollo es impulsado 
constantemente por las potencias capitalistas, a tal grado 
que el número de componentes por circuito integrado casi se 
ha duplicado anualmente. Además de esta integración a escala 
geométrica, se han mejorado cualitativamente sus funciones y 
por ende, sus aplicaciones (caso concreto son los proyectos 
de inteligencia artificial en los cuales se intenta aproKimar 
el funcionamiento de un chip al de una neurona>. 

El beneficia de desarrollar circuitos integrados con ~uy 
alta concentración de elementos lógicos: fle~ibiliz~ l~s 

funciones de las máquinas al hacerlas más rápidas, más 
poderosas y con menos fallas. Por ello, el grueso de las 
investigaciones se dedican a la producción y mejoramiento de 
las microfichas <también llamadas semiconductores) puesto que 
son cada vez más demandadas en el mercado mundial, dado el 
~tractivo que representan en materia comercial. El principal 
efecto tecnológico de esta microelectrónización es por un 
lado, la eliminación de la frontera entre microcomponentes y 
computadoras y por otro, el acercamiento con las 
computadoras. 

22 E1c~11ior 1 6 de j11niD 19U. 'Superhit de h ind11stril dt inlor11ciOn nhdounidtnu•, Secc.F pp.3110 
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Por el primer punto podemos aEirmar que lo que antes era 
un componente (p. ej. el tr&nsistor), ahora es uno de los 
miles de elementos de un microprocesador el cual a su vez, es 
un componente y un ordenador dentro de otro ordenador al 
mismo tie1npo. 

Adicionalmente se está extendiendo la técnica "wafer 
scale integration" por la cual se pretende incorporar la 
capacidad de memoria de los discos duros y floppies en los 
componentes (semiconductores), Es decir, es una oblea de 
silicio con miles de chips semiconductores donde se coloca un 
sistema completo y se utili~a simplemente como un componente. 
Con ello el ciclo de los productos informáticos se reduce 
drAstica•ente de 10 a 12 años a solamente de 2 a 4 años. Ellc1 
se ha visto fielmente reflejado como se vio anteriormente, en 
la concentración del poder de procesamiento de información de 
las computadoras centrales en computadoras de menor tamaño, 
en corto tiempo, a medida que se desarrollan los 
microprocesadores (más microcircuitos en menor espacio). El 
cuadro de la pág1na siguiente puede ejemplificarlo mejor. 

Como se puede apreciar, el tiempo que transcurre entre 
la aparición de una macro y su equivalente en micro, se ha 
reducido notablemente de 15 o más años a solamente 3 o S. 
Tomando en cuenta todos los datos, el promedio, en años; 
desde la aparición de la computadora central hasta que surge 
su contraparte equ1valente en computadora personal (gracias 
al mejoramiento do los micracomponentes) es de 9.3 años, pero 
su desviación estándar llega a 6.6 <lo que significa un 
coeficiente de variación alto de 71%>. En cambio, solamente 
empleando las Ultimas cuatro observaciones <que comprenden 
prácticamenmte desde el período en que se dio el "boom" 
informático>; tenemos que a partir de la 2a. 1nitad de la 
década pasada, el tiempo se ha reducido a S.25 años en 
promedio, con una desviación de 1.7 años <lS mese; 
aproximadamente, mayor o menar al promedio). 

Con r~lac1ón al segundo punto, el proceso de integración 
bulbo-transistor-circuito integrado-chip, ficha de memoria; 
ha tendido un puente entre las telecomunicaciones y las 
computadorc"ls creando una muy amplia gama de servicios de 
transmisión de datos denominada telemAtica. 

En este sentido, la industx•ia de semiconductores corrió 
paralela a la de computación hasta fines de los setenta, 
tiempo desde el cual ya no fabrica solamente componentes 
electrónicos, sino también computadoras. Las tendencias tanto 
tecnológicas <mayor integración>, como económicas (mayor 
acumulación de capital>; orillan a la intersección de 
diversos sectores, atenuando sus diferencias y en ocasiones 
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fusionándolas con la consecuente dificultad para 
distinguirlos, " ••. El diseho actual de circuitos depende cada 
vez mAs de tos lenguajes en computadora que, a su vez es, en 
su mayor parte, un área de la industria de las computadoras. 
Al mismo tiempo, los sistemas modernos de computación de 
telecomunicaciones consisten en su tot~lidad de 
computadoras" •.. Esta convergencia suguiere que •cualquier 
enfoque de política referente a los sa.iconductores, 
necesaria~ente incluirá tMJcho• otros sectores de la industria 
electrónica" :;za.. El cuadro de la página siguiente sintetiza 
esta intersección. 

esta es su interpretación: los componentes 
microelectrónicos son la materia prima de la industria 
informática en su conjunto y lo~ adelantos en la materia 
obligan a la convergencia de los sectores más dinámicos 
<computación y comunicación>, para emerger de aquí, un 
impresionante número de nuevos servicios de información que 
llegan a ser altamente rentables en el mercado internacional. 
La información como mercancía nunca había alcanzado un valor 
de uso y un valor de cambio semejantes. 

Ante» de seguir en detalle, remarquemos las 
características técnicas principales que hacen rent•bles a 
los microcircuitos: 

1. Se fabrican integradamente en un ónice ciclo de 
procesamiento; 

2. La integración elimina simultáneamente muchas co
nexiones, permitiendo incrementar su confiabilidad 
y reducir el tiempo de viaje de la señal eléctrica 
de un componente a otro; 

3. La producción simultánea permite el agrupamiento de 
cientos de miles de componentes en una sustancia 
semiconductora <generalmente silicio, -Si- germanio 
-Ge- y para ciertas aplicaciones, arseniuro de 
galio -GaAs->. 

Ahora bien, estas ventaja5 técnicas las cuales permiten 
en su aplicación el desarrollo con~tante de la informática, 
tienen un grado de complejidad y un costo monetario tan dlto, 
que solamente unas cuantas empresas de muy contados pais•s 
pued~n asegurarse una incursión rentable a este campo 

23 Rocfrlguez 6•brl•l Et. Al. 'l1 En T'1•inloraltit1' llET 19111, P.D. lll·l!2, 
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tecnológico. Es aqui el punto que queriamo~ tocar, el de la 
entrada limitada a unos cuantos, a los nuevo& nichos 
tecnológicos. 

De hecho, de una lista conteniendo las 54 invenciones 
más importantes en procesas y productos en la industria d~ 
semiconductores, entre 1947 y 1982, solamente un puRado de 7 
u 8 empresas tiene la totalidad de las patentes. Tomando una 
muestra de lo que a nuestra consideración son las 15 
innovaciones .nás importantes, podemos corroborar lo anterior 
<ver páginas siguientes). 

Así, unas cuantas empresas tienen los derechos de 
propiedad intel~ctual de casi todos los inventos de 
componentes. ParalPlamente, la ventaja norteamericana $e 
reduce cada vez más a partir de la presente década ante el 
notable avcance japonés del cual hablaremos adelante. Hay que 
destacar, en el mismo sentido, que desde 1982 se han 
producido una gran cantidad de inventos el ~rea, 
principalmente ficha~ de memoria dando japón Y Estados UntdO$ 
tienen fricciones cada vez mayores. Si esta lista se 
actualizara, podría ser 4 veces mayor a la original; y el 
óltimo descubrimiento registrado sería muy prababl~mente el 
de materiales superconductores que le dio el premio nobel de 
física a los laboratorios de ln. IBM en Zurich, Suiza en 
1987::14 • 

El hecho de que cuenten con la patente del invento, 
reditóa para las empresas de dos !ormas1 1Q.- Ventaja 
tecnológica sobre sus compctidoreG y 2Q.- Las regalías y 
derechos de uso. Por ejemplo, la Texas Instruments tiene los 
derechos del circuito integrado (1960) y de la calculadora 
electrónica miniatura (1974> entre otros¡ por los cuales 
recibe derechos de licencia multimillonarios. Solamente en 
1987 esta compa~ía obtuvo 191 millones de dólares por este 
concepto 

T~l ci ira se hace mucho mAi-; <"lgUdi'\ 6i tomi'mos en cuenta 
que hay empresas, como la IBM, la ATT o la INTEL; que poseen 
cientos de patentes <solamente los Bell Labor~tories) -de 
ATT- poseen 21,0~0 patentes en la rama electrónica>. 

2li Este d1Scrubri1i1nto 1 conshbnh rn an uterill ctrbico que paÑt penilir 11 puo ~1 la corrlenh 
tlktriu sin ofrecer rtsi1tench 1 str! vihl pan ti dnurollo dt ttCOrlH annudu rn t019ut1dorn. 
Ver Elctlsior, 19 de Octubre de 1987. 'El PrHio l!obtl dt F~sica lnoluciourt d Stctor Inloralitico'. 
PP. 31 ¡, 
25 Fortune Internlttonll 'Nn Prolit hDI PihntH' 1 25 Abril 19U1 pjg, 10. 



INNOVACIONES HAS IMPORTANTES 

INNOVACION PRINCIPAL COMPAllIA RESPONSABLE ARO 

TRANSISTOR DE PUNTO DE CONTACTO BELL LABORATORIES 1947 
DE GERMANIO 

TRANSISTOR DE JUNTA DE SILICIO TEXAS INSTRUMENTS 1952 

TRANSISTOR DE EFECTO DE CAMPO DE GENERAL ELECTRIC 1958 
JUNTAS 

PRIMER CIRCUITO INTEGRADO DE TEXAS INSTRUMENTS 1960 
GERMAtlIO 

BUSBUJAS MAGNETICAS BELL LABORATORIES 1969 
TEXAS INSTRUMENTS 1977 

(USO COMERCIAL) 

SILICIO EN CERAMICA R. C. A. 1970 

MICROPROCESADORA DE 4 BITS INTEL CORP. 1971 

CIRCUITOS INTEGRADOS A GRAN INTEL CORP/TEXAS INSTRUMENTS 1972 
ESCALA 

MICROPROCESADORA DE 8 BITS INTEL CORP. 1972 

MICROPROCESADORA UNICA DE 16 BITS NATIONAL SEMICONDUCTOR 1974 

MICROCOMPUTADORA UNICA DE 8 BITS INTEL CORP. (PATENTE SOLICITADA POR 1975 
TEXAS INSTRUMENTS) 

MEMORIA DE 16 K INTEL CORP. 1977 

MICROCOMPUTADORA, TEXAS INSTRUMENTS/IBM 1979 
MICROPROCESADORA UNICA DE 16 
BITS, 64 K RAM 

MICROPROCESADORA DE 32 BITS INTEL CORP. 1981 

256 RAM HITACHI/FUJITSU (MUESTRA) 1982 
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Ahora bien, el "Costo de Entrada·" a 11sta tecnologi.a es 
cada vez más alto y por ende, es menor el námero de 
participantes en este amplísimo mercado <400 mil millones de 
dólares>. Para acceder al mercado, la demanmda de capital de 
inversión para producir semiconductores es alta. En 1960 se 
requerían 5 millones de dólares para iniciarse en la 
producción microelectrónica, a mediados de los setenta se 
necesitaban por lo menos 100 millones, actualmente la 
producción en masa de chips de memoria puede costar alrededor 
de 200 millones y par• 1990 esta cifra puede alcanzi\r los 300 
millones. Y aun cuando se adquiriera el capital, se exponen a 
la absorción por las grandes compañias <p.ej. No~tek en 1985 
y EDS comprada por General Mators en 1984). Las grandes hacen 
desaparecer a las compañías menores por media de la compra o 
fusión <ver parte estrategia corporativa) al grada que, según 
unos investig~dores, en la d~cada presente quedarán 
aproximadament~ 10 empresas como proveedores a escala mundial 
de microcircuitos. "La industria de los semiconductores está 
formada por dos tipos d~ fabricantes: los independientes, que 
están desaparec1endo y aquellas compañías que ya están 
incluidas como divisiones de ampre~as integradas 
verticalmente".:a"- Esta integración tiende a reforzarse toda 
vez que la competencia japonesa se h~ce presente. 

En los sesenta, las compañías norteamericanas tenían una 
participación del 88% en el mercudo mundial de 
5emiconductore5 y en la actualidad es de aproximadamente un 
65% su dominio, lo que da cuenta de la ofensiva feroz de 
~apón por el mercado; de lo cual nos ocuparemos 
posteriorm&nte. 

En Estados Unidos, el centro de esta rama industrial se 
localiza en Santa Clara, California: el famoso SILICON 
VALLEY, considerado por algunos como plataforma de la nueva 
era industrial. 

El surgimiento del famoso "Valle del !iilicio 11 es 
semejante al de otras ramas que en su momento fueron 
presentadas como la vanguardia empresarial norteamericana: 
gracias a los enormes fondos gubernamentales de investigación 
destinados al mantenimiento y ewpan~ión de las empresas 
privadas y al sostenimiento del estamento militar. 

Cuando les circuitos integrados hací•n su ingreso, el 
Programa Minuteman de mh¡ilE!S ICBM <Inter-ccntinental 
Balistic Missile) los ayudó en su lanzamiento, pues les 
otorgó de hecho el mercado mismo. Desde entonces el 
armamentismo y la informática van correlacionados y 

2' Schillu &, 'El Poder lnlarlllico', 6u1hvo 6111 1912, Plg. SJ, 
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actualmente la máxima expresión de ello es la Iniciativa de 
Defensa Estratégica. La venta de armas electrónicas es muy 
rentable: En 1974 erd de 500 millones de dóla.res, en 1980 de 
3 1 600 y en 1983 se estimó en 5 1 700ª 7 • 

Entre 1982 y 1984, la Casa Blanca a través del 
Departamento de Defensa, gastó cien mil millones de dólares 
para comprar equipos electrónicos como parte de su programa 
C-3 <comunicaciones, control, comando). Además, el Pentágono 
aporta 800 millones de dólares cada dos a~os para que 
solamente una docena de grandes empresas desarrollen el 
programa más ambicioso en microelectrónica: el VHSIC CVERY 
HIGH SPEED INTEGRATED CIRCUIT> -Circuito integrado de alta 
velocidad-: 2 •. El binomio informática-armamentismo refuerza e 
impulsa constantemente el stablishment industrial-militar 
norteamericano. 

Con tal impulso no es de eHtrañar el notable crecimento 
de Silicon Valley, con múltiples fábricas, gran porcentaje de 
empleo, enormes ganancias y modernos laboratorios de 
investigación. Las empresas que allí han florecido son 
consecuencia una de la otra por lo común. Así, Fairchild creó 
a Intel, ésta National Semiconductor y esta última a 
Advanced Micro Devices y Signetics. Asimismo se crearon 
Rayhteon, Teledyne, Amdahl (formada por un eH-ingeniero de la 
IBM>, Atari y Apple. La importancia de Silicon Valley cae por 
sí misma: Son 1,600 empresas de alta tecnología que mantienen 
una planta productiva de poco más de 200,000 empleados y 
proveeden 1/3 del mercado mundial esto es, recibe el valle 
aproximadamente 40 1 000 millones de dólares anualmente y 
además destina 10% de sus gananr.ias para investigación y 
desarrollo2~. Tales ingresos son el 30% de lo que en EE.UU 
recibe en total por ventas de semiconductores. 

Sin embargo no todo es prosperidad en Silicon Valley ni 
en la rama de semiconductores de toda la unión americana. En 
1985 se desplomaron las ventas de los productos 
microelectrónicos norteamericanos como consecuencia de 
diversos !actores: 

Competencia japonesa. japón inundó el 
inEringió a EE.UU un duro golpe a 
eHterior de electrónica, haciendo 

21 Schiller Dp. Cit. Plg. 53. 
24 Cu¡d. 3tr. ttundo 'IntoraUiu 1 el Huevo Ju190 dtl Poder• Nov. 19451 P.I;. 15, 

mercado y le 
su comercio 
ascender su 

29 Pu1 11911.u un poco ah sobre los ¡v•nces y denrnhjn de Sllicon Vdlty Vil Elnlsiar 15 11 16 dt 
Stptil!tbrt de 1945. Secc. A. PP, \ 130 131 1 en h Serie de nporhjf5 'El Edfn Tecnalógica1 "itos y 
Verd1dn 1

, 
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más de S,000 millones de 

Número excesivo de compañías. La oferta de 
microfichas se multiplicó al mejorarse los prac:c?sos 
de producción en serie, un gran número de empresas 
inversoras prestaron notables cantidades de capital 
para la creación de muchas compañías en el ramo (se 
est1ma que entre 1980 y 1985 se crearon 3,000 
nuevas empresas). Esto, aunado a la ofensiva 
japonesa, deprimió las ventas y los precios, mismos 
que bajaron a niveles insostenibles para el 
mantenimiento de muchas empresas obligándolas 
quebrar, cerrar o disminuir su producción. 

Sobrevaluación del dólar. La política monetaria de 
la administración Reagan 1 incompatible con sus 
déficit comercial y fiscal, tendió a sobreevaluar 
el dólar y con ello encareció la exportación de los 
productos norteamericanos de alta tecnología. 
<Posteriormente esta sobreevaluación cambió a 
devaluación y llevó en 1986 a un convenio entre 
Japón y Estados Unidos sobre microfichas). 

Las consecuencias de esta contracción fueron enormes: 
después de crecer casi 50% en 1984, la rama industrial de 
semiconductores cayó abruptamente a un nivel de crecimiento 
casi nulo; l~ depreciación de semiconductores alcanzó el 30% 
'anual y principalmi.?nte, 1nás de L00 1000 personas de la 
industrio electrónica perdieron sus empleos en 198530

1 

algunos de los cuales se suprimieron para ofrecerlos en 
dHerentes puntas geogrtlif1cos siendo uno de los principales, 
México. Con ello se explica el estadio actual de la nueva 
división internacional del trabajo, en función de las 
ventajas tecnológicas. 

Por otro lado, hay que hacer notar que el mercado de lo:. 
semiconductore!i {o m1cro.E1chas>, no es homogéneo en virtud de 
los múltiples tipos de .Eichas que se crean y desarrollan para 
el total de la industria informática. Así por ejemplo, en 
1982 existían doce segmentos de este mercado que en conjLmto 
rF.'presentaron 3,530 millones de dólares en ventas para esf? 
año. Para 1988, se estimó una producción total de fichas de 
memoria por aproximadamente 25 1 000 millones de dólares y el 

30 Entre In etpresas con ds baj•s f1guun: Apple con 2,700 despedidos, Control D•h 1213001 1 Teus 
Instru.ents 13 10001 1 National See1conductor 12 12001eIntel19001. Vu Euelsior JO de "uzo 196S: 'Para 
los Sniconductores un Ajuste se convirtió en uida libn Secc, F1 PP. J, 3¡ 27 de Novie1bre 19651

: 
1Síndro1e de Oetroit en Pl Valle del Silicio' Secc. F, PP. 11 51 112 de Diciesbre 1965: 'Espera un Crac 
dY1lledPlSi11cio¡ sufuturo1 Incierto',Secc,f1 D02. 
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grueso de esta cantidad se concentrarA en solamente 4 ó 5 
tipos de fichas. 

A cent inuación se resumen las 
características que dan valor a estos últimos 
elementos microelectrónicos con el Ein de darnos 
la potencialidad del mercado. 

principales 
avances en 
una idea de 

Hay que partir de la base de que la rama 
microelectrónica depende casi· en su totalidad de la rama de 
computación y por ende, cualquier cambio en ésta última 
tendrá un efecto multiplicador en la primera. Asi, la 
contra.ce ión en la demanda de computado1·as en 1985 y 1986 de 
15% en valor y 25% en ventas3 ~, aunada a la dura competencia 
japonesa ocasionaron la crisis del ramo que habíamos nombrado 
lineas arriba. Para acercarnos al monto de ventas de chips en 
función de la demanda de computadoras, podemos auxiliarnos de 
las siguientes proporciones de los costos de chip de memoria 
~omo porcentaje de los costos totales de computadoras»ª: 

En mainframes: 
En minicomputadoras: 
En comp. personales: 

3 - 5 % 
5 - 7 % 

15-20 % 

Lo cual nos da, en valor, cantidades similares tomando 
en cuenta las ventas totales en cada uno de estos tipos de 
máquinas como consta en el cuadro respectivo para 1987: 

-
Tipo de Máquina Ventas 87 Proporción en chips 

(m.m.dlls) (millones dllsl 

Mainframes 23.3 699 - 1,165 
Minis 19.4 970 - 1,358 
Micros 13.5 2,025 - 2, 700 

Esto da cuenta de un hecho que subyace un tanto oculto 
dentro de la informática: E'.l mercado menor para computadoras 
es el más codiciado por la microelectrónica. E'.n efecto, al 
ofrecer productos microelectrónicos que permitan a las 
computadoras personales alcan2ar la potencia de las 

31 Eatehiot 1 de Julio de 1986 'Duu Co1.pehntii por el lterudo de Coapuhdorn en EE.UU.• Sect. f. PP. 
2,1t. 
32 Internlilionil Businrss Wnol. 21 de Junio 19U 1 'Whtn the Kesory Chips iU Down'. P~g. lt2. 
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computadoras centrales, las compañias obtienen una mayor 
ganancía en razón de la mayor proporción de los 
microcircuitos sobre la máquina en su conjunto. 

De todos los microelementos que se presentan en las 
págínas siguientes, el 85% son "hijos" de Silicon Valley y 
más de la mitad del resto fueron inventados en laboratorios 
de compdñías de EE.UU. ~n el eKtranjero <P. ~j. el cerámico 
superconductor d~ IBM se elaboró en sus laboratorios de 
Suiza). Sin embargo, qutenes más han perfm:cionado estos 
productos son las empresas japonesas mismas que abastecen una 
buena porción det mercado y cuya productividad es mucho mayor 
que su contraparte norteamericana. 



VENTAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS Y DE SEMICO!!t)UCTORES EN GBNB!!J\!¡ 

(EN MILLONES DE DOLARES) 

EMPRES/\ VENTAS CIRCUITOS VENTAS SEMI- % 
INTEGRADOS CONDUCTORES 

(1) (2) (1)/(2) 

TEXAS INSTRUMENTS 290 550 52.H 

FAIRCHILD 160 250 64.0% 

Nl\TIONl\L SEMICONDUCTOR 150 200 75.0% 

PHILIPS 150 400 37.5% 

MOTOROLI\ 120 .· 350 34.J\ 

INTEL 110 

TOSHIBA 100 220 45.5% 

NEC 100 200 50.0% 

RCA 90 160 56.3% 

SIEMENS 40 120 33,J\ 

PLESSEY 10 
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Ir- LA BATALLA ESTADOS UNIDOS-:JAPON 11 
~===========11 

Como se mencionó en la sección precedente, es en los 
productos microelectrónicos donde se libra una verdadera 
guerra comercial entre Estados Unidos y ~apón por el mercado 
mundial. Esta confrontación intercapitalista que se libra en 
el centro del sistema -de acuerdo a nuestro esquema-, deja 
claramente la margen a todos 105 demás actores del sistema 
internacional a pesar de cierta reacción de Europa 
Occidental, al mismo tiempo que alinea los paises 
tercermundistas en el conteKto de l~ nueva división 
internacional del trabajo otorgándoles una participación 
pasiva en el mismo. 

Lo •nterior eKplica la importancia de esta guerra (a la 
que nos referiremos enseguida) de dos maneras: Primero, por 
cada uno de los microelementos referidos líneas abajo y 
segundo, en cuanto a parámetros de investigación y desarrollo 
en cada caso. Con ello, tenemos la certeza de que el 
escenario de batalla, del cual notaremos que tiene las mismas 
características monopolistas de las demás ramas de la 
industria informática, quedará ampliamnte definido. 

Esta lucha si bien se empezaba a notar desde fines de la 
década pasada, no es sino a partir de la mitad de la presente 
década que toma tintes de confrontación abierta. Ello es así 
pues, la debacle comercial de Estados Unidos se agudiza y es 
en la balanza comercial de productos electrónicos donde mAs 
se refleja tal profund1dad al grado de llegar en 1985 a un 
déficit de 12,400 millones de dólares (casi 10% de su déficit 
comercial global y semejante al que mantenía en ese entonces 
con toda América Latina>. La política monetaria de E.U.A. de 
subir las tasas de interés encareciendo la divisa 
norteamericana aunada a la mayor producción japonesa, dieron 
por resultado que la balanza en productos electrónicos se 
inclinara notablemente en favor de Japón como lo puede 
ilustrar el siguiente cuadro: 

Balanza Comercial Electrónica 

<en millones de dólares) 

PAIS 1975 1985 1995 

:JAPON 4,400 41,700 56,800 
EE.UU. 2,100 (12,400) (58,300) 



NOTA: Los paréntesis indican signo~ negativos. 

En donde mas ha 
componentes.=-=-. 

perdido EE.UU. es en p~rtes 
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y 

FuentE': Ewcélsior 1 lo. de junio de 1987. ''Crecerá el déficit 
comercial electrónico de EU ante .Japón". Secc.F pp.3 

Las estimaciones para 1995 tienden a cambiar según se 
presenten diverso~ hechos y en opinión de algunos eHpertas, 
éstos puede ser: 

lQ.- R~pidos cambios tecnológicos. Con lo que se bene
ficiaría .Japón dada su fleHibilidad para adaptarse 
y producir en serie. En dado caso, su superávit 
alcanzaría en 1995, 168 1 400 millones de dólares y 
el déficit de E.U.A. seria de 59,900 millones de 
dólares. 

2Q.- Desregulación de las 
.Japón se beneficiaría 
173,000 millones de 
mayor déficit: 61,000 

telecomunicaciones europeas • 
y obtendria un superávit de 

dólares en tanto EE.UU. un 
millones. 

3Q.- Proteccionismo. En cuyo caso Japón reduciría su 
superávit a "solamente 139,600 millones de dólares 
y EE.UU. su déficit a 46,200 millones. 

4Q.- Si el proteccionismo desemboca en una guerra Japón
E.U.A., el superávit del primero bajaría a 119,BOO 
millones y el déficit del Segundo 33,300 
millones3 .. 

Todos estos supuestos tal vez de una u otra manera ya se 
hayan dado a se estén dando. Empero, lo que más sobresale es 
la guerra comercial la cual ha ocasionado la adopción de 
medidas proteccionistas por parte de EE.UU. para presionar a 
~apón a llegar a un acuerdo. 

· 33 COio to1enhrio .idttion.i podr10s decir que .ideds de los 1icroc0tponrntts1 Japón tltnt ~enhj• en 
telecoM1nic.iciones tsU usi • h pu dt E.U.A. f'!I cotp11l11ciOn, sin Hbugo1 EE.UO. tiene tl uyor 
11rc.J:do y ts 111cho ah fuerte en sofhut. 
lit Eldlsior 1 to. de junio de 1987 •creced el d~ficit courchl electrónico de E.U. •nh Japon• Secc. 
F.Plg.J. 
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En el 20. semestre de 1985 1 diversas compañías de 
EE.UU., entre las que destacan Hewlett Packa~d, AMO e INTEL, 
solicitaron sanciones comerciales contra JapOn, argumentando 
que este país mantenía precios desleales en microfichas. Esta 
petición fue recogida en agosto de ese mismo año por la 
comisión Internacional de Comercio EHterior de EE.UU. y 
enviado al Departamento de Comercio para una posible 
gravación en derechos de importación a los productos 
electrónicos japoneses. 

Dos hechos agravaron la situación: Por un lado la 
compañia Hitachi, quien durante 1984 y 1985 vendió SO 
millones de dOlares men~uales en semiconductores en el 
mercado norteamericano, fue obligada a pagar 300 millones de 
dólares a IBM por adquirir ilegalmente iníormaci6n técnica de 
la compañia; además se le eKigió incrementar sus compras de 
alta tecnología estadounidense por un monto de 260 a 380 
millones de dólares y finalmente, se presionó al Ministerio 
de Comercio E~terior de Japón <MITI> para que le diera acceso 
a IBM a las patentes japonesas. Por otro lado, en el Congreso 
norteamericano, el senador demócrata R. Gephardt propuso una 
enmienda por la cual se gravarían los semiconductores de 
procedencia japonesaª~. 

Es lógico que con estas sanciones y amenazas, Japón tuvo 
que negociar. En las pláticas entre ambos paises resaltaron 
los siguientes aspectos: 

- La participación de EE.UU. en el mercado japonés de 
semiconductores era de 11% (igual a 880 millones de 
dólares>; sin embargo el MITJ anunció que la 
proporción era de 19.1%. 

- Por su parte Japón tenia aproKimadamente 14% del 
mercado estadounidense de 11,600 millones <l,624 
mills. dlls.) en semiconductores. En tanto, el 
Departamento de Comercio de E.U.A. anunció un 
déíicit comercial de 4,570 mills. dlls. con 
Japón 3 &. 

- En Julio del siguiente año, se llegó a un acuerdo 
por el cual Japón eliminaría el dumping de sus 
productos y aseguraría el 20~ de su mercado para 
Estados Unidos. 

35 ElcUsior, 10 dt ¡gasto dr 1965 'Putdt E.U. gunr ¡ Stticonductous niponu' SKc. F. PP. 11 ~. 
3b E1dhior1 10 de •gasto dt 1965 'Convtnio preli1inu de J¡p6n con 18'1' Stcc. F. Plg. 3. 
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- En marzo de 1987 1 Ronald Reagan anunció un gravamen 
a 19 productos electrónicos de Japón, aduciendo el 
fracaso del acuerdo de julio. Esta sanción 
alcanzaría los 300 millones de dólares y se dirigía 
principalmente contra las compañías NEC, HITACHI, 
FUJITSU, OKI, TOSHIBA y MITSUBISH137 • 

Las potencialidades de ambos países en los principales 
productos microelectrónicos los podemos resumir así: 

En EPROMS; Japón ha mantenido constante su participación 
(con 1 1 000 mills. dlls. aproximadamente>, tiene un e~ceso de 
capacidad de 60,, lo cual podría presionar hacia el 
abaratamiento de las ficha~ y por ende, poder cooptar este 
renglón mercantil. Estados Unidos ;e dió cuenta de ello y 
atacó fuertemente dentro de las negociaciones con la 
contraparte nipona sobre el tema, amenazando con gravar un 
impuesto de 108~ a las fichas de este tipo provenientes e 
Japón. Este último propuso asegurar un porcentaje de su 
demanda para EE.UU., lo cual fue aceptado y además se firmó 
un acuerdo entre INTEL y HITSUBISHI para producir EPROMS. 

Por su parte las fichas RISC, dada su novedad, están 
fuera de cualquier negociación con Japón. A la vez, 
representan el As para Estado2 Unidos, puesto que con la 
tecnología RISC, la industria norteamericana asegura S años 
de adelanto sobre Japón en este renglónªª· No obstante esta 
ventaja, puede ser reducida si Japón elabora una novedosa 
arquitectura que necesitarán aquellas máquinas que empleen 
estas fichas de memoria. 

El mercado de RISC está totalmente cooptado por las 
empresas norteamericanas y de éstas, solamente media docena 
acapara 9/10 de la producción. Así, Sun Microsystems 
desarrolló un RISC llamado SPARC el cual ya está siendo 
utilizado por las computadoras de XeroH y de ATT en su 
sistema UNIX. Otras empresas que han construido su propio 
RISC son Hewlett Packard, Motorola e IBM; y las que planean 
hacerlo muy pronto: Tektronics, Stratu, Cromenco, Unisys y la 
británica ICL. 

DRAMS. El punto de mayor discu5ión. Japón ha ido ganando 
cada vez más terreno en este punto clave. Clave porque se 
encuentra en todo tipo de ordenador y da la capacidad de 
memoria del mismo. Cada generación de ORAM cu3druplica la 

31 E1dlsior 1 30 de Hno dt 1967 1 6uvui Ronlld h•g.n 19 produdos eltdr6nitos d! J~6n1 lftT' Stcc. 
f.PP.1,1. 
36 Fortune tnt. 20 de Junio de 1946 'The U.S. Chipulln" Sh•ly Coaeb1tt'. Pig. ~3. 
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c~pacidad de la anteríor; los últimos tipQs d~ fith~s son: la 
6t+K, la 2S6R y de 1 Mb. y en los tre.>s. Japón dorniri~. por 
mucho, el mercado glob41. De hecho, ~ompañias de E.U.A. que 
producen DRAM evitan competir con las c:ompañ!as de ..Japón en 
áreas de~arrollddas por éste, tales como DRAM 256 donde la 
ptoducción es tal, que no es aventu~ado decir que Estados 
Unidos depende de Japón ~n ORAMS. MAs aún, segúM vn s~manario 
norte~mericano, en 3unto de 1988 y ante la estase~ de este 
t\pCl de chips, anunció quE? "las empresas Apple, HewlRtt 
Packard, Sun Microsy~tems y otras de la industria de 
computación, fueron <a través de sus directivos) 4 Japón para 
pedtrle a las compañía$ electrónicas de ~quél pais que 
inct"ementaran su produc:ctón de chips cte memor1a 1•»"r. 

En los Dram de 64K {los más comunes) ~s dond~ más se 
cenlraron las discusiones nipo-nort&ame~icanas, y~ que al 
dncir de EE.UU., J~pón camelia dumping en los pr@cios. Cosa 
que no es tal, sino que l~ productividad japonesa es mucho 
m.:iyCJr: "mantiene a su pl.:intas .E:uncionando al. tope de su 
capacidad. un promedio d~ 130 horas a la seman~. En algunos 
casc,s sus costos de prodLJcc:i6n son 30!\ o más bajos" ... º• 

Este abaratamiento hac:e que los Orams j4pCJneses tengan 
uh costo de venta de 30 ~ SS cts. dólar, mientras que los 
norteamericanos se vend~n en 60-75 cts. dll~. y ello ha 
iacilitado el control d@l m~rcado por los nipon~s, quienes 
t&n\an el 42% en 1980 1 el 79~ en 1986 y en l?A& el 90%~~. 
EllQ ha dejado en m~la posición a su~ ~omp~tidore$ 
norteamericanos, la cu41 se hizo patente con le de$aparici6n 
en 1965 de Moste~ <el 80~ productor de s~miconductores 
norteamericanos) y la salida de Intel del me~c4do de Drams, 
siendo que esta compañia los habia inYentado~~. Los Dram, que 
r~p~esentan el 15~ de los ~i~cuítos integrados de Eab~icación 
e~tadouníden5e, son vendido$ ahora ~n EE.UU. por l~s seis 
compañías electrónicas m~s g~andes y sólo tres compañias de 
est~ país: Tewas Instrum~nts, Motorola y AMO. 

En el rango de 256K el ~ominio japones alcania el 92% en 
ventas. Sin embargo, EE.UU~ produce de 3.2 a 3.5 millones de 
fichas al m~s. El acuerdo d~ julio de 1967 pe~mitió que el 
pl"ec;io de este tipo de fichas subiera de 2 dll~. a más de 3 
por unidad que era ~l objetivo de Estadas Unidos. (Por 
comparación, el precio por cada una an enero d~ 1984 era de 
84 dlls.). La baja en lo$ precios provocada por J4p6n sacudió 

39 Int, Busti,us h't 27 4t Junio de 19H. •wtien tht! toory chips .... ' Ug. ~o. 
ltO Fortunt fot. 20 de Ju11io de 19M. •n1e U.Si Chip.•tlns ••• • Op. Cit. P!g. lf3. 
ltl E1tt1'ior, 10 de Agoitc de- 19AS St[t. F. Ng. 11 \ dt Movielba de 19AS, Secc. f, P~g. by tortun' 20 
d• Jonio do l!M. Pag.13. 
lt2 htflsiort 30 dt Mu~o d! 19&S •p¡u 101 n1icond11.ctorrs un ajuste se cof\virti6 rn uldi libre' Setc. 
F. PP. 11 31 y lt Jtcr,iellllre de 19AS "En utindón h Ut• de seti[ooduttares en EU'. Sec.c. f, Pfl, 1, !, 
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a EE.UU.: TeKas tns. perdió más de ao millones a fines de 
19&5 y despidió • 2,200 empleados, Motorola por su parte 
despidió a 4,000 trabajadores en un lapso de 10 meses, las 
empresas National Semiconductor y Advanced Micro Oevices. 
vieron reducir sus ganancias a la mitad e Intel perdió 
solamente en 1986, 183.3 millones de dOlares~3 • 

Este tipo de golpes han significado para EE.UU. pérdida 
de control en el mercado de semiconductores. En 1982 tenia 
49.1~ del mercado por 26.9 de Japón, en 19&6 la relación 
cambió 35.5~ contra 38% nipón44 • Y como ya vimos, la porción 
de mayor dominio oriental se centra en los Orams. 

Finalmente, en el rango Drmm de megabyte, si bien 
Japón ha tomada la delantera armándose con montañas de 
dinero, la tendencia aquí es hacia la cooperación. En este 
sentido, las compañías japonesas aprovecharan el Know-How de 
sus contrapartes norteamericanas, pero solamente de aquéllas 
que tengan un volumen suficiente de ventas como para invertir 
en una línea de fabricación, como por ejemplo: Motorola, 
Intel, TeKas Ins. AMO, Sun Hicrosystems y National 
Semiconductor>, Japón podría aportar lo& procesos de 
producción en los proyectos conjuntos. 

Así han surgido proyectos de capit•l conjunto 
importantes, como la planta conjunta que establecerán en 
Japón Motorola y Toshiba, la producción de microprocesadores 
entre Fujitsu y Sun H1crosystems cuyos primeros productos se 
empiezan a vender desde julio de 1988 1 la elaboración de 
microprocesadores de 22 bites entre Intel y Mitsubishi <sin 
embargo, Intel no aportará la tecnología de su ficha 80486 en 
el nuevo proyecto>. 

Aquí, tocamos dos temas básicos para eKpl1car la 
tendencia monopolista del sector: Investigación y Desarrollo 
por un lado y Ventas Globales por el otro. Por el primer 
punto podemos decir que la inversión en investigación y 
desarrollo en la industria informática equivale al PIB de 
muchos paises tercermundistas juntosª Baste señalar que 11 los 
gastos de investigación y desarrollo en materia de tecnologia 
de la información son, aproximadamente, el 30% del total de 
gastos mundiales en investigación y desarrollo"4 ~. Esta cifra 

~3 EatUsior 1 Secc, F. 26 de Febrero de 1967 "En estudio, el ¡poyo ofitill ¡ los Se.iconductons en 
E.U.' PP. l, l. 
~~ E1dlsio1 1 SKc. F. 26 de Febrero de 1967 1En estudio, el 1ipoyo olichl ¡ los Se1iconductores en 
E.U,' PP. l, l. 
~5 Huelinl 1 Cees 1Fin1inus e lnlorutiOn' JLET 196~ 1 Pig. 95. 
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cae por su propio peso, pero es más signiEicativa aun si 
apúntamos que solamente 10 empresas concentrar más del 90% de 
tales gastos. 

Un indicador muy común utilizado para eKpresar el monto 
invertido en Investigación y Desarrollo, es el de proporción 
de este tipo de gasto sobre las ventas. Esto es asi, puesto 
que solamente una empresa con un volumen de ventas no menor 
de 1,000 millones de dólares podrá tener capacidad para 
mantenerse en el cambiante mercado de microelementos debido 
al tiempo tan corto de obsolescencia y las elevadas 
inversiones que tienen que hacerse para modificar su 
est1•uctura productiva, de acuerdo al ritmo de cambio ... &. 

El total norteam~ricano Qn inversiones de y D 
<Investigación y Desarrollo> para informática, se calcula que 
fue de 15,000 millones de dólares en la primera mitad de esta 
década, solamente en 1980 se necesitaron 3 mil millones para 
vender 6,500 millones en productos. El campo más incentivado 
es, por su importancia intrínseca, el de semiconductores 
donde, en 1982 solamente, diez grandes productos 
norteamericanos gastaron en promedio 8.65% de sus ventas en 
I. y O. mientras que el promedio es de 2.4% para el resto de 
la industria; esto se traduce en 2 1 510.7 mills. de dlls. para 
I. y O. La IBM por el mismo concepto gastó ese año 2 1 053 
millones utilizando sólo el 6% de sus ventas. 

La fuerza motriz de tal gasto deviene del sector 
público, el cual aporta el 51.7% del total aportado. El 
mecanismo es el mismo que se ha utilizado en otras etapas del 
establishment industrial militar: Por medio de contratos para 
defensa y espacio. Así tenemos el Proyecto Minuteman que 
lanzó los circuitos integrados, el VHSIC para circuitos de 
alta velocidad o el SOI <"Guerra de las Gala><ias"). 11 En 
esencia, consiste en el uso de gastos de defensa para obtener 
la última palabra en tecnología, más bien que para obtener 
productos"'+ 7 • 

Adicionalmente a lo anterior, no es e><traño encontrarnos 
con que las compañias que más se han beneEiciddo de los 
gastos gubernamentales, sean a la vez las que más ventas 
tienen, las que mayores volúmenes de producción alcanzan y 
las que monopolizan la industria. En este sentido, a 
principios de la década, EE.UU. producía entre el 60 y 70% 
del total mundial en circuitos y 5 empresas controlaban en 

~6 Por rjuplo, 1• lu. 1inoproceudor1 que nició tn 1971 1 p1u 1960 eu 11 23l dtl anudo totil dt 
•icroproceudorrs y 5 1ños dupu~s dnnub1 sólo el 6'. O h 1HOri• dt ~k' RAll qui tn 1979 rrprtsrntó 
nnhs por 91.~ 1illon11s de dóhres y p1u 196'1 poco 1enos dt 1 1illón. 
H Rodriguez 61brlol, Op. Cit. Plg. 22\. 
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ese entonces el 80% de la producción norteamericana; Texas 
Instruments, Motorola, Fairchild, National Semiconductor e 
Intel 4 ts. Hoy día el desafío japonés h·a reducido la 
partic1pac16n de Estados Unidos a 53% del total mundial, sin 
embargo la relación interna. ha sido apenas toc•da: En 1988 se 
espera produzca 25,000 millones de dólares en chips dQ los 
cuales las S grandes referidas anteriormente, y poco más de 
100 pequeñas compañías producirán el grueso de estos (18,000 
millones 72%) 4 "' y el resto (7 1 000 mills.) por los 
productores de semiconductores cautivos de las más grandes 
compañías <como IBM, ATT General Electric, Rockwell, General 
Dynamics, etc.> Los cuadros siguientes resumen la situación 
de I. y D. y de ventas en los semiconductores: 

- INVESTIGACION Y DESARROLLO -
Gastos de Investigación y Desarrollo en sectores de la 

industria informática norteamericana <1982). 

Semiconductores 
(10 compañías> 

Computadoras 
(25 compañías de 
las cuales por lo 
menos 11 tienen 
producción cauti
va de semiconduc
tores) 

Procesamiento de 
información 
C47 compañías) 

Gastos de I y O 
como porcentaje 

de ventas 

7.8 

6.8 

7.2 

Gastos de I y D 
como porcentaje 

de utilidades 

281.9 

73. 5 

129.6 

Fuente: "Rand D. Scoreboard" Business Week 20 de Junio de 
1983 en: Rodríguez Gabriel "La Era Teleinformátic~ 11 ILET 
1984. Pág. 223. 

\6 Kuh Carrea, Culas ªInnonción tecnalógiu en la inforUtic1ª en Revista de Coetrcio Elhrior 1 

enero do 1111. PP. 6D-!\. 
\9 f, hd1 Ju1n "l• 1icroelectrónlu1 h tetnologh de h inloruciOn y sus efectos en los plises en 
Desarrollo". COL"El 1 Col. Jorn¡d¡s No, 97 1 1962, Potg. 36. 



INVERBION EN I y D DB EHl'REBAB EBTl\DOUNIDENBEB FABRICANTES DE 
EQUIPO DE COKPUTACION 

MILLONES DE DOLARES y l'ORCENTAJES CON RESPEcTO A LAS VENTAS 

EMPRESA VALOR PORCENTAJE 
1976 1981 ,.., 1983 1976 1981 19BZ "" , .. 1,01Z.0 1,612.0 Z,OSl.O 3,5!2.0 6.21 5.51 6."" 8.91 

HE\l\.ETT PAO'...trltl l/.7.0 424.0 494.0 -- '·"' 10.0l 10.u. 

SP!RRY 15!1.9 316.5 397.6 296.0 '""" 6.Z'J< 7.11 4.21 

ltOlfET\IELL 125.6 ..... 396.9 4Z8.0 '""" 6.9' 7.Z'J< 1.n 
DIGITAL EQIJIP?IENT 58.4 251.2 349.!I 54'.0 7.9' 7.9' 9,0l 11.2"' 

"' 94.l 229.2 248.6 257.0 4.ll 6.1'. 1.U. 6.91 

llliaRo.JGHS 107,6 176.0 220.6 248.0 5.81 s.n 5.U. 5.6'4 

l:ONTROL DATA 58.9 201.9 220.5 270.0 4.4l 6.51 5.U S.91 

MANG .... .... 117.0 -- 7.81 7.Sl 6.St. 

OATAtENEOL 75.6 84.I ---- 10.u. 10.51 --
ÁMQXAL 75.1 81.l ----- 17.0l 17.61 --
STQQ:AGE TECHNO\.OGY 53.7 n.2 ---- 5.81 7.21. --
APPLE 21.0 38.0 71.0 -- 6.3l 6.51 6.SX 

PRIME 27.5 37.0 ---- 7.5'4 8.51 --
TANOEM 17.8 33.6 ---- 5.51 10,B'L --
CRAT RESEARCH 

,_ 
16.3 28.l 16.0: za.u. 

TOTAL 1,615.7 3,876.5 4,m.e 6,307.D 

TOTAL SIN ISM 603.7 2,264.5 Z,724,8 2,n5.o 

TOTAL 5 MAS CRANDES 1,J54.9 2,915.5 J,621.l 5,344.0 

5 MAS GRANDES/TOTAL BJ.Bbl 75.2\l 75.79> 84.m 
;\ 230.8 242.J 298.6 630.7 5.49l 7.92X 9. 10X 7.l2X 

320.6 37l.9 474.1 994.1 1.ZOl l.4SX 4.0bX 2.04X 

IC.VAR. 13B.91l 154.Jll 15!.78l 157.6Zl 21.80ll lol.61ll 44.56XI 27.Bl.'A. 



1 hi~ 

JNVERSION EN 1 Y D DE EMPRESAS ESTADOUNIDENSES FABRICANTES DE 
EQUIPO DE CO~IPUTACION 

-conlinunl'iún-

IYS7 l"1SS' l'H0\1.r q.J\'1)1 
RA.\1,\1~'..\ll'IU: ... '\\ t-'.\ll'U:\llO H'.STAS 

IY!U-IVll!I 

TOTAL E.U.A. S.\,-156.9 59,3J7.2 227,605.2 J.4 

ELECTRONICA 

TOTAL RAMA (NJ .1.716A -1,0-10.7 4.061.S 4.8 

MOTOR OLA 523.6 665.0 S,270.6 8.1 

GM llUGIIES ELECTRONICS 417 .. 1 550.9 4,65H 5.0 

HONEYWELI. 2R8.8 323.-1 .t,0-17.2 -1.S 

RA\'TllEON 26~.7 271.0 3,441.? J.3 

TEJ..IRONIX 199.6 215.6 10,384.2 15.3 

WESTL..,GllOUSE ELECTRIC 216.1 190.2 1,887.3 1.5 

LITTON INDUSTRIES 90.7 79.8 1,753.7 1.6 

COMPUTER PRODUCTS 7.4 6.5 4,397.4 5.2 

ST ANFORD TELECOMMUNICATIONS 6.1 6.1 8,736.2 10.6 

COMPUDYNE -1.2 2.3 2,36-1.!i 5.6 

SEMICONDUCTOllES 

TOTAL RAMA (N) 1,791.l 2,066.8 7,560.1 8.9 

TEXAS INSTRU~IENTS -1.?9.6 494.0 5,334.3 7.8 

11''TEL 258.8 318.J 11,526.5 11.1 

NATIONAL SEMICONDUCTOR 218.9 280.2 6,292.2 11.3 

AMP 203.4 238.0 8,123.5 8.9 

ADVANCED MICRO DE\'ICES 248.0 208.3 13.248.5 18.5 

CYPRESS SEMICONDUCTOR 18.9 33.7 22,JSS.7 24.2 
SPRAGUE TECllNOLOGIES 22.-1 25.1 2,7J8.8 5.0 

\'LSI TECllNOLOGY 16.8 21.2 13,212.6 9.6 

ClllPS & TECllNOLOGIES 7.0 18.7 51,852.7 13.2 

SILICON SYSTEMS 9.6 10.9 8,406.9 9.0 

DALLAS SEMICONllllCTOR 5.4 9.2 20,189.8 15.9 

IN\'ESTIGACION Y DESARROLLO 



19K7 198M PRO.\tJ .. l \'DI 
M.A.\1..Vf..\ll'RF.SA F~\IPl.F.Al>O VENTAS 

19K.&.t9R8 

SERVICIOS PIEQUIPO OFNA. 

TOTAL RAMA (N) 207.6 l.34.6 4,394.5 2.2 

PITNEY BOWES 65.2 79.5 1,981.4 3.0 

FILENET 7.0 7.9 17,010.8 12.S 

NASHUA 7.2 7.6 1,216.6 0.8 

PAR TECHNOLOGY 5.7 7.3 6,279.1 9.2 

ESSELTE BUSINESS SYSTEM 4.6 7.1 367.1 o.s 
SYNTREX 4.9 4.2 7,524.0 7.4 

FIBRONICS INTERNATIONAL ~.5 3.8 7,165.2 9.3 

FRANKLIN COMPUTER 1.1 1.7 14,255.3 3.9 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

TOTAL RAMA (N) 101.7 128.1 4,346.4 5.0 

AUTOMATICA DATA PROCESSING 51.8 66.3 2,385.0 4.3 

COMPUTER LANGUAGE RESEARCll 17.8 20.1 9,044.0 17.1 

SYSTEMATICS 7.8 9.1 3,154,4 5.1 

SUNGARD DATA SYSTEMS 1.5 2.4 4,988.2 2.0 

EPSILON DATA MANAGEMENT 1.5 2.0 2,117.2 4.0 

SYSTEMS AND COMPUTER TECllNOLOGY 2.3 1.9 4,050.0 5.3 

NATIONAL DATA 1.2 1.4 529.8 0.8 

INVESTIOACJON_V DESARROLW 



19117 1911ll rRO~f.I 'l-1 VD/ 
RA.\IAIE!\.f PRl-:S.\ l-._\IPl.EAHO Vl-:r-.IAS 

198"·1'11111 

COMPUTADORAS 

TOTAL RAMA (N) 8,588.2 9,962.3 13,025.4 8.2 

IBM 3,981.1 4,419.0 9,606.1 7.4 

DIGITAL EQUIPMENT 1,012.8 1,.106,S s. 784.4 11.4 

HEWl.ETI PACKARD 901.8 1,019.0 9,624.7 10.4 

UNISYS 599.2 713.0 S,50U 7,2 

NCR .1!\5.9 416.4 5,469.9 7,0 

CONTROL DATA 322.8 .1.15.7 8,436.7 9.3 

APPLE COMPUTER 191.9 272.5 20,926.4 6.7 

ll'ANG LABORATORIES 223.5 268.2 6,545.6 8.7 

AMDAlll. 178.2 221.0 21,051.1 12.3 

TANDEM COMPUTERS 109.3 169.4 14,669.2 12.9 

DATA GENERAL 158.8 165.2 8,714.3 12.1 

CRA Y RESEARCll 108.7 117.4 20,434.5 15.6 

ZENITll ELECTRONICS 10.1.7 100.6 2,869.8 3.7 

A POLLO COMPUTER 61.0 76.9 l.1,250.7 11.8 

COMPAQ COMPUTER 47.1 74.9 10,325.9 3.6 

WYSE TECllNOLOGY IU 24.2 6,079.4 5.3 

UNIDADES MAGNETICAS 

TOTAL RAMA (l\1 23R.9 296.2 6,878.9 6.0 

STORAGE TECllNOLOGY -- --_- 60;3 67.5 7,630.7 7.7 

SEAGATE TECllNOLOGY .1.1.6 50.I 2,844.S 4.0 
--

APPLIED MAGNETICS 19.6 22.7 3,399.3 7.7 

QUANTUM 11.5 12.I 14,177.0 6.4 

SYSTEM INDUSTRIES _ 6.8 9.6 9,471.9 6.9 

COMPUTER & COM~IUNICATIONS -4.8 3.9 2,036.6 3.7 
TECllNOLOGY --

lNVESTIGACION Y DESARROLLO 



'"' 111101 rnm1.1 'f. I \'111 
RA.\tAJt-:.\lt'RESA t-:\ll'JJ.:,\f)() \'t'.:\TAS 

¡o,111.&.lllllM 

PERIFERICOS 

TOTAL RAMA (N) 1,113.2 1,269.0 9,377.8 5.6 

XEROX 721.8 794.0 6,418.9 5.0 

INTERGRAPH 67.6 89.2 10,598.8 11.1 

DYNATECll 28.2 34.4 8,lJ0.2 9.4 

DATAPRODUCTS 22.4 26.7 6,306.3 7.7 

3COM 13.8 23.4 14,472.0 9.3 

NETll'ORK SYSTEMS 13.3 16.0 13,975.3 12.2 

PRll'ffRONIX 13.8 9.8 5,864.1 7.8 

NATIONAL COMPUTER SYSTEMS 5.8 5.0 2,8$1.7 2.1 

SYMBOL TECllNOLOGIES 2 .. 1 4.5 5,632.8 5.1 

MICROCOM 3.2 4.4 15,082.9 12.4 

DATA TRANSLATION 2.8 3.7 11,467.9 9.5 

ALLOY COMPUTER PRODUCTS 3.6 3.3 9,805.9 8.0 

SIGMA DESIGNS 1.2 2.2 10,lJ8.3 3.0 

SOFTWARE 

TOTAL RAMA (N) 490.7 652.6 16,422.0 13.3 

LOTUS DEVELOPMENT 58.2 8.1.8 24,798.4 17.9 

COMPUTER ASSOCIATES INTERNATION.IL 64.2 81.5 14,736.4 11.5 

MICROSOFT 38.1 69.8 20,222.8 11.8 

MANAGEMENT SCIENCE MIERICA 52.6 58.9 17,541.9 23.6 

ASIITONTATE 35.5 52.9 20,007.5 17.l 

CULLINET SOFTWARE 49.9 52.4 18,195.3 24.2 

EVANS & SUTHERLAND COMPUTER 30.7 37.1 19,902.4 28.6 

ON·LINE SOFTWARE INTERNATIONAL 10.9 13.0 19,200.0 15.9 

SOFTWARE PUBLISHING 6.1 11.8 31,253.0 16.1 

BORLAND INTERNA TIONAL 5.5 8.7 14,003.2 10.6 

MICROPRO INTERNATIONAL 5.9 5.1 22,153.2 12.0 

SYSTEM SOFTWARE ASSOCl,\TION 2.-1 3.6 13,375.0 5.9 

AMERICAN SOFTWARE 3.5 2.1 12,252.6 4.0 

INVESTIOACION Y DESARROLLO 



IQJf7 111icH l'ltll\tJ "f 1 Vllt 
RA\fAJE.\trKf:,.;;,\ t:\11'1.f:,\IK) H~IAS 

1910-lll!m 

DISEÑO DE SISTDIAS 

TOTAL RAMA (N) J.!".S.J 614.6 10,276.1 9.2 

PRIME COMPl!TER !09.6 174 .. 1 11,194.S 10.9 

SUN hflCROS\'STEMS 69.6 139.9 17,153.6 13.3 

MENTOR GRAPlllCS 2-U .13.8 18,314.4 11.2 

NOVELL 9,9 16.0 8,098.8 5.7 

NETWORK EQUIPMENT TECllNOLOG\' 5.4 9,7 11,135.0 10.7 

EXCELAN 6.3 8.6 19,592.1 13.1 

GENERAL Al!TOMATION 2.0 .1 . .1 5,566.4 6.5 

TELECOMUNICACIONES 

TOTAL RAMA (N) 2,9.:iO.S 3,127.5 7,812.9 5.7 

A.T.T. 2,J-t9.5 2,572.0 7,354.5 7.3 

GTE 251.7 297.0 1,677.6 1.8 

ose COMMUNICATIONS 40.l 45.0 18,149.9 13.2 

GENERAL DATA COMMUNIC.\TIONS 25.3 2.1.3 7,522.I 11.9 
INDUSTRIES 

COMMUNICATIONS SATELLITE 15.3 1.1.9 10,237.4 3.9 

TELEMATICS INTERNATIDSAL 7.2 9.9 21,380.6 18.2 

COMDIAL 2.8 2.4 2,412.3 2.7 

INVI!STIGACION Y DESARROLLO 



INVERSION EN 1 \' D DE EMPRESAS ESTADOUNIDENSES FARRICAi\TES DE EQUIPO DE 
COMPUT ACION 

-RESUMEN-

ASO TOTAL TOTAi. .¡ nr.; 1 TOTAJ.S .. ¡ 11¡10 

1 
11,1\ ti,.\'AR. \,,, K.VAR. 

RAMAC\1 ML't:.\IMA ~!,\\"OH.l'.S ,,, lu1l 

TOTAL E.U.A. ,,., 5l,.CS6.9 .... S9,JJ7.2 ...... 227,605.2 .... 
.. IYD/ '·' VEh7AS 

ELECTRONICA ,,., 1,H7.4 2.019.51 SJAnl l ,6'il~.01 !l.J.93'.tl 4-4.11"'1 202.0 SUJ'l Jl!l.O J4.19<¡ 

1988 4,040.7 2,JJ0.81 n.111-.:1 1.02~.r.il M767'll .~IJ l 4't 231.1 94.70~ 405.l 42.66!( 

19 ... 4,061.S 4,693.7 57..Wl 5,H9.6 4-4.7.5" 
1988 

,.1 Y DI 4.! . { 06.50~ 7.2 59.SJ'l 
VF .. \TAS 

SEMICONDUCTOR.ES 

""' 1,797.2 1,438.9/ 8Q.06t¡j l,JSll.61 94.42'11 7HiO'J IJ0.11 106.97'1 271.7 29.941 

1988 2,066.11 1,657.61 10.20"1 1.mu¡ 92.IU'11 74,-l~'X H0.7 1Ll5.111·i J07.K 32..59~ ...... 7,560.1 U,M6.K 117.77,. 11,905.0 1 ... on 
1988 

'IVDf 8.9 12.2 4'.!.07'l' 11.S 32.40'{ 
VE1"7AS 

TELECllMUNIL'ACl(JNF.S 

1987 2,950.S 2,791.91 9UJ'11 2.741AI IJK.19'11 "12.01'1 ]WUI 210.119'1 913.11 119.21!{ 

1988 J,127.5 :?.,963.51 94.76'l'I 2.Yl4.0I '.IK.JJ'II VJ.17'( 4:?.JA :?.OUS'J 971.J 117.00'l ..... 7,1112.9 Y.1119.2 
1988 

70.H'J 9,0ti0.7 75AO'l 

'ldYD/ 5.1 '-' 67.84'1 7.4 62.6U 
VE.\'TAS 

SERVICIOS PARA EQUll10 DE ClF/CINA ,,., 207.6 100.21 411.26'.ll 79AI 7Y.2n1 JK.14'l '" \~Q 4M'J 26< 10} '40'1-.... 234.6 119.ll S0.77'11 9.Uf 79.76'fl ~1lAY'1' 14.9 IM.64'.J: JU 106.SJ'l ...... 4,394.5 6,974.9 XI B'.f 6,7J6.J I07.9S'J 
1988 

'lt I YD/ 2.2 " 70.71'1 , .. 93.4'41 
VENTAS 

PROCESAMIENTO DE DATUS 

19'7 101.7 •J.91 !l..S-4111 11.•I 9l.19il 76,09% !l.O HJ.17'.f. 25.8 73.061 

1988 128.l (OJ.21 80.S6'll 95.SI 9l.S4'l'I 74.SS'J 14.7 148.97" Jl.8 11.BSS 
19 ... 
1988 

"4,J-46.4 J,752.7 67,49'l 4,861.I 61.19':i 

"IYD/ 
VENTAS '·º .u 90.IO'J. '·' 66.2H 

INVESTIGACION Y DESARROLLO 



ASO TOTAL TOTAi. ·I alN 1 TOTAt.5;1 ª•'• 
1 

•1/S x. K.\'AR. x •. K".VAR. 
RA.\fA ír'i1 MCFSTRA MAYORES ... '"'' SOl'TWAJUi 

1987 490.7 l6MI 74.071-1 241.61 61.4-0SI 50.671 21.0 79.961- 49.1 ll.49S .... 652.6 410.71 7l.66SI 3'6.91 72.l?S\ u.1u. 37.0 M>.715 69.4 J7,4H ..... 16."22.0 19,-049.4 26.055 19,"61.4 17.101 , ... 
~~ IJ.l "~ "4.765 16.4 27.26" 

DlSEN°ODES~AS 

""' 45.S.3 221.01 49.&6SJ 20H) 19.5H) .c.t.67S 32.4 111.QJS 67.8 .SUJ5 , ... 614.6 JU.6! 62.1n;I )41.0I 90.2.Ssl 56.62'.l .55.J 119.41S 116.0 51.55" ,,.._ 10,276,¡ J],007.1 JA.OS 15.SH.2 20.051 .... 
"IYD/ '·' 10.2 27.US IJ.8 9.0.S'l VE.,,., 

COMP1JT ADORAS 

'"" l.588.2 l!,J70.0/ 97."6SI 6,U0.71 11.Ullij 19.n"' .Sll.I 179.H'I l.l70.I 96.761 .... 9,962.l 9,699.9\ 97.Jnl 7,173.91 81.U$1 79.0o!S "'6.2 172JIS 1,574.8 92.26'l 
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De lo anterior, podemos sacar las siguientes 
conclusiones: 

- los gastos en l. y O. de la industria informática 
son los mayores de toda la economía norteamericana 
y de éstos, el ramo de semiconductores recibe una 
notable proporción con 8.9~ de laS ventas totales, 
unas décimas más que las otras ramas, sin embargo, 
esta diferencia se acentúa si tomamos la proporción 
de los gastos de este tipo sobre las utilidades de 
la industria donde el indice as mayor en más de 
100\ con relación a las otras ramas. 

- La inversión para I. y O. tuvo, al menos hasta 
1983 1 un crecimiento de aproximadamente 30% anual 
por empresa. No obstante, el muy alto grado de 
variación nos hace pensar que, debido al rápido 
nivel de obsolescencia tecnológica, muchas empresas 
tienden a disminuir su inversión toda ve= que al no 
lograr alcanzar en el corto plazo los últimos 
adelantos, ese gasto no redituará en ganancias; en 
tanto unas pocas empresas son las que invierten el 
grueso del capital para mantenerse al día y no 
rezagarse en el mercado. Este factor, aunado a la 
política económica neoliberal norteamericana y 
posteriormente la competencia internacional, 
provocaron un "Knoclt-out" para la industria de 
Estados Unidos en 1984-1985. 

- La monopolización se hace presente también aquí: 
las cinco empresas más grandes en cuanto a 
inversiones, totalizan entre el 75 y el 85% de 
todos los gastos en r. y o.; en otras palabras, 
aproximadament~ 4 de cada ~ dólares que se 
invierten en el sector, provienen de las compañías 
"cúpula". 

- Dentro del sector computación, el predominio de IBM 
es claro: Gracias a los contratos gubernamentales 
conseguidos y a su penetración dentro de los 
órganos ejecutivos de EE.UU., esta compañia ha 
logrado con un elevado indice de inversión y ventas 
menores al promedio, cooptar la mitad de las 
inv@rsiones en J. y D., lo que equivale a decir que 
la IBM invierte, por si sola. casi lo mismo que 
todas las demás empresas iuntas. En los datos de 
1976 a 1983, IBM invirtió 8 1 259 millones de dólares 



y el resto en 
19.88 invirtiO 
siguiendo con 
toda la rama. 
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conjunto, 8 1 318 millones. En Lqe7 y 
8,400 mill. vs. 18,500 del resto 
la proporción de casi la mitad de 

- En todas las ramas tomadas en cuenta para 1987 y 
1988 el común denominador es la concentración de la 
I y D en las aayores eepre-'ii•&. El cuartíl 1 de 
todas las divisiones de la industria coopta entre 
el 40% <servicios en automatización de oficinas> y 
el 93% ttelecomunicaciones) de la inversión total 
en esa división; pasando por semiconductores (75~>, 
software CS3t) y computadoras C79%) entre otras. 

- En cuanto al mercado de chips, vemos que es el 
punto donde más se nota la competencia entre E.U.A. 
y Japón. Cada uno tiene aproK1madamente la mitad 
del mercado, sin embargo, la principal empresa es 
japonesa y en general, las empresas de este país 
están más integradas verttcalmente que sus 
contraparte» norteamericanas. Ello se nota en el 
hecho de que para las compañias japonesas la venta 
de semiconductores les representa poco menos de 10% 
<en promedio) de sus ventas totales y con ello 
tienen casi la mitad del mercado. En tanto las 
empresas norteame~icanas, salvo las gigantes ATT e 
IBM, tienen a la venta de microfichas como una 
parte importante de sus ingresos <6S% en promedio), 
por lo que un cambio drástico negativo en la 
demanda, prácticamente significa para casi toda la 
rama llegar al nivel de sobrevivencia. 

Por lo demás, todo hace suponer que los futuros 
esluerzos productivos confluirán aquí, en el desarrollo de la 
rama microelectrónica-informática, donde la batalla 
intercapitalista en el centro del sistema internacional 
informático viva sus momentos definitorios~ 
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IC LOS GRANDES CONGLOHERADOS INDUSTRIALES• IBH V ATT 

El objetivo de otorgar un ,::1paJ'tado a estas dos grandes 
empresas del área informática, es múltiple: 

En primer lugar, las dos trasnacionales son lideres en 
lo que a la industria informática se refiere a nivel mundial; 
IBM es la Sa. empresa más grande del mundo en cuanto a ventas 
y el 1er. lugar en cuanto a. ganancias (1988). ATT por su 
parte, es la qa. empresa más grande del planeta y sus 
ganancias en 1987 ascendieron a 2,044 millones de dólares. 
Ambas están supPradas solamente por unas cuantas íirmas 
automotrices y petroleras, lo que da cuenta de la 
informática-electrónica como la 3a. industria más importante 
para el desarrollo cap1tal1sta. 

Adicionalmente, las ventas conjuntas de IBM y ATT 
alcanzan casi los 90,000 millones de dólares anualmente, esto 
es: venden en un año el equivalente al 80% de la deuda 
externa de nuestro país. Las ganancias de ambas rebasan los 
7 ,ooo mi llenes de dólares al año, más de dos veces el 
superAvit comercial de MéNiCo en 1988. 

El volumen de ingresos anterior les da la suficiente 
flexibilidad como para integrarse verticalmente, acumular 
capital y expander sus operaciones a nivel mundial. En cuanto 
a lo primero, ambas son las únicas empresas integradas desde 
el chip hasta el satélite pasando por Software, computadoras, 
bases de datos, periféricos y servicios de información. Este 
grado de integración las lleva per se hacia la acumulación de 
capital y por lo mismo, hacia la concentración del mercado. 
En cuanto a lo último -expansión de operaciones a nivel 
internacional- tanto la Big Blue como la Ha Bell <como 
también son conocidas en EE.UU. IBM y ATT respectivamente>, 
obtienen una cuantiosa parte de sus ingresos por operaciones 
en el exterior, sean exportaciones o ventas hechas por sus 
filiales, con la diferencia de que IBM tiene mucho tiempo en 
el entorno externo, en tanto que ATT solo a partir de 1984 
año en el que fue fraccionada en 7 empresas. 

Por Ultimo, las dos empresas han hecho considerables 
reestructuraciones internas con el fin de orientar su 
producción hacia el sector servicios. IBM creando redes, 
bancos de datos y sistemas de transmisión via satélite; ATT 
adquiriendo empresas del ramo e incentivando la investigación 
en sus famosos laboratorios Bell donde guardan más de 21,000 
patentes propias. 
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Por todas las consideraciones anteriores podemos deducir 
que la influencia de estos gigantes es determinante a la hora 
de evaluar el estado actual de la informática y su influencia 
en el sistema internacional. Tanto la International Business 
Machines como la American Telephone and Telegraph son piezas 
clave en el centro del sistema informático internacional, su 
podP.r e influencia, que trasciende todos los niveles de la 
industria informAt1ca al mismo tiempo que toda frontera 
nacional, dan cuenta del por qué son consideradas norma par.:t 
todo el entorno productivo actual. 

Todavía hace una década que cada una de ellas estaba 
fija en u~ ramo de la informática; la IBM en el de 
computación (solamente en mainframes o macros>, y la ATT en 
telecomunicaciones <servicios telefónicos>. Sin embargo, el 
boom de la microelectrónica y su aplicación en la informática 
así como la notable e><pansión del p&nsamiento neol iberal en 
los gobiernos de los principales países industrializados 
encabezados por Estados Unidos con Ronald Reagan y la idea, 
también de Reagan, de volver competitiva otra vez a A1nérica 
impulsando las industrias que fomenten el uso de nuevas 
tecnologías, dieron como consecuencia un veloz cambio en la 
estructura de la industria informática y una nueva dimensión 
al sector terciario. 

Esto motivó el acercamiento de empresas que operaban en 
campos aparentemente disi1niles, hacia mercados ~emejantes. 

Una de estas conjunciones se dió entre los dos gigantes: IBM 
se expandió hacia las telecomunicaciones y diversificó su 
linea de producción en computadoras, ATT orientó sus 
esfuerzas hacia la producción de co.mputadoras y a la creación 
de redes de tansmisión de datos. Las formas en que cada una 
se ha ido adaptando en este nuevcJ panoram._, se presentarán a 
continuación de manera sintética, empezando por IBM• 0 • 

SO Esta co191ñh fue cre1d1 en 192't pero su anbudente se diO en 16't6. El 11e1Jin Herun Holleril quitn 
fue el innondor que U'.iO por vez pri1eu 115 hrjths perloud1s p1u cochfiur inforMción qut serh 
leld1 por una dquin1 orden1don de d1tos y cuyo primer uso prictico se diO en el censo de 1690 en 
EE.UU. 1 cre6 en 189b la hbuhting "uhine Co1p1ny p1u hbriur su equlpo1 en 1911 fusion1 su co1pañi1 
con algunis otus p1u fonar h Co1puling Rl!cording Coapany, que l!fl 192't cabia su nolbre por el 
delinitivo de lntern1tional Business "ichines Corp. Dude entonces se h1 dedicado 1 exp111derse en el 
10ndo ¿ tuvts de la coloución de fililles len 1c¡21 instaló h pri1eu filiil rn "élicol. Yu C1pitulo 
2. 
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A. 1811 

Su gran e~pansión tuvo lugar desde fines de los 70 1 

época en la cual volteó hacia el mercado de minis y micros y 
empezó a investigar sobre el área. Las minis y las micros que 
ya estaban en el mercada en 1975, estaban siendo producidas 
por err1presas que en poco tiempo florecieron quitándole una 
porción de mercado por vez primera a la IBM. Era la época del 
"inercado perfecto", sin monopolios. 

Además de la amenaza de las nuevas compañías en mercados 
paralelos, IBM enfrentó desde 1970 juicios por demandas 
antimonopólicas. En transmisión de datos estaba en clara 
desventaja ante .Japón (con la Nippon Telegraph and 
Telephanel, Europa <con las PTT europeas> y con ATT; e 
incluso se haci•n normas anti-IBM Ccomo la X 25 en Europa>. 

No obstante estos problemas, la IBM permanecía como una 
compañía de gran tamaño1 Para 1977 anunció que tenía pedidos 
por 11,000 millones de dólares, equivalentes al 20~ del valor 
de todas las computadoras IBM instaladas en el mundo, en 1978 
ya tenia el 53.8% del mercado de Europa Occidental en cuanto 
a ordenadores de uso general y casi el 60% del mercado de 
Alemania Occidental y para 1~79 la mitad de sus ingresos ya 
los obtenía por sus ventas en el eHterior 5 ~. Como se puede 
ver, a pesar de sus problemas IBM mantenía su poderío en 
razón principalmente de sus operaciones en el exterior que 
han sido tradicionalmente uno de los puntales sobre los que 
descansa la fuerza de IBM. 

La sal1da a sus problemas llegó, para IBM desde la misma 
campaña presidencial de Reagan, y sus nexos con el gobierno. 
De corte neliberal, la parte económ1ca de la campaña mostró 
sus s1mpatías por empresas tecnológicos que pudieran hacer 
crecer a Estados Unidos (el renacimiento de América) e IBM 
Iue una de las más favorecidas: Por lo menos hay, al igual 
que en el gobierno de Carter, nueve personas con conexiones 
en la IBM en posiciones de alto nivel (p. ej. tres directores 
de !8M ~e encuentran en el Consejo de Ministros de la Casa 
~!anca). Incluso se ha afirmado que ºla Junta de-o la IBM casi 
ha servido de hecho como un mini-gobierno en reserva entre 
elecc1ones" 5 ª. Así, una vez electo Reagan nombró director del 
Departamento antimonopolias a Baxter, un ultraliberat. La IBM 
ya no tenía por qué preocuparse. El 1o. de enero de 1982 se 
puso fin al proceso antimonopolio contra IBM y se comen~ó el 
desn1antelamiento de ATT con el cargo de usufructo de un 

SI E1télsior 1 18 de Hyo 1967. •se untienen hs ventas de h IB""· Secc.F pp.2 1 ~ 
llH. Schiller'Elpoder ... 'Op.Cit.Plg.101 
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mercado de l~~:ado por el gobierno <ei "t~iéf·~~·c;;, '~~;,·::,~-~pi'~'/ón 
de Ba><ter-. Desde entonces la IBM ya ~no·., tuVo· l.~mi~~st <sus_, 
acciones y crecimiento así. lo demuestran: ·~.'· 

-t. .:'.' ·:;.r· -. ~:~:~~,;·.: 

·~~~:~~~ g:~~~~s: ~~~L~::d~~ c!~~t!mp;~~:~~fü~Gi~~¿ .· · 
¡~~~75 de América Latina en .conjui:it~t~~~;?i!~t.·Z:~;-~,mo, ... ' 

: '.~<~~ :::;-~t~~~·~1:'.{:~.-::;k~;" ~;·_ 
En dos años penetró 
computadora personal 
mercado; 

al mercado de·-, .nlicros con.-,-. su 
y obtuvo el-- 25% -de,_:.:- ese 

Ha sido la firma que más se ha desarrollado desde 
1980; para 1981 era la 11a. más fuerte del mundo, 
en 1982 la 8a. desde 1986 la Sa. y en 1987-1988, la 
de mayores ganancias; 

Desarrolla redes que unen teléfono-computador-TV y 
máquina de escribir; y aún más completos para 
Bances Cp. ej. desarrolló todo el hardware y 
software para la red europea de Bancos Eurex en 
servicios financieros: cotización de eurobonos, 
transacciones, intereses, conversión, 
bonificaciones, etc.l. 

En telecomunicaciones, desde 1982 tenía un 
laboratorio en Francia pero ATT le impedía su 
expansión. En 1973 toma el control de CML <una 
corporación de satélites>, organismo creado por 
Comsat, Lockheed y MCI (rJval de ATT>. Lockheed y 
MCI ceder'án sus acciones a IBM y ésta transfar1narA, 
en conJunción con Comsat y Aetna Llfe Insurance, a 
CML (Satellite Business System) en 1981, 
revolucionando con ello el campo Ue tansmisión de 
datos por saatélite dando una velocidad de 
trasmisión de 6.3 millones de bits por segundo, en 
contraste can los 10,000 bits/seg. para una línea 
telefónica normal. P.:iralelamente en 1980 formó con 
AtJstral1~ una gran empresa 
Telecommun1cations S~rvice 

conjunto de esta empresa 
subsidiaria de la IBM y 10 
~mpresas de Australia. 

conjunta: La Business 
Pty. Ltd. CBTSl; C?l 

está formado por una 
de las más importantes 
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Las ganancias de IBM se han distribuido desde fines 
de los 70, de la manera en que s~ muestra en la 
página siguiente. 

Con esto se advierte que el renglón mas dinámico dentro 
de los ingresos totales de IBM es el de servicios, en tanto 
las rentas de equipo han seguido un marcado retroceso aun 
cuando su valor sea constante cada año. Así, la fuerza de IBM 
radica tanto en las ventas de equipo como en los servicios de 
procesamiento de información que presta. La orientación de 
este gigante hacia el sector servicios es patente. 

En 1986 el grueso de los ingresos de la IBM se 
distribuyeron de la siguiente manera; Centre paréntesis se 
indica una S cuando se trate de servicios): 

CPU ••••••.••••••••••••••••••••••• 25.S!t 
Períiericos ...................... :. 22.0!t 
Estaciones de Trabajo 
y sistemas .......................... . 18.4% (5) 

Mantenimiento ..................... . 14;3% (5) 

Software •.•••••••••••••••••• .;'.;.'.;" 1o;s!t (5) 

Otros procesadores de 
información ••••••••••••••• · ••• =~·.'·. 4'.4!t (5) 

Admón.Póblica E.U.A ••••••• ~-•• ;~.~ 4.0!t 
Negocios Diversos ............ 7 •'• .·~ 1.0% 

Y los incrementos se 
comportaron así: 
Ventas ••••••••••••••••••••••••••• 67 .O!t 
Mantenimiento .............. ¡,· .... : •• 21.S~ CS) 
Software ••••••••••••••••• ; ••••••• 32.0!t <S> 
Rentas ••••••••••••••••••••••• ; •• (25.0!t) 
Admón. Pública E.U.A............. 3.0% 
C.P.U............................ 9.0!t 

Esta reorientación adoptada hacia el mercado mundial 
pone a la IBM, de cara al futuro, como una empresa que "se 
transformará eventualmente en una gigantesca agQncia de 
servicios que proporcionará una corriente informática a los 
usuarios, tal como ciertas empresas suministran hoy 
electricidad" 9 :n. 

Dado el tama~o y la proporción de ingresos anterior, la 
procedencia de los mismos es la siguiente~ 

53 ibid Plg. 6\. 
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- Desde el punto de vista geogr~f ico, a partir de 1985 
la mitad de sus ingresos proviene del ewterior y esta 
proporción tiende a crecer toda vez que sus gana~cias Euera 
de Estadas Unidos se incrementan con más rapidez que denlró 
del pais. 

De la relación anterior podemos apuntar que la IBM se 
encuentra sólidamente in>talada en: Argentina, Colombia, 
Brasil, MéKico, Canadá, India, ~apón, Francia, Italia, 
Holanda, Suecia, Reino Unido y Alemania Federal; en donde ha 
construido alrededor de SO plantas en total. Su presencia se 
extiende además a otros 90 país~s. 

En donde es más intensiva la inversión de IBM es en 
Europa Occidental donde obtiene más de 1/3 de sus ingresos y 
40~ de sus ganancias. Es además la región en donde realiza el 
grueso de sus investigaciones: mantiene 27 centros de 
Investigación donde trabajan 7 mil especialistas. Sus 
estudias e investigaciones son transmitidos a los 
computadores centrales en Est~dos Unidos a una velocidad de 
600 millones de señales electrónicas por segundo (bits). Como 
coment~rio adicional recordemos que el centro de 
investigación en Suiza ganó el premio nobel de f isica en 1987 
por el descubrimiento de materiales superconductores. 

Simplemente para acercarnos un poco más a la importancia 
de las filiales del coloso a2ul en el mundo, podemos ver el 
cuadro de la página anterior. 

Las cifras se explican por si solas: Las principales 
filiales se ubican en paises industrializados y proporcionan 
el 56.73% de las ventas del gigante con casi el 30~ de su 
fuerza laboral. Cabe notar que en ese año y como parte de la 
estrategia de adecuación al mercado mundial, la !BM cesó a 
10,000 empleados y ofreció programas de retiro voluntario en 
sus filiales de Canadá, Francia, Reino Unido y Holanda para 
lo cual gastó 250 millones de dólares. 

- Si tomamos en cuenta tanto la estrategia corporativa 
como el tipo de productos que ha introducido al mercado la 
IBM en los últimos años, podremos reafirmar tanto el 
potencial de esta empresa como su clara orientación hacia los 
servicios tecnológicos a partir de la administración Reagan. 
Para no ser muy extensos en la explicación podemos resumir en 
dos listas cronológicas, los principales acontecimientos en 
los últimos 4 ó S años de la compañia en operaciones 
corporativas por un lado, y en productos nuevos por otro. 
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Acciones Corporativas - 1984. El SBS, creado en 1981 en 
conjunción con Comsat y Aetna Lile Cver lineas •rriba), 
oErece servicios de transmisión de datos muy adelantados para 
las necesidades empresariales y por lo tanto, su nivel de 
ocupación es bajo. Ante esto, Comsat se desliga de su parte 
en el sistema e IBM compra la parte restante a Aetna Life 
tomando el control absoluto de SBS. Posteriormente lo vendió 
a HCJ Communicatians por lo caro que le estaba result•ndo el 
mantenimiento y su poca demanda de uso, pero al mismo tiempo 
compró una parte de MCI para mantener de manera indirecta el 
control sobre el sistema de satélites. 

198S. Adquiere una parte de Microsoft, en febrero, para 
que esta compañia le elabore el software MS-Oos de la~ 
computadoras personales de IBM. Asimismo firma contrato> de 
abastecimiento con otras empresas para reforzar su 
''sinergía 1

': Advanced Input Odevicer (teclados)¡ AHP 
<conectores>, Teledyne Cla nueva ?cJr.) Scientific Calculated 
(Perfeccionamiento de los programas CAD para la serie macros 
4300. Algunas de sus filiales firman acuerdos específicos que 
los liga a IBH <algunos los llaman "acuerdos de 
esclavización">. El 24 de junio adquirió la mayoria de HCI 
Communications (2a. empresa en servicios telefónicos). Se 
asoció a la cadena de televisión CBS y a la financiera Merryl 
Lynch; por 1,250 millones de dólares compró el 20% de Intel 
<Circuitos Integrados> y el 19% de Rolm <telefonía privada). 

1986. En julio descentraliza operaciones en Europa y 
coordina sus acciones en la región desde Francia. Con ello y 
gracias a la debilidad del dólar en Europa, ve crecer en la 
región sus ganancias hasta en un 17%. En octubre firma un 
acuerdo con INTEL para que éste le diseñe un semiconductor 
exclusivo para sus máquinas y así eliminar a los copiadores 
(Clonemakers). INTEL produce el 80385 que será la base del 
Sistema Operativo Dos CPS-II> de IBM. Cver parte 
microelementos>. 

1987. Junio, vende parte de INTEL y se queda con el 11% 
de la misma, no obstante la relación tecnológica-comercial no 
se deteriora e IBH seguirá comprando el 10.t de las ventas de 
IN1'EL. En octubre recibe el premio nobel de física par sus 
investigaciones en superconductividad (ver parte 
microelementos>. 

1988. Recibe una parte del presupuesto del pentágono 
para realizar investigaciones en superconductividad. Junto 
con la ATT, IBM proporciona entre 75 y 100 investigaciones 
para este programa, en tanto las otras empresas en conjunto, 
aportan sólo a 40 científicos. Por otra parte, logra reclutar 
a más de medio millar de técnicos con su promoción en las 
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universidadest los candidatos fueron S00,000 (por ende 
selecciona 1 de cada 100 personas>. A los ~eleccionados se 
los adiestra en el culto de la mística corporativa, programa 
por el cual se les enseña a vincular sus intereses 
particulares con los de la compañia. La educación de los 
empleados da buenos frutos a la compañia. En abril, durante 
el encuentro anual de la IBM, se d10 a conocer que en los 
tres primeros meses de este año las ganancias aumentaron 16% 
y los l'éditos 10\ como fruto del programa de reempleo de 
trabajadores. Este se refiere a la reasignación de funcione~ 
de los IBMERS''. Fueron transferidos, por tal razón, 21,500 
empleados de las áreas de manufactura, desarrollo y 
administración y mercadeo. 

Algunos de los programadores los unió en una divieión 
que desarrolla aplicaciones de software que haga que las 
computadoras eJecuten tareas especificas para clientes 
especificos de acuerdo a sus necesidades particulares. Otros 
11,800 trabajadore~ fueron asign~dos al área de ventas como 
"reporteros de mercado", todo lo cual ha refor o:ado el tamaño 
de mercadeo de la IBM 20\ en dos años. Ademá$ ha 
especializado a las grandes áreas metropolitanas donde opera 
la compañia en tipos de industrias especificas (p. ej. La 
división de Filadelfia ahora se dedica exclusivamente al área 
de finan2as y seguros). Por último, para este programa IBM 
gasta mil millones de dólares al año en la educación de sus 
empleadas y clientes (más que el presupuesto de casi 
cualquier Ministerio de Educación en el Tercer Mundo)¡ 
solamente para enseñar a un técnico a vender o a un empleado 
en planta a programar. 

Por si fuera poco, la enseñanza se elabora con el apoyo 
tecnológico más avanzado que cualquier pais quisiera tener 
para educar a su población. Por ejemplo, ha diseñado un 
sistema autoestudio llamado Info-Window (computadora 
personal-videodisco láser-televisión interactiva). 

Con lo anterior, podemos elaborar el esquema que, sobre 
práctica corporativa, se presenta en la siguiente página. 

Productos Nuevos, 1983. Pe. .Jr. la cual tuvo demanda 
incluso antes de salir al merc::ado. Vendió 800 mil unidades 
ese año. En octubre anunció dos nuevas computadoras 
personales: La PC3270 y la XT370 (66% de las grandes 
corporaciones de EE.UU. utilizan estas máquinas). 

1984. En agosto lanza 
computadoras personales, el 
triplica la memoria de las 

al mercado el modelo AT 
cual duplica la velocidad 

computadoras anteriores. <El 

de 
y 

PC 
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original tenia 24 págtnas de memoria, el AT 128 páginas en 
memoria central y 10,(100 en discos duros. Con este modelo 
captó ~l 60\ del mercado de PC. Anunció también la lBM que en 
un año duplicaría las ventas de la computadora person~l y del 
modelo XT. 

198S y 1986. Se dedica a ampliar su política corporativ~ 
y asegurarse el suministro de circuitos y de programas para 
todos sus tipos de computadoras. 

1987. En febrero hace mejoras a su modelo 3090 y lanza 
el 600E (en macros) el cual tiene como atributo personal que 
incrementa 60% la potenc1a del modelo anterior. Este producto 
saca del mercado al más reciente modelo de Digital Equipment, 
el VAX 8978 aparecido apenas unos días antes. Hacia noviembre 
anuncia un gran éKito en las ventas del sistema operativo dos 
<PS-It>: A seis meses de su salida al mercado vendió m~s de 1 
millón de un1dades. Este sistema utiliza el semiconductor 
80386 de INTEL, el cual fue diseñado eKclusivamente para este 
sistema y el resultado ha sido que este sistema (del cual hay 
cuatro modelos: 30, SO, 60, 80) sea muy dilicil de copiar, 
pues tal característica provoca un retardo de 6 meses en caso 
de querer 11 c:lonizarlo 11 lo cual es muy costoso. 

1988. El 21 de junio sale al mercado su nueva 
computadora mini llamada Silverlake. Esta es un hibrido de 
los dos sistemas más populares en rango intermedio de la IBM: 
El Sistema 36 y el 38, hora unificados bajo una arquitectura 
única. Como otros productos de IBH Silverlake tiene una gran 
demanda aun antes de haber salido al mercado. Las ruzones: 
Por un lado las empresas que usan el sistema 36 ó el 38 no 
pueden combinar ambos en razón de su incompatibilidad y el 
Software está diseñado para uno u otro, pero no para ambos; 
Silverlake es ofrecido como 11 su 11 solución¡ por otro, el 64% 
de las SO más grandes corporaciones planean comprar por lo 
menos 6 Silverlakes cada una en el tanscurso de los 18 meses 
posteriores a la fecha de salida. El 27 de junio lanza a 
nivel mundial el sistema AS-400 hecho en MéKico en su planta 
de El Salto, Jalisco. Mejora el Sistema 36 y 38 y puede 
conectarse con el Sistema Dos CPC-II) y con las PC Cuso 
Unversall; multiplica 24 veces el crecimiento de memoria, 48 
veces la capacidad de almacenamiento y 10 veces el número de 
operaciones por hora. 

Con relación a Amél'ica Latina, IMB mantiene en luna solo 
de sus laboratorios~ el mismo potencial de investigación 
informática que todo Brasil. Cabe aclarar que este país es el 
más avanzado de la región sobre la materia. El coloso azul 
tiene en el Subcontinente fábricas y centros científicos y de 
investigdción en Brasil, MéKico, Argentina, Colombia, Perú y 
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Chile. Con todo, A~érica Latina es poco importante para los 
ingresos de IBM. Tomando como ejemplo 1980 1 el tercer mundo 
no representa más allá del 5% del total recibido por IBM. 

Sin embargo, nosotros vemos a IBM en muchos lugares: 
oficinas, bancos, escuelas, agencias de servicios, 
hospitales, etc., y es difícil imaginar que eso no signifique 
más que una porción apenas significante para una sola 
compañia. ila diferencia IBM - Latinoamerica es abismal! 

Finalizaremos este apartado de la IBH haciendo una 
refleMiOn sobre su omnipresencia en América Latina. A este 
r~specto podemos apuntar que no obstante la endeble 
participación de America Latina en las ganancias de la IBM, 
su riqueza se encuentra en las operaciones a futuro y el 
modelo social que implanta. Por lo primero, deja la semilla 
de lo que ser~ l~ región a medida que se ekp•nda la nueva 
división internacional del trabajo y por consecuencia, ~e 

llega a lo segundo; la presencia de esta transnacional en la 
región provoca un efecto en cadena de las demás empresas 
instaladas en estos paises y dado que trabaja con 
información, le es más fácil trasladar un modelo cultural del 
centro hacia la periferia y transculturiz•r el tejido social 
de este último que es donde se ubica latinoamérica. 

Paralelamente y relacionado con lo anterior, la región 
es eKcelente para la selección de sus cuadros, los cuales 
proceden de los centros de enseñanza superior. Esto lo hace 
otorgando becas, regalando computadoras y capacitando a los 
alumnos y maestros más aptos para su uso en las labores 
académicas. Ejemplos: Universidades de Brasil, Chile, la 
Universidad Nacional de Ingenieria de Lima, Instituto SER de 
Colombia, UNAM, U. Iberoamericana, ITAM, etc. 

La estrategi~ de penetración al me1·cado latinoamericano 
~eguido por la IBM es más o menos el siguiente: En principio 
define, a su modo, los problemas que se presentan 
cotidianamente en las industrias y en la economía de los 
paises de la región, para su "resoluciónº. posteriormente 
ofrece una solución por la vía informática y jamás por otros 
medios; finalmente vende la respuesta por ellos encontrada a 
través de equipos informáticos y ata a sus compradores 
contratos de mantenimiento y/o renovación del equipo. 
Podríamos preci~ar que el circulo se cierra sobre si mismo, 
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yd que en.:_ 1os:.s~ryic1os que ofrece sus 11 soluciones", aprende 
en-el diseño.<de software un tipo de solución que después 
oEreC~rá-:a c:>tros cliéntes con problemas parec'idos. 

B. ATT 

el Gigante de las telecomunicaciones que ahora 
incUrsiona en la computación. Nació en 1876 con Alexander 
Graham Bell el inventor del teléfono; no obstante, el 5i5tema 
Bell formalmente fue diseñado por N. Vail quien fue 
presidente de la corporación de 1878 a 1887. En 1929 pasó a 
la historia al ser la primer empresa que obtuvo ingresos por 
m~s de 1,000 millones de dólares; y hasta 1983 fue la mayor 
corporación del planeta. 

Estos antecedentes hablan muy bien de esta megaloempresa 
que hasta 1988 se mantenía dentro de las 10 grandes de EE.UU 
y de la~ 20 mayores del mundo. Sin embargo, la importancia 
que representa para el presente estudio no radica ni en su 
tamaño ni en su tradición como la principal empresa de 
telecomunicaciones en el mundo, sino en lo que significa su 
ingreso al terreno informático. El lQ de enero de 1984 la ATT 
inició su desintegración en 7 empresas regionales por una 
orden judicial ~ntimonopólica. 

Este hecha que podría parecer la caída de Goliath en 
realidad es la forma; el fondo es que esta división le 
permitió flexibilizar su estructura de producción para poder 
desplazarse hacia el mercado de la electrónica informática. 
Ello es, entrar con ventaja en la corriente de comercio 
internacional de mayor e~pansión y de mejores perspectivas a 
largo plazo a costa de sacrificar su monopolio en las 
telecomunicaciones de Estados Unidos. Este mercado estaba 
cooptado por la ATT ( ó Bel l > : ten :í. a el 80% de las 
Telecomunicaciones de la Unión Americana cuyo potencial se 
calcula en 180 millone5 de teléfonos y 600 millones, de 
comunicaciones diarias (por lo menos 120 millones de dólares 
al dia>. Bell contaba con 22 subsidiarias distribuidas en 
todo el país donde concentraba el 80% de sus usuarios (70 
millones) y en conjunto tenia más de 1 millón de empleados. 

En noviembre de 1983, después de un juicio antimonopolio 
(ver parte IBM), la corte de EE.UU ordenó la desintegración 
de la American Telegraph and thelephone. El mecanismo fue el 
siguiente; Las 22 subsidiarias fueron agrupadas en 7 empresas 
<Bell South, Bell Atlantic, Southwestern Bell, Ameritech, 
Nynex, Pacifica Telesis Group y u.s. West>; se expidieron óó7 
millones de acciones para las siete nuevas empresas 
regionales; a los accionistas se les dieron por cada 10 
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acciones de ATT 1 de cada nueva Bell; a las se les 
adjudicaron las 2/3 partes de los empleados de la antigua 
Bell <equivalente a poco m.\._ de 600,000 pers'onas>. Con e$ta 
Ultima medida ATT quedó con 385,000 empleados y se convirtió 
l:!n una compañia inucho más ágil que ahora podia incursionar en 
otro~ campos de la inlormática, además del de las 
telecomunicaciones. 

Antes de exponer la estrategia de ATT hacia lA 
consecución de su nuevo objetivo, veamos la~ consecuencias de 
su desintegración como monopolio en las telecomunicaciones 
dentro de EE.UU. Al hacerse electiva la orden judicial, ATT 
vió reducido su mercado de la noche a la mañana de un 80 a un 
so~ lo que significó una r.aida en sus ingresos en 12,000 
millones de dólares, mi~ma porción que íue disputada por 
muchos de sus competidores. En efecto, la lucha por lo que 
dejó ATT se desató desde el mismo lQ de enero de 1984 y 
participaron tanto compañías norteamericanas como 
eHtranjeras, pero el desajuste causado por la paticipación de 
"Ma Bell" fue enorme. 

En 1984 se hizo patente una guerra de precios para 
atraer a los clientes que antes eran de ATT; al mismo tiempo, 
la competencia internacional presionó todavia ~ás los precios 
a la baja y muchas compañías sucumbieron y pocas ganaron. 
Entre estas últimas se cuentan Northern Telecom <Canad~>, 
Mitel (Canadá), NTT (Japón), Ericcson CSuec:ial, Siemens 
CRFA>, Plessey <Inglaterra), CIT-Alcatel <Francia>, Rolm 
<adquirida en parte por IBM> y GTE <en la actualidad la mayor 
empresa norteamericana de servicios públicos>; de las que se 
estancaron contamos principalmente a MCI, SPRINT e ITT. 

Por otra parte, las que tuvieron un gran retroceso son 
Teleconcepts, Webcor Electronics, Comdial y Dynascan (todas a 
punto de sucumbir ese año y algunas ya desaparecieron en la 
actualidad>; Phone Mate que cooptada por su proveedor japoné3 
Asahi y Technicom se fusionó con TIE Communications para 
sobrevivir. 

El tiempo de ajuste tomó varios meses empero, el gigante 
Bell emprendía otros caminos a la par de las 
telecomunicaciones y aún más, internacionalizaba sus 
funciones. Dos rutas de acción fueron trazadas por la nueva 
Bell, una en el plano interno y otra en el eHterno. En cuanto 
al primero, se llevó a cabo uan reestructuración en el 
interior de la compañia, desde la administración hasta la 
últiinu planta de producción quedando integrada, a grandes 
rasgos, de la siguiente manera: 
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ATT Technclogies. Es el brazo donde se agrupan las 
actividades industriales y comerciales. Aquí se 
ubica a la compañia ex-Western Electric, adquirido 
por ·ATT pocos meses antes de su participación; 

Bell Lab (Laboratorios Bell>; donde trabajan 25,000 
científicos e investigadores que en 59 años han 
producido más de 20 1 000 patentes, 7 premios nobel e 
invenciones tales como el rayo láser, el transistor 
y la laringe artificial. 

ATT Ccmmunicat1on. 

ATT Information System. Estos dos últimos fueron 
construidos ew-profeso, para la elaboración de 
redes de transmisión y elaboración de datos. 

A partir de esta nueva configuración y contando su muy 
vasto potencial, la ATT se perfila como una supercorporación 
electrónica telemática c~paz de competir con Digital 
Equipment, Hewlett Packard, Wang y principalmente IBM. 

Por lo que toca al plano externo, desde el mismo momento 
en que se dio a conocer su desintegración, la compañía empezó 
a tender sus lazos hacia el entorno internacional por medio 
de una política de alian~as; en el primer trimestre de 1984 
adquir1ó el 25% de la Olivetti (empresa italiana 
especializada en computadoras>, por aproximadamente 200 
millones de dólares y al mismo tiempo signó un acuerdo 
comercial con Phill1ps, con lo cual aseguró prácticamente su 
ingreso al mercado internacional. En ese mismo año <1984), la 
Olivetti elaboró la computadora personal PC6300 para la ATT y 
con ella ganaron en un solo año el 4% del mercado de PC. 

Su s1gu1ente paso h,1cia la inter·nac:ionalización fue 
firmar convenios comerciales con empresas de Asia y así se 
expandió a Taiwán, Corea del Sur, Singapur y principalmente 
hacia Japón, donde concr~tó 16 convenios. Esta acción estaba 
dirigida principalmente contra el acuerdo IBM-MITSUBISHI en 
el mercado Nipón. De esta suerte, para julio de 1985 ATT se 
había asociado a 5 principales compañías del Japón; Hitachi, 
Fujitsu, Sony, Mitsui y Nippon Steel; con el fin de ofrecer 
sistemas sofisticados para transmitir información en redes de 
cómputo. Además proyectó entonces la fabricación conjunta de 
ºcadenas de valor agrQgado 11 en las que sus socios elaborarían 
los programas y su funcionamiento competiría vis A vis con 
las de IBM, ITr y GenP.ral Electric. 
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El año de 1986 fue muy dif ic1l para la Bell ~n su nuevo 
campo de acción. La crisis que vivió la industria informJtica 
en 1985 repercutió también en ATT QlH~ tuvo que hacer ajustes 
en su personal, ceso a 24,üOO empleados a principios de año, 
lo cual le costó 3,201) millones de dólares, dejando su planta 
en 365,000 empleados apro~imadamente. P•ra fines de ese año 
anunció pérdidas por 500 millones de dólares y aumentó su 
participación en Olivetli • 40~ a l• vez quP lanzaba su 
mod~lo PC 6300 plus. Finalmente, en noviembre entabló 
pláticas con General Motors para comprarle todas o parte de 
las acciones de Electronic Data Systems, la compañia de 
procesamiento de datos de esa empresa automotriz. 

A partir de 1987 - 1988 ATT empezó a tener ganancias 
otra vez y a consolidar su presencia eKtra-frontera. A fines 
del 87 ya estaba en números negros y se dio a conocer su 
programa de inversiones para 1988 - 1989, mismo que sumaba en 
total 3000 millones de dólares, d~ los cuales una buena parte 
se dirigirían al exterior. En junio de 1988 y utilizando un 
modelo de "sinergia" si mi lar a IBM, lanza sus $istema 
operativo UNIX en cuyo diseño participaron Sun Microsystems 
(microelementos) y Microsoft (Software). Este sistema tiene 
como principal atractivo que permite emplear los mismos 
programas en diferentes clases de computadoras, pretendiendo 
así captar para J991 el 22~ de un mercado estimado en 120 mil 
millones de dólares. 

Con todo el anterior complejo organizativo y su 
potencial de movilidad, las perspectivas de ATT en los 
próximos años se ven bastante favorables y lo que es muy 
notorio, tral vez sea el único gigante capaz de enfrentarse a 
IBM o por otro lado, junto con éste, monopolizar al sector en 
la economía mundial. 

Para poner punto final a la magnitud de "MaBell", 
haremos refP.rencia a lo que ha pasado con la parte QUP. se 
escindió en 1984 esto es, las 7 empresas regionale<:. en la~ 
que se agruparon sus 22 subsidiarias, miSmas que también son 
conocidas, dado su origen común, como las Baby Bells. 

El desarrollo dP. las 7 Bells no ha sido 1Jnifor~e dado 
tres variables: diferente concentración demográfica en los 
Estados donde operan, diferentes estrategias de 
d1vf:'rs1ficación y dj ferentes disposiciones legales sobt'e 
desregulac1ón P.n las zonas de influencia de cada una. Su 
despegue fue similar, cada una nació con apro~imadam~nte 
17,000 millones de dólares en activas (cantidad enorme para 
~ualquier tipo de compañia como capital inicial) y todas han 
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usado sus ricos flujos de caja para adquirir negocios no 
regulados, tales como telefonía celular o~ co~putadoras, pero 
no a todas las ha ido bien con ello. 

Otra característica común es que las Bell desde su 
nacimiento hasta la fecha, se ubican entre las 10 más grandes 
empresas de servicio público en EE.UU (ver cuadro adjunto>. 
En promedio cada una obtiene casi 10,000 millones de dólares 
de ingresos cada año <la de menor ingresos es Southwestern 
Bel! con 8,000 y la de mayores Bell South con más de 121 000>, 
de las cuales el 12% son ingresos netos. Actualmente sus 
activos alcanzan una media dP. 21 1 700 millones de dólares y 
crecen de 2 a 4% cada año. 

Esta potencia, devenida de la ATT, se debe a que proveen 
el 80% ~l servicio telefónico local de EE.UU además de 
manufactura de equipo de telecomunicación y ahora, negocios 
de computación (donde obtuvieT'on réditos por 2 mil millones 
de dólares en 1987}. A lo anterior hay que agregar S,SOO 
~íllones por ingresos de publicidad. 

Como se aprecia, las Baby Bell se acercan también a la 
informAtica. En efecto, el jue= federal Harold Greene {el 
mismo que ordenó la división de ATT y que sigue presidiendo 
sobre la participación en las 7 empresas regionales}, 
concedió a las Bell moverse hacia las áreas de negocios de 
larga distancia, elabo1•ación de equipo de lelecomunicación y 
transmisión de información electrónica Cpor ejemplo bancos de 
datos -como Nexis-) todas las cuales les estaban prohibidas 
desde el mismo t984. El campo de negocios para larga 
distancia es de 50,000 millones de dól.;i.res al año y de 
manufactura en equipo de telecomunicación 25,000 millones y 
ni que decir del colosal negocio en transmisión de bases de 
datos (aunque en éste, las Bell sólo podrán transmitir datos, 
no crearlos en bases propia~d. 

Algunas características distintivas en cuanto a 
distribución geo-demográf ica, adquisiciones y estrategias de 
expansión las podemos resumir por compañía: 

lQ.- Bel! South. La más grande. Esto se debe a que 
sirve a los 9 Estados más grandes del Sureste en 
cuanto a población <desde Florida hasta Carolina 
el del Norte>, es el líder tecnológico entre las 
siete y ha sido muy dinámica en su 
diversificación; ofreció 710 millones de dólares 
en acciones por Mobile Communications of America, 
empresa especializada en telefonía celular y que 
opera en las áreas de Los Angeles y Houston. Con 
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ello busca llegar de manera indirecta a regiones 
importantes que están Juera de su competencia 
legalmente definida. 

Bell Atlant ic. Tiene un alto crecimiento en 
réditos. Opera desde Nueva .Jersey hasta Virginia. 
También se ha diversificado mucho. 15 meses 
despues de su creación, adquirió una cadena de 
tiendas de computac:ión de las que vendió una 
parte en 1987. Ne obstante, sus negocios en 
computación, diseFlo de Software y servicios 
financieros, le reportan del 25 al 30'1. de sus 
beneficios. 

3Q.- Nynex. Tiene los campos de acción más grande~: 
Nueva York y Hassachusetts <tiene ciudades de 
alta concentración urbana como Nuevñ York, Boston 
y Nueva Inglaterra). Las lü millones de líneas 
telefónicas que controla, la hacen la mayor en 
este negocio. Actualmenta se estd ewpandiendo 
hacia computadoras y equipo de telecomunicación. 

~9.- Southwestern Bell. Tiene la mitad de sus 
servicios telefónicos en la codiciada área de 
Tewas. En cuanto a tácticas de expansión, pdg6 
1,400 millones por Metromedia -teléfonos 
celulares- que 1Jpera en otras dos áreas muy 
pretendidas y fuera de su zona de influencia: 
Nueva York y Chicago. 

SQ.- U.S. West. Tiene problemas financieros toda vez 
que tiene el mayor costo de mantenimiento por 
línea en los 14 Estados donde actúa. 

6Q.- Ameritech. Ha reducido sus costos operativos, lc1 
cual la hace más solvente y más atractiva para 
sus accionistas pero no ha tenido un~ ewpansión 
notable. 

7Q.- Pacific Telesis. Es el de mayores inversiones en 
los últimos dos años. Ha entrado de lleno al 
campo de teléfonos celulares y reducido su 
presencia en el de computación y también opera en 
estos negocios fuera de su región. Está en 4 de 
los 10 mercados más grandes del país, incluyendo 
Dallas y el suyo propio, los AngE•les. 



Todo lo anterior, nos hace observar que Sl!JU~n las siete 
un camino paree.ido al de su emp1·esa génesis, ATT, en cuanto a 
concentrarse priffiero en el área de telecomunicaciones y 
después abrir sus operil.r.1ones en otros campas de la 
informática. Tal vez la única diferencia P.S que, de 1nanera 
complementaria, mientras ATT alcanzó los mercados 
internacionales, ellas avanzan en el control dP. los mercados 
nacionales. 
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LA ESTRATEBIA COllPORATIVA INFORl1ATICA ::JI 
La economía norteamericana se ha estado desplazando en 

los últimos años hacia la concentración de la producción en 
los conglomerados industriales más grandes del país. Y de 
éstos en los que tienden a integrarse verticalmente 
invirtiendo en empresas del área microelectrónica
informática, se hace más notorio. 

Inmerso en este proceso se ha hecho patente el 
desarrollo del sector servicios en Estados Unidos. Pero no 
todos los servicios, sino solamente aquéllos en Jos que 
Estados Unidos está mejor preparado para competir con ventaja 
en todo tipo de transacciones comerciales, sean locales o 
foráneas; y es sabre este tipo de servicios en lo~ que el 
gobierno de EEUU está ejerciendo más presión en el GATT para 
que sean tratados en la Ronda Uruguay del citado organismo. 
En otras palabras, no le interesan los servicios de corte de 
pelo, lavado de ropa, exportación de ingeniería o remesas de 
trabajadores en el extranjero. No, lo que le importa son 
aquellos servicios de alto contenido tecnológico que estén 
esencialmente ligados a la manipulación de informaciones y no 
de mercancias físicas. 

Los dos aspectos anteriores, la integración de las 
corporaciones y la expansión de los ~ervicios no están 
separados, por el contrario, son dos puntos de una misma 
estrategia de crecimiento capitalista de los grandes 
conglomerados industriales, lo cual trataremos de exponer en 
este punto. 

Para t~l fin tomamos por un lado las formas en que 
tienden a integrarse las empresas y por otro, el crecimiento 
explosivo del sector serv1cio5 en la presente década; y al 
Einal se harán visibles dos de las caracteristicas sine qua
non del sistema capitalista central: lo.- la 
transnacionalización del sector servicios y 2o.- la 
confluencia a gran escala del capital industrial con el 
capital bancario, absorbiendo a pequeñas compañias y 
extendiendo el poder de las grandes corporaciones financieras 
norteamericanas por el resto del sistema internacional. 
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A. EL SECTOR SERVICIOS 

En lo que toca al sector servicios y La informátic~•4 , 
podemos destacar las siguientes tendencias; 

Las empresas trasnacionales son el principal 
vehiculo de internacionalización de los servicios. 

- La aplicación y perfeccionamiento de la microelec
trónica en las técnicas de manejo, procesamiento y 
transmisión de datos es el agente catalizador que 
ha d•do una nueva dimensión a los servicios. 

- En el mismo sentido, el comercio de servicios se ha 
multiplicado en forma vertiginosa en los últimos 
años, alcanzando una mayor proporción en la 
composición del PIB norteamericano (alrededor del 
70%). 

- Dentro del sector, los servicios informáticos (y 
relacionados con éstos>, son los que más dinamismo 
han mostrado convirtiendo5e en lafi ramas de punta. 
(p. ej. Finanzas, procesamiento de datas y 
programación entre otros>. 

El mayor valor agregado tecnológico en los servi
cios y su notable mercado en eMpansión, ha atraido 
a un considerable nómero de empresas escecializadas 
en ramas industriales tradicionales hacia la 
comercialización de seryicio~. De hecho las 
principales empre~as manufacaturera~ estan 
integrando dentro de sus estructura~ productivas, 
el mercado de los servicios por medio de la 
creación, adquisición o fusión con corporaciones de 
este tipo. 

- Este último factor en nuestra opinión, debe ser 
determinante parA elaborar cualquier clasificación 
sobre los servicios, sector muy dilícil para hacer 
una tipología. Como observa un funcionario de la 
UNCTAD "La clasificación -de los servicios- se ha 
vuelto aun más ingrata debido al surgimiento de los 
microprocesadores y a la apertura de fronteras 

~~~~~~~~~-

Slt C,be acluu que no tourHOS tn cutnh pua d prHtnh Hludlo, todo 11 IKtor 11rvlci011 do1da su 
hthrog1S1tld&d y su tutaeitnto rrquerlria de un capitulo enllro, tino soluenlt o1qvU tipo dt servidos 
nhclonldM COfl tl 11n1jo 41 infouacl6n. 
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completamente nuevas e ineKploradas más allA de las 
manufacturas".... "Las diversas definiciones o 
clasilicaciones propuestas, son lim1tadas desde el 
punto de vista analítico, ya que sólo abarcan 
agregados económicos Eormales e ignoran estructuras 
corporativas que son proveedoras y determinantes de 
servicios• 5 • 

Aquí tocamos el punto clave de los serviciosr las 
grandes corporaciones transnacionales. Estas, controlan por 
si ·salas el grueso de los servicios más rent-.bles que •on 
coincidentemente los de mayor contenido tecnológico. La5 
empresas de este tipo, como se apuntó líneas arriba, han 
diversificado sus funciones rompiendo consecuentemente la 
linea divisoria entre manufacturas y servicios. Al mismo 
tiempo, son los lideres en los ramos de computación, 
electrónica, aeronáutica, automotriz, b~ncarios y 
financieros, los que confluyen y dominan esta área de 
servicios y la internacionalizan consiguiendo una porción 
notable de sus ganancias en el exterior. 

Podríamos hacer aquí un pequeño paréntesis para exponer 
uno de los puntos que más se mencionan cuando se toca el tema 
de los servicios: el empleo. Cada vez que se menciona qu~ la 
economía de EE.UU. está cambiando de manufacturas a 
servicios, también se afirma que la pérdida del empleo en el 
pr·imero, se transfiere al segundo. Veamos el peso laboral en 
los servicios. 

Por principio, el Sector Servicios constituye en la 
actualidad el 70~ del P!B norteamericano contra un poco más 
de 20% del sector manufacturero y alrededor del 10% en 
minería y agricultura. Estas proporciones han sido casi 
constantes en lo~ últimos 15 ó 20 años, sin embargo la 
composición interna de los dos primeros son las que han 
cambiado en ese tiempo; las fin•nzas, los servicios a 
empresas Cprocesamiento de información y publicidad>, los de 
salud y los profesionales son las ramas de punta en ~l d~ 
servicios y de éstos, los servicios financieros y a empresa; 
han sido los más dinámicos en la última década, manteniendose 
hasta dos puntos porcentuales arriba del promedio de 
crecimiento anual del PIB5 •. 

55 r. Chiuontt ' C•nn1gh John. •ln NpfHU trunu:iondts y los H!rYici0t1 h ~ltiu lronl1n• ffl 
Courcia E1toriar, Abril de 111.1. Plg. 212. B/lllCOllEIT. 
56 JahrprehciDAes propia obhnidH dtl •nUhis dt lis Hhdístius conhnidu tn 11 1KCi6n 
inhrnuianlil dt h nvlsh dt COHrciD E1t1rlor, SM:OIEIT. Dctvbn dt 19U. PP. A56·!62, 
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Ahora bien, ese peso en el PIB es similar al del empleo 
donde los servicios tienen 3/4 p•rtes del total ocupado en el 
pa í. s. De éstos L/4 pertenecen a rubros dond'e se concentran 
labores relacionadas con proce~amiento de información 
(computac1on, trato de datos y finanzas>. Haciendo una 
partición dentro del Sector, el crecimiento en el empleo 
entre 1980 y 1985 por ramas ha sido asi: (en porcentajeg). 

Servicios 
Servicios 
Servicios 
Servicios 
Servicios 
Servicios 
Servicios 

de lavandería; 
de hoteleria; 
de salud1 
legales; 
educativos; 
automotrices; 
de Einanztl.s; 

17 .2 
24.4 
19.4 
38.4 
18.1 
27.8 ~ 
15.4 

4l¡ 

de los cuales las 
agencias de crédito 
bancario 31.9 y 
corredores de bolsa 
ss.s. 
de los cuales 
publicidad 26.1 y 
procesamiento de 
datos 77.6. 

FUENTE. Revista de Comercio Exterior, BANCOMEXT, Octubre 
1987, Pág. 861. 

Asi se puede constata1· el grado de absorción de mano de 
obra que las principales ramas de servic:10~ tienen como 
potencial. Incluso, podríamos afirmar que hay una creación 
real de empleo, entendida ésta como una tasa de creación de 
puestos por encima del índice de desempl~o. No obstante, no 
hay que ser tan optimistas; un empleado especiali2ado que 
pierd~ su trab~jo en la industria difícilmente será 
igualmente remunerado en una compañía de serv1c:1os donde no 
son aprovechadas sus aptitudes adquiridas en la industria. 
Expliquemos mejor, los trabajos en servicios tienen und menor 
paga que aquéllas en las ramas manufactureras <ver cuadro 
siguiente pagina>. 

Así, podemos ver q4e esta movilidad de la economía hacia 
el sector terciaria afecta pri11cipalmentc a la clase media en 
su nivel de vida, lo cual deja er1lrever lo que para la 
población significa la terciarización económica. Si ello 
fuera paco, podemos destacar también que los $é\.larias son 
inestables y tienden a no aumentar en razón de que en las 
ramas de servicios es poca la actividad sindical. 



REMUNERACIONES SALARIALES EN SERVICIOS Y MANUFACTURAS 
CIFRAS EN DOLARES 

RAMAS PRODUCTORAS DE BIENES 
....... NllDOSf::1.."Al.D IHGaDOlflftA."AJ.n HOLUU.IOl.AIMJI 

.. ~.,m.tAJIAI. 

MINERIA 397 520 43.4 

CONSTRUCCION 368 464 37.7 

MANUFACI1JRA 289 386 40.5 

PROMEDIO 351.4 456.7 40.5 

RAMAS PRODUCTORAS DE SERVICIOS ....... lNCl.UOS:::A/f>.LEJ t'IGaDOllOUMA.U:I HOLUl..\IOUDM , ... n:ow~_,SDIAHAL 

TRANSPORTES Y 
SERVICIOS 351 450 39.5 
PUBLICOS 

COMERCIO 268 352 38.4 
MAYOREO 

COMERCIO 147 115 29.4 
MENUDEO 

FINANZAS 210 289 36.4 

OTROS SERVICIOS 191 256 32.5 
PROMEDIO 240.4 305 35.3 

EllElill:; MISMA CUADRO ANTERIOR 

ELABORACION: MAURICIO HERNANDEZ 

~1tl.llA 

12 

12.3 

9.5 

11.3 

V'ICll.DOS.'HOlA 

11.4 

9.2 

6.0 

8.0 

1.9 

8.6 
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Otra repercusiOn económica es que, mientras crece el 
empleo en los servicios, en la industri~ permanece plano; la 
FEO (Reserva Federal> reduce la tasa de descuento y con allo 
alza el dólar, c~yendo por consecuencia el comercio de 
manufactu~as y se incrementa el de servicias. Esto ha 
alentado a algunos analistas a afirmar que los servicios son 
vitales para exportar 1nás no para el empleo""· 

Este comercio internacional de Servicios es el tema 
sobre el cual giran las eKpectativas de equilibrio en la 
balanza comercial de €.U.A. íse destaca el discurso de volver 
competitiva otra vez ~ Amór1ca)¡ esto se der1va de la fuerza 
que EE.UU. tiene en e~portacíórt de servicios: 48,000 millones 
de dólares el año pasado segón cifras oficiales. No obstante 
esta cifra puede ser mucho mayor en razón tanto de la 
intangibil1dad de los servicios como de su pobre 
clasilicación (10,000 categorías de bienes por solamente 40 
de servicios en las clasificaciones norteamericanas). Incluso 
tal estimación puede quedar mucho m~s corta s2 se sabe que 
los réd1tos e~trafronter•s de las subsidiarias de compahía~ 
norteamericanas reba~an con facilidad los 90,000 millones de 
dólares. En computación y servicios de proce~amiento de 
datos, el gobierno no~teamericano no cuenlü con cifras 
eKac:tas ~n su co'r.ercializac:ión extl'-.lrontera!:>. 

En 1qa2 el superávit de servicios de EE.UU. llegó a 
10,700 milis. de dlls. para principios de los noventa 
alcanzará los 38,000 millone$ según diversas esli~ac1ones. 

Pero hay que aclar~r que esta c~ntidad no toma en cuenta los 
siguientes tipos de servicias <.factoriales)~ prüµiedad 
intelectual, finan7as, ingrcsws por holdings y beneficios de 
inversión extranJ~ra directa; todos los c1Jdles dieron 
EE.UU. 90 mil millones de dóJari;,,s en 19865 .e.. 

Ahor~ bien, de entre los principales sectores donde 
EE.UU. ma.Kimii:a $U campetitJvJdad en servicios, la tecnología 
ocupa un lugar destacado. Las firmas tecnológicas que 
eKportan servicios de procesamiento de dato~ y de cómputo han 
tenido un notable crei:.irn1ento en sus venl..1.s, mucho más en t.-1 
exterior qw~ por· l.:J.'5 mismas realizadas rm el mercado interno 
Cla.s princ"l.pales cmpr-~,;:;.¿¡$ de software, p. aoj«, t·ec:iben dt=!l 20 
al 40% de sus réd1los por v~ntas en ~l exterior). Ue facto, 
lS de las 20 principales compaíHas de Software en el mundo 
san de EE.UU. e..1 igual que las princip~le!:> r·edes de 
transm1s16n de datos y las ba~es de datos tllás amplias en el 

~1 E•c~lsrnr, S de Enuo de 19&1 "No h~ adecuado EE.UU. su politici d 1iredo1inio de lo'i servidor.'. 
Secc. f. PP. 11 6 v 30 de ltay~ dia 1965 'la recupeuciOO vigorozó Jos. s.u11ic1os 1 no a la indllstria: 
EE.UU." Sttc. r. PP. lt b. 
$b Fortune, 4 de Junio de l9!1 'lne 81igllt Fllt11re ol Ser~ice E1potts\ n: 26~:M. 
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mundo fueron dise~aladas por Eirm•s de EE.UU. -mención aparte 
merece el problema de transculturización que esto trae 
consigo-. 

Por otra parte, y en el mismo sentido de la utilización 
de la microelectrónica-informática en los servicios, las 
actividades financieras cooptan el grueso de las 
transmisiones de datos y han visto crecer ewplosivamente sus 
operaciones; la única diferencia con los otros servicios de 
tip_o tecnológico, es que aquí domina .Japón, el cual tiene los 
5 banco5 más gr~ndes del mundo. De cualquier manera, las 
tecnologías computarizadas y las telecomunicaciones han 
tenido electos que tienden a distorsionar el sistema 
financiero y monetario internacional. Los bancos ahora pueden 
hacer tr•nslerencias netas de recursos monetarios al 
instante, obteniendo cuantiosas ganancias por los 
diEerenciales en el mercado <solamente en el mercado de 
Europa Occidental circulan diariamente 300,000 millones de 
eurodólares que cambian de manos en un sinnúmero de 
transacciones electrónicas no físicamente esto es, la moneda 
no circula, sino únicamente bits electrónicos de 
información>; además el manejo de inEormación por medios 
electrónicos permite acelerar las actividades financieras 
proporcionando alternatjvas de inversión, recabo de 
información clave (Política, económjca y social, P~ ejem.>, 
información sobre ganancias e inversiones a nivel 
internacional para el suministro de créditos, etc. De igual 
manera las grandes empresas gracias a esta tecnología son 
autosuficientes para ejecutar sus transacciones 
internacionales sin tener que rP-currir a bancos, centros de 
mercado y bolsas de valores y de mPrcanciil~. Incluso 
instituciones f 1nancieras no bancarias toman parte en los 
mercados bancarios tradicionales. 

De igual manera lo anterior nos lleva a pensar que el 
aumento en el comercio de servicios o lo que pensamos de 
servicios, está mucho más vinculado con información que con 
servicio o en otra manera: "Esta adaptación que Estados 
Unidos lleva a cabo es la transición económica más profunda 
desde la revolución industrial es una equivalencia de 
Economía de Servicios - Economía de InEormación"• ... 

La producción de información/servicios es cada vez más 
una actividad de mucho capital/Alta Tecnología Informática 
<Procesamiento y telecomunicaciones). En 1982 solamente el 
10.3% de la actividad general de los serv1c1os se ubicaba 
fuera de empresas de alta tecnología y la inversión en esta 
industria ascendió a 140,000 mills. de dlls. en 1984. 

59 bdhior, S dt Enuo dt 1VA7 'No hi tdttuido EE.UU. su poliliu d prtdD1inio d1 los s1nicios1
• 

Sm. F. Plg, l. 
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Para acercarnos a una idea del tamaño de los servicios 
informáticos dentro de la economía estadounidense, se eKponen 
los cuadros anteriores que contienen a las principales 
compañías de EE.UU. que dentro del Sector Servicios están 
directamente vinculados con actividades informáticas: 

De las cifras de los mismos, podemos destacar lo 
siguiente: 

Las compañías de procesamiento de información de 
datos observan un constante aumento en sus ventas y 
en sus ingresos netos. Adicionalmente, la empresa 
más grande de este subsector, la Electronic Data 
Systems, es a su ve= f lial de la mayor corporac16n 
capitalista del mundo: La General Motors; con lo 
cual se comprueba la diversificación de las mayores 
empresas hacia la venta de servicios. 

El subsector de transmisión de datos tiene un gran 
tamaño, el cual tiende a crecer constantemente 
(actualmente las telecomunicaciones son un negocio 
que alcanza los 150,000 millones de dólares en 
EE.UU.}, y acusa hacia la monopoli=~ciOn: GTE, las 
7 Bell y MCI con IBM como socio, controlan las 
teletransmi si enes de datc1s. 

Todos los servicios financieros requieren 
información como materia prima y en este sentido 
son los mayores usuarios de servicios de 
procesamiento de.> datos y en ocasione: el enorme 
potencial de recursos que tien~n les ha permitido 
pasar de demandantes a oferent~s de servicios 
informáticos. 

Las corporcioncs IinanciEras nort~american~s han 
sentido reducir su crecimiento en forma notable. En 
los bancos es donde resalta este hecho toda vez que 
en años anteriores EE.UU. encabezaba las li~tas de 
los grandes bancos y ahora sólo 13 de sus bancos 
figuran entre los 100 más grandes del mundo y 
aportan el 10% de los activos totales, mientras 
Japón crece constantemente en este sentida. No 
obstante, el uso general i 2ado de la 
microelectrónica en las actividades bancarias le§ 
pP.rmi ten actuar eficazmente en docenas de mercados 
financieros en forma simultánea. 
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En razón de lo anterior, la división entre la banca 
y otros servicios financieros está desapareciendo, 
dejando como los grandes actores en el panorama 
internacional a los conglomerados japoneses y 
estadounidenses principalmente, orillándolos a 
conflictos por la supremaci• -y dominio- sobre los 
mercados financieros globales. 

Este último punto nos da la pauta para describir la 
nueva fisonomía de la industria informática -la cual es en 
gran parte de servicios- en EE.UU., misma que ha vi5to 
consolidarse en sentido monopólico a las grandes empresas 
industriales con las mayores corporac1ones financieras del 
país. Veamos: Las for1T1a.s de integración que se adoptan, son 
múltiples: Fusiones, adquisiciones, ac.uerdos. etc., y para 
cada una de éstas se necesita acervo considerable de capital; 
es aqui donde entran las grandes empresas de capital de 
riesgo <inversión y crédito>. 

B. FUSIONES Y ADQUISICIONES. LQUE ES EL HERCADO PERFECTO? 

Este es el punto en enlace (la necesidad de 
financiamiento> que lleva al acercamiento de la industria 
informática con el capital bancario, lo cual lleva en no 
pocas ocasiones a un considerable endeudamiento de estas 
empresas. Dos son los principales atractivos que ofrece esta 
industria para su inversión: 

1o.- Su tasa de ganancia, mientras que el promedio es de 
4.2% para todas las empresas, el indice para la 
industria de la información es de S.2~. 

2o.- La ca~acidad de influencia que otorga. Esto puede 
resumirse simple y llanamente en lo siguiente: 
quien tiene la información, tiene el poder. 

La relación banr.a-informática (industria de la) tiende a 
ensancharse toda vez que la venta de información financiera 
es una importante fuente de ingresos para ciertos sectores de 
la industria de la información. De esta forma, los bancos se 
convierten en uno de los principales clientes de ésta; la 
efectividad de un banco depende ahora en gran medida de la 
información transfronteriza que puedan captar y la que esté 
en posibilidades de proporcionársele. De hecho, la 
información como mercancía. es muy apreciada por la banca 
trasnacional para elaborar perfiles politices y económicos de 
las diversas áreas comerciales del mundo para uso propio o 
para venta a sus clientes así como factor fundamental en la 
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toma de decisiones para el otorgamiento de créditos. <La 
cuota anual de la b~se de datos p~rtil uso de los clientes es 
de S25,000 USO>. La información con que cuentan los bancos es 
de gran peso, pues está provista de los recursos suficientes 
como para captar y procesar los mejores datos para la toma de 
decisiones. Recursos éstos que no siempre tienen los países 
en desarrollo, a tal grado que un funcionario del Chase 
Manhattan comentó: "Sabemos m.á.s 5obre ltil economía de Brasil 
que su propio gobierno". 

Los bancos de datos para consulta eKterna Cde los cuales 
los más utilizados son el del FMI, del Banco Mundial, de la 
Reserva Federal de Estados Unidos, de Merryl Lynch y el Cha.se 
Manhattan) y las transferencias electrónicas de fondos no son 
los principales productos informáticos que venden los bancos, 
su eKpansión a las demAs ramas del sector le permiten ofr~cer 
servicios similares a l~s empre>as especializadas en la 
industria. Tal es el caso del Citibank que ya vende servicios 
dP. procesamiento de datos, par los cuales recibe el 10~ de 
S'..Js utilidades. En 1976 gano entre 100 y 150 millones de 
dólares por este concepto, en 1977 estableció.una subsidiaria 
especializada, el Citishare. AdemAs adquirió numerosas 
empresas del ramo: En 1979, LeKor Business communications; en 
1980, siete empresas mAs de computación y comenzó a edificar 
nuevas subsidiarias <BHC Resources Inc. Citicorp Information 
Services>. Hoy, ocupa el 260. lugar en Estados Unidos entre 
las compañias independientes de servicios de procesamiento de 
datos. 

El Cha.se Manhattan va ~ la cabeza de inversiones en 
servicios informativos, por parte de las entidades 
financieras en 1978 otorgó a sus servicios de información 
económica, 2 1 500 millones de dólares y su crecimiento es de 
30% anual. Las subsidiarias del Ch~~e dedicadas a este tipo 
de actividades son: El Cha.se Econometrics Associates Tnc. 
<estudios económico~ da mercddo; precios, tasas de interés, 
tendencias); el Cha se World Informat ion Corporat ion 
<Investigación, asesoramiento y publicaciones especializadas 
en estudios sobre China, Europa Oriental y Medio Oriente>; y 
el Interactiva Data Corporation (datos económicos, 
financieros y de procesamiento para empresas, institutos 
financieros y gobiernos). 

En menor proporción, varios bancos siguen los mismos 
pasas: El Chemical Bank, American Bankers Association, 
Manufacturers Hanover <EE.UU.>; Lloyds, Natianal Westminster, 
Middland Bank, Barclays <Gran Bretaña>; (.Japón); y Rabobank 
<Holanda>, entre otros. 
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La eMpansión de sus operaciones por medio del manejo du 
las técnicas avanzadas de 1nformac1ón y la mayor presencic"I en 
el mundo a través del establecimiento de ':iubsid1ari.'ls, dan a 
los banco$ un poder de dimensiones inimaginables hace apenas 
15 años. En 1978, por ejempla 100 bancos ya tenían 761 
sucursales en el eMterior y su activo er~ de 306 mil millones 
de dólares. Hoy, el Citib.ank t1ent? dos mil sucursales en .nas 
de 100 países. De los actívos bancarios, el 40~ de las 
ganancias de los S mayores bancos estadounidenses se 
obtuvieron en el eaterior en 1976. Cinco años más tarde la 
proporción para el Chase Manhattan era de 78\". 

Una de las principales causas de este extraordinario 
boom bancario tiene su origen en los empréstitos 
internacionales <hoy la deud,:¡ e><tt:-rna); "La espectacular 
eMpansión de los préstamos internacionales fue de importancia 
critica para el mantenimiento del constante crecimiento Ue 
las ganancias de los principales bancos estadounidenses". De 
los 13 principales bancos, el 95% del crecimiento de sus 
ganancias provino del eMterior. 

Ahora bien, el proceso de trasnacionalización bancaria y 
la concentración bancaria que caracteriza al sistema 
Iinanciero tuvieron en la tecnología de la información, uno 
de 'sus mayores motores: las redes internacionales de 
telecomunicaciones. Utilizando dalos procesados por 
computadora, es una gran ventaja para aquéllo~ bancos que 
pueden hacer este tipo de inversiones intensivas en capital 
sobre las instituciones más pequeñas. Con respecto a esta 
concentración podemos decir que los 20 bancos más grandes 
tenían en 1976, el 82.% de las oficinas en el exterior, un año 
después los 12 grandes tenían el 68%. 

La intersección finanzas e informática tiene como 
característica principal, la interdependencia de unos actores 
con otros, asi, la banca depende de la infor1nática para su 
luncionami~nto y ésta de financiamiento para su desarrollo. 
No obstante, l~ banca tiende a ejercer un peso mayor sobre 
estas últimas, principalmente con las más endeudas o con 
quienes no existen interconexiones. Esta "simbiósis" se hace 
característica con los siguientes ejemplos: 

- De las 12 principales firmas francesas de procesa
miento de datos, cinco están controladas por bancos 
del e~tado y tres por bancos privados1 

- El Deutsche Bank adquirió en 1978 el 25% de las 
acciones d~ Nixdorf; 
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- Merril Lynch y Salomen Brothers tienen importantes 
neHos financieros con transamérica e IBM; 

- Margan Stanley cuenta entre sus clientes a la ATT y 
General Electric; 

- Lehman Brothers maneja los Eondos de LTV y cuenta 
con acciones en Burroughs C0.39%) y Sperry Rand 
(0.38%>; ambas fusionadas en 198ó bajo el nombre de 
Unisys; 

- Ultimamente los 
mentales para 
presentados en 
fortalecen: Las 

bancos de inversión son funda-
los fenómenos recientemente 

la industria in!ormática y que la 
fusione~ y adquisiciones. 

Por su parte, un banco tiene numerosas .formas de ejercer 
control sobre una empresa del sector en estudio: 

lo.- Por medio del suministro de capital. Los créditos 
son condicionados a ciertas peticiones del banco, 
las cuales influirán en las decisiones futuras de 
la empresa; 

2o.- Interconexiones en la integración de los 
directorios. Al igual que entre las compañías de la 
industria de la in.formación existen conexioneos 
directas o indirectas, hay vinculas similares entre 
las empresas !inancieras y las no financieras; 

3o.- Concentración de las acciones. Esto se da cuando se 
tiene más del St de las acciones con derecho a voto 
o si de una a cinco empresas tienen invertidos en 
una más del 10%. 

De esta suerte, se pueden presentar las siguientes 
opciones: 

aJ El e0deudamiento de una empresa y la representación 
en el directorio de sus acreedores; 

bJ Un banco es el principal accionista; 
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e·> Varios bancos poseen más del 10:\ de las acciones 
con d@rechos a voto con lo cual controlan a la 
compa?1ia. 

Además, la mara~a de intercone)(iones en la que se ubic~ 
la industria de la información sobreponen las especialidadeg 
de las diferentes empresas y tienden a unificar int~reses que 
a primera vista son diferentes pero que se conjuntan en la 
ampliación de sus relaciones y en adición, llegan a tocar 
sectores en los que prevalece el interés financiero o el 
militar Cestablishment industrial-militar>. En este m~rco, 
e)(isten intercone>eiones directas baJo la forma de: tl 
Empr~sas colectivas (IBM+COMSAT= 585 -Saatellite busine~s 

System-; MCA+IBM= Discov1sion -associales); b> Copropierlad de 
las ~ubs1diarias <NCR+Control Data+ICL=CBI¡ 
Honeywell+Control Data= MPI); c) Posesión de acciones CG.E., 
11% de Toshíba; Philips, 24.5% de Grundig); d) Acuerdos sobre 
licencids, suministros. ventas o producción <Honeywell y 
N1ppon EJectric 1 Xerox y Mitsubishi); el Coodirectivas CIBM y 
Time, Honeywell y G.E., Sperry Rand y Me. Graw Hill>. 

~as interconeHiones indirect~s no son menos importantes 
en la evaluación de la industria <algunos de los dir~ctores 

de la empresa A integran también el directorio de la empresa 
B, mientras que en la empres" C coinciden algunos otros 
miembros de las dos anteriores y de otras más): La IBM y la 
ATT dos grandes rivales, cuentan con 22 vías indirectas de 
interconex:ión Cpor poner un ejemplo>. Este tipo de enlaces 
tienden a reforzar el poder hegemónico de las transnacionales 
informáticas ya que ofrecen: "sustancia.les oportt1nidades para 
discusioner. directas y potenciales ac.u~1·dos entrr> estos 
principales competidores"•0 • 

En un esfuerzo por sintetizar el peso especifico 
sobre la industria de la inEormación ejercen 
interconexiones directas e indirectas, contabilizamos 
siguiente: 

que 
las 
lo 

Total de interconeKiones directas (ver cuadro 
correspondiente); 119 <64 entre firmas 
estadounidenses, 47 entre Eirmas de Europa 
Occidental y 8 entre japonesas). 

- Intercone>eiones de las seis principales empresas 
(1=IBM, 2=General Electric 1 3=RCA, 4=EMI, 
S=Philips, 6:Siemens): 

60 HHtlinl, Cres 'Fin•nus e InlorHtión' JLET h. Ed, 1941 1 P!g. 69. 
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1 y 2 tienen interconexiones indirectas 
entre sí a través de 13 directorios; 

3 tiene 4 interconeKiones con 1, y S con 2; 

(3 y 4> +es y 6>, controlan conjuntamente 
el 61.3% del mercado de discos por medio de 
Polygram; 

5 vende el 3% de los equipos de 
telecomunicaciones a nivel mundial; 

6 tiene el 8~ del mercado de equipos de 
telecomunicaciones y 2% del de procesamiento 
de datos; 

3 tiene el 5% en fabricación de satélites y 

2 tiene el 26% en la misma manufactura. 

- Intereses conjuntos de los seis en los mercados 
respectivos = S3% del procesamiento de datos, 11% 
en telecomunicaciones, 31% Iab.ricación de 
satélite~, 23% de las ventas totales de la 
industria y 21% de las interconeKiones directas 
intraindustriales. 

L•& fusiones son otro f en6meno que concentra a los 
sectores oligopolizando el mercado; "provoca la desaparición 
o, por lo menos, la reducción del espacio para las firmas 
pequeñas o medianas. La posibilidad de surgimiento de nuevas 
empresas, que es un requisito fundamental para el 
funcionamiento de un mercado libre y competitivo, se 
desvanece 1101 • 

De hecho, si en la segunda mitad de los setenta la 
proliferación de compañias del área informática era la norma; 
ahora la fusión y adquisición de compañías -con la 
consiguiente concentración de capital- es el denominador 
común en la microelectrónica-informática. 

11 !Uullnl, C..sllp. Cit. Pl¡.16. 



A principios de 1980 se dieron aproximadamente medio 
centenar de adquisiciones por poco más de una docena de 
adquirientes (General Electr1c, Toshiba 1 Siemens, Philips, 
Northern Tel ecom, Honey1.o.•e11 1 RCA 1 TeKas Inst rum~nlo;; y E.KMCHI 
principalmente). Conform•~ se saturaba el mercado, desplazando 
o eliminando a Jas pequeñas compañías y fortalec1endo a Jas 
megaloempresas. Cnmo ejemplo tenemos a IBM y AfT que ya 
tratamos en el punto anterior y como vimos, ambas absorbieron 
a empresas especializadas en el ramo de microelementos, 
telecomunicaciones e investigación. Para 1985 las fusiones 
eran cosa de todos los díd~; solamente en ese año se dieron 
un promedio de 11 fusiones diarias en las cual~s se 
invirtieron 125,000 millones de dólares 6 "'. y la gran mayoría 
de éstas fueron en el área informática. Los ejemplos mAs 
destacados de lo ~nterior son: 

La adquis1ción de Electronic Data Systems por 
General Hotors en 2,500 millones de dólare>s, con lo 
cual el gigantP. automotriz pasó de comprador a 
vendedor de serv1cios informáticos; 

La escandalosa fusión entre RCA y General Electric. 
El tamañó de esta transacción es tal, que es 
considerada la fusión no petrolera más grande de la 
historia.. GenE>ral Electric pagó 6 1 280 millones de 
dólares por RCA (propietar1a de la cadena 
televisiva NBC y líder en productos electróniGos y 
de defensa). Para ello GE pidió un créd1to de S,000 
millones a diversos bancos privados de EE.UU y 
cumplió su propósito: proyectarse ~l sector 
servicio~ y alta tecnología; 

La fusión de dos grandes de la computación; 
Burroughs y Sperry Rand para crear Unisys (28 de 
mayo de 1986). Esta fusión creó un grupo de ventas 
por 8,000 millones de dólares C'nuales y cuyos 
productos son vendidos a los s~ctores banca, 
f1nan1~s y dcfens~ principalm~nte. El costo de la 
operación fue de 4,500 millones de dólares y el 
primer president~ del consorcio es un eH-secretario 
del Tesoro de EE.UU -Blumenthal- y entre sus 
pr1ncipale$ dJrect1vos está Frank Carlucci óltimo 
Secretario del Departamento de Defensa 
Norteamericano dur~nte la administración Reagan. 

Coino SP. aprecia,los denominadores de estos movimientos 
(fusiones y adquisiciones> son: 

62. EicUsior, li de Cntro de nM, "Once fusiones al día ocurrieron en Eshdos Unidos durante 1965" Secc. 
fPP.1,1. 
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- Conc;:-ent.~_a.c .i.«'.'_~,, p.-'~.9~u~~t i va; 
, .. '"i 

- ~><P~D:.si~~'.:~--~'~{á~: ·iaS7-.;~.am·as tecnc:>~ógicas y servicios; 
e•>~ - ,-·¡:,¡.;;; - ,.--;-_· 

- ,·~~r~~~}·p~a:~{~~ :~~-¿1uJiva de las _grandes corporaciones; 

- Grandes_ i-nve-~s ioñes de c:;ap i tal; 

- Orientadas, muchas de ellas, a proyectos de_def~n5a 
<IDE>. 
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Este último factor es vital para euplicar los ne>eos 
capital bancario-capital industrial. En los cuadros 
presentados anteriormente, puede verse el control que los 
bancos y grupos financieros pueden tener sobre las empresas 
relacionadas con la informática. 

En sí, el capital de riesgo invertido para crear y 
lusionar empresas, creció tres veces entre 1980 y 1985 y el 
72% del mismo fue para operaciones relacionadas con 
electrónica-informática, 12% transmisión de datos, 11% 
software y 4% comunicacione~. 

Cada fusión, por otra parte, deja el agente financiero 
intermediario de 10 a 25 millones de dólares, sin embargo, 
las operaciones grandes e~t~n reservad~s a un puñ~do de 
asesores: Firwst Bastan, Margan Stanley, American EMpre$s, 
Salomen y Merril Lynch principalmente ~~. 

Solamente en 1984 se inviertieron poco más de 82,000 
millones de dólares para realizar fusiones. De éstos, S0,000 
millones se utilizaron para solo 30 transacciones 

Al mismo tiempo, estas grandes 
realizan grandes adquisiciones de 
Citibank adquirió recientemente el 
Bretaña, lo mismo que First Chicago 

corporaciones financieras 
compañías del ramo: El 
Grindlays Bank de Gran 

a American National; Bank 

63 E1efbior 1 & de Octubrt de 194lt1 'lucro etcesívo de b banu invtrsioaish coa lu fusiones•. Stcc. 
F. 11. 1,7. 
6~ E1eflsior 1 11 dt Julio de 196~ 1 'Se inhnsilinn ln luliones entre gundH u9rtws 111ndhlH' Stcc, 
F. Plg. 2. 
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of America, Citicorp y American Express pasaron a ser dueños 
de 7 empresas C4 bancos, 2 compañías de seguros y una casa de 
bolsa>. 

Con lo anterior se comprueba como la monopolización es 
una estrategia corporativa en la cual solamente participan 
los colosos y como se aprecia, las empresas informáticas »e 
dedican crecientemente al comercio de información financiera 
a la vez que los bancos se dedican a una diversidad de 
servicios informáticos, dándose como punto de int9rsección 
entre unos y otros, una ·Convergencia operativa. Para 
corroborarlo bastan los cuadros que se presentan posteriores 
a esta página. 



NUMERO DE INTERCONEXIONES lNTERSECTORIALES DE 
LAS DIEZ PRINCIPALES EMPRESAS DE CADA SECTOR DE 

LA INDUSTRIA DE LA INFORMACION, 

SECTOll lllJERCO!olEXIONfS 
l!ít(R5fCfOIUA.lf$ 

PROCESAMIENTO DE DATOS y 77 
TELECOMUNICACIONES 

PROCESAMIENTO DE DATOS Y AP. 50 
ELECTRONICOS DE CONSUMO OIF. 

TELECOMUNICACIONES Y 48 
APl\RATOS ELEC. DE COtlS. 
DIFUNDIDO 

INTERCONEXIONES DIRECTAS E INDIRECTAS ENTRE 
AMERICAN EXPRESS Y EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE 

LA INFORMACION 

EMPRESA IHJfflto1oE-ICNES IH1fRCOHEXIOllfS 
OIA:CC7A5 INDIRECTAS 

GE l 9 

GTE o 1 

IBM l 21 

ITT o 4 

HONEYWELL o J 

LTV o l 

SPERRY RANO o 4 

XEROX 2 o 
COMSl\T o l 

ROCKWELL o 2 



INTERCONEXIONES INDIRECTAS IJE Dll'l\ES,\S NORTEAMEIUCANAS IJE LA 
INDUSTRIA DE LA INFORMACION 

EN 1' INSTANCIA 
IKl'n·. 

1\111 

o " " IO 

" " " GE ll " o 
10 11 

! 7 

' 
llONEY· 
W1lJ. 

"" LTV 

EN 2' INSTANCIA 
1 ~·~rr 

"' "' ... , m J06 101 J,\;\ 116 111 77 " " )161 

'" "' m "' 11 .. 160 Hl IO!t " 9J " J6 JlllJ .... m "' J2.i "' Bh I" IH 1"1 " " " 161lK 

Xt:JIOX m JJ7 "' Jll 21J7 1.in hl\ ,, 77 " " 2n.i 

Stu.llY 316 290 199 107 I" "-' ,, •7 " '" l~()I 

"' 116 117 126 " 
,, ,, 

'" " "' 17 11.\J 

164 H!I l~I '°' " .~!t '" " " " " IJ "' 126 '°' 114 91 J< Jl " " " " "" 111 " l~I 77 ., ·" 'º ,, 
" 17 " 11 "' 

71 101 " " 
,, 

" Ji '" 17 '-' "' 41l'J 

" " .. " " " -- " " IO "" 67 50 " " " 1.\ 17 " " 10 141 

1UT'1 3171 321-4 1691!. 11111 l.~l'J9 l"•'L <llll _\\>,I ,\ti\ 2'l0 :2111 17.007 



INTERCONEXIONES ENTRE LAS PRINCIPALES EMPRESAS J 
EMPRESA INTERCO- L'ITERCO-

NEXIONES NEKIONES 
DIRECTAS INDIRECTAS 

IBM 6 120 

ATI 3 117 

GE 4 83 

XEROX 1 so 
SPERRY 2 47 

DENSIDAD DE INTERCONEXIONES INTRASECTORIALES EN 
MERCADOS ESPECIFICOS DE LA INDUSTRIA DE LA 

INFORMACfONl 

SECTOR DENSIDAD DE 
INTERCONEXIONES 

PROCESAMIDITO DE DATOS 0.08 

EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 0.16 

APARATOS ELECTRONICOS DE 0.09 
CONSUMO 

REPRESENT ACION MATRICIAL DE LAS INTERCONEXIONES DE 
IBM CON LAS PRINCIPALES CADENAS DE TELEV!SION: 

EN 1' INSTANCIA 

NBC ABC ces IBM 

NBC o 3 2 4 

ABC 3 o 3 4 

ces 2 3 o 8 

IBM 4 4 8 o 

EN 2' INSTANCIA 

NBC ABC ces IBM TOTAL 

NBC 29 22 41 28 120 

ABC 22 34 38 36 130 

ces 41 38 77 20 176 

IBM 28 36 20 96 180 

TOTAL 120 130 176 180 606 

ELABORACION: MAURICIO llERNANDEZ (Fucn!cs mismos al lcxlo) 

1 PMA C'Al..C\JLJ.I. LA DENSUJAO, lE [l(Vl[)I() D. tn.rua.o l.EAt DffaE ll. MUMDO P<J1'D;C\Al DE OO'FJCOJ>IEXIOND ~CADA MEJ.C'ADO 



PERF1L DE LOS 100 BANCOS PRINCIPALES DEL MUNDO 

PAISDELA NUMERO DE 
OFICINA BANCOS 

ACTIVOS (M.M.D.) %/TOTAL % CRECIMIENTO 

MATRIZ 

1982 1987 1988 1989 1982 1987 1988 1989 1982 1981 1988 1989 82-&8 87~ 

JAPON 24 26 J2 JO 1,161.0 J,591.6 S,083.8 5,6-06.8 25.82% 38.72% 48.89% 41.86% 27.91% 24.94% 

ESTADOS IS 13 13 13 743.9 961.8 991.0 1,068.1 16.54% 10.37% 9.53% 8,55% 4.9Q% 5.38% 
UNEDOS 

FRANCIA 8 10 8 10 514.3 1,019.S 641.6 1,403.9 11.44% 11.64% 6.17% ll.2J% 3.75% 14.04% 

R.F.A. 11 12 11 9 466.1 1,0IJ.S 964.8 1,034.0 10.37% 10.93% 9.28% 8.27% 12.89% l.01% 

REINO UNIDO s 6 6 4 355.6 582.7 662.4 587.4 7.91':;. 6.28% 6.37% -t70% 10.92i:t 0.40% 

ITAUA 8 8 8 8 263.3 48-1.0 521.9 (.66.9 5.86'1. 5.21% 5.02% S .. 1-1% 12.08% 17.38% 

CAN ADA 5 5 s 5 247.5 285.5 315A J72.9 550% J.08% .1.03% 2.98~ 4.12'-li 14.29% 

HOLANDA 4 4 4 4 154.5 292.8 293.4 J59.8 J.41% .1.16'k 2.82% 2.JHl't 11.28% 10.85% 

SUIZA J 3 3 3 138.6 J2J.2 285.9 .109.0 .1.08% J.J6% 2.75% 2.47% 12.83'k -1.92% 

BELGICA 4 3 2 2 91.7 147.4 108.0 118.9 2.04% J.59% 1.04% 0.95% 2.76% -I0.19~ 

BRASIL 1 1 1 1 61.7 59.0 64.0 82.7 1..17% 0.64% 0.62% 0.66% 0.61% 18.39% 

HONG KONG 1 1 1 1 57.1 106.1 113.2 132.9 1.27% 1.14% 1.09% 1.06% 12.08% 11.93% 

AUSTRALIA 2 2 3 J 49.1 84.9 145.8 208.B 1.09% 0.92% 1.40% 1.67% 19.89% 56.82% 

ESPAÑA 2 1 1 1 41.6 34.3 62.2 70.2 0.93% 0.37% 0.60% 0.56% 6.9.1% 4.1.02% 

SUECI" 1 2 1 2 19.1 75.1 47.J 109.2 0.4l% 0.81% 0.45% 0.87% 16.32% 2058% 

OTROS 6 3 1 4 131.S 156.2 97.8 365.9 2.92% J.68% 0.94% 2.93% -4.81% 53.06% 

TOTAL 100 100 100 100 4,496.6 9,275.6 10,.198.S 12,497.J 100% 100% 100% 100% 15.00% 16.07% 



ESTADOS UNIDOS: ACCIONES DE EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE LA 
INFORMACION PERTENECIENTES A BANCOS COMERCIALES. 

ATT 

8U!fROOGHS1 

CEHERAL 

ELEClRIC 

HOHErUELL 

, .. 
m 

LTY 

1 HOY UNU'f'S 

ACCIOHES CCll OEllECltO BANCOS CU[ l!C.Ul!AJi Uilli[ LOS BANCOS CO!i' HAYOR ~CEIHAJE DE 
LAS ACCIOJiES CON DEllECllO A VOTO A VOTO DE LOS PRIJiCIPALES ACCIO'tlSTAS 

PllJMCIPALES 
ACCIONISTAS 

5.86 

36.28 

16.49 

20.73 

BANCOS ACCIOHES 

15 3.68 
BA,,.KEllS TRUST 

MAlfOF, HANOVU 

FIRST BOSTOlo/ 

HOllCiAN 

HAllJ!IS 

l Q • J 9 HAlnJF HA.MOVER 

CITICOllP 

BAN(ERS TRUST 

to\Qll.CAN 

9, 94 CITIBAIO~ 

FIRH BOSTON 

BANl:ERS TRUST 

N. OETllOIT 

4, 01 CITlBAN( 

HA.UIS 

BAl<ili: Of A.14EIHCA 

CITIBANK 

7, 55 SANKERS TRUST 

FN BOSTOH 

HMUFORD 

HORGAN 

14, 22 CITIBANK 

KAuur HAliOVEll 

SANKERS TRUST 

!4011CAN 

8, 39 CHASE 14AllllATlAN 

B.11 

HARRJS 

NAT OETROI T 

flRST CITY BANK Of 

OlilUS 

0.49 
0.37 
0.35 
0.29 

3.09 
2.61 
0.62 
o. 72 
0.89 

l. 30 
l. 24 
l.16 
1.10 

l. 31 
0.74 
0.74 
0.44 

2.20 
l. 20 
l.O 
0.97 

2.53 
l.44 
l.23 
l.20 

2 .13 
l. 49 
1.47 
1.37 

8. ll 

INTERCO"UIONES E"TllE EHPRESAS DE INfORHATICA Y SANCOS COHERCJALES 



EMPRESA ACCIOtlES COH OEAECHO BA!iCOS OUE FICURAN ENTRE LOS BAHCOS CON MAYOR PORCENTAJE DE 
A VOTO DE l05 PlllNCIPALES ACCIONISTAS LAS ACCIOOIES coi,¡ DERECHO ... VOTO 

PRINCIPALES 
ACCIQl.llSTAS 

BANCOS ACCI014ES 

UINTER N.6. 1.11 
NCR 34.58 9 10.19 CHASE KANHATTAN l. 76 

UACkOVIA BANK l. 76 

""'"'' l. 50 

\IESTfRt,¡ BANt.: 17. 3 
llEP NAl BAltt:: Of DALLAS 

ROCMll 28.84 6 19.80 MELLON l. 54 
,< CONTINENTAL lllHIOIS 0.60 

« ·-
;_ .e_:.: 0.27 

'/'.: MORCAN 3. 82 
SPERRYRAN02 CHASE MAJIH~TTAN 2.55 

30.26 8 12.12 CONTINENTAL ILLIHOIS 

CKEHICAL l. 78 
1.10 

CITIBAHK 4. 09 
FIRST. NAT. CITY BA14K 

XEROll 25.65 10 15.01 HOACAN 2.67 
N.B. DETROIT l. 41 

l. 29 

FUENTE: CEES HAMELINK, "FINANZAS E INFORMACION". ILET, 1984, pp. 
160-166 

Z HOY UNJSYS 

INTERCONEXIONES ENTRE EMPRESAS DE INFORHAtlCA Y BANCOS CClllERCIALES 



ACREEDORES BANCARIOS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE INFORMATICA EN ESTADOS UNIDOS 

EMPRESA 

DIGITAL EQUIPME:-O• 

GENERAL ELECTRIC 

llONE\WELL 

ITT 

LITIO;>; 

ACREEDORES ESTADOUNIDENSES 

BANCO 

MORGAN GUARANTY TRUST 

CITY BANK 
MORGAN GllARANTY TRUST 

BANK OF AMERICA 
SECURITY PAC!FIC 

CllASE MANllAl•AN 
PlllLADELPlllA Nll 
EUR-AM HANK 
CONTINENTAL ILLINOIS 

WELLS FARGO 
MORGAN GllARANTY TRUST 
CONTINE1'TAL ILLINOIS 
BANK OF ,\,\IERICA 
BANKERS TRUST 
CHAS!; MANllA l• AN 
CllEMICAL llANK 

MORGAN GUARANTY TRUST 
CITIUANK 
MELLON BANK 
BANK OF AMERICA 
CHA SE MANllA TTAN 
CllEMICAI. RANK 
FNBClllCAGO 



UNISYS CITIBANK 
M.4.NUFACTUR.ERS HANOVER 
EUR·AMBANK 
CONTINENTAL ILLINOIS 
NB OF DETROIT 



EMPRESA 
GENERAL ELECTRIC 

HONE\'WEl.L 

IBM 

ACREEDORES NO EST ADOUNIDF:NSES 

GOLDMAN SACHS 
STANLEY 

BANCO 

UNIQN DE BANQUf.S SUISSES 
SOCll:TE DE BANQUE SUISSE 

SOCIETE DE BANQUE SUISSE 
UNION DI!: BANQUES SUISSES 
SWISS CREDIT BANK 

MITSllHISlll 
BANK OF TQKYO 
DAl-IClll KANG\'O 
FUJI UANK 
MJTSlll llASK 
Sll~llTmlO HANK 

HA:"'l)l!E NATIONALE Dt.: PARIS 
l.AZAHIJ Fltt:RE~ CO 

IJNIQS DE UANQlJES SUISSES 
WESTEHN-.\"1 BA'.'\f.:. 
CO,Tl;>;ENTAI. 11.1.1:-IOIS 

Sll'ISS CHWIT BANK 
l/NION DE BANQUES SlJISSES 
BANK llf. :-10\'A SCOTIA 
llEUTSCllE BANK 

MORGAN GUARAt\'TY TRUST 
MELl.QN HANK 

EUR-AM llANK 
BANK OF NOVA SCOTIA 

FIRST llOSTON CORP 
CITICORP 



llfVEJISJClllSUS INSllTUCIONAlES [N [MPUSAS DE lA INDUSTRIA DE lA INfOAMACIO!rl DE lOS 
ESTADOS UNIOOS 

"""'" ACCIONES 0[ El'PRESAS ACCIONES DE BANCOS 
CINClUSIV[ BANCOS) CCMRCIALES 

NUMERO % NUMERO \ 

ATT 22 5.86 15 3.68 

BURROUGS 68 50. 51 19 19.10 

GE 46 19. 25 23 ll. 58 

GTE 43 16.71 10 4.21 

HONEYWELL 42 26. 7l 20 9.55 

IBM 59 25.16 35 17.94 

ITT 44 19.61 20 10.13 

LTV 12 20.94 2 8.11 

NCR 34 36. 24 12 10.39 

ROCKWELL 17 24.48 6 19.8 

SPERRY RANO 46 34.95 20 14.36 

X ERO X 57 32. 78 23 17.51 

ESTADOS UNIDOS: INTEliCONEXIONES ENfRE LOS DIRECTORIOS 
DE LOS PRINCIPALES BANCOS DE NUEVA l'OR( Y LOS DE 

EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE LA INr~MACION, 

EMPRESA DIRECTAS INDIRECTAS 

ATT 5 101 

GE 7 42 

IBM 8 66 ,. 
SPERRY RANO 3 21 

X ERO X 2 24 

' 

FUENTE: CEES HAMELINK, "FINANZAS E INFORMACION" op cit péq. 160. 



ESTADOS UNIDOS: INTERCONEXIONES ENTRE LOS DIRF.CTORIOS DE LOS PRINCIPALES 
BANCOS COMERCIAi.ES Y LOS DE DI PRESAS DE LA INDUSTRIA DE LA INFORMACION 

INTERCONF.XIONF.S !llRECTAS 
IA!o("fW kl111'· Hn'IY· 

l'll>l!U!.U \\111 Wl.:ll 

IAr.KAMDllCA " ro. 

" 40 

20 " 
" 11 47 

" ·1 " 
1 'º 

11 'º 
IJ l " " 1 " 1 'º 

19 

MD..LON!-IATIONAI. " ílUTN"T 11 11 Ji 
wnoN 

" " " .\) JI '" t\ " " 26 '" 
INTERCONEXIONES IN!JIRECTAS 

IA."'C'011 ~rn-..:. {'OU.\U llO~l'Y· 
ll"OUSTllLU \\lll 1.1.11.l 

\Q? " 11 " 101 " 7J 'º l9 707 

)YO "' JI )1 J7:.¡ J.1 ·" 1?2 oJ 'º " IHI 

" 110 126 :':<\ " l .. J "' " \:?.11 " 1297 

" 2·10 IJ7 " " U.! " J.~ .. 117 " K1 1226 

10 1'1 " " " 1)(, 100 "' ~2 .H "º " l'.!1,1? 

ClltMIC'Al.N.Y. lll 101 :w '" llU .IJ .IM JJ " 26 o 7)6 

:m l7 ll " " J.I l' " " " "' ftUl"OllCAGO " "' " " 101 Uti lito 1'6 16J 109 70 IJJO 

1 JOO 67 " 
,, 

'" " 67 " " 'º 723 

" IJO 4l 11 .I< 7.1 "' " " " 1K 67) 

M~UONNA1IONAJ. 14 BJ " -" 1n1 110 " " " JI "' UllSl'tl'AT, 14 191 " 11 " '" I' :?)J " " " 2~6 106.~ 
llOSTON 

14S ?156 "' :?Ol ~\tS IJUJ Y7.~ t~.u 1,1_!) "' "17 "' 1191) 

ELABORACION PRO .. IA CON DATOS DE CEF..S HAMELJNK "FINANZAS í: l!>iiftlR~l,\CltJN" up ci1 rr· ll3·159 
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C. EL IMPULSO A TRAVES DE PROYECTOS GUBERNAMENTALES 

La última forma que adopt~ la estrategia corporativa es 
la c:on junr:ión de empresas en proyectos impulsados por el 
gobierr10. La mayor razón para ello es por un lado, para 
mantener y reforzar el ~stablishment industrial- militar y 
por otro, para hacer frente la ofensiva japonesa en 
productos microel~ctrónicos. 

En razón de lo anterior en el cuadro de las pAginas 
siguientes podremos observar los principales proyectos al 
respecto, en los últimos años 

En ese cuadro se puede apreciar como el establishment 
industrial militar se encuentra fielmente refleJado: 

- En 1984 solamente a 11 grandes contratistas se les 
dieron contratos pura ewplorar técnicas avanzadas 
de software e inteligencia artificial <Entre las 
mayores corporaciones están: Rockwell, Teledyne, 
Boeing, General Dynamics); unidos en CPS 
<Consorcio de Productividad del Software>.•• 

- Para diciembre de 1985 a éstas compañías se le-.:; 
habían otorgado más de 540 contratos por un monto 
apra><iinado de 2.8 mi llenes de 
dólares/contrata.b&.~ 7 

- En 1986 Yc1 se habían otorgado 2,700 contratos <25% 
para tecnología relacionada con informática>, 
asegurando ganancias por 9,000millones de dólares 
para Mc.Donnel Douglas, 8 1 000 mill. para General 
Dynamics, 6,200 mill. para Rockwell y 5 1 890 para 
General Electric.~• 

- En mayo de 1988 General Electric consiguió del 
Pentágono uno de los contratos más grandes del SDI 
Cpor 236 millones de dólares> para diseñar un 
sistema de misiles interceptores y vínculos de 
comunicaciones. Para ello, G.E. subcontrató a 

~~~~~-s_c_i_e_n_c_e~A-pplicatians (división de ATT>, Mc.Donnel 

6S ErcélsiDr 1 12 diciNbre 19lili 1 "Cootuthtu del PenUgono gentur~n •lh tKnologi•'· SKc.F pp.1 13 
66 E1dlsior, 6 dicittbre 19651 "l• •usenci• de l&lt y ATT ntuu los proguus del Ptnt6gono'. Stcc.f 
pp.1,6 
61 Excelsior 1 3 dicíHbre 19651 'forj1 un• nueva industri• 11 proguu Sueru de In 6dubs'. SKc.F 
pp.1,1 
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Oouglas y Computer Science. El contrato tiene una 
duración de S años••.ro 

- El 19 de junio de 1988 se dió • conocer que el 
gasto para IDE en 1989 seria da a,soo millones de 
dólares lo cual, si no es mucho dentro del 
presupuesto de Defensa, ai •s el rubro que Al.is ha 
crecido dentro de éste de•d• 1964. 7 ~ 

En resumen, los proyectos conjuntos tienen mAs impulso 
cuando son auspiciados por los orgAnismos de def~sa de 
Estados Unidos. Un Eactor que orilla al gobierno a promover 
este tipo de asoci•ciones es el avAOcR tecnológico japonés • 

Esta característica deviene en una forma de estrategia 
que v• com~n a otras ramas del sector: la monopolización por 
medio de la participación en los mayores proyectos 
restringida a unas cuantas empresas. 

En nuestra opinión, este particular tipo de estrategia, 
entre un puR•do de empresas muy Iu•rtes, tien& poca 
oportunidad de éxito en virtud de que es muy difícil eliminar 
las fricciones que han prevalecido en la indu&tria tra~ 
décadas de compatencta. 

'6 Eicllllor, 21 lljllhobrt 111&, ·~ HCWIO Hp1Chl ollillr ralo'. Srcc.A pp.12-13 
69 E1etltlor1 19 11ro 19&6 1 

1l1 guHu dt lH gd11J11 lltntaril 11 inforl4tic11
• Stcc.F pp.1 1\ 

10 E1cflsiar1 19 uyo 19&a, 'Stntul ElKltic dKUroll1ril tKnolog(n p111 el Pent"9ofto1 , Stcc.F pp.1 16 
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PROYECTOS GUBERNAMENTALES QUE l~II'Ul~~AN A LA INDUSTRIA 
INFORMA TIC A 

NOhIBREDEL 
PROYECTO 

·MCC. 
(MICROELECTRO· 
NICS ANO 
COMPUTER 
TECHNOLOG\' 
CORPORATION) 
-1982· 

OBJETll"O 

FORMAR UNA 
EMPRESA NO 
LUCRATIVA EN LA 
QUE LOS SOCIOS 
APORTARAN 
CIENTIFICOS 
HASTA POR 
CUATRO AÑOS \' 
ARTICULARAN 
PROGRAMAS DE 
IN\'ESTIGACIDN 
CON 
UNIVERSIDADES 

SEDE\' 
l'ARTICI !'ANTES 

AUSTIN,TEXAS. 
DOCE EMPRESAS 
SE UNIERON EN 
ESTA 
ORGANIZACION. 
ENTRE LAS 
PRINCll'Al.ES SE 
CUE:-iTAN: 
MOTOROLA, 
llONE\'WELI., 
CO~'TROL DATA \' 
RC.\ (ADQl11R1D,1 
EN 1985 l'OR 
GENERAL 
ELECTRIC). SU 
PRESIDENTE ES 
BOBBY RA \' INMAN 
EX· DIRECTOR DE 
LA AGENCIA DE 
SEGURIDAD 
NACIONAL (NSAJ \' 
EX·DIRECTOR 
ADJUNTO DE LA 
CIA.' 

A PARTIR Dl: 1986 
CADA NUEVO 
SOCIO TUVO QUE 
PAGAR ENTRE 
150,000 \' 1 MILI.O~ 
DE DOLARES COMO 
"ENTRADA".ENTRE 
l.OS NUEVOS 
SOCIOS SE 
CUENTAN KODAK\' 

CARACTERISTICAS \' 
OBSERVACIONES 

TIENE UN PRESUPUESTO 
ANUAL DE 75 MILLONES 
DE DOLARES\' ENTRE SUS 
PRIMEROS PROGRAMAS 
DE INYESTIGACION SE 
CUENTAN: 
EMPAQUETAMIENTO DE 
SEMICONDUCTORES, 
TECNOl.OGIA CAD/CAM E 
INGENIERIAA VANZAOAF.N 
COMPLIT ACIOli. 

EL HECHO DE QUE 1.A 
UNICA PROPIETARIA DE 
LAS PATENTES SEA LA 
MCC LA CUAL NO PUEDE 
\'ENDER LOS DERECHOS 
SINO HA$T A DESPUES DE 
TRES ANOS, DESALENTO 

E~h·~~l~f¡11~1.g~E~ó~t~ 
cm JO: CRA \' RESF.ARCH, 
INTEL, TEXAS 
INSTRUMENTS E IUM. 

l'ARA 1986 El. NUMERO 
DE SOCIOS llABIA 
ASCENDIDO A ?I \' SE 
CONTEMPl.AllA UNA 
INVERSION DE 700 
llll.LONES DE DOl.ARES A 
LIN !'LAZO DE 10 AÑOS.' 

.. " , .. l·.· DIGITAL 
···'--~.~-•~·~.~""-'-'-~~~~~~E_Q_ll_IP_~_IE_N_T_.'~--'~~~~~~~~~ 

1 Newsweck1 4 julio 1983. "The roc1• to huild a supcrrnmpull'r" pitt:l,36 
2 fdem 
3 Exdlsior, 20 de enero de 1986, ''Si! ulían i:ntndcs cun~nrdn.'i dl' EU parn dL'li:1rrnll11r 
tecnología". Sccc.F pp. 1,3 



NOMBRE DEL OBJETIVO SEDE Y CARACTERISTICAS Y 
PROYECTO PARTICIPANTES OBSERVACIONES 

-me. FIJE CREADO CAROLINA DEL CUENTA CON UN 
(SEMICONDUC- EXPRESAMENTE NORTE. PRESUPUESTO ANUAL DE 
TOR RESEARCH PARA HACER SON 13 SOCIOS, 3-0Mll.LONESDEDOLARES 
CORPORATION). INVESTIGACIONES ENTRE LOS QUE SE A DIFERENCIA DE MCC, 
-im- INl'ENSIVASSOBRE CUENTAN: NO REALIZA SU PROPIA 

LOS SE· CONTROL DATA INVESl'IGACIONSINO QUE 
MICONDUCTORES DIGITAL PATROCINA LA 
EN LOS QUE JAPON EQUIPMENT, INVESTIGACION EN LAS 
ESl'ABA HEWLETT UNIVERSIDADES. 
DESPLAZANDO A PACKARD, INTEL Y 
EEUU: LOS RAM. MOTOR OLA. 

-sEM.UECH. DESARROLLO DE LABORATORIOS DE EL GOBIERNO DE 
·1987- SEMlCONDUCTO· LOS PROPIOS ESTADOS UNIDOS 

RES. SE PRETENDE CONSORCIOS. PROMOVIO ESl'A 
INNOVAR LA PRINCIPALES EMPRESA COOPERATIVA 
PRODUCCION PARTICIPANTES COMO MEDIO PARA 
INDUSTRIAL POR INTEL, AMD y DESARROLLAR ESTA 
MEDIO DE LA NATIONALSEMI· RAMA ANTE LA 
INTRODUCCION CONDUCTOR. IMPARABLE OFENSIVA 
CONJUNTA DE SOLAMENTE TIENE JAPONESA. EN 1987, EL 
LINEAS DE DOS COMPAi'llAS CONGRESO APROBO EL 
PRODUCCION CON VENTAS MONTO DEL APOYO 
COMPLETAS.• ANUALES OFICIAL PARA EL 

INFERIORES A 50-0 PROYECTO.' 
MILLONES DE 
DOLARES DEBIDO A 
QUE LOS 
DERECHOS DE 
PARTICIPACION (l 
MILLON ANUAL) 
SON MUY ALTOS 

~~~s 
COMPANIAS. 

LAS 

•DAJ!PA, ACTUALIZAR TODA WASHINGTON. TI ENEMAS DE 20 Ai'IOS DE 
(DEFENSE LA INVESTIGACIOI PARTICIPAN SOLO EXISTENCIA y 500 
ADVANCED SOBRE LA LOS GRANDES MILLONES DE DOLARES 
RESEARCH APLICACION DE LA CONTRATISTAS EN INVERSION. 
PROJECTS INFORMATICA DEL PENTAGONO. DE HECHO, HA 
AGENCY). PARA usos Wrn!'t1lft~1A ARTmcl:ti ·1!16'7· MILITARES. 

EN ELPAIS,6 

4 Fortune,%0 junio 1988, "Thc U.S. chipmakers shaky comthock'. pdg.44 

~~;~¡j' febrero de 1987, "En estudio, el apoyo ol'idnl u los scmicundudares en EU". 

6 Newswtd<, "lhe ract ... • Pllll.37 



NOMBRE DEL OBJETIVO SEDE Y CARACTERISTICAS Y 
PROYECTO PARTICIPANTES OBSERVACIONES 

·Slll. EOJ!.MAL~!Efilj¡: WASHINGTON. TIENE UN PRESUPUESTO 
(STRATEGIC DESARROLLAR UN PARTICIPAN LOS ANUAL SUPERIOR A 3,000 
DEFENSE SISTEMA GRANDES MILLONES DE DOLARES 
INICIATIYE) DEFENSIVO CONTRATISTAS (EN 1989 f1JE DE 3,500 
-1983- EMPLAZADO m PE1r~~g~ MILLONES). 

TIERRA-ESPACIO LOS GRANDES RETOS 
PARA PREYENm CORPORACIONES PARA ELSDI O IDESON DE 
POSIBLES NORTE- CARACTER TECNICO Y DE 
ATAQUES DE AMERICANAS DEL ESTOS EL PRINCIPAL ES 
COHETES RAMO CONSTRUIR EL SISTEMA 
NUCLEARES INFOR~L\ TICO E NERVIOSO DEL SISTEMA 
INTER-CON· IMPORTANTES (LAS SUPER-
TINENT ALES. EMPRESAS DEI COMPUTADORAS y EL 
BEALll!ElfiE: RAMO EQUIPO DE SOFTWARE 
REfüRZAR EL TECNOLOGICO DE QUE CONTROLARA TODO 
ESTABLISll- EUROPA Y JAPON. EL SISTEMA). POR ELLO, 
MENT INDUSTRIAi EL DEPARTAMENTO DE 

MILITA! DEFENSA BUSCA EL 
APOYANDO A LAS DESARROLLO DE LA 
GRANDES INTELIGENCIA ARTIFICIAi 
EMPRESAS frAL VEZ MAS 
CONTRATISTAS ENCAMINADA CONTRA 
DEL PENT AGONO Y LOS JAPONESES QUE 
DESARROLLAR CONTRA LOS 
TECNOLOGIA QUE 
PUEDA MANTENER 
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CAPITL&O 3; LA BEVOLUCION TECNOLOGICO;IlfDRHATICA EN EL 

CENTRO DEL SISTEMA II; EUROPA OCCIDENTAL y .JAPON· 

Una vez analizado el panorama norteameric:•no y su 
definición dentro de lo que se ha dado en llamar la 
"revolución microelectrónica-informática", pasemos a 
detallar ahora la acción de otros importantes agentes que, 
en conjunción con el primero, conforman el núcleo del 
Sistema: Europa Occidental y Japón. 

El peso de ambos es determinante al momento de hacer un 
balance del panorama contemporáneo de la tecnología 
microelectrónica-informática en el Sistema Intern•cional, 
aunque cada uno en diferente medida. 

Por principio de cuentas, Europa Occidental ha 
ewperimentado un notable rezago en este tipo de tecnología 
írente a Estados Unidos y Japón adquiriendo una posición de 
gran mercado, solamente, para esos dos colosos. Las razones 
de ello se explican más adelante. No obstante, lo notable en 
este subcontinente es que se ha empezado a tomar conciencia 
de ello y se están definiendo tres cursos de acción (en 
ocasiones complementarios entre sí): 1Q La elaboración de 
proyectos nacionales con b~se en el apoyo a las mayores 
empresas locales en cada pais; 2Q La alianz~ con importantes 
empresas foráneas -y extracontinentales- del ramo bajo el 
supuesto de una alianza occidental (por ejempla el COCOM y 
la SDI>; y 3Q La elaboración de planes con carácter 
supranacional y paneuropeo (Airbus, Ariane, Esprit y más 
recientemente Eureka y Europa'92>. 

En este sentido, comenzamos esta parte con el análisis 
del primer documento que da cuenta del cuestionamiento que 
Europa se hace a si misma como parte actuante de la actual 
vorágine tecnológica donde su papel ha sido d~finido -hasta 
entonces- como secundario: El Informe Nora-Mine. 

A partir de entonces, Europa muestra una mayor 
inquietud por el efecto que en sus estructuras económicas, 
políticas, sociales y tecnológicas pudiera tener el avance 



de la microelectrónica tanto en el mediano como en el largo 
plazo. Las medidas que adoptan y las tendencias que se 
observan a lo largo del subcontinente se presentan a 
continuación de este inicio, haciendo el análisis en forma 
inductiva esto es, primero por paises principales, 
posteriorment~ por los proyectos europeos y Iinalmente a 
través de la inserción europea en el momento actual y sus 
concatenaciones con el resto del núcleo del Sistema. 

Para completar el capitulo se hace referencia a Japón 
pero 1 como el objetivo es presentar las interacciones entre 
los principales actores, éste se presentará no como un ente 
aislado sino en conjunc1ón con Europa¡ tanto a partir de una 
comparación entre las diferentes políticas adoptadas en el 
sector, como en las áreas donde eKista una clara 
intersección de esfuerzos en informAtica y analizando los 
objetivos y perspectivas de éKito de cada uno. 

Como apuntamos líneas arriba, el punto de partida es el 
Informe Nora-Mine el cual si bien es francés -y tiene su 
razón para serlo-, muestra claramente el panorama euro
occidental en el cual se encontraba la t~cnologia de la 
información a mediados de la pasada década y desde el cual 
se empezaron a articular esfuerzos por obtener, desarrollar 
y configurar una "Europa Tecnológica". 

El Infor .. Nora-"inc <elaborado entre diciembre de 1976 
y enero de 1978>, es el primer documento que expone de 
manera amplia la siluaciór1 francesC\ en particular y europea 
en general, de la informática y sus implicacione·~ pat'a esos 
paises a partir del momento del "boom" info•mát ico
electrónico a mediados de los setenta. 

En lineas generales, el panorama informático europeo 
descrito por este informe es el siguiente: 

- La informatización de la sociedad es un hecho y 
depende de la evolución de las relaciones Estado
Sociedad que este fenómeno sea aprovechado en 
beneEicio o en detrimento de las estructuras 
sociales oeste-europeas¡ 

En este sentido, ºla política 
informatización-, debe ver por 
productividad, combinado con 
industrial adaptada a la 

adecuada -en la 
el aumento en la 

una política 
nueva división 

2 



internacional del trabajo, paro <:>us:.:1tar un 
incremento praduc:t 1 vo' t-; 

-"La ,·revollic íón inio.r1nát ica' tendrá ampl i.a~ 
consecuencias. No es la.única innovación técntc3 
de estos últimos años. pero si constttuy2 el 
factor común oue permite y acelera todas las 
demás. Sobre todo, en la medida er1 que ~itere el 
tratamiento y la conservación de la iniormac:ión, 
modificará el sistema nervioso de de las 
organi::ac:1anes y de la sociedad ente1·a" :,, 

- La iníormát1ca anter1ormen~e estaba reservad8 para 
ser usada por unos cuantos, lo que se 1mpo~e de 
ahora en adelante es t.m~ informática de m~~as 

caracteri~ad~ por el surgimiento de muchas 
"maquinitas" {computadoras personales) que incluso 
pueden c:omunicars2 entre si por medio de redes de 
comunicacion; 

- En ra~ón de la anterior af irmacion, Nora y Mine 
construyen una de las aportaciones más importantes 
,je su inve:.t igac: ión: el concepto telemática. Este 
concepto implica la uniOn de laG 
te1ecomunic:ac1ones 't' las computadoras, eje ..::entral 
del des3rrnllo m1cro~li:octrónic:c.i- informático. Esta 
simbia5iS demuestr~ su importancia en la medid3 en 
que su materia primo de transmisión es 
primordialmente 1nfor111ación. es decir, poder. 

Lo$ p-?.i1gros de .:...l.lo s:i.ltar1 a la vista: sol¿\mente r.ioér!tn 
hacer uso de ella quienes puedan controlar su produc:c1ón y 
e~tos son los países más industrializados a través dQ sus 
empresa~ transnacionales. Por o~ro lado, la telemática, al 
hacer interactuar la iniormac:ión y su difusión 
transformará radicalmente los modelos culturales locales 
y, s1 tomamos en cuenta que es apropiada por los grandes 
intereses oligopo!istas, entonces es su modelo cultural el 
que tiende .:t. exoanc1erse y asentat"se en todo el mundo 
transformando con ello las estructuras sociales del lugar 
uond~ :e as1Rnte este tipo d~ tecnología. 

-Una de las form~s propuest~s para evit~r el aominio de 
1.)-s "fuerzas e><tr:•rnas" en estP. carneo sobre el entorno 
nacional es por mecl10 del impulso estatal haci."1 o:=l control 
de la$ telP.~omun\c~'"'ºn~~ <~atélite~ y cre~ción loc~l de 
bases y bancos de datos>. Esto, como oaso inicial nero r1c1 

1 ~.Ju, $i1on y lhnc Alain 'la 1nforHtiuc10n de la sotiedi1d' FCE la. ed. 19e1 ¡;11~.ló 
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único, ya que debe apoyarse en una segunda etapa sobre el 
resto de la sociedad. Una Politica Nacional de 
Comunicaciones debe contemplar la cre~ción de un 
Ministerio de comunicaciones que coordine la Dirección 
General de Telecomunicaciones <DGT>, Teledifusión de 
Francia y el Centro de Estudios Espaciale& <CNES> • 11 La DGT 
debe adaptarse a un mercado en plena evolución ••• , 
sostener a las empresas de servicios y a la 
periinformática, consentir una poderosa intervención 
pública en la investigación; dar alicientes a l• acción de 
los industriales del sector de los componentes y, 
finalmente, una vez establecida •U estrategia, dar en ella 
el sitio que convenga al constructor nacional de grandes 
ordenadores":Jll; 

-Esta tecnología puede ser ampliamente usada en beneficio 
de la sociedad toda vez que ésta pueda dotarse de una 
correcta organización para su re•lización; 

- El panorama europeo en la segunda mitad de la década 
pasada se presenta en el informe como muy heterogeneo: 

·En Alemania Federal, una vez adquirida la 
tecnología básica se "germanizaron" los productos, 
se articuló toda la industria y se expandió hacia 
el eMterior; 

·En Gran Bretaña, se buscaron primero las 
aplicaciones, se formó a usuarios y se vincularon 
los progresos con las telecomunicaciones; 

•En Francia, el esfuerzo 5e concentró en una sola 
empresa dependiente de la administración central. 

A este conjunto de estrategias tan het~rogéneas, debían 
corresponder resultados desiguales. En el informe se da 
una idea sobre esto: ••• ''en 1975 las empresas 
norteamericanas suministraban a Gran Bretaña el 60.S ~ de 
los ordenadores, el 75 % a Alemania y el 83.5 ~ a Francia 
<aun cuando después de la fusión CII- Honeywell Bull el 
porcentaje se redujo a 75 ~),. ... 

2idHp1g,11 
3 Nou, SilOll y 1Hnc 1 Ahin op cil pllg.23 
~ idH p•g.101 



Esto reEleja en un esquema general que Europa se 
encontraba en clara dependencia con respecto a EEUU en 
cuanto a material y tecnología informática' ya que si las 
naciones más avanz•das dependían en por lo menos 60 % de 
sus suministradores norteamericanos, con mucho más razón 
el resto de la región • 

En el mismo sentido, el Informe identifica como el 
principal •gente de penetración norteamericano • la 
gigante azul: l~ IBM. Desde entonces esta megaloempresa 
tenia el monopolio europeo en la informática y así lo hace 
notar el documento: 11 

••• i ninguna empresa, ni tampoco 
ningún Estado, tienen un dominio igual de la cadena que va 
del componente al satélite.''• 

-El éMito de esta empresa en particular y de cualquier 
Estado que quiera mantener su independencia y control en 
el área informática es el haber orientado su e~quema 

productivo hacia la telemática: redes, bancos de datos y 
telecomunicaciones (ver parte IBM>; 

El reto para Europa es construir una red de 
telecomunicaciones íntegra que le permita competir con 
EEUU en este campo que es a final de cuentas, el meollo de 
la tecnología microelectrónica-informática. 

s 

-La primer carta europea es el programa Ariane, el cual 
debe contemplar la puesta en órbita de potentes satélites 
entre 1985 y 1990 b. El programa es demasiado caro para un 
pais y deben articularse esfuerzos para encontrar aliados~ 
"Alemania (aun cuando se muestra ri;acia), Gran Bretaña, 
Holanda y España están estableciendo condiciones entre sí; 
los países nórdicos siguen siendo partidarios de la 
conmutación de circuita5" 7 • Junto a. 1::-.s telecomunicaciones 
se propone la creación de bancos de datos toda vez que la 
dependencia de los bancos de Estados Unidos obliga a la 
penetración de un modelo cultural aje'no; "la información 
es inseparable de su organización y de su manera dg ser 
almacenada •.• la creación de bancos de datos constituye un 
imperativo de soberanía" ª. Con semejante criterio deben 
establecerse las redes. 

-En resumidas cuentas, las propuestas del Informe hacia un 
"paneuropeismo informático" san: 

5 ldH p¡g,102 
6lbldt1p¡g.llO 
1 ldHp¡g,lil 
6 lbid p•g.111 



·Coord nación de acciones <no fusión). Despu~s de 
la d visión de tareas conviene darle cada 
organ smo libertad de eHpansión; 

·Extender redes lrancesas - y europeas en general
a! extranjero, como contrapeso a la influencia de 
sociedades extraeuropeas sobre su territorio; 

·Construir una poderosa industria n•cional que 
pueda absorver la vnorme demanda que sobrevendrá 
en las siguientes décadas; 

·Los Est•dos deben aplic~r una politica de estímulo 
y otra de precaución¡ 

·El principal constructor iranc~s, el CII-Honeywell 
Bull, debe ser por derecho propio un eje 
prioritario de desarrollo (principalmente en 
investigación y desarrollo)¡ 

·Lanzarse con gran impulso hacia la construcción de 
una industria fabricante de componentes 
microelectrónicos; 
1 

·Tomar ejetmplo del modelo americano: apoyo sobre 
la~ universidades, centros de investigación y 
Rmpresas, fomentar los contratos e intercambios de 
inlormación. El modelo centralizado de 
investigación seria el CNET (Centro Nacional de 
Estudios de Teleccmunic•cione•> ~, 

·Finalmente, no perder como objetivo -en ra~ón de 
que la informática permite y acelera el 
advenimiento de una sociedad de altísima 
productividad, crecimiento de los servicios y 
multiplicación de actividades en las que la 
inlormación es la materia prima-, que lo esencial 
no es prever los electos de la telemática, sino 
socializar la información io. 

Este es el panorama y las propuestas que sobre la 
informAtica en Europa, se desarrollaron en este primer 
trabajo amplio de investigación, llevado a cabo en la pasada 

!idNpJg.151 
IOidN.p1g,17\ 
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década por e~pertos europeos. Sirva esto como punto de 
partida para analizar el panorama contemporáneo. 

El diagnóstico sobre la industria microelectrónica
iniormatica europea parte del sentimiento de atraso y 
necesidad de cooperación en el ramo tecnológico por parte de 
Francia en particular y de Europa en general; que se hace 
patente en el informe ante7 descrito. Lo cual subsiste en el 
presente. No obstante han surgido iniciativas que permiten 
observar conjunción de esfuerzos intereuropeos incipientes -
hasta cierto punto - donde destaca por un lado la inquietud 
europea de verse en una posición estática frente at avance 
de Estados Unidos y Japón; y por otro, la creciente 
participación de éstos últimos en todas las capas de la 
industria en el subcontinente. 

El análisis del actual panorama europeo en la 
informática puede hacerse desde diversas perspectivas. Para 
el objeto de nuestro estudio que pretende ubicarlo dentro de 
un sistema global de producción, se ha optado por el 
siguiente tratamiento: 

PanoraMa en los paises principales de Europa 
Occidental. 

Esfuerzos 
resultados. 

conjuntos cientif ico-económicos y 

Para concluir el ~nálisis en pl centro del sistema, 
haremos aqui referenc1a a Japón y su industria 
microelectrónica-informática con el objeto de compararla 
posteriormente con Europa Occidental y finalmente concatenar 
el nócleo del §istema entre si por medio de los siguientes 
apartados: 

- La electrónica y cDft'lput•ción en ~apón; un esfuerzo 
industria-gobierno. 

- AnAlisis comparativo Europa-~apón. 

- Las relaciones empresa-empresa, banca-industria y 
la hegeMonia del capital. 



PANOl!Af1A EN LOS PRINCIPALES PAISES DE EUBOPA 
OCCIDENTAL 

a 

Podemos afirmar que Europa mantiene una clara brecha 
tecnológica, como ya se ha enunciado en otras partes, frente 
a Estados Unidos y Japón. Brecha que solamente ha tratado de 
acortarse a partir de los años setenta y principalmente en 
los ochenta, a través de difusos •cercamientos 
gubernamentales que buscan enlazar sus industrias en el área 
u~ando como vía a sus "campeones nac:icnales 11 <léase 
principales empresas locales>. Esfuerzos que hasta el 
momento no han dado como resultados un contrapeso electivo 
frente a sus contrapartes extracontinentales; y que se 
concentran solamente en un puñado de paises: Alemania 
Federal, Francia, Gran Bretaña, Italia, Holanda y los paises 
nórdicos. 

El rezago tecnológico europeo no es fortuito y data 
desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Al término de la 
contienda, Europa tuvo que rearmar su industria partiendo 
del hecho de que se encontraba destruida por lo que tendría 
que ser con capitales no europeos aceptando, con ello, ~u 
transnacionalización. Esto se tradujo en el surgimiento de 
mercados aislados que no podían competir en materia 
tecnológica con el florecimiento del stablishment 
industrial-militar norteamericano. 

Este ambiente tecnológico-económico europeo de post
guerra se caracterizó porque los recursos inyectados a 
Europa se dedicaron a su recuperación más no a la 
investigación y desarrollo <piedra angular de la 
tecnología). Más aun, cuando hubo inversiones en progreso& 
técnicos, éstas se c~nalizaron solamente hacia el ~rea de 
mecánica; asimismo ••• "Se asignó capital de inversión y 
recursos humanos para seguir con el proceso interrumpido de 
evolución técnica anterior a la guerra y estas asignaciones 
no fueron canalizadas inmediatamente en nuevas direcciones 
como por ejemplo la microelectrónica•·.~i 

El panorama descrito apunta hacia una tardía 
penetración en Europa de tecnología avan%ada en electrónica 
y con ello, hacia una posición de rezago con respecto a 
otras regiones industrializadas al término de la 
reconstrucción a finales de los sesenta-. Las 
consecuencias de ello son eHpresadas por una marcada 
dependencia tecnológica hacia las compañías norteamericanas 

11 hindd V. 6hycli y Schuhrt lngrid, •Lo1 indastrio1 1icroeltchdnico1 tvropH' rn 'lndustriu Nu1vu 
y E1tutrglu de Dnurollo en AMriu LiliH'. CIDE U Id. 19&6 1 pig,3\1 



y japonesas; además de una creciente balanza comercial 
negativa para Europa en productos y servicio~ informáticos. 
Déficit que se acrecentó vigorosamente a partir dP. la 
introducción, a mediados de Jos setentC\, de las 
microcomputadoras (v~r capitulo 1). 
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Entre 1975 y 1983 Europa acumuló un délicit en 
productos intensivos en alta tecnología, por 10 mil millones 
de dólares con un incremento de sólo 5 % en el periodo para 
inversiones en alta tecnología.~ª De esta suerte, los 
principales paises en el ramo¡ Alemania Federal, Francia y 
Gran Bretaña; están viendo como este tipo de importaciones 
rebasan SIJS e1<portaciones afectando la cuenta corriente. 
Situación que ha sido aprovechada por Japón y Estados Unidos 
(acentuado por las variaciones en los tipos de cambio), y 
tenemos que, por eJC?mplo, durante los setenta, la balanza 
comerr:ial en electrónica Europa-.Japi~m vió multiplicar en más 
de cuarenta veces el déficit para el primero al pasar de 100 
millones de dólares a S,400 millones al fin de la década; 
siendo ahora este sector responsable, en más de un tercio, 
del déficit comercial de Europa frente a ~apón.~3 

En la actualidad observamos que, a nivel nacional, 
Europa presenta como características en la informática: 
!)Reforzamiento gubernamental a sus ''campeon~s nacionales''; 
2) Mercados secc1onado$ y/o restringidos; 3) Oesregulación 
en telecomunicaciones y 4) Ola de alianzas, fusiones y 
adquisiciones entre empresas. Mtentr~s tanto a nivel 
intereuropeo encontramos: 1) El establecimiRnto de programas 
tecnológ1cos; 2) Fomento a las alianzas e inversión conjunta 
con lirmas foráneas; 3> Balanza comercial en bienes y 
servicios informáticos negativa; 4 > Mercados en constant1:-. 
crecimiento pera no unificarlos y 5) El nicho donde Europa 
tiene mayores posibilidades de éxito es en 
telecomunicaciones (ahora con desregulaciones progresivas). 

El car~cter general de esta tipología adquiere diverso~ 
matices al irse analizando la situación en cada país, como a 
continuación se describe: 

12 6onzUn1 Antonio "Ttndtncin utu1hs de intl'rnlciondiución productiw1 fi1 stctores de Alh 
Tecnologh: Dehuin1nhs e hplicacionn', En ll•p• Econó1lca Intl'rnacionll NQ5 1 ClDE U:rd. hb. 19U 
p•g.191 
13 6izydi y Sc.hubert 1 "L1 industri1 1icroelectrónica europea' op, cit. pag.3~1 



Rwpóblica F@d•rtl Algean•· En 1967 adoptó un programa 
de entrenamiento e investigación en informática y 
electrónica, el gasto eJercido hasta 19/9 sumó 4,400 
millones de marcos <poco más de 2,300 m1ll. dlls.>¡ y entre 
1964 y 1988 este se calcula en 3,000 millones de mar~os del 
cual el SO ~se destina a microcomponentem y computadoras de 
gran rendimiento ~~; adicionalmente el gobierno alemán 
promueve el consumo interno de sus productos en detrimento 
de otros competidores. 

Alemania Occidental, como punto importante en el 
sistema capitalista contemporáneo, se encuentra en el centro 
de la etapa de recomposición del sistema, caracteri~ado por 
la fusión de grandes capitales. En este sentido, Alemania 
sigue la tendencia de otras grandes economías al foment~r 
por un lado, la invers16n extranjera en sectores d~ alta 
tecnología y la coinversión en los mismos como medio para 
acceder a las grandes innovaciones técnicas. Por otro, 
buscar el fortalecimiento de la cooperación europea como 
Eorma de solventar loa altos costos de acceso a los últimos 
avances en microelectrónica-inlormática. 

Hacia mediddos de la década se observó un debate sobre 
los efectos de Ja aplicación de la tecnología 
microelectrónica sobre el empleo, a final de cuentas el 
Ministerio correspondiente concluyó que a nivel 
macroeconómico no tendría repercusiones notables ya que 
aumentaría las ventajes en la internacionalización de los 
productos germanos y dejarla de lado haría perder 
competitividad. 19 Para ello, promovieron como vía, 
incrementar los recursos en investigación y desarrollo y así 
nuli!icar los posibles efectos negativos de la tecnología en 
el empleo. No obstante, esta vía se canalizó hacia 
inversiones y coinversiones con empresas eHtr•njeras como 
medio para mantener la ''compctitividad 1

'. 

Ejemplos de inversiones foráneas en Alemania y de 
Alemania en el eHtranjero son: 

·La AEG de la rama electrónica Eue comprada por la 
Daimler Benz, también de la RFA. Posteriormente, en 
1986 1 fue vendida a la empresa electrónica francesa 
Thomson¡ 

1~ lllri• torru, Culos 'Innoncióri TtcnoJógiu tn JI infonUiu 1
• En Rfvht• de cOltrcio ertrrior, 

llAllCIW:IT '"" dr 1911 p1g. 63 
JS H•ns Peh tohs "AspKtos ucroeconó1icos de h lerolución JrcnoJógiu y upJeo tn 1• RFA 1 en STPS 
•t. reraludón trcnológiu y 11 ttplea.19a~· 
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·Siemens intentó, por 1,500 millones de dólares, 
adquirir la Allen Bradley <robótica) de EEUU. Al 
".fr'acasar, orientó sus esfuerzos hacia la adquisición de 
una empresa similar, la GOULO de Estados Unido~. 

•Los principales inversionistas Alemania son 
japoneses. Hacia 1985, empresas como Hitachi, Sony, 
JVC, Canon, y Matsushita Habían o estaba.o instalando un 
total de 6 plantas con una inversión superior a los 20 
millones de dólares 1 b. LSI Logic y Digital Equipment 
(de EEUU ambas> también estaban invirtiendo en el país 
para la construcción de una planta y un centro de 
desarrollo en sistemas. La única empresa europea con 
inversión en la RFA es la Philips de Holanda por medio 
de la adquisición de la mayoria accionaria en Grundig 
(electrónica). 

Por otro lado, las principales empresas nacionales del 
rama san en electrónica: S1emens y Grundig (2Q y 329 lugares 
respectivamente entre las empresas más grandes del ramo, por 
ventas, fuera de EEUU en 1988 ver parte comparativa 
Europa-Japón). En computación: IBM Alemania Federal, Nixdorf 
y Hewlett Packard-ílFA <S9, 129 y L4Q respectivamente más 
grandes por ventas en el sector fuera de EEUU; y 19, 79 y 
109 lugar en Europa). 

Como se aprecia, el sector más permeado por la 
inversión extranjera es ~l de computación sin embargo, la 
adquisición de la AEG por una empresa francesa y la mayoría 
de la Grundig par parte de la holandesa Philips <recordar 
que esta contiene una gran participación de la AlT 
norteamericana como se detalló en el capitulo anterior>, 
hacen patente que la única empresa alemana que se ha 
expandido,más allá de las fronteras nacionales es la 
Siemens, misma que ha centrado su política de expansión no 
hacia Europa sino hacia Estados Unidos. 

Adicionalmente, la RFA mantiene cierto grado de 
dependE:ncia EI·enle a Estados Unidos, principalmente en la 
porción de computadoras de alta capacidad -mainframes-. En 
este, EEUU tiene restringidas, por medio del COCOM 
(organi~ación occidental que vigila l.:is ventas de productos 
de alta lecr1ología hacia el bloque soviético>, las 
e><portac1on¡:;o·,; hacia Bonn bajo el esque1T1a de seguridrl.d 
cont1nental ya que en 1987 interceptó una computadora VAX 
( lt1. dt? 1T1ayor capacidad de cálculo de la Digital Equipinent> 
en camino hacia la ROA desde la RFA. No obstante, tal vez el 
temor no F.!Stó P.ncaminado hacia la URSS sino hacia la misma 

lb 6onz.Uer, Anlnn10 *Jtndtncns utudH ... • op. cit. p¡g,196 
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RFA y su capacidad de desarrollo tecnológico en producto~ 
con alto grado de elaboración electrónica; ya que mientras 
bloquea - EEUU - acuerdos Fujitsu-Siemens o la venta de 
tecnología alemana en telecomunicaciones a China, ellos 
mismos apoyan un plan de telecomunicaciones entre la ces 
Cque cuenta con ejecutivos de la IBM y General Electric) y 
el propio gobierno chino Cesto se detallará más adelante). 

~.Ha sido el máKimo promotor de la unión europea 
en alta tecnología. Su continentali5mo se ha hecho evidente 
desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, con Charles de 
Gaulle y la posterior salida de Fr~ncia de la OTAN en 1958, 
también en la puesta en marcha de programas como Ariane, 
Airbus y más recientemente Eureka; de los proyectos de la 
CEE y Europa 92 y en la preocupación por estudiar las 
perspectivas de Europa en electrónica-informática, como en 
el Informe Nora-Mine <anteriormente tratado). Posición qua 
ha devenido de un sentimiento herido de liderazgo galo en el 
continente desde el siglo pasado. 

Entre 1962 y 1982 llevó a cabo el Plan Calcul con 
fuerte apoyo gubernamental y con el objetivo de crear polos 
de desarrollo tecnológico-industrial. Este programa devino 
en Eiliére electronique con un suministro quinquenal de 
recursos estatales por 140,000 millones de francos ~ 7 , pero 
ahora con un objetivo mucho más específico: 
telecomunicaciones (relacionar con telemática). El vehículo 
para ello e» la vinculación de los laboratorios con las 
industrias especializadas en la aplicación de tecnología 
avanzada. 

En 1977, el gobierno galo planteó su primer plan de 
circuitos intergrados con el fin de obtener su independencia 
tecnológica y constituirse en la vanguardia de Europa. La 
basa de este Programa, el CNET <Centro Nacional de Estudios 
de Telecomunicaciones), se constituyó como promotor de la 
investigación. Paralelamente, el Estado Erancés dió respaldo 
el Programa sobre circuitos integrados de muy alta 
integración lanzado por Thomson en conjunción con el CEA 
(Commisariat A l'energie atomiqu~).i~ Los primeros 
resultados, dados a conocer en 1980 permitieron a Thomson 
convertirse en abastecedor de equipo militar tanto del 
Pentágono como de las fuerzas armadas francesas, aún cuando 
su capacidad técnica era menor a l• de los producidos por 
las mayores corporaciones norteamericanas en el ramo. 

17 "ui• Correa, Cnlos •tnnonci6n bcnológiu en h inforU.tiu". op cit. pig,63 
16 RodríguH 1 6ñritl d d 'l• er• TrleinforUlic••. ILET 196.li pig.165 
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En 1978 sale a la luz pública el Informe Nora-Mine 
Cmulticitado en esta parte>, donde se marcan las debilidades 
francesas y europeas en general, para crear' una estructura 
cooperativa informática propia. En ese año se adoptó el 
primer plan para la 11 informatizaci6n 11 de la sociedad por 
medio de la promoción de las capacidades nacionales en el 
sector. 1-"" 
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De esta suerte, de 1966 a 1979 el gobierno francés 
gastó alrededor de 1,500 millones de dólares para el apoyo 
de la industria de procesamiento de datos; y de 1978 • 1982 
el financiamiento estatal ascendió a 600 millones de francos 
<alrededor de 100 mill.dlls.) destinados a la creación de 
cinco entidades de producción en la rama de semiconductores 
(de las cuales tres se establecieron con empresas de Estados 
Unidos>.2° 

Una observación preliminar deja ver que la 
autosuficiencia de semiconductores en Francia es aparente. 
En primer lugar, los programas fueron planteados de manera 
muy ambiciosa sin tomar en cuenta el retraso de Francia en 
la materi•, retraso que es más obse1·vable en la fabricación 
de memorias de 64K bits y de microprocesadores (de tal 
suerte Ge establece un déficit a la vez que se mantiene una 
dependencia significativa del exterior. A modo de ejemplo 
podemos tomar en cuenta los circuitos integrados MOS que 
con$tituyen 2/3 de la demanda de circuitos integrados en 
1985 en Francia: "Suponiendo que la producción prevista sea 
realizada, ella no abastecerá el 92% de la demandB 
interna" .~ 1 En ello se ve el enorme peso de EEUU en la 
producción, distribución y comercialización de la 
informática francesa. 

En el último trimestre de 1980 el gobierno francés 
anunció un plan quinquenal de inversión por 24,000 millones 
de dólares en la tecnología de t~lecomunicaciones y 
ordenadores22 • Paralelamente, en software se fijo como meta 
para 1983 crear SO centros de datos. El objetivo claro es el 
fortalecimiento de las áreas donde la desventaja con 
respecta a EEUU y Japón es menor y donde existe un mayor 
peligra de penetración cultural <telecomunicaciones y 
software). 

19 SchiUrr H. 'El Poder lnlorallico'. ed.6.6i11i. 1913 plg.110 
20 Radrlguu, 61briel op cit p¡g.167 
21 idH plg 111 
22 Schi11fr 1 H. op cit. plg 11\ 



El último programa francés autónomo en 
microelectrónic•-iníormática es el Harisis C1983-l98b), 
encaminado a investigación y desarrollo en supercomputadoras 
con un apoyo oficial de 15 millones de dOl•res Pn ese lap~o 
<equivalente a 1 % de los gasto$ de IBH en un solo ~ño para 
el mí'lft\O fin>. 

Por otro lado, el gobierna francés, siguiendo la 
tendencia de los demAs pai5es industrializados, fomenta el 
reforzamiento de 1~5 principales empresas nacionales del 
stK:tor adem~s de la inversión ewtr•njera y el arreglo de 
convenios interempres~riales. 

Los principales agentes e~tranjeros que intervienen en 
este proceso son J•poneses y norteamericanos. En cuanto a 
los primeros, sus inversiones en Francia pasaron de 271 
millones de francos en 1961 a 604 millones en 1983 ª~ CTasa 
compuesta anu•l de crecimiento 30.62% >.Ocho firmas 
nipon~s del ramo est~n firmemente establecidas en Francia 
(principalmente Akai, Canon, Pioneer y Sony); y con la 
construcción de siete plantas -haBta 19!5- para producir 
equipo inform~tico, han conseguido por un lado, tranquear ~l 
proteccionismo francés -y comunitario- en electrónica y por 
otro, asegurar una sustancial proporción del mercado 
europeo. 

Por su parte Estados Unidos emplaza hacia Fr~ncia 
primordialmente centros de investigación y desarrollo y no 
plantas de producción (a eMcepción de IBM>, reclutando 
ºcerebros•• de las universidades francesas vía seh~cciOn, 
pi-omoción y ad1estramiento. Tr.:\ns.f iriendo importantes 
recurso5 humanos franceses hacia las E.T. estadouniden~&s en 
suelo francés. ES<t.?1 11 oZa.r.gría 11 se muestra más aguda si 
tomdmos en cuenta que los gastos de capacitación por semana 
en Francia son alrededor ¡e 3~150 francos -a precios de 
1980- y que el gobierno francés e9tableció desde tqao un 
"plan de urgencia" p-.ra adiestramiento técnico anticipándose 
a la situación de un délicit de 300 a 400 ingenieros 
especializado~ en la rama electrónic~ e informática prevista 
para 1985, en ocasión de una demanda compuesta anual dP 7 % 
la cual ha sida insatisfecha par el sistema educativo y 
empres~rial íi-dncés <y europeo). Lds universidades están 
desl1gadas de las empresas y ~stas no proporcionan material 
de apoyo a ld docencia universitdria como podría ser equipo 
simulador de cómputo. Situación que a.provechan las E.T. para 
reclutar personal, entrenarlo y "atarloº a la empresd por 
via contr~ctual. 

23 5ondlu, Atltor.io "ftndencin utudu ... •. op cit. p~g.199 



A lo anterior habría que agregar que el gasto de las 
empres•s nacionales para capacitación de personal es de J.S, 
a 2.5% de sus ventas totales; si tomamos en cuenta que su 
nivel de ventas es mucho menor al de sus contrapartes 
japonesas y estadounidenses y que además éstas invierten una 
proporción mayor en la capacitación técnica del personal, 
podemos advertir la brecha qu~ se genera por tales 
disparidades. 

Una manera de buscar avanzar cualitativamente en 
productos tecnológicos que han seguido los franceses 
t•mbién, es la alianza con firmas iorAneas y el apoyo a sus 
principales empresas locales. En este sentido, las compañías 
Jrancesas C.G.E., Thomson y Bull han signado importantes 
acuerdos con empresas norteamericanas y japonesas para el 
establecimiento de plantas de producción y licencias 
tecnológicas. Entre las princ~pales tenemos; Honeywell, 
General Electric Co.<GBR.) y Toshiba de ~apón. 

De hecho, el gobierno francés, pionero en 
investigaciones sobre la informática europea y promotor de 
la unión tecnológica europea, incentivó la unión de la CGE y 
Thomson en una empresa especializada en telemática:Cit
Alcatel. El origen de esta acción puede verse tanto en el 
conteHtO de la "inercia" de la preocupación francesa por su 
rezago tecnológico eHpresada a partir del ya referido 
Informe Nora-Mine y qu~ tr~scendió más allá del gobierno de 
Giscard d'Estaining para retomarse durante la presidencia de 
Fran~ois Mitterrand; como en la situación actual del 
capitalismo donde el liberalismo, caracterizado por las 
privatizaciones, fusiones, adquisiciones y desregulaciones 
progresivas de los mercados f inanc1eros; es la regla. 

En 1983, Laurent Fabius, ministro de industria de 
Mitterrand, anunció que ayudaría a Francia a convertirse en 
la "tercera nación electrónica del mundo".ª4 Para ello, 
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promovieron en primer lugar el intercambio de activos de 
Thomson y CGE --.grupando las activid.ades de t.elecomunicación 
de a1nbas ~n CGE, bajo la subsidiaria Alcatel; y las de 
electrónica de consumo y Jabricación de microcomponentes en 
Thomson; mientras tanto todas las activida~es de 
procesamiento de inJormación y producción de computadoras se 
concentraron en Bull (no obstante IBM todavia está muy por 
encima>. 

El objetivo inmediato de darle a est•& ~mpres.as 
economias de escala es nivelar la balanza comercial de 
productos electrónicos francesa que en 1982 mostró un 
déficit de 8,200 millones de lrancos (solamente Bull perdió 
1 1350 mil!. Jrancos en 1982 y 650 mil!. en 1983>· 3 ~ La 
fusión Cit-Alcatel tiene un volumen de ventas de 12,000 
mill. francos al año y da trabajo a 440,000 emple•dos. 
Asimismo la reestructuración favoreció también a Bull que 
redujo su superávit y absorvió la subsidiaria de 
minicomputadoras de Thomson <SEHS> y la de sistemas de CGE 
CTranspac>; Posteriormente Jortaleció sus nexos con 
Honeywell, se unió a ICL <G.Br. > y Siemens <RFA) en la 
construcción de un centro de investigación conjunto en 
Alemania y finalmente compró el 9 ~de Amdahl (empresa de 
computación norteamericana>. 
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La franccexpansión ha tenido notable éxito con Thomson 
quién no obstante no haber podido adquirir Grundig <RFA> 
consiguió comprar Telefunken, llegar a un acuerdo de 
producción con JVC (Japón> y National Semiconductor <EEUU); 
y conseguir conjuntamente con Hotorola la compra del 
fabricante de semiconductores fr~ncés Eurotechnique. Otro de 
los grandes éxitos de Thomson es haberse convertido en uno 
de los contratistas extranjeros del Pentágono Cinclu~o sn el 
proyecto SDI> al igual que Matra, la cual no es una compañia 
especializada en informática, sin embargo, ya fabric• 
semiconductores para la defensa en conjunto con Harris e 
Intel de Estados Unidos bajo el nombre de Matra Harris 
Semiconductoeurs. Esta empresa tiene una administración 
fr•ncesa pero la construcción de circuitos y memorias se 
hace bajo tecnología Harris. El convenio por el cual fue 
creada contempla la Jormación de personal calificado francés 
en las fábricas de Harris en Estados Unidos y un seguimiento 
técnico <supervisión de la planta francesa por personal 
norteamericano) 2 "'= transferencia tecnológica limitada. 

Por otro lado, la ola de privatizaciones también ha 
tocado tierra en Francia. A partir del ascenso de los 
conservadores en el gobierno en marzo de 1986, se puso en 
marcha un pr~mer plan de venta de 66 empresas estatales (38 
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bancos, 4 compañia; financieras, 9 sociedades industriale~, 
13 compa~ías de seguros, una agencia de comunicaciones y un 
canal de televisión); de las cuales tendrían que estar en 
manos privadas antes de 1987 la vidriera Saint Gob•in, el 
Banco Paribas y la compañia de seguros AGF. En conjunto, la 
venta de l•s 66 deberá completarse en S años otorgándole 
30,000 millones de dólares al gobierno francés. Lo mAs 
notable es que traerá un electo de dominó sobre todo el 

26 Schilln H. op cil plg. 153 
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MERCADO EUROPEO DE COMPlrrACION 191!81 

EMPRESAS PRINCIPALES PAIS V.EURIVT' 
(%) 

IBM EELIU 18 

SIEMENS RFA s.o 
OLIVETII ITA 3.8 

DIGITAL EQUIPMENT EEUU 3.S 

NIXDORF RFA 2.7 

BULL FRA 2.3 

UNISYS EEUU 2.3 

PHILIPS HOL 2.1 

HEWLETI PACK. EEUU 1.8 

ICL GBR 1.7 

FlJENTE: L'ECONO~nST ll-17 MARZO 1989 Pil¡¡.70 

ELABORACION: MAURICIO llERNANDEZ 

1 E.<te mem¡do en 1987 nlcaUT.ó los 39,000 MILL. DLS. 

(%)rTOTAL 

36 

87 

82 

34 

94 

78 

66 

79 

36 

81 

2 Ventas reo.liuufas en Europa como proporción de )11.11¡ venias lolnles de la emp~ 



ccntinente toda vez que el sector público francés mantiene 
el 16 % de los empleos, el 36 ~ de las inversiones y el 28 ~ 
del valor agregado de toda Eurgpa. 27 

El mecanismo d~ privatización sigue, en general, el 
siguiente patrón: 70 ~ de las acciones en venta pública, 20% 
son colocadas en el ewtranjero y 10 % son ofrecidas a los 
empleados en términos prelerenciales. Esto de preferencial 
es muy relativo pues en el caso de la cadena televisiva TFI, 
cada empleado deberá aportar iSO mil dólares! para 
convertirse en accionista 2 •Cpuede hacer uso de créditos 
pero lQuién quisiera endeudarse por tal cantidad?), si no 
pueden adquirir acciones entonces éstas se ofrecen al 
extranjero (objetivo encubierto>. 

La propuesta dül Informe Norñ-Minc <fortalecimiento de 
la industria local y promoción de la cooperación europea) 
puede verse dislocado si éstas privatizaciones se convierten 
~ólo en un acuerdo interempresas en tanto las directivas 
caigan en manos no europ&as. Por ejemplo, Thomson está en la 
lista de privatizaci~nes y la General Electric <EEUU> se 
encuentra muy interesada en tal alerta. Actualmente, Francia 
se encuentra más fuerte en el sector electrónico que en el 
de computación ya que la ~mpresa más grande de cómputo 
instalada en Francia es la subsidiaria local de la IBH que 
es a la vez, la 7~ más grande del ramo Juera de EEUU con un 
monto de ganancias en 1988 par 388 millones de dóL.H·es, 
contra. 50.9 millones del 2Q lugar <Bull). Mientras que en 
electrónica CGE, Thomson y Sagem (7Q 1 11Q y 36Q más grandes 
del sector luera de Estados Unidos>; se encuentran a la 
cabeza en el pais totalizando 52,000 millones de dólares en 
"ctivos y dando empleo a más de 305 mil empleados <ver parte 
comparativa Europ~-Japón>. 

fil:.!ln...._Jk-~~· Es el país que ha mostrado el más 
dramático cambio del intervencionismo estatal a la 
privatización dinámica. La participación estatdl en 
microelectrónica-informática se ha e~presado en: JQ La 
creación de una empresa pública de microelectrónica (ICL>; 
2Q Aplicación extensiva de las computadoras en las escuelas; 
3Q Prelerencias en las compras públicas; 4Q Formulación del 
Programa Alvey de quinta generación; SQ Intervención oara 
impedir un acuerdo en telecomunicaciones (calificado de 
corte monopolista> entre British Telecgm e IBM y 6Q 
Privatización de las principales empresas de 
telecomunicaciones. electrónica y computación. 

27 E1dhior 20 Seplinbn J9U. 1 'En .. rch•, h priHu ehp• de h priv.tiución Iuncen'. Secc. A 
plg.26 
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Cabe destdcar que el mercado británico en los últimos 
años h~ tenido un notable crecimiento: de 16% en 105 setenta 
a 30~ en 1983. La producción, exportaciones ~ importaciones 
<éstas últimas con un mayor crecimiento que las 
eKportac1ones) han mostrado también tasas aceleradas de 
avance aunque la participación del país en el total mundial 
ha decaído. Tomando como grupo la producción de EEUU, Japón, 
Francia, Alemania Federal y Gr~n Bretaña; la participación 
de éste últi1no ha bajado de 9% en 1970 a 5% en 1981. Es 
notable que las empresas britanicas del ramo se han 
concentrado en los mercados de baja producción y alto costo, 
como consecuencia del "arrastre" d~ las compañías 
norteamericanas y principalmente japonesas en las mercados 
más dinámicos. Adicionalmente podemos incluir que E'scocia 
tiene el 80% de la industrid británica de semiconductores y 
el 20t del total de Europa Occidental ~9 y sin embargo la 
demanda interna en los semiconductores 64K RAM es satisfecha 
en más de 3/4 partes por empresas no britanicas. 

Para tratar de resolver el problemd dH escasez tanto de 
tecnología como de producción de semiconductores, en 1978 el 
gobierno británico lanzó el Programa VLS! <Very Larga Scale 
Integration), el cual contempla los siguientes p•sos: 
1QCompra de la firma estadounidense INMOS para la 
Iabricación de memorias y microprocesadores en tecnología 
N/MOS; 2Q Financiar con 140 millones de dólares, durante 
tres años a las firmas -nacionales o no- fabricantes de 
circuitos integrados. Esta linea financiera prevé el 50% de 
los gastos de investigación y desarrollo y 25% en la 
construcción y equipo que los participantes requieran; 
3QCrear, con aportaciones iguales de parte de la General 
Electric Ca. <GBR> y Fairchild <EEUU>, una compañía 
especializada en la fabricación de microprocesadores, 
memorias y circuitos MOS.3º 

Analizando un poco, este plan nos permite ver que estP 
esfuerzo inglés está orientado d ampliar la base de 
meJ'cancías informáticas pero en ningún momento se observa 
una integración -o iniciativa- netamente inglesa por 
conseguir la autonomía en el sector. 

El rasgo distintivo de este país, agudizado con la 
política económica ultraliberal de Margaret Thatc:her, es Ja 
atracción a la inversión e><tranjera directa, principalmente 
Ja proveniente de las transnacionales de EEUU. Dos factores 
tienen gran incidencia para esto: el idioma y la 

29 P:eston 1 Puc•l 'Trndrnciu rrcirnhs en rl eapleo, i. producción y Jos procrsos de tub•jo en hs 
nuevu; indvstrin dr tecnologi• inlordtiu en el Runo Unido y E'urop• Occident•l'. En STPS 1 'la 
revolución tecnológic• y el ft9-leo.l941t'. Pig.J30 
30Rcdrigurz,6•brielopcitpig.166 
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~U!QUJ\k~.Jll'UIB.IL~~L'tfil\NJERTIB Eli.,H11TERIA INF9RMl!TICI\ EN 
GRA!l BRETl\NI\ 
-Hasta 1985-

PAIS EMPRESA TIPO DE INVERSION CARACTERISTICI\ 

ES- ATT Acuerdo de software 
comercializaci6n 

DIGITAL Planta de producción computadoras (aprox. 
EQUIPMENT 116 mill. dlls.) 

TA- COMMDDORE Planta de producción semiconductores 

NATIONAL Planta de producción microcomputadoras 
SEMICONDUC. 

DOS GENERAL Planta de producción semiconductores 
INSTRUMENT 

HUGES Planta de producción semiconductores 
AIRCRAFT 

LSI LOGIC Planta de producción semiconductores 

MOTOROLA Planta de diseño semiconductores 

UN!- DATA GENERAL Planta de producción telem&tica 

IBM Centro de computadoras 
investigación personales 

DOS CONTROL DATA Centro de microcomponentes (20 
investigación mil l. dlls.) 

COMDIAL Centro de equipo de 
COMMUNIC. investigaci611 telecomunicaciones 

CORP. (17.5 mill. dlls.) 

A CRIAN Centro de equipo de 
investigación telecomunicaciones y 

semiconductores 

ALIGNE-RITE Centro de semiconductores 
investigación 

DATA Centro de semiconductores (18 
MAGNETICS investigación mil l. dlls.) 

-JAPON NEC 2 plantas de semiconductores 
ensamble y (aprox. 116 mill. 

producción dlls.) 

MITSUBISHI Planta de producción productos 
electrónicos 



~MAT[RIA !NFQRliL\llCAEN..O!WUlRETAÑA 
-lht.'illl 1985-

..rontinuaddn-

JA PON H!TAClll 2 Plantas de pmducddn productM tlectronk~ (18 
mill.dll<i.} 

MATSUSH!TA Plonta de! producción eqJ;1~:~~=0~ 
SONY Centro de intc>liJ¡:acidn tdem.iltica (900 mili. dlls.) 

SANYO Ampliación de planta de producto,¡ eleclrdnkos (9 mili. 
producción 1 planta de! 

producción 
dlls.) 

VICTOR Planta de produccidn productos dectrdnicos 
COMl'ANYOF 

JAPAN 
TOSlllBA Planta de producción produclos electrónicos 

OTROS OLIVETII (ITALIA Adquisición Acom (computación) en 17 
mill. dlls. La adquirid en 19&5 
(49.3 -.¡ ¡iani ir acumulando 
ronocim.1ento tecnológico. 

M!TEL (CANADA) Planta de producción equipo de telecomunicacioneo> 

FERRANII Cmtro de! desarrollo si.mmas inl'onn,ticos militare.1 
(ITALIA) 

L.M. ERICCSON CoinTersión planta de Con Thom Emi. Equipo de 
(SUECIA) producción telecomunicaciones 

ruENTE: Gond.lez, Antonio 7ENQENCIASA CTJJALESDE INIERNACIONALIZACIO?fBODJ!CTIYA 
EN SECTORES DE AIJATECNOI QGIA·DETEBMINANJ'ESE IMPJ JCACIONES'En Mapa Económico 
lntemadonal N' 5 CIDE !' ed. feh. 1987 pp.200·205. 
ELABORACION: MAURICIO HERNANDEZ 



disponibilidad de mano de obra técnica calificada. ·.Japón, el 
otro gran inversionista en el Reino Unido tiene otra5 
razones para in'italarse en al archipiélago inglés: 
abundancia de capital de inversión y traspasar las barreras 
proteccionistas europeas dirigidas contra los productos 
nipones, buscando con ello doblar su participación en el 
mercado europeo. 

Así, la inversión e><tracontinental es la "e>cpresión 
inglesa" de la informática. Y, lo más notable, es que el 
tipo de inversión deja entrever un esquema de división 
internacional del trabajo pues existen desde plantas de 
ensamble de microchips hasla centros de diseño de software. 
El cuadro que se presenta en la siguiente página es 
representativo. 

En él se aprecia como este país ha atraido a las 
mayores empresas en cada una de las ramas del sector 
informático de todo el mundo industrializado. Más adelante 
veremos que además de las inversiones y los acuerdos entre 
empresas, subyacen acuerdos más relevantes que involucran a 
conglomerados del sector bancario y de servicios financieros 
en general dentro de éstas interacciones y que repercuten en 
la totalidad de la informática europea. 

Par otro lado, el gobierno británico ha apoyado la 
puesta en marcha del Programa Alvey como respuesta al 
proyecto japonés de quinta generación. Este programa, 
iniciado ~n 1982, C1Jenta con un presupuesto quinqwmal de 
525 millones de dólares ~ se basa en la conjunción gobierno
industria-univcrsidad pare. l.;. realización de t>studlos en 
cuatro ·áreas: 

- Circuitos integrados de muy alta integración CVLSI>; 

- Ingeniería de programas (software>; 

Desarrollci, de' ,sistemas 
generaci~n) e. · 

inteligentes 

JI "ui.• Correa c. •tnno~ui6n Tttnológiu en h infardtiu', op. cit. pJg,63 
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-Los ale.anees de este programa han ten ido avance en 
cuanto a la investigación y diseño de circuitos integrado5 y 
en la Creación d9 software pero no asi -has~a donde se ha 
dado-a conOcer- en el desarrollo de sistemas inteligentes 
<arquitectura paralela>. 

Por otra parte, el gobierno londinense bloqueó un 
acuerdo interempresarial entre la IBM y la British Telecom 
(la empresa de telecomunicaciones más importante del Reino 
Unido> para fabricación e instalación de redes de 
telecomunicación en el país, por considerarlo 
anticompetitivo (monopolistal; prefiriendo dar autorización 
a las dos compañías por separado 32 • No obstante, desde la 
privatización d~ las compañías especializadas en 
electrónica, computación y telecomunicaciones; éstas han 
seguido el mismo ritmo que en otros paises de Europa donde 
ha sucedido lo mismo: buscar la alianza con otras empresas 
sean japonesas, norteamericanas o incluso europeas -aunque 
éstas en menor medida- <siempre y cuando tengan un tamaño de 
ventas considerable). Este es el caso en cuestión y asi, 
observamos que la IBM y British Telecom trabajan 
conjuntamente desde entonces, sobre un proyecto de tarjetas 
electrónicas bancarias. 

P~ra 1988, a las privatizaciones habían seguido las 
Eusiones e Inglaterra se colocó como el 29 país en este tipo 
de movimientos y podemos afirmar que las mayores empresas 
del ramo, tienen una alta participación de capital foráneo 
<ver parte última de este capitulo). En ese año las 
principales empresas en el ramo de computaLión fueron: IBM 
United ~ingdom Holdings (1Q lugar en ventas en Europa con un 
promedio anual de m~s de S,200 mill. dls.>, y Rank Xerox (SQ 
lugar en Europa con un volumen de ventas de alrededor de 
3,000 millones de dólares anuales por poco más de 4,000 
millones de dólares en activos). En electrónica, Inglaterra 
ha mostrado un mayor potencial situándose en primer lugar la 
G.E.Co. (6Q lugar en Europa y 149 fue1·a de EEUU>, Thorn EMI 
<21Q fuera de EEUU con un alto indice de ganancias -12 % en 
1986- con una tasa de crecimiento anual en activos de 
12.65%), S. T .C., Rac:al Electronics, Plessey y Siebe 
<11R,12Q,13Q y !SQ lugares de Europa respectivamente y cuyas 
v~ntas anuales conjuntas superan los 9,000 mill.dlls. y las 
ganancias los 500 millones>. En la parte comparativa Europa
Japón se verá más sobre estas compañías. 

I.t.21.l!!.· Es un país que en el área informática lo 
podríamos resumir así: una sola empresa, varias inversiones 
foráneas y un gran número de clientes locales. ~xpliquemonos 
mejor, su importancia radica en que a pesar de.contar con la 

32 EnUsior 22 otlubre 1qa~ 1 "Bloqueó londrn b fusión enln British Tdeco1 e 181\". Stcc.F pig.1 
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presencia de prácticamente uni1. sola compania importante, lü 
Olivetti Caun cuando la compañia antes estatal d~ 
comunicac1ones STET es también grande, su tamaño r.an 
relación a Ja gigante de computadoras -a diferencia de lo 
que ocurre en el resto de Europa- es bajo), su flexibilidad 
regulatoria y su muy importante mercado caracterizado por la 
presencia de enormes compañías demandantes de bienes y 
servicios informáticas <p.ej. Fiat, Ferrari y P1relli entre 
otras>, la hacen un importante polo de atracción para la 
inversión e>etranjera y un motivo de fomE:-nto a las 
coinversiones entre importantes clientes locales y la~ 
firmas eKtranjeras. 

Como se había visto en otro capitulo, la ATT al 
fraccionarse buscó su expansión internacional y encontró en 
Olivetti un vehículo adecuado para tal propósito, dada sus 
redes de distribución y penetración en el mercddo europeo. 
Así, compró el 25 ~de la empresa con opción de aumentar su 
participación hasta 40 % . A partir de entonces, Olivetti 
vió crecer su participación en el mercado mundial 
manufacturando tecnología de ATT y convirtiéndose en su 
brazo comercial en productos tecnológicos. De 1985 a 1988 la 
tasa de crecimiento en ventas de esta compañia italiana fue 
de 27.35 % (ubicándose solamente ~trás de la NiKdorI alemana 
y la Bull francesa), pasando de 3,215 mill. dlls. en ventas 
en 1985 a 6,459 millones en 1988 colocándose como la 
principal empresa de computación en Europa solamente atrás 
de las sub$idiarias europeas de la IBM CRFA, Francia y Gran 
Bretaña), el volumen de crecimiento de activos refleja la 
'inyección' de capital de ATT Cde 4,271 mill.dlls. en 85 a 
9,000 millones en 88 = tasa de crecimiento anual de 32 t, la 
más alta en Europal, ocupando al mayor número de empleados 
de computación de toda Europa (57 1 600 en 1988 contra 45,000 
de Bull) y mostrando en este rubro, tasas de crecimiento 
positivas a diferencia de IBM Europa~ 

Sin emba~go esto no es lo más importante que tiene 
Italia. Como se apuntó lineas arriba, las inversiones y 
principalmente las coinversiones son el rasgo distintivo de 
la península en la etapa actual del Sistema. En este 
sentido, podemos apuntar que los principales capitales son 
de origen norteamericano¡ la Digital Equipment es la única 
compañía que ha realizado una inversión propia en los 
últimos años dirigiéndola hacia la construcción de un centro 
de desarrollo de software para automatización de fábricas.~~ 
Por otro lado, ésta misma empresa tiene un proyecto de 
coinversión con la Fiat para la producción de sistemas 
automatizados. Otras coinversiones de importancia son: 

336onulti1 Antonio, opcit plg.206 
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- ~BH y la estatal italiana Selenia-Eslag en el sector 
electrónico y de telecomunicaciones; 

filial europea Standard 
REL de Italia Ccon 49%) 
para producción de 

La ITT, a través de su 
Elektrik Lorenz (con 51%J 1 y 
construyen una planta 
videograbadoras Cel mercado 
equipos es de 7 millones 
empresa conjunta se llamar~ 

italiano para &ste tipo de 
de dólares anualmente>. La 
Vidital. 

- Pioneer de Japón y la REL construirán una planta para 
producción en electrónicos 

- Racal CG.Br.) y Selenia-Eslag tiene en proyecto la 
construcción de una planta para producción de equipo 
militar.ª4 

Con esta eMposición hemos observado la situación de la 
tecnología microelectrónica-informática en los principales 
paises de Europa Occidental; pudiendo observar que las 
características detalladas al principio de esta Sección se 
repiten en todos los paises aquí abordados aunque en 
diEerente medida según de quien se trate. 

Lo anterior nos permite concluir que a nivel 
particular, las tendencias presentadas en el centro del 
Sistema llámese adquisición, fusión, privatización, 
desregulación y, en general, cualquier lorma que haga 
prevalecer los interese5 del capital sobre los sociales -y 
nos atreveríamos a decir que en ocasiones sobre los 
nacionales-, se reproducen fielmente en Europa con la 
peculiaridad de que ésta no se encuentra en el mismo nivel 
tecnológico que sus coparticipantes en el núcleo <Estados 
Unidos y Japón>. En la siguiente sección trataremos lo> 
esfuerzos articulados intraeuropeos. 



ESFLERZOS CON3UNTOS CIENTIFICCl-ECCJNOMICQS V 
RESYLTADQS 

Este punto se refiere a la toma de conciencia de Europa 
respecto a su papel en el desarrollo de nuevas tecnologías 
(particularmente la informática> en el plano internacional y 
a las repercusiones que hacia su interior eGto representa, 
opt•ndo el subcont1nente por la vía de la articulación de 
esfuerzos. A nosotros nos corresponde evaluar su viabilidad 
y éHito. 

A riesgo de ser reiterativos, podemos decir que el 
hecho de que Europa esté adoptando, a partir de principios 
de la década, programas conjuntos en alta tecnología, 
responde a un clara sentimiento de atraso frente a Estados 
Unidos y Japón. Sin embargo, esto no nos dice mucho y si 
queremos elaborar un ·análisis, resulta demasiado simplista. 
Varios factores se conjuntan y subyacen en la cooperación 
europea para conformar un marco de desarrollo, entre los 
cuales podemos destacar: 

-La situación de Europa al finalizar la Segunda Guerra 
Mundial y la conformación de programas de desarrollo a 
partir de la ayuda norteamericana (lo cual ya tratamos 
al principio del capítulo>; 

-La situación actual del Sistema Capitalista que obliga 
a la concentración del capital y a la captura de mAs 
mercados por medio de acuerdos C'capilalismo salvage' 
por algunos llamado>; 

-Asimismo vemos que los intereses del capital se 
reflejan en las políticas económicas de los distintos 
gobiernos (léase neoliberalismo), través de las 
cuales se pretende hacia afuera tirar barreras que 
obstruyan la inserción de capitales y hacia dentro la 
protección de sus mercados. A final de cuentas, lo que 
priva es la transnacionalización de las estructuras 
económicas¡ 

-La desventaja que para Eur~pa 

territorio fragmentado en varios 
de constantes penetraciones de 
Unidos y Japón; 

representa tener un 
mercados susceptibles 
las E.T. de Estados 



- En razón de lo anterior vamos ta existencia en Europa 
de muchas empresas pequeñas y pocas de gran tamaño y de 
éstas, sólo un puñado tiene un nivel suficiente como 
para competir con las gigantes norteamericanas y 
niponas. 

Con estos elementos podemo5 partir de que la 
cooperación europea se dirime en dos planos: uno nacional y 
otro transnacional, cada uno rellej~ndose y nutriéndose del 
otro. El primero tuvo su momento & fines de los setenta y 
principios de los ochenta y el segundo, actualmente. El 
advenimiento de la liberalización a ultranza ha llevado la 
transnacionalización a niveles agudos sobrepasando el ámbito 
nacional e incluso el intraeuropeo introduciendo, como lo 
veremos adelante, grandes compañias eKtraeurgpeas en los 
programas diseñados por los europeos para Europa pero que en 
aras de la 11 competitividad 11 desconocen fronteras y se les da 
la bienvenida.. 

En 1979, bajo los auspicios de la Comisión de 
Comunidades Europeas, se preparó un informe en el cual se 
advierte que Europa se aleja cada vez más de un control 
efectivo sobre el "sistema telemático" y que la recuperación 
en este campo será a largo plazo, toda vez que el 76' del 
mercado se encuentra en manos de empresas norteamericanas. 
En el citado documento se resumen los peligros que para 
Europa representa el avance norteamericano y japonés: 

19 Pérdida definitiva del control europeo sobre un campo 
esencial; 

2Q Perjucio para la posición competitiva de la CEE, tanto 
en Europa como en el resto del mundo; 

3Q Pérdida de potenciales nuevos puestos de trabajo, que 
deberian compensar la pérdida de puestos de trabajo 
causada por las nuevas tecnologías; 
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Absorbe 20' del mercado mundial de microelectróniCa; 

Gasta anualmente entre 10 y 13 mil millones de 
dólares en 1 y D (Investigación y Desarrollo) para 
tecnologías de la información.ªª 

En razón de la hegemonía norteamericana y japones~ en 
el campo informático, la CEE adoptó a principio~ de la 
presente década una estrategia de corte nacional y regional 
encaminada a limitar y reducir las actividades informáticas 
de las empresas extracontinentales. Dichos movimientos se 
circunscribieron en la esfern juridic.J. buscando por un lado. 
amplidr las capacidades pron1as y por otro, limitar por 
medio de un marco legal. las acciones de las empresas 
norteamericanas y japonesas en su territorio. 

De esta suerte, a partir de 1980 se han adoptado leyes 
para regular la producción, procesamiento y transmisión de 
la información en: Alemania Occidental, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Noruega, Holanda, Portugal y 
Suecia; existiendo ademas informes oficiales, sobre los 
mismos puntos, en: Alemania Federal, Austria, Dinamarca, 

35 Schilltr1 H. 1 EI Pod•r InfD11Hico' 1 l'd.6illi. 196~ pag.172 
36 idet 
31 PottHli 1 Cuoliu l. 1Eurda r l'I dHalío tKnológico de Europ1 1

• EURAl JH!7145 p&g.\ 
36 Berlhof 6,C. "lhr ftteric.n Slutegic Dtfencr lnitiatin and Vest European Stcurilrr An fdu" en 
'Tonrds • Europun Forrign PolJcy• ed.lfutinus lfijholf 1 Hohnda. 1961, pig,22\ 



España, Francia, Islandia, Italia, Noruega, Holanda. Reino 
Unido, Suecia y Suiza. Encontrando finalmente prov1siones 
constitucionales en España y Portugal. 3 • 

No obstante, una cosa es querer proteger los flujos de 
inlormación y los mercados a ~nivel interno y otra 
conseguirlo. La capacidad de transmisión de datos de los 
gr•ndes conglomerados escapa a todo control y supera todas 
las Eronteras nacionales posibles. En lo que se podría tener 
control es en la creación de bancos y bases de datos, la 
producción y comercialización del hardware y en la creación 
de Programas de fomento para la producción microelectrónica; 
pera ello, además de ser insuficiente, es demasiado costoso 
para un sólo país. Tales carencias son las que en un primer 
momento dan origen la cooperación europea en el área 
tecnológica. 

Bajo este tenor se presenta a continuación una breve 
cronologia de los principales acontecimientos que en materia 
de cooperación tecnológica, se han dado en Europa: 

·En 1966 A. Fanfani, ler. ministro italiano propone al 
Consejo Atl:.ntico que la reactivación tecnológica europea se 
dé por el establecimiento de una convención tecnoló~ica con 
EEUU .. 0 • Esta propuestil se circunscribe derltro del marco del 
bipolarismo y por ello podemos apreciar como prevalece la 
idea del atlantismo - deriv~da de la inyección de capitales 
de EEUU a Europa- sobre la del paneuropeismo. Sin embargo en 
el mismo año, el premier británico Harald Wilson propone, 
sin éxito alguno al igual que el anterior, la creación de la 
cuarta Comunidad; la Comunidad Tecnológica Europea (en clara 
búsq .da del liderato europeo, entonces en manos de 
Francia>. 

-En 1969, por fin P.n el seno de la CEE se concertaron 
esfuerzos <informática, meteorología, metalurgia y medio 
ambiente> y se invitó a paises europeos no miembros de la 
CEE, a asociarse en sus programas¡ formándose el grupo de 
Cooperación Cientif ica y Técnica (COST) en diciembre~ Tiene 
su sede en La Hayu y funciona como asociación para ef P.ctuar 
programas de investigación concertada con financiamiento de 
institutos de investigación nacionáles y de la CEE. 

3!ldn. plg.111 
~O K¡urice Roui 'l• lenh gtnesis de unai Co1unid•d de tknicos drl futuro•, En le Konde Diploutlque 
¡gostot!llplg.20 
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·En 1973 se adhieren a este esquema el Reino Unido, 
Dinamarca e Irlanda -se correlaciona con el ingreso de Gr~n 
Bretaña a Ja CEE y el efecto que ello tiene en «cercar a la 
AELC con la CEE-. Para 1974 COST es en~abe~ado por el Comité 
de Investigación C1entí!1ca y Técnica <CREST>. 

·En esa década empiezan a tomar auge las iniciativas 
empresariales para la creación de alianzas. La fuerza de la 
competencia Japón-Estados Unidos comenzaba a ser resentida 
en Europa asi como el resquebrajamiento del sistema 
económico internacional (engl~b~ndo el linanciero, monetario 
y comercial>, lo cual obligaba a medir sus propias fuerzas 
en términos dP competitividad y resaltaba sus debilidades. 
Na obstante, el sent1m1enta de lo nacional era mucho más 
luerte por parte de los gobiernos, que el de coop~raciOn y 
por lo tanto tales iniciativas no tuvieron los resultados 
esperados: 

- En 1973 un proyecto de aaociación (Unidat•> entre 
CII, Siemens y Phillips es roto por Francia en favor de 
la integración lranco-estadounidense CII-Honeywell
Bull; 

En 1976 se propone para la compra de General 
Electric-Bull a CII y la empresa ICL <GBR>, pero el 
gobierno francé~ acabó bloqueando tai transacción; 

- La Comisión de Comunidades Europeas (1977) impulsa, 
para la investigación y desarrollo de una 
supercalculadora, la asociación de Siemens, Telefunken, 
Cll, Olivett1 y Phillips sin embargo, la 
incompatibilidad y recelo empresarial se 1mpone y el 
proyecto termina estancándose. 

Tras la compra de Societé de Machines Bull por 
General Electric, la Compañia Internacional para la 
Informática (CII>, se asocia con ICL, Phillips, AEG 
Telefunken, Saab y Olivetti en Eyrodata a lin de 
obtener el mercado informático del Centro Europeo de 
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Investigación Espacial, predecesor de la Agencia 
Espacial Europea. La oferta de Eurodata,. superior en un 
20% a la de IBM, no fue considerada.~ 1 

29 

·En junio de 1983, El Consejo de Europa acordó un 
programa de investigación para 1984-1987 desglosado en 60 
programas. La aportación del programa es que enfatiza la 
investigación dirigida esto es, busca asociar instituciones 
de investigación con las indu$trias en torno a objetivos 
tecnológicos y no ya estrictamente cientif icos. 43 

Paralelamente se gesta ESPRIT CEuropean Strategic Program 
lor Resea~ch in Information TechnoJogies>, el cual es un 
proyecto pora promovei a las principales empresas europeas 
del área informática, para trabajar conJuntamente en la 
investigación sobre tecnología relacionada con la 
informática <particularmente microfichas). Aunque su 
presupuesto pudiera parecer significativo <t,500 millones de 
dólares a S años>, éste es igual a nueve meses de gastos de 
la IBM ... :!!! 

·Durante el mes de abril de 1985 se gesta la primer 
respuesta coordinada hacia la IDE <Iniciativa de Defensa 
Estratégica) de EEUU; Fran~ois Mitterrand le escribió una 
carta al premier alemán Kohl para proponerte la alternativa 
tecnológica civil Eureka,""' .. "como medio para combatir el 
desafío tecnológico de Europa frente a Estados Unidos y 
Japón" ... 5 • La respues.ta fue positiva y en julio del mismo añc1 
tiene lugar lo 12 Conferencia Ministerial que creaba de modo 
formal el Plan Eureka. 

Para el 6 de noviemhrP 1 en HAnnover, RFA 18 naciones 
europeas (los doce de la CEE más Noruega, Suecia, Flnl~ndia, 
Suiza, Austria y Turquía> aprobaron la Carta Eureka con el 
propósito de lanzar a Europa hacia el 11 futuro tecnológico"~ 
Mitterrand la considera como la alternativa civil a los 
programas militares de Estados Unidos (no obstante el 
anzuelo de lDE es muy atractivo: 60,000 millones de 
dólares). El pdte. Mitterrand argumenta que bajo la IDE -o 
SDI- los europeos sólo serían subcontratistas mientras que 
en Eureka determ1narian los cursos de acción. Sin embargo, 
grandes corporaciones europeas, como la francesa Halra, se 
int~resan más por los fondos de IDE que por las opciones de 

11 ibid pi¡. 20 
\lidHplgll 
~3 Eldlsior lt no•iftiln l'i'&J, "Europi uriHgi aubu co10 11p!ndice di! EU y J1p6n1 Srcc.F pp. 1,3 
lt~ Acr6n110 dt EuropHn Rto;rmch Co-ordin11tion Agency: EUREXA 
lt) EnUsíor 9 noviNbu di! 1945 'El Plan Eureh nrg11u l!I futuro tecnológico dl!l 'firjo continl!nh'. 
Sl'Ct.Cplg.l 



Eurek.a ::·incluso,,en. ,el mismo mes que se 
Eure1'.a,~ºJ Reino'':._ Unido firmó un acuerdo 
participar en IDE.~·~ 

aprobó la Carta 
,con EEUU para 

.·: En·:.~esa-_miSfila -Conferencia se adoptaron 10 de los más de 
300 proyectos de alta tecnología presentados en el acuerdo. 
De ·hecho, los principales proyectos provenían de los 
siguientes paises: 

RFA. Presentó tres propuestas para el desarrollo del 
láser, red de comuniC'.aciones para centros de 
investigación y un plan de estudios sobre contaminación 
atmosférica. 

Francia. Presentó 80 proyectos sobre robótica, sistemas 
eKpertos <estudios sobre quinta generación de 
computadoras), semillas artificiales y nuevos 
materiales 

Los paises nórdicos y centroeuropeos centraron sus pro·· 
puestas en proyectos sobre comunicación, fabricación de 
chips, robótica, automatización y nuevos materiales.47 

Asimismo se aprobó la estructura sobre la qu~ se 
basaría Eureka: JQ Documento para sentar las bases legales 
de Eureka; 2Q Formación de un organismo ~oQrdinador; 3Q El 
flujo principal de fondos provendrá de las g~_P-reS?...§ 
participantes y en algunos rubros habrá aportes estatales. 46 

·En diciembre de 1987 la CEE aprobó el programa marco 
de investigdción y desarrollo 1987-1991, el cual. está 
orientado principalmente al fomento de las llamadas 
tecnologías de punta <RACE, BRITE y ESPRIT> • 4 ~ 

. 
·Finalmente, en ese mismo año el Parlamento y el 

Consejo de Ministros Europeo aprueban el Acta Unica Europea 
que es uno de los instrumentos que dan base al proyecto de 
unificación europea 1992 (La Europa Sin Fronteras). En el 
documento mencionado se da un marco a la investigación y 
desarrollo tec:nológicos en el subcontinente y establece las 
bases de Ja integración por medio de la. "constitución del 

ltó idu 
lt7 la Jornada 7 novinbre 19&S 1Utiliurin proyfctos del Plan T!cnológico Etmta•. Pig.Jlt 
\! ;d.,plg,I\ 
lti E1c~lslor 1 2& dicinbre 19871 "Europa1 por la investigación ind11drid 'df punta".Stcc.F pp.31& 
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mercado interior, el desarrollo de la política social, •sí 
como l• cohesión económica y financiera entrP todos los 
estados miembros".•0 

Conviene hacer una inflexión sobre los dos Ultimes 
puntos <Eure~a y la unificación europea 1992>, dado que son 
los proyectos mAs recientes y que engloban la totalidad de 
tas lineas y cursos de acción que Europa seguirá desde ahora 
ha~ta principios de la última d~c•da de este siglo. Dicho de 
otra manera, es la construcción teórica del "querer hacer" 
de Europa hasta el despegue del próximo milenio. Para 
nuestro objetivo se rescatarán los aspectos relevantes que 
en su contenido presenten sobre microelectrónica
inEormAt1ca, sin olvidar el conteMto internacional en el 
cual se dr.n. 

Como introducción partimos con la presentación y el 
análisis de los cuadros que se presentan en las páginas 
adyacentes donde se describen los principales programas 
tecnológicos que están llevándose a cabo en Europa. En ellos 
resalta un común denominador; el interés europeo por 
conformar una estrategia común en materia tecnológica y 
especialmente en las llamadas tecnologías 'de punta'; y de 
éstas, la microelectrónica-informática tiene un lugar 
preponderante. 

En la recopilación es claramente visible que el 
Programa Marco define las líneas generales de acción dejando 
a los proyec: tos un margen de autonomi.a para qL1t.> sus 
participantes ajusten sus estrategias a cada uno de los 
objetivos del Programa. 

Asimismo se observa que las tecnologías relacionadas 
con la microelectrónir.a-informát1ca cuentan con poco más del 
SO't del presupuesto comunitario en el Prog1·ama Marco 1987-
1991 y de éste, el 70% lo concentra el proyecto ESPRIT. Tal 
proyecto ha tenido varios éxitos por lo cual se le considera 
como prototipo para programas subsecuentes de cooperación en 
Europa: 

1Q articula esfuerzos industria-laboratotios de 
investigación a través de los diecisiete países 
involucrados (los 12 de la CEE y S de EFTA>; 

SO llundo Citntífico1 nptlubre 19a&, 'l• Ciench en E~rop~~ Yol.~ N61 ·ª~- pig.U6 



2Q incide con mayor impacto sobre aquéllos paises que 
tienen un menor componente de l y O con relación a 
su PIB¡ 

3Q impulsa el intercambio entre empresas europeas al 
establecer como condición que en cada 
investigación participen por lo menos dos empresas 
de dos paises, eliminando con ello que toda 
cooperación tenga que provenir directamente de 
iniciativas gubernamentales y bajo aproba~ión del 
Parlamento Europeo como acontecia anteriormente; 

4Q fomenta el intercambio empresa-universidad on 
investig~ción de productos con alto valor 
tecnológico incorporado¡ 

SQ ayuda a la ampliación de los mercados nacionales 
europeos tratando, por medio de la investigación 
conjunta, encontrar una norma común tecnológicaque 
pueda aplicars~ en todo el continente y asi cubrir 
la fragmentación actual del mercado, con lo cual 
la demanda se hace más amplia y las razones para 
cooperar e innovar se multiplican; 

6Q agudi~a el proceso de intercambio cientif ico
produclivu .. ,1 fomentar la creación de prciductos 
precompet1tivos es decir, la investigación es 
conJwnta y la elabo1·ación de mercancías queda a la 
decistón de los participantes; 

70 impulsa el abat1m1ento de coslos en I y D que son 
los obstáculos que impiden al acceso a las 
mercados más dinámicos de los paises y empresas 
más pequeños y 

8Q proyecta la correspondencj,., innovac1ón-ganancia
fomento a la investigación a torio tipo d~ 
industria y laboratorios del subcontir1ente. 

El Prograffia Marco de Investigación y Desarrollo de la 
CEE es a todas luces instigador del tipo de proyectos arriba 
descritos lo cual serA en adelante el petrón que seguirá 
Europa en Jo que a ciencia y tecnología aplicada se refiere. 
Este programa adquiere mayor relevancia si tomamos en 1:uenta 
que se inscribe dentro de los lineamientos Jund~mentales del 
Acta Unica Euronea que es a su vez, el instrumento sobre el 
cual se fundamenta la unión europea hac-1a 1992 <la llamada 
Europa sin fronteras). Dentro de ella encontramos que uno de 
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los pilares fundamentales de tal unión es la tecnología: ºLa 
Co~unidad se fija como objetivo fortalecer las bases 
cien ti E icas y tecnológicas de la indust'r ia europea y 
1 avorecer el desarrollo de su competencia industrial. 11 •.i. 

Esos son tos objetivos para lograr una \Europa 
tecnológica unilicada 1

: fortalecimiento a la tecnología Ccon 
clara inclinación hacia la microelectrónica-informática), 
tender lazos entre los países, empresas, laboratorios y 
universidades de Europa Occidental y favorecer la 
competitividad no sólo al interior de Europa sino de Europa 
como bloque. Los medios para alcanzar tales objetivos se 
reflejan en el Programa Marco, los mecanismos y algunos de 
sus primeros resultados se han descrito lineas arriba, 
faltaría hacer una evaluación sobre sus alcance~ reales; lo 
cual se hara adelante después de tratar el tema Eureka para 
que tal evaluación sea conjunta toda vez que los objet1vos 
son similares, aunque sus causas se hayan dado en momento§ 
diferentes. 

EUREKA. El desarrollo de este proyecto se da en función 
directa del ambiente económico, político y tecnológico que 
tiene lugar en el centro del Sistema y que tiene como fondo 
el uso de la tecnología como medio para lograr mayor 
competitividad y capturar un número más amplio de 1nercados 
que están en constante crecimiento y que cuentan con una 
dinámica acelerrtda. La cronología que aqui se presenta hace 
patente tal situación: 

1982. En la cumbre de Los Siete en Versalles sea creó, a 
instancias del pre>sidente !rancés Franc;ois Mitterrand, el 
grupo Tecnología Desarrollo y Empleo <TCE -Tecnologie, 
Croissance et Emploi-) para el estudio de la aplicación de 
las nuevas tecnologías y su incidencia sobre los niveles de 
crecimiento y empleo. De su trabajo derivó un nuevo modelo 
de cooperación tecnológica para los próximos 30 años el cual 
se agrupa eri dieciocho programas d1v1d1dos eri cuatro 
apa~tados aprobados en diciembre del mismo año. 

Los cuatro apartados abarcan aspectos tales como 
recursos energéticos, alimentarios, invest1gación básica, 
medio ambiente y nuevas condiciones de vida y empleo. Este 
último engloba 9 de los 18 programas, de los cuales 6 se 
refieren directamente a la informática y su aplicación; y al 
menos otros 9 hacen un uso indirecto de ella. A continuación 
se presenta la lista de los seis programas que hacen mención 
directa a la informática asi como a qué paises se encomendó 
su estudio: 

~1 Ach. Uniti Europu, .ut.I~ f.1 !n ~ndo Científica "ol.& tlfl 63, pig,616 
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·Teledetección espacial-telecomunicaciones <EEUU>r 

·Rob~tica avanzada!~ran~ia;:;Japó~l; 
---- -

~ l::mpaé-~o ,:de :''l~~ ~Ü-~v-~-~:'.::--~-~C:~oi6g i-~~'.-.so.~r_e,_ ·,~aS<indu~tr ias 
tradicioñale-5.'·.<Francia-Italia>.;·.i:,?~,: .<7_?;,.: :i::,~·-:'" -~~-~-/.:'.',;;_':." 

. '.-l~~~~~;·; ~~~::~, :~~~~¡~;~~~.:~;~;~~: ~J~5;i~~ift': -'-~-'--~:-;~/;- ::,'f~~>;>-~'.'~._;-:~· ,-c.~.' 
·MateÍ'i.:lles ;a;¡aniadoS :'}r ~-~-¡.'~~S_·:·<'E:E'~U~R~/~~~~~-U-~_)·~~~·f_{ _-_ 

·Educación, .Eormación profesi'onal··y cultura utilizando 
las nuevas tecnologías (Canadá-Francia) y 

·Aceptabilidad de las nuevas tecnologías CGran Breta-
ña). •a 

Si bien este marco surge dentro del grupo de los Siete, 
hay que recordar que cuatro de ellos pertenecen a la CEE y 
que fue Francia el promotor de TCE, por lo cual no es de 
ewtrañar que estuviera en ciernes una promoción de la 
tecnología en Europa • 

.Junio 1983. La CEE adopta el Primer Programa Marco de 
Investigación y Desarrollo 1984-1987 <ver cuadros páginas 
anteriores). La causa inmediata del plan es la "Iniciativa 
de Deiensa Estratégica" <IDE> lanzado por EEUU en marzo de 
ese mismo año; las causas mediatas las podemos identificdr 
en el mismo auge de la compet~nci~ tecnológic~ 

Cp.r inc ipalmente en las ramas electrónica P. informát tea) 
entre Estados Unidos y .Japón, la eKpansión del 
neoliberalismo impulsado par Ronald Reagan que ha obligado a 
la desregulación y privati2ación en sectores 
tradicionalmente considerados gubernamentales como las 
telecomunicaciones y servicios de información, así como en 
la desventaja que para Europa significa tener mercado$ 
Jragmentados y no un mercado único con relación a EEUU y 
~apón principalmente. 

Entre 1984 y 1985, el Consejo de Ministros de 1~ CEE 
aprobó muchos de las proyectos contemplados dentro del 
Programa Marco como ESPRIT, .JET, BRITE, RACE Cver cuadros 
páginas anteriores). Lo más discutido para poner a punto sus 
lanzamientos fue definir el papel que el Estado jugaría, las 

52 El tohl de los U Proguaas r sus puticipintes pueden consultusl' tn Le Konde Diploutique 'Los 
dieciocho Progu.us Surgidos en el lluco de TCE' fcu.drosJ, Agosto 19851 pig.16 



empresas y laboratorios que participarían y si deberían de 
aceptarse empresas japonesas y est~dounidenses en los 
mismos. 

Abril 1985. El presidente M1tterrand anunció 
públicamente la eKistencia de Eureka invitando a Europa en 
su ejecución, sosteniendo que " ••• está decidido d que EEUU y 
Japón no monopolicen las tecnologías de punta y que, por 
esta vía, conviertan a Europa en una suerte de Tercer Hundo 
Industrial." •:Jt 

El 17 de ese mismo mes, el ministro de Asuntos 
EMteriores de Francia, Roland Dumas, propuso a sus colegas 
de la CEE, la unión de fuerzas en un programa de 
investigación tecnológica con aplicaciones civiles. Diseñado 
para crear la "Europa Tecnológica", i?l Programa se 
orientaría hacia seis Areas clave: 

1.- optrónica; 

2.- nuevos materiales; 

3.- láser de alta energía; 

4.- grandes computadoras; 

S.- inteligencia artificial y 

- 6.- microchips de alta velocidad.!14 

Para alcanzar sus objetivos, Eureka se dividió en cinco 
grandes áreas, mismas que se describen a continu~ción: 

Euromática. Busca ~l despegue de la informática europea 
por medio del suministro de componentes y maquinaria para 
así cumplir con sus objetivos principales: cálculo 
ultra~rápido e lntel1gencia ~rtificial. 

53 Poltilli 1 Cuolin• I. 'Elluk• y el desdio tecnológico de Europa'. EUllAL. Instituto de 
lnvHtiguionn f\l?Ollt'D-hlinoaeric•nn, N21185. Argentint. p¡g,& 
9t 6.C. Berthof 'The Aaeric1n Stutegic Deft'ncr lnitiativ11 •nd Vest Euro¡mn St'curity: An Idet' en 
'lonrds • Europun lonign policy• ed. nutinus Nijho(f 1 Hol•nda, 19&1. pp.2SS-2Sb 
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En cuanto al primero, mientras que EEUU y Japón amplian 
la potencia de las supercalculadorci.s Yil e>ttstentes, Eut·opa 
esta aún en la fase de investigación. Na abstant~, se 
intenta aprovechar lo ya investigado por Francia en su 
programa Marisis <ver página 14) e integrarlo con ensayos de 
otros países. De esla suerte, mientras lo$ nipones y 
estadounidenses alcan=an máquinas de 10 gigaf lops (diez mil 
millones de operaciones por segundo), el objetivo que se 
fija Eureka es llegar a 30 gigaflops. 55 

Por lo que toca a inteligencia artificial, Eureka ha 
previsto la conjunc1on de diversos esfuer=o~ <el Frnmentec 
de Francia con el Alvey británico princ1palemnte) orientados 
a la integración de sistemas expertos dentro de sistemas de 
control-comando de producción. Actualmente EEUU alcanza en 
sus ordenadores 100 1 000 inferencias por segundo, .Japón 
quiere llegar a 100 millones y los franceses proponen llegar 
a los 1,000 millones (can el prototipo de la máquina MAIA>. 
No obstanteo, " ••• este nuevo punto del desarrollo informático 
está concentrado en mAs del 70% en empresas espec1~lizadas 
de EEUU siguiendo en orden de importancia Gran Bretaña, 
Francia (1.ú~>, Canadá, Italia 1 .Japón y RFA." 96 

En esta área se presentaron las siguientes propuestas: 

1.Gr~n calculador vectorial; 

6.Circuitos consolidados y gama de máquina·s simbólicas; 

7.Instrumentos generalizados para aplicación por si5le
mas expertos 

SS André hes PornoH, Chud1 Vinctnt 6eh~ •tuln y dfbilhddes de Europ.11 en h cunu d1l ptogrno 
tecnol6gico1

• Leflonde Dipl0Htiqut1 .11gostode1965, pp.16-n 
S6idet.plg.1! 
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a.Sistema de informació~ multilingile; 

9.Gestión y vigil"ncia de grandes procesos industriales 

10.Europrocesador; 

11.Memoria de 64 megabytes; 

12.Taller europeo de circuitos de arseniuro de galio y 

1S.Taller europeo de circuitos gener~lizados.• 7 

Eurobot. Pretende la construcción y puesta en marcha de 
robots que cuenten con dispositivos móviles, autónomos, 
unidos en captores que les permitan interactuar con el 
entorno y auKiliar al hombre en tares peligrosas y 
dif iciles. Asimismo, busca desarrollar un láser de gran 
capacidad para uso industrial. Este tipo de robots son 
llamados genéricamente desde el programa TCE, RAM <robots 
automotores mult1servicios>. 

El mecanismo de conjunción de diversos proyer:tos 
ryacionales, como en Euromática, es también buscado aquí y 
así se busca integrar las iniciativas ARA CAutomatique et 
Robotique Avanceés) de Francia (con el apoyo de Rénault y 
Telemécaniquel con la Univers1dad de Cranfields de Gran 
Bretaña, la de Aix-Ja Chapelle de Alemania FederL"l y las 
investig.lc1ones ita.l1u.n..;.s t?fl lá':ito>r. O tc:unb1én los estudios 
sobre láser franceses { llevadt:1~ a cabo por la empresa 
CILAS), británico5 (Ferranti), alemanes CRof1n Sinar) y 
belgas <CLB>; con el propósito de crear un láser de 50 
Kilovatios. Cabe apuntar que Francia tiene en esta área 
cuatro proposiciones de investigación, tres en robótica y 
una en láser.no& 

Eurocom. La transmisión de la información es la base 
para la realizcición de cualquier proyecto y más aún si se 
pretende hacerlo extensivo a toda Europa. Ese es el objetivo 
de Eurocom el cual puede resumirse en lo siguiente: ''La 
fabrica integrada del mañana no eKistirá finalmente más que 
cuando todos los eslabones de la cadena informática estén 
ligados por una red." 5 "" De hecho, la creación de redes de 
información es el motor de Eurocom el cual prioriza la 

57 idl!t.p!g.19 
sa idu 



conexión intereuropea de investigadores utilizando redes 
destacando: 

-La instalación por parte de la IBM de la red EARN en -
50 universidades europeas; 

-la DGT lrancesa (Dirección General de Telecomunicacio
nes> lanzó la primera fase de la red RNIS <red 
numérica de integración de servicios) con una 
capacidad de 100 mil ·lineas cuya potencia alcanza 
hasta 144Kbytes/seg.; 

-Creación de una red de banda ancha pa·ra transmitir vi-
deocomunicaciones con ayuda de terminales 
interactivas; 

Adicionalmente, Francia presentó cuatro propuestas: 

·Redes informáticas para l• investigación; 

·Gran conmutador numérico europeo¡ 

·Informática y olicinética comunicante de banda ancha y 

·Transmisión de banda ancha. 
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Finalmente Eurobio y Euroaat no tienen el mismo impulso 
que las demás áreas debido principalmente a que de alguna 
manera ya están implicitos en ellas (los nuevos materiales 
-Euromat- son abc1rdados en Euromat ique a través de 
procedimientos de aplicación del silicio y, para circuitos 
de alta velocidad, de arseniuro de galio> 1 o bien 
repres~ntan un plazo muy largo (p.ej. las nuevas semillas 
vegetales por ingeniería genética>, o muy escuetos CEuromat 
no tiene otro objetivo que poner en marcha una turbina de 
motor térmico terrestre de 500 a 1,000 c.v. similares a las 
japonesas o a las de EEUU>. 

Mayo 1985. En al Cumbre 
oficialmente Eureka sin mucho éxito, 
de ld cumbre estaba más dirigi~o a 
comerciales que a tecnológicas , y 

19 ibid pl¡.J9 

de Bonn se presenta 
en parte porque el tema 
cuesti1Jnes monetarias y 
en parte porque Eureka 



era eHcluyente de la lDE y a é'5te se plegaban RFA, Reino 
Unido e Italia provocando grandes desacuerdos Pn el seno df' 
la reunión. 

De esta 5Uerte, Francia buscó acercarse después de la 
reunión a los miembros mas renuentes -y poderosos- de lu CEE 
por separado~ La gestión e.lave que prácticamente obltgó la 
aceptación de Eur~ka la Comunidad Europea tué el 
acercamiento de Fran~ois Mitterrand a Helmuth Kohl 
<presidente de la RFA>. Como es sabido, la RFA es una fuerza 
determinante en las relaciones intraeuropeas por el peso 
tecr.ológ1ca y económ1co que representa¡ asi 1 Ital1a primero 
y el Reino Unido después se enfocarían hacia Eureka aun 
cuando ambos seguían siendo fuertes promotores de la IDE e 
incluso algunas de sus empresas tenían ya contratos con el 
Pentágono. Además, un acuerdo galo-germano sería un fuerte 
contrapeso en la correlación de fuerzas en Europa, lo cual 
se puso de manifiesto cuando "dmbos mandatarios acorddron 
revitalizar el eje Bonn-París y delinearon las coritenidos de 
una propuesta para un futuro tratado de unidad europea, tema 
central de la agenda para la próKima reunión europea en 
Milán.''ºº 

~ de Junio de 1985. El Consejo de Europa aprobó 
durante la reunión de t1ilctn a Eureka para toda la CEE 
incluyendo a los miembros de facto: España y P1.Jrtugal. De 
igual manera se deJó entrever la apertur"'- de la cooperación 
tecnológicd hacia países no miembros de la CEE pero que 
f9rmen parle de Europn Occidental, como es el caso de los 
miembros de la Asocidción Europea dP. Libre Comercio. 

En Milán se propusieron 2~ proyecto~ conjuntos que SP 
subdividirían en las cinco áreas arriba mencionadas. Al 
término de la reunión se destacaron como los principales 
temas: 

lQ Establecimiento de un vínculo entre desarrollo 
tecnológico y mercado interno unif1cado; 

?.Q Asegurar que el esfuerzo tecnológico llegue a 
refor=arse con una política comercial que tienda a 
integrarla;. 

3Q Conjunción de l'ecursos y reducción de rie$gas er1 
cuanto a duplicación de esfuerzos y 

60 Pollllli, c.,.11,. 1. op cil plg.9 
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4Q Maximizar el 
disponibles.•"' 

beneficio de los recursos 

Alemania federal, quien al final decidio la puesta~ 

punto de Eureka, está comprometida a reordenar su política 
tecnológica tanto con respecto a Eureka como a IDE y 
enfrenta situaciones fundametales, tales como: 1Qasignación 
de recurso~ financieros a uno u otro proyecto; 2Qla 
obstrucción estadounidense hacia la RFA en la adquisición de 
tecnología; 39recelo de la ayuda gubernamental y 
4Qdesacuerdos políticos con Gran Bretaña, Italia y Francia. 
Tales cuestiones permearon -y en parte subsisten- en la 
construcción operativa del proyecto. 

Julio 198S. Es lanzado en París el proyE•cto Eurek.a por 
los ministros de relaciones exteriores de los diecisiete 
participantes <Los doce de la CEE más Suecia, Suiza, 
Noruega, Finlandia y Austria). Las divergencias que se 
venían notando desde anteriores encuentros, salieron a 
relucir en éste. Además de las recelos entre los más 
grandes, los paises chicos tienen diferentes intereses en 
juego y también .son notables las diferencias en objetivos 
tecnológicas entre los paises mediterráneos y los nórdicos~ 
Ello fue notorio tanto a la her~ de presentar las propuestas 
de proyectos para Eureka <ver página 28), como al definir 
bajo que marco se des.arrollarían (dentro de la CEE, fuera de 
ella pero manteniendo el vínculo mediante un acuerdo marco, 
el grado de participación gubernamental y el establecimiento 
de acuerdos de beneficio equitativos). 

Sin embargo la base fue el soporte financiero, por 
razones sobradas. Al respecto se acordó financiamiento 
estatal y priva.do <empresa;., Ior.dos b.::i.ncarios y mercados 
financieros). El ·~Jetivo final sería alcanzar entre todo~ 
6,000 millones. j,!ilares li!n cinco aflos, lo cual "daría para 
cada año una cifra aproKlmadamente igual al 0.7% del PIB 
comunitario de 1984. 1167 Conviene h~cer notar que el gasto de 
IDE en cinco años atc.'.mlará 20,000 millones de dólares 
aproximadamente. 

Todo ello nos lleva a la conclusión de que para el 
éxito de Eureka se necesita un mercado único. Esta es, para 
financiar los proyectos se necesita que éstos sean rentables 
y para que sean rentables se necesita un gran merr.ddo 
europeo. De allí que un patrón coordinado y la adopción de 
normas uniformes -un problema técnico muy agudo como 
veremos- sean condiciones sine-qua-non para su 

U idupag.10 
ólid .. pp.12·13 
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funcionamiento. En este sentido, la presencia de 
tránsnacfonales ·japonesas y estadounidenses, en las ramas 
tnformática, electrónica y de servicios financieros así como 
el _atractiVo de la IDE, representan el obstáculo que Eurelc.i\ 
debe sortear. 

ó_. ·de·- Noviembre 1985. En Hannover, 
inVolucrados en el Programa Eureka aprobaron 
que contempla funcionamiento y organización 
EOrma: 

los 17 paise>s 
la Carta Eureka 
de la siguiente 

lQ.- Conferencia de Ministros. Organo central de Eureka 
que concentra a los ministros de relaciones 
exteriores y a los relacionados con actividades 
tecnológicas de los paises miembros. Se reúnen 
cada seis meses. 

2Q.- Conferencia de representantes de alto nivel. Pre
par• las reuniones ministeriales. 

3Q.- Red de coordinadores nacionales. Vinculan ·indus--
trial nacional con la europea que está 
comprometida en Eureka. 

4Q.- Secretariado. Mantiene la comunicac"ión entre los·-
partic:ipantes y asesora,·· las , ... reuniones 
ministeriales.b~ 

Las propuestas se presentan a la Conferencia de 
Ministros y deben cumplir ciertos requisitos: 

a) tener como objetivo el desarrollo de un producto tes;, 
nológico para el mercado civil en un plazo de cinco 
a diez años¡ 

b) contemplar dos paises y dos empresas por lo menos; 

e) tener un financiamiento propio.&~ 

63 Culos B.dlnteros y Jos~ luh hlani6n 'El proyec.to Eureh c.010 punto de referenc.ii pui h 
dhcusiOn de lu palHicas de innouciOn tecnológica' en Revista de Rehcionu Internacionales. FCP y 
s 139, 1917. plg.31 
tr't idH 



El financiamiento, al igual que el nivel participativo, 
ha sido di5par. Francia tiene presencia en el 60t de los 
proyectos y participa con 1,000 millones de francos 
anualmente para el financiamiento global de Eureka <el 
relativo a los fondos _públicos>; los demás países, incluso 
RFA y Reino Unido tienen una presencia relativamente débil, 
siendo los aportes pUblicos más significativos RFA, 300 
«lílloncs de marcos; Gran Bretaña, 250 millones de libras; 
Holand~, 25 millones de florines; Bélgica, 500 millones de 
franco5. belgas. 
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Qunio l9a6. Se han aprob~do 72 proyectos, todos 
enmarcados en las cinco áreas señaladas desde el principio 
de Eureka: Eurobio, Euromática, Eurobot, Eurocom y Euromat; 
correspondiéndoles 28, J 7, 6, 11 y JO proyectos 
respectivamente Cver gráfica pagina siguiente>. 

Para nuestro objeto particular de estudjo, las área~ 
Euromática y Euroc:om principalmente y Eurobot y Euromat en 
menor medida, concentran los proyectos relacionados con 
microelectrónica-informática. Ahora bien, a nuestro juicio 
21 proyectos se relacionan directa.mente con el sector. De 
ellos, 4 son en hardware, 6 en m1crocomponentes y 11 en 
software entre los que se cuentan 4 en telecomunicaciones y 
3 en inteligencia artificial. 

Finalmer1f_e, al segundo semestre de 1988, se habían 
inicia.do 165 p1·oyectos de los cuales Francia participa. en 
82. Para junio de 1989, durante la reunión de Copenhag~ se 
esperaba la puesta en marcha de otros SO de los cuales 
Francia participaría en al menos 20 •~ Cver gráficas páginas 
suguientes). 

Para ejenipliíicar a Eureka., ofrecemos a continuación un 
esquema con 3 proyectos en vías de éKito; uno dentro de 
Eurobio (semillas artificiales>, otro enmarcado en Eurobot 
CPrometeo> y el último en Eurocom CCarminat>; los cuales 
muestran que son empresas privadas grandes, promovidas por 
entidades gubernamentales las que impulsan a Eureka en aras 
de la 'competitividad' europ~a: 

A.BIOTECNOLOGIA. Semillas Artificiales. 

Duración: 5 años 

65 llichel Fontin 'Eureb 1 prutb1 sobre eJ terreno•. En ltundo Clrnlilico vol.a W9631 HPtiHbrt 1963 
plg.!50 



Pre•upuesto1 3,2 millones ecu 

P.u-ticipantes: Limagrain, RhOne-Poulenc y Nestec Cli-
llal 100' de Nestl•> 

B.PRQMETEO. Conducción y Euncionamiento del vehículo 
con ~copiloto inteligente• -inteligencia 
artif ici•l-. 11 Autom6vil del ..ño 2,000" 

Ouraciónr 6 año5 

Presupuesto inicial: 450 millones ecu 

Participantes: Renault, PSA, Matra, Daimler-Benz, BMW,
Porsche, Volkswagen, Fi•t, Alf• Romeo, 
Volvo y Saab-Scanta. 

C.CABMINAT. Transportación (radioco~unicación, interfa
ses, hombre-maquina e interacción cartogrAfica), 
-TelemAtica- .. 

Presupuesto: bO millones ecu 

Participdntes: Philips, Renault 1 Télédifusion de France 
<TDF>, Sagem y Radiotechnique 
Industrielle et Comerciale CRTIC>.•• 

Antes de evaluar el conjunto de las iniciativa~ 
europeas, podemos concluir hasta aqui que: "La prolongada 
recesión económica y la gravedad del enfrentamiento entre 
las superpotencias ha precipitado la conformación de un 
nuevo consenso que afirma que, militar e industrialmente. ~l 
porvenir de Europa se juega en grao oarte en el terreno de 
las nyevas tecnglogias. 11 h7 

U ft\Jndo Citntilico ibid pig, aso 
61 Pottilli 1 Cuoliu l. op cit. pig,2 ltl subuy•do ts proplol 
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PARTICIPACION DE LOS PROYECTOS EN EUREKA 
POR AREAS 

EURO>.!ATtC'.A 3g¡, 

L.ABO:IAOCl'I "' "'llftlclo tkrnlft4 ... Cll. 

Ul!NTE: ltw ..... ~ .. ln .. rn•IOllMI N1311 1 35 

EUREKA: PROYECTOS PRESENTADOS POR PAIS 
(EN PORCENTAJES) 

FRANCIA 16'1 

BENELUX 1~'1 

REINO UNtDO 12'1 

RFA 12'1 

llkANOA 11> 
OREOA l'I 

PORTUGAL l'I 
' O'NAVAl':iCA 3t. 

ITALIA 10'1 



~J)E I Y P PE LA CEE 

NOMBRE DEL OBJET1VO Y DEL M1LLONES DE PART1C1PACION 
PROGRAMA ECU PORCENTUAL 

P/OBJE-1 TOTAL /PR
0

0GR 1 /TOTAL 
TIVO 

1.CUAL1DAD DE V1DA 375 6.95 

l.l Sanidad 80 21. 33 1.48 

l.2 Radioprotecci6n 34 9.07 0.63 

l.3 Medio ambiente 261 69.60 4.84 

2,H1'CIA UNA SOCIEDAD DE LA 
XNFORMACION y DE LA 2275 42.16 
COMUNXCACXON 

2.1 Tecnolog1as de la 1600 70.33 29.65 
inf ormaci6n (ESPRIT) 

2.2 Telecomunicaciones 550 24.18 10.19 
(RACE) 

2.3 Servicios nuevos 125 5.49 2.32 
(DRIVE-DELTA-AIM) 

3.MODERNXZACXON DE LOS 845 15,66 
SECTORES INDUSTRIALES 

3. 1 Industrias 400 47.34 7.41 
manufactureras (BRITE) 

3.2 Materiales avanzados 220 26.04 4.0B 
(EURAM) 

3. 3 Materias primas 45 5,33 0.83 

3.4 Normas y medidas (BCR) 180 21. 30 3.34 

(.APROVECHAMIENTO DE LOS 280 5,19 
RECURSOS BIOLOGICOS 

L 
4 .1 Biotecnolog1a 120 42.86 2.22 ·¡;: 

(BAP-BRIDGE) ·' 
4.2 Tecnologlas 105 37.50 l.95 '·•· 

agro industriales .•¡,: 

(ECLAIR) :•·.··;k 
4. 3 Agricultura 55 19.64 L02 ,, ' '. 1 
5,ENERGIA 1173 :2L1( 

5.1 Fisión 440 37.53. 8.15 •. >/fi 1·· 

'· 
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PROGRAMA MARCO 1987-19911.D. (CEE) 
PARTICIPACION POR OBJETIVOS 

SOC INF. Y OOM. 42% 

MOD.SECT.IND. 16% 

CUALIDAD DE VIDA 7% 

COOP. EUROPEA 5% 
APRQVRECM~RINOS 1% 
C Y T P/DESARROLLO 1% 

ENEROIA 22% 

LA INFORMATICA OCUPA APROX. EL 60% 

DE LOS CUALES: 

ESPRIT 58% 

ORIVE-DELTA-AIM 4% 

flABORACION1 Maurlola H•rn•ndu. 
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PRQGlllJ!bS TECHOLQGICOS BUROPEQS 
1J1 CQQPB!\liCIOH TECNOLOGICA RECIEl!TB BH IVROPA 

PROGRAMA DBSCRIPCIOH Y J'IllAllCIAKI BllTO Y 
ANTECEDENTES ESTADO ACTUAL 

I .PROGRAMA MARCO En junio de 1983 fue En diciembre de 1987 se 
DE INVESTIGACION adoptado por la CEE aprobó el Segundo 
\' DESARROLLO. para desarrollar los Erag:c:ama l::la:c:ca de I ~ 

programas que apruebe o ga:c:a el geriQdg 
el Consejo de 1281-1221. su 
Ministros Europeos presupuesto rebasa los 
para el periodo 5,000 millones de ECUs 
1984-19S7. Se basa en de los cuales el sot se 
10 objetivos que destina a proyectos 
habrAn de cubrirse por relacionados con 
aproximadamente 60 informática y a su vez, 
programasl (se representa menos del 3\ 
destacarán los más del total gastado en I 
importantes para y D por el conjunto de 
nuestro objeto de Estados miembros.2 
estudio). Destina 6,400 millones 

de dólares al 
desarrollo de la 
investigación de los 
Programas RACE y BRITE. 
A fines de 1987 son 100 
los proyectos 
presentados en 
informática, por un 
monto de 121 millones 
de dólares. La CEE 
participa con 570 
personas procedentes 
de industrias medianas 
y pequei'las, institutos 
de investigación 
universidades3. 

y 

1 Le /'!onde Dfp!Oll'.atl""9, Agosto 1985 pp.16·19 (llKopllaclón propia) 

l Nl.rdo ClentCflco "ll Clenci• En Europe• vot.B M•BJ, aeptle.bre de 1988 pp.!20·840 (hcopll.c:lón propl•> 

l ExcElslor, l8 de dlcl!flt>re de 1987 "Europa, por ta lnvestl51acf6n lnOJstrfal 'de p.nt•••. secc. F. pp.3,4 



fROGRlllll\S TBCNOLOGICOS EUROPEOS 
1'll COQPBR/\CION TBCNOLQGrca RECIBffTB BN BllRQl!ll 

-continuación-

PROGRAMA DESCRIPCION Y FINANCIAMIENTO Y 
ANTECEDENTES ESTADO ACTUAL 

PROGRAMA MARCO DE La Comisión europea 
INVESTIGACION y llev6 a cabo estudios 

DESARROLLO. y discusiones con 
(Continuación) comités asesores, 

organizaciones de 
trabajadores y 
empresariales 
resultando la linea de 
acci6n del Programa 
Marco 84-87 dentro del 
objetivo: 11 Promoci6n 
de la competitividad 
industrial". El actual 
presenta como tema de 
secuencia: 
"Modernización de los 
sectores 

' .. ' industriales".4 
.. ' 

4 Hl.ndo Clentfflco •• ,fdetll 



fB.Qli~J;~..QJ&9~Le.!.'.!!9.f.@l! 
LA CooPER/\ClOH T§CttOLO~~~~li..ru.IBQfb 

-continuación-

PROGRAMA 

l.BRITE 
(Bl\SIC RESEARCH 
FOR INDUSTRIAL 
TECH!IOLOGY IN 
EUROPE) 

5 le Hoode Dlplomattque, fdcm 

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTES 

Busca difundir las 
tecnolog1as de base en 
las industrias 
convencionales. 
Fue aprobado por el 
Consejo el 12 de marzo 
de 19 8 5 y comprende 
proyectos 
precompetitivos en I 
y D para l~ser, 

~~~~;i~~es.t nuevos 

FINANCIAMIENTO Y 
ESTADO ACTUAL 

Cuenta con 125 mill. 
ECU a cuatro años. 
En marzo de 1985 hubo 
una licitación para 
presentar proyectos, 
sometiéndose a 
consideración de la 
Comisión 
correspondiente 560 
proyectos.5 No 
obstante, el monto de 
los recursos 
financieros que éstos 
requer1an llegaban a 
los 900 millones de ecu 
y, dado que el 
presupuesto aprobado 
es por solo 65 millones 
de ecu,7 podemos 
comprender que el nivel 
de selectividad tiene 
que ser alto y 
restrictivo con 
respecto a la gran 
mayor la de las 
propuestas. 
Actualmente representa 
el 2.os% de la 
inversión nacional en 
I y O pnrLl Irland:i, 
1.44% para Grecia, 
0.17% RFA, 0.26% 
Francia, 0.26% Reino 
Unido y 0.53% España. 
De esta suerte se nota 
que: 

6 Berk.hof G.C. 11 The American Strateglc Defence lnltlatlve and West Europ.:in securfty: An Idea" en "Towards a 
Europeon foreign polfcy" l'd. Hartln.is Nljhoff.Kolanda, 19B7. p6a.229 

7 Berk.hof G.C. op clt p6¡ 228 



PROGRAMAS T~CNQwOGICOS ~U~ 
wa CQOPERl!CIQN TECNOLQGica RECIEHTE EN El!BQfA 

-continuación-

PROGRAMA 

BRITE 
(Continuación) 

2,JET 
( JOINT EURO PEAN 
TORUS) Y CUATRO 
PROGRAMAS I Y D 
EN ENERGIA 
NUCLEAR 

. 

·. 

8 K~.-'cle~t·m~~;-fbl~. 'f>'g, · ~19 
9 Le·Monde;·:,fdcm ' 

DESCRIPCION Y 
ANTBCEDENTBS 

Instalaci6n de 
pruebas sobre la 
fusión termonuclear. 
Comenzó a funcionar en 
CUlham, Gran Bretai\a 
en abril de 1984 

. 

FINANCil\l!IENTO Y 
ESTADO ACTUAL 

"El impacto de los 
fondos y acciones 
comunitarias sobre las 
pol1ticas tecnol6gicas 
nacionales es 
obviamente mayor 
cuanto menores sean las 
inversiones nacionales 
en actividades de I y 
D y viceversa"ª 

Financiamiento por 
1490 millones de ECU 
por cinco afias. 
Posee la mayor 
instalación de pruebas 
del mundo, cuenta con 
4 00 investigadores de 
12 pal ses. Puntos de 
inter~s: a) Desechos 
radiactivos; 
b)Radioprotecci6n y 
c)Seguridad de los 
reactores.9 
catorce estados 
participan en el 
reactor de fusión y las 
Comunidades Europeas 
se encargaan del 80% de 
su financiamiento, 
mientras el Reino Unido 
se encarga del resto a 
través del 
Departamento de 
energía at6mica (10%) 
y diversas 
instituciones 



~S TECNOLOGICOB EUROPEOS 
~PE!!l\CION T~l:.l!QJ¡OGICA RECIE!!TG EN EUBOPA 

-continuación-

PROGRAXA 

JET 
(Continuación) 

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTES 

FINANCIAMIENTO Y 
ESTADO ACTUAL 

nacionales (10%) ,10 
Ha funcionado como 
estaba previsto, a 
partir de 1983 con los 
resultados esperados. 
Se espera concluirá en 
1992 y dara paso a la 
siguiente etapa: NET 
(Ncxt European Torus) ; 
concluyendo con la 
etapa DEMO 
(Demonstration 
reactor) en la cual se 
habr 1a ternlinado e 1 
reactor Tokamak en el 
afio 2020.ll 
A través del programa, 
la CEE coordina las 
pol1ticas nacionales 
sobre fusión ya que 
tiene una estructura 
horizontal que 
coordina los 
ministerios de energia 
en materia nuclear de 
los paises miembros. 
Por ejemplo, otorga 
anualmente 65 millones 
de ecu a Francia (35% 
de sus gastos de 
fusión), 60 millones a 
RFA, 25 millones a 
Italia y 20 millones al 
Reino Unido. 

10 Beli;hof G.C, "The Nnerlcan Strateglc Defenc:e tnitl11tl\te and Mest Europcen Securlty: An Idea" en "low11rd1 11 
Europeo.n forel11n polley11 cd, Martlnus NlJhoff, Holanda 1987 i>'lil· 229 

11 M~a Clenttflca, (bid pp.826·827 



PROGRAHl\ 

J.füif.R..U 
(EUROPEAN 
STRATEGIC 
PROGRAME POR 
RESEARCH ANO 
DEVELOPMENT IN 
INFORMATION 
TECHNOLOGIES). 

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTES 

Tiene por objeto 
incentivar entre las 
empresas del 
continente la 
investigación 
precompetitiva esto 
es, echar los 
cimientos para las 
difere11tes pol!ticas 
comerciales que cada 
participante ~doptará 
en la etapa de 
desarrollo del 
producto, dedicándose 
únicamente a la 
investigación 
El 25 de mayo de 1983 
la propuesta ESPRIT se 
sometió al Consejo de 
Ministros y el 28 de 
febrero de 1984 la 
primera fase 
quinquenal del 
proyecto a 10 años fue 
formalmente 
adoptada.12 Puesto 
finalmente en 
operación en marzo de 
1984 / requirió dos 
años de negociaciones 
y un plan pi_ loto de 25 
millones de dólares. 

FINANCIAMIENTO Y 
ESTADO ACTUAL 

Tiene un gasto inicial 
previsto de 750 
millones de ECU y el 
financiamiento de cada 
proyecto está 
asegurado por la 
aportación de las 
empresas que concursan 
en las licitaciones y 
por la propia comunidad 
(750 millones ccu e/u). 
En 1984 y 1985 ESPRIT 
recibió 215 mill.ECU 
por ano. 
El segundo programa da 
trabajo (1985) 
contemplaba 
microelectrónica, 
tecnologla de la 
programación, 
tratamiento avanzado 
de la información, 
sistema de oficina y 
producción integrada y 
asistida por ordenador 
(CAD/CAM) .13 
Actualmente recibe el 
30% del presupuesto 
total del Programa 
Marco de I y D 
1987-199114 y 
aproximadamente el 

12 "Offlclal Docunentson the ESPRtT pro11rarm>e", BruselH, C011118!6n de taa COl!Ulldades Europeas. 1984. Citado 
por e.e. Bcrkhof "the Americen Stratcglc Defence lnltlatlve and "est European Si!curlty: An Ido". En 
11 rowards a Europeen forelgn poi ley'' ed, Hartlnus HIJhoff, Holanda, 1987 pc\g.224 

13 Le Horde.,. fdem 

14 Hundo Clentlflco, fdem p411 819 



PRQG!lli!lllS TECNOLQ9ICOB EUROPEOS 
LI\ COQPBl\6CION TECNOLQ9ICA RECIBHTE EN El!ROPA 

-continuación-

PROGRAMA 

ESPRIT 
{Continuación) 

DEBCRIPCION Y 
l\NTECEDEllTBS 

FINANCIAMIENTO Y 
ESTADO ACTUAL 

El modelo de 70\ del mismo 
cooperación 
presenta, tiene 
características: 
-ser plurianual; 

que presupuesto estA 
como dedicado directamente 

-ser precompetitivo; 
-emanar de las 

a tecnolog1as de la 
información. Todos los 
proyectos presentados 
se ubican en función 
del mercado. 
La diferencia de 
cultura e idiomas 
podria hacer tardar los 
frutos del programa 

propuestas 
industriales para 
después realizarse 
por medio de la 
colaboración 
industrias
universidades 

hasta una generación; 
y asimismo hay empresas 

centros 
investigación 
diferentes paises; 

de que se presentan a los 
de programas para 

revender sus productos 
y dedican el 
presupuesto original 
para otras cosas .1s 
Aunado a ello, desde 

- la CEE f inanc1a el 
50' de cada proyecto. 
Las 6reas que engloba 
son: 
-microelectr6nica 
avanzada; 
-procesamiento de 
información avanzado; 
-tecnolog1a de 
software; 
-automatizaci6n 
oficina y 

septiembre de 198J que 
fue cuando se aprob6 el 
primer proyecto, se 
admiti6 a IBH,16 
En la presente etapa 
(1984-1994) presenta 

de tres objetivos 

-CAD-CAM.17 
ESPRIT tiene el mérito 
de haber iniciado las 
alianzas entre 
industriales y entre 
industrias, centros 
de investigación y 
universidades.18 

principales: 
lQ Promover la 
cooperación industrial 
europea en el canipo de 
las tecnolog1as de la 

15 IVldo Científico, ldeim p69, 824 

16 [1dlsh;r i!i!. 111cuo 1984, •ISM se asocia 11 flniias europe111 p1r1 evadir el prcteeelonhm", Stcc, F pp.1,4 
17 K:.rdc Clentfflcc ... fdell 

1& M>Tdo Clentlflcc, fdem pj11. 814 
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EB.QGRAlll\B TECNOLOGICOB EVROPEQq 
kA COOPERl\CION TECNOLOGICA RECIENT~~ euROPb 

-continuación-

PROGRAKl\ 

ESPRIT 
(Continuación) 

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTES 

FINANCIAMIENTO Y 
ESTADO llCTUllL 

Los proyectos información; 
propuestos para el 2g Proporcionar a la 
Programa se dividen en industria europea 
dos tipos dependiendo tecnolog!as básicas 
de la cantidad de para asegurar su 
recursos que competitividad en los 
necesiten, siendo "'A' noventa; 
la categoría dada a JQ Contribuir al 
lo~ que necesitan establecimiento de una 
mayor cantidad de normd europea 
recursos financieros, reconocida 
humanos y de internacionalmente.19 
infraestructura y .. B' Todo esto con base en 
para los que requieren la unión universidad-
una menor cantidad de centros de 
tales insumos. Cabe investigación e 
hacer notar que el 25% industrias para el 
del presupuesto se desarrollo de 
destina a proyectos tecnologías 
tipo s20 precompetitivas . 
La primera licitación Conviene apuntar que en 
(en 1984}, ocasionó muchos proyectos 
441 propuestas de participan empresas 
proyectos; cada uno con menos de quinientos 
con por lo menos dos emplea.dos lo que quiere 
empresas de dos decir que se busca un 
estados miembros. 21 claro apoyo a las 
De éstas, 104 se empresas medianas para 
incorporaron que se beneficien de 
finalmente al Plan de créditos y de la 
Trabajo. Este número cooperación 
de propuestas internacional. 
incorpora a 270 En 1987, alrededor de 
compafilas, 400 empresas, 
universidades e universidades e 
institutos donde institutos de 
algunos participan en investigación 
más de un proyecto. participaban en 220 

19 Hundo Clentfffco !bid pllg. ~8 

20 Berkhof e.e. "lhe American StrategJc ••• " op clt pllg 225. 

21 Le Morde, •• fdcm 



PRQGRAHl\S TECNOLOGICOS EQROPEQS 
Lll._CQOPERJICION TECNOLOQICA RECIEHTE EN EQROPA 

-continuaci6n-

PROGRAMA 

ESPRIT 
(Continuaci6n) 

22 Betkhof G.C. op cft J>'g. 224 
23 Betkhof G.c. op clt J>'g. 227 

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTES 

"Las universidades e 
institutos participan 
en 75\ de los 
contratos, pequeñas 
empresas en 50% y las 
grandes compaf'l1as en 
el 70\ •22 
Las principales 
empresas 
participantes, por 
pais, son: 
Gran Bretaña: GEC, ICL 
y Plessey; 
RFA: Siemens, Nixdorf 
y AEG; 
Francia: Thomson-CSF, 
Honeywell-Bull, Cit
Alcatel; 
Italia: Olivetti, 
STET; 
Holanda: Philips,24 
Todo proyecto 
presentado es 
examinado por 
expertos que evalüan 
la investiqaci6n y los 
costos. Cada proyecto 
debe incluir por lo 
menos dos industrias 
de dos estados 
miembros y se les dá 
el 50% del 
financiamiento. 

FINANCIAMIENTO Y 
ESTADO ACTDAL 

proyectos con poco m!s 
de 3,000 
investigadores después 
de haber examinado más 
de 1,000 propuestas. 
Asimismo, en raz6n de 
que el intercambio de 
información es 
esencial para mantener 
vivos los proyectos, se 
instituy6 desde 1985 el 
Esprit Information 
Exchange System que es 
un sistema de 
intercambio de 
inf ormaci6n 
computadora a 
computadora.23 
Entre sus 
realizaciones mAs 
significativas se 
cuentan: 
-componentes; 
-sistemas de oficina; 
-periféricos; 
-unidades de memoria; 
-arquitectura de 
sistemas; 
-método para fabricar 
BICMOS (en un mismo 
chip se hallan 
transistores MOS y 
bipolares). Hecho por 
Siemens-Philips y las 
universidades de 
Stuttgart y Dublln; 

24 Exc~l1lor, 14 Junio 1984 "Tltdat6 Europa~ veneración p1ra tnte;rar 1 1u lndultth". S9Cc. F pp.1,5 



La "competencia imperfecta" d~da en Europa C los 
consumidores ven restringidas sus opciones de compra al no 
poder adquirir dos elementos de un sistema en dos diferentes 
empresas), frena la unificac10n de mercados. "Las normas son 
por tanto una condición esencial para la competencia, la 
apertura de mercados y el progreso técnico"68 • 

Las posturas son muchas: IBM con COS <Corporation for 
Open Standards) y SNA (System Network Architecture>, ATT con 
UNIX, la CEE con SPAG CStandards Promotion and Application 
G1·oup -que nació de los promotores de ESPRIT-> y OSI <Open 
Systems Interconnection). 

Aun cuando Europa tomó ventaja con su proyecto CNMA 
CComputer Network Hanufacturing Application), gracias al 
cual cuatro fabricantes del continente pudieron sacar al 
mercado productos capaces de funcionar en una misma red, 
salvando la fragmentación prevaleciente. IBM ha utilizado su 
fuerza para expander su norma SNA, introducirse en los 
programas europeos (como ESPRIT> y ahora ya ha instalado el 
50% de los equipos de informática en el mundo. La 
desregulación europea en sectores de alta tecnología y 
servicios y la apertura hacia proyectos conjuntos IBH
Europa, ha socavado notablemente la defensa continental en 
cuestión de estándarP.S tecnológicos propios lo que paree~ 
definir el resultado d~ la contienda SNA - OSI. 

Otro problema que debe enfrentar Europa es la menor 
proporción de gastos destinados a la investipación y 
Desarrollo tecnológico-informáticos que en Estados Unidos y 
..1apón. Esto se puede definir desde diferentes ángulo~: Por 
tipo de financiamiento <gubernamental o privado>, por 
concentración de in.,,e1•s.iones en I y D !militares, civiles -
~eronaúticñ, telecomunicaciones, microcircuitos->; o por 
contrasl~ de indicadores económicos (gastos en I y D por 
unidad de PIB, I y D por ramas industriales, gastos vs. 
patente, ele.). Sin embargo un índice que nos puede ser más 
ilustrativo para marcar la diferencia entre la informática 
europea y la de EEUU y ..1apón es la proporción de gastos 
destinados a I y O como porcentaje de las ventas de la 
industria en su conjunto. 

En este sentido, mientras esta proporción llega a ser 
de 8 a 12% en las empresas estadounidenses, en Europa 
alcanza l~ ; situación que refleja el contraste en avances 
tecnológicos entre Estados Unidos y Europa. A esto habría 
que agregar que EEUU hace la mitad del total de inversiones 

68 Philippe llessine •L,1 guerra de las norau en f1 centro de las Hhahgiu industrhles' en le flonde 
Diplo1atique. Srptietbre - Octubre l961 pig. 21t 
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en inves~igación y desarrolle de toda el área de la OECD 
<Organización de Cooperación y Desarrollo Económico -grupo 
conformado únicamente por paises desarrolladoS->.•~ 

Solamente en cuestiones a~roespaciales (un gasto casi 
completamente gubernamental>, Estados Unidos gasta cuatro 
veces más en 1 y O que el resto de los paises de la OECD 
juntos. El presupuesto de la NASA es 6 veces más grande que 
el de su contraparte europea <la Agencia Espacial Europea} y 
además cuenta con una estructura administrativa más simple 
que aquella; la cual tiene además que concatenar, coordinar 
y equilibrar la participación Jrancesa, alemana e inglesa y 
distribuir su participación Qn los grandes programas: 
Laboratorio espaci~l, Ar1~ne y telecomunicaciones. 

El Programa de I y O 1987-1991 de la CEE (ver páginas 
anteriores> prevé un gasto de poco mas de ~,200 millones de 
dólares en todos sus programas que equivalen al mismo tipo 
de gastos que la IBM realiza en 10 meses. Aun cuando este 
presupuesto se duplique (ya que el gasto contemplado equvale 
unicamente a los fondos gubernamentales que san el 50% de lo 
proyectado en el Programa>, los gastos anuales conjuntos de 
la IBM, Unisys y Digital Equipment duplican la proporción 
europea. 

La CEE cuenta con aproKimadamente 450,000 
investigadores en áreas y O tecnológicas, contra 723,000 
en EEUU y 435,000 en Japón <que tiene menos habitantes que 
Europa> y aporta C?l 28% de los reCUI'SOs dedicados a I y D en 
el mundo occidental contra 16% en Japón y 49~ de EEUU. 
Dentro del área, la RFA aporta el 36.1\ de I y O de la CEE, 
Francia 18.8, Gran Bretaña 16.S e Italia 8.9%. 7 º La 
disgregación se acentúa por la fugu. de personctl c.:.lif icado 
hacia EEUU y por el reclutamiento de 'cerebros' que en suelo 
europeo realizan las grandes corporaciones japonesas. 

La misma OCDE en 1988 elaboró un e~tudio que 
díagnosticO que si bien para Europa las cue~tiones 

tecnológicas habían mejorado en cierta manera a partir de la 
puesta en marcha de grandes programas en 1983, eKiste aún un 
notable rezago con respecto a Japón y EUA en una •mplia 
variedad de operaciones de alta tecnología como 
computadoras, telecomunicaciones, semiconductores y 
superconductores, En el mismo atribuyen el retraso a 

69 6.C. Brrlhaf "lhe Auriun Stntegic Defense lnilhtive •nd Vesl EurapHn Srcurily: An Jde1 1 Dp cit 
plg. 111 
70 "unda CienliJicD !funda Cientif ico val.a 1&31 p~g.828 
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barreras comerciales, burocracia, pocos obreros 
especializados y la eKistencia de mucho~ conglQmerados 
débiles. 71 

47 

Aun cuando la meta p•ra 1995 sea que los sectores 
tengan un crecimiento de 12~ contra el 4' actual C1989>, es 
dificil conseguirlo si no se desarrolla en el subcontinente 
industrias propias de alta tecnología o reforzar la$ 
eHistentes, a riesgo de causar el efecto de convertir a 
Europa en escenario de una confrontación coniercial en alta 
tecnología entre Washington y Tokio. 

Las respuestas bien aplicadas como en las ramas de 
11 materia prima" (semiconductores y software> pueden ser los 
primeros escalones para sobrepasar el marasmo técnico. 
Ejemplos como la participación de los fabricantes europeo» 
en el 42% de las ventas de semiconductores en Europa desde 
1987, o la conjunción de los gigantes Philips y Siemens Cpor 
800 millones de dls.> para una empresa conjunta de 
semiconductore5, o la creación de programas de cómputo 
destinados a necesidades europeas hechos por la francesa Cap 
Sogeti Gemini fortalecen tal idea. 

No obstante, en el estudio de la OCDE se prevé que la 
brecha no llegará a cerrarse aún, debido principalmente a: 

Un creciente déficit europeo en el comercio de 
electrónica: 15,240 millones de dólares en 1986; 10 1 304 
en 1983 y probablemente 29,000 para 1992. Para muestra, 
Europa importa dos de cada tres sistemas de computación 
instalados cada año en su territorio; 

- Falta de comercialización adecuada. Lo~ canales de 
comercialización se muestran lentos, con poca capacidad 
de respuesta frente a competidores foráneos, mucho 
papeleo; traducido todo ello en altos precio5 y la 
presentación de un bajo perfil con mercados estrechos. 
Asi, en 1987 las compañías europeas obtuvieron sólo el 
20% de su propio mercado para equipo de cómputo7 ª ; 

- Carencia de una respuesta europea única por diversos 
intereses: RFA tiene un ewcedente comercial en alta 
tecnología mientras Gran Bt·etaña es deficitaria y los 
propios gobiernos europeos retrasan sus contribuciones 
a los programas tecnológicos comunitarios; 

71 Elcflsicr 1 S Ettiruo 19&a. 'Crtce el rengo tecnológico de Europ• 1 dice l1 OCDE'. Stcc.F pp.1 15 
72 idN 



- Lento proceso para estimular a QUS propias industrias 
de servicios electrónicos en telecomunicaciones; 

Concentración de inversión en industrias 
"agonizantes" como siderurgia y químicos pesados en 
detrimento de las de alta tecnología (situación opuesta 
a la de Japónl. Reflejando con eso una inserción 
favorecida por la transnacionali~ación en su 
territorio, en la división internacional del trabajo 
(lo cual viene desde el Plan Marshall). Algunos 
defensores de este estadio incluso ~firman que los 
gobiernos son los promotores económicos y por eso hacen 
deficientes a la$ empresas 72 ; 

- No obstante, la opinión europea de sí misma es de que 
el Estado se encuentra menos ligado a su industria y 
los subsidios se dan a sectores "moribundos" como 
carbón, acero y astilleros; sin contemplar el 
establecimiento de un puente entre empresas-gob1erno
universidades. 

- Asimismo, con respecto a Japón, empresarios europeos 
(de empresas tan potentes como Porsche o Siemens) 
expr~san que su retraso es patente por: 

·Debilidad en las técnicas de producción; 

·Falta de selectividad en los productos por 
ofrecer (Japón conquista mercados en los segmentos 
más dinámicos>; 

•Falta de un mayor nivel de control de calidad; 

·Ausencia de redes de promoción estatal 
(incluyendo vías diplomáticas>; 

·Nivel bajo de abastecimiento: ''En el fondo de las 
impresionantes grandes empresas japor.esas se 
encuentran abastecedores baratos de nivel 

13 EJdhiot1 1! noviubre 19t3 'El nu;o lf[nológi'o de Europi1 1 por un prohCtionh10 edreto', 
SKc.fpp.l1S 
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PROGBAMAB TECHOLOGICOB EUBOPEOB 
LA COOPEBACIOH TECHOLOGICA RECIENTE EN EUROPA 

··continuación-

PROGRl\Ml\ 

ARIANESPACE 
(Continuación) 

35 fdtm. 

DEBCRIPCIOH Y 
l\HTECEDEHTEB 

Ha explotado 
comercialmente las 
versiones de Arianne 
l,2,3 y 4. 
El costo marginal de 
lanzar un satélite por 
Arianne es 3 veces 
inferior al de EEUU. 

FIHAHCIAHIEHTO Y 
ESTADO ACTUAL 

firmó un memorándum de 
cooperación con la 
NASA.35 
·Hermes. En sus 
primeras definiciones 
planea ser el 
equivalente al taxi 
espacial 
norteamericano. 
La explosión del 
veh1culo Challenger, 
con el consiguiente 
estancamiento del 
programa espacial 
norteamericano a 
principios de 1986, ha 
sido la coyuntura que 
ha permitido que la 
Agencia Espacial 
Europea pueda avanzar 
más aceleradamente en 
sus proyectos a la vez 
que incrementar sus 
ventas por puesta en 
órbita de satélites. De 
esta suerte ha lanzado 
satélites incluso de 
compañ1as 
norteamericanas como 
la GTE. 
En cuanto a 
fabricación, se 
organiza en torno a dos 
consorcios: MBB
Aérospatia le 
(RFA-Francia) y Matra
British Aerospace 
(Francia-Gran 
Bretaf\a) . 3 6 

36 -~xdls_l~r •. 15 dicled,re 19&4 "Y~· cahul~ a Europa e\ dturro\lo tecno\6glca coni'l11 • Secc.f pp.1 16 



PROGRAHAB TECHOLQGICOB EUROPEOS 
J<h_COOPEBACIOH TECHOLOGICA RECIENTE EH E!!ROPA 

-continuación-

PROGRAMA DESCRIPCIOH Y 
AllTECEDl:llTES 

PillANCIAllIEHTO Y 
ESTADO ACTUAL 

6.ARIANESPACE El 15 de mayo de 1981 
se firmó una 
convención mediante 
la cual se transferia 

En 1984 tuvo un 
presupuesto de 1156 
millones de ECU (con 
1,300 personas). 

33 fdeni 

3' '""' 

a la empresa 
Arianespace la 
producción, 
comercializaci6n 
lanzamiento 
veh1culos 
operacionales 
derivados). 

y 
de 

Arianne 
(y 

Existe de facto desde 
1975 pero de jure 

(al 
la 

desde 1980 
ratificarse 
convención). 
Miembros: Bélgica, 
Dinamarca, Espafia, 
Irlanda, Italia, 
Holanda, RFA, Reino 
Unido, Suecia y suiza. 
Concentra todas las 
actividades 
espaciales europeas 
en un sólo organismo: 
La Agencia Espacial 
Europea (ASE) con tres 
divisiones: Centro 
Europeo de 
Investigaci6n y 
Tecnolog1a Espaciales 
(Holanda), Centro 
Europeo de 
Operaciones 
Espaciales (RFA) y el 
Insti tute Europeo de 
Investigaciones 
Espaciales 
(Italia). 34 

-En 1985 tenla pedidos 
por 2,500 millones de 
dólares de los cuales 
la mitad era fuera de 
Europa. 
- Los 19 accionistas 
franceses en 
Arianespace (entre 
ellos el Centro 
Nacional de Estudios 
Espaciales) tienen el 
59.25\ de las 
acciones,33 
Hasta fines de 1985 
contaba con varios 
programas: 
•Ulises (en 
cooperaci6n de la NASA) 
para la exploración de 
la tercera dimensión 
del sistema solar. 
·Giotto. Satélite 
lanzado el 2 de julio 
de 1985 para el estudio 
del cometa Halley. 
·Hiparco. Misi6n de 
astronometria 
espacial. 
•Ariane 5. Desarrollo 
del modelo Columbus 
para integrarlo con la 
estación espacial de la 
NASA proyectada para 
1993. El 3 de junio de 
1985 se 



PROGRAMJ\ 

5.AIRBUS 

31 Le Honde ••• {dem 

3l fdcm 

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTES 

En septiembre de 1967 
RFA, Francia y el 
Reino Unido firmaron 
un protocolo para la 
creación de un avión 
comercial (Gran 
Bretaña se separar1a 
temporalmente para 
reincorporarse en 
Airbus) . Los dos 
pririleros acuerdan 
lanzar el A-300 y 
crean, en diciembre de 
1970~ el agrupamiento 
GIE3 . Este comprende 
cuatro socios: 
Francia 
(Aérospatiale), 
37.9%¡ RFA (MBB), 
37.9%¡ Reino Unido 
(British Aerospace), 
20% y Espaf\a (Casa), 
4.2%. 

FINANCIAMIENTO Y 
ESTADO ACTUAL 

Al 30 de junio de 1985 
se habian entregado o 
se tenían pedidos 269 
A-300 118 A 
y 82 A.'.320. 31 

310-200 

-

- ---



' 

PRQGl\Al!AS TECNOLOGICOS EUBOPEOB 
La COOPERl\CION TECHOLQGICA RECIEHTE EH EUBOPa 

-continuación-

PROGRl\l!A DESCRIPCION Y PIHANCIAMIEHTO Y 
ANTECEDENTES ESTADO ACTOAL 

RACE Las áreas de I y O que en planes 
(Continuaci6n) abarca son fibras quinquenales.JO 

6pticas, red pública Por un lado los 
de servicios altísimos costos de 
digitales integrados Investigaci6n y 
(IOSN), software y Desarrollo en 
equipo periférico. telecomunicaciones 

(ante lo cual el 
presupuesto para este 
programa es corto), y 
por otro los 
principales promotores 
(Francia, RFA y Reino 
Unido) tienen 
estándares distintos 
en el sector y es 
dificil adoptar un 
sistema europeo ónice; 
son los principales 
problemas que sortea 
este Programa para su 
funcionamiento. 

30 Uerkhof G,C, op cit. pjg.224 



PROQRA!!l!B TECNOLOGICOB EUROPEOS 
LA COOPERbCION TECNOLOGICA RECIEHTE EN EUROPA 

-continuación-

PROG!U\Hl\ 

ESPRIT 
(Conclusión) 

4 .J!M1; 
(RESEARCH A!ID 
DEVLOPMENT IN 
ADVJUICED 
COMMUNICATION 
TECHNOLOGY POR 
EUROPE). 

25 Hundo Clentrtlco ••• ldeM 
26,~~~khof·G~é;·~ cÍt-p6g. 225 

DEBCRIPCION Y 
ANTECEDENTES 

su objetivo es crear, 
mediante el 
desarrollo adecuado 
de tecnologias, a 
largo plazo redes y 
servicios integrados 
de banda ancha (IBC), 
teniendo en cuenta las 
redes numéricas de 
integración de 
servicio (RNIS). 
Fue sometido al 
Consejo de la CEE para 
su estudio y 
aprobación el 18 de 
marzo de 1985. 28 La 
fase de definición fué 
tomada el 4 de junio 
de 1985 por los 
ministros de los 
diez. 29 

FINJ\NCilll!IENTO Y 
ESTADO ACTUAL 

superconductividact.25 
Actualmente el 
presupuesto de ESPRIT 
constituye el 0.4% del 
total mundial en I y D 
que es de 
aproximadamente J6,000 
millones de dólares. 
Sin embargo, en 
investigación 
precompetitiva alcanza 
el 8% del total 
mundial. 26 

Se propone conectar 
toda Europa para 1995 
en telecomunicaciones 
de banda larga. Para 
ello está dotado con 
6J5 millones de dólares 
de presupuesto.27 
La forma en que se 
pretende integrar una 
red transnacional de 
comunicaciones de 
fibra óptica para 
transmisión 
instantánea digital 
con equipo periférico, 
para 1995 en toda 
Europa; es a través del 
cumplimiento de 
objetivos enmarcados 

27_E111:étsfor, 28 dlcletrb~e 1987, "Europa, por h lnveatfgaclón Industrial "de pmta 111 • secc.F PP.3,8 
28 Berkhof G.c. op·clt 'P<'v· 226 
29 le Monde ••• ldem 



fR9GllJIHAS TECJ!2LQGIC08 EUROPEOS 
~A CQOfERl\CIOH TECJ!2L9GICA RECIENTE J!1! !UROPa 

-continuación-

PROGRJ\HA 

ESPRIT 
(Continuación) 

DEBCRIPCIOH Y 
lWTECEDBHTEB 

FIHAHCill>IIBHTO Y 
ESTADO ACTUAL 

-prototipo de 
supercalculadora. Con 
arquitectura paralela; 
elaborado por Inmos, 
Thorn Emi Central 
Research, Royal 
Signals, Southampton 
university (por parte 
de Gran Bretaña) , 
Apsis, Telmat, y el 
laboratorio Imag de 
ingenieria informática 
de Grenoble (de Francia 
éstos illtimos). 
En septiembre de 1987 
se def ini6 la fase II 
del Programa. Aprobado 
por el Consejo de 
Ministros y el 
Parlamento europeos, 
se duplicó el 
presupuesto (de 1,500 
a 3, 200 millones de ecu 
para la fase II), se 
abr i6 a los miembros de 
la AELC (o EFTA por sus 
siglas en inglés) y se 
subrayó que la 
investigación tiene 
que orientarse hacia el 
mercado concentr6ndose 
los esfuerzos en los 
sectores clave a saber: 
periinform6tica, 
microelectrónica, 
arquitectura de 
sistemas y 



·,.. 

EVALUACION DE LOS PROGRAMAS TECNOLOGicD~LJ;Q~;¡\¡~TOS V~ 
~ECTIVAS .. 

Le\ búsqueda de le\ un al ad tecnulog: ·->~ europe~ c;olamente 
se alcan=ar~ s1 5P liP-ga11 .:• pl.-rnteñr lCls lim1tu:c .. del .. 1li:-.:ince 
de las potenc:1"!1dades ~e Eurcir:oa. p¿,ra ?.llo fie necesita 
sopesar las arP.as t-.ir.;rtes -.· d~ü1l.::. en con,1•Jnlo. !.CtJáles son 
esas" 

Los .Íclclorf::'-s que 1nc1·Jen directamente sobre el logro -n 
frac~so-· de una .J.!:"Ctón c:omun1taria ·son: Lo; voluntad 
polit1ca, la c.apc.c1dad .:conó;n1co-!1nanc:1era. el 
rP.for:.amiento directo e 1nd1recto de lvo:. activiadde:s cpn 
mayor potencial propio y la a.decu .... =1.ción de los ob1et1vos 
nacicn.lles en tec..:nologí.::1 can la pollt1ca económica y ésta a 
su ve:z, con los proyectos europeos. 

femando en cuenta estos faCtores, el di~gnóstic:o 
europeo se puede reali;:¿,r bajo las siguientes realidadc.>s: 

- Mercados estrechos; 

- Gastos relativamente menores en I- y: o, con r.especto a 
E.E.Ll.U~-Y Japón; 

- F~lta de' pcrsoñal·~alíficado; 

- Diferc:mcias po.ll.ticel~~ intracomunitarias acentuadaS; 

- M::.yu1· pa.1·tic:inc1c.:íó11 ioránea CEEUU ·y .Japón) .er, lat=> .<,c
t-1vicic:o;i~:.-:tecnoh"igic.;o·-·1n·frJrm-ática::; .eu1·op~as _sin _Una_-:
~ut.éntica transfeI'encia de tecnología; 

- De~requl~clón de las telecomunicaciones. 

En cuoilto c.-t lo primero, uno de Jos pronóc;if:o~ de, la 
unión tr~cnologica es unifo!'ma1· li=!.s normas de oper.,r.:ión en 
transmisión de operaciones y con ello formar un verdadero 
mercado único. Sin emb~1rgo, el pec¿,n de las trsnsnacional<~s 
es muy fuerte y frena la rei\l L:.ac:ión de tal proyecto. 

r'.:\s í. lr.i norma téc.n ir:.J. se trant;.forma el"' un instrumento 
de control o du c:onquistM. -.¡ el que logrr: imponer su cst41ndclt' 
copt:ar·.:. el mP.rt:ado y .fomentar~ la dependf--'11c1~ de lo~ dem:J~ 
tiact<'l él. 



PROG!llllll\S TECNOLQll.tCOS EUROE~QS 
LA CQOPERJ\CION TECNOL()GICA RECIENTE EN EUROPA 

-continuación-

PROGRAMA 

11. CCI 
(Centro Común de 
Investigación) 

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTES 

Está constituido por 
cuatro 
establecimientos: 
Karlsruhe, RFA; 
Petten, Holanda; 
Geel, Bélgica y en 
Ispra, Italia. 
su creación data de 
1957 por el Tratado 
EURATOM y por ende sus 
primeros pasos fueron 
en la rama de 
investigación atómica 
pero al paso de los 
años se ha 
diversificado en este 
tipo de materias 
(investigación 
nuclear) . 

Sirve de marco para el 12.COMETT 
(Community 
Education 
Training 
Technology) 

in desarrollo de 
and asociaciones empresa 
far s-universidades en la 

formación de personal 
calificado para la 
industria de nuevas 
tecnologías. 

13. ERASMUS 
(European 
cornmunity 
Action Schema 
far the Mobili ty 
of University 
students) 

40 Hl.#'ldo Cfcntfflco~ •• fdeai 

Fomenta la formación 
universitaria 
intr~europea en 
ciencias sociales y 
humanas. 

PillJINCil\MIENTO Y 
ESTADO ACTUAL 

Agrupa a 2, 260 personas 
de las cuales 1, 760 son 
investigadores y 
técnicos. El 26 de 
octubre de 1987 la 
Comisión propuso 
nuevos objetivos para 
el CCI: 45l 
investigaciones en 
fisión nuclear y 55t en 
medio ambiente y 
energ!a no nuclear. 
cuenta con un 
presupuesto de 690 
millones de ecu. 

cuenta con un 
presupuesto de 45 
millones de ecu. Ha 
recibido 2,500 
proyectos pero por 
razones presupuestales 
s6lo se han aprobado 
618. 4 o 
su presupuesto alcanza 
los 85 millones de ecu, 



~ TECNOLQGICQS EUROPEO.§. 
~f ERl\CION TECNOLQ9ICA RECIEffTE EN E1!!!2E.ll 

-continuación-

PROGRAMA DESCRIPCION Y FINANCIAl!IE~"rO Y 
ANTECEDENTES ESTADO ACTUAL 

S.ASOCIACIOll Es una corporación La cartera de 
EUROPEA DE privada compuesta por inversiones asciende a 
CAPITAL DE RIESGO 35 compañ1as más de 1,300 millones 

pertenecientes a de dólares.39 
Inglaterra, Bélgica, 
Dinamarca, Francia, 
Alemania Federal, 
Irlanda, Italia y 
Holanda¡ con el 
objetivo de dar 
financiamiento a 
empresas medianas y 
pequeñas de alta 
tecnolog1a. 

9. EUROPEAN Localizado en Munich, Trabajan en este 
COMPUTER realiza trabajos proyecto Bull 
INDUSTRY sobre inteligencia (Francia), ICL (GBR) y 
RESEARCH CENTER artificial y diversas Siemens (RFA) 

tecnolog1as cuya 
explotación a nivel 
industrial se están 
llevando a cabo. 

10.STIMULATION Se puso en marcha en En mayo de 1987 se 
1985 con el objetivo habian presentado 350 
de fomentar la proyectos con 2,550 
cooperación e investigadores de 950 
intercambio · equipos de trabajo. 
cientHico Bajo el proyrama marco 

- tecnológico europeo. 1987-1991 cambió de 
nombre a Science. 

39 Exc1Hsfor, i!Z novlecrbre 1983 "ffNnChr' Europa • flrlllll tKnológlcas". Sl!Cc •. F pp.1,4 



PROQRAHl\S TECNOLOQICOS IUROPEOS 
LA CQQPBBACION TBCNOLOQICA RBCIBHTE BN EUROPA 

-continuación-

PROGRAllA DBSCRIPCION Y FINANCillllIBNTO Y 
ANTBCBOENTBS ESTADO ACTUAL 

ARIANESPACE Actualmente se 
(Conclusión) pretende impulsar mh 

este proyecto ya que el 
mercado estimado en la 
década de los noventa 
para comunicaciones 
vla satélite alcanzarA 
20,500 millones de 
dólares. 37 

7.EUROPEAN su creación se decidió Cada empresa 
INSTITUTE OF en enero de 1988 por participante aportaré. 
TECHNOLOGY los representantes de 250, 000 dólares. Entre 

las mayores empresas los fundadores se 
europeas, con la hallan ATT e IBH 
finalidad de hacer Europa, Montedison 
surgir el 11 MIT 11 de (Italia), Phillips 
Europa por medio de la (Holanda) y sis te 
unificación de empresas má.s. 
recursos de I y O tanto Identifican como punto 
de los grupos débil de la industria 
industriales europeos europea la falta de 
como de los centros conexión directa desde 
universitarios de y hacia los institutos 
investigación. de investigación y la 

incapacidad de 
transformar los 
resultados obtenidos 
en los laboratorios en 
soluciones operativas 
para el desarrollo de 
productos 

38 .. industriales • 

l7 Berkhof G.C. op clt P'll· i!Zl 
l8 Eacélslor, 25 enero 19M 11Cre1r6n Wl centro de Al U Tecnologfa para toda Europa". secc,f pp.3,5 



industrial mediano y una sumamente estricta 
racionalización interna" 7~. Sobre este punto 
volveremos más adelante; 

·DiEerencias culturales intracomunitarias; 

·De orden ~dministrativo: lentitud de decisión, 
poca toma de riesgos, falta de visión europea 7 • • 

Para completar este panorama podemos enunciar la visión 
japonesa sobre la industria europea. Esto se deriva de un 
estudio, por muestreo, que realizó una de las instituciones 
japonesas más importantes en la promoción y organización de 
su comercio exterior; la JETRO (Japan EMtrenal Trade 
Organisation). El método utilizado fue recopilar datos de un 
cuestionario enviado a empresas japonesas instaladas en 
Europ•, para conocer el entorno en el cual se desarrollan. 

El muestreo contempló únicamente empresas 
manufactureras (157>, corre$pondientes al 18\ del total de 
~· De ellas,, 59 son completamente japonesas, 22 joint 
ventures con por lo menos 51% de capital japonés, 16 con 
participación de 50' y 16 más con una proporción menor a 
50%. Finalmente, alrededor de una quinta parte se instalaron 
a partir de 1980 7 &. 

La calificación japonesa hacia Europa se resume en 
éstos puntos: 

Precios elevados 

Falta de calidad 

Falta de mano de obra calificada y "disciplinada 11 

Y su conclusión no podia ser menos halagüeña: Europa no 
alcanzará a corto o mediano plazo, superar su atraso 
tecnológico. 

14 Eadlsior, 10 de ltbrHo de 198~ •u reugo hcnológico de EurOJ1i1 li1itu! sus 1erci1dos ill este•. 
Stcc.F pp.1,1 
75 ErcUsiDr 1 ~ junio 198~ 'hrdar~ Europa una gtntución pau integur 1 su industrii1•, Stcc.F pp.1 15 
76 E1dhior, 1 julio 198~ 1Europi1 i1tuudi1 en tecnol~íu Ji1p6n'. Stcc,f pp.1 13 
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Si bien todo lo anterior tiende a apuntar hacia una 
clara desventaja eurooocidental frente a los demás 
componentes del centro del sistema, hay que hacer notar que 
estos estudios se elaboraron a tres años -máwimo- de haberse 
iniciado los programas tecnológir.os conjuntos en ramas de 
punta; por ende todavía no podía haber una respuesta notable 
de su parte. 

Aun cuando prevalecen la mayoría de los problemas que 
impiden un desarrollo acelerado de la tecnología en general 
y de la informática y electrónica en particular, en Europa; 
la génesis se ha dado y dependerá de la voluntad de lo, 
europeos no ver desaparecer a su industria por falta de unia 
articulación entre la adopción de tecnologías foráneas y el 
fortalecimiento de las capacidad~s propias. 

En tal sentido, uno de los enclaves donde Europa 
siempre ha sido fuerte es en el ramo d8 telecomunicaciones. 
Esto no es fortuito ya que siempre fue de interés 
fundamental pa1·a los gobiernos de los estados europeos la 
protección de este sector. La adopción del estilo 
estadounidense (e~portado desd~ el Plan Marshall> de otorgar 
importantes apoyos estatales al desarrollo industrial de 
cada país lo cual dió como resultado una reversión de la 
cooperación intereuropea hacia di;sarrollos nnc:ionales además 
de un ulterior crecimiento de la inJluencia del sector 
privado en materia tecnológica. De esta suerte se ekplica 
por si mismo el porque no se pudo integrar una industria 
europea capaz de competir con la norteamericana, pues 
simplemente los europeos entre sí estaban divididos 
comunitariamente. 

Aho~a con la íuerza del neoliberali~mol uno de cuyos 
postulados proclama la no intervención estatal en las 
actividades económicas, las instituciones gubernamentales 
europeas encargada~ de la administración de las 
comunicaciones (entidades muy poderosas) han ido 
desmembrandose pasando a manos de empresas privada~ que en 
algunos casos no son nacionales. Y es cierto, los grandes 
consorcios transnacionales van tras el monto enorme de 
negocios que dejan las desregulaciones y privatizaciones 
europeas aprovechando de paso el crecimiento en la demanda 
de los servicios informáticos asociados a las 
telecomunicaciones, al punto que se estima que en el año 
2000 representarán el 7% del PNB comunitario77 • 

11 le tlonde Diplo1dique1 Agosto 1985 •Postorrs en el 1ercada de senicias ¿Quién dotinuA el orden 
productivo 1undidl1 por Hubert KNpJ, pp.1 16 

so 



Los nuevos conceptos introducidos en Europat 
desregulación y neo-cooperación no van des.ligados ni son 
fortuitos, por el contraria son dos puntos de una misma 
linea, de un mismo objetivo de acumulación de capital donde 
las tecnologías basadas en la microelectrónica juegan un 
papel centr-al. La cooperación ahora implica la asocii'ción de 
empresas privadas entre si, fortaleciendo tal proceso con el 
apoyo del poder público en diversas formas: programas de 
estimulo inmedidto, incitaciones fiscales laterales, 
dispos1ciones jurídicas o por intermedio de progr~mas de 
defensa. 

En el mismo sentido, el concepto de una 'Europa 
tecnolOg1ca 1 se empieza a acuñar después de la Cumbre de 
Versalles de 1962 con la conformación del grupo Tecnología, 
Crecimiento y Empleo -TCE- <ver sección Programas 
Tecnológicoft conjuntos). En el se compromelía a que la 
conEormación de los programas europeos en los sectores de 
alta tecnología se sujetaría a la desregulación que de lo> 
mismos se hiciera en cada país. Así, las comunicaciones cuya 
desreglamentaciOn se había iniciado en Estados Unidos, tuvo 
su cabeza de playa europea en Inglaterra donde la política 
económica del gobierno conservador d~ Margaret Thatcher se 
orienta hacia la alineación al modelo neoliberal 
norteamericano. 
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Debemos tener muy presente aquí que lo que está en 
JUP.go es la apropiación de los medios de transmisión de 
inEormación, situación muy delicada si tomamos en cuenta que 
ello trae inscrito el desplazamiento de todo un modelo 
cultural además de que la inEormacióo es de vital 
importancia para integrar en forma óptima todos los factores 
que intervienen en el proceso productivo. En re~umidas 

cuentas, "En las di versas f armas de desarrollo industrial, 
las redes de comunicación han tenido un papel determinante, 
lanto en la transformación de los procesos productivos, como 
en aquellos de distribución y consumo de mercaderias .•• la 
producción, la distribución y el consumo de bienes 
inmateriales, que podemos indicar con el término genérico de 
información." 7• 

Hasta 1984 las telecomunicaciones europeas se 
encontraban en gran parte en manos de los Estados europeos a 
través de sus ministerios o instituciones afines: Bundespot 
en la RFA, DGT en Francia, British Telecom en Grao Bretaña o 
Sip-Stet en Italia. Y los objetivos de ellas (en conjunción 
con las PTT> estaban delineadas hacia un crecimiento 
nacional en la industria. En ese momento buscan la 

1a Ric.heri 6iustppe "El aerudo de telec0«mic1cionn rn Europ1 1
, En RodríguH, 61briel "l1 1u 

teleinlordtic.1 1
, op cit p~g. 11 



internacionalización de sus actividades argumentando: 1QLa 
bósqueda de mejores proveedores, 2QDisminuir el peso de los 
gastos ·de I y O sobre los co~tos fijos y 39Reducir el 
problema del despla~amiento temporal. En el fondo se 
encontrabd el crecimiento de las actividades del sector 
telecomunicaciones a nivel mundial promovido por las grandes 
corporaciones de EEUU y ~apón. 

Hay que recordar que en ese momento se intensiiican los 
programas landsat, la IBM fortalece la promoción de su red 
de telecomunic~ciones vía SBS y ATT es fraccionada en l 
empresas dándole la flexibilidad suficiente para expander 
sus actividades más allá de las fronteras de Estados Unidos, 
penetrando en Europa a través de Ol1vett1 y STET de Italia 
Cver capitulo anterior>. 

Como se ve, el entorno internacional habi~ creado las 
condiciones para la pr1vat1zaci6n de las empresas de 
telecomunicaciones -y de servicios en general- en Europa. 
Así, desde Einales de 1983 se ha estado difundiendo la idea 
de eliminar los monopolios estatales para que pueda 
''Elorecer'' el libre mercado internacional de 
telecomunicaciones. Ello se ha manifestado en una 
transferencia paulatina de las empresas estatales en el ramo 
hacia manos privadas nacionales o extranjeras, como se 
ejemplifica: En 198l+ el gobierno británico p11so '"' 
disposición del seLtor privado cJ 51% de las accione~ de la 
British Telecom; en Italia se promovió la participación de 
la Pirelli y la Face Standard -EiliaJ de ITT- en la SIP
STET. 

En Inglaterra, Ja compañía privada Mercury ha empezado 
a cooptar el mercado de telecomunicaciones local; en la RFA, 
se han entregado a las empresas privadas lci utilización de 
las redEs de cable para servicios telemáticos en 
experimentación; en Francia, el desarrollo de las redes de 
Eibra óptica para uso telemático se estima que se llevará a 
cabo por medio de saciedades miKtas público-privadas (Cit
Alcatel es eJemplo de ellol, asimismo se intensifica la 
privatización d~ actividades con un claro tinte 
transnacional como en Thomson (ver parte Francia en el 
~parlado anterior>. 

En resumidas cuentas, en Europa se tiende a "sustituir 
la lógica del servicio público por aquella de la competencia 
y del mc.>rcado". 7 .. Las telecomunicaciones est.o es, el derecho 
de comunicarse se ha cambiado por una visión de mercado. 

191duplg.!O 
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Es notorio que el principal peligro que e9to entraña 
para Europa es la dependenci~ y la dRsnacionali=ación de la 
industria. Los fundamentos de esta privatización "lOn darle 
prioridad a la innovación tecnológica en esta industria como 
'medio adecuado' para equilibrar la balanza comercial y 
s~lir del rezago económico. Sin embargo, no son cue~tionadas 
las necesidades reales que satisEacerAn estas tecnologías, 
su incidencia sobre la organización social y la necesidad de 
adoptar un modelo adecuado a las realidades de cada nación. 

Además, al ir pasando las compañías estat•les a control 
privado y hacia empresa5 transnacionales, la lógica que rige 
sobre la prestación de servicios se convierte abruptamente 
en mercantilista con todo lo que esta nueva situación 
i~plica: competencia, guerra de tarifas, y particul~rmente 
la tendencia hacia la concentración. Esta guerra capitalista 
es muy bien canalizada por las transnacionales 
norteamericanas y japonesas las cuales tienen gran 
experiencia en estos asuntos; sus tácticas h~n sido llevadas 
a cabo por la vía de acuerdos con empresas europeas salvando 
así las restricciones que se les pudieran interponer. 

Como observamos en el primer capitulo, las 
telecomunicaciones aplicadas a l• inlormática multiplican el 
potencial productivo de cualquier empresa al aplicarse 1.as 
redes de comunicaciones digitales. Estas redes también 
denominadas de valor añadido, por el número de elementos que 
manejan <servicios de bancos de datos, v1deaconferencias 1 

telealarma, videotext, mensajería e intercambio electrónico 
de datos>, ~on el mercado de mayor crecimiento en Europa 
cuyo indice se calcula en 57% hasta 1991 -cuando se calcula 
alcanzará los 5 1 000 millones de dólares- y posteriormente 
observará un aumento anual de 40% • 0 • 

Cabe señalar que la proporción de ususarios es de BO% 
para las empresas y 20% los particulares, siendo los mayores 
usuarios europeos -hasta 1986- Gran Bretaña con 314 
1nill.dls. <35~); Francia, 225 mill. (25%); y la RFA, 108 
mill.<12\). Si redondearamos el panorama europeo en cuanto a 
ventas para telecomunicaciones podemos apuntar que alcanza, 
a t988, 21,000 mill.dls. en cuanto a equipo y 110,000 
millones por concepto de servicios. 01 

53 

Con este volumen de demanda se esperaría un mejor' 
suministro europeo sin embargo, su eMcedente comercial en 
este campo -el único que mantiene en informática- se ha ido 

&O Elctlsior la tntro 19&6 1 'Al.ltehri ~Ol ;inull el uso de redt!i de villor iñ1dido en Europa• Secc.F 
plg,3 
&1 E1cthior 10 lebrero 19&6. 'Libeuri h CEE parcidaente ll!i telec01uniciciones1

• Sect.F pp.3 17 



desplomando a un ritmo de 6\ anual desde 1983 (lo que 
signiiica una proporción de 50% hasta 1989). Ello se debe 
princ1palment~ al dominio implantada por empresas no 
eut•opeas sobre LE.4 1'1' l tor 1 o europeo: .Japón es el dominante en 
la venta de equipo de telecomun1caciones y Estados Unidos es 
el gran vendedor de sef'vic:1os de red informática, sin que 
tal presencia le haya reportado una transferencia neta 
tecnológica, un equilibrio en ba]c\nza comercial o un 
abatimiento del desempleo. 
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Sin embargo euiste la semilla de la unidad europea pero 
es conveniente preguntar si su grado de efectividad será 
real ante la presencia ior;.ne,:¡. Y tal vez este no sea su 
mayor ubst~culo sino Europa misma; siendo las 
telecomunicaciones un campo con espe1·an2a. la .fragmentación 
las debilita. La cuestión de la norma técnica, ya vista 
anteriormente, Iue tratada por las PTT europeas en 1984 
acordando estudiar la arrnani zación de sus estándares 
técnicos pero no aprobaron fP.cha alguna p~ra su discusión y 
hasta el momento es un asunto estancado. 

La aprobr.ción del gran mercado europeo para 1992 dada 
el 12 de febrero de 1988 en Bruselas es el reto que se 
plantea a si misma Europa pero también puede ser Ja 
oportunidad para la e><panrsión transnac1ona.l en al 
continente, esto último agudi::.ado poi' los cambios en Europa 
del este. Los grandes programas <ESPRIT, RACE, EUREkAl, 
iFomentarán la unión o serán el caballo de troya hacia la 
industria? Los vientos neoliberales que ~traviesan Europa 
lSon compatible-s con la idea unitaria? Hay que recordar que
en el mismo mes de la aprobdción de 11 Europa 92" la Comisión 
de Ja CEE requirió a sur; doce.> mitc:mbi·os ampliar la 
compettonc1a en la vent<i de teléfonu~, conmutador~s, apdra.tos 
computarizados y equipos terminales (léase abrir m~s al 
sector). •a 

La evaluación es corta, cierto, pero permite vislumbrar 
una cohesión capitalista en el centro del sistema donde 
industria y bancos ese verá adelante> amalgaman todo el 
abanico tecnológico con las ganancias y en éste, Europa 
Occidental no ocupa precisamente la posición dominante. 
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LA ELECTRONICA V COMPUTACION EN .:JAPON 1 UN ESfUERZO 
IND\JSTRIA-GOBIERNQ 

Nadie puede negar la importancia y preponderancia de 
.Japón sobre la industria de la información en general y 
sobre la microelectrónica en particular: Sony, Toshiba, 
Hitachi~ Fujitsu, Pioneer no son nombres ajP.nos a nosotros e 
incluso se han mezclado con la cotidianeidad. 

Detrás de ello eMiste toda una historia de desarrollo 
conjunto banca-industria-gobierno-universidad-incorporación 
tecnológica; misma que ha obligado a poner en discusión 
cuales son los centros reales del poder internacional. No es 
nuestra intención -poriiue no es el objetivo de la tesis
relatar la historia de los Zaibatiu o explicar la estrategia 
de expansión nipona. Lo que destacamos en esta parte es el 
papel que juega Japón en el panorama contemporáneo de la 
tecnología microelectrónic3-informática, su desarrollo y 
actividades principales asi como sus principales efectos 
sabre ~l sistema internacional. 

Para tal efecto observamos primero una tipología del 
Japón sobre la industria tema. El desarrollo informático
electrónico del ~apón depende de la conjunción gobierno
empresa, todos los esfuerzos y programas tecnológicos se 
basan en esta articulación. 

Sobre esta base se expanden los grandes consorcios 
japoneses que son en resumidas cuentas, un conjunto de 
empresas especializadas en un campo que incorporan 
tecnología a sus sistemas pl'oductivos mediante la compra de 
licencias o acuerdos conjuntos, dándole al consorcio un alto 
grado de integración vertical y horizontal. 

Estas cansorc1os abarc.3n P.inpres.:-s que van desde 
producción de circuitos hasta comercialización de redes vía 
satélites pasando por institucione5 de soporte financiero, 
tecnológico y transportación entre otros tipos. Todos 
apoyados por organismos gubernamentales, principalmente el 
MITI, JICA Y .JETRO (en comercio, tecnología e inversiones 
respectivamente>. 

Una característica adicional de la industria nipona es 
su jnserción en nichos especif icos de mercado, generalmente 
los de mayor dinamismo. Así, Japón centra sus esfuerzos en 
el sector de más ~lta tecnología de la industria 
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informática: los microcircuitos; lo que equivale a decir la 
parte nuclear de las computadoras y por eNtensión, de la 
tecnología microelectrónica-informática en su conjunto. 

Con ello Japón absorbe el mercado informático a partir 
de su base -de la materia prima-; las semiconductores. De 
hecho, los productos electrónicos japoneses han invadido con 
éxito los mercados europeo y americano a tal grado, que "en 
1980 las compañias americanas controlaban las dos terceras 
partes del mercado mundial de semiconductores siendo que 
veinte años atrás acapare\ban el 88%. 11 •::a Situación que se ha 
ido agudizando a tal grado que a partir de 1986 se puede 
hablar de una guerra comercial abierta en microcomponentes 
entre Estados Unidos y ~apón <ver parte EEUU>. 

~apón ha invadido incluso segmentos de mercado 
considerados "tradicionales" para EEUU: Los paises europeos. 
El principal vehículo para ello ha sido la firma de acuerdos 
comerc1ales-tecnológicos con empresas niponas y europeas 
<p.ej. Fujitsu-Siemens). 

El 'milagro' japonés cuya expresión es el crecimiento 
ilimitado de la industria de exportación, mejoramiento en 
los estándares de vida, consenso en las decisiones y 
cooperación Estado-industria; es resultado de una estructurn 
económica muy peculiar que consiste en un reducido número de 
grandes empre~ds C1poyadds por el gobierno y un sP.ctor 
extenso de pequeñas y medianas empresas subordinadas a las 
primeras (economías di<? locomotora>, cuyo motor pr1nc1pal es 
la productividad por medio del uso intensivo de maquinaria y 
equipo. Por eJemplo, en Japón hay un promedio de horas
trabajo en 250 a 400 unidades mayor que en Europa o Estados 
Unidos." .. 

En microcomponentes tenemos un ejemplo patente de todo 
lo anterior. En 1976 Japón puso en funcionamiento el plan 
VLSJ (very large scale integrated circuits) -circuitos 
integrados a ffiUy alta escala- cuya meta era el desarrollo 
local de la industri~ de semiconductores. El financiamineto 
inicial ascendió a 300 millones de dólares; el 60% de los 
cuales fueron aportados por las empresas participantes y el 
resto por el gobierno. Los participantes en el proyecto 
fueron el HJTI <ministerio de industria>, la NTT <Nippon 
Telephone and Telegraph> y las cinco compañías más 
importantes de la rama d~ semiconductores <NEC, Toshiba, 
Hitachi 1 Fujitsu y Hatsushita). Los resultados no se 
hicieron esperar: "Entre 1977 y 1979 ese país triplicó su 
produccion d~ dispositivos altamente integrados. De esos 

a3 Sch11lrr H. 'El poder infouUico• op tit r~g. 115 
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productos, el porcentaje más alto de crecim1~nto lo tuvieron 
los microprocesadores (294,> 11

• 6 • A esto hay que- agregar que> 
antes del surgimiento del plan, ~apón no f~bricab~ ni aso~ 

productos ni las memorias de semiconductores. Para 1982 la 
producción habia alcanzado un nivel tal que habían ya 
conquistado el mercado internacional de microprocesadores; 
para 1987, 7 de los lS fabricantes de chips mas importantes 
del mundo eran japoneses, cooptando el 60~ aprowimadamente 
del mercado. 0 e. 

Cabe anotar aquí que al interior de Japón ewiste la 
idea generalizada de que la ''crisis'' del petróleo de 1973 
(crisis para el punto de vista de los países desarrollado~>, 
dió origen a la avalancha de inversiones en r y D como forma 
de reducir los costos de produccJén. En otras palabras, para 
el Japón el 'boom' petrolero originó el 'boom' informático 
puesto que la inversión en este campo rápidamente 
difundió a través del mismo a otros productos estrechamente 
vinculados con el mismo: robots industriales, apai·atos de 
oficina, instrumentos de comunicación, servicias, etc. 

A nuestro juicio, existen elementos más profundos que 
eKplican el incremento de inversiones japonesas en I y D. Si 
bien es cierto que el alza de precios del petróleo incentivó 
la búsqueda de fuentes alternas d~ energia y la eliminación 
d~ costos productivos en los paises desarrolla.dos, no es 
menos cierto que a rai~ d~ la aparición -a m~diados de los 
setenta- de la computadora de cuaJ ta ge>neración quí:c' permitió 

un gran público tener acceso ella sin que fuese 
necesario ser expertas en computación, se creó un nuevo 
mercado de enormes proporciones por la demanda de artículos 
computacionales así como de electrónicos en general que- se 
desarrollarían pdralelamente como resultado del uso 
e~tensivo e intensivo de las chips electrónicos. 

Este mercado que ha ido en aumento constante, aunado a 
la especialización de Japón en nichos nuevos dej~ndo a loS 
paises periféricos ta producción de bienP.s "tradicionalesº 
(como el caso de la siderurgia), explica el alto grado de 
especialización de los nipones en la microelectrónica
informática, dando un peso muy grande a aquella fr~cción del 
mercado la cual es base de todo avance en el cfou;;arrollo 
tecnológico contemporáneo: lo~ semiconductores de alta 
escala de inte~ración. 

8' STyPS 'l• revolución tecnológiu y el upleo'. Se11nuio. "ético 1984 pJig,71 
65Rodríguez 16•briel 'l•era tel!infor1Uiu' op citpJig.2ó' 
U Forlune 20 junio 1988, 'fhf U,S, chipuhrs' sh.üy co.eb.ct'. pig. ltS 
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!ne luso Japón ha acuñado un nuevo c:oncepto1 
meca.troni .. ación que significa .. la introducción de la 
electrónica en !e operac10n de instrumentos y' sistemas tales 
como control de energía y de ddtos combinando elementos 
mec~nicos, elec.tr6nicos y software'' <entendido es.te último 
como tecnología de procesamiento de datos) 67 ¡ dentro de éste 
existe el de ~micro1nnovación' que se refiere a la 
innovación tecnológica sobre semiconductores. 

Hay que hacer aquí una breve reflexión sobre el sistenaa 
internacional contemporáneo ·y el status de Japón en el 
mismo. Como es Sdbido, después de la II Guerra Mundial el 
imperio del sol naciente tenía pl'ohibido construir todo tipo 
de bien militar razón por la cual Japón no tuvo $Obre su 
sistema productivo el peso de los gastos mil1tares como en 
EEUU~ la or1entac10n productiva del Japón se centró en 
bienes de consumo duradero (como automóviles) y el MITI iue 
creado como entidad coordinadora y promotora gubernamental 
de la industria n1pona~ Así, las ramas astilleri\, 
siderúrgica y automotriz fincaron la r~industriali:ación del 
~apón en la post-guerr~ posteriormente -y s1empre siguiendo 
el modelo norteamericano-, acapararon la industria 
electrónica. la de telecomunicaciones y la energética. Su 
expansión comercial y captura de mercados sigue como patrón 
at~car en los mercados nacientes, de mayor dinamismo y con 
productos de mayor valor tecnológico agregado; como 
actualm~nte la han conseguido en microelectrónica, 
informátíca y robótica. 

En tal din~mica, su brazo industrial va un1do al apoyo 
del gobierno a través de sus ministerios e instituciones de 
comercio e inversión así como de sus embajadas en todo el 
mundo. Igualmente las enormes instituciones finanr1er2c 
niponas Cbancos 1 asegurador~s 1 comp~ñias de inversión y 
crédito, mcrcdUos óe capital instaladas en el exterior, 
etc.) 1 dan un enorme poder a la industria fuera del 
archipiélago. Hoy, los siete bancos más grandes del mundo 
son japoneses; solamente los activos del Dai-Ichi Kangyo 
Bank superan en tres veces el monto total de la deuda 
externa de México y los bienes conjuntos de los tres más 
grandes bancos nípone$ equivalen al monto de la deuda 
latinoamericana y estadounidense. 

Aún más 1 ~apón es el mayor acreedor mundial con 7,500 
millones de dólares en préstamos foráneos aproximadamente. 
38 de sus bancos se han instalado en EEUU capturando el 25% 

61 'Du.rrallo dt h 1nd11strh •lectrónica tn J•pbn y h uporhti6n drl duupho", Inforu dd 
Conseja &tncrd de Sindiutos J•ponesu; en Rodríguez, D•briel "L• eu hJeinfot1At1t'.•1 op tit pig, 
211 
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de los bonos de deuda de ese p•is, con inversiones por 
20,000 millones de dól•res pn les últimos 30 &Ros y 
controlando ya el 9* de sus activos bancartoS totales.•• 

En Europa, el impacto no ha sido menor1 ti•nen 31 
bancos en Gran Bretaña con el 20% de todos los activos d~l 
Reino Unido, mantienen bajo su control 12,600 millones de 
dls. en eurobonos, han coloc•do 8,500 mill.dls. 1trt 

inversiones en la CEE siendo los principales receptores Gran 
Bretaña (2,800 mill.), RFA (1,200), Holanda (l,100l, Belglca 
(900) y Francia <750) ••. 

En el mismo sentido,los primeros sujetos de crédito de 
Japón son lo~ Keiretsu¡ grandes conglomerados industrial&s 
de los que en parte son dueños y propiedad. No es de 
ewtrañar pues que ésta combinación <transnacionale9 
industriales+ transnacionales b~ncarias>, haya volcado el 
eje económico-industrial del Atlántico al Pacífico. 

EGto es la expresión de lo que a partir de los ochenta 
se ha denominado la Cuenca del Pacífico. Esta región 
geopolítica se ha conformado como el centro de influencia 
del ~apón a partir: 1Q del desplazamiento de las industrias 
"en deC"adencia" -textiles, petroquímicos, construcción y 
siderúrgica entre otras- de Japón hacia los países de la 
región haciendo uso intensivo de la mano de obr~; 2Q con 
relación a lo anterior, del establecimiento de una zona de 
influencia -de hecho, el 80~ de todo tipo de transacciones 
en la Cuenca del Pacífico se debe al Japón- y 3Q de la 
eHpansión de las transnacionales japonesas usando como medio 
la influencia de su emporio financiero. Como ejemplo, los 
londos del Banco Asiático de Desarrollo provienen de los 
bancos japoneses y los créditos que éste otorga se 11 atan 11 a 
proyectos de las grandes corporaciones niponas. 

Adicionalmente, la carencia de un aparato militar de 
enormes proporciones como en los principales paises 
desarrollados (apenas 1% del PIB>, aunado a la productividad 
japonesa ha traido una notable liberación de recursos hacia 
otras áreas estratégicas, tal es el ca»o de las nuevas 
tecnologías donde incluso ha motivado conflictos con Estadog 
Unidos en microelectrónica, robótica y nuevos materiales;•0 

Esto ha calentado la situación económica al grado de que la 

66 E1cUsior 1 2' trmo 1944 '6un prnetucidn nipou. rn el shtN.1 b1nc1rlo uhdOtlnidmH'. Stcc. F 
pp.1,1 
69 lgn•cio CU.vez de ll L•u 1Producthid1d, rl 1ihgro jlponls'. lelfñ• dtl libro d1l 1isto titulo dt 
les Brown, En lklo •h lklo, 1diciflllre19&6 Stcc. P!gini Uno lsuplt1tntoJ 
90 hl ts tl cuo dt h rnli1nd• Srphudt qur 1probó h CiHU de ReprruntinttS d1 EEl.IU 1n .1bril dt 
1981 uguHnhndo que J19ón no hlbl• cu191ído el Acuudo sobre sHiconductorrs fir111do en srptieHrt 



LOS 100 BANCOS MAS GRANDES DEL MUNDO 
OJIVA DE CONCENTRACION DE LOS ACTIVOS 

7988 

Número de bancos * 

• ordenados en forma ascendente 

·· 11 

Fuente: lnternational Business Week :,.J 
26 junio 1989 pp.68-71 ELABORACION: M. Mauricio HernAndez 



LOS 100 BANCOS MAS GRANDES DEL MUNDO 
CONCENTRACION DE ACTIVOS POR PAISES 

JAPON 47% 

FRANCIA 10% 

1 !1 

. ~~~GR~~1~G1~CHINA 2%¡1• ll 
GANADA 3% . ¡1 

EFTA 3% 1 ¡: 
RESTO CEE 4% 1 r 

RFA 9% 
1 

i 
Fuente: Misma, gráfic<.2.a ~an~le~r,,,io,_r -------~EL..,,A""BO=RcmAC~IQ,,,_N.wi· M,.... M,,,_,a,,...ur-"'lc,,,_lo ...,,Ho...,rn,,.,An~dez 



LQl 12g DMta~ MS: !i!6ff.QfS: ri:f.:L ~a eOB eann 
(cifras en millones de dóleres) 

PAIS TOTAL PllC»CEOIO 

1 <P> ()') tX J 

ZOlrlA: AMERICA OEL NOllTE 

"'" 13 

ACTl\IOS 991003.6 76231.0 1 
INGRESO NETO 9447.6 72.6.7 1 

1.N./IN.IMT.1 Y..6 1 
CAN ADA 

ACTIVOS l1'.il78.2 61075.6 1 
IN,CRE'iO NETO 2501.Z 500.2 1 
l.N./IN.INT, 24.7 1 

ZONA: CUENCA DEL PAClflCO 

Jo\PON JZ 

ACTIVOS 5083804.1 158Ua.9 1 
INGRESO NETO 14B85.4 465.2 1 
1.11./IN.INT. 27.2 1 

o\USTRALIA 

ACTIVOS 14Sno.6 48590.2 1 
INGRESO METO 1363.6 454.5 1 
t,N./IN.IHT. 24.5 1 

RESTO ASIA•PAC!f.2 2 

ACTIVOS 210978.7 105489.4 1 
IW!il!ESO NETO 1769.7 B84.9 1 
l.N./IN.lloT. 111.1 1 

t ln;reso neto como porcentaje de los Ingresos por Intereses 
2 Hong Kong y Chln.1 

O.STO. ,,, 

419911.8 

"22.8 

16.2 

13290.4 

61.5 

'·º 

104420.S 

406.9 

9.3 

8284. 7 

69.1 

1.5 

7661.8 

250.2 

o.o 

1 
t::.\IAll. 

1 
P./10T. 

ti" IClO) "' 

1 SS.1 1 9.Z 

1 'i8.2 1 19.8 

1 46.8 1 

1 21.1 1 Z.9 

1 12.3 1 s.z 
1 16.4 1 

1 65.7 1 47.t 

1 87.5 1 31.2 

1 34.Z 1 

1 17.1 1 1.4 

1 15.2 1 Z.9 

1 6,Z 1 

1 7.3 1 z.o 
1 28.l 1 3.7 

1 o.o 1 



geopolítica mundial expresa ahora como las dos grandes 
superpotencias a Japón y EEUU, cambiando con ello el 
concepto de seguridad, del plano politice al econóinico. 

La estrategia corporativa del Japón 
Eielmente los siguientes pasos: 

ha seguido 

- Control de calidad. Han estudiftdo y adoptado todas 
las tecnologías de Estados Unidos en control de calidad 
hasta hacerlo en los setenta norma del Japón. Ahora, los 
productos electrónicos y de computación japoneses llegan al 
mercado con la mitad o un cuarto de la tasa de defectos de 
los productos estadounid~nses o europeos, amén de precios 
competitivos. 

- Participación de bise. Se han abierto cauces a las 
sugerencias de los trabajadores sobre control de calidad en 
la empres• llevando al respecto, un indice de sugerencias 
anuales por trabajador. Estas se evalúan por un Comité quien 
las entrega a los expertos para su evaluación y posterior 
aplicación. 

Círculos de control de calidad. Los trabajadores 
olrecen soluciones a problemas relacionados con el trabajo 
en los campos más complejos: reducción de costos, control de 
calidad, condiciones de trabajo, contaminación y educación a 
las bases (1 de cada 5 trabajadores interviene en éstos 
círculos)·. Si se reúnen para tales deliberaciones fuera de 
horas de trabajo se les da por tiempo extra. Asimismo so 
organizan concursos 'intercírculos'. Estas propuestas les 
han ahorrado a las empre~d~ del archipiélago de 12,000 a 
l'200,000 dls./año. 

- Recompensas no financieras. 
placas, reconocimientos, etc. 

Diplomas, trofeos, 

Transmisión hacia los trabaj.:1.dores de una imagen 
"tutelar" de la empresa esto es, otorgarles garantías contx·a 

dr 19.M lotorgu t1 20t dl!l terc•do loul • EEUUI, l•s uncionl!s que en h 1edid• se proponen son 
principd1ente increaentar los ,mnceles • ln n.ciones que 11nteng.in con Est•dos Unidos un supezhit 
cOHrcid superior 1 los 31000 •illones di! dólues fen 1966 J•pón dunió un sup1r.tvit con EEUU de 
Sli.OOQ 1ill.dls,I, V1r: Uno ds Uno, 9 de •bril de 19!1 'Repreulias del gobierno eshdounidense en 
contu de IAllric•ntes j•ponens de totponentes electrónicos•. PJg.16 y en ErcéJsior 1 30 •hril 1967 
'Aprobó h. CJuu de EU ~s sanciones• lipón', Secc.F pp. 116 
91 Un inloue 1Js dehlhdo y cotpleto ·cuya descripción exh•ustiu no entu en los obj,tivos del 
presentP lrab1jo· pul!dl! enconturse '" Hirohh hleuchi 'Productivily: Leunlng írot jap•nese', 
C•lllorni• ll.tnage1ent Rnil!Y1 veuno 1961 
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PAIS TOTAL P'f.C>'EOIO 

1 
O.STO. 

1 
J:,V.U. 

1 
P./TOT. 

"' o:> <X> "' <i• 100 > (1) 

ZCWA: E\.JIOPA OCCIDEllTAL ... 11 

ACTIVOS 96'7!9.5 8no&.1 1 33287.7 1 18.0 1 0.9 

lllCJiESO llETO 2011.4 1!2.9 1 174.8 1 9'.6 1 .., 
1.11./111.lllT. 15.5 1 5.5 1 35.7 1 

FIUJICIA 
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l.M./111.INT. 1B,2 1 12.0 1 M.1 1 
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t.N./tN.lln, 31.3 1 ... 1 19.0 1 
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ACTIVOS 521929. 7 652,\.2 1 11821.3 1 'ª·' 1 ... 
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RESTO CEE3 

ACTIVOS 4h3565.2 662Z3.6 1 16356.5 1 24.7 1 4.3 

HICRESO ltETO 2285.l 326.5 1 205.5 1 "'·º 1 ... 
1.N./IN.INT. 19.8 1 4.l 1 21,5 1 

EftA4 

ACllVOS 333124.9 63281.2 1 24389.l 1 29.J 1 J.1 

INC.llESO NETO 2004.9 501.2 1 94.0 1 18.8 1 ... 
l.N./111.INT. 54.8 1 6.8 1 12.5 1 

1..~lfW_&S Cat.,HDES DEL l!JH~lit~ 
(cifras en millones de dólaru) 

·conclusión• 

TOTALES 

TOTAL Pll."4EOIO D.SID, i.'..VAA. <i• 100 

()::) ,r > (o) ) 

ACTIVOS 101am2.so 101877.:n 77191.27 71.55 

INGRESO NETO 47687.60 481.69 396.64 B2.l4 

1.N./IN.JllT. 2574.82 26.27 16.21 61. 71 

fuente: lnternatlor.al Business Weelt, 26 j\.lllc 1989 "The wortd•s top 200 Bankl" pp.68·71 
ELABOll.ACION PROPIA 
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el cese, enterarlos de información relevante interna de la 
compañia, ofrecerles protección en cualquier situación 
infortunada para el trabajador (manejo paternal>. 

Aporte gubernamental. Tanto en forma directa como 
indirecta: apoyos .fiscales, tecnológicos y de 
financiamiento¡ también f inancía el Centro de Productividad 
~apones y la investigación tecnológica. 

Por lo tanto podemos resumir que Japón enfatiza1 lQ 
control de calidad, 29 desarrollo de equipo, 39 desarrollo 
de recursos humanos y 49 desarrollo de tecnología¡ logrando 
conjuntar: 

capital a costo mAs bajo; 

manufactura a menor costo; 

tender lazos más estrechos con los clientes y 

conlormar un gran número de inversionistas a largo 
plazo esto es, se muestran menos impacientes con 
los resultados inmediatos y más optimistas respecto 
a los réditos a futuro de la ! y D. 

La anterior semblan~a de írente al sistema 
internacional contemporáneo y con relación a la 
microelectrónica-informática, da cuenta por sí mismo de Ja 
situación prevaleciente en el comercio de artículos 
tecnológicos y sus implicaciones políticas adyacentes. Como 
podemos observar, Japón mantiene con respecto a EEUU una 
aguda batalla en microcircuitos (particularmente en DRAMs> y 
cotnputadar.as; pero una e ierta debilidad en 
telecomunicaciones y una dependencia en software. 

Por lo que toca a Europa, ~apón es superavitario en 
electrónicos con el viejo continente y ha logrado penetra1· 
su muy protegido campo de computación a través de 
inversiones directas y coinversiones con las empresas más 
fuertes en el ramo. 

Redondeando el panorama 
característica fundamental 
gubernamental en los proyectos de 
medio de diversos mecanismos 

japonés, tenemos como 
una clara ingerencia 
desar1·ollo tecnológico por 
de estimulo y promoción 
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orientados a los grandes consorcios buscando con ello crear 
un efecto de penetración en toda la economia •. Dentro de este 
apoyo gubernamental el MITt. es, por mucho, el organismo que 
mayor presencia tiene en los sectores de microelectrónica e 
informática. 

Sobre el particular, el MITI ha importado tecnología 
por medio de la adquisición del Know-How en lugar de acceder 
eKclusivamente a la inversión eHtranjera directa CIED>, 
promoviendo la transferencia tecnológica efectiva. De hecho, 
11 entre 1950 y 1980 .Jap6n compró 30.000 patentes cagando 
10.000 millones de dólareG por ellaQ." .. ª 

La e~periencia evalúa tal política; la mayoría de los 
productos electrónicos vendidos en ~l mundo CTV, relojes, de 
consumo doméstico> son de procedencia Japonesa y, además, el 
70% da los circuitos a alta escala vendidos en 1984 a nivel 
mundial, tení.a.n la misma procedencia. El fin que rige> al 
MITI, transformar a ~apón en una nación de técnicos, resume 
tal proyección. 

La operatividad del MITI se funda en el consenso Ctanto 
interno como con el concurso de las empresas) y en el apoyo 
a las empresas por medio de rápidos trámites, fleKibilidad 
en los plazos de pago, ventajas fiscales para completar 
amortizaciones y obtener un mayor nivel propio de 
financiamiento y dotación de infraestructura para I y O 
(cuenta con 16 institutos de investigación). 

A fines de 1990 se evaluarán los proyectos elaborados 
por el organismo citado para la década de los ochenta, entre 
los que destacan dos: 

19 la creación de 20 ciudades especializadas en la 
industria y la investigación; 

2Q investigación concentrada en cada centro tecno
lógico en alguna de las siguientes áreas: robótica 
industrial, electrónica, informática, técnica de 
semiconductores, aeronáutica, astronáutica, 
óptica, cerámica Eina y biotecnología.•~ 

92 Conhdos 12 uno 196~ "J1p6n' p~g.10 
93 ldH plg,12 
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HJCROCJRCUITOS 

• Esptcfllfzacfdn tn Hte 
rlll"IO, don!IF'l.ltl el 1ncrc..do 
llU'ldlal. 
l• tau óe crecf91fento de 
l• lróJftrla etectr6· 
nic•·lnfonútfc• H, 

1f:~~~'i ~fctor, de 

• P•n 1983 ya había 
capturado 1l 36.Bl dtl 
•rcedo tot•I llU'ldiat 
(18,700 •iliones> • Ln 
rltlllO de crtci•lento 
true( de lU: CNEC alc&nz6 
al J 1 l!J\lar JU'dl•I 
Hltacf'il el 41 y To1hlba 
el 5'>. Cuatro •r'los 
du~sJr1ECyt1ui11el 11 
lu;ar en t&nto l n otru 

~:~~~~~-r y 4• 

• En 1976 lanzan el plan 
VlSI con i,.n pren..puesto 
Inicial de 11\oi¡ dt JOO 
,.filones de dótaru {de 
los clJl.lles 130 •lll. 
provll!l"IM de foMot 
p.jbllcoa.} 
El Kili integró la VLSI 
Oevelapnent Assoclatlon 
para eJecutar el progr8Cll 
de 1976 a 1979 en 
conJLneldn con la Nfr y 
111 cinco ;rlll"det em· 

,~;::•;el ~f~"Jlccrd.lc· 
• Toshlba detarrolt6 en 
19& ui se11lc0t'd.Jctor de 
256 r: C1Je le daba vent•Ja 
de por lo meno1 6 lhf!tes 

~~~na~Í~~~itl~u~ 

PAHOA,l,,l(A QE LA HIC@OELECI!!O!tlt,A 1NlQIWT!CA EH JAPOH 
PRIHCIPA! E$ egoc.gws UCMOtOG!tpS 

TELEWMllCACIC»IES T 
SERVICIOS .UUIES 

• l• llTT {Nl¡:pon Tele· 
pf\QC"lt vid Telegraphl es 
la11t9r1um.h i11f>Ortante 
del J1pónen ute sector. 
su fuerra e¡ eq.iivatente 
1 la de ATT. En 19Y. 
1ufrld \r.a 
restructuradón al igual 

que ¡qJC\ le, pero de 
91M'itra vol111t11rh, para 
.1l1Jarn de let negocios 
u\1f6nlco1 y dedfc.1ru 
al tatll!rcio de nuev11 
ucnologflt 
etelem.Hlca). 
Solaoiet"ltt en su proyecto 
de red de alu-s de 
1ntor1Mcldn erogó en 
frwersldn 426 •ll 
.. Iliones de ddl1res 
Chuta 1989); )'entre aus 
princlp.tlts proveedores 
H Mo:uentnn: HEC, 
Fujit· 

IU, Hiuchl, Okf ElK· 

;~!e r'J:~> c~t~)·.J8;¡ 
ni.:mtro de empl eedas 
total« con que cuenta 
ute gfpanu 11,.per• lot 
320,000 y ILIS ventas 
rt'basan 101 J0,000 
•l l I ories de dólares/afia. 

• Sin enblrgo en con· 
Ji,.nto, Japón se ~en-

traba atrasado en te· 
IKO!fU\fClclCfle's {y por 
~en tel~tlc11), pero 
les incentivos. fuerm 
ules, C1Je el flujo de 
lnfol'"ll&Cldn se Ht' 
volviendo tan i•· 

Creó el proyecto s.Iss.l 
c~ lTla fema dr detener 
ti patente retraso en 
pr~cidn de progren1u 
t81'lto para 1us 1116q.;inu 
ce.o p¡ra U"la 
cCll!e'rcfallucfén 
posterior, 

En otras palabras, el 
prob{enw! del Japdt\ F'IO IS 
la creación de 
cc:q::iut&doraJ Jino 11 de 
progrlll!Wlt para Cf.Jf! ht.11 
fin:IOOlf'I. 
Et te proyf'Cto fue 
prMOvldo deSdf' 1965' par 
el 141Tl; en él partlcfpeo 
Na dt 100 CCS'fll!IMlll 
entre las C1Je se cuentan 
NTT, IBH, Ollvettl, 
Hewl.it Pac·hrd, Xeroii: 
y A TT, La noru q>e 

~~~l!ªdc•:n~\ 4clatNWt 

• proyt:etq TRQ1 En lo 
Universidad de Tokio 1e 
ett6 tl1v.1ndo a cabo Hte 
progrJllNI q.,. trata de 
deHrrollar lA'1& 

coq:,utlldOrl ~ f1.11elone 
cM cu11lqufer progrl!QQ. 

PROGAAXA.S Df DESAUOlLO 
TECNOLOGJCO 

• Todo• la. progr...as sen 
elaborodo1, pue1tos en 
Nrcha y s~rvludoa por 
el Hlll wiedfente 1• 
pr~sta par.1 la acción 
cooper1tlva de IH 

~··ª·· 
En cuanto 1 la electrdnlca 
en partlcul•r, el 
gobierno aprobó, de~ 
1957, lM\11 I~ para la 
prc.x:fdn de ea ta 
ll"'d.Jstrla, 
Los proyrctos Na 
rt'cientes e lq:iortiantea 
se d11crlben a 
CDr'ltiruacfdn: 

· eroygstp Pt s• oc:oc· 
Ud.OD... En 1981 se cr~ 
el Instituto pera 
Tf'Cnologh en 
Corputacldn de la Nueva 
Generacldn con el fin de 
coardlnar los trtbe.Jos 
para contrulr la 
CQ'!pUtadora de C1Jlnta 
11tneracl6n,6 .or, 
elaboró ui plan a 10 ai\os 
dividido en tres etapas: 

1, 1962·1~85. CON• 
tNCci6n de dos c~ta· 

d.lr11 eapeehl izada• p.ra 
utll lrarl11 COlllO 
herrMl~t11 en !G; faus 
po1terlor11 CIMqulna de 
inforNcfón base 
relacional), 

1 E.11:c6l1for, 21 Mt!'rO 1984 •L• electrónica eer.6 la loc0111Ctora de la frd.n.trla Japonesa•. Secc.F p.tg.2 

2 E.11:ci!lslor, 20 octubre 19& "Invierte Japón 1n111fv..r.te pare avanzar en umlconclictorH," Secc.f pp.2,4 
3 E11c~l1fcr, 7 dlclf!lfbre 1987 "Japón lq:ulu el deurrotlo del 1oftware .. , secc,f p.6g. 22 

4 hc6l1lor, 7 dfcltlftire 1987 "Carrera al auperc~udor" Secc.A pp.20·21 

5 El!ci!lslor, 12 enero 1984 "liberar e la blmc:e h1pul1arf1 11& telec011U1lc11ci«M!s en Jap6o". Secc,f pp. 1,4 

6 E.11:c6lsior, 16 febrero 1986 "Tenat carrera tecnol6glc1 por realizar uia ti.percMpUtadora". Secc.A p.6g.26 

7 14arfa Correa, Carlos. "IMovacfón Tecnoló;lca en la fnfcrrnAtica", Revista de Comercio Eitterlor BAllCQolflCT 
V.Ja No,1, enero 1968 p.6g, 64 

8 El!ci!lsfcr, 2 febrero 1984 "Oesarrolld Toshlba l"l!Jevo SCl'llfcoodUctor". Secc. F pp.1 



MICROCIRCUITOS 

•Con el fin de lncrrmenur 
la proó.Jcclón de flch11 
de 64UlRAH, 1l riQbhrno 
japoM1 11116 a travH del 
Mili, a lu cinco 
c~las ll'Mi1 11rande1 de 
1emlcoró.lctoru M 111 

:!::,~ r1oó.Jccl6n a 11ran 

• Durante 1988 el ge· 
blerno destinó 
apt'Clli-=iamentl 60 
•Iliones de dólares para 
s1.perccrd.Jctlvid.xl a 
travh de la crnclón del 
Crotro !ntcrr.acioo.1! de 
tccoolgql¡u de la 
$1.Q!'tcmgt!y!dod 
il.5.lill en Toldo, 11lsa:> 
que Mtró ""oper11ci6n M 
ochbre de 11e o/lo, 
El flr.anciaialtnto se hace 
a tr1W1 de 44 .,.. preus 
cada \.N aportendo 1.3 

~!!!~: c~':e\ª~~~i.H 
En fWnro de 1988 

alcanun 1.r1 rkord en 
s~rccrd.Jctlvldad al 
proó.Jclr ui ccwrpue1to 
s~rconcUctor a 62º e 
Ns arriba que 
carpctldores 
ncrteamerlcanos.15 

• El silicio de alta 
call~ viene de la 
planta JCyocera que 
controla el 70\ del 
•rcado -....dial de 
Nteriales cer6mlcos 
~~6 para construir 

~ 
PB!HCIPA! f$ fBQGBNtA$ TEC.lt0!.0GICO$ 

·continuación· 

TELEttHJNICAtlONES T 
SERVICIOS AFINES 

~i'e!:',t.9c~11~~af,luJo,.i;: 
posible hacer 
operaciones M 
Nq.J!r.a del banco 
Mit1i.bi1hi en el sur del 
poli y 111rarde1.n11 cuenta 

:l :r~ft SU11itcno i:n 

·la lró.lstrl• telefó· nlc11 
nipona H ha dHrfVU\ado 
y las coq:i.aflfu 
Ht&dOl.l'oid<enJH Htin 
abr 1 endo brecha en ese 
pafs: 18", ATT Kc. 
Dorn.ll Douglas, 

!:,~~·~~~.;~f2 y Ttlenet 

SOFTWARE PBOGRAAAS DE OESAUOlLO 
TECHOlOGICO 

11. Desafio, A dife· 
rencia de las cu.litre 
generaciones anteriores, 
en hta se trabelar' Ns 
con llrbolos qJe con 
nUncros por nw:dio ck 
Inferencias lógicas 
(Ñq.JINI de Inferencia 
secuencia persoo.l). 

la uildad de mcdldll ya no 
ser' el rUnero de 
operac 1 ones por segtrdo 
(MIPS) sino 11 vol1mtn de 
Inferencias tóg;lcu por 
uild&d de ti~ Cl!PS· 
loglcal lnferencies per 
ucond·). En esta etap11 
se desarrollaren los 
prototipos de hard .. are y 
1oft111te para rMqulnas ~ 
operaclone1 paralelas. 

111. fabricación de 
c~tadores Ns Ucl\es 
de utilizar; esto es, 
C•p.11ces de 

'ver' 11 Interpretar 
fotograff11, rl'Conocer y 
traó.lclr ldlO'!Wls entre 

=cl&/{:;~::~14 de 

El costo total del 
prograrM (calculado 1 su 
Inicio) de 450 
milt.dls. Hasta la 
segl.l'lda fue ya se habh1 
erogado CISI el SOX: h 
fase Inicial costó l5 
111ll.dls. 
Actualmente presenta 
carencias tfl.nto de 
pres\4)'ott&to como de 
recursos hur.anos que han 
obll11ado a recortar 
secciones tales como la 
de troWcclón 
slinJ!t6nea. 

9 Exc1i!lslor, 21 agosto 1984 "Entorpece ya a Japón su débil r!IM de teleccm.nlcaciones" Secc.r ~g 1,5 

10 Excllslor, 20 enero 1986, 11Se allan grandes consorcios para deaerrolt11r tecnologf11". Secc. r pp.1,3 

11 fde!n 

12 Eicdlslor, 23 novieffbre 1987 "ton¡>etencla frenética entre NEC, fujitsu y Hftachl en Tokio", Secc.F pp.2,4 

1l EAcilslor, 21 111111yo 1988 "C~nz6 a escala l!U'ldlat la batalla por el control Industrial de los 
s~rconductores. secc, F ~g.l 

14 bcflslor, 21agosto1984 "Recorta Tokio el pre&l4JUesto para su desarrollo tecnológico". Secc.f pp.1,5 

15 E1tdlslor 19 fWrero 1988 ''Gran avllf\Ce ~n s~rcoróJctlvldad11 • Secc.f pp.1,3 

16 EAdlsfor, 9 11111yo 1987 "Serlos preblemas traban la aupercordJctlvldad". Secc.f pp. 1,4 
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Si bien esto enfatiza la escencia del Estado sobre la 
tecnología y desarrollo, también es impor~ante -como se 
muestra en los cuadros de las siguientes páginas sobre los 
programas tecnológico/1nformáticos de Japón- saber como ha 
funcionado el puente entero esto es, la liga gobierno
empresa-universidad; de tal suerte que se identifiquen las 
áreas de mayor potencial para este pais avanzado en el campo 
de la tecnología de la información. 
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De esa, áreas, la de microcircuito§ es en donde Japón 
ha mostrado mayor interés por dominar su producción -y 
mercado-, lo que ha logrado si no en todos los tipos (como 
en RISC, EPROM O ASIC>, si en los más demandados <DRAM>, con 
lo cual ha abierto una competencia de guerra con Estadas 
Unidas. 

La caras de esta confrontación san muchas; pero es 
clara que se inscribe en las fases de producción y consumo 
de microcircuitos. Ewpliquemos, el •vanee tecnológico 
propicia dos situaciones entrelazadas: por un lado, los 
ciclos de obsolescencia se reducen y por otro, se hace 
nece~ario contar can un mayor capital para innovar o acceder 
a mayores estándares tecnológicos en la producción de 
microcircuitos y no quedar a ta zaga o fuera de competencia. 
El 'boleto' de entrada para la producción de chips en masa 
es cada ve= más caro; en 1988 ésta tenía un costo de 200 
millones de dólares y en 1990 ya alcanzó los 300 millones. 
La mayoría de las compañías norteamex-icanas, a e><cepci6n de 
IBM y ATT, no pueden afrontar tales costos ni el riesgo de 
que una vez efectuados caigan ante los precios de ~apón. A 
partir de 1983 más de 100 compañías de EEUU solamente hacen 
negocios en mercados demasiado pequeños como para interesar 
a los japoneses.~4 

~apón, como lo hemos explicado antes, está armado con 
montañas de dinero y su infraestructura le permite afrontar 
con éxito los costos de inversión en esta área. Por otro 
lado, la idiosincracia japonesa de adquirir preferentemente 
porductos nipones y el enjambre de pasos que se deben dar 
para penetrar el mercado japonés (con un gran cúmulo de 
restricciones cuantitativas y no cuantitativas) hacen del 
~apón un mercado altamente proteccionista a los ojos de 
EEUU. La reacción de éste último Iue de imponer 
restricciones comerciales a los paises que mantuvieran un 
superávit superior a los 3,000 mill.dls., en una clara 
referencia a ~apón. 

9~ 6uy1 Klctor 'Thr U.S. Chipuler's shily conblcl" rn Fortune, 20 junio 19&8 pp.lt2~1t6 



ial medida produjo el efecto de establecer 
negoci~ciones directas EEUU-Japón en materia de chips 
electrónicos. En circuitos altamente integrados de mayor 
demanda (URAMs) 1 el control ni pon sobre el mercado había 
pasado de 70 a 90~ sobre el total aun cuando en otros tipos 
de microprocesadores EEULI mantiene ventaja. Japón se 
comprometió a asegurarle a los norteamericanos el 20~ de su 
mercado sjn embargo, el patrón de consumo de su pai~ y el 
manejo Jtot t....l:ras traba5 comerciales impidió cumplir con ese 
propósito. 

Uno de Jos !actores que determinó el acercamiento 
oriental a la mesa de negociaciones fue la caida del dólar y 
el consecuente aumento, en ese término monetaria, de los 
precios de producción japoneses, dando paso a la 
competitividad vis A vis de algunas empresas estadounidenses 
en ramos específicos de chips. Aun cuando no fue 
determinante, ~sle factor permitió - junto con la5 
disposiciones comerciales implantadas por EEUU- acercar al 
gobierno nipón a negociar el status mercantil para 
semiconductores. 51 bien Japón no se caracteriza por su 
innovación microelectrónica extensiva, sí por su uso 
intensiva de la fuerza productiva existente, mantiene a su~ 
plantas funcionando al tope de su capacidad un promedio de 
130 horas a la semana lo que origina que en algunos ca~os 
sus costos de producción sean 30% o más bajos que en Estados 
Unidos."'s 

Además de lo anterior, la flexibización, automatización 
e integración vertical de las fábricas japonesas tiende a 
crear per-se una ventaja casi imbatible para lo~ nipones 
orillando a los fabricantes norteamericanos de chips evitar 
competir en las áreas más desarrollad~s por éste. 

Para concluir esta sección presentamos el siguiente 
cuadro que resume los esfuerzos japoneses en el campo de la 
microelectrónica-informática, a travé~ de las diferentes 
programas que ha desarrollado y que eKpresan lo que ya se ha 
explicado; los logros de la intersección industria, 
gobierno, centros de investigación y universidades. No 
obstante, también dibuja los puntos fuertes y débiles de 
Japón: 

95 idu 

1.-Su imponente capacidad en semiconductores le ha 
permitido erigirse como líder en la materia prima 
de la industria electrónica y de computación; 
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2.-Sus programas tecnológico-académicos, particul"'r
ment~ la ciudad tecnológica ,de Tsu~uba y el 
proyecto d~ quinta generación, permiten ver quP. la 
inveast1gaciOn y desa1•rollo nipón todavía tiene-n un 
torga periodo de proy~~ción, y esa ventdja tiende u 
crecer; 

3.-Las telecon1un1cac:1ones presentan una paradoja Em 
este pais: por un lado son los más fuerte:; 
productores y vendedores de bienes y servicio5 
telemáticas y por otro no consiguen el nivel de 
redes electrónicas de servicios que Estados Unidos 
tiene, sabre su propio mercado interno, y 

4.-En software y computadoras s1 .:Kiste una cierta 
desventaja con respecto a Estados Unidos y Europa 
ya que produce hardware de gran capacidad pero su 
falta de innovación en software le hacen tener una 
carencia de programas para hacerlo funcionar. 

65 



66 

ANALISIS COMPARATIVO EUROPA-:JAPON 

A nivel general pod~mos decir que tanto ~n Europa 
Occidental como en Japón existe una notable participación 
estatal sin embargo, mientras en Europa ésta se dirige a 
reforzar a 'los campeones nacionales', desregular la 
industria tecnológica y fomentar la competencia 
intraeuropea, Japón incentiva la inversión en nichos 
especializados de mercado mediante acuerdos con la industria 
y las instituciones de I y O, la desregulación y coinversión 
en sectores punta y la inversión eKtra~jera de doble vía. 

Los resultados se notan. Mientras Europa Occidental por 
un lado se µlanlea ld unión como formd de frenar su retraso 
en tecnología y su fragmentación de mercados -aun cuando en 
este proceso se transnac1onalice y redu2ca su industria 
pequeña- Japón está a la cabeza en producción de 
microcircuitos y robots industriales, su estructura laboral 
le permite absorber desplazamientos de mano de obra 
aprovechando su alta calificación, ha creado una zona de 
influencia geopolítica y económica de gran dinamismo en 
torno suyo, adquiere gran cantidad de Know-How para su 
industria pero también mantiene una relativa desventaja en 
software y telecomunicaciones. 

Para hacer la comparación Europa-Japón se elaboraron 
los cuadros y gráficas que se pres~ntan al final del 
capítulo sobr~ las principale~ empre~as de computdción y 
electrónica fuera de Estados Unidos las cuales son, salvo 
tres coreanas y una de Taiwán, en su totalidad europeas y 
niponas. 

Las variAbles que se tomaron en cuenta, por 
considerarse las más representativas, son: ventas totales, 
ventas netas, activos y número de empleados por empresa; 
asimismo con estos datos se construyeron dos números índice 
(ventas netas/ventas totales y ventas totales/activos>, que 
fueron considerados también dentro de las variables del 
análisis. Posteriorment~, para hacer más representativos a 
tales indicadores se les dividió bajo los siguientes 
criterios: valor anu~ 1 (1985-1988), rama de espacialización 
(electrónica y computación) y región g~ográfica (Japón y 
Europa). 

Para completar esta presentación se incluyen cálculos 
estadísticos tanto en forma horizontal como vertical. En 
forma vertical se hace un vaciado general del cuadro en 
cuestión resumiendo la información: se incluye la suma total 



de ld vari~ble-columna, el promedio, su desviación estándar, 
co~Jic1ente de variación y rango. En.el caso de los nómeros 
indu:l? <:>olamente se elimina la suma total de' los anteriores 
indic~dores.. Oe igual manera cuandO la variable no se resume 
por su vulor dnual, se incluye el valor del 25 al 50~ de las 
empresas más gl'andes sobre la proporción total e><tra.yendo 
así un índice complementario de concentración de la 
industria por variable lomada en cuente\. 

En forma horizontal -que r~presenta el análisis por 
empresa-, se elabora por indicador a valor anual en serie 
(1985-1988) un promedio anual incluyendo desviación e~tándar 
y cooficiente de variación del mismo así como su tasa de 
creciiniento en promedio anu.-ll dt1rante el periodo en 
cuestión, con su desviación estándar y coeficiente de 
variación respectivo. Cabe señalar que esta tasa de 
crecimiento no es la mJsma que la tasa compuesta de 
crecimiento toda ve~ que aquella se calcula con la raiz n-1 
(número de periodos) del valor final sobre el valor inicial, 
en porcentaje [(~-l)*lOOJ; en tanto ésta se obtuvo por el 
promed10 de los incrementos anuales. La primera no permite 
el conocimiento inmediato de la desviación estándar Cy por 
extensiór1 de su coeficiente de va.r·iMción, en tanto Ja 
segunda si. No obstante, para estimar la variación entre una 
y otra medida se calculó la desviación estándar de la tasa 
promedio u~ando como promedio la tasa compu~sta obteniéndose 
desviaciones estándar SJmiJares en ambos indicadores; lo 
cual no merma la representat1v1d.1d del indicador 
seleccionado. 

Una VPZ explic•Oa la metodología empleada para estP 
punto, podemos pasar a ennumerar los resultados obteniJos: 

En 1985 las proporciones de participación de Japón y 
Europa sobre el total de las ventas y los activos de 
la industria informática (electrónica y computación> 
fue similar, no así. en las ganancias donde .Japón 
obtuvo 3/5 partes del total por 21~ de Europa, con 
apenas el 30% del totdl de los empleados. 

De manera particular, tales por•c:ent ajes se repiten 
en el ramo electrónico pero en el de computñción 
solamente se igualan en el total de activos; mientra~ 
en ventas totales, ganancias y nU1nero de empleados la 
relación fue 60-40% a favor de Europa. No obstant~ 
los promedios por empresa en ventas-gananc:ids Japón 
tiene ventaja sobre Europa lo que quiere decir que 
proporcionalmente, con el mismo número de empleados , 
las empresas niponas capturan un mayor mercado que 
las europeas. 
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Al final de 1986 la situación general era parecida en 
ventas totales y activos <equilibri,o entre ambos 
bloques> pero en ganancias y empleados totales Europa 
captaba las 3/5 partes del total. Aun cuando la rama 
el~ctrón1ca era casi el reflejo de la situación 
general; en computación Japón todavía muestra ventaja 
proporcional sobre Europa. 

Durante 1987, si bien ambas partes seguían mostrando 
un equilibrio general en ventas totales y activos, 
Europa ya contaba con el 60% tanto en ganancias como 
en número de empleados (lo cual significa por otro 
lado que .Japón seguía teniendo mayores ingresos por 
empleado y por unidad invertida). 

Siendo más particulares, en la rama electrónica se 
reforzaba la tendencia, las ganancias de Japón 
superan a las de Europa con la mitad del personal 
empleado. En cuanto a computación, lo más destacado 
fue que el total invertido por Europa llego al 70~ 
global para la industria. 

Para 1988 hubo ciertos cambios significativos. En 
electrónica, con la mitad de empleados ~apOn obtuvo 
más de la mitad de las ventas y las ganancias del 
ramo con una proporción 20 y 33% respectivamente 
mayor a Europa. En computación fue mucho más notable 
ésta tendencia ya que los nipones con apenas el 40% 
del total de las principales empresas y el 43% de los 
empleadas obtuvo el 54% de las ganancias (can un 
promedio por empresa casi 100~ mayor a las europeas>, 
casi el 50% del total de las ventas (por empresa 5(1% 
o má» que Europa) y el 40% de los activos totales 
mundiales. 

Todo lo anterior indica que año por año ~apón ha ido 
aumentando su ventaja sobre Europa que, aunque no es 
muy elevada al compararla sobre el total de la 
industria, si lo es al contrastarlos uno contra el 
otro, lo cual tal vez lo tengamos más claro al 
registrar cada una de las seis variables por rama en 
el total del periodo estudiado. 

A: CQHPUTACIQN. Las 17 empresas más grandes fuera d~ 
Estados Unidos fueron estudiadas, de éstas, 11 
corresponden a Europa y 6 a Japón. De este total, ó de 
las 11 europeas son filiales de corporaciones 
norteamericanas y solamente 1 de las b en el caso de 
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Japón; notándose el grado de penetración extraregional 
,(léase· transnacionali2ac:iOn> de los primeros frente .al 
último. 

Lo5 result~dos por variable son los siguientes: 

Ventas totales. Como se apreci~ en los cuadros y en 
la gráfica correspondiente, si bien Europa tiene una 
suma mayor a Japón el ritmo de crecimiento de sus 
empre~as es notablemente menor a este y aún más, por 
un lado, el promedio vendido por empresa del Ultimo 
es casi SO~ mayor al primero y por otro, las ventas 
totales de las 3 más grandes del Japón Cuna de las 
cuales es filial de la IBMl es mayor que el total de 
las cuatro más fuertes de Europa tde las que tres son 
filiales del 'gigante azul' y la restante, Olivetti, 
es 2/S partes propiedad de 1~ ATT>. 

Ventas netas. La estructura de las ventas netas a 
pesar de que presenta totales más altos en Europa que 
en ~apón, nuevamente se nota el dinamismo nipón, lo 
cual hace prever que esta ventaja es cada vez menor y 
que, en realidad, no existe tal ventaja. El promedio 
de las tasas de crecimiento es nuevamente mayor en 
Japón lo que confirma tal tendencia, aun cuando 
Europa tiene a las compañías con el mayor indic@ de 
crecimiento lésselte de Suecia con 93.6~ y Bull de 
Francia con 83.5%>, también tiene las de menor 
crecimiento por lo cu~l el coeficiente de variación 
se dispara y lo hace menos homogéneo. ~apón por otra 
parte también muestra un mayor grado de concentración 
en su industria ya que tres empresas obtienen 6 de 
cada 7 dólares de las ganancias de todo el Japón. 

Activos. La tendencia es similar a las anteriores, 
aunque aqui la diferencia es que Japón ya superó en 
el total a Europa (dpsde 1988). Las tasas de 
crecimiento de los nipones son nuevamente superiores 
a las europeas <de las cuales solamente se salvan 
Bull, Esselte y Olivetti), e incluso el promedio de 
activos por empresa es aproximadamente 80% mayor en 
Japón que en Europa. Si tomamos en cuenta que los 
activos son un indicador del grado de inversión, 
pode1nos deducir que .Japón tiene un nivel de 
inversiones ~n computación mucho mayor al europeo. 
Para muestra, las tt'es mayores corpot'aciones de Japón 
concent1•an el 80.'t de los activos totales del ramo en 
su pais y tienen un tamaño conjunto 30% mayor a las 4 
más grandes de Europa <las cuales concentran 60% en 
su área). 
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Empleo. Los niveles de empleo, al igual que la parte 
no cuantificable como es el grado de calificaciOn 
laboral, presenta características muy definidas en 
ambos actores. El total europeo es mayor al japonés 
no obstante el promedio de este Ultimo por empresa es 
superior al primero (aun cuando el grado de 
variabilidad europeo es menor al japonés). Aquí, el 
r1bno de crecimiento oeste-europeo tiene un mayor 
dinam1smo que el nipón e incluso su grado de 
concentraciOn es menor a éste. Claro que, si 
contrastaramos esta variable contra otras -como por 
ejemplo ventas totales- encontraríamos que la unidad 
empleada por trabajador tiene una composición menor 
que la de la contraparte oriental. 

Ganancias (ventas netas/totales>. Este índice (pre
sentado en porcentaje) refleja el ingreso neto 
porcentual de la empresa-país. En tal sentido, la 
operatividad europea presenta tanto un .nayor grado de 
ganancias como de homogeneidad en su distribución y 
mayores tasas de crecimiento que los nipones. De 
hecho el promedio de ganancias se ubica en un rango 
porcentual de 2~ por encima de Japón. 

Cabria acotar dos puntos: lQ Que en ambos grupos el 
promedio de las mayores compañías Clas ubicadas sabre 
el cuartil 3 de la distribución> tienen un número 
mayor en dos unidades que el resto de las 
corporaciones y 2Q Que el común· denominador en ambos 
grupos es que las empresas de mayores ganancias por 
unidad vendida son todas filiales de la IBH. <RFA, 
Holanda, Prancia, Gran Bretaña, España y Japón). 

Ventas totales/activos. La representatividad de este 
indicador estriba en que correlaciona inversión y 
ventas brutas. En otras palabras, si hubo un 
incremento en activos de una empresa de un año a otro 
y su indicador es mayor a la unidad quiere decir que 
el volumen de ventas cr~ció al mismo ritmo o fue 
superior a éste y viceversa, cuando sea menor a 1 
expresará que los activos son mayores a las ventas y, 
si hablamos de que los activos son mayores, explicara 
que la inversión rebasó a las ventas. 

Asimismo, si fueron las ventas las que mostraron un 
alto dinamismo sin haber una inversión 
correspondiente, este indicador se alejará cada ve~ 
más de la unidad pero es muy raro que llegue a 2. 
CUündo esto sucede más bien puede corresponder a una 
contracción en la inversión superior a la disminución 
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en las ventas -o aun 3in existir tal desaceleración-, 
que a un aumento desproporcionado en l~s ventas <dado 
que existe un alto nivel de competencia como para 
permitir el 'boom' de una sola compañia pues incluso 
la 1811 ataca el mercado europeo en forma dividida y 
no unitaria>. 

Volviendo a nuestra comaparación 1 el pequeño 
coeficiente de variación que se presenta en uno y 
otro grupo tanto a nivel vertic-1 (área georgáfica) 
como horizontal Cpor empresa), permite confiar el 
análisis utilizando las medias estadísticas 
únicamente. Así, tenemos que mientras en Europa todos 
los índicer; fuP.ran mayores a uno, en .Japón la 
totalidad <excepto la f 1l1al de IBM> fue menor a uno 
(aunque no muy alejados de la unidad). Lo anterior 
quiere decir que si en ambas casos hubo mayores 
ventas, fueron los japoneses los que buscaron ampliar 
su estructura productiva por encima de sus ingresos 
por ventas. 

Para concluir la parte de computación nos 
referiremos a la gráfica donde se encuentran las 
mayores empu~sas en el mercado mundial de cómputo 
fuera de Estados Unidos. Al respecto podemos ver que 
si bien en ventas totales existe un cierto equilibrio 
Europa-Japón <siendo Fujitsu la de mayores ingresos>; 
en ventas netas Europa coopta las dos terceras partes 
del mercado. Hay que aclarar que el 75% de las ventas 
netas del total de las compañías europeas son 
propiedad de la IBM. De hecha, el 60% de los ingresos 
netos totales a nivel mundial fuera de Estados 
Unidos, los h~c~ e~t~ Pmor~~~ norteamericana a trdvés 
de sus filiales. 

Bi ELECTRQNICA. 39 empresas fueron contabilizadas, de 
las cuale$ 20 son europeas (6 de Gran Bretaña, S RFA, 3 
Francia, 2 Suecia, 2 Suiza 1 Holanda y 1 Finldndia) y 
19 japonesas. El desarrollo conjunto de la 
microelectrónica-informática descansa sobre este sector 
principalmente. El grueso de las transacciones, los 
acuerdos interempresariales y la dinámica tecnológica 
se encuentran aquí; esa es su importancia. La empresa o 
el conglomerado de ellas que domine la industria, 
dominará la producción tecnológica. Los resultados de 
la comparación euro-japonesa, por variable, son los 
siguientes: 
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Ventas totales. El total japonés sumó en 1988 casi 
200 mil millones de dólares por poco. más de 157,000 
de los europeos. A primera vista podria parecer que 
los crec:imientos empresa por empresa san similares en 
ambos grupos, sin embargo la dinámica de las mayores 
empresas japonesa$ <Hítachi, Matsushita, Toshiba y 
NEC> tienen un efecto de "arrastreº sobre toda la 
industria y Japón tiene paulatinamente una mayor 
elevación de este indicador que Europa~ En la gráf ic:a. 
respectiva se aprecia mejer como con un grado de 
concentr~ción similar, las cinco mayores 
corporaciones niponas crecen un poco más rápido que 
las cinco más grandes de Europa tSiemens, Philips, 
CGE, Thomson y ElectroluKl logrando despegar el 
conjunto oriental del europeo, 

Ventas netas. Es muy notoria la constante cuesta 
arriba europea. Mientras ~apón muestra una tendencia 
más errática en su crecimiento (observando 
decrementos en 1966 y 1987 y un fuerte repunte en 
1988>, Europa muestra una elevación más constante y 
homogénea que aquél. Para fines de 1988 el promedio 
por empresa y los totales conjuntos eran similares 
(2h0 y 4,bOO millones aproximadamente en cada uno>, 
más no así en las cinco mayores empresas por cada 
actor. Esto último se debe a que en este rubro hay un 
diferente nivel de concentración para cada grupo: 
mientras que tas cinca mayores compañías de Japón 
concentran entre el bO y el 70% de las ventas netas 
totales niponas, las cinco más grandes de Europa 
cooptan hasta el 50% de su total g~upal. Un adecuado 
complemento de esta parte se encuentra en la relación 
descrita más abajo, entre ventas netas y tot~les. 

Actives. La brecha Europa-Japón se amplió 
notablemente en 1988 cuando por un lado las grande~ 
empresas de Europa tuvieron una contracción en sus 
inversiones y •por otro, todas las corporaciones 
japonesas cumplieron su tercer año consecutivo de 
crecimiento con tasas de 20 a 40% anual; siendo las 
mayores Sharp (43e 7.tl, Matsushila (39.3~) FU Ji 
(3~.6%) y Oki, Hitachi y Mitsubishi <35% e.fu.>. 

De heeho, en 1988 Japón rompió la marca de los 
200 1 000 millones de dólares en activos al pasar de 
178,000 en 1987 a 235,000 en 19S8 (32% aumento)J 
mientras Europa apenas creció 6% al pasar de 157 mil 
a 167 mil mill.dls~ en el mismo lapso, siendo sus 
principales impulsores Siemens, Grundig <RFA>, GEC 1 
Racal, Plessey <Gran B~etaña>, Thomson <Francia) y 
Nokia (Finlandia>. 
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Emple•do~. El número de empleados en l• industria 
electrónica de Europa casi es el doble del ~apón. Sin 
embargo el panorama laboral japonés no presenta, 
salvo en el caso de Fuji, desplazamiento de mano de 
obra e incluso se observa un aumento, aunque 
moderado, en la contratación de personas. En tanto 
las empresas europeas ~ han recurrido al despido 
de personal. 

Aun asi, el total de desempleados de Japón no reba5a 
el millón de personas mientras Europa mantiene una 
nómina de 1.7 millones de empleados. Solamente sus S 
empresas mayores tienen más personal ocupado q1Je toda 
la industria electrónica japonesa. 

Ganancias. Ambos grupoá de paises presentan indices 
muy similares. La proporción ventas netas/ventas 
brutas varía, eliminando valores e~tremos, de 1.25 a 
8.25% (con una moda entre 2 y 3\),para ambos grupos. 
Si bien habíamos observado que en ventas netas Europa 
había tenido un crecimiento sostenido en tanto .Japón 
se había mostrado err~tico, al mostrarse las tasas de 
ganancia similares quiere decir que la situación se 
reproduce aquí o que Japón tiene un mayor componente 
de ventas netas que Europa o que ambos toman más en 
cuent~ otras variables cuyos gastos reducen el total 
de ventas netas <Europa se concentra más en las 
ventas pero utiliza un mayor nómero de empleados, y 
.Japón tiene un menor número de empleados pero 
mayor nivel de inversión. 

Ventas totales/activos. Aquí resalta más lo que era 
evidente en computación: la mayor propensión japonesa 
a la inversión. S•lvo en dos casos, el índice para 
las compañías del imperio del sol nc"l.ciente es menor a 
uno en tanto en Europa 11 se encuentran con valores 
superiores a éste. Sin embargo cabe actarar que las 
mayores corporaciones europeas siguen un ritmo 
semejante a.l japonés <p.eJ. Siemens, Thomson y Brown 
Boveri> ya que mientras el promedio para Europa es 
mayor a uno (además este promedio es consistente 
puesto que su coeficiente de variación apenas si 
rebasa el 30%), la proporción del capital invertido 
en activos por unidad vendida de las cinco mayores en 
este rubro es semejante al promedio de toda la 
industria japonesa (alrededor de 0.9>. 

Podríamos añadir que la lucha por los mercados 
internacionales es cada vez más .fuerte y tiene que serlo. El 

.enorme mercado mundial de semiconductores, equipo de 
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telecomunicaciones que abarca los artículo~ de consumo más 
demandados en nuestros días <T.V., videocaseteras, relojes 
miniatura, compaq disc, equipos intergrados muy manuables en 
óptica, acústica, técnicas automotrices, etc>, es el sector 
industrial de mayor dinámica de crecimiento y mayor índice 
de rendimiento toda vez que el valor añadido es de carácter 
tecnológico y se produce en masa. 

El "nuevo dorado" del capitalismo esta ahí y la 
combinación de fuerzas para controlarlo se ha desatado. Hoy, 
de las compañías más fuertes fuera de EEUU sólo suman una 
docena, mitad son japonesas y mitad europeas con una 
proporción de ventas un poco mayor para las primeras sobre 
las últimas (54 por 46~). Huy ~eguramente dentro de poco 
sumarán 9 o menos, lo cierto es que para ello est~n 
surgiendo acuerdos de mercado patrocinados por las mayores 
corporaciones bancarias e industriales del mundo 
concentradas en su totalidad en EEUU 1 Europa y Japón; •in 
limitarse para su acción por el espacio geográf 1co donde se 
ubican y cada vez creando nuevos enlaces para desplazar 
competencia. Un esquema de ello se ofrece en la siguiente 
Cúltima> parte del presente capítulo. 
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LAS RELACIONES El1PRESA-EMPRESA, BANCA-INDUSTRIA Y LA 
HEGEHONIA DEL CAPITAL 

Como observamos ya desde el capitulo anterior, la 
industria microelectrónica-informática es formalmente un 
conjunto de empresas especializadas en diversos campos 
tecnológicos, pertenecientes cada una a un pai5 y que 
coeHi$ten y luchan en el nercado internacional. Sin emb«rgo, 
bajo esta cubierta subyace una realidad que indica que la 
competencia por la captura de mercado~ implica l• caida de 
barreras nacionales asi como de las zonas de especialización 
de las compañías. 

A este respecto, los grandes conglomerados 
transnacionales muestran, por un lado, un amplio arado de 
integración vertical y horizqntat y por otro una enorme 
fleKibilidad para alcanzar acuerdos de mercado con otrtts 
megaloemoresas -sean o no de la misma nacionalidad-, 
desplazando a otras empresas (incluso locales del lugar 
donde se in~ta.lan) y absot•b iendu los di E eren tes mercados 
nacionales. 

Aunado a lo anterior y a riesgo de ser reiterativos, 
estas empresas no van solas, las principales instituciones 
bancarias colaboran en su expansión mediante el otorgamiento 
de capitales con un buen índice de amortización, 
intervención directa en operaciones financieras tale5 como 
adquisiciones y fusiones -que en ocasiont>s. son mejor 
conocidas como compras hoütiles- y participación directa 
sobre el capital de la empresa mediante la compra de títulos 
y acciones al punto de poder influir sobre l•s decisiones de 
esa empresa. 

Así, se establece entre estas tr•nsnacionales dos tipos 
de interconexiones las cuales cuestionan abiertamente la 
e~istencia de libre competencia y de mercado perf~cto en la 
industria de la información: las interconexiones directas e 
indirectas. Las primeras bajo · la Jorma de empresas 
colectivas (dos empresas forman una filial común>, posesión 
de acciones, acuerdos sobre licencias, suministros, ventas o 
producción y las formas más usadas últimamente: las fusiones; 
y adquisiciones. Las conexiones indirectas se caracterizan 
por establecerse ca-directorios entre las compañías llegando 
a lucrativos acuerdos de mercado entre empresas 
"competidoras". 
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En el caso particular de Europa y ~apón dos hechoe 
recientes tienden a darle un contenido espec.ial il este tipo 
de interconexiones: La conformaciOn de un mercado único 
europeo en 1992 y el dinamismo de la Cuenca del Pacífico. El 
primero, por el potencial comprador y por los cambios 
politice-económicos en Europa oriental, tiende a ser un 
mercado codiciado por las mayores corporaciones monopólicas. 
De hecho, el caudal de inversiones norteamericanils y 
japonesas que se han hecho presentes en el área después del 
a.nuncio de la ºEuropa sin .fronteras 11 ha tenido un muy 
importante cr~cimiento y al mismo tiempo ha desatado una ola 
de adquisiciones, fusiones y coinversiones sin precedent& en 
el continente. 

Por lo que toca a la Cuenca del Pacifico, aquí se 
concentran las empresas más dinámicas de la electrónica y la 
inlormática, así como los bancos e instituciones financieras 
más poderosas del mundo. De todos los participantes qu@ 
actúan en esa región geopolítica-económica, ~apón es, por 
mucho, el gigante de la zona. Más de tres cuartas partes de 
las transacciones totales que se llevan a cabo en la Cuenca 
son originadas en el Japón. No es fortuito pues, como lo 
vimos en el apartado anterior, que las empresas que venden 
productos con un mayor valor tecnológico se concentren a lo 
largo del Pacilico -principalmente en el archipiélago nipón
configurando este centro de expansión 'natural' de los 
sóbditos del imperio, del sol naciente. 

Estas características tienden a dar incentivos para la 
penetración de las transnacionales a través de los 
mecanismos arriba descritos, traspasando los esquemas de 
mercados regionales hacia el concepto de geomercado para 
este tipo de empresas, no para los paises. Por ello, esta 
sección concluye el capitulo describiendo como el centro del 
sistema se puede representar en una maraña de lazos tanto 
entre las empresas de la industria como entre éstas y los 
principales agentes linancieros mundiales relorzando la 
tendencia hacia el control de todo el proceso económico y la 
transculturación por un grupo cada vez más pequeño de 
conglomerados financieros <banca+ industria). 

En ambos geomercados, la tipologia anteriormente 
enunciada se repite, lo único que cambia es el grado en que 
los actores intervienen en uno u otro caso. En Europa, las 
compañías nacionales de computación y electrónica son 
fuertes solamente en sus mercados locales pero fuera de GU 
pais tienen un peso apenas relevante. Las empresas de 
Estados Unidos claramente dominan el subcontinente y en 
menor medida los japonenes. De todos, IBM es el conglomerado 
que tiene la parte del león en el mercado. En la porción 
Asia-Pacilico Japón controla el comercio en 
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microelectrónica-informática teniendo como único competidor 
fuerte a IBH, pero a la vez cuenta con una mayor aceptación 
por parte de todos las países del área, que los 
norteamericanos; esto debido a su expansión regional. Un 
ewamen más detallado se presenta a continuación. 

El proyecto Europa'92 -ya reseñado anteriormente- el 
cual en el plñno tecnológico agrupa a las compañías 
nacionales más importantes en proyectos conjuntos, 
auspiciados por los diferentes gobiernos europeos Cver 
sección correspondiente>, se ha vuelto un imán para que las 
grandes corporaciones multinacionales extraeuropeas se 
instalen o reluercen su presencia en el euromercado. 

Resulta paradójico que siendo un movimiento que busque 
reafirmar la posición europea ante el poderío industrial 
nipón y norteamericano, ha fomentado más la 
transnacionalización de sus industrias que en el pasado. De 
hecho, muchos europeos ven la din~mica actual de las 
transnacionales norteamericanas en Europa y afirman que 
gracias a sus fusiones, adquisiciones, construcción de 
plantas, coinversiones y producción especializada por paises 
que realizan en Europa, éstas compañías entienden meior el 
concepto de un mercado único que las propias empresas 
europeas. "Ellos son los que están listos para 1992 y 
solamente en 1987, EUA gastó 2,400 millones de dólares en 
adquirir compañías europeas."~6 

Ahora bien, las principales empresas norteamericanas en 
computación están llevando a cabo una agresiva expansión 
global. La relativa debilidad del sólar a nivel mundial, el 
crecimiento de los mercados fuera de EEUU (10% el europeo, 
14% el japonés y 20\ el asiático en 1988), así como la 
saturación del mercado local (solamente creció 7% en 1988 la 
demanda de sistemas informáticos en EEUU>, las constantes 
mejoras técnicas <Velocidad y flexibilidad) en las máquinas 
estadounidenses y su adaptación a los mercados 
internacionales; son factores que obligan a la expansión de 
las transnactonales de EEUU al grado de que ahora obtienen 
sus mejores réditos fuera del país. 

En ese año <1988) IBM vió crecer 15.5% sus ventas 
foráneas alcan~ando el 59%• 7 de sus ventas totales (En 
Europa totalizó 19,300 mill. dls. en ventas cooptando el 20% 
del mercado>. Otras compañías como Digital Equipment, 
Hewlett Packard y ATT present~n la misma tendencia 
(solamente Digital ha cuadruplicado en los últimos 5 a~os 
sus ventas europeas). En el cuadro que se presenta sobre el 

96 lnterHtiond Businrn Veel 1 12 de diciHbre 19&6 •Rrsh¡ping Europe: 1~2 ind Beyond• .P~g. 17 

77 



mercado europeo de computación se aprecia que 4 de las 10 
principales compañías son de EUA y 3 más (Bull, Olivetti y 
Philips) tienen socios riOrteamericanos en el continente. 

Digital Equipment, Unisys, Hewlett Packard, ATT y 
principalmente IBM son nombres cada vez más comunes en 
Europa y los europeos no quieren ser desplazados en su 
territorio por los foráneoc;, pero son ellos los que inás 
r•pidamente se adaptan al propuesto mercado único. ATT desde 
1984 penetró en Europa articulándose con compañías locales 
<Philips en Holanda y Olivetti en Italia) y después de darse 
a conocer el Acta Unica Europea, ha reforzado y ha intentado 
conseguir más soc1os europeos en cada pais: Ericsson en 
Suecia, Alcatel en Francia Cla cual tiene la ventaja de 
haber adquirido en 1986 las operaciones de 
telecomunicaciones de la alemana Standard Elektrik Lorentz, 
Jilial de la ITT> y STET en Italia."'ª 

Digital Equipment construye ahora su mayor planta en 
Escocia y factura el 37% de sus ventas en el continente, 
realiiando además políticas agresivas de expansión: 11 Cuando 
ASEA de Suecia y Brown Baveri de Suiza se fusionaron para 
construir un g!gante en equipo eléctrico, Digital combinó 
sus equipos contables en esas países para obtener la parte 
del león de los negocios de la nueva compañía de 
computación."'~ 

Sin embargo es la IBM sin duda alguna la corporación 
que más ha permeada la industria europea de 
microelectrónica-informática abarcando todo el espectro: 
telecomunicaciones, servicios electrónicos, satélit-=s, 
computadoras, m1crocomponentes y software; todo ello le 
redituó en 1988 poco más de 19,000 mill.dls. a la compañía y 
el 1Q lugar en la región. Para 1992 con la desregulación 
completa en telecomunicaciones y la unificación en servicios 
de datos, el mercado europeo en este renglón alcanzará los 
1,500 mill.dls. y los 2,300 en servicios telefónicos, e IBM 
quiere aprovecharlo ampliando su red de distribución a lo 
lrirgo de toda Europa, actualmente recibe el 50% de sus 
euroingresos por ventas de main!rames y periléricos ~ 00 • IBM 
es ahora norma europea, Siemens y Dlivetti construyen y 
venden computadoras de gran capacidad (mainframes) 
compatibles can IBM con modelos construidas por japoneses. 

97 lntnnitiond Busintss W~l 1 21 febrero 1969 'Tht cotputer ¡ction shilh overseu', Pp.30·33 
96 lnlernitionll Businen Wtel 1 25 enero 1966 •An ndids in Europe•, Pjg,21 
99 Intundicnil Business Wett, 12 diciHbre 1966 "Ruh¡ping Europe: 1992 ¡nd Beyond', p¡g,26 
100InttrndiondBusinessVeel 1 20junio1966 1rUleArHtrongisi1provinglBll'sgHeinEurope'. 
pp.22-2\ 
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La IBM siempre había sido con;iderada como una intrusa 
en Europa, visión que se ha ido rel~jando a medida que ha 
hecho alianzas con los nombres más grandes en la industria 
europea como Brilish Telecom, STET, Copenhaguen TE>lephone, 
Siemens, Ericsson, Cap Gemini Sogeti, Fíat, Crédit Agricole 
y Paribas~º~<las dos últimas grandes corporaciones 
bancarias>, tocando en todos los casos un área política muy 
sensible para Europa: los servicios de telecomunicación. 

Adicionalmente, a través de sus filiales ha 
incursionado en los programas de investig•ción Pn alta 
tecnología de Europa y hoy se encuentra presente en tres de 
los proyectos de investigación de ESPRIT, en el proyecto 
Alvey de Gran Bretaña, en la instalación de las más grandes 
redes bancarias tanto intraeuropeas como mundiales como l• 
red SWIFT y EUREX <cuya importancia eurabancaria se puede 
ver en las gráficas respectivas>; asimismo aprovecha 
material humano surgido de las universidades europeas, los 
recluta y concentra en sus centros de investigación y 
desarrollo en el continente. No es casual que sus centros 
tecnológicos europeos hayan obtenido -con científicos 
europeos- los premios nobel de física de 1986 y 1987 para la 
IBM y su planta en la RFA haya sido la primera en producir 
memorias de un megabit.i02 En el mismo tenor, quiere 
participar en el proyecto ~essi que es un plan de 
investigación sobre elaboración de microchips de gran 
capacidad diseñado por Philips y Siemens Cver cuadro 
interconexiones) desplazando a Japón en su misma tentativa. 

Un argumento que presenta IBM para su ar:eptación en 
Europa es que produce localmente 92% de lo que vende en el 
área, más que cualquier otra compañía extranjera y tanto o 
más que su competición europea <además esgrime que es el 
sexto contribuyente fiscal francés y el SQ mayor exportador 
paneuropeo). En definitiva, IBM es la empresa mejor 
pertrechada para Europa 1992, con el 70% de su mercado, con 
una diferencia cuatro veces mayor sobre su más cercano rival 
(Siemens> y con una cartera de importantes clientes europeos 
IBM es lugar común en Europa. Una frase dicha por Jacques 
Delors, presidente de la CEE, puede resumir lo anterior: 
"Para nosotros IBM es una compañía europea". 103 

Volviendo a las compañías europeas, los grande$ 
constructores de equipo informático como Olivetti, Philips, 
Siemens, Nixdorf, Bull, Norsk, Nokia e ICL que en su pais 
son fuertes, saben que su aislamiento los puede llevar a la 
desaparición. En opinión de uno de los funcionarios de 
Olivetti "Ninguno de los campeones nacionales será capaz de 

101 Interution¡l Business hel 1 12 diciubre J9aa 'Reshiping Europe: 1992 •nd Btrond•, pp.16-~ 
102idl!I 
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permanecer solo cuc1.ndo caigan las barreras en 1992".s. 0~. Ante 
tal situación han optado además de la cooperación bajo 
programas conjuntos, por la estrategia de la ~ 
cgrpgrativa, 

El desafío de la apertura, la presión de EEUU y Japón y 
la pérdida de mercado después de una década de crecimiento 
de dos digitos para las principales ~mpr&sas europeas, 
obliga a éstas a intentar coordinar esfuerzos los cuales son 
muchas veces impulsados por sus respectivos gobiernos ya que 
no quieren que las compañias de una industria clave como la 
de cómputo se vuelvan dependientes del extranjero. Asi, las 
fusiones se han vuelto punto ca1nún para mantenerse con la 
industria global utilizando primordialmente la fórmula 50-
so.s.oa •¡ adoptando como modelo los acuerdos en 
semiconductores hechos por Thomson-SGS y Ph1lips-Siemens 
(ver cuadro 1nterc:onexiones). 

Para fines de 1988 el 62~ de las principales companias 
europeas tenían planeado fusionarse o adquirir otra compañia 
europea. Solamente en Gran Bretaña se gastaron 3,400 
millones de dólares en adquisiciones en Europa 1 º 6 (15 veces 
más que hace tres años); en Alemania Federal entre 1987 y 
1988 hubo 270 adquisiciones desde el ewter1or y a partir de 
1988 los conglomerados alemanes están interesados en 
adquirir compañías francesas como primer paso para reforzar 
a sus competidores nacionales¡ la mayoría busca fusionarse y 
adquirir pequeñas compañías estadounidenses con tecnología 
avanzada. 

No obstante que en cada industria las compañías se 
fusionan para ser más grandes y competitivas, es palpable la 
presión que ejercen Jos competidores norteamericanos quienes 
hacen operaciones pan-europeas muy superiores a los 
europeos. Ello es un claro indicio para los europeos de que 
no sobrevivirán todos; en opinión de un funcionario d~ la 
británica ICL ''Es obvio que? no hay sul iciente espacio para 
lds seis más grandes compañías de computación europeas" 1 º 7 • 

Sin embargo quieren seguir siendo independientesj todos 
hablan de pan-europeísmo pero no concretan la~os, cuando más 
buscan socios japoneses y en otras ocasiones hacen eguipg 
con otra empresa nacional para vender clones de equipo 
norteamericano hechos por japoneses como es el caso de la 

IOlibidplg,19 
10~ lnternltion•l Business Weel, 12 junio 1949 "C•n C•ssoni get Olivetti ofl the Sliperr SJope~·.P~g. 
6\ 
105 lnlerution•l Business Wrel, 19 junio 1949 'The hottest co1puhr co1und in Europe; terge', P~g.29 
106 Richard kirlhn Jr. 11fl!rgrr Hni¡ is sweeping Europe•. En Fortune 19 die 1944 pp.~2·~6 
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CompareK rnformation Systems (joint ventur~ Siemens-BASFl 
que revende ma1nlrames hechos por Hitachi de computadoras de 
IBM. El presidente de esta e1npresa af ir1nó lo que e':íi r~l. 
sentir europeo actual: 11 Tenemos dos opciones, o acepti\I' el 
monopolio de !BM o ir con Los japoneses" • .s. 0 • 

Incluso en el sector bancario e$t~ influencia se ha 
dejado sentir. Entre mayo de 1967 y noviembrP de 1988 
alrededor de 400 bancos y diversas lirmas financieras de 
Europ~ se han fusionado, intercambiado personal directivo o 
hecho coinversiones de mercado para vender acciones, fondos 
de inversión, seguras y otros instrumentos financieros~~º• 
Sin embarga en esta colaboración de estrategias conjuntas se 
asesoran con compañias norteamericanas <p.ej. Shearson 
Lehman a Sanco Hispano y Saloman Brothers al Banco de 
Bilbao}. 

V parece ser que no habrá una sola rama de la industria 
microelectrónica-informática europea que quede libre de la 
influencia norteamericana; telecomunicaciones, bancos de 
datos, servicios de transmisión por redes bancaria$, 
microcomponentes, computadoras y hasta en software donde 
Europa era autosuficiente han penetrado las corporaciones de 
Estados Unidos. La fragmentación europea hacía dificil 
estable~er un software estándar para toda la industria pero 
con la adopción continental del sistema de IBM esto parece 
cambiart pero no a favor de Europa. 

La comp~ñía líder tradicional europea de software, la 
francesa Cap Gemini Sogeti ve amenazada su supremac{a -y 
supervivencia- ante las lideres norteamericanas. Esta 
empresa que tuvo ventao;; por 650 millones de dólares en 1987, 
está siguiendo l~ t~ndencia de sus corregionarias -fusiones 
y adquísiciones-¡ hasta f\n~s de 1987 habia adquirido S 
compañías en Europa y EEUU y alcanzado una minoria de 
acciones en una sexta-. sus adquisiciones significan hoy el 
20~ de su crecimienlo interno y en opinión de su accionista 
mayoritario ISeC'ge Kempf con el 51%) 11 Nuestra indu;tria está 
entrando a una. fase darwiniana" . .1..t.o 

Al mismo tiempo, otras compañías europeas del mismo 
re.no tsofh.iare y servicios afines> buscan consolida.rse 
mediante las fusiones. La inglesa CAP y la francesa Sema
Metra hicieron una operación de este tipo en 1987 por 175 
mill.dls~ para formar Semac:ap. Ahora eMisten tres empresas 
europeas de gran tamaño: Semacap, SD-SCICON y Cap Gemini S. 

107 lnlun1lionJl Business Wte~, 'Europe's coeputu Hhrs cote davn lo lbt nunch'. P,g.22 
101 idea pl¡.23 
Wi lnlerutiond Business Ved, lZ dithtbre l9M 1Re~h1pin9 Europe ... ' ibid. P!g.2~ 
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<la mayar>; cuyas ventas conmjuntas se sitúan alrededor de 
1,aoo mill.dls./año.1.J..1., todavía poco si se cpnsidera que el 
mercado europeo tiende a crecer ahora más rápido que el 
norteamericano y tal ve: tenga un monto global de 250,000 
mill.dls. para 1996. 

Sin embargo todas son pequeñas con relación ~ sus 
contrapartes estadounidenses. La pregunta es si podr~n 

sobrevivir a una penetración de las grandes empresas de 
software como Microsoft, Lotus, Ashton Tate o Electronic 
Data Systems de General Motors <cuyas ventas en Europa ya 
alcanzan los 500 mill.dls. anuales). Hasta el momento Cap 
Gemini además de resistir se ha expandido hacia Estados 
Unidos con la compra, entre otras, de la división consultiva 
de CGA Computer Inc con lo que las ventas de Cap en Estados 
Unidos han crecido 70%. Sin embarga, no está eKenta de una 
adquisición hóstil por p~rle de los ''tiburone5'' financieros, 
cuyas operaciones tienden a ser cada vez más amplias; aunque 
también puede buscar coinverlir con otra compañía aun cuando 
no sea europea pues la Gemini es la más sobresaliente y 
eKtensa en su campo en el viejo continente. 

Todo este tipo de operaciones en las que se articulan 
esfuerzos de dos o más compañías y con lo cual 1Q se hacen 
más competitivos, 2Q desplazan a los más pequeños y 39 
tienden a concentrar el mercado en forma vertical, se pueden 
representar sobre un sociograma -utilizando la teoría de 
redes- como el que se presenta en las siguientes páginas. 

Para su 
metodología: 

elaboración se utilizó la siguiente 

19 Se recopiló en diferentes fuentes la información más 
relevante sobre las interconexiones eKistentes entre 
las diferentes empresas de la industria de la 
información abarcando las más sab1·esal ientes en un 
periodo reciente (1984-1989). 

2Q Se clasificaron las interconexiones por su tipo de! 
relación (fusiones, adquisiciones, coinversiones y 
acuerdos de mercado, pudiendo ser directas o 
indirectas). 

110 Inhrndiond Businns Weel, 31 ¡gosto 19&7 "No. l 1nd trying huder", Pig.15 
111 Exdhiior 1 1 uyo 19&6 "Consolid¡ Europa finu de cotpuhciOn'. Stcc.F pp.1 16 
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39 Se vació en un cuadro de tres columnas la información 
recopilada contemplando como aspectos principales: 
a>las empresas participantes y sus paises de 
procedencia, b)el tipo de coneKión eHistente y 
c)caracteristicas de tal conexión. 

49 Se elaboró un sociograma de red representando las 
interconexiones más destacadas entre las empres~s de 
EEUU, Europa Occidental y ~apón¡ en él se ~stablecen 
por una linea continua las interconexiones directas y 
por una linea punteada l~s interconexiones indirectas. 
De las primeras se llegan a destacar dos tipos 
especiales de interconexión directa: las fusiones 
mediante una linea con una cabeza de Elecha en cada 
extremo- y las adquisiciones -con una linea la cual 
tiene una cabeza de flecha apuntando hacia la empresa 
adquirida y en el otro extremo se señala l• compañia 
adquiriente-. 

as 

SQ Toda la información se presenta a su vez en una matriz 
asociada la cual se armó con una muestra de la5 
empresas más importantes dentro de l• industria 
microelectrOnica-informática <n=37), equilibrándola por 
grupos geográficos <Europa, Estados Unidos y JapOn>, 
asimismo, la información se descargó en la matriz con 
el siguiente criterios escribiendo 1 todas las 
interconexiones directas /(empresa-fila y empresa
columna) y 1 y O a las adquisiciones (1 al adquiriente 
y O al adquirido). Esta matriz se elevo a la 2Q y 3Q 
potencia para obtener las relaciones que en 2Q y 3Q 
plano tienen las empresas entre si. Cabe apuntar que 
después de haber sido elevada a la segunda potencia se 
incluyeron las interconexiones indirectas que habia en 
el sociograma original dado que a partir de este plano 
el total de interconexiones se consideran indirectas. 

6Q Finalmente se presentó un total tanto por renglones 
como por columnas de las interconexiones por empresa la 
cual nos permite interpretar el número de 
intersecciones en las que la compañia Eue tanto parte 
activa <renglones) como pasiva (columnas). 

De esta suerte, como se puede apreciar en los cuadros, 
las cinco empresas que han tenido los mayores lazos en 
acuerdos con otras empresas a nivel internacional son 
Thomson (principalmente con las empresas norteamericanas 
IBM, ATT y General Electric>, ATT (con Thomson y Olivetti>, 
Olivetti (con Thomson, Bull y ATT>, IBM (con Thomson, Intel 
y CGE) y Fujitsu <con ATT, Siemens y las española Telefónica 
Nacional>. 



llTUCOHEXJONU D!BfCit.S E Jlll!Rf:CTAS EIIRE U!pBfps Df UIAQO$ Ulif!DOS E\J!loeA OCC!QENIAL T JAf'Of(. 

EMPRESAS 

MOTOAOlA (EUA)•TOSHTBA CJAP) 

NJlT$U (JAPJ·FAIRCHILD (E\.IA) 

fUJITSU (JAP)·AKIAHL (EUA) 

SIEMUS (RFAJ·AKI (EUA) 

MATIOOL SEMICCM>UCTa:t 
CEUA)•HITACHI (JAPJ 

lllTEL (E\JA)•MIT5ll815HI CJAP) 

ATT CEUA)•JNMOS lESP) 

BRITISH TELE'°' (G&RJ•IBH CEUAJ 

IBM (EUA)·STET (ITA) 

ATt (EUAJ•OllYETTI (ITA) 

HITACHI <JAP)·fOJITSU CJAPJ 

FUJJTSU (JAP)·SIEMENS (UA) 

BORRCXJGHS (EUA)•SPERllT CEUA.J 

GENERAL ELECTAIC (EUAJ•TIKJ'Wf 
(fllAJ 

TIPO DE CONfXIC* 

COIHVUSIOll 

AOOUISICIOll 

ADCIUISICICll 

AOCIUISICIOll 

M>Cllll51CIOll 

COINVERSIOll 

COINVERSI°" 

ADOUISICIOll 

COINVERSJON 

COINVEllSIOll 

MOUISICICll 

COINVERSIOll 

COINVEllSIOll 

FUSIOlll 

AaJERDO DE HERCADO 

CAIACTUISTICAS 

Ptanu conJuiu pi11ra •lcroflc:h11 Dr• 
(2561C, 1561C, 1H, UCJ; SR"'4 C1JiO; 
•lcroproceudoru (22 blU} y 
1•lcoró.letores (15 y 16 bit1J.I 

fujltsu controle el 49% de 111 
acclone1 de te u~.2 

~:,;~!º conjlr!to de ln..-eatl¡acl6n en 

El 25X de Ollvett 1 pertenece 1 ATT. 7 

Du1rrollo conJ1i1to de 
•lcropracesedarn de l2 blt1,l5 

lntercedilo de opereclonH de 
elKtrónlc• por servicio• 
electrónicos 1pllcado1 en inedlcln.e,11 

1 Exc,hlor, 27 novle.t:ire 1966 "1¡realva cMpai\I de .dquhlclone1 ~end9 ATT". Secc.f pp.1,6 

2 Elcdlslor, JI oct-.bre 1986 "Débil el sector de uclconductorH en EU 11 • Secc.F pp.1,6 

l bdlllor, 13 novled>r• 1986 "EU l lato a respond&r a la Slmiena". Secc,f pp.1,5 

4 Exdl1ior, 30 agosto 1987 "lntel cootrat6 a tUtsLbishl p.11r1 fllbrlcer chlpt; ella ae dedlc•rA ••Ita 
tecnologfa". secc.F pp.2, 15 

5 Exc61slor, 31 Julio 1984 "Enor~ inversión de AH en Espal\a", Secc.f pp.2,5 

6 Exc~laior, 22 octlhre de 198' "0loq.Je6 Londres la fusi6n entre Brltlah Teleccm e IBH". Secc.F pá¡, 1 

7 hcHslor, 22 agosto 1984 "IBH se asocia a flr11111s europeas pan evadir el proteccionismo", secc.F pp.1,4 

15 Exc6l1ior, Z3 novleri:ire 1987 "Caivetencla frenética entre NEC, Fujltsu y Hltachl en Tokio". secc.f pp.2,4 

9 Exc6l1lor, 1l abril 1986 "La IBH sac6 del mercado de 111 cc:crpJtadoraa loa alsteinoa HSP de la 
Fujlt1u·Slemeru11 , Secc,A pág.10 

10 Exc6lslor, 8 julio 1986 "E.1.ltose la fusl6n entre Burroughs y Sperry co." secc.F pp.1,4 

11 Excf\1lor, 25 Julio 1987 "General Electrlc cllllbl6 sus operaciones en ele-ctr6nlca por las de equipo 
médico", Secc.F pp.2·3 



JNTERCO!tEXIO!!ES otw;v.s [ !t!QllECJ&S EUlf U!pRUAS DE uv.pos !Jl!IDOS EtlBCfA OCC!Of!ITAL T J.lf>Ct! 
·COl'\tlru.c:fón• 

EMPRESAS 

GEllER.Al ELECT•IC (EUAJ·•CA CEUA} 

TIOISOW (FR.A}·SGS (ITAJ 

PHJLIPS (HCN.)·GRUfilDIG (llFAJ 

THCJCSOH (fRA)"AEG TELEF\.Ai!ICEN CUA) 

INTEL CEUA)·SIEKENS (llFA) 

SOllY CJAP)•.UC CEUA) 

NORTHEllN TElfCCJ( (CAN)·MOTOROLA 
(EUAJ 

HE\llETr PACICAllD CEUAHtfCllOSOFT 
(EUAJ 

lllTEL (EUAJ•JBM (EllA) 

IBH (EUAH4CJ (fll.I.) 

ATT CEUA>•AHPEll (ESPJ 

NIXIA CflNl)·ALCATEl CFRA) 

GEC (GBIU Y SIEMENS CllFA)·PlESSEY 
(GBR) 

TIPO DE CONEXION 

AOCUSICION 

FUSIOlf 

J.DCUSIC)Olf 

AOCIUISICION 

ADOU!SIC!Olf 

CO!NVERSIOlf 

COIHVERSIOH 

COINVEllSI~ 

COINVEllSIOH 

COINVEllSJON 

CDINVEllSJC»I 

AOOJJSICION 

COINVEllSIOlf 

COINVERSJON 

ADCIUISICJON 

CAllACTElllSTICAS 

ThOlllion .dqtJlrló, por 130 111ll lone1 
~¡~¡,!~ 1 ~ivlsi6n electrónica del 

Conve-nlo para construc:cfóo de 
CClfllUtlldoras centrales inediante 11 
creacióodeLnac~fa CBiin). El 
~~~~bslstbll4 listo en octlbre 

~~~~~4 ticenct1 para desarrollo 

~~~t'ps~" 1 icenda para desarrollo 

~~~~~4 llcenc:ia para desarrollo 

12 Forttne Jnternational 17 Julio 1961, "Se fntensffiun tas fusiones entre grandes mpres11 rrundiales"'. 
Pig.2 

1) Business Week 17 julio 1988 "lntel, the ne11t revolution". P.6g.46 

14 Excflalor, 10 ocu.óre 198ó "Acuerdo de lntel e IBH para diseñar semiconductores". Secc.F pp.1,6 

15 fxc~l1for, 12 Julio 1985 "Hezc:la la JBH rigidez burocrAtlc:a y adnlnlatraclón caiµartida". Secc.F pp.1,4 

16 Tully Shawn, "Europe gets ready for 199211 • En Forttne Jnternatlonal 1• febrero 1988, p.ig. 65 

17 Richard ICfrklan Jr. "Herger manla Is sweeplng Europe". En Fortl6le lnternatlonal, pág. 42 



INJEBCC!HfX!t'.WE5 QIBECJAS E IHQIBE'CJA$ EHIRf ft!PBf$l$ pg E$1.IDO$ lJK!p9$ tlJROPl OCC!QfMIAL X JAPOH 
·conthuiclón· 

EMPRESAS 

ATT (EUA)•IELEICINICA NACIOHAL (E5P) 

fUJITSU (JAP}•TELEFONICA NACIONAL 
(ESP) 

PHILIPS (MOl)·TELEfOMICA NACIONAL 
(fSP) 

TOSHIBA (JAP)oCCE CFRA) 

ATT {EUA}·ALCATEl Y TKCMSOH {fRA) 

18" (EU,-)·CGE (fRA} 

IBM CEUA)·T'°'SON CFRA) 

ERICSSON (SUEJ•THORN EH! (C811) 

DIGITAL fOUIPMEll! C. (EUA)•Fl.t.T 
(ITA) 

TBM (EUA}•SELENIA ESLAG (SUE) 

STAHDARD ELEICTAlf:: LCllENZ (RFA)•REL 
(ESPJ 

PIONEER (JAP)•REL (ESP) 

RACAL (GBRJ•SELENIA ESLAG (SUE} 

PHJLIPS (HOl)•SIEMEN5 (RFA) 

AA.CAL (C811) Y NORSI.'. (flNL)•MATRA 
(rRA} 

Ot.IVETTI (ITAJ Y ACOAN 
(G8R}·THCMSON (FRA.} 

TIPO DE CC»IEXION 

COINVUSION 

COIMVERSIOH 

COIMVERSION 

COIHVERSIC* 

ACUERDO DE MERCADO 

ACUERDO DE MERCADO 

AaJElOO DE MERCADO 

COIMVERSION 

COIHVERSI~ 

AC\JEROO DE MERCADO 

COINVERSION 

CDINVERSIOH 

COINVERSION 

COINV'Ell:SION 

COINVERSION 

COIHVEll:SION 

CARACTERISTICA5 

PlanU u11fcord.Jctores. U! 

Planta de carput9doras. 18 

C01Mrclal lucl6n de CD111pUtadora1.18 

Ccnerclallucl6n de ca.p..itadoru18 

En electrónica y 
tel~MLnlcaclones.19 

Planta de vfdrograbadoras19 

Proó.Jccf6n de chips -.zy 1v1n1.9do1.19 

1 y Den Int1tigenda Artlffcht.19 

18 Antonfo Gonzflei. "TendtncfH actuales de fnternacfonalfzacl6n prodvctfva en sectores de Alta tecnologfa: 
detennlnantes e hrpllcaclones". En Mapa económico Internacional No. 5 febrero 1987 CIDE; pp.192·216 (datos 
1elKclonado1 de or11•nlgramal) 
19 fdem 



JHJUCQlifE"X~A.li_L.l.!Q.W:C.JA~..Iffl.KLiHPH~JADOS UH!OOS EUBOfA_QCCIQEHU! Y J.lf'ON 
·~\ll'ltinuaclón• 

EMPRESAS 

ATT (ElUi)•FUJITSU (J.lP) 
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Con lo anterior se comprueba que en Europa occidental -
y muy probablemente también lo ser~ en Europa oriental 
después de los cambios ocurridos en los paises de la 
•cortina de hierro"- son las empresas cuya matriz est.1 en 
Estados Unidos las que dominan el mercado regional tanto 
directa como iMdirectamente. 

En la porción Asia-Pacifico es el agente el que cambia, 
no la situación como ya se había anotado. En e5ta región 
(Cuenca del Pacifico>, Japón marca la configur~ción que ha 
de tener la zen~. 

El mecanismo que ha utilizado es el que ya se apuntó en 
la secciOn anterior: eMpansión de las industrias japonesas 
fuera del archipiélago apoyadas por las montañas de dinero 
con que estAn cargados sus bancos. En electo, de los 10 
bancos más grandes del mundo, en orden por sus activos, los 
7 primeros son japoneses y si toma~os en cuenta las 100 
instituciones banc~rias más grandes del planeta, la tercera 
parte son japonesas y concentran el 48% de los activo$ 
totales tver cuadro>, solamente los ocho más gr~ndes del 
3apón cuentan por el 25~ del total <ver gráfica). Como se 
observa en el cuadro correspondiente, la zona de l• Cuenca 
del Pacífico tiene 37 de los 100 bancos más grandes del 
mundo, el 50% de los activos y el 38\ de las ganancias 
mundiales (3apón, solo, el 31%>; mucho muy lejos del resto 
sea por paises o por bloques geoeconómicos. 

Esta condición le permite a ~apón ser exportador neto 
de capital de inversión. Ahora los nipones tienen el ritmo 
de crecimiento en inversiones más alto del planeta la cual 
en cuestiones tecno16gic•$ le permite no sólo el acceso sino 
el control en las innovaciones de punta. Soalmente en 
Estados Unidos, en el !~moso Silicon Valley, Japón es, 
después de las propias empresas nortedmericanas el mayor 



inversionista en este centro tecnológico, cosa que ya 
preocupa a Washington.•~ª 

Aun más, no solamente en inversión tecnológica están 
firmemente presentes los nipones, también en las grandes 
operaciones financieras dP fu»iones y adqui5iciones. Por 
ejemplo, en la escándalosa fusión de R~R Nabisco, los bancos 
japoneses intervinieron en la tercera parte de la operación 
total. En ese a~o (19a8>, de enero a noviembre las 
instituciones b~ncarias del imperio del sol naciente 
estuvieron presentes en 513 de las fusiones y adquisiciones 
que tuvieron lugar dentro de EEUU (por 469 en 1987 y 190 en 
19831 por un valor total de 16,400 mill.dls. <contra 8460 en 
87 y 4;75 en 83>. En opinión dP un funcionario del japonés 
Tok.ai Bank, "Nosotros tenemos dtnero, esa es nuestra 
fuerza" • .i.i.~ 

En los últimos tres 
invertido mas fuera de su 
anteriores desde el fin de 
motivo de Europa'92 invirtió 
región contr~ 1,700 millones 

años ( 1987-1989), .Japón ha 
pais que en todos los años 

la Segunda Guerra Mundial. Con 
en 1989 14,000 mill.dls. en la 

en 1984 1 .i.i... 

No es e~tra~o pensar que dado este poderío en el centro 
del sistema, lo que ~uced¿ en el futuro dependerá de lo que 
ahora Ja.pon haga con sus ahorros. Durante 1989 el 24% del 
PIS de esta nación se reinvirtió en InvestigaciOn y 
Desarrollo sobre los procesos productivos; dando como 
resultado meJores automóviles, menores computadoras con m~s 
capacidad y veloces chips. Para Washington la ventaja nipona 
consiste en que •.• "el dinero que .Japón está gastando en I y 
D no lo hace en bombarderos B-1 sino en nuevos productos y 
nuevos procesos de ma.nufactura". 1 s..~ 

Pero a pesar del enorme monto en inversiones en EEUU y 
Europa accidental, la parte que proporcionalmente recibe el 
mayor impaclo de las inversiones japonesas es la porción 
este de Asia y el Pacifico occidental meJor conocido como la 
Cuenca del Pacifico. El objetivo es claro: crear una zona de 
influencia propia desde donde pueda controlar los grandes 
llujos comerciales de bienes, servicios y tecnología. 

112 Inltrn•liGnal Business Vnl, 211 junio 19aV 'Is lbr u.s. nlling its high·ttch sovl to J¡p1n! 
Pp.91-ll 
ll3 lnh:uliond Susiiiess Wee1, 10 ent:o 19&V 1J•pu1He dHIHlen yurn to phy QB 1

, ~p.~lt·~S 
Utw The VHhington P~t, 13 hbrtro l~VO •rolyo•s Y&!.t teonolic tight still growing mwnd 1orld1

, 

pp.9-J\ 
Jllldtl 
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Hasta ahora ha podido ser así, actualmente es la región 
de crecimiento más dinámico en el mundo. Japón tiene una 
tasa de crecimiento desde 1987 de ª' como mínimo mientras 
que en China, Tailandia, Core• del Sur y Singapur ésta es de 
dos dígitos; Japón es, si no el único, si el principal 
culpable de ello ya que todas las economías del estw 
asiAtico estan creciendo más dependientes del comercio y la 
inversión y JapOn está sobrepasando a EEUU como el mayor 
inversionista y donante de la región <con un monto 
aproHimado anual de 7 1 000 mill.dls. en inversión en Asia>, 
aun c1:1ndo es claro que todavía la inlluencia económica y 
mili~.a.1.· norteamericana es muy· grande. 
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e JWERSIONES JApQ~T.Sr\S EN 1 A CJIENCc\ DEI PAC!flCO 
(en millones de d61ares) 

PAIS 198-1 1988 1989 

ClllNA 25ll 270 SIS' 

HONG KONG 3.ro l,SOO ~¡> 

INDONESIA 3SO 610 366 2 

MALASIA 160 270 992' 

ffilPINAS so SS N.D. 

SINGAPUR 248 760 N.D. 

COREA DEL SUR 100 610 462' 
TAIWAN SS 356 N.D. 

TAILANDIA 100 748 4,0SO' 

TOTAL 1,SSJ.O 5,179.0 7,226.0 

x 172.6 S15.4 1,204.3 

a 114.7 422.3 1,291.3 

;· 100 66.S 73.4 107.2 

FUENTES: WASHINGTON POST, 13 FEBRERO 1990. PAG.14 
INTERNATJONAL BUSINESS WEEK, 20 MARZO 1989. PAG.20 

ELABORACION: MAURICIO llERNANDEZ 

T.C.A.I 
(19114-Bll) 

IS.83 

44.93 

14.90 

14.00 

2.41 

32.30 

S1.IS 

S9.SO 

65.38 

35.13 

3S.13 

23.41 

68.19 

INVERSION 
EUA 

236 
1,076 

S8 
117 

N.D. 

N.D. 

329 

N.D. 

S90 

2,406.0 

.Wl.O 

346.9 
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En el cuadro adyacente se aprecia el rit~o de 
crecimiento de las inversiones japonesas en el área y como 
en el ultimo año han sido mayores a las estadounidenses (en 
el único país donde tienen un ritmo bajo es en Filipinas 
debido a la conocida inestabilidad del archipiélago). En 
todos los casos tiene indices de inversión altos y alcanza 
en conjunto una tasa de crecimiento promedio de 35~ anual 
(cálculo propio). Solamente en el bienio 1987-1988 las 
inversiones totales niponas en la Cuenca tuvieron un 
crecimiento de más del doble. 

No es extraño pensar que dado este poderío en el centro 
del sistema, lo que suceda en el futuro dependerá de lo que 
ahora Japón haga con sus ahorros. Durante 1989 el 24% del 
PIB de esta nación se reinvirti6 en Investigación y 
Desarrollo sobre los procesos productivos; dando como 
resultado mejor~s automóviles, menores comput~doras con más 
capacidad y veloces chips. Para Washington la ventaja nipona 
consiste:- en que ••. "el dinero que Japón está gastando en I y 
O no lo hace en bombarderos B-1 sino en nuevos productos y 
nuevos procesos de manufactura" • .1..1. ... 

El fortalecimiento del yen es una de las r~zones por 
las que las grandes compañías japonesas están transfiriendo 
sus bases de manufactura a los paises de la región; la 
principal es que la inversión japonesa en la zona se traduce 
en eMportaciones indirect~s hacia Estados Unidos. Lo que 
implica que paulatinamente este último está relegando hacia 
Japón entornos productivos cruciales como máquinas 
herr~mienta, robots 1 chips de computadora y aun las máquinas 
que hacen esos chips inclinando la balanza tecnológica 
bilateral a favor de los asiAticos. Hoy, las fábricas 
japonesas instaladas en Asia del este exportan su producción 
hacia Europa, América del Norte y al Japón mismo, penetrando 
los principales mercados proteccionistas extra-asiáticas. 

Solamente un puñado de las más fuertes compañías 
e§tadounidenses ha logrado permanecer en el área. IBH, 
Unisys, Digital Equipment y ATT se pertrechan bien en Corea 
del Sur, Hong Kong, Singapur y Malasia no obstante, .Japón es 
el reto por su impenetrabilidad. "IBH es el primer vendedor 
en Corea del Sur mientras Fujitsu es nUmero 2, las coreanas 
Samsung y Lucky Goldstar elaboran minicomputadoras y 
exportan por l,000 millones de dólares anuales con ayuda de 
la japonesa NEC y la norteamericana ATT" • .1..1.. 7 

116 idH 
117 Inltrndionll Business Veel, 27 h:hrl!ro 19A9 'lhe coepuler 1tlion shilts aversen'. Pp.30·33 
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Adicionalmente, las nuevas inversiones norteamericanas 
en el área son en realidad solamente una ampl1acción a las 
existentes pero no son nuevas. Por ejemplo, Texas 
Instruments invirtió 174 mill.dls. para agrandar su pl~nta 
de semiconductores en Singapur, ATT gastó 25 míll. p~ra 

•mpliar también su planta en ese país; mientras que Compaq 
Computer, Wyse 1 Motorola y General Electric han aplazado 
nuevas inversiones.~ia En conjunto, las multinacionales 
estadounidenses han vi~to decrecer su expansión en el As1a
Pac íf ico y los bancos norteamericano& están perdiendo 
porciones de mercado ante los más agresivos banqueros 
japoneses. Un experto en asuntos asi~ticos de la Universidad 
de California resume esta nueva orientación asi: "S1 usted 
cree que el imoerio soviético en Europa está colapsado. 
espere a ver lo que pasa con el imperio americano en el 
Pacifico". 11"' 

Y es cierto, las n•ciones del este de Asia concentran 
su atención política, económica y aun cultural, hacia Japón 
y de lacto, el conjunte de las rel&ciones internacionales 
que se desarrollan en la Cuenca del Pacifico tienen como 
denominador común este epicentro. Ello permite a Japón 
construir una nueya base de podgr que ayude a integrar a los 
p•íses de Asia en su sistema político y económico. esto es 
la traducción literal de la Cuenca d~l Pacífico. 

Su estrategia es agrupar, por medios diplomáticos y 
políticos aprovechando su imponente estructura económ1co
f inancierd, a las naciones asiáticas lanzando programas, 
organizaciones y grupos de estudio para determinar como 
ellos pueden jugar un papel diplomático decisivo en Asia sin 
ofender a sus vecinos y aun cuando las naciones del área 
busquen mantener sus lazos con Estados Unidos como 
contrapeso, aceptr11n la conquist.:i de le. :onc, c:'\~idlico

pacifica por Japón y concentran su atención en él. 

Los medios nipones han sido muy electivas para tal fin 
pues los países aotecitados no consideran ni a Canadá ni a 
Estados Unidas como parte de la Cuenca del Pacífico e 
incluso han acuñado su propio concepto del Pacifico 
Occidental <Western Pacific> excluyendo de él al Norte de 
América. Más aún, Australia y• Tailandia, P.ntre otros 
integrantes, han propuesto la creación de un organismo 
intrarregional parecido a la OCOE y que incluya a Japón, 

J18 bhrutiond BusinH!i htl 1 20 HUD 19&9 'J¡p¡n builds 1: nn pawer but,' pp.H·23 
119 Tht Vnhingtan Post 1 13 f!llrua 1990 'lolyo's vut econotic light stil growing uound world'. 
Pl¡.13 coluon1 3 
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China, Cuu::.t.ael S•Jr. ra1wán 1 Hong l<:ong y los seis miembros 
de ld. ASEAN.cOmó contrapeso al mercado comú~ norteamericano 
•i .. 11. próyec:to de, un1fic.ación europea.1.<..!u 

Inr:luso se llega a r~conocer la dependenci" asiática 
con respecto a ~apón. Los NIES <Asia's Newly Industrializad 
Economies) o N!CS (New industriali:=ed countries) han sido 
~rebauti:;::ados' popularme:inte en la región como 11 .JAPANIES" o 
".JAPANICS". El motivo: los Japoneses han translerido gran 
parte de su producción al Asia fomentando el crecimiento de 
esos países. Así, los japoneses elaboran sus productos en la 
región e incluso, reforzando la nueva d1vi~1ón internacional 
úel traba Jo. los prod1Jc:tos más el abor.:idos como 
autotransportes y computadoras son producidos por partes a 
través de toda 13 zona y los paises e~portan esas mercancias 
maquiladas como eHport~c10nes propias, den~ro des~ balan:a 
comer·c.1al. 

En cuestiones tecnolOgicas esta tendencia se refuerza a 
nivel empresarial. Las principales c 0:impoñias niponas 
asesoran a sus similares de la region; ~itachi a la 
sudcoreana Lucky y Canon y Matsush1ta a di'.1ersos fabricantes 
taiwaneses con lo que eHpanden su presencia e impiden o 
dificultan la penetración de EEUU en esos mercados. Este 
tipo de ayud.:1 empresarial es bien c;.ceplada por las compañías 
del érea toda ve= que v~ ciCOmpa~~d~ de ou~no~ términos de 
pago por los productos y servicios ,ic1por:.eses a réditos baJOs 
y con bu~n servicio de mant~1iimiento; ~1 grado que se ha 
acuñado un dicho muy propio de la región: "Sí una pieza de 
equipo ::.e ó~scompones, los japoneses enviarán un inQP.niero 
para arreglarla, los americanos un télex 1'.'~L 

Con este par de síntesis sobre la eurocomun1dad y el 
panoreima de la Cuenca del Pacífico y lü injerencia que en 
ellos tienen los aspectos tecnológicos de la 
microelectrónica y la informática, podemos pasar a f inali:ar 
el capitula con una breve descripción de las interrelaciones 
que existen en el centro del sistema entre las empresas y 
los grupos bancarios princípal~s con lo cual queda 
claramente expuesto que solamente un número reducido de 
corporaciones, sin importar las ironteras nac ionalP.s 1 

cooptan el total de las nuevas tecnologías Y· se refuerzan a 
:.i mismrJS en su presencia internacional. 

12V Intetnational Bu~iness Veel, !O uno 19&9 "Japan builds ••• • op cit pig.20 
11! ibid plg.22 
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Lc:>s. cuadros que se presentan muestran: 

lQ,. Que e><iste una estrecha cor're.Lación entre las 
prínc:ipales empresas de informátíc-a y loS mayores 
grupos bancarios, 

2Q,. Que e9ta vinculación es mucho más fuerte entre bancos 
y empresas de Estados Unidos y Japón que entre éstos y 
los conglomer~dos europeos, 

39.. Que los grupos europeos más sobresalientes son las> 
que tienen nexos con grupos extra.europeos, 

ltQ .. Que es claro que la mayor ia de las empre$a,S europea~¡ 
no han entrado a una corporativízación como l~s 
norteamericanas o las japonesas toda vez que mientras 
aquellas tienen como principales accionistas a bancos u 
otras compañías, ejerciendo la función directiva de una 
o varias compañías; éstas concentran la mayoría 
accionaria en una persona o una familJa sin crear 
vlnculos fuertes con empresas o grupos banc~rios. 

Finalmente cabria anotar una preocupación general; que 
mientras en Jos tres actores que hemo5 tratado -Estados 
Unidos, Europa Occidental y ~apón- se teje una maraña de 
relaciones que cuestionan y hacen claro hacia que intereses 
converge la alta tecnología y su desarrollo a nivel mundial, 
los países que estamos en la periferia del sisteme. nos queda 
preguntar si permaneceremos como espectadores a la ve: que 
agentes p~~ivos en el proceso, o si podemos articular 
esfuerzos en sectores especializados para dentro de la 
dependencia crear una presencia real. Esta es la ídea Que se 
presenta en el siguiente capitulo. 
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PllllCIPAUS ACREEDO«ES BA-.CAlllOS CE US El'f'RESAS DE lA lllOUSTlllA lllFO«KA11CA 

fUJIJSU 

HJTACHI 

MAJSUSHIU 

"" 
TOSlllBA 

BOSH 
ERJCSSOH 
OllVETTI 

PHJLIPS 

CGE 
SIEMUS 

ENPtfSA 

fUEJHE: Misma cuadros anteriores 

BAllCO 

DAI IClll O.NGYO ILl.Jlr; 
H!TSUiJSlll 

""'"' BAU. or AAEllCA 
CH.ASE JIV.JIHATTAN 
U OTOS 
DAI ICHI UNCTO BANr: 
SAJ/\IA 
fUJI BAll( 
SlJllTCJCJ 
CillBAllK 
SOC!Ut GtNtU.lE 
WKOS JllUST 
St.J41TCJ40 
St.J41lCJ40 
DAI ICHI KAMGYO B.1.11( 
CITIBAll( 
CllASE MANHATT.1.111 
BAWKOf~UICA 
MITSUI B.1.M( 
51..tllTCl'fO 
DAI ICHI r:.AllCJO BAM( 
fUJI BAM( 
CHASE JIV.WHATTAW 
DEUTSCHE 8.1.MS: 
BAllCLAYS 
UHION DE BAl!.QlJES SUISSES 
SOCIUt DE BANCUE SUISSE 
Ct'.N4E~ZBAN( 

C!TJBAn ... 
ORESUNEll BAH( 
SOCltlt DE BANQUE SUISSE 
Ulfl()lij DE BANQCES SUISSES 
MOf¡CAN CUARANTT TRUST 
CllASE HAllHATTAll 
OEUTSCHEBAM" 
UlllOH DE BANOUES SUISSES 
SOCIUt CE BANCIJE SUISSE 

'""" '""" """" 

PAIS 

ESTAL'OS UlllDOS 
ESTADOS \.1111005 
GUN BllETAiA 

"""" JAPO< 

"""" """" ESTADOS UNIDOS 
FRAllCIA 
ESTAOOS UiiJOOS 
JAPO< 

'""" JAPOll 
ESTADOS UNIDOS 
ESTADOS l..'li!OOS 
ESTADOS UlllOOS 
JAPOll 
JAPOll 
JAP<lll 

"""" ESTADOS lJlllDOS 
AlEJIV.lllA fEOEllAL 
GRAN BIOET Ali.A 
SUIZA 
SUIZA 
ALEMANIA FEDERAL 
ESTADOS UNIDOS 
ALEKANIA fEOERAl 
ALEMANIA FEDERAL 
SUIZA 
SUIZA 
ESTADOS UNIDOS 
ESTADOS UNIDOS 
ALEMANIA fEOERAl 
SUIZA 
SUIZA 



PRINCIPALES ACCIONISTAS DE LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA 
INPORHl\TICA DE ESTADOS UNIDOS JAPON Y EUROPA OCCIDENTAL 

~ ASUQHI!!U_i.ij l EllU!!;;UALlJ<U 
BOSCH Familia Bosh (10.5 \) 

GRUNDIG Familia Grundig (10. 6%) 

ACC L. Grade (27.5\) 

NIXDORF H. Nixdorf (75\)' Oeutsche Bank (25\) 

THOMSON Varios bancos (29. 8\)' Par ibas (8.Jll)' 
Crédit Lyonnais (6.0H) 

FUJITSU Varios bancos ( 16. 2\)' Dai Ichi Kangyo 
(9.5\) 

MATSUSHITA Varios bancos (9. 5\), sumitomo (5.5\) 

NEC Varios bancos ( 17. 6\)' Surnitomo (12. 5\) 

TOSHIBA Varios bancos (6.9\)' Mitsui (J.9\ y 
17 .2\ de los préstamos) 

ATT Dispersión de acciones. Bancos de Nueva 
York (1.5\ y 7 directores), Chemical Bank 
(principal acreedor y dos directores) 

UNISYS Varios bancos (22\), Bancos de Nueva York 
(lll)' Margan (principal accionista, H), 
Citibank (principal acreedor, un 
director) , Manuf acturers Hannover (dos 
directores) 

GENERAL ELECTRIC Dispersión de acciones. Varios bancos 
(9.9\)' Bancos de Nueva York ( 4. 8%) ' 
Margan y Citibank (mayores acreedores, 
principales accionistas J y 1 director 
respectivamente), Chase Manhattan, 
Manuf acturers y Chemical (1 director cada 
uno), Bankers Trust (11 interconexiones 
indirectas) 

IBM Varios bancos (14.2\)' Bancos de Nueva 
York (8.2%)' Margan (principal accionista 
(1 director), Citibank ( J directores), 
Chemical (2 directores), Bankers Trust y 
Chase Manhattan (un director e/u) . 

PRINCIPALES ACCIONISTAS DE LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA 
INFORHl\TICA DE ESTADOS UNIDOS JAPON Y EUROPA OCCIDENTAL 

-continuación-



~w lllil:lQl!lal:ll U!l :fllll!i;UM. llil!l 
X ERO X Varios bancos (15.0H), Bancos de Nueva 

York (7.3%)' First National (principal 
acreedor, 2. 7\ de las acciones) , City 
Bank y Bankers Trust (un director c/u) 

S!EME!IS Deutsche Bank (principal acreedor, 2 
directores) 

HITACHI Varios bancos (B .3%)' Sanwa (2.2\ de las 
acciones y 12.2% de la deuda) , Oai Ichi 
Kanqyo (1. 9% acciones y 12.2\ de la 
deuda) 

GTE Dispersión de acciones. Varios bancos 
(4%) 

HONEYWELL Dispersión de acciones. Varios bancos 
(7.55%), Bancos de Nueva York (4.2\)' 
Citibank (2.2%, segundo accionista), 5 
bancos tienen 7 directores) 

ITT Dispersión de acciones. Varios bancos 
(8.4%)' Bancos de Nueva York (4.7%), 
Margan (2.13% principal accionista), 
citibank (un director) 

NCR Varios bancos (más del 10%)' Bancos de 
Nueva York (3 .3%)' Citibank (2 
directores) 

Fuente: Hamelink, Cees ºFinanzas e Informaci6n 11 • Pp. 175-181 



VINCULACION GRUPOS BANCARIOS CON EMPRESAS DE IllPORHATICA EN 
EEUU, JAPON Y EUROPA OCCIDENTAL 

BANCOS EMPRESAS 

EH EL ~Aill DE EN EL fil~EBIQB 
lIBliEl! 

GRUPO CHASE UllISYS FUJITSU 
(MANHATTAN Y IBM HITACHI 
CHEMICAL) ATT TOSHIBA 

NEC 

GRUPO MORGAN GENERAL ELECTRIC CGE 
(MORGAN Y GUARAllTY IBM NEC 
TRUST) ITT HITACHI 

UNISYS 

CITIBANK GENERAL ELECTRIC HITACHI 
IBM llEC 

DEUTSCHE BA!IK SIEMENS NCR 
NIXDORF TOSHIBA" 

PARIBAS THOMSOll IBM 

SUMITOMO BAllK MATSUSHITA IBM 
NEC 

DAI ICHI KANGYO HITACHI IBM 
BANK FUJITSU 

MITSUI BANK TOSHIBA IBM 

UNION DE BANQUES HONEYWELL 
SUISSES NCR 

GENERAL ELECTRIC 
BOSCH 
SIEMENS 
llITACHI 
ITT 

FUENTE: Misma cuadro anterior 



IllTERCOHEXIOHES EHTRE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE IHFORHATICA DE 
JAPOH Y LOS BANCOS 

EMPRESA BANCO TIPO DE 
IHTERCOHEXIOH 

FUJITSU DAI-ICHI KANG'i'O BANK J directores 
comunes 

HITACHI DAI-ICllI KANGYO BANK 2 directores 
comunes 

MATSUSHITA SUHITOMO BANK l director común 
BANK INDUSTRIAL OF 
JAPAN 

NEC SUHITOMO BANK J directores 
comunes 

TOSHIBA MITSUI BANK l director común 

FUENTE: Misma cuadros anteriores 



i r.c.-[.·~-1)•100 
Donde: 
T.C.= tasa de crecimiento 
n número de años 
VT ventas totales (o netas según el caso) 
f = valor final 
i valor inicial 
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I. 

II. 

~ 
CUADROS Y GRAFICAS PARA LA COMPARACION DE LA INDUSTRIA 

MICROELECTRONICA-Illl'ORHATICA EN JAPON Y EUROPA 

1.- CUADROS 

PRINCIPALES EMPRESAS DE ELECTRONICA Y COMPUTACION FUERA DE 
ESTADOS UNIDosl: 
A. 1985 
B. 1986 
c. 1987 
D. 1988 

EMPRESAS DE COMPUTACION DE EUROPA.2 ANALISIS 1985-1988 
POR: 
A. VENTAS TOTALES 
B. VENTAS NETAS 
c. ACTIVOS 
D. NUMERO DE EMPLEADOS 
E. GANANCIAS 
F. PROPORCION VENTAS TOTALES/ACTIVOS 

III. EMPRESAS DE COMPUTACION DE JAPON. ANALISIS 1985-1988 POR: 
A. VENTAS TOTALES 
B. VENTAS NETAS 
c. ACTIVOS 
D. NUMERO DE EMPLEADOS 
E. GANANCIAS 
F. PROPORCION VENTAS TOTALES/ACTIVOS 

IV. EMPRESAS DE ELECTRONICA DE EUROPA. ANALISIS 1985-1988 POR: 
A. VENTAS TOTALES 
B. VENTAS NETAS 
c. ACTIVOS 
D. NUMERO DE EMPLEADOS 
E. GANANCIAS 
F. PROPORCION VENTAS TOTALES/ACTIVOS 

v. EMPRESAS ELECTRONICA DE JAPON. ANALISIS 1915-1988 POR: 
A. VENTAS TOTALES 
B. VENTAS NETAS 
c. ACTIVOS 
D. NUMERO DE EMPLEADOS 
E. GANANCIAS 
F. PROPORCION VENTAS TOTALES/ACTIVOS 

1 Cada cuedro contiene lnformclón por ventas totales, netu, activos, nUnero de eirpleedo1 y tipo de r11111. 
Aslnfsmo, al final 1& presenta 111 reslnll!O estadfstfco por cadl a\111 de litas variables tanto en conJlrlto como 
por bloques geogr.iffcoa. 

2 Todo• los cuadros de los p11tos 11, 111, IV y V cuentan con reslllW!fl estadhtfco tanto vertfnl como 
horizontal 



A: 

B: 

c: 

Wll2 
CUADROS Y GRAl'ICAS Pl\Rl\ LA COKPl\Rl\CION DE LA INDUSTRIA 

KICROELECTRONICA-INFORMJ\TICA EN JAPON Y EUROPA 

2. - GRAFICAS 

COMPARATIVO COMPUTACION DE EUROPA Y JAPONJ: 
- VENTAS TOTALES 
- VENTAS NETAS 
- ACTIVOS 
- EMPLEADOS TOTALES 
- PROPORCION DE M~RCADO üE LAS PRI!ICIPALES EMPRESAS 

COMPARATIVO ELECTROllICA DE EUROPA Y JAPON: 
- VENTAS TOTALES 
- VENTAS NETAS 
- ACTIVOS 
- EMPLEADOS TOTALES 
- PROPORCION DE MERCADO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS 

COMPARATIVO ELECTRONIC/\ Y COMPUTACIOll EN EUROPA Y JAPON 
- PROMEDIO DE GANANCIAS 
- VENTAS TOTALES VS. ACTIVOS 

3 Las grUlcas de lo1 puitos A y 8 t1Un divididas por: 
1. Promedio por eq>resa en Europa V Japón (1965·1968) 
2. Totales ac1,111.1lados en Europa y Japón con totales de les ~resas m6s grandes en ca-da bloque 

geoecon6mlco. 
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CAfITUl..0 4; LA CUESTION DE LA PERIFERIA; LOS CASQS DE LQS 

PAISES SOCIALISTAS, SUDAMERICA V El CAMINO HACIA UNA 

PERSPECTIVA MEXICANA, 

"Las actuales estructuras de la iníormación 
internacional Eomentan la dependencia entre las naciones, 
legitiman las disparidades económicas e~istentes y 
contribuyen a la sincronización cultural del mundo. El libre 
flujo de información -y de bienes informático-electrónicos
no facilita un intercambio abierto y multiforme de la 
información entre las naciones independientes con expresiones 
soberanas de sus sistemas económicos y culturales'' •.• ''uno de 
los grandes obstáculos para la democratización de la 
información es la transnacionalización de la producción, de 
la financiación y del comercio de la comunícacíón'11 

La afirmación anterior es un eKtracto de la conclusión a 
la que llegó la Comisión Me. Bride sobre el estudio de los 
problemas de la comunicación por encargo de la UNESCO. Nos 
parece adecuado utilizdr ese párrafo como punto de partida 
del presente capítulo ya que contiene los elementos 
principale~ que se habrán de tratar al eMplicar el impacto y 
funcionamiento de la tecnología microelectrónica-inEormAtica 
en la periferia del Sistema Internacional; tales 
características son: 

- el uso de este tipo de tecnología para fomentar aun m~s 
la dependencia con respecto al centro¡ 

- legitimación de la hiperacumulación de los beneficios 
por cuestiones tecnológicas en los paises centrales y 
dentro de éstos, en las principales empresas y bancos 
transnacionales; 

transculturación y homogeneización de las estructuras 
económicas; 

- pérdida de soberanía para aplicar una política indepen
diente sobre el sector en el campo nacional y 

1 Cees HHelinl "Fin.inus' lnfon1ción 1 JLET, 19611 p~g.13" 
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- po$ibilidad de que dentro de Los paises periféricos se 
puedan coordinar esfuerzos en r•mas específicas con 
objetivos claramente identificados. 

Delimitando nuestro objeto de estudio en esta parte, es 
conveniente decir que no es toda la periferia la Que nos 
interesa tratar, por dos razones: 1Q Porque sería un esfuer~o 
que tomaría bastante tiempo y al final se lograrían unos 
resultado• no muy relevantes dado el aislamiento entre uno y 
otro pai~ y cuyo denominador común es la presencia interna de 
las transnacionales del ramo y 2Q Con relación al anterior, 
la escasa y en ocasiones contradictoria información que hay 
sobre el grueso de las naciones de la periferia aunado al 
hecho de que los cambios gubernamentales en cada uno de esos 
paises signilica generalemnte un cambio -o un anulamiento- de 
la política tecnológica prevaleciente que, en el mejor de los 
casos, se cambia por otra contradictoria y en el peor -que es 
el más común- se deja al dictado de las empresas extranjeras 
el control de la politic• tecnológica en general y de la 
electrónica-inlormAtica en particular. 

Por ello limitamos nuestro campo de estudio a tres casos 
que san muy representativos para tratar de acercarno> a una 
tipologia de la periferia: 

- Los paises socialistas, 

- Latinoamérica <destacando el casa brasileño>, y 

- El caso mexicano. 

En el primero, es interesante abordar las repercusiones 
que han tenido las reformas de la administración Gorbachov 
sobre la forma de adoptar, adaptar y desarrollar las 
tecnologías de punta en la URSS y en el resto de los paises 
esle-europeos. 
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Es sabido que en este campo los paises socialistas 2 

tienen un notable atraso e incluso son en gran parte 
depPndientes de los conocimientos que sobre la materia se 
desarrollan en Estados Unidos, Europa occidental y Japón. 
Aunado a ~Jlo, hay una falta de definición de políticas 
tecnológicas y por ende de científicos especializados en 
electrónica-1nlormática pues el dogmatismo ideológica las ha 
calificado como ''ciencia occidental'' o 1'burguesa'', desdefiando 
su utilización pero al mismo tiempo fomentando la 
dependencia. Por esta razón este grupo de países pueden ser 
considerados periféricos tanto económica como 
tecnológicamente. 

No obstante, ello también provoca interés por analizar 
si la Perestroika -uno de cuyos puntos centrales reconoce el 
rezago tecnol6gico-product i va con respecto a "occ idente 11 

<englobando bajo este término sólo a los países centrales, 
incluyendo al orient~l ~apón)- puede traducirse en mejoras 
sustñntiva~ para la tecnología local aplicada a la 
información o si, por el contrario, se seguirá ensanchando la 
brecha. 

Es también bueno destacar la operación del CAME para 
estos objetivos. Tomando en cuenta que su base es la división 
internacional socialista del trabajo, sobre la cual se ha 
efectuado casi la totalidad de la cooperación econ6mico
tecnol6gica entre éstos países (energía atómica, 
hidrocarburos, alimentos, técnicas de producción industrial y 
a.gropecu-.:ria, etc.), podemos analizar cual ha sido su 
funcionamiento y cual se pretende que sea, para el desarrollo 
de la microelectrónica-informática en el futuro. 

Por lo que toca a Sudamérica, un caso destaca: Brasil. 
Las relaciones internacionales reflejan aquí el paso de la 
cooperación hasta la confrontación comercial abierta. Nos 
estamos refiriendo a la relación Brasil - Estados Unidos. La 
política informAtica brasilc~a h~ dado origen a una seria 
fricción con EEUU, específicamente con las compañías 
informáticas norteamericanas, por la reserva de mercado que 
ha delimitado el país carioca para sus propias empresas y no 
para las transnacionales. 

2 P.lu cuutiones di! h prnente tesis llH&r!los genbicuente bija el Uuino socidistu solutnb .i 
.iquellos 1iubrD!i europeo1 del Consejo dr Ayud1 Kutua Econd1ic• ICAPIEJ: 1.11155 1 Bulguia, Checoeslovi1.qui.a 1 

lu11nia 1 Hungria 1 Poloni• y h RepOblica DetocrUin Ale1o1u. Cuando ap!lHos tanto al nsto d! los 
1ieltira1 de tal organiseo !Cuba, lblgolia y Yietna11 1 colO a otros palies con un• estructura ecanóaiu 
untuliud1 y auton01budo1 sociilistas IYugorslavh, Albania y China princip•llentel; se les no1brarA 
upectficuente. 
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b:i:tt;i oratecr:ión 1ndustr1.:.."'l le ha permitido competir a 
Br,;."sil en dos campas industriales altamente redituables por 
su valar agregado y control<7'-dos por 'Estados Unidos 
ipc-incipa)ment~>: la.computación ·1 el armamentismo. Situación 
ést.a que hi\. desagradado a las multinacionales, quienes se 
apropian para si el derecho exclusivo de venta de bienes 
t[?c:noló!J1co';:j. Mención aparte merece el Know-How que ha 
~dquirido Brasil sobre la materia en solamente 10 años, cosa 
que no ha podido conseguir en otros campos con dominio 
transnacionidl 100% en más de medio siglo (como la industria 
automotriz.). 

No obstante hay ahora varios factores que 'estrangulan' 
la autonomía en este sector: la crisis económicn brasileña 
(inflación, caida de la producción, deud~ exterr1a, 
devaluación, etc. l, el cierre dt·!l mercado 11ortean11:n1cano como 
fo~ma de presiónar hacia la apertt1ra informática orasileAa y 
el x·umbo Que i:?St .. \n tomando las negoc\aciones brasileñas sobre 
servicios en la Ronda Url1guay del GATT. Al tratamiento de 
este tema en el orgil.nismo mult i. lo:tteral se opuso firmemente 
Bra:::.il pues la apertura en seT".'lCios tecnológicos y 
financieroc; es Pl primer movi.miPnto que puede obligar .. ~ do1· 
•llarcha atrás en su política informática. A pesar de lo 
anterior, sirva esto coma ejemplo de un tipo de orientación 
tecnológico-informática que puede hacer un pais periférico d~ 
forma auténtica y autónoma. Cabe cuestionar;e al respecto si 
este tipo de iniciativa puede extenderse P.xtra-fronteras y 
articulal'se> con otro tipo de esfuerzos indeprmd1enteas~ 

Finalmente se toca el caso de México como una conclusión 
lógica d~ todo el trabajo. Lógica pol'que el conjunto de las 
relaciones internacionales que ~e tejen en torno a la 
tecnología informática y el esquema del sistema que h<Jsta 
aquí se tia descrito tienen como fin teleológico describir el 
fmp.3cto generado con respecto a México. 

El medio ambiente tanto interna como exteI'no configura 
un panorama tecnológico interno definido. L.a deuda e><terna, 
lá apertura comcrcial 1 la lib~rali;:ación de los servicios de 
telecomunicaciones, las privatizaciones de emprP.sa5 con 
cierto parque tecnológico ava~zado v el crecimiento de los 
servicios de transforme.ción -entre otros factores-; son 
elementos que se correlacionan dentro de la politica 
económica y como la política tecnológica se encuentra inmersa 
dentro de ésta, por lo tünto es fácil deducir cuales son las 
fuentes que llevan a construir tal conjunto de directrices. 
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Las formas en que MéKico acepta la cuestión de las 
·nuevas tecnologías tiene una clara connotación mercantilista. 
Par una parte, 13 competitividad externa es ro deseable en el 
discurso pero por otra, la adquisición, incorporación y 
salida ~l mercado de bienes tecnológico~ nacionales debe ver 
por un mayor conocimiento técnico adquirido más que por la 
venta del bien en si o por la mano de obra utili:ada en su 
reali~ación. Esto debe ser un punto central para elaborar una 
estrategia homogér.e~ en el sector que sirva a los objetivos 
de un plan de desarrollo interna. 

Los proyectos que sobre la materia se han dejado 
observar tienen poco tiempo de haberse puesto en marcha e 
incluso ~lguno5 se 11an eliminado pero ciertos resultados 
permLten hacer una evaluación de corto plazo. Para ello se 
toman en cuenta como temas clave la reconversión industrial, 
los programas tecnológicas, la industria maquiladora y la 
apertura comercial. Con lo cual queda enmarcado el panorama 
actual y las perspectivas para la microelectrónica
informatica mexicana. 

Lo anterior se complementa con lo que se ha visto del 
sistema internacional ello es, el panorama del centro, las 
rutas de la periferia y la inserción del pais en esta 
realidad. las posibilidades de articular esfuerzos y de 
moldear una estrategia propia es lo que se discute al final 
de la sección. 
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LQS PAIS!¡S SQCIAl..ISTAS 

La información que eKiste sobre este grupo de paí&es, en 
materia tecnológica, no es muy abundante, sin embargo, con la 
ittplantación de la Perestroika Cpolitica de reestructuración> 
en la URSS y gu impacto en el resto de los pai~es del CAME, 
•s notorio que uno de los puntos centrales de la política 
económica en la administración de Gorbachov es la aplicación 
tecnológica. 

El GDSPLAN (Comité Estatal de Planificación de la URSS) 
llegó a prever en el XII Plan Quinquenal Soviético (1986-
1990) el aumento en la producción mediante la aplicación de 
nuevas tecnologías, pero no especif icO en que ramas se daría 
prioridad o de que recursos técnicos se dispondría o se 
incentivaría su desarrollo y aplicación. Si acaso hace una 
referencia a la informática aplicada en transporte, control 
de la producción, servicios y recursos no renovables pero no 
va más allá en datos eHplicativos, 50lamente se detiene para 
anunciar que no habría reemplazo de mano de obra por robots 
•sino redistribución de la mano de obra en la producción, que 
transcurre bajo la influencia de la robotización"~ 

Todo parece indicar que la política tecnológica se ha 
ido Adecuando -a partir del principio general inscrito d~ntro 
del Plan 1986-1990 sobre la necesidad de \informatizarse'- a 
la forma en que Gorbachov ha ido desarrollando su política 
económica desde 1985, donde el manejo de la reestructuración 
agrícola-industrial es inseparable del objetivo de acercar la 
economía soviética al mercado mundial. De esta manera, 
ciencia y tecnología tienen un papel central en la 
configuración de ese objetivo. En el XXVII Congreso de 
Partido Comunista Soviético, Gorbachov sostuvo que 11 la 
informatización generalizada y la automatización integrada de 
la producción ejercerán un 'efecto colosal'cn los ritmos de 
la renovación técnica."'"" 

Las metas son ambiciosas en cuanto a la elaboración de 
equipo informático y de automatización: aumento en la 
producción de computadoras en 2.3 veces durante el periodo 
1986-90 (cosa que no sucedió, salvo en robóticd), extender de 

lt CulM ltirh Corre. 1 lnnoy•ciOn bcnoHogiu en h lnlauttiu 1 Rrvist• d! courcla rderior 
J.ntOlflt 1 fflftO 1966 pilg.&5 



1.2 • 1.s veces la aplicación dR tecnologías de punta 
(principalmente en informAtica aplicada a diseño 
manufactura -CAO/CAM->.• 

Sin embargo no se trata solamente de elaborar un 
programa sino también adecuarlo a la estructura económica y 
esta a aquél. Sobre esto, la administraciOn Gorbachov ha 
traído un cambio notable a la economia soviética -y a su 
concepción- al acercarla a una economía de merc•do como medio 
para resolver los graves problema~ soviéticos que eKisten en 
su estructura productiva1 falta de incentivos para innovar, 
estancamiento económico tanto en su mercado interno como en 
su competitividad eKterna, mayor dependencia agroalimentaria 
del eKterior la cual tiene que solventar con compras en 
moneda fuerte, concentración de una buena parte del Producto 
Interno Bruto en el sector militar, decremento en todas las 
ramas económicas salvo en el de industria pesada pero sin un 
valor tecnológico agregado importante. Todo ello repercute, 
en lo que a nue$tro objeto de estudio se refiere, en un 
estrangulamiento de la capacidad de desarrollo de la 
microelectrónica-informática. 

Al mismo tiempo, en el marco del CAME se elaboró un 
•mbicioso programa que, dados los movimientos político
sociales que tuvieron lugar en Europa del Este a fines de la 
década de los ochenta como continuación de la Perestroika, 
pero con muy diversas consecuencias en cada uno de los paíse~ 
euro-orientales, no pudo cumplirse totalmente. Los aspectos 
principales que cubría este programa erans 

• Diseño de arquitecturas par•lelas de multiprocesa
miento 

• Desarrollo de circuitos VLSI con un costo aproKimado de 
100 mill. dls. en S años.• 

La computación en la URSS no estaba tan atrasada en las 
décadas de los cincuenta y sesenta cuando se ligaba 
exclusivament~ a cuestiones militares. En 1962 bajo la 
consideración de 11 ciencia occidental" se canceló la división 
de comput•doras en la Ac~d~mia de Ciencias de la URSS 7 , y no 
es sino hasta casi dos décadas más tarde cuando se vuelve a 
la investigación sistemati2ada en las ramas relacionadas con 

5 idH 

6 ldH 



8 

la computac1ón. Hoy es notable su atraso: mientras en la 
industria aeranaútica tpor tener un ejemplo> de los paises 
desar1·ollados se utili:::an sistemas electróni'cos automáticos 
para su func1on~m1ento, en la URSS todavía se emplean muchas 
partes mecánic~s, perdiendo con ello mucha precisión y 
efectividad en su manejo. Lo mismo se extiende hacia la 
industria militar, espacial, de servicios, de bienes dQ 
capital, etc. 

En 1970 Leonid Brejnev trató de incorporar tecnología 
11 0Ccidental" a su industria mediante compras a compañías de 
EEUU y Europa del Oeste pero al tratar de aplicarla, la 
gestión <toma de decisiones) que se hizo sobre su aplicación 
permaneció subordinada a un poder central que requería de 
varios pasos para dar una aprobación. En otras palabras, se 
eliminaron incentivos y se insertó tecnología en un sistema 
ajeno a su diseño. 

Posteriormente se han establecido controles por parte de 
los paises des~rrollados para la venta de tecnología a los 
países de Europa Oriental. El COCOM es el instrumento creado 
para tal fin. Este organismo, instituido por los miembros de 
la OTAN, vigila las compras de bienes tecnológicos hechos por 
la URSS e informa a las gobiernos de los paises miembros que 
empresas suministran dichos bienes. Asimismo emite una lista 
de los articulas que están prohibidos para su venta en los 
paises de Europa del Este, las compañías que violan éstas 
disposiciones son sujetas de sanciones por parte de los 
miembros del COCOM. 

Ahondando sobre lo anterior, a fines de julio de 1984 se 
inc.orporó la lis ta de mercancías p1 ohib1das lds 
min1computadoras. las computadoras personales y los equipos 
de telecomunicación•. Sin embargo, lo cierto es que los 
soviéticos trafican libremente con tecnología y la RFA es uno 
de los principalP.s canales nor los que se han revendido 
computadoras avanzadas a la URSS <como modelos de TektroniH, 
Control Data ·¡ Toshiba); según un informe del gobierno 

1 International Business Weet 1 1 noviembre 1964 'Soviet trchnology•, P.t.g.67 

6 EmHsior 1 29 agosto 196't •suspende EU el flujo tecnológico a Bonn par causa 1ilitares'. Stcc.F 
~~ . 
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norteamericano d•do 
señala que en 1987 
COCOM~º 

a conocer en 19aa •. En el mismo se 
16 paise!I violaron la re!i1,lS.1\1entaci6n del 

A ello podemos agregar, las sanciones de que Iue objeto 
la empresa Toshiba de Japón cuando se descubrió Cen 1986) que 
vendí• tecnología que podía ser usada para fines militares, 
al gobierno soviético lo cual provocó alarma en Washington y 
sirvió como arma para los norteamericanos en la• 
negociaciones sobra semiconductores efectuadas entre EEUU y 
~apón <ver capítulo 2>. Posteriorm~nte E5tados Unidos pidió a 
3apón poner eficazmente en práctica un arsenal jurídico que 
impidiese la luga d~ tecnología hacia la URSS11 

Durante la •dministración Reagan, en nombre de la 
5eguridad nacional, se impidió la e~port~ción de videojuego&, 
computador•» Appla II, todo tipo de comput•doras de alto 
nivel como la IBM PC/AT y los permi~os a las compañí•s 
estadouniden§eS para construir plantas de pequeñas 
computadoras en p~í5es de Europa del Este.~ª 

Desde 1984 se agudizó el sistema de control en EEUU¡ 
todo se desencadenó cuando en noviembre de 1983 se confiscó 
una máquina muy avanzada de la Digital Equipment que iba en 
camino hacia la URSS y se obligó a l~ compañia a que para 
poder realizar exportaciones de computadoras o de cualquier 
tipo de bien informático, debí• en adelante obtener licencias 
de eHportación individuales del Departamento de Comercio 
antes d~ enviar computadoras a l• RFA, Noruega o Austria 
<considerados como puntos principales de 'desviación'). 
Asimismo se le obligó a rendir cuentas al gobierno 
norteamericano sobre sus clientes en el extranjero iy usos de 
sus m~quinas por éstos!~~ 

Todo esto nos lleva a pensar que detr.1.s de este 11 temor 11 

a la adquisición de tecnolog!~ por parte de la URSS se 
encuentran intereses económicos bien definidos. Bajo las 
sanciones por las ventas tecnológicas se encuentra cotRo 

9 IAhtnltiond BusiHH Wttl, 29 hbrrro 19&!1 •The sovitts lrirn their bites ud bytn• pp.l~-1S 

10 Eic!lsior, 25 1bril 1916 'Eiporhcióo ilogd d1 hcnoiogh 1 1• 11155'. Stcc. F pp.2011 

11 E1dlsior, 2S &bril J91a 'Vigill EU h&ndtrtnci• de tecnologi1 • li UllSS'. pp,2-3 

12 lnterniliond BusinHs Vefl 1 29 IRrero 19661 'Tht savieh l1un tbtir bit11 Md bytn• pp.l~-15 

J3 Exdhior 1 21 HlZD 19a~ 'Tieade EU 1 i1p<U1et licencin 1 tod1 11porhci6n dt ttcnologi1.' Stcc.F 
pp.1,1 
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objetivo el eliminar la competencia a las corporaciones 
norteamericanas y no dejar la penetración al muy rico mercado 
potencial euro-oriental a intereses no estadounidenses. 

El 'emb•rgo tecnológico' a Europ~ occidental, se puede 
también ejemplificar con la prohibición a la IBM para hacer 
trab•jos de mantenimiento a las computadoras de Francia e 
Italia que colaboraron en la construcción del gasoducto 
tr•nsiberiano , o la prohibición de parte del entonces pdte. 
Reagan de eKportar la computadora Cyber a un instituto 
~eteorológico en Hamburgo·~~ requiriendo que los que tuvieran 
acceso a esta máquina fuesen investigados, incluyendo a 
íam1liares y amigos, bajo el pretexto de que podía ser usada 
para fines militares. Todo ello ha ocasionado enojo en 
Europa, principalmente en Aleman1a occidental que es, 
casualmente, el pais europeo de vanguardia en el sector. 
Incluso EEUU ha llegado al punto de eKigir al gobierno 8lemán 
la aplicación de leyes estadounidenses en su territorio~•. La 
RFA ha respondido con el anuncio de una ley que prohibe a las 
filiales de Estados Unidos 1;:n su país y a sus concesionarios 
a "cumplir las exigencias de los burócratas 
norteamericanos"J.•. 

En síntesis, las restricciones son una forma de mantener 
a los 'aliados' en inmadurez técnica; es importante el papel 
que juegan tras le"'\ bande.>ra de "temor al espionaje", los 
intereses empresariales norteamericanos. Hacia 1984 el 
consorcio oeste-alemán MBB e$taba negociando la venta de un 
satélite a China en el que incluía partes norteamericana~; 
EEUU lo prohibió y tiempo después la norteamericana RCA 
ofreció, en exclusiva, ila misma técnica a los chinos! Esto 
están haciendo de igual manera con la URSS y los países de 
Europa del este: fomentar la dependencia tecnológica con 
respecto a ellos controlando su acceso al Kno~ Haw y siendo 
sus ónices proveedores. 

Continuando con el caso soviético, en la URSS existe el 
interés por fomentar la innovación tccnolOgica entre las 
empres~s del país por medio de la competencia. Esto se basa 
en la siguiente estrategia: 

llt Eidhior 1 22 diclttbre 19" 'Virtud tlbugo ttcno16gico i141one EU d l'ICE1 ¡cusi Htnsther,' Setc.F 
pp.1,1 

lSidt1 

16 Escthior, 29 1gosto 19&1f. 'Suspende EU fl flujo bcnol6gico 1 Boan por uu51s 11lihres.• Stcc.F 
pp.1,6 
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- Reducir el papel del GOSPLAN como planificador econó
mico centr•l del p•isJ 

- Acercarse gradualmente a los precios de mercado. Esto 
implic• cortar el agente m4s distorsionanter los 
subsidios (solamente en carne y leche se gastan 
110,000 mill.dls/año aproM.); 

- Incentivar l• inversión extranj•r• par• fort•lecer los 
vlnculos ca.erciallHI con •l oeata. El método más usado 
ha sido la introducción de 1'joint ventures'' 
Ccoinversion~s> con empresas eHtranjeras como modelo 
para las empresas nacionales. No obstante, la IED 
tiene problemas para hacer negocios en la URSS a pesar 
de la potancialidad del mercado, sobre todo por 
cuestiones de paridad cambiaría. 

La potencialidad de la URSS en este sentida es muy 
gr•ndet sus principales atractivos son su fuerte base 
industri•l, su enorme mercado potencial y su mano de 
obra muy c•lificada. 

- Utilización de las cooperativas como pilar del cambio 
económico, dándoles oportunidad de negociar sus 
precios e incentivAndolas mediante brigadas de 
contrato (aunque esto último funciona solo para las 
cooperativas agrícolas). Sin embargo se debe motivar 
la aparición de más cooperativas pues solo eKisten 
B,000 en todo el territorio soviético. 

- Difusión de la informática a través de la escuela. 
Esto se introdujo como prioridad nacional pero en el 
Plan Estatal 86-90 solo se tenían previstas 5,000 
computadoras en total. Como medida alternativa, se han 
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ido introduciendo, desde septiemb~e de 1985, 
computadoras en secundarias, clubes y casa~ de 
pioneros.~"' 

De hecho, cada vez más soviéticos aprenden a programas 
en las escuelas solo a través de libros. Una 
computadora muy usada pero p~ímitíva, la Beka-0010t e~ 
casi imposible de comprar. Los club disc que utilizan 
este tipo de maquina para difundir la informática en 
la URSS, son solamente 20 en Moscú y además dan curso1; 
de 12 horas en un periodo de me5 y medio en lenguaje 
Basic a un costo de 85 dls. aproximadamente. 1 • 

A este respecto, el pre$idente de la Academia de 
Ciencias de la URSS, Anatoly Alexandrov, declaró que 
es necesario establecer un programa de enseñanza en 
computación "similar al que nos ha per-mitido eliminilr 
el anal.fabet ismo ... 11 .i."'. 

- Dar capacidad de üUtogestión a la$ empresas. El 19 de 
enero de 1987 entró en vigor la ley de emp~esas 

estatales, que permite a los gerentes tomar decisiones 
autónomas y hacer uso de los beneficios para 
reinvertírlos pero al mismo tiempo adquieren, por 
primera vez, el riesgo de bancarrot~. 

Sin embargo, en el ramo de la microelectr6nica
informátíca esto todavía no se refleja en un d~sarrollo de 
las capacidades de la Unión Soviética. Existen, hasta 1989 1 
alrededor de 200,000 computadoras per~on~les en su territorio 
y la mayoría son de modelos descontinuado5 en occidente; po~a 
cantidad y poca calidad para un país con los mayores talento~ 
en matemáticas y otros campos de la ciencia. 

La única computa.dar-. que pueden producir en masa "es m.is 
chica que un teclado y tiene m~s de l,000 problemas técnico~ 
específiccs"!2°. En un mediano pl.a20 se podrá ver un mayor 
número de computadoras en la URSS, pero no de 
microcomponentes. Aun cuAndo el COCOM permitió l~ ventM de 
computadoras de 16 bits a Europa oriental, ~igua 

11 Etdbior1 5 tdubre J9'45 ·~uhrizu h Unión Soviftiu• tl üynr dtHHo enfniihdo por !lija.U 
liorbacbor'. SKc.A plg.26 

16 Interitdit>ntl lusinHs Ved:, ~ ftbrtro Ha.& •rhe soviets lr11n lhtir bitts t11d bytn.• P'9.llt 

19 Exdlsíor 1 5 ocl1ibn 1965 'Cmput.ariur ll tkiión SoviHica: ... ' ibid ptg.2& 
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restringiend6 la venta 
cuanto a la producción, 
venturas, pero éstos 
tecnológica. 

de computadoras más avanzadas; en 
el camino siguen siendo los joint 

no aseguran la· transferencia 

La URSS, en resumidas cuentas, se muestra como el gran 
contraste tecnológico: Cuenta con el más grande arsenal de 
científicos de aplicación, construye bombas de hidrógeno; 
pero no puede dotar a sus hospitales con algodón ni producir 
microcomponentes en masa. Tiene un millón y medio de 
científicos vinculados directamente a las investigaciones 
quiénes -con una aportación estatal de 30 mill.rublo~-, 
aportan cada año en promedio 80 mil inventos y no menos de 15 
descubrimi~ntos significativos.~ 1 No obstante, tiene 
tecnología de información telefónica simila1 a la de EUA en 
los treinta. 

Las principales causas del atraso in!ormático se deben: 

1Q Subvaloración de la informáticd desde los primeros 
años del "boom" <mediados de los setenta); 

2Q Centralización d~ las técnicas informáticas 
(agrandando los ritmos de obsolescencia pues todavía 
tienen un gran parque de ordenadores de 1~ 

generación>; 

3Q Falta de innovación en I y O por la linea dirigida 
que tienen en investigación; 

4Q Aislamiento por parte de occidente, en el "Know How 11 • 

SQ Carencia de coordinación en las técnicas de difusión 
de la investígaciOn hasta su aplicación industrial.ªª 

Como se ve, el problema no es de inventiva sino de 
impulso real a la investigación, entendida ésta como un 
proceso de incentivar la I y O coordinando los institutos de 

20 idH plg.15 

21 El Dí•, J3 i1bril 1969 "Vinculu h citnch • h producción y khsis l!n h coip11hcidn, tn 11 UllSS". 
Plg.11 

22 Excflsior, 26 ibrJl 1966 1Souwi1 i1 l• URSS h c11i innisbnte difusidn tecnolOgiCi'. Secc.F pp.1 110 
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investigación con el sistema productivo, adquisición y 
adaptación tecnológica así como descentralización en la toma 
de decisiones. 

Las formas que para salvar esta situación ha utilizado 
Gorbachov y que parecen ser las más viables hasta el momento, 
dadas las características d~scritas anteriormente, son: 

Fomento a l~ creación de cooperativas en el sector; 

Bósqueda de coinversiones con el exterior incen
tivando, por un lado la inversión y por otro regulando 
la transferencia tecnológica y 

EKtensión de los lazos tecnológicos entre los miem
bros del CAME con un flujo continuo de información, 
investigación y desarrollo conjunto 

Ejemplo de lo primero es la importancia que, para la 
pr~ducción, se le ha dado a las cooperativas, las cuales son 
un elemento clave en la reestructuración de la economía 
soviética. Tal es el caso de la compañía Iskatel la cual es 
una eHitosa cooperativa que produce computadoras (como la 
Beka-0010) y ahora reciben componentes ~uropeos para hacer 
clones de IBM. 2 » 

Aun cuando »en escasas est~ tipo de cooperativas, su 
impulso está contemplado en el Plan de Desarrollo de las 
técnicas informáticas de Gorbachov. Hasta ahora este plan ha 
conseguido algunos avances: 1QE1 consenso de la Acadaemia de 
Ciencias para busca vincular directamente la investigación 
con las necesidades de la economía y el mejoramiento del 
niv~l de la pobl~ción24 • 2QDesarrollo de superconductores Ca 
base de itrio y bario)~5 que, aun cuando no llegan a alcanzar 
el nivel de EUA o Japón, si demuestran avances en 
investigación dentro del área más nueva relacionada con la 
informática: la superconductividad. 3QDiseño de chips 
adaptados a la Iorma del mercado soviético (1.8 micrones vs. 
menos de un micrón en EEUU y Japón, contienen 256K de memoria 
vs. 1 y 4 MB en esos países>. 4QOesarrollo de soítware básico 

23 lnhrnitiond Businns Wttk 1 29 febrero 19U •Thr sovi!ls lHrn ... • pig.15 

21t El Dii 1 13 ibril 19!9 1Yincuhr h ciencii i h producción y énfnis en h co1putaciOn 1 rn h URSS1
• 

Pl¡.17 

25 Erctlsior1 ta ihril 19M •y¡ iplicin en h URSS li superconductividtd', Stcc.F p~g.3 
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<con gran consistencia teórica) no obstante, su hardware eg 
pequeño y descontinuado en occidente. 

Por lo que toca a las coinversiones y a la IED en 
general, Gorbachov busca incentivar con ello la competencia y 
conseguir apoyo financiero en la forma de capital de riesgo. 
Su meta es producir, a principios de la década de los 
noventa, un millón de computadoras personales Clo cual es muy 
dudoso, al menos a corto y mediano pl•zo). Para lograr tal 
objetivo, no esperan que la nación tenga un gran crecimiento 
en el campo por ~í eola ·Y por ello buscan que les 
manufacturen en occidente computadoras con su diseño de 
microprocesador y adquirir licencias tecnológicas. No buscan 
en sí la máquina, sino la manufactura y el desarrollo 
gerencial para producir bienes de alta tecnologiñ. 

A este respecto, muchas alarmas han sonado en Washington 
y en el Pentágono. Los norteamericanos de línea dura 
argumentan que estos esfuerzos soviéticos solamente buscan 
obtener tecnología de occidente para su industria militar. 
Sin embargo los europeos no están de acuerdo; desde marzo de 
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1988 bancos y gobiernos han firmado más de 4,000 mill.dls., 
en cr~ditos para financiar comercio con los ~oviéticosm•. 

Las empresas norteamericanas han tomado nota de esto y 
aprovechando la aún incipiente ~pertura en el campo 
informático por parte de la URSS, han tendido lazos en forma 
de inversiones y acuerdos conjuntos con instituciones 
soviéticas, asegurando su presencia dentro del amplio mercado 
potencial y capacidad industrial que aquí se les ofrece como 
lo muestra el cuadro de la página siguiente donde, aun cuando 
en el corto plazo ni los e~pertos soviéticos ni occidentales 
creen que se pueden acercar a los estándares de los pa{se> 
avanzados, si se nota que los cambios de ahora son dramáticos 
comparados con el estancamiento de los setenta y principios 
de lo ochent-.. 

Finalmente queda destacar 
países miembros del CAME. Es 
división de funciones que se dá 
estructurar un esquema de 
informático. 

la cooperación entre los 
interesante notar aquí la 
entre su5 integrantes para 

producción en el sector 

Esta división se refiere a la especialización que a cada 
país le es asignada por el organismo dentro d~ la 
electrónica-informátic-, para después por medio del 
intercambio de bienes y ~ervicios cubrir las necesidades de 
los miembros. Esto en la práctica ha dado como resultado la 
centralización de las decisiones on Moscú, la carencia de un 
suministro a tiempo y la imposibilidad técnica de 
miniaturizar aparatos y chipst por ejemplo, tomaron ó añog 
para copiar íntegramente una m~quina de 1969. 27 

Con la política económica de Gorbachov, lo anterior 
tiene claros visos de cambiar. El aspecto ci~ntif ico-técnico 
en general, tiene una alta prioridad en los planes de la 
administración soviética y por ende sobre el resto de los 
paises del CAME. Ejemplos de ello aons 

26 Inhrn&tionll Dusintss Vttl, 1 noviubre 19&6 'Savttt hchnology'. P~g.70 

27 E1célsior 1 27 navlelbr1 19!1, •L1 Recannni6n TKnaH1gic1 1 punta cl&'ft de 11 Penstroih', Stc:c.A 
plg.26 
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1.- La elaboración del sistema de cómputo AGAT entre la 
URSS, ROA y Bulgaria sol•mente, y la posterior 
eHportación al resto de lo9 paises miembros; 2 • 

2.- Puesta en marcha del Programa Ampliado de Cooperación 
Científico-Técnica del CAME (diciembre 1985> 2 •. Este 
programa comprende q proyectos relacionados con 
equipo de cómputo, 7 sobre aplicaciones informáticas 
y 2 relativos a supercomputadoras. 

3.- "Progrilma Glob.:i.l de Desarrollo Cientiíico-Técnico 
hasta el año 2 1 000". Para ajustar los mecanismos de 
cooperación basados en: la electronización de la 
actividad económica, automatización del sector 
industrial, desarrollo de la energía nuclear, de 
nuevos materiales y la investigación y aplicación de 
biotecnología.ªº 

Queremos concluir esta sección con el caso cubano por 
dos razones. lQ Por ser un pais integrado al ''bloque del 
este" que ha tenido un importante avance dentro del mismo en 
materia inform~tica y 2Q Para usarlo como enlace, en nuestro 
estudio, entre los países socialistas y la política 
informática de América Latina contra la cual, es muy 
interesante contr•starlo. 

LA inform4tica en CUba.- Después de la revolución, el 
bloqueo norteamericano y la salida de empresas 
transnacionalesde la isla mantuvieron al país aislado en 
cuestiones tecnológicas. Simple y sencillamente se paralizó 
la actividad en el ambito de la tecnología. 

H~cia 1965 solamente se habían podido obtener dos 
computadoras de primera generación y tres de 1~ segunda (la 
Elliot 803-D y las Iris francesas versiones 25 y 50), todas 
consideradas obsoletas en occidente. No obstante, con ellas 
se empezó a trabajar 1Qen el tratamiento de estadísticas 
económicas y 2Qen la formación de especialistas. 

Ese fué el comienzo, la utilizüción de los equipos 
descontinuados para formar cuadros propios (los técnicos más 
capacitados tomarían la responsabilidad de enseñar y formar 

2& idfl 

29 hvu1 de l'uon0ti1 polDfllisr. Ellu1j11d11 d1 Polcnh t11 lthiro. Me&, 30 ilbril 1947 plg.2 
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cuadro$ en cursos de emergencia)•~. Se modllicaron los 
programas de educación a nivel superior y se crearon carreras 
unive~sítarias capaces de producir físicos, matemAtícos de 
alto nivel, ingenieros de ~istemast programadores y en si, 
toda la base humana que pudiese crear los equipos de 
informática de Cuba. 

En 1969 se instituyó el Centro de Investigaciones de la 
Elestrónic• Pigit•l cuya tarea consistiría en producir un 
~inicomputador para el control del tráfico ferroviario del 
azúcar. Así nació el primer producto informático cubano: el 
computador CID 201-A en 1970, y un año después el CID 201-B; 
ambos hechos con componentes de 80 a as~ cubanos y elaborados 
por la Universidad de La Habana. 32 

Tiempo después vino el hecho que dio el mayor impulso al 
desarrollo de la tnlormAtica en Cubas Rl ingrfi"!lo al CAHE en 
1972. Esto le ayudó al paí$ antillano tanto en la asesoría 
técnica para la elaboración de productos inEormAticos, como 
en la formación de técnicos especí~li:ados e ingenieros en el 
área en las universidades de lo$ paises miembros del citado 
organismo. 

L• estructuración d~ la politíca informática cubana tuvo 
su culminación con la creación del Instituto Nacional d& 
Siste.as Automatizado§ y de Computación <INSAC> en 1976; 
"pa.l'ñ el control, la administración y el fomenta del 
sector". 3 =- De esta suerte, Cuba ha elaborado la. computadora 
CID 300-10 (1984>, con una capacidad de memoria en disco duro 
de 20 Mb. 

Aun cuando tiene problemas técnicos al iguC\l que en el 
resto de los paises del CAHE, este ~s un producto auténtico 
que se ha adaptado a laG necesidades nacionales de tal suerte 
que los principales usuarios del sistema CI0-300 se 
encuentran en sectores de investigación científica, 
educación, salud y administración pública, siendo e~portado 

30 bctbiar, 27 novíttbu 1941. 'la Rrcon~ersi6n ••• • 

31 tu.dtrnoj dtl Tercer l'lundg •1nlot1.l.tiu. el nuevo jutgo dd poder', ~Oita de 19!5 pag.30 

3Z CU.ldtrnos del feJCer llttndo 1Ur11 infou!UCi dt los subdesnrolhdos.•, Ko·1irabrr 1945 pAg. ;1 

33 Sch1ucler 1 S¡briel 'Wriu Ltlin1 en h tn.crucíj,1d1 telnUiu'. ILET 1961.¡ p~9.tll 
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ademAs a paises de economía centralizada no europeos, tales 
c~mo: Angola, Etiopía, Mozambique, Vietnam y ,Nicar•gua.•4 

Los últimos avanceG cubanos en el área se concentran en 
superconcuctividad <1988) y en la producción de monitores y 
teclados para lo$ paises del CAME como ss muestra an el 
cuadro ~asumen dg la cooperoción informática en el citado 
organismo. El avdnce de la gestión t~cnol6gica cubana no 
obstante, tal vez se ve• frenado por lo~ cambios que eatAn 
t~n.tendo luga.r en Europ• Oriental y que tal vez l leg\.Htn a 
dislocar los objetivos conjuntos de los paises socialistas al 
modificarse, que no cambiar, la estructura económica de los 
mismos. 

31! Ca•der..,. del Tmet """'º 'lnlonfüca, ti """"' • .pif.\5 
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PARTICIPACION BN INl'ORHATICA DENTRO DBL CAMB DB PAIBBB 
BBLBCCIONADOB 

PAIB 

ROA 

BULGARIA 

ASPECTOS RBLBVANTEB Y BU IMPORTANCIA PARA EL CAKE 

Formación de varias sociedades de gran tamaño que 
agrupan empresas relacionadas con los institutos 
de investigación (sistema 11 Kombinat 11 ) .1 

Iniciativa por parte del ler. ministro Gueorgi 
Atanasov, para la creación de la Unión Cient1fica 
de producción, para la fabricación de 
instalaciones de tecnolog1a para 
microelectrónica.2 
Produce principalmente modems de hasta 1920 
canales telefónicos y graf icadores de 64 K de 
memoria con programación BASIC.3 
En el IX Plan Quinquenal se destacan los 
siguientes objetivos relacionados con la 
informática: 

• Crecimiento de la producción electrónica en 
2.2 veces y el de la microelectrónica 3 veces 
• Vinculación de la electrónica con las 
tecnolog1as industriales 

Producción de circuitos VHSIC 
Prioridad al desarrollo de sistemas de 

automatización.« 
A fines de 1986 la Asamblea Nacional aprobó las 
leyes del desarrollo cient1fico-técnico y 
socioecon6mico del pa1s. Los cambios tecnológicos 
fueron el centro de atención de esta reunión. 
Entre las cinco ramas consideradas de prioridad 
figura en lg término la electrónica, y en 4g 
materias primas para la microelectrónica.5 

1. Excélslt.ir, i!6 11brll 1988 "Socava a la UllSS la casi lne1dstente difusión tecnológica", Secc.F p6g.10 
2. Secntarla de Relncln~s hterlorH, Informe q.Jlnctn1I de le Dlrecc16n General para Europa Orfentel y la 
lJRSS, 11 q.iincrna de mayo de 1987; p6g,6 

3. CMlara Bulgara de Car.erclo a lnO.Jstrla, Noticies de Bulgaria: N•J mono de 1987, p49~7 

1,, Cámara Búlgara de Ca11erclo e Jn6.5tria, "El pa~l rector de la Industria electrónica". Año XXV N•I,, 
abril de 1987 pp.1,l 

s. C6mara búl11ar11 de Comercio e frdl!trla, .. El desarrollo económico de Bulgaria durante el IX Plan 
quinquenal". Fcb.1987 pág,7 ' 



Pl\RTICIPACION EN IllFORllATICA DENTRO DEL CAllE DE PAISES 
SELECCIONADOS 

PAIS 

BULGARIA 

POLONIA 

-continuaci6n-

ASPECTOS RELBVAllTBS Y SO IMPORTANCIA PARA EL CAllB 

En mayo de 1997 nació la Asociaci6n Electr6nicn, 
constituida por organizaciones reestructuradas 
(6) y recién constituidas (4)¡ a partir de una 
resoluci6n del Consejo de Ministros. 
Esas 10 entidades abarcan casi todos los campos 
de la informática (materiales cerámicos, 
semiconductores, diskettes, periféricos, sistemas 
de comunicación y programación e institutos de 
investigaci6n).6 

Producción de microprocesadores Eftronik-M con 
posible uso en sistemas paralelos (inteligencia 
artificial). Une 24 componentes básicos de 
sistemas automáticos.7 
Agrupa a su industria de cómputo en la Asociación 
gubernamental MERA. Ha logrado manufacturar el 
sistema de minicomputadoras R-34, sistemas de 
teleprocesamiento y equipo periférico 
(imprersoras, diskettes, monitores y teclados). 
R-34 está cargado con una memoris de trabajo de 
64Mb y 8 discos duros de 317 Mb cada uno. 
Uno de los aspectos más importantes de la 
informática polaca es la aparición de cientos de 
firmas pequeñas de servicios que se han encargado 
de expandir el uso de las microcomputadoras en el 
pa1s. 
Superconductores desarrollados por el Instituto 
de Fisica de la Academia de Ciencias cin base en 
material cerámico, alcanzando la 
superconductividad a 770 Kelvin (o 196º c.8 
La meta que el pais se propone en la década de 
los noventa, es producir 100,000 micros al año. 
Para ello cuenta con un buen equipo humano 
capacitado en desarrollo técnico y espera, 
además, conseguir coinversiones con empresas 
extranjeras; sin embargo reconoce que enfrenta 
dificultades para lograrlo: ¡g !convertibilidad 
de su moneda, 2g Concentración administrativa en 
la Oficina de Aplicación y Progreso Técnico del 
Ministerio de Ciencia y Tecnolog1a y 3• El 
embargo aplicado por el COCOM.9 

6. CAmau Bül111ra de Comercio, "l• 11oclaci6n electr6nlca". Hayo 1987 p411.1 

7. Revue de l'economle polonelse, Eobajeda de Polonia en Mhl.lco 18 JO abril 1987 p411.2 

8. llevue de l'ec00011ie polonal1e. EobaJ&da de Polonia en Mblco, f9 15 de Nyo de 1987. Pp.2•l 

9. Bulletln of pollsh Econcny "?othh inform11tfcs". Enero 1988 pp.2·4 



PARTICIPACION EN INFORMJ\TICA DENTRO DEL CAllE DE PAISES 
SELECCIONADOS 
-conclusión-

PAIS ASPECTOS RELEVANTES Y SO IMPORTANCIA PARA EL CAME 

El IllB.I& es el organismo encargado de elaborar la 
política informática de la nación y coordinar 
todas las entidades afines. 
En mayo de 1988, una de las subsidiarias, el IMRE 

CUBA logró sintetizar una cerámica superconductora a 
-1950 c (78º Kelvin); además de poner en 
funcionamiento importantes bancos y bases de 
datos,10 
La especialización de cuba dentro del CAME se 
orienta a micros CID JOO, 02 y 9202, 
videoterminales alfanuméricas y teclados.11 En 
ese mismo año fabricó e millones de circuitos 
integrados para la ROA al amparo de un crédito de 
148 mill.dls. aproximadamente,12 

10. bcH•lor, 4 de enero 1988 11Cer6'11c• supercordlcton ~ CLba", secc.A p4;.24 
11. Sch11UCler H~ctor, "América Latina m la enctuclJada telH16tlca". ILET 1964 ~g.111 

12. Excélslor, 22 de febrero 1968 "PrDlllL.leVe Clbe el fnterclllfllbfo de lnfonn6tfca 11 , Secc.f pp.1,B 
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LA INFORMATIC!l EN LATINOA!'ERICA 

Es patente la elevada dependencia de América Latina en 
el ámbito de las nuevas tecnologías. La casi nula capacid~d 
de respuesta de los paises del área frente a los constantes 
cambios en la microelectrónica-informática, profundiza tal 
situación. 

No obstante, existen tácitos ejemplos de adaptación de 
los cambios técnicos a las necesidades y capacidades del 
país, siendo los casos más evidentes Cuba (reseñado en la 
sección anterior> y Brasil; siguiendo en menor escala 
Argentina y México. 

Lo que nos interesa presentar aquí e• un esquema sobre 
la informática en el subcontinente, su impacto y la necesidad 
de articular esfuerzos intralatinoamericanos no para hacer 
frente a la penetración informática transnacional, sino para 
buscar una adecuación de estas tecnologías a l• realidad de 
cada país y eventualmente abrir determinados nichos de 
mercado p•ra las compañías locales. 

''Para los paises de América Latina, tener una política 
informática propia es vital, porque de esa manera podrán 
establecer canales de organización interna, ayudándonos a 
salir del subdesarrollo en el cual estamos inmersos en muchas 
áreas de nuestra sociedad"·ªª Es cierto que esto C'5 fjcil 
afirmar pP.ro llevarlo a la práctica es algo mucho más difícil 
en primer lugar por la reticencia de Jos países de la región 
a cooµerar, en parte por la división a la que han sido 
sometidos en la composición internacional del trabajo y en 
parte (aunado a la anterior) por los cada vez mayores costas 
de ingreso a las tecnologías 11 de punta". Pero si bien no se 
puede atacar el mercado de semiconductores o de hardware, si 
hay claras posibilidades de explotar por ejemplo, un software 
latinoamericano o incluso coordinar trabajos que sobre 
superconductividad ya se han dado principalmente en MéHico y 
Brasil. De igual manera se debe tomar en cuenta que 
latinoamérica es un mercado en expansión no sólo en la zona 
sino a nivel mundial y que hasta ahora el país que ha 
aprovechado más esto es Brasil. 

35 Antonio Ayeshrjn 'L• coapuhdou, i1porhnte helor tn h polltiu'. En InlorHci6n Cltntílin y 
Tecnológiu CONACYT 'Drspegue de h infonUiu en Affric• LdiH'. Vol.9 1121 pp.17-ta. El 1utor es 
Director del Ctntro Regiond p•u Adric• Liltin• y el Cu1br CCREAlCI rl cull es un org1niuo 
intyerg11bernaenhl dedic1do • l• pr01oción y ipoyo de h inEordlic• en la re9ión 1 crudo por el 
gobierno de IWlico y h 181 IOficini I11terg11bern11enhl p1u h Inlora!tiul. 
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Por otro lado, es muy importante no perder de vista que 
los grandes problemas que afectan a la región, obligan a ser 
muy precavidas en el lan=amiento de una politica informática 
toda vez que esta debe estar inscrita dentro de l~ política 
tecnológica y éstd a su vez dentro de la política económica, 
donde por cierto no go2a de un nivel priorit~rio sobre todo 
frente a cuestione§ de débito y déficit gubernamental¡ 
factores de primera importancia en todos los programas de 
"reordenación económica", diseñados en concordancia con las 
gr~ndes in$tituciones financieras intern•cionales. 

Ahora bien, para elaborar un programa de desarrollo en 
el área informática h•Y que saber las necesidades y 
principalmente, la capacidad nacional. El problema es saber 
medir esto úll1mo. Algunos métodos han sido propuestos y aun 
cuando el propuesto por el CREALC (ver cuadro adjunto) es el 
más amplio y completo, todavía no se ha logrado establecer un 
patrón común de análisis en la región. 

Lo cierto es que "una política informática que pretenda 
ser integral ha de considerar tanto los aspectos de 
desarrollo industrial, formación de recursos humanos, 
investigación y desarrollo experimental, producción de 
programas y l~s diversas aplicaciones de la informática, así 
como sus efectos políticos, tecnológicos, económicos, 
sociales y jurídicos".:lt• 

Entonces, el primer pr~blema radica en elaborar una 
política tecnológica y más aun, en insertarla dentro de una 
estrategia económica global. Y lo •nterior es vAlido para los 
países subdesarrall"dos en general y para los 
latinoamericanos en particular. Estos últimos tuvieron a 
partir de la década de los·cuarenta y hasta los ochenta un 
modelo de sustitución d~ importaciones que les permitió 
ampliar sus bases industriales pero no su independencia 
tecnológica ya que los detentares de l~ tecnología fueron en 
~se p~riodo l~s ET, empeorando la dependencia tecnológica. 

A esa política de industrialización no le fue asociada 
una tecnológica que ºhubiera servido para seleccionar la 
tecnología que debía importarse y adaptar la que se producía 
en el país a los recursos importados. " 3 " En todo ese periodo 
la tecnología se importaba completamente y en "paquete" esto 

36 Ernesto Chiad •Dffinici6n dt polilius infouHic.s rn Aahiu l¡tiH' tn Jnforución Cien\Hic¡ y 
TecnolOgiu. Con¡cyt op til p.ig.26 

31 Abdrhtil Ben¡chenhou •¡dquisición de conoci1i!l\to en los p¡ises subdeurrollJdos. SltUJci6n ulud y 
PenpKlivJS'. En Faro Interuciond vol.IIYIII lt22 El Colegio dt "t•ico', oct.·dlc,19U p.ig.325 
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es, toda la infraestructura »in dar cabida a cuestionamientos 
sobre su utilización efectiva para el lugar donde se 
implantaba. 

Esta situación no ha cambiado mucho, pero dado que el 
modelo de sustitución de importaciones ha ido cambiando por 
el de promoción de exportaciones, los mecanismos que 
refuerzan la dependencia tecnológica se han 'metamorfoseado' 
y en algunos aspectos como en telecomunicaciones y 
computación se llegan a hacer m!» patentes. Lo cierto es que 
América Latina se ha valido de la IED para importar -que no 
incorporar- tecnologia ~in orientar esta siquiera hacia una 
política sectorial. Este es el primer punto que se debe tomar 
en cuenta para un desarrollo tecnológico: escoger el conducto 
adecuado p~ra a•i•ilar y aprovechar tecnologia. 

En este sentido, ºe><isten formas de adoptar tecnología 
que no favorecen la adquisiciOn de conocimientos: la 
inversiOn extranjera directa, porque en este caso la 
planeación, el desarrollo y el uso de los in5trumentos de 
producción son controlados e>cclusivamente poi· E irmas o 
empreGarios extranjeros y las tecnologías importadas por 
medio de contratos globales, tales como fábricas listas para 
funcionar o de •plicación restringida."ªª 

Hay que aclarar que la introducción dP. tecnología 
e>cterna no tiene un caracter nocivo en tanto que los países 
centrales son los mayores importadores de la misma; lo 
importante es saber como allegarse tecnología apropiada p~ra 
el uso que realemnte se requiere y no para el que se nos 
imponga. Sobre el particular, el profr. Rada, un estudioso 
latinoamericano del tema, propone que la incorporac16n de 
tecnología foránea 1Qsea compatible con los planes de 
desarrollo de cada país, evaluando el factor económico para 
las cond1c1ones de aplicación de la misma y 2Qpunderar los 
mecanismos de transferencia tecnológica escogíendo los más 
adecuados <JED, patentes, licencias, know how)~9 

Cabe agregar que un patrón común que ha usado 
latinoamérica, sin que le haya redituado en éxitos dentro del 
impulso técnico nacional, es la creación de un Consejo y de 
un instituto nacional de investigación tecnológica sin ir más 

JA idt1 plg. 230 

39 wtr Jti.n F1 hd• 'llinoelrctr6niu: su iap1:clo y sus hplic1:nchs df polititli p¡u pdses fn 
Dnurollo.' En lodrigun, S•bri!l "l• er1 ttleinfonUiu" ILET 198~ pAg.115 
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•llá en· la _planeación o apoyo al crecimiento tecnológico e 
incluso sin concatenarlo con la estructur~ económica del 
pa.is. 

Podemos afirmar que existe consenso en cuanto a que una 
política tecnológica debe considerar el desarrollo 
tecnológico pero lA qué nos referimos con ello y qué 
elementos debe contener? Al respecto estamos de acuerdo con 
las afirmaciones de Máximo Halty-Carrére en el ~entido de que 
"El desarrollo tecnolOgico puede con»iderarse un proceso 
continuo que incluye las etapas de generación 
(investigación>, diiusión (transferencia de tecnología) y 
aplic~ción (innovación técnica) del conocimiento. Sólo tiene 
lugar cuando las tres se desarrollan y vinculan 
•rmoniosamente" •.• "insistir en la aplicación del 
conocimiwnto, sin promover la capacidad autóctona para 
crearlo 1 determinará niveles más altos de 'cambio 
tecnológico' y niveles aún más elevados de 'progre~o 
tecnológico'. Para alcanzar éste último, todos los 
componentes del proceso deben desarrollarse en plena 
armonía." 4 º 

A lo anterior podemos agregar que la intrincada red 
tecnológica es ':.an amplia que no es posible ser abordada 
desde un solo punto de vista, es necesario sujetarnos a la 
idea de que es interdisciplinaria. De igual manera no hay que 
perder de vista los usos que la tecnología ha dado a la 
política y que ésta los incentiva para reforzar un poder 
ctJpula. 

De esta suerte se debe, por un lado, promover la 
capacidad nacional y por otro administrar la introducción de 
tecnologías desde el exterior. En otras palabras, se busca 
por un lado la promoción técnica interna (oferta nacional) y 
se regula la tecnología importada mediante la selección y 
adaptación y en ocasiones la combinación con la tecnología 
nacional (regulación de la oferta externa). "Una estrategia 
de des.;.irrollr:i tecnológico debe evaluarse con c1·iterio!i 
políticos, económicos y sociales y de acuerdo con la~ 
prioridades de desarrollo de la sociedad debe estar incluida 
en ltil estrategia global de desarrollo del paí5 ..... 1 

En este sentido conviene recalcar que la importación de 
tecnología en sí no tiene un carácter negativo para el país 
receptor, lo peligroso es el canal a través del cual se 

~O "·hi10 H¡lty Curbt 1 Eslutf9iu de d•urrollo tKnológico pu• pdsn rn drsurollo" El Colt;los d1 
llhico l!ed. 1911> pp.32-33 
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introduce asi como la aplicación y la adaptación qua va a 
tener. De esta manera, la regulación de los ,flujos externos 
de tecnologia alcanzará un punto óptimo en el momento en que 
logre vincular la industria con la tecnología producida en 
tanto ésta pueda contener cada vez un mayor contenido 
nacional. 11 Lil dependencia tecnológica. debi.I equipararae a. la 
ineptitud para tomar decisiones en materia tecnológica 11 i.a V 
podríamos agregar, a la incapacidad para fncorporar valor 
agregado local en los productos y servicios tecnológicos. 

También es muy cierto que en el conteHto latinoamericano 
eMisten problemas estructurales que limitan el desarrollo 
tecnológico. Las administyraciones públicas centrales de 
todos los países del subcontinente prefieren la importación 
de tecnología, principalmente por buscar resultado• a corto 
plazo y no incentivan la investigación a largo plazo. Quedan 
satisfechos con la creación de institutos y consejos de 
Ciencia y Tecnología sin ir más allá en el diseño de una 
política que pueda favorecer el desarrollo e independencia 
tecnológic•. Est•s instituciones no son las que llevan la 
responsabilidad de incentivar la I y D, su papel es el de 
ejecutar la5 acciones delinead•s por una política tecnológica 
y administrar los proyectos de I y D en un papel coordinador 
y promotor. Pero cuando no hay una politic,;a de eate tipo, que 
debe ser a largo plazo, sino muchos planes que la mayoría de 
las veces, cuando los hay, cambian de un periodo de gobierno 
a otro, dif icilmente se podrA tener éxito en la proyección de 
una base científica nacional y la fuga de cerebros seguirá 
siendo característica de la región. 

Por otro lado, los empresarios privados tambien 
favorecen la compra de tecnología eKtranjera, porque 
prefieren adquirir un producto completo que incentivar una 
investigación propia que no va a ten9r resultados inmediatos. 
Esto es un 'legado' de la etapa de sustitución de 
importaciones, donde la tecnología se adquiría en paquete. A 
ello hay que aunarle el hecho de que las empresas 
introductoras de la mayoria de los productos y servicios 
tecnológicos ~on las transnacionales, cerrando asi la 
"marginalizaci6n 11 de la tecnología nacional y reforzando la 
dependencia tecnológica. 

Si bien lo anterior es una característica camón 
translatinoamericana, habria que destacar, a manera de 
acotación, un fenómeno que dentro de esta line• refuerza tal 

llidrtplg.35 
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situación; nos referimos a las zonas libres o franc•s que se 
han ido creando en la región. 

Las mencionadas zonas son una forma especial de 
inv•rsión extranjera donde se aprovechan los bajos costos de 
mano de obra y en ocasiones recursos naturales del pais 
receptor, teniendo condiciones favorables de operación como 
son: 

- importacione• libres de impuesto de materias primas 
(régimen de permiso temporal de importación), 

- eHcención de impuesto sobre las ganancias, la pro
piedad y derechos indirectos o asociados, 

- restricción al derecho laboral de asociación, 

- eliminación de salarios mínimos, 

- prohibición de huelgas y 

- liberación de cargas de seguridad social. 

Los últimos muestran claros tintes político-sociales. 
Resaltamos que todas las zonas libres tienen como denominador 
común que se originaron bajo la bandera de introducir 
tecnología al país qu~ las constituyera. 

Es interes~nte notar que b~jo el discurso de 
modernización e industrialización entendido como una 
reconversión productiva orientada a la exportación, se han 
multiplicado este tipo de zonas de tal suerte que hoy suman 
aprowimadamente 120 en todo el subcontinente; siendo las más 
importantes las de Colón, Panamá1 Manaes, Brasil; Iñique, 
Chile y el Norte de Mt'?xico (a la que nos referiremos en la 
última sección). Las características particulares de éstas 
(aparte de las mencionadas arriba) son:~ª 

13 Pm una lnlor11ciOn ús dellllad1 m Amnd nattelart y Sch1Ucl1r H. 'Affrica Litina tn 11 
1ncrucij1d1 t1lmtie1' ILEI Fol10< llod. 1913 
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·circulación libre del dólar 

·operan (1986) 365 empre&as de 600 
compañías y el ilujo comercial rebasa los 
7 1 000 millones de dólares 

Manao1. Bra5il1 

·el producto industrial rebasa los 2 1 000 
millones de dólares 

·el principal rubro de producción e5 la 
electrónica <16' de las empresa~ 
instaladas y 34' del empleo) 

•5in import•r el origen del c~pital, todo 
el producto del Area es considerado, para 
fines fiscales, como industria nacion•l. 

Iñigue. Chile (o Zofri)1 

-movimiento comercial superior a lo5 3 1 000 
millones de dólares 

·funcionan en la zona 500 empresas 

Terminamos esta acotación con una afirmación que no~ 
parece bastante adecuada de Mattelilrt-Schmucler: "La 
e~periencia del sudeste asiático puede ser aleccionadora para 
pensar el porvenir de América Latina en materia de la 
industria electrónica -e informática- y las zonas francas. Es 
verdad que eKisten evidentes diferencias entre una y otra 
región, por lo cual seria inadecuado trasladar mecánicamente 
el ejemplo. Sin embargo, la lógica de la eKpansión 
transnacional y el lugar que ocupan las zonas francas en la 
misma tiene constantes que tienden a reproducirse en todas 
partes" ••• 11 contribuyen -las zonaS1- a reforzar la red: 
comercio o producción industrial1 consumo interno, regional o 
internacional; elaboradoras de productos completos, 
maquiladoras de partes provenientes de otros países o 
fabricantes de componentes como eslabones de un larga 
cadena". 44 

\\ idHpi9.\5 
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Este elemento, las zonas francas también tiand• a 
incidir de una manera directa sobre la conEi9uraci6n de las 
políticas tecnológicas en los pai~es latinoamericanos, al 
constituirse en otra via de imposición de estrategias sobre 
la microelectrónica-informática ajenas a estos paíse~. 

Como se ve 1 la industrialización no 5ignifica per-se 
tecnologización y por el contrario puede generar una 
dependencia estructural cuyos elementos centralea son: 

- La tendencia a vincularse financiera y tecnológi
camente con las fuentes extranjeras; 

- La inversión extranjera y 
compañías transnacionales, 
político y económico, 
dependencia tecnológica; 

las operaciones de la!li 
además de su impacto 

inducen a una mayor 

- La inclinación de los cerebros a buscar proyección 
cientifica en el e><tranjero, muchas veces por no 
e><istir incentivos nacionales; 

- "El sistema financiero nacional refuerza la depen
dencia con respecto a las fuentes tecnológica5 
extranjera&, mediante créditos atados y el empleo 
de consultores extranjeros en los proyectos de 
inversión nacional" .. c 

La falta de vinculación entre los centros de 
investigación y matr~cula académica con la~ 

emprusas de las ram~s industriales más necesitadas 
de I y D tecnológico. Y cuando llega a existir, las 
empresas no proporcionan apoyo a los primeros. 

Sirvan las anteriores consideraciones para dibujar un 
marco de reEerencia sobre la situación de la tecnologíA 
latinoamericana en general y de la microelactrónica
informática en particular. No obstante, en el actual contexto 
de crisis que vive la región y la nueva orientación económica 
emprendida por casi todos los países del subcontinente, se 
puede encontrar la coyuntura que permita articular esfuerzo~ 
tanto al interior de estos paise~ (como ha ocurrido en Brasil 
y en menor medida en México) como entre ellos, aprovechando 
las potencialidades, merm~das por la crisis, de los paises 

IS ldH plg.fta 
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que tienen un mayor grado de industrialización: México, 
Brasil y Argentina. 

Podemos decir que en el contexto económico de la región 
·ºla crisis financiera obligó a México y Brasil a seleccionar 

aus importaciones de tecnología y aumentar la cap•cid•d 
interna para producir bienes de capital y medios para 
~antenerlos. Muchos países se empeñan ahora en lortalecer su 
•Parata de investigación cientílica y tecnológica y en 
rel.Acionar mejmr investigación e industr-i• 11 

... • 

Esto resulta más importante en la microelectrónica
inEormát ica toda vez que es la tecnología con mAs 
posibilidades de impactar en las estructuras económico
sociales del entorno donde se inserte ya que destacd la cada 
vez mayor presencia de su materia prima, la inform•ci6n, al 
definirse loa procesos productivos económicos en un 
determinado contexto político-económico y social al cual el 
uso de la información llega en un momento dado, a d~linir. 

La UNESCO ya se ha referido a esta situación al $eñalar 
en un informe sobre in.Eorm.itica y sociedad que 11 Loa medios de 
que disponen los países en desarrollo para dominar la gestión 
informática y adaptarla a sus aspiraciones especificas son 
mucho menos vastas que los de los paises industrializados. 
Por esta razón resultan más vulnerables que los óltimos, 
cuando se trata de integrar en su sistema de valores las 
exigencias de la innovación cientif ica y tecnica. Estos 
hechos son tanto más inquietantes cuanto que pueden suponer 
una amenaz~ cultural a esas socied•des, paralizar su 
capacidad creadora y, en consecuencia, favorecer el brote de 
una estructura planetaria de poderes que colocaría todos los 
centros de mando de la potencia informAtica en algunos puntos 
pilrticul•res del mundo 11 i.." 

Hmsta ahora la introducción de la informática en Améric• 
Latina: 

lQ Responde a las necesidades de un modelo de 
desarrollo basado en los intereses monopólicos 
transnacionales; 

Ul Abd1Jhtil a. 'lldquJslción d1 conoci1ilftto ••• • op cit p•g.ru 

11111\hhrt y Sch1Ucln 'Affri" L.tl ...... op cit plg.13 
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2Q Imponeri un producto <que no tenia una demanda 
específica) mediante la venta de soluciones a 
'problemas' que ellos mismos definieran¡ 

aQ El sistema educativo no previo la necesidad de 
formación académica en este campo lo que acrecenta 
la dependencia; 

49 La anterior deficiencia de personal preparado es 
aprovechado por las ET para invadir con técnico; 
capacitados por ellos mismos como proveedores, 
ligando al profesional con su producto. 

Podemos añadir que se puede equiparar la utilización de 
las tecnologías de la información con el diseño de un modelo 
de poder al reordenar las relaciones 5ociales tanto dentro de 
cada realidad nacional como entre los países y cuyo agente 
conductor principal son las transnacionales. 

Este elemento da la pauta para insertar a la región en 
la nueva división internacion~l del trabajo, vale decir su 
posición en el sistema internacional. La disminución del 
costo en la mano de obra crea mayores ganancias vía 
manufactura Cel costo de la mano de obra es hasta 70t mas 
barata en América Latina que en los países industrializados). 

Por otra parte los países desarrollados controlan 4/5 
partes del comercio mundial lo que condiciona al resto de las 
economías. Las maquiladoras (principal fuente de mano de obra 
barata> aun cuando creen algunas distorsiones en sus 
estructuras econórilicas, son bien aceptadas en los países en 
desarrollo por ser fuente de divisas y empleo más no de 
tecnología. Llegan a maquilar el producto tecnológico y 
finalmente se convierten en su mercado. 

Para poder incorporar los adelantos tecnológicos 
informáticos de una manera efectiva en los paises 
latinoamericanos, existen diversas propuestas una de las 
cuales, del proir. ~uan F. Rada es la de discutir con todos 
los actores directa o indirectamente involucrados 
<productores, usuarios, académicos, organismos oficiales, 
sindicatos, etc.>, las opcignes de política económica que 
serían adecuadas para un proyecto tecnológico nacional, 
dentro de un marco institucional de orden internacional: 
"Desarrollar un cuerpo comprensivo de conocimientos en 



ESQUEMA DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
DEDICADAS AL DESARROLLO DE LA INFORMATICA EN 

AMERICA LATINA 

FUENTES: mismas cuadro respectivo EL14BOR14C/ON' M. M•urlclo Hernlndoz Ch. 



ESQUEMA DE INICIATIVAS LATINOAMERICANAS DEDICADAS AL ESTUDIO DE 
LA INFORHATICA Y SUS CARACTERISTICAS 

ORGANISMO O 
REUNION 

UNESCO 

JBJI 

CARACTERISTICAS O LINEAS DE ACCION 

Declaró, en 1984, ~ anleri de iniciar una serie de apoyos 
irnituclonales en irifomuitk.11 para el Tercer Mundo, que en 
1982 96% de In-; investiJtadores en infomtálica, sin tomar en 
cuenla lo..'i países socl1di.\ta.'i, e:o;;taban concentrados en los 
pa(~ ricos¡ apenas 2% estaban en Brasil, México, India y 
Argentina, mientra.e; el ~lo se diS('lllinaba por máo; de 100 
pa1~ pohr~. 

Con'ocd en 1978 (en Tommolinos) a una reunión sobre 
lnfonmtlica y Soberanía. Fue el primer encuentro internacional 
sobre la materia. Po.'iterior a éste se realizó otro en Roma en 
1980. Lo más dt'Starado de ambas son las recomendaciones 
para eJ Tercer Mundo: 

·=ci~~~ ~e~~'ficaciÓn 1~~~a~nF=~~ 
·nlorar las implicaciones de la int.roduccit1n de 
sistemas infonmtt.icos 
·regular su funcionamiento 
·determinar la com·eniencia de la u.•cnolo~ra 
·desarrollar una infraec;tructura propia 
·p~tar proyectos nacionales sobre infonnática 
-establecer un centro mundial intergubemnmental 
de procesamiento de datM 

·impeccionar y regular los movimientos 
internacionales de dat~ 

·el traspaso tecnológico debe estar sujeto a 
rHi.sión y garanUa.s 

1 lnumational Bun:111 oílnfonnati;1 (Otidna Intcmadona.I d~ la :tironMlk1 

ENCUENTROS LATINOAMERICANOS PARA EL E.S11JOIO DE LA INFORMATICA 



ORGANISMO O 
REUNION 

CREALC' 

CARACTERISTICAS O LINEAS DE ACCION 

Creado a principios de l().'li ochc..'nta tnlre el gobierno de 

~~~'!!..~:;,,.;º"""que ...,.liza inscrilus en dos llneas 
principales de accidn: 

lº Pron1overel ~adecuado de la infonmftica 

2• Conscientil:acidn sohre su u.;o. Con ello se 
busca: 

·Definir en cada pal'" una política inCnr· 
mátira propia 
·Attttentar d poder de clc..'Ccilín suhrc 
introducción y fabricación de equipos. El 
poder de decisión eslá en rclad1ín dirt:eta 
con el poder econdmicn 

CLADP·CREALC-ALADI'*- Estudio hecho conjuntamente entre L"\l!L"i cualro in.'ililuciunes 
--- 181 para evaluar hL'i impliC'llriones de la jn[unu4.ili:a...p~:1n~1~rl~--

=~1\~f:1~~'¡ ~~Jo~i:·1:~1:~~t~~ '!t'1~111!1~~~:c~~ lu 
La principal concJusidn a Ja que lle~arnn C'i' l'I a\·1111cc 
cienllfico y tecmilógicn en Jill'ncr.il J de la infun11J1ica en 
particular ha estado dominado por Ja oportunidad cun la que 
se han fonnulado polllica'i en la inulcria y la l'Up:1dd;td pan1 
aplicarlas. 

MEXICO 1981 Rewúdn latinoamericana para anuli:1.ar el temu Jnfun1u1lica, 
Desarrollo y Paz.. Se hizo una dL'ílarución 4uc signaron 20 
países pero en realidad fue solo una copia de rL'Soludont!'i 
anteriores. Tal vez lo más dest.acado L~ que ~e hx:u el tema 
de soberanla y redes internacional~ de dalns pero sin 
tompromelerse a ejecutar acdoncs sobre el particular. 

ALADI 198..l Encuentro Integración e infonnática. Se cmiti1J una 
declaración de lo que debiera ser la inl~rudórt 
latinoamericana en infonnálica pl·ro nn se ll1vti 11 !;1 finnu de 
acUerdos dt! articulación de polftil'as. 

CALAJS Nacid como un Dr'){anismo ad-hoc por purle de CLADI y 
CREALC para tratar de coordinnr a l:t'i auturidadeo; que suhrt! 
infomuUica funcionan en la nitidn 

l Ccnrm RcJio"'I p•ra Am.!ric• Ulin.. y el Cuibc 
J Centro Utiooameric•no r-r• el Duc11volvimicnto de 11 JnfonMtfo1 
4 AIOCUclón Llllir1oemcric1n.. de loic¡racidn 

5 Cnnfcrcnc:i1 de Au1nrid1dcJ L111ill()emeric1n11 de lníomWtice 

ENCUE.NTROS LATINOAMERICANOS PARA EL ESTUDIO DE LA JNFORMATICA 



ORGANISMO O CAIU.CTERISTICAS O LINEAS DE ACCION 
REllllION 

CONFERENCIA DE QUITO Se llnd 1 cabo en mayo de 1984 y purtici~nm 2.i pu(.;.e;. 
TuYo un claro tinte polftico en su composición y lu 111:1.'i 
destacado fue la cn:acidn de un Foro pemumlc paru lodo lu 
relacionado con la infonn.iltica 111.linoanu.•ricana y ti dt"S:J.rrollo 
de ésta en la regidn, llermtdo rl Club de Cn!j 

CLUB DE CALI Deviene del punto anterior. En la pimcra reunión del Club se 
elaboro d doc\nncnlo "RdJ.tliv!JQJk..Cl!!i.:...<m.<l~ual 
destacan: 

PLANETA' 

I 0 El trato a la dtpendencill lt'C'nológicu como una 
cuestión de soberanla 

2° El paso de dalos a lnnés de lus frontera.~ 
nacionales. Se dcstacd que d peliJ.?"mur.s;;~wid'E'-"'u.º ---

~~uj~l:::'t.~~a;1~rrj!i~?,';rt~'!~,tl~'fJ''º 
i~ cnbar'Ro es impo.dhle re-;1rin-

f~~~6~'t ~=~ ~:.. :de~~t~31u 
=1bs~~=i~ t!:mTe!i':!~~~Jº'¡~i.ca 
Ante eiile panorama, se hace indl'ipcn.qi6l;le Ju 
integración rt11:ional 

J'~ucr:11J~=e:~ cro!~~i~ci~::i; los 
factores del control monopolista lrnnmacionul 
de la infonnlftica a niTCJ mundiui 

En la reunión del Club de Cali de octubre de 1985 en Bnt.~il 
nadd este prOKnuna que busca creur las condiciuue; p11ru 
que la inf'onn.«tica y en gencrul loda.s la.ti t«nnlnJ:(U.'i 
tomütuyan un danento importante de desum11Jo uutdnomo 
de la rqidn mediante una e'itntlt'Jtia de cooperucit1n rq:ionul. 

ENCUENTROS LATINOAMERICANOS PARA EL ESTUDIO DE LA INFORMATICA 
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ORGANISMO O 
REIJNION 

SILJF 

CREI' 

CllRACTBRISTICAS O LINEAS DE ACCION 

Prdende fonnar a nivel rqional urut n:d cspc.-ciali1J1da suhre: 

·lnfonnadón bibliognUica nacional y rcgiomal 
•Directorios de imtiluciOOC'i 
·Gulas de proyrcios 
·Cinw maaMticas 
•And.füi.1 estadbtko de prodocdón de documentos 
·Diredorio de espcciali..;tas 
·Directorio de bancos de datos regionale" 
·Directorio de 50ftware 

Es un organismo creado por la 181 en E.c;pai\a .f tiene l'omo 
objetivo relacionar in.c;tiluclones educutiva.; en mfonmilka. 
lltita el momento (1989) lll..'i in.'icritas sun: 

- Universidad de las Amb-icas 
·Instituto de Investigaciones Elktrims 
• UPllCSA (IPNJ 
- Centro de Estudios Ann1.ados de Blun~ (Espui\u) 
·Centro de Investigaciones y E.'itudius Avani.ados 

(IPNJ 
·Facultad de Ingeniería (UNAM) 
- Instituto de Jn,·~tigacioms Rinnu'.!dica'i (UNAl\I) 
- Universidad Anahuác 
- Universidad Politécnica de Madrid 
·Facultad de Ciencias (UNAM) 
·Fundación Arturo Rosenbleuth 
·Universidad Politécnica de Barcelona 

1 S\ltcrM Lalinoamcrinoodc Tnfo11n1~ión tobrc lllíunn.ltiu 

8 Centro Rca:ional pu• I• En~flanu d~ i. lnformitl'• 
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ORGANISMO O 
REUNION 

MEXICO: SIMPOSIO 
LATINOAMERICANO 

SOBRE RECONVERSION 
INDUSTRIAL 

CARACTERISTICAS O LINEAS DE ACCION 

Se lleYd a cabo en junio de 1987 y en cuanto ll cuestiones 
ttcnol<SKica.'i llq¡:d a las siguientt!'i conclusiooo;: 

-escasa intt"gracidn htlinoamericana en tCC'nolo~ía 
-esquemas tecnoldgicos poro homogffico." lo que 

·=fue~=~~ ='1'~:hu~~
0

son de 
oriRen extratenitorial 

•desnacionalU:ación 
·aproximadamente .r.ólo el 3% de la planta indll'i· 
trial latinoamericana utiliza tecnolUJtíll moderna 

·~;tJ:1;!~1,A~;!,~~~t~~::~c~~~ 
Cuba y México 

·todo el attno de cienlffiros eslJI di~perst1 
-el ~r:b ~~A e;tá estancudo dehido u: = ~~u;¡~rr~~ºddc~d~a'b 

inflacldn, allas tasas de interls y 
denluaclón 

las principales recomendaciones hechas en el citado roro 
fueron: 

-deccidn de rúchos tecnológicos 11decu11dos 
-estudiar pO:Sibilidades m el mercado 
·analimr 1mpliaciones tecnológica.'i 
·buscar financiamiento en corto tiempo 
-estructurar verdaderos programll.!i 
latinoamericanos (tener en cuenta que no se 
pide íortalecer lo.s ya existentes sino crenr más) 

ln "::!ºti:,':':í=?e::~:1~r~~~~~~-
rqodación-a.similación·linanciamicnlo tecno· 
Jdtlco 
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ORGAIUSHO O 
REUNION 

BID' 

CARACTERISTICAS O LINEAS DE ACCION 

Puhlicd en 1989 un reporte sohre la Ciencia y La Tecnología 
en América Lalina. En particular, sobre la infonnática 
con~dent que l.a accidn de lo"i RObiL'mOS para el Hpo)o de la 
lten0ln2fa no ha pa.udo en J:ener.1.l del terreno declanllirn. 
La ~luacidn por pa(~ principales es: 

·Brasil. E.sel pa("i que ha adoptado una política 
coherente de apoyo al sector nacional de la 
indt1Stria de la compulacidn 

·Argentina. Preicnla un ~qucmu. part.-cido al de 
Bra"iil pero aplicado de manera di!ltinta {no hay 
m¡tricciones aJ capital e:\lr.mjero, pero et 
e.apita! nacional dchc nk.uu.ar un mínimo de SI~) 

·l'ifb.:ico. Ha adoptado un si.~tema no articulado 
oficialmente, pero que requien de aprobncidn 
oricial para proyectos tn cumputacMn; eslll 
basado rundamentalmcnte en el otorgamiento de 
autorizaciones para importar. El Rrado de 
integracldn local t:S menor que el brasilc~o 

!llEllXEll..t INFORMACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA. CONACYT, ABRIL 
1987 "LATINOAMERICA EN LA ERA INFORMATICA" 
CUADF.JUIOS DEL TERCER MUNDO. NOVIEMBRE 1985 "INFORMATICA: 
EL NUEVO JUEGO DEL PODER". PAG.30 
CUADERNOS DEL TERCER MUNDO. ABRIL 1984 "UNA INFORMATICA 
DE LOS SUBDESARROLLADOS". PP.42-43 
EXCELSIOR. 27 JUNIO 1987 "LATINOAMERICA PUEDE LLEVAR 
ADELANTE LA RECONVERSION INDUSTRIAL". SECC.M PP.l-2 
SHILLER H. "EL PODER INFORMATICO". FOLIOS EDICIONES 1984 
PP.189 
MATTELART-SCHHUCLER "AMERICA LATINA EN LA ENCRUCIJADA 
TELEMA1"ICA" ILET 1984 

ELABORACION: MAURICIO HERNANDEZ 

9 O..ni:n lnccnmcricano de Dewrrollo 
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ESQUEMAS DE MEOICION DE l.A CAPACIDAll lNfORMATICA EN PAISES 
LATINOAMERICANOS 

ESQUEMA 

IB~HllTSUBISlll 

CAR \CTERISTICAS 

~lide d dl~rrnlln 
infonnátkn en el.!:1.pa.'i de 
tn'l:imicnto por medio dd 
cru1amicnto de 815 
\;iriahle.o;. 

El ~quema e.o; ha.'il1mtc 
amhi1tuo y en cit'J"'Ut medida 
hacer pen . ..ar en la.'i etapa.'i 
rosltl~niana..'i dd cnc.imiento 
econ(11nico donde se ocult3n 
la'> reladoncs de poder y 
mUl!'ilnl un panonuna 
dl'lt:nnini.<;ta en el cual tndos 
dehcn dl' au~r. 

El cuadrn que forma e,o;le 
esquema c1m el cnuamit.•nto 
de 'uriuhleo; se mues Ira 
ahajo. 

DESCRlrclON 

~~ ~~r:!~~~c ;~~~nátku" 
mi"!"S'!Chmrnlr por !>ictc cWp~'i: 

l.- INICIAL (intn1ductoriu
~pcrimenlal) 

2.· lNICIAL-BASICA 

J.- BASICA (pn11ircracMn de 
mdquina'i e i1t\talaciune-) 

~-- BASICA-OPERACIONAL (S. 
con .. idcra ~l impacto y u.o;ns del 
parque infomuUico en h.J.l.a111.a 

~e~~fci~~ ªfc1:~~!:r:i::f ental 

S.- OPERACIOSAL (cono;olidación 
de la introducción técnica) 

6.- OPERACIONAL-AVANZADO 
(int~rJción a proyeclns globales 
e investi¡:ncit'\n) 

7,· AVANZADA (máximo ¡.trndo de 
mudure7) 

La contl'll\tación del lntul de ,·ariables se ,·nda en un cuadro s.tmejante al siguiente: 

AMBIENTE 
INFORMATICO 

u ... 

·~· 

USO DE INSTITUCIONES 
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F.SQUEM,\ 

MIT 
INDICE CIDI' 

(COMP!!TER l)IDUSTR\' 
DE\'El.OP!IE~T 
POTE~TIALI 

CARACTERISTICAS 

l!.'Wl una e;cal11 de O» 100 
para mL'dit l'I pokndal dl' 
dL"<lm1llo infonn¡llku t'tl 
c.ad.i par ... 
PrL"t'flllill amhi~üt-d.id t'l1 ~u 
mt•dicidn, dt'j» fucru 11 'arioc; 
f.111ch1l"C"I que pudirr.in \l't' 
reprocnlittiws m 1'U nhjelo 
de htl'iqut"dtl ) e-;: mil.lli 
parecido a un eo>qut'rna de 
anv.m¡idn Qut" a uno de 
deoarrollo. 

DESCRfl'('ION 

U. e-rula .\e compone de Lt 
rnma de l1~'i puntu.,; uhlmidn" 
m ltl!\ ruhrn.¡: 

l. ECONOMICO 
.pfB 
-PI B per-Cilpib1 
-Ta.~ de cn...-imicnlo de 

""'"'" -PI 8 m 4n.•.i1.<1 lt"Cnnl11¡.:ka.'i 

IL EDUCATIVO 
-Analfabetismo (% pobl,) 
-ttfatricula m.c;el\v.JUll 
media y 5uperior 
-Nivel de eduou:idn léc· 
ni ca 

111. TECNOLOGICO 
-Prnducdón de elL>clrÍ· 
cidud 

-No. teléfonos c/1000 

-~!f!~·Ldon~ 
-No. compuladoru.1; 
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ESQUEMA 

CREALC-IDCR 
(JNTERN,\TIONAJ. 
DEVEJ.OPMENT 

RESEARCH CEl'.TER Df. 
CANAOAJ 

CARACTERJSTICAS 

F..s un cs9uema 
inlerdi.mplinario crt'..l.ldo en 
gran purle por infesligadort5 
lulinoa.rneric.anos y prei;enla 
eJ cuadro má.i¡ acahi1do en 
coonto H lu medición 
c11anlilaliva de la infonnálica 
f!l1 Jutinoamfria. 

DESCRIPCION 

Dh·ide la medicMn en 11 
puntos: 

J .-Des.amlllo .i:encral de 
Ja Jnfom10Hica 

·rnlor hrulu de la pro
duccidn 

·credmiento de la ü.cti
l·idad infonmi1ica •s. 
crecimienlo ('('onónlico 

·participacidn de la 
mform1Hica en eJ g.llSlo 
nacionaJ 

·~g;:,'!¡i~Ío~{~~J:'" 
2.-De<W.rrollo Tecnoldgico 

·gasto en l y D 
·anligíledltd del parque 
infonnlilico 

·1i:rndo de d(.•pl'ndcncia 
técnica 

3.-P..u-ticipacidn del capi
tal e:drJnjcro: 

·en la aclivídud inf. 
·en producddn inf, 
·en 1mportncioncs inf. 
•con r~pcclo a 'ª" 
empresa.." nacionales 

4.-lnkJ?nlcMn Nacional 
·en infonmUica 
·tn la economla en gral. 

s.-Comerdo exterior 
·balanza comerciul en 
equipo y multsiaJ inf. 

6.-Situucidn íinandera de 
las empresas 

·Subsidios u la pn1duc
cidn infonmllica 

·gastos en invei;tigacidn 
'CllpuC'itaddn de perso
no! 

'SU'\'icios infonn1Hicos 

7.-E.slructurn del mercado 
·concenlrad6n de la 
actividud inf. en! 

-produccidn 
-ventas 
-aipital 
-personal 
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ESQUEMA 

CREALC-IDCR 
~ntinuaddn-

CARACTERISflCAS DESCR!PCION 

8.-NiveJ de infonnatizacidn 
de la Sociedad 

-educación infonnática 
;,:;Jo~r en eduacidn 
·políticas educativas 
·polCtic:as infonmtüca.s 

9.-0ricntacidn de la demanda 
·personal ocupado 
·demanda de l""'Onal para 
infonnát.ica 

10.-R""""°' humanos 
·Estructura dcl empleo 
en la actividad inf. 

-oi.lificado 
-programadores y 
capturisln.'i 

11.-PoUtica..'i econdmica'i 
con relación a la int. 

-estlmulos fi."oCa.les 
-créditos 
-excencioncs arancelarias 
·tasas de interés prefe
renciaJes. 

FlJENTES: MATTELART, ARMAND Y SCl!AIUCLER 11. 'AMEBICA 1 ATINA EN 1 A ENCR!!C!IADA 
TELEMATICA' ILET 1984 
HERRERA, NORMA '!.A INFOBMAI!CA PROMOTORA DEL DESABRO! !.O. 
PROYECTO I AJ!NOAMEBICANO" EN CONACYT INFORMACION CIENTIFICA Y 
TECNOLOGICA, ABRIL 1987 PP.21-23 

ELABORACION: MAURICIO llERNANDEZ 
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relación con la ciencia y la tecnologia en general y su 
impacto sobre el tejido de la sociedad y la división 
nac 1onal/ int~rnac ion al del trabajo• .. ••. 

Sin embargo, si no se conforma una politica tecnológica 
coherente, como ya se había señ-lado, se podrán establecer 
instituciones de índole nacional o regional sobre la materia. 

De hecho, esiuerzos los ha habido, pero no articulación 
de intereses. Se han creado diversos organismos de estudios 
sobre la informática latinoamericana <ver cuadro adjunto) 
pero lo único que se ha logrado es tener un cúmulo 
impresionante de teoría, pero jamás se ha concretado ·unn 
organización interlatinoamericana efectiva. Cierto, la crisis 
es un factor limitante pero es tiempo de conjuntar y esparcir 
resultados o proyectos concretos de investigación en la 
región latinoamericana. 

La tarea es enorme porque la inserción tecnológica no 
acarrea necesariamente el desarrollo pero su introducción en 
las naciones de la región es eminente y la evaluación de cada 
uno de los sectores de la iniormática es urgente 
principalmente porque en cada una de sus formas va implícita 
una relación de poder. Coma ejemplo tenemos el siguiente 
resúmen por temas principales en el sector microelectrónica
infarmatica. 

COMPUTACION: América Latina No es un mercado 
despreciable y mucho menos su mano de obra barata. Tiene el 
60~ de las computadoras y redes de transmisión de datas de 
todos los paises en desarrollo y Brasil es la primera 
potencia del tercer mundo en el camoo de la nueva 
tecnologia. 4 • Asimismo, es este país y Cuba quienes van más 
allá del ensamblaje y desarrollan sus propios componentes y 
ordenadores completos. 

En general, la actividad industrial en el sector dentro 
de la región se reduce al montaje de los aparatos o a la 
Ea.bricaci6n de partes bajo disef'os y patentes extranjeras. 

\6 f, Rad1 Ju1n 'L1 1icrotltttr6niu1 h ttenologii dt h lnforllti6n y sus thdos !11 los paísn en vh 
dt desarrollo' El Coltglo de Mlico, 11. td. Colte. Jorn1du No. 97 1963. Ug.99 · 

\9 Cuadtrncs del ltrtn ftundo 1 1bril 1965. Pig.29 



SOFíWARE: Es el área donde A.L. ha mostrado un 
grado de avance y adecuación a su realidad. Ecuador, 
MéKico, Argentina y Brasil son los mejores ejemplos de 
incluso exportan programas a EUA y Europa.•0 

31 

mayor 
ChiJP, 
ello e 

La rentabilidad del software se basa en la baja 
inversión que requiere para su funcionamiento y el precio que 
se puede tmpaner libremente dado que es un producto propio. 
No obstante dentro del software nos encontramos con los 
bancas de datos mismos que están concentrados en los paises 
centrales C75% EUA>, y dentro de éstos, principalmente en las 
E.T. Sobre el particular podemos decir que aproKimadamente el 
60% de los banco$ internacionales de datos son adm1ni$trados 
por sociedades privadas destacando: 

- Cybernet de Control Data 
todo el mundo. 

vincula 2000 ciudades de 

- Hark III de G~neral Electric; relaciona 600 empresas 
de 25 paises 

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financia! 
Telecommunications). Ya referida en el capítulo 
anterior, cobra gran importancia por el tipo de 
servicio que reali~a <transacciones bancarias a nivel 
mundial entre los ·bancos miembros <más de 900) 
instalada por IBM y hace uso de satélites instalados 
por IBM-Aetna 1ife <SBS>, Hughes Aircraft, Boing y Me 
Donnell Oouglas. Ha servido como presión a la 
política informática Brasil~ñ~ pues loz bancos de 
Brasil tienen prohibido entrar a la red. 51 

-Lockheed-SDC <System Oevelopment Corparation> abarca 
el 75~ del mercado europeo y casi 60t del 
norteamericano. 5~ 

Entonces, si bien A.L. puede producir software, muchos 
de sus requerimientos de información los tiene que hacer en 
el extranjero de lo cual se deduce que: lo. se prefiere 
procesar la información en el extranjero a un costo menor; 

SO hc•hior, & lebruo t9i&, 'l1 Prognución1 CHino p1u el uso Optito de ordenidores personales.' 
Sec. F pp.3,9 

llft.thlirtoptitpl¡.11 

52 f. hd• "li 1icroelKtrdtlici11 •• ,• ibid p~g. 51. 
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2o. ello meJora un avance técnico de sus centros de 
inlormación y 3o. la información vital para un pais solamente 
est~ disponible en bancos de datos eHtranjeros por lo que 
muchas de las necesidades informáticas de un país no se 
satisfacen en el mismo país, sino que se tiene que recurrir a 
luentes Ior~neas para aplicar la información estratégica para 
el desarrollo en el interior~ la cual está en manos de grupos 
de interés <principalmente ET> que residen en otros paises. 

TRANSFERENCIA QE TECNOLOGIA: Muy usada como vehículo de 
acceso a los sectores · 1'punta 11 (princip~lmente en 
mícrocomponentes >, presenta importantes i1np 1 icaciones para 
los países tercermundistas en su uso. Un estudio realizAdo 
por Armand Mattelart y Héctor Schmucler señala que las 
características que presentan más frecuentemente los 
contratos de transferencia de tecnología son <según un 
muestreo x-ealizado por ellos): 

- Prohibición de producción de articules similares. 

- Prohibición para exportax- productos fabricadqs con la 
tecnología contratada. 

- Cláusulas de restricción sobre el conocimiento de 
información técnica. 

- Restricción al uso tecnológico una vez expix-ado el 
contrato 11~. 

TELECOMUNICACIONES: Es el sectox- clave QO el espectro de 
la informática latinoamericana. A través de las 
telecomunicaciones se tiene el control de los flujos de 
información que cada día son más sea vía bancos de datos, 
transferencia financiera o información interempresarial. El 
grado de vulnerabilidad de cualquier país que detente con el 
manejo de sus telecomunicaciones. 

En 1979 el sistema Intalsat estuvo a punto de ser 
desconectado por COHSAT <Diseño de IBM) con motivo de la 
cx-isis lrán-EUA, aunque por razones políticas no fue hecho. 
"Este sistema está conectado Irán y de él depende el 78% de 
sus telecomunicaciones••• • El sistema 11 palap'1 de Indonesia 

S3 Pu¡ un •nUísis 1h dehlhda sobre conclusiones y 1etodologh de este ntudia se rrcotjffld1 An1nd 
lfittehrt y H. Sch1. 1Adric1 L1tin1 tn h encrucij&d• dt ttltNtic•' Folios tdicionu. 
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fue pu~sto en ~ervicio por la Hughes Aircraft (igual que al 
Morelos de M~xico) y puede ser desconectado por orden del 
Departamento de Defensa nortea.mer icano. Por i'o que se V~t se 
limita el uso autónomo de s4télites por parte de los 
subdesarrall~dos. 

En América Latina la red de s~télites más usada es el 
Landsat. Este sistema fue creado por fondos públicos y 
despu~s pasó a manos privadas comerciali2ándose, bajo lAs 
siguientes condíciones: 

1. Transferir libres de cargos las instalaciones eMis
tentes. 

2. Que el gobierno se hiciera cargo de los:.J~as_i:Os_ en (>y_·_ 
o. .,_,,,. ,,F ·:::e~· 

3. Control gubernamental de las negociaciones inter
nac í anales. 

4. Garantizar un mercado fijo para telesensores 
<dispositivos electrónicos utilizados en los 
satélites para estudiar la superficie y el 5Ubsuelo 
terrestre).•• 

El landsat conjunta esfuerzos de Bendix Aerospace 
Systems, General Electric, TRW, Earth Satellite Corp e IBMº• 

Un ejemplo de la injerencia que estos sistemas tienen 
y/o pueden tener sobre los recursos latinoamericanos es el 
caso boliviano en minerales1 Bolivia gastó 10,000 dólares en 
datos procesados por el Landsat los cuales le permitieron 
descubrir yacimientos multimillonarios de potasio, hierro y 
litio. Sin embargo el país no contaba con capital para 
realizar su explotación pero encontró el "ofrecimientoº de la 
Lithium Corporaticn of América para invertir en la 

11 Sthíller N "El poder infonfüco• 'I' di. pl¡.121 

11 idH, plg.1\3 

16 !Is dehllrs en Sthiller •• 'I'• cit. 



34 

explotación de los yacimientos. A final de cuentas se le 
dieron a esta compañia los dPrechos de eHtracciOn por 139 
millones de dOlares.• 7 

A partir de 1984 se ha conformado un panor~ma 

internacional que permite observar que tanto las 
telecomunicaciones como todo tipo de servicios informáticos 
estan sufriendo una transferencia en su apropiñción a manos 
de empresas priv•das, pero principalmente trasnacionales: las 
principales caracteristicas de este panorama son: 

- Ingreso de los servicios al GATT aún cuando hubo una 
clara oposición de muchos paises en desarrollo 
Clidereados por la India y Brasil>. 

- Oesregulación de las telecomunicaciones en los patses 
centrales <EE.UU, .Japón, Francia, Italia, Gran 
Bretaña, Canadá e Inglaterra principalmente> 

- Ascenso de gobiernos "pro-libre empresa" en Sud
américa. 

Lo que actualmente podemos observar es que las 
telecomunicaciones, tradictonalmente propiedad estatal, están 
pasando a un ritmo ucelerado a manos privadas eKtranjeras 
dejándoles el control de toda política de transmisión de 
datos y el negocia que de ella se deriva. Si bien la mala 
calidad del servicio y el nivel alto de inversiones que se 
requi~re para mejorarlo han sido los principales el~mentos 

para pugnar por la privatización en telecomunicac1ones, 
también es de tomar en cuenta que la tran~farenci~ de datos 
~in un• r1tgulación que def in~ su paso interfronteras, as un 
grave peligro p•ra la soberania del pais. 

Las telecomuniciones latinoamericanas están en vía clara 
de convertirse en propiedad privada pero sin establecer una 
política clara en cuanto al control de su utilización. 
Algunos síntomas permiten refrendar lo anterior: 

SI A. illthllrt y H. Scllucltr op. cit plg.!O. 
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El proyecto de posición conjunta latinoamericana que 
apoya la apertura en telecomunicaciones en las 
negociac1ones sobre servicios del GATT ••. 

La adquisición por 388 millones de dólares del 43.7' 
de l~ compaia de Teléfonos de Chile, hecha por 
Telefónica Nacional de España. 

Aprovechando la deuda eMterna latinoamericana, se 
concretó por medio de swaps la venta del 60% de Entel 
de Argentina a Telefónica Nacional de España y a Bel! 
Atlantic de EUA, persistiendo el interés de la STET 
de Italia y Cable et Radio de Francia para adquirir 
otra porción a .. 

Telefón1ca Nacional está apoyada por la empresa 
Siderúrgica privada argentina Techint y por el 
Citibank, mientras que Bell Atlantic tiene el 
respaldo del banco 1nanufacturers Hanover de EUA con 
el cual ya ha hecho otras operaciones de swap's en 
Latinoamérica 

Con el anterior resumen podemos, a guisa de conclusión, 
afirmar que América Latina tiene posibilidades de encontrar 
un camino propio en informática; la conc~tenación de 
esfuerzos, la ponderacion de los sectores más dinámicos y la 
negociación con el eKterior pueden dar las pautas para 
establecer de una vez un programa regional auténtico que 
permita disminuir la dependencia externa en todos los 
sectores de la microelectrónica informática. 

Por todo lo anteriormente eKpuesto, podemos acota~: 

lQ. Los paises de América Latina enfrentan en 1,;, 
actualidad, una serie de desequilibrios e5tructurales 
derivados del agota•iento de sus modelas de crecimiento 
que los tiene sumidos en una profunda crisis económica y 
social. Las características de sus estructuras 
productivas y las conductas de los diversos agentes en 
juego determinan que el sector externo se convierte en 
v~lvula de escape del desfuncionamiento interno, a la 

S6 Uno 1h Uno 6 np, 1949 •st Hnihdaron unistros dl!l grupo de Ria por h lunc1 apertuu en 
Telec01Unie1cionn 1

• p!g. !'. 

59 Los Angeles Ti1rs, 12 de junio 199'0 "Lllin Countrin rushing to priv•tin" p!g. H-2. 
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ve~ ~ue recibe el impacto de los Clesequilibrios 
internacionales. Es por ello que el reciente proceso de 
endeudamiento oculto temporalmente la necesid•d de 
reestructurar la base productiva·~. 

2Q~ La lnformát1ca tiende a penetrar con un fuerte impacto 
de dífusión en todas las estructuras económicas 
latinoamericanas. 

32. El fortalecimiento de la industria electrónica 
latinoamericana por medio de contrato~ de transferencia 
de tecnología debe hacerse explotAndolos en beneiicio 
del pa{s, sorteando las restricciones de las empresas 
transferentes. 

49. La división internacional del traba30 se hace presente 
en la industria electrónica-informática y en 
latinoamérica, al concentrar su manulactura en ciertas 
zonas del subcontienente aprovechando el costo de mano 
de obra de estos países, la necesidad de los mismos p~ra 
crear empleo y atraer capitalt las condiciones 
favorables en que se pueden instalar y la cercanía con 
mercados clave. 

se. El comercio internacional también se ve afectado por 
este patrón .. Con la competencia tecnol.6gíc:a se amplían 
los producto$ que transitan por los mercados y los 
servicios, adquieren un mayor valor agregado y se 
multiplican. De esta suerte se hace necesario regular 
aspectos como patentes, marcas, propiedad intelectual y 
los llamados nuevos servicios <todos enmarcados dentro 
de la informática). 

6Q. Las telecomunicaciones y la computación estAn presentes 
en todos los proyectos de 11 modernizaciOn - comprendidos 
por la mayoría de los gobiernos del Area-. Sin emb~rgo, 
por sus caracteristicas actuales, tienden a imponer una 
cultura homogénea (la de los proveedores>, lo que 
implica la marginación de los valores nacionales como 
ciertos medios pueden ser determinantes para revalorar 
la diversidad cultural, tendr~n un papel crucial en la 
disputa social para qu~ la gestión de la iniormación sea 

40 fin1nchl TJws 27 jun 1m, 'Argrnlint ltlKH nir srt ta 1dt llrgHt nap\ pt9. 14. 

61 huc ftinl111 •tndustriu Mul'fH y Estut19iu dr Ots.urollo tn Affric1 litina• CIDE l¡. ff{ción. jun 
16 pl¡.7. 
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participativa y se reconozca el derecho <Nacional e 
Internacional> de acceso al conocimiento en todas sus 
formas" 

7Q. Se hace indispensable integrar grupos 
interdisciplinarios para ponderar las formas de 
introducir tecnologías, verificar si son adecuadas para 
los objetivas de desarrollo del pais y analizar los 
efectos posibles a largo plazo. En este sentido es muy 
recomendable "apoyar la integración de paquetes que 
incluyan mercados, inversiones y tecnologías. Para 
lograrlo se requiere la concertación política en 
distintos ámbitos: ejecutivo, productivo, financiero y 
científico. Un buen ejemplo, lo constituye la reserva de 
la informática en Brasil 11

• 31 

62 Ltontl Corona 'Elt1tnlos p1u un& estuhgia htinoaerican• de deurrollo cientHico y tKnol6gico• 
El Di•1 26 de 1u10 de 1990 Ste. Tesliaonios y Oocu1tt1los p!g. 22. 

63 ContinU1ci6n del uticulo ¡nhrior publicado el 27 de 11no dt 1990. P!g,20 
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LA INFORMATICfl ll!lASILERA 

Latinoamérica no es una región que se caracterice, como 
lo vimos en la sección precedente, por tener un nivel 
tecnológico alto y menos aún por producir elementos técnicos 
"de punta 11 • Detrás de esta realidad eMisten diversas causas a 
las cual~s nos tratamos de acercar anteriormente y que 
ins~rtan al subcontinente en la periferia del sistema 
capitalista mundial dandole un papel dependiente dentro de la 
división internacional del trabajo. 

La eMpansión informática penetró súbitamente en las 
estructuras de las paises latinoamericanos sin que éstos 
pudiesen dar una respuesta adecuada <en términos de 
incorporación de acuerdo a las necesidades reales de cada 
país) a su implantac10n, la cual fue hecha por las empresas 
transnacionales de moda propio o a través de grandes 
consorcios locales. Sobra decir que estos ag~ntes no están 
muy ligados a los objetivos de política económica de cada 
país; baste decir, a modo de ejemplo, que algunos de los 
canales de distribución que usan disminuyen las aplicaciones 
fiscales Ccomo la ~conomía informal o las zonas francas>. 

A ello hay que agregarle la situación actual que vive la 
región. La década de los ochenta Cla llamada 'década pérdidM' 
pdra América Latina> significó para esta zona geográfica un 
deterioro agudo en sus niveles de bienestar. La caida en los 
términos de intercambio, el desempleo creciente, las 
altísimas tasas de inflación y los pagos por concepto de 
deuda externa que se traducen en cargas onerosas para la 
estabilidad político-social d~ todos los países, son factorDs 
comunes que obstaculizan el desarrollo científico-técnico de 
cuaJquier nación. 

Bajo esle contexto resultan fuera de lo ordinario los 
esfuerzos brasileños en el área informática que, si bien no 
han sido todo lo e~itoso que se esperaba, si son alentadores. 
El amplio mercado brasileño, las alianzas en I y D llevadas a 
cabo con Argentina y la e~pJotaci6n de mercados restringidos 
para las pot€ncias occidentales como son algunos países del 
oriente medio, son el~mentos que han permitido Ja salida de 
lo= productos informáticos brasileños y el crecimiento de 
esta industria. 

Al mismo tiempo, la forma de llevar a cabo este 
desarrollo ha traido un enfrentamiento comercial para Brasil 
con Estados Unidos. Para los últimos, Brasil ha copiado 
ilegalmente la arquitectura de algunos sistemas de cómputo 
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norteamericanos Ctipo Nac-Intosh de Apple principalmente), ha 
impedido la "libertad de empresa" para las firmas 
norteamericanas ocasionándoles pérdidas (medidas ~n términos 
de no ganancias más que en pérdidas reale5). 

Sin embargo esa tan difundida "libertad de mercada" de 
las grandes corporaciones transnacionales se traduce en una 
coopc16n del mismo. Lo cierto es que la politica tecnológica 
brasileña si bien no alcan~a ni por mucho los estándares de 
los paises centrales, ya logró salir a la competencia 
internacional colocándose firmemente en dos ramas 
industriales manejadas trad1c1onalemente por las ET: la 
armamentista y la informática. Este es el enfoque central del 
conflicto brasileño-norteamericano. 

Para comprender mejor este fenómeno analicemos el 
desarrollo de la informática brasileña tanto dentro del 
contexto latinoamericano como del momento en el cual se dio. 

A principios d~ los años setenta Latinoamérica vivía una 
época de crecimiento económico, con una industrialización en 
aumento auspiciada por las transnacianales, siguiendo aún 
vig~nte el modelo de desarrollo que se había implantado en la 
región en la posguerra <el cual se estaba agotando> y en el 
cual Brasil gozaba de gran afluencia de capitales y 
aseguraban que pasarían a ser un pais desarrollado <mención 
aparte• merece el hecho del gran despilfarro que hicieron al 
construir la capital, Brasilia, como símbolo de la pujanza 
carioca del momento>. 

En este contexto, el gobierno militar emprendió un 
enorme número de medidas económicas, todas enfocadas hacia la 
industria sin importar si se aju!>taban o no a las necesidades 
nacionales. Algunas, como la promoción tecnológica llegaron a 
tener ~co aun después de Ja bonan~a económica. 

Por el lado lado del procesamiento de datos fue creado, 
a mediados de los sesenta, el Servicio Federal de 
Procesamiento de Datos, <SERPRO> cuyo primer objetivo fue 
actualizar el aparato fiscal funcionando con tarjet~s 

p~rforadas. En 1968, a la aparición de los micros, serpro 
abandona el patrón IBM y se vincula a la Olivetti; 
paraleldmente, canst~uye un modelo propio de periféricos 
partiendo del prototipo Hewlett Pacl<.ard. "para 1977 ya había 
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fabricado arriba de dos mil terminales de entrada que 
respondía más adecuadamente a las necesidades del &ervicio 
que presta" 6 4 

En otras palabras, Serpro aprovechó tanto el mercado 
interno como la pugna entre trasnacionales para elaborar ~u 

propia tecnología. En las telecomunicaciones no se dio el 
mismo desarrollo dado el dominio de las ET sobre el ramo y al 
priorizar distribución sobre producción lo cual no permitió 
el aprovechamiento del mercado interno. 

A partir de 1971 los brasileños fincan las bases para el 
crecimiento de una industria nacional con mercado cautivo, 
estimulando la producción nacional, transfiriendo 
infraestructura al sector privado (lo cual se convirtió en un 
objetivo de política económica para fortalecer la industria 
brasileña> y planificando el desarrollo de la informática. 

Las subsecuentes medidas adoptadas se dieron así: 

- 1971. Se crea una fuerza especial de trabajo (GTE
Grupo de Trabajo Ejecutivo> a través de los 
ministerios de marina y planeación y con el apoyo 
económico del Banco Nacional de Desarrollo y la 
agencia financiera FINEP; con el propósito de 
desarrollar un proyecto (guaranys> en el cual se 
contem~ló Cy desarrolló) la fabricación de 
microcomputadoras CG-10) y el estudio de las 
tecnologías e industrias de computación¡con hardware 
desarrollado por la universidad de Sao Paulo y 
software por la U. Católica de Ria de Janeiro. No 
obstante que al principio fue sólo un aparato 
burocrático más, se constituyó en la semilla de lo que 
después sería la política informática del país. 

- En 1972 con base en los trabajos del grupo GTE ~a craa 
el CAPRE <Comisión Coordinadora de Actividades de 
Procesamiento Electrónico de Datos) cuyo objetivo 
inicial (orientación del uso de equipos de procesamiento 
de datos en la administración pública> se modificó hasta 
el punto en que llegó a regular el mercado informático 
(administrando incluso las compras de equipo>; éste se 
constituyó en ~l primer organismo vinculado directamente 
a la informática y con el objetivo de estudiar la 
factibilidad d& crear una politica informática. El 
resultado de este grupo fue que para 1977 se reservaba 

6~ Ko1ttehrt y Sch1t1cler •wriu Ldin.1 tn h 1nuucijo1d1 hltútic•' op cit p~g.112 
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total de 

- Para 1973 la GTE, tomando en cuenta la ausencia de 
comp~tidores y lo accesible de la tecnología, sugirió 
el desarrollo del sector de minicomputadoras••. En 
este tenor,se formó la compañia Electronics Digital 
Brasileira Jtda que en 1974 se constituyó en Oegibras, 
S.A. como paraestatal para estimular el desarrollo de 
la electrónica. 

Durante 1974 se creó la empresa Computadores e 
Sistemas Bras1leiros <COBRA>, con participación 
estatal, para la producción de minicomputadoras. De 
manera paralela se ejecutaron las primeras acciones 
para la protección de l• incipiente industria tales 
como el control de importaciones para suministros a la 
industri~ local. En la creación de COBRA intervino la 
eKperiencia del GTE y de Serpro al incorporar técnicos 
experimentados en la empresa para poder desarrollar 
computadoras propias. 

- En 1975 ese control se amplió a las importaciones 
informáticas; 

Asimismo se hicieron licitaciones entre los 
fabricantes extranjeros para formar 11 joint ventures" o 
empresas de riesgo compartido son socios brasileños 
siempre y cuando vaya implícita la transferencia de 
tecnología; 

Hay que •puntar que l•s empresas que acudieron a las 
licitaciones (Data General, Fujitsu, Nixdorf, Logabax 
y Olivetti>, originaron la infraestructura en Brasil 
sobre este campo y además aportaron licencias 
tecnológicas, acción indispensable para fomentar un 
desarrollo propio. 

- Se le dieron mayores facultades al CAPRE y en 1976 se 
dió a conocer la Política Nacional de Infore4tisa 
<PNI>, misma que estableció la reserva de mercado de 
minisomputadoras para empresas de capital nacional. 

&5 "El e.aso d1 h inlonUiu tn Busil" 111 'Progreso Econó1ico y Sotid d1 Wric1 ldfn1 1
• BID, 

lnfom 1911 plg.m 
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La PNI se ha visto agredida por presiones de la ET que 
operan en Brasil y por el sector empresarial ligado a 
éstas. Las grandes cadenas de medios deo comun1cación 
han puesto a funcionar una gran maquinaria de man~jo 

de la opinión pública, resaltando atraso tecnológico, 
escasez de componentes y enc•recimiento de productos 
informáticos para permitir la entrada de articules 
informáticos foráneos aún cuando la restricción se 
refiere únicamente al sector de pequeños ordenadores. 

- En 1977, en ra~ón de la PNI, cinco empresas nacio
nales fueron seleccionadas para operar en el segmento 
de micro y microcomputadoras, amparadas en la reserva 
de mercado. Esas empresas comprarian tecnología 
eKtranjera, con el compromiso de generar, en cinco 
años, productos nacionales".•• 

- Lo anterior dio opción para negociar con firmas de 
pequeño tamaño p. ej. la SVCOR vendió a COBRA 
tecnología, a pesar de la presión de Data General 
sobre el gobierno norteamericano para aplicaciones 
bancarias. 

- Para mayo de ese año, las empresas eHtranjeras se 
manifestaron contra la PNI. Agrupadas en torno a la 
Data General Corporation la Digital Equ1pment, Control 
Data, IBM y Hewlett Packard; enviaron un informe al 
entonces representante de la Casa Blanca para 
negociaciones comerciales, Robert S. Strauss, en el 
cual señalaban los motivos de 11 pr!t!ocupaci6n" por la 
implantación de esta política la cual es un "atentado" 
contra los principios del librecambio. 

Los puntos principales de la qu~ja se centraban en: 

1Q Las compañias norteamericanas serian afectadas por la 
pérdida de ese mercado promisorio en micros; 

2Q La pérdida se notará en el nómero de empleos (inves
tigación desarrollo y fabricación> en una de las 
industrias de más rápido crecimiento; 

66 lllthhrt y Sch1uchr •wrín Lilin1 ... 1 oc cit pjg.113 
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3Q Brasil, en caso de éxito de esta política, daría el 
"mal ejemplo" esto es, estimularía a otras naciones 
para seguir en el futuro caminos siini lares tanto en 
esta como en otras áreas tecnológicas; 

En el mismo reclamo se señala una recomendación; que 
Brasil eliminara las barreras la importación de 
minicomputadores norteamericanos, a cambio de que EUA 
~rchivara tar1las impuestas a título de r~presalia contra la 
importación de productos brasileños. Sobra decir lo ventajoso 
para una de las partes, de esta propuesta. 

En defensa de la PNI la ~ y la ~' entidades que 
nuclean a las industrias nacionales y la comunidad acadé1nica 
del área de la informática, señalaron que los brasileños 
estaban construyendo una nueva industria autónoma y 
comprometida con la nación. 

Así, el marco interno, que se conformaba, daba la 
suliciente movilidad para proseguir con éxito la PNI. Los 
resultados se fueron dando en el corto plazo: mayor capacidad 
t~cnica de los especialistas brasileños, inquietud académica 
por la acción de las transnacionales, control administrativo 
de las adquisiciones informáticas, conclusión de mayores 
objetivos económicos inscritos en el II PND CPlan Nacional de 
Desarrollo>. 

- El éxito de éstas medidas, que se tradujo en una 
expansión de la industria, lo constituyó la estrategia 
de atacar un mercado en ciernes, de gran importancia: 
las ~inis y microcomputador•s; 

- En 1979, para coordinar la política irdormática, el 
CAPRE da lugar a la SEI (Secretaria Especial de 
Informática) , representando un proyecto acabado Qg 
uso de la infgrmática para el desarrollo del país. 
dependiente del Consejo Nacional de Seguridad-. Misma 
que se incorporaría en 1984 al Ministerio de Ciencia y 
Tecnología y iorma parte del Consejo de Seguridad 
Nacional de la Presidencia, esto en virtud de la ~ 
prioridad que se le concedió a la informática como 
vehículo para reducir la dependencia. Hay que aclarar 
que la SEI ng jncluye telecomunicaciones (a diferencia 
de paises desarrollados donde las telecomunicaciones 
se incluyen en las políticas tecnológicas y de 
iniormática. Caso RFA, Francia, Japón) éstas se 
concentran en un ministerio aparte. 
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Con relación al tema de la reducción 
respecto a la tecnología eKtranjera, el 
objetivos posteriormente ampliados a nueve; 

de dependencia con 
~APRE definió S 

1. Llegar a tener la capacidad tecnológica que permitiera 
diseñar, desarrollar y producir en Brasil los equipos 
electrónicos y el soítware; 

2. Asegurarse que las corporaciones nacionales jugarán un 
papel predominante en el mercado nacional de la 
informática; 

a. Obtener una balanza de pagos favorable en los productos 
y servicios relacionados con la inform!tica1 

4. crear trabajo para brasile~os y mas oportunidades de 
trabajo para ingenieros y técnicos brasileños; 

S. Dar la oportunidad para que se desarrollara una 
industria brasileña de repuestos y componentest 

6. Maximizar la cantidad de fuentes de información ubicadas 
en Brasil, incluyendo computadoras, software, base de 
datos, habilidades técnicas y administrativas, así como 
control sobre los sistemas de conmutación y de 11 routing 11 

de mensajes, 1uese importado o no el hardware; 

7. Control nacional de la producción de 
información; 

a. Acceso universal a la información; 

.fuentes de 

9. La información como una fuente que mejorará la vida 
cultural y política del país can el Ein de reforzar la 
soberanía e identidad.•' 

Oe igual manera en el 
est~blecieron tres medidas: 

campo del hardware se 
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lQ. Control de las importaciones para proteger la industria 
naciente además de buscar el equilibI"i.o en balanza de 
pagos; 

2Q. Creac16n de la compa~ia de computación nacional 
computadores Brasileños, S.A. <COBRA>, la cual ó1% 
pertenecía al gobierno y 39~ a los trece bancos 
brasileños privados m~$ importantes. 

3Q. Adopción d~ medidas que- protegiesen el naciente mercado 
de mini y micro computadores pero las empre~~s y la 
tecnologia locales. ~$1 1 se permitió a las empresas 
brasiieñas adquirir tecnología, repuestos, accesorLos y 
componentes extranjeros bajo un plan de creciente 
nacionalizac16n de los productos.•• 

- En 19lH, la industria nacional abastecía el 17~ del 
met'cado nacional, 60~ del cual era abastecido por 
COBRA. Los clíentes de esta empresa se repartían de la 
siguiente forma: sector linanciero 30%; servicios 28%; 
comercio e industria 22%; gobierno 1&%; enseñanza 1~. 

En octubre del mísmo, ºCOBRA l iguraba entre las 
primeras empresas en las que el Estddo dejaría de 
participar. Un año ~ntes el gobierno había autor1tado 
la producción local de computadoras medianas a la IBM 
y la Burroughs- La decisión provocó la protesta de 
numerosos sectores profesionales vin~ulados a la 
informática" ........ 

De esta manera el mercado informático bra~ileño se 
dividió en dos partes claramente definidas: Por un lado l~s 

minis y micros donde concurren v.?1rie:s c>mpt·esas locales con 
capital mi Nto; y por otro los grandes ordenadores 
(mainlramesl dominado por IBM <70%l, Burroughs <18%> y ABC
Bull.70 Esta última se formó, en 1983, por un acuerdo entre 
el grupo privado brasileño ABC y la Butl francesa; el primero 
mantenía actividades en el~ctrónica, transportes y 
agricultura (dando un soporte financiero de 210 mill~dls. al 
acuerdo), y el segundo entregó al primero la licencia de sus 

111dt1p11.m 

69 M.ttelut y Sth1Utler 'AHric• l•tina ••• • op cit plg.U" 

10 Quatrepolnt Jein .. ltichel 'Estdos Unído-. conh1 la inlanUic• htirrnaerion1• en le lblde 
Diploutique1 iulio 19M, Pp.J 1J6 
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miniordenddores. Para 1984 la firma ABC-Bull había hecho 
ventas (en mainlrames) por c~rca de la cuarta parte de Jos 
requerimi~ntos internos. 

- Asimismo se pone a funcionar en Campinas el 'Silicon 
Valley brasileño'; donde tres importantes centros de 
inv~sligación versadas en componentes electrónicos y 
semiconductores <pertenecientes a Telebrás y la U. de 
Campinas), trabajan. Esto ligó universidad, industria 
y gobierno en la creación de circuitos integrados. 

"Los dos grupos brasileños seleccionados para instalC1.r 
las pr11neras dos fábricas en este nuevo complejo para 
producir circuitos integrados numéricos tienen una larga 
trayectoria tanto en l~ producción de microprocesadores, como 
en la util1iac1ón de la informAt1ca en la organización de sus 
propias empresas. El grupo Itaú, de origen bancario, viene 
trabajando desde hace tiempo en la producción de equipos 
electrónicos destinados al sector financiero. El gruoo Docas 
de Saptgs, por su part~, dispone de una división en el sector 
electrónico y en el momento de ser elegido, era uno de los 
postulantes al control accionario de Cobra'' 7 ~. 

La generación de empleo y volumen de materias primas 
importadas de las empresas brasileñas de la rama 
microelectrónico-1nformática, tuvo mucho mejores resultados 
que el d~ sus contrapartes transnacionales <ver cuadros y 
gráficas). Como ejemplo podemos apuntar que en 1981 las 
industrias nacionales facturaron, en conjunto, 371) millones 
de dólares lo que significaba un 36% del mercado contra el 
6~~ restante de las ET (1/3 vs 2/3). Sin embargo esto Jo 
lograron con un parque instalado que apenas era 1/6 del 
parque de las transnacionales. Para 1982 "la industria 
nacional empleaba a 17,000 persona~ Mtendicndo su 36% del 
me1·c:.r.do <64V mill.dls.>. La IBM brasileña en ese periodo, con 
un volumen de negocios un poco inferior a ese total C588 
milJ.) empleaba cerca de 4 1 700 personas. Por lo tanto Ja 
industria nacional emplea 230% más que dicha 
transnacional." 72 

Esta nacionalización en los productos informáticos 
brasile~os se puede observar en los computadores de la 
emp~~sa productora nacional COBRAS la cual en la serie de 
minis 500 alcanzó en 1984 un índice de nacionalización de 97% 
y en productos periféricos un índice cercano a 90%. En el 
mismo sentido, para 1982 la relación importaciones/ventas en 

11 lfithhrt rSchaucllr 'AUriulitini ••• • op cit pp.115·116 
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la industria nacional cayó a 7.8~ y en 1983 a 7.5\ (can 
lacturamiento de 800 millones de dólares e importacionE>s de 
sólo 60 millones>,.~. Con ello podemos constatar que unll 
industr1a netamente nacional encaminada a las necesidddes 
nacionales y encuadrada dentro de un marco de seguridad 
nacional, siempre traerá resultados positivos para el país. 

Las empresas transnacionales por su parte, casi siempre 
llegan a representar una sangría de recursos para el país 
donde se instalen. Es práctica comín de ~stas empresas que en 
los paises subdesarrollados donde se instalan, ejercer una 
promoción de sus productos para abrirse el emrcado esto es, 
crean la necesidad para las ''soluciones'' que ellos traen. Sin 
embargo en Br•sil han topado (al menos hasta 1988) con un 
ob5táculo, la PNI, por ld cual no pueden imponer productos 
que no demandan los brasileños pues e><isten más de dos mil 
proyectistas volcados hacia la identificación de necesidades 
del mercado brMsileño (por ejemplo en los bancos existe una 
creci~nte automat1zac1ón con equipos adaptados a las 
espec1i1cac1ones del hacer brasileño). 

Entre los éxitos de la política informática brasile~a 
podemos contar los siguientes: 

- Resultados rápidos en corto tiempo~ 

Incremento del contenido nacional <medido en 
porcentaje del ingreso de las importaciones> 

- Aumento en las exportaciones de computadoras. 'En 1982·, 
4 compañías brasileñas exportaban y en 1983 el nó1nero 
aumentó a 10; 

- Reducción en los costos; 

- Utilización de mayor mano de obr.~· con 
ET. 

12 Cu•dtrnos dtl Ttrctr lfundo 1&1 infonUiu dt los subdesurolhdoi 1
• Abril 196~ pp.la-39 

llldN 
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- Apertura del mercado sudamericano. En este sentido, el 
mayor mercado para Brasil es Argentina hacia donde se 
dirigen el 46\ de las eHportaciones. 

- Una medida adicional ha sido reservar para compañías 
nacionales la demanda de los circuitos digitales. Para 
ello, se estableció el Centro de Tecnología en la 
InformAtica para desarrollar, diseñar y labrica1• 
circuitos integrados via industria-universidad. 

- En cuanto a las importaciones en el ramo de teleco
municaciones, éstas se han reducido de 100 millones 
USO en 1976 a 19 millones en 1981 <2.% inversión total 
de Telebrás 26 millones de dólares en I y O en 1981), 

- La compañia COBRA es el 2o. lugar de ventas en el país 
como consecuencia del desarrollo de su propio equipo 
adaptado a las necesidades del país basándose en el 
proteccionismo estatal y en el hecho de que los 
propietarios de COBRA son grandes consumidores de 
equipo de procesamiento de datos. 

- En el plano de los componentes y la integración 
nacional podemos ver que si bien la integración de 
elementos brasileños en el producto terminal ha 
crecido, esto ha sido en cierta medida aparente en 
virtud de que el elemento fundamental que da valor 
real al producto son los componentes; 
(semiconductores) campo en el cual latinoamérica en 
general y Brasil en particular no se ha logrado tener 
acceso a tal tipo de tecnología. Luego entonces la 
integración, en el producto es la forma y no en el 
producto en sí. No obstante, una alternativa re~lista 
sería el diseño del prooio software adaptado a los 
requerimientos locales el cual es una veta vaslísima 
para complementar cualquier crecimiento 
microelectrónico-informático. ''A medida que la 
tecnología se vuelve más intangible e 'incorporada', 
la relevancia de los criterios tr•dicionales de 
integración nacional disminuirá, a menos que haya 
algunos parámetros tecnológicos que se le incorporen. 
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Esto podría signif 1car el diseño y los servicios de 
soft~are y no nec~sariamente la fabricación de 
componen tes" 7 ... 

El paso más significativo de este proceso, tuvo lugar 
en 1984 con la aprobación de la ley 7232, también 
llamada la ley del 3 de octubre 75 , que refuerza el 
protecctonismo en el sector al requerir, para que una 
empresa sea considerada brasileña, el 100% del capital 
nacional (antes de esta ley era necesario solamente 
más del 50' de capital brasileño}, las que no fueran 
brasileñas en su totalidad se les exigió un minimo de 
capital nacional de 70%, control nacional de las 
decisiones y no dependencia de la tecnología del 
extranjero <reserva de mercado>. Asimismo creó el 
Consejo Nacional de Informática y Automatización 
CCONIN> como organismo cúpula de la política 
informática. 

En términos deo esta ley la consecuencia principal fue la 
siguiente: si una empresa del ~ector (asociado a minis y 
microcomputadoras) conserva la~os tecnológicos con las 
entidades que le otorgaron la licencia, por esta disposición 
dejaba de ten~r vínculos financieros can aquella. La protesta 
de las grandes empresas eKtranjeras no se hizo esperar y el 
índice de inversión descendió Cver páginas anteriores. 

Es importante hacer notar que la estructuración 
industrial en proporción a la economía nacional de cualquier 
país, en este caso mediante la creación de software y 
servicios y no por medio del desarrollo de semiconductores 
<tecnología de punta>, debe estar sustentada en economías 
cuyo potencial de mercado sea bastante amplio Cej. India, 
Brasil). Por complemento, una de las cuestiones que no se 
deben perder de vista es el control sobre el acceso a la 
tecnología que se debe tener a fin de no redoblar la 
dependencia en la materia, y por otro lado conseguir llegar 
al cambio tecnológico. En otras palabras el objetivo base es 
desa1•rollar las capacidades nacionales y no seguir 
dependiendo de tecnologías e~ternas; los convenios sobre 
licencia~ permiten conseguir algunas tecnologías pero están 
lejos de proporcionar una transformación tecnológica de fondo 

1't Rodriguez 1 Sibriel 'L• fU telfinfordtic•• op cit p~g.23! 

75 ide1plg.I 



50 

<o autónoma> que lo adquiere pues no utiliza o subut.iliza las 
capac1dado~ dPl país al dejarlo sin transmitirle eKperiencia 
en la adqu1s1ción tecnológica Cknow-how). 

Con todo lo anterior podemos concluir que si bien Brasil 
obtuvo un desarrollo en la microelectrónica e informática muy 
importante debido• su política iniormática, no lo podemos 
tomar como un ejemplo de "imprenta" hacia otros paises en 
desarrollo, ya que la situación brasileña se presento en un 
momento y en una situación de coyuntura que le permitieron 
incorporar tal politic• dentro de su estrategia económica, no 
sin traerle problemas, nada despreciables, frente a los 
paises industrializados <principalmente Estados Unidos). 

La capacitación tecnológica que ha logrado es innegable 
pero los problemas técnico>, de calidad en sus productos e 
internacionales a los que se enfrenta, tampoco. Su ejemplo es 
válido pero vale la pena evaluarlo antes de pensar en 
copiarlo. Es delicado tomar tal cual este modelo para 
traspasarlo a otro entorno ya que el t•maño del mercado 
bra5ileño y el momento en que se inició la estrategia en 
informática no se repiten en otros paise6. 

Corea, India y México han iniciado sus propios caminos 
en la materia; y el peso de las dificultades que enfrentan 
para avanzar en sus expectativas permiten ver por un lado, 
que no es necesario que exista un patrón común para alcanzar 
un avance generalizado y por otro, que san dignos de tomarse 
en cuenta los esfuerzos d~ éstos países para tratar de 
alcanzar directrices generales pero no una estrategia 
"clonizada". Debemos además estar conscientes de que los 
resultados se ponderan a largo plazo. 

Para concluir e~ta sección seria bueno describir los 
problemas enfrentados por los brasileños en el sistema 
internacional, principalmente nos referimo~ a la apertura de 
los servicios en el GATT y a la politica comercial 
norte•mericana. Ambos no son excluyentes entre sí. 

En el plano de los servicios, la internacionalización 
5ignif ica a su vez, un avance en la internacionalización del 
capital, de ahi el constante movimiento de EEUU en los foros 
internacionales por tratar los servicios dentro de un marco 
de regulación internacional. 

Como habiamos visto en el segundo capitulo "En los 
últimos años, el comercio de servicios se ha multiplicado 
muchas veces, debido a la revolución en la tecnología 
relacionada con la información. La combinación de las 
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telecomunicacfones y la tecnolOgí.a de' las c.:omputadorac¡ 
peJ.m'iteo qUeo _i.e proporcionen servici~s, a través de las 
frontera<;_ i(lterna-c::iona_les, por medios no convencionales." 7 b 

Eso es· r.1::6n · -_Pªt:'~ qu_e Brasil se muestre preocupado por una 
posiblé interferencia del tratamiento de servicios al 
interior del GATT, con su política informática. 

El objeto de buscar la liberali;:aci6n de servicios 
dentro del GATT es que las enormes ganancias de las empresas 
norteamericanas se van perdiendo lrente al proteccionismo, 
cuyas principales barreras arancelarias presentadas en este 
sector son restricciones a las importaciones, subsidios, 
d1scr i1T11nac ión f isr.al y practicas gubernamenta l~s que 
restringen la adquisición. 

Como antecedentes podemos apuntar que fue desde la Ronda 
Tokio cuando sin é)(ito, se trató de introducir el tema 
servicios al GATT. Posterior a esa Ronda de negociaciones, 
Estados Unidas empezO a hacer cabildeo entre sus aliadas para 
lograr el objetivo no alcanzado en esa Ronda. Así, para 1984, 
en la Junta del GATT se mostraron algunos de los logras que 
habia conseguido EUA en su campaña, al notarse el retiro de 
objeciones que los paises miembros de la OCDE habían 
presentado anteriormente. No obstante, ahora la oposición más 
generalizada prov~nía del Tercer Mundo y dos paises 
encabezaban este endurecimiento "subdesarrollado": Brasi 1 e 
India. 

Los paises periíéricos comenzaron a analizar los 
servicios en 1983 cuando la UNCTAD hizo circular entre los 
paises en desarrollo un cuestionario sobre los servicios 
mismo que fue un Eracaso al no poderse recabar la información 
requerida, en parte a íalta de estudios nacionales en algunos 
y en parte a la carencia de criterios estándar sobre el 
particular. Al final, la conclusión del encuentro en la 
UNCTAO fue que para los paises del Tercer Mundo no es de su 
interé~ la inclusión de los servicios a las reglas del GATT. 
Sin embargo, una cosa es lo que quiera la periferia y otra lo 
que dicten los industrializados. 

F.l siguiente paso de los paises en desarrollo f~e formar 
er. noviemllf'í:' de 1984 un grupo de trabajo al interior del 
GATT, para analizar el tema de los servicios. Este grupo 
(llamado el grupo .Jaramillo) después de reunirse nueve veces 
en 1985, presentó en noviembre de ese año un informe que no 
fue otras cosa que un resumen de las discusiones 
sobresalientes del mismo pues no hacia recomendación alguna y 

16 Randd K. Shelp "El ca1ertto de servicio'' en Contutos. hbrero 1967 pig.lt 
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por ende,. no sirvió para deEinir una linea común entre los 
subdesarrollados en la próxima discusión d_e la agenda de 
negociaciones. Este reultado reflejaba la falta de 
informaci6n, lo espinoso de la categorización de los 
servicios y las discrepancias sobre la reglamentación de su 
comercio. 

El 15 de julio de 1986 Arthur Ounkel, Director General 
del GATT, presento un Plan Maestro para la nueva Ronda por 
aprob•rse en la junta ministerial de septiembre. Presentó dos 
versiones opuestas entre si, del anteproyecto de declaración 
ministerial sobre l• temática de los servicios: 

1.- Solicitar el establecimiento de una reglamentación 
oficial p~r" los servicios; apoyada por el Grupo de 
los 40 <EEUU, ~apón, la CEE y aproximadamente 48 
paises más). 

2.- ·aponerse a su inclusión en una nueva ronda; presen
tada por Brasil e India y apoyada por el Grupo de los 
10 <Argentina, Cuba, Egipto, Nicaragua, Nigeri~, Perú, 
Tanzania y Yugoeslavia>. 

Las dos propuestas encontradas entre sí, tuvieron una 
propuesta intermedia planteada por la CEE en agosto: "propuso 
al grupo de los 10 una negociación de doble vía según la cual 
los servicios serían negociados fuera del GATT, pero el 
secretariado del organismo actuaría como principal 
coordinador de la negociación." 77 Sobra decir que a final de 
cuentas lo que este tipo de "solución" traería como 
consecuencia sería llevar, de manera indirecta, las 
negociaciones sobre servicios al seno del GATT. 

Los resultados no se hicieron esperar: se disolvió el 
grupo jaramillo, se incluyeron los servicios en la agenda 
GATT y se creó un comité para estudiar la aplicación por 
igual en las negociaciones sobre bienes y/o servicios, las 
reglamentaciones y procedimientos del GATT. Los esfuerzos 
brasileños quedaron marginados y el nuevo gobierno esta dando 
pasos notables para abrir el sector. 

Por lo que toca al enfrentamiento con Estados Unidos, 
hacemos la siguiente descripción cronológica en la que fie 

llibidplg.! 
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nota el cambio de un antagonismo hacia un acercamiento entre 
ambos paises. Proceso que ha ido permeando la coyuntura 
internacional. 

Marzo 1984. Se reúne una comisión bilateral 
norteamericana en Río de Janeiro para analizar 
financieros y de comercio bilateral entre EUA 
Los temas que destacaron <y en los cuales no 
un acuerdo) fueron: proteccionismo, 
compensatorios, subsidios, dumping y reserva 
en el ~rea informática. 7 • 

carioca
problemas 
y Brasil. 

llegaron a 
derechos 

de mercado 

Octubre 1984. Después de la aprobación de la ley de 
reserva de mercado, que incluso formó un Consejo 
Nacional de Informática y Auta.atización, las 
transnacionales IBM 1 Hewlett Pac~ard, Burroughs y Texas 
Instruments; empezaran a ejercer presión sobre el 
gobierr10 y anunciaron la tr~nsferencia de sus proyectos 
millonarios hacia Argentina y México.~~ 

Noviembre 1984. Al prolongarse el reglamenta sobre 
reserva del mercado, diversas personas del parlamento 
defendieron la política informática argumentando el Know 
How que se había adquirido sobre la misma. "En 1974 
Brasil no construía computadoras, hoy tiene 35,000 
personas en 140 lábricas con ventas por 800 millones de 
dólares aunque no tienen la misma calidad que en el 
extranjero" .. •o 

Abril 1986. Estados Unidos se queja de pérdidas por 700 
millones desde el establecimiento de la Ley de 
informática y estima tal pérdida en 14,000 mill.dls. 
entre 1986 y 1992. Por tal razón el Secretario de Estado 
nortemericano, George Shultz, invitó al ministro de 
relaciones Exteriores brasileño, Roberto de Abreu Sodre 1 

a iniciar nuevas pláticas sobre ~1 comercio bilateral. 
Lo cierto es que para entonces 270 empresas brasileñas 
(con un total de personal ocupado de 28,SOO personas) ya 
cooptaba el 48\ del mercado Cl,100 mili. dls.> y el 
resto <segmento de macrocomputadoras> lo tenían empresas 

18 E1ctl5ior 13 1u10 198~. •Andhmln tl cOHrcio rntre EU y Brnil' Ste.A pig.3 

19 Elcélsiar1 5 de octu~re dr 196~. 'Cieru Busil su Hrudo dr cotput•dorn d u.pihl nterno', 
Sm.Fpp.2,5 

60 Elctlsior 1 26 navirtbre 198~. 'Busil bloquH finn forinen dt coepuhci6n'. Stcc.F pp.113 
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en donde podía haber capit~l mixto; por lo que podemos 
decir que el proteccionismo del mercado se hace 
relativo. 

Mavo 1986. Las presiones sobre Brasil arrsciaron después 
de la visita a Brasilia del Subsecretario de Estado de 
EU, John Whitehead para tratar asuntos comerciales y de 
Ja cual no surgió entend1m1ento bilateral alguno. El 
gobierno de Washington en ese mismo mes bloqueó en el 
Banco Mundial un préstamo a Brasil por SOO millones de 
dólares para proyectos de desarrollo hidroeléctrico. 
Asimismo retardó otro por una cantidad similar p~ra 
proyectos agricola5.• 1 

Agosto 1986. El progreso informático que han alLan=ado 
los cariocas con la Ley de reserva de mercado se hace 
patente cuando se anuncia que Brasil es ya el seMto 
mercado mundial en el rama y su expansión es franca en 
mínis y micros. De esta suerte se comienza a plantear la 
pasibilidad de establecer un registro nacional de 
programas con el fin de combatir la piratería e incluso 
se establecerían empresas de capital mixto brasileño y 
extranjero . Esto constituye un objetivo muy dificil ya 
que Brasil está más enfocado a la producción de hardware 
que de soEt~are <salvo en sistemas CAD/CAM>. Esto denota 
el primer paso para la apertura tecnológica brasileña 
hacia otros sectores donde tiene poco desarrollo como 
son las telecomunic-ciones. 

En ese mismo mes se programa una entrevista entre los 
pdtes. Sarney y Reagan• 3 <Brasil y EUA respectivamente) 
para tratar el tema de los servicios en vista de la 
inminente reunión ministerial que conformará la agenda 
de la Ronda Uruguay del GATT. 

Septiembre 1986. Las posiciones encontradas de Brasil y 
Estados Unidos se vislumbran claramente al iniciar Ja ªª 
Ronda del GATT <Uruguay>. Tres posiciones se definen 
desde el principio: 

U Le ftonde OlplOlltique 'EU contn l• i'nlorliltiu hlinoaeric1n1, 1 op clt p.tg.16 

42 E1dhior, 111gosto 1946, 'Sin solución lu difeuncias entre Brull y EU en 11hria de 
lnfora.ltiu'. S1<c.! plg.15 
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1. EEUU y 55 paises (Grupo de los 47) propone 
liberalizar la agricultura a cambio de que se 
legisle sobre servicios Cpatentes, informática, 
finanzas, turismo y comunic:a.cione:-s) .•31 

2. Brasil e India <Grupo de los 10> Se oponen a 
tal tratamiento dentro del GATT para los 
servicios, principalmente en lo que ~tañe a la 
tecnología. Proponen que de manera paralela se 
analice el comercio de servicios por un organismo 
al margen del GATT.•4 

3. La CEE ofrece apoyar a EUA en servicios pero 
se opone en negociar su PAC <Política Agrícola 
Comunitaria). 

Fuera de este foro, Estados Unidos presiona tanto a 
Brasil como a la India para relajar su po2ici6n en el 
tratamiento de los servicios dentro del organismo 
multilateral. Con respecto a Brasil amenaza con 
imponerle sanciones comerc1mles por un monto semejmnte 
al que ellos están perdiendo con la política informática 
brasileña. Hay que recalcar que dicho veto comercial se 
tiende a hacer efectivo contra e~portaciones reales de 
productos brasileños mientras que el daño que acusan las 
empresas norteamericanas se basa solamente en 
estimaciones de la que dejan de vender. pero no en 
p~rdidas tácit~s. 

Por lo que toca a lndim, EEUU prohibió a sus empresas e 
impidió a las correspondientes de sus aliados, vender 
dos supercomputmdoras al mencionado país asiático bajo 
el pretexto de que podrían caer en manas de los 
soviéticos y ser utilizadas por éstas para simular una 
guerra nuclear, descifrar códigos secretos y diseñar 
armas. Las mencionadas máquinas <una Cray XMP y un 
modelo de Data Corp o la SX2 de NEC de ~apón>, iban a 
ser adquiridas para predecir la conducta climática de 
los monzones que tanto daño hacen a la agricultura 
hindú. ''El 60% de los ingresos estatales de la India son 
originados por la agricultura y un 70.1; de sus tierras 
dependen de la lluvi.;\. Un monzón puede hacer variar 20\' 
el PNB, Actualmente se necesitan 160 horas para analizar 

~3 Uno •h Uno, IS septielbre J9a6, 'Predotinio tecnolOgito, nto pau el 61HT. 1 P"-g.15 

11 idttplg.16 
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los datos de satélites y estaciones terrestres, pero con 
el supercomputador se tendría un margen ,de predicción d& 
10 dias en tan sólo 5 horas. 11 •s 

Abril 1987. El pdte. Sarney enuncia el Primer Plan 
Nacional de Informatica y Automatización, como una forma 
de enfrentar las presiones norteamericanas contra la 
política informática nacional del Brasil, principalmente 
a la aplicación de la sección 301 de la Ley comercial 
norteamericana. Al hacer el anuncio declaró: "Yo 
participe en la elaboración de esta política y no 
permitiré que nos presionen para alterar o reorientar la 
política de informática en una dirección contraria a los 
intereses de Brasil" •.. "es fundamental, para nuestra 
supervivencia como nación soberana, y para el bienestar 
de nuestro pueblo, que ejerzamos control sobre los 
instrumentos cientif1cos y tecnológ1cos que darán forma 
a nuestro futuro'' 0 6h 

Junio 1987. De manera similar como lo hizo con lndi~ 1 
EUA impide la ~dquisir.ión de una supercomputadora a 
Brasil (la IBM 3090), pdra ser u~ada par las grandes 
empresas en proyectos de desarrollo (como Petrobr ... s>. 
Estados Unidos argumenta que la venta const1tuiria un 
oeligro de coo1a. de manera s1milar a lo oue había 
ocurrido con las minis y micros. El Departamendo de 
Estado condiciona la yenta a la aprobación de los 
técnicos esj como su hªbilitac:ión por garte de EEUU," 67 

Ante semejante impedimento la SEI <Secretaria Especial 
de Informática) comenzó a estimular a algunas 
universidades brasileñas para que inviertan en el 
desarrollo de un supercomputador, sin obt~ner a final de 
cuentas resultados completamente satisfactorios. 

Noviembre 1987. El grupo de revisión de política 
comercial recomendó al Secretario del Tesoro de EEUU, 
~ames Baker, aplicar sanciones tarifarias contra Brasil 
en calzado, teKtiles, café·y aeronaútica por un monto de 
entre SO y 105 mill.dls.ºª Estas medidas son a todas 
luces parte dal mi5mc plan para obligar a Brasil a dar 
marcha atrás en cue$tiones de importación de bienes 
informáticos. No obstante éstas medidas se fueron 

65 Uno ds lkto, ~ dicittbre 1966. "ln~!gurldad de EU rnpedo 1 J¡ vPnh dr dos MJpucoaciuhdaus 1 h 
!nfü.' Plg.l& 

6' Elc6hior, 2~ nD'llutire 1967. Riesgo de una guun c•rcill rntre Bnsil y EU," Secc.F pp.1113 

61 ElcHslar1 12 junio 1967. 1I1pide EU qUI Brasil adquiera un• suptrc0tputldou.' Stcc.A p.tg.21 
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retrasando en razón de no entorpecer las negociaciones 
de,, Brasi 1 con sus acreedores para p_oner fin a la 
ino'ratoria de pagos de su deuda. 

Estas medidas salieron a la luz pública luego de· que el 
gobierno brasileño no permitió a seis empresas del país 
importar programas de Microsoft. Movimiento que reactivó 
el descontento norteamericano y volvieron a hablar de 
plagio informático por parte de los sudamericanos••, lo 
cual las autoridade2 cariocas desmintieron e invitaron a 
los supuestos afectados recurrir a los tribunales 
brasileños. 

En ese mismo mes el Senado brasileño aprobó una ley que 
protege la propiedad intelectual de los programas y 
sistemas de cómputo de fabricación nacional, como 
respuesta a la inconformidad norteamericana y buscando 
"insertarse en el mercado mundial, en igualdad de 
condiciones con los paises que dominan la tecnologia y 
no como un espacio secundario. 11

• 0 Para Brasil, esto está 
previsto en las normas del GATT, al preveer 
proteccionismo para industrias en desarrollo y no tener, 
por otra parte, ordenamientos especif icos sobre 
informática. 

No obstante para 1988 el nuevo panorama que se dibujaba 
para Brasil: asfixia financiera, hiperinf lación, 
tratamiento abierto de los servicios en el GATT, 
desregulación económica a nivel mundial en sectores 
tecnológicos, ascenso de gobiernos orientados hacia una 
economía de mercado, desprestigio gubernamental y la~ 

sanciones comerciales; obligaron al coloso 
latinoamericano a cambiar la estructura de su politica 
informática, relajándola -como primer p•so- en las ramas 
de microcomponentes y software. 

Así, en enero de ese año, el CDNlN <Conseja Nacional de 
Informática y Automatización) permitió a Microsoft la 
comercialización del sistema operativo MS-005 versión 
3.3 en todo el territorio. Las compañías de software de 
Brasil, asociadas en la ABES <Asociación Brasileña de 
las Empresas de Software>, así como parte del poder 
legislativo, protestaron por tal decisión y dijeron que 
el sistema brasileño Sisne estaría en peligro de ser 

66 Una ds Uno1 3 novielbre 1961 "Prevé EU .tpliur Hncionn conrcides contu Busil.• P.lg.16 

69 Uno ah Uno, 1~ novinbre 1967 1 J1pone EU lis Hntiones coaerci.tles ¡ Busil. 1 P.lg.16 
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desplazado del mercado, con lo cual caerían las 
inversiones Pn software y las ventas hasta en un ?.0% con 
relación a 1987 <aproKimadamente 8,000 mill.dls>• 1 • 

En mayo acabó por liberalizarse completamente la 
adquisición de software; a cambio EEUU levanto las sanciones 
que por 105 millones de dólares tenia previstas desde finales 
de 1987.•ª El gobierno brasileño solamente consiguió mantener 
impedimento a las importaciones ,i el producto par importar 
estuviera disponible en el mercado local. Esto en sí es 
difícil de conseguir por diversas razones: lQEs prácticam~nte 
imposible controlar la piratería de software, 2QE1 software 
norteamericana tiene cualidades técnicas y de costo más 
competitivas que el bras1leño, 3QLos nuevos conceptos sobre 
patentes, marcas y propiedad intelectual que ha estado 
introduciendo Estados Unidos en el marco internacional, hace 
dificil aver1guar cuando se considera que un producto es 
igual a otro o tenia una eKistencia previa, más si ya hay una 
acusación de pldgio intelectual contra Brasil. 

El último elemento que provocó la eliminación del 
proteccionismo en el mercado informático de Brasil, fue el 
ascenso del Collar de Mello a la presidencia de ese país. Los 
vientos ºliberalistas" Cen el sent1do económico> llegaron al 
gigante del cono sur. La crisis brasileña fue el catalizador 
para la implantación de reformas económica, de caracter 
radical en el pais. El dejár al libre juego de la oferta y la 
demanda la composición de las ºfuerzas económicasº se 
convirtió en dogma de política económica y la informática y 
electrónica no quedaron fuera de ello. 

Hacia 1990 Bi·asil se ha consolidado como el se>eto 
mercado a nivel mundial en computación lo cual de pasa 
representa un atractivo muy importante para las grandes 
empresas multinacioales del rama. En ese año, Collar de Mella 
anunció que tenía planes para reducir la legislación 
protcccioni5tn en forma gradual. 

La ministro 
en jul 10 1 que 
restricciones en 
capital externo 
venturas''' · 92 Al 

de economía Zelia Cardoso de Mello anunció, 
"Seremos más pragmaticos en el área de 
la industria del cómputo, más abiertos al 

a las importaciones y a los 'joint 
mes siguiente, el gobierno envió una 

90 Uno 1b Uno, 19 noviHbre 19!7 'Busil defiende su infor1Uiu dt EU,' Ug.11t 

91 Eldhior1 2S entro 1966. 'ContniOn bruil1ñ11 ¡ uprens de EU geneu luerh polHiu.• Setc.F 
pp.3,7 y 10 
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inici~tiva al Congreso para eliminar gradualmente los 
controles a la importación y a las coinversiones en 
informática. 

Lógicamente esto causó una encendida reacción tanto 
entre los empresarios, como en los círculos académicos y 
políticos. Algunos industriales empezaron a hacer cabildeo 
entre el cuerpo legislativo para luchar contra la apertura de 
este mercado. Una opinión muy e><tendida entre los 
legisladores fue la de estar ofreciendo algo a cambio de nada 
y ''una apertura puede eliminar nuestra industria de 
cómputo"~. 

La primer medida adoptada por el gobierno fue la de 
eliminar el limite de importaciones en informática. Por 
contraparte, Estados Unidos levantó las sanciones impuestas a 
las e><portaciones brasileñas desde 1987 por la ad1ninistraci6n 
Reagan. Esto sucedió poco después de que el secretario de 
comercio norteamericano, Robert A. Mosbacher, visitó Brasil e 
hizo notar que este país tenía "un ambicioso programa de 
apertura de mercados 11

••. 

Los cambios se sucedieron: 

- Se permitieron coinversiones en el sector de 
minis y micros con la IBM, Hewlett Packard y 
Digit~l Equipment; 

- Se emitió una ley para proteger el copyrigth 
en software <como una manera de resolver la 
disputa entre el gobierno brasileño y 
Microsoft de EUA). 

- Comen:;:ó a discutirse la posibilidad de rela-· 
jar la legislación en lo concerniente a 
software para permitir a compañías foráneas 
distribuir su software en Brasil. 

92 Uno ds Uno 1 l~ Hyo 19&!, 'libenliu Busil las ilporhcionts de infordtiu, • P~g.16 

93 The Ne• Yorl Tites julio 9 1990. "Bruil hcling c0tputer i1porh'. P~g.D6 
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Ant~ estos cambios conviene tratar de acercarse a una 
evaluaCión de Ja política informática. brasil_eña, tomando en 
·cuenta que -;¡u aplicación no es "exportable" a otros paises en 
desarrollo dadas las diferencias geopolíticas y en tiempo 
durante la cual ésta se dió. 

El punto central de la discusión sobre la informática 
brasileña recae sobre precio y calidad. En un principio, el 
desarrollo de la industria se basó unicamente en la 
comercialización de los productos, pero no en el precio ni la 
calidad de Jos mismos; dado que el gran mercado interno 
absorbía fácilmente los altos costos de producción de un gran 
número de fab~icantes en plantas de pequeño tamaño. 

En una segunda etapa Cprinc1pios de los ochenta>, 
·después de lograrse un cierto grado de estandarización en 
hardware se procedió a elevar los niveles de calidad y a 
interntar acercarse a los precios internacionales. Sin 
embargo, hubo empresas pequeñas que sin hacer inversiones en 
I y O utili:aron los diseños de compañías más avanzadas en 
in,1estigación y desarrollo y copiaron sus técnicas; 
defendiéndose muy bien dentro de un mercado protegido. Esos 
son los bemoles de una política proteccionista: creación d@ 
ell'rpre>sas parásitas que pueden competir en las mismas 
condiciones que otras con mayores gastas en desarrollo 
tecnológico, usando sus desarrollos y amparándose en un 
mercado aislado de la competencia P.xterna. 

Las empresas de vanguardia continuaron en la mejora de 
productos y en capacidad de producción de tal suerte que para 
1987 las CPU (Unidades centrales de procesamiento de datos -
hardware basico, ver capitulo 1-> lograron alcanzar precio~ 
internacionalemente competitivos cuando al principio del plan 
de informática estaban tres veces por encima de los modelos 
norteamericanos••. No obstante en equipo periférico la 
relación se mantiene de 1.5 a 3 sobre el precio intern~cional 
y en casos como el facsímil la relación es casi 7 a 1.•r 

En microcoinponentes no han llegado ni por mucho a las 
escalas de integración de los países avan2ados. La asignación 
de por lo menos 10% de las ventas de las empresas 11 punta en 
tecnología" para l y D, no ha logrado generar un avance 
significativo en periféricos, chips y ciertas partes de 

96 BID 'El progrrso tconóaico y soci.il rn Adrin Lilin•. R1porh 1946.' op cit p~g.169 

91 !he Ne. York Tion ... ibU 
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hardware. Pero s~ ha conseguido por otro lado, acceder a 
niv~les de Know How no comparables en América Latina y tender 
puentes entre los productores y los centros d'e investigación. 

En resumen, se contraponen los siguientes argumentos: 

Elevados precios internos causados por un protec
c1onismo elevado, falta de competencia y expansión de 
empresas oportunistas. 

L.a rentabilidad que ofrece un mercado protegida, lejO$ 
de la competencia externa, fragmenta la producción y 
eleva los costos Cn~ usan la porducción a escala). 

Esa, fragmen.tacjón limita la calidad en tanto hay menos 
prueba~ .~e calidad y automatización de los procesos . 

. . , !'.;· -.,.-,,'~::. ·' 

:.· ... La.,~·":.Sft-~_ac·i_~ri--,,".f,ina~ci~ra del país no permite la 
íntr.odur..~ió.n,.;c:f~: capital de riesgo para la expansión de 
plan.t_~s< ___ '"'. " 

Por CitrO :·1ad.O.e1··~ni~c:e entre universidad e industria 
es ún·,11eS~o··~.íoi:iero.eii Am~rica latina .. 

,, ·, ' .. -

_f\_U~-~:·é:uando_:_ .. :-esté- - i imitado-; - e>f ----gr-a·do 
-adquirido.por Brasil en microelectrónica 
le ha permitido salir con éxito 
internacional compartiendo y aplicando 
con otras industrias exportadoras, 
petroquimica y la armamentista. 

de Know How 
e informática 
al mercado 

conocimientos 
como son Ja 

La nueva situación de apertura que presenta Brasil es un 
reto y a la vez un laborat<Jrio. Un reto p.ara aquellas 
empresas que lograron conjuntar eficientemente los factores 
de produc:c1ón y un laboratorio de verificación para los 
investigadores qu~ planeen contrastar la utilidad o el grado 
de competencia que una industria tan importante como es la 
informática, puede obtener al pasar de una situación 
proteccionista hacia otra de mercado dbierto. 
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Cierto es también que el gr~da de desarrollo de una 
indu5tria nacional no a.e debe medir en competitividad con el 
eMterior sino en el beneficio neto que pueda traer al 
interior. Lo importante no es tener la última moda Pn 
computadoras o en software sino en satisfacer las necesidade~ 
y las ewpectativas de desarrollo de un proyecto nac1onal. 

El total de investigadores que t1ene Brasil es igual al 
que la IBM tiene en su laboratorio de Suiza o de Armonk, 
N.V., la diferencia es abismal. Cerrarse no es la opc:·ión, 
pero abrirse indiscriminadamente sin tomar en cuenta 
esfuerzos previos que han dado Erutos, tampoco. 

Una última idea a esle respecto puede ser Ja búsqueda de 
articulación de esfuerzos entre los países del área. Brasil, 
Argentina y MéKico han tenido chispazos de progreso en 
computación, telecomunicaciones y nuevos materiales 
superconductores¡ la propuesta es conjuntar esas eKperiencias 
y atacar nichos especif icos de mercado. El mercado global es 
dilicil de atacar, está cooptado por corporaciones que 
superan en gran proporción la capacidad de los tres paises 
referidos; pero una porción muy identificada del mismo puede 
constituir el primer ele1nento de un desarrollo camón, la 
interdependencia nos da esa idea. 
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HACIA UNA PERSPECTIVA lfEXICANA 

Este punto tiene la intención de 
que por metodologia se diseñó. En otras 
internacional que se conligura en torno 
nuevas tecnologías y principalmente a 
inlormática, se relleja fielmente en el 

culminar el análisis 
palabras, el sistema 

al surgimiento de las 
la microelectr6nica
caso de Mé>dco. 

Las relaciones de dominio que en el ámbito tecnológico 
se dan en la periferia y el centro con amplia ventaja para 
las transnacionales se dejan sentir en las estructuras 
económico-productivas de los países en desarrollo a través de 
las políticas económicas y los planes industriales que éstos 
llevan a cabo. 

En el caso mexicano identificamos como puntos 
principales por tratar en el marco del asunto que aquí nos 
compete: 

- La 11.amada "reconversión industria.l" 
- El caso de la IBM 
- La apertura comercial 

En ~l primer caso, la reconversión industrial fue uno de 
los primeros patrones que se usaron para ejemplifi~ar la 
"modernización" del Estado a través del cual se encuentra un 
modelo económico neoliberal. Lo que se ha llegado a notar en 
él ha sido la búsqueda de crecimiento económico sin haber 
desarrollo económico. En otras palabras, un aumento d~ las 
variables estadísticas sin haber una tácita redi~tribución de 
la riqueza. 

En este sentido, la reconversión industrial es un 
vocablo que "registra y codifica una necesidad estratégica: 
restructurar la economía mexicana. Economía que no funciona y 
que cuando ha funcionado no transformó las mecanismos del 
subdesarrollo. Sobre todo, en dos niveles básicos: la 
desigualdad social, de un lado y la desigualdad en la 
productividad por el otro. Si el desarrollo no es el 
crecimiento de las variables estadísticas, sino el tránsito 
de un nivel a otro más alto de la acción histórica de un 
pueblo, lcuál es el Proyecto Nacional que invoca la 
reconversión?º"'ª. 

94 la Jornada 1 2 de julio t941, SuplHenlo Especid 'lf~•icoi ReconYl'rsi6n y Posibilidades Tecnol6gicu'. 
PP.ll·lll 



En cierto sentido este vocablo, que ha cambiado por &l 
de modernidad llev• implícito un proyecto reoliberal, en el 
cual la liberdl1zac1ón de todas las actividades productivas 
es condición sine qua non del progreso económico de un país; 
transnacionalización e integración son formas que adopta este 
proceso. La industri« de la electrónica e informática no es 
la eHcepción a este concepto. 

La politic• económica de México a pMrtir del sexenio de 
Miguel de la Madrid ha estado marcado dentro del tipo de 
proyecto arriba enunciado y se ha notado por lo compromisos 
adquiridos por nue»tro país frente a la Comunidad Financiera 
Internacional. Compromisos adoptados en un período de grav~ 

crisis interna y asfixia económica-financiera ocasionados por 
la crisis de la deuda, crisis que no solo fue responsabilidad 
de los endeudados, pero que tuvieron que cargar con el peso 
de élla. Estos compromisos abarcan cambios en politica 
monetaria, fiscal, lndustrial y de inversión principalmente. 

Por lo que a nuestro objeto de estudio concierne, un 
caso representa el parteaguas del cambio de la 
microelectrónica-informática en nuestro país: la introducción 
de la ISM con capital 100~ Eor~neo. 

Este caso representó un cambio radical en la política de 
inversión extranje~a en México, de ahí su importancia. Todo 
empezó con la negativa brasileña para aceptar un proyecto de 
IBM en su país. Esta empresa trasladó entonc~s ese proyecto a 
México el cual, una vez propuesto al gobierno, causó grandes 
controversias tanto al interior del gobierno como enlre los 
empresarios mexicanos. 

El proyecto contenía los siguientes puntos centrales: 

1.- Invertir 6.6 millones de dólares en manufacturas y 
dar empleo a 80 trabajadores me~icanos en un periodo 
quinquenal. 

2.- R~alizar exportaciones, con base en su inversión 
propuesta, por 528 millones de dólares en el período 
antes señalado y vender 85,000 microcomputadoras en 
México <en total producirían 600,000 unidades y 
eHportarían el 92% de la producción). 

3.- La operación de un proyecto de comercialización por 
17 millones de dólares. 
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4.- La inversion en manufactura debe ser extr&njera en_su 
tot.olidad. 

s.- Solicitud para formar una nueva empresa de 
comercialización de sus productos <incluyendo 
coordinación de sus distribuidores>, con capital 100% 
e><tranjero. 

6.- La cadena de comercialización venderá tanto los 
productos manufacturados en México, como los de 
import~c:ión dir~cta, en todo el mercado nacional. 

7.- Los proyectos de coinercialización y manufactura son 
independientes <lo cual implica que el no cumplir 
alguno de los compromisos no significa revocar el 
permiso del proyecto). 

8.- Establecimiento de una cláusula de reserva del 
proyecto. 

Por este, la comoañia se reserva el derecho de cumolir 
programas sólo hasta 1986 y el resto del periodo sólo si 

hay condiciones nacionales, internacionales y de 
competitividad adeuadas (no especifica cuales son éstas>.•• 

Entonces, el proyecto tiene c:omo "gancho" únicamente el 
monto de la inversión y la exportación Iutura <no una balanza 
positiva de divisas); pero no se compromete a un cumplimiento 
lOQ'l;. 

Las reacciones no se hicieron esperar, en la cámar~ de 
diputadas, los partidos de izquierda pidieron, sin éxito, que 
se citara a los subsecret~rios Adolfo Hegewish (de 
Inversiones Extranjeras) y Mauricio de Maria y Campos (de 
Fomento Industrial>, ambos de la Secretaria de Comercio y 
Fomento Industrial <SECOFil, ''para que aclararan el tipo de 
proyecto tan poco ventajoso para el país, que había 
presentado IBM". 

Los emp1·esarios ta.n1Uién se mostraron divididos en sus 
opiniones. En la CANIECE <Cámara Nacional de la Industria 
Electrónica y Comunicaciones Eléctricas), organismo que 

99 la Joruda 1 2~ de Octubre de 198~, 'Posiciones ¡nt.Jgónicn en el gabinete por el proyecto de h. IBK 
en llhico• Secc. Perfil de I• Jorud•, PP. 15-18. 
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agrupa a los industriales del ramo electrónico-informático, 
un grupo de sus agremiados se sintió a~enazado por la 
presencia de la IBM en las condiciones que ella quería. Y no 
era para menos, esa transnacional tiene el poder suficiente 
para eliminar la competencia, o dejarle un espacio mínimo de 
acción. 

Por un lado, la posición oficial de la CANIECE, a través 
de su presidente en la sección informática, Sergio Ferragut, 
expresaba beneplácito por el proyecto Csegón las palabras del 
Sr. Ferragut>: "El proyecto de IBM no debe tomarse como un 
proyecto aislado, sino como un ejemplo del tema más general 
que es la eliminación de la reserva del mercado de 
microcomputadoras a empresas con capital mayoritario 
meKicano 11 • .ioo 

Por otro lado, el grupo (28 empresas) inconforme con 
esta posición formó la Asociación Nacional de rabricantes de 
Bienes Informáticos (ANrABI>, consolidándose la división 
empresarial sobre la industria informática. La ANFABI 
declaró, por medio de su presidente Alfredo Amezcua 1 que el 
proyecto IBM "contraviene el articulo 13 de la Ley de 
Inversiones Extranjeras, que estipul• que tales inversiones 
deben ser complementarias de la nacional, no desplazar a las 
empresas nacionales que operen satisfactoriamente, contx·ibuir 
positivamente en el mejoramiento de la balanza de pagos e 
incrementar las exportaciones nacionale~"... "contraviene 
asimismo el programa de fomento de la industria electrónica 
de 1981, donde se especifica que en la industria de 
microcomputadoras sólo deben intervenir empresas con capital 
mexicano mayoritario a lo cual se han ajustado por ejemplo, 
Hewlett Packard y Apple"... "No estamos en contra de IBM. 
Sólo pedimos que se apegue ~ las reglas que nos obligan a los 
demásº • .io.1 

Finalmente, en el gobierno mientras INEGI y la 
Subsecretaría de romento Industrial de SECOFI se oponían a la 
operación de la IBM, la Subsecretaria de Control a las 
Inversiones Extranjeras se mostraba a favor, creando 
conflictos en la administración pública para aprobar o 
desaprobar la propuesta de la transnacional. 

100 ldN1 Plg. 15. 

101 ldN. 
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Lo que no se espec1f icaba en el proyecto era quez 

- Se pretendía abarcar con el mismo, todo el mercado 
latinoamericano y eventualmente ciertas zonas del 
Pacífico. 

- Había sido presentado el mismo plan a Brasil y fue 
rechazado y que si este no era aprobado por MéKico 
se lo oErecerían a Argentina. 

- Había tras de él un fuerte apoyo financiero para 
publicitarlo <aproximadamente 2,000 millones de 
pesos>. 

Los argumentos presentados en contra de que se aprobara 
el proyecto se pueden resumir en los siguientes puntos: 

1.- Descrédito para el gobierno mexicano por no respetar 
la política y leyes sobre inversión extranjera. 

2.- La posibilidad tácita de que IBM formara un monopolio 
y desbancara a las empresas nacionales y de 
coinversiOn. Para 1984 ya tenia el SOt 
aproximadamente de la capacidad instalada de 
computadoras en el país. 

3.- Si el proyecto de manufactura se llegará a cambiar en 
alguno de sus aspectos Cdiscrecionalidad que tendría 
la IBM>, México seria simplemente un importador neto 
de productos informáticos (la tasa en el año de 
presentación del proyecto era de SA~ en 
importac1ones).LOZ 

4.- Se desalentaría la producción nacional por las 
ventajas que tendrían el 1'gigante'1 de la computación 
mundial) lo cual desfavorecería la concurrencia de 
los otros actores. 

S.- Si bien es cierto que la industria nacional tiene 
deficiencias, su crecimiento de 1982 a 1984 había 
sido extraordinario y las perspectivas a mediano 
plazo positivas. El proyecto IBM que romperla la 
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industria actual parece bueno a corto plazo, pero a 
largo es un retroceso. 

A favor del proyecto la entonces Subsercretaria de 
Control de la Inversión E~tranjera de SECOFI presentó un 
documento que resumía los puntos donde se concentraban las 
ventajas para nuestro país: 

Lo obsoleto de la tecnología que ofrecen las 
empresas ya establecidas lo cual sería superado por 
la IBM. 

- Se podría orientar a la industria nacionai p~ra 
producir insumos para IBM (lo cual sign1f ica estar 
sometido al cliente>. 

- Los fabricantes nacionales, tienen instalaciones 
limitadas y operan bajo pedido y sin control de 
calidad internacional. Emplean la "tecnología de 
desarmador 11

• 

Tienen un mantenimiento de 
inconsistente. 

máquinas vendidas 

- El grado de inversión de las empresas instaladas es 
bajo y además no traen a México sus últimas 
máquinas sino modelos descontinuados en Estados 
Unidos. 

El diferencial de precios con respecto a EUA es muy 
grande (hasta 200%) para el consumidor nacional. 

- Es un proyecto que presenta considerables ventajas 
en comparación con otras empresas (por ejemplo, los 
planes de la Apple son 45% de la inversión de IBM y 
10% de la producción de la misma). 

- El grado de integración nacional aumentaría de 51% 
en 1985 a 82% en 1989 y el valor agregado nacional 
por unidad pasará de 140 dlls. a 196.3 dlls. en el 
mismo periodo. 
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- Ofrece la IBM manufacturar todos sus productos de 
microcomputador~s en el país a corto plazo y con 
mejoras continuas. 

Sólo IBM ha comprometido el precio de sus productos 
dentro de los lineamientos del PRONAFICE <Programa 
Nacional de Fomento a la Industria y Comercio 
Exterior> de un máximo de 15% de diferencial 
respecto al país de origen. Lo cual, garanti2a la 
desaparición de importaciones ilegales.~03 

- Lo cierta es que la fuerza de la IBM en el mercado 
nacional supera en más de b veces los planes 
conjuntos de sus dos competidores locales más 
fuertes: la Apple y la Hewlett Packard. 

En 1984, año de la propuesta de IBM, el mercado nacional 
de computación no superaba los 10,000 unidades al año. Por 
ende, los requer1m1entos de inversión no eran grandes para 
abastecer el mercado total y ad~más, las importaciones 
ilegales eran práctica común para obtener productos de 
"última moda 11 en Estados Unidos. Entonces era obvio que el 
proyecto 1811 no buscaba el mercado nacional solamente, sino 
usar el bajo costo de mano de obra y la posición geográíica 
de nuestro país para saltar hacia otros mercados que 
absorberian la producción tan amplia que contemplaba. 

En el tercer trimestre de ese año comen:ó la discusión 
del proyecto IBM entre los fabricantes del país. En agosto, 
una nota del periódico A.P. Dow Janes traducida y publicada 
por Excéls1or, desató una polémica cuyo escenario fue primero 
las páginds de ese diario, después diversas secciones de 
otros diarios <La Jornada y Uno Más Uno) y posteriormente en 
la Cámara de Diputados y en la Asociación de Industriales del 
ramo ocasionando, incluso, que IBM llamara a una conferencia 
de prensa para aclarar temores "malinchistas". 

La mencionada nota de agosto describía que la Apple y la 
Hewlett Packard se aponían a una probable instalación en 
México de una empresa 100% de IBM y exigían aplicarle las 
leyes del pais. 

Se agregaba que la Apple en su primer año en MéHico 
había capturado, con 6 1 000 computadoras I1e, casi 50% del 
incipiente mexicano donde muchos competidores tienen 

103Jd ... 
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operdcione~ de la talla de un g~rage10~. Se anotaba que las 
grandes empresas, ante un mercado tan raqui.tico, no traian 
sus máquina~ más avanzadas a México <Apple seguia produciendo 
la lle mientras que en EUA había efervescencia por la Mac
Intosh). 

Para Septiembre la batalla se habí~ desatado. La AMFABI 
había nacido como síntoma del cisma en la CANIECE y se 
mostraba dispuesta a impedir la entrada de IBM. Al mi~mo 
tiempo "el gigante azúl" amenazaba cerrar su poderosa 
ensambladora si el gobierho mexicano no aceptaba las 
condiciones de las nuevas inversiones. 10 • 

En el mismo espacio Ccolumna Los Capitale5 de Edg~r 
González Hart ínez), se pronunciaron 2S empresas nacionales 
contra la fabricación de computadoras en condiciones 
desiguales a las que se han exigido para otras empresas. Eso 
"alentaria a otras grandes empresas multinacionales a actuar 
en la misma Iorma''.'-ºb 

Los mismos industriales reiteraron su temor de ser 
aplastados por la imposición de las condiciones de IBM. Desde 
1981 cuando se dio a conocer el "Programa de Fomento para la 
Fabricación de Equipos de Cómputo sus Unidades Centrales y 
Equipos Pe1·iféricos 11 se asociaron firmas nacionales con 
extranjeras para aprovisionamiento. Asi iniciaron sus 
operaciones en México la Hewlett Packard, Apple, NCR y 
Honeywell. En tres años (1981 a 1984), la indu!itria mexicana 
en el ramo había generado 1,200 empleos directos y 2,400 
indirectos además, según declaraciones de AMFABI, si bien el 
mercado mexicano se encontraba en una etapa incipiente, su 
crecimiento sería explosivo calculando para 1989 el mismo en 
80 a 150 mil unidades anuales~0 T. 

Es interesante notar la discusión que se generó en las 
páginas del mismo periódico cuando, las opiniones tanto a 
favor como en contra fueron apareciendo y se hicieron más 

IOlt Exdhior1 27 de •gosto dt 1961t. "Apple y Hnlelt P•chrd1 conh• una ttprtH IOOl de lltl tn 
ttéxico•, Stcc. f, PP. 11 6. 

105 Eicéhior1 27 dt stplietbre dt 19alt. 'l11 JM uen.111 d gobierno de flltlH" Secc, F. Coluan• Lo1 
C¡pihles1 PP. 21 6. 

10& Exctlsior, 29 de septie1brt dt 1961t. "firlf rr.cciOn contn h ntt• Stcc. F. tolu1n1 LOI C•pihlH. 
PP. 2, \, 

107 E1célsior 1 lt de octubn de 1961t, 1Eli1inuin tip?tslS 1txic1nu si h JBtl i1pone condicione¡•, Stcc. 
F.PP. 2, 3. 
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agudas. A principios de octubre en la columna Portafolios de 
.José A. Perez Stuart (un defensor a ultranza del libre 
comercio), comen:aron a aparecer comentarios favorabl!!s haci~ 
el proyecto IBM. Al respecto se señaló que el proyecto citado 
era positivo ya que comprometia altos niveles de exportación 
en los próKimos 5 años y tecnología actualizada. Sin embargo 
no se habló de que no e><istía voluntad de tener una balanla 
de divisas f•vorable o de que transmitiría tecnología a 
Mé><ico. Pero si se oponía a la AMFABI "por haber solicitado 
que se expanda el control gubernamental a las esferas 
privadas"J. 0 •. Y agregó que era un grupo mínimo toda vez que 
la Can1ece tiene 115 miembros en su nómina. 

Oias después la IBM entró en escena en la discusión 
pagando un desplegada en et mencionado periódico en el cual 
maniíestaba su descontento por las publicaciones aparecidas 
en el diario llamando por su nombre a la columna Los 
Capitales, citC\rido los días de aparición. Su defensa la 
centró en los siguientes puntos: 

19. El proyecto IBM era resultado de una invitación 
que "nuestro" Csic} gobierno hizo a !BM a fines de 
1983 para incrementar inversión y exportaciones, 

29. El proyecta fue sometido no solo la Ley de 
Inversiones Extranjeras sino a los lineamientos de 
promoción del sector aparecidos en febrero de 1984, 

39. El proyecta fue canfimado por el PRONAFICE el 31 
de julio de 1984 y 

49. No se cerrará la planta de El Salto, Jalisco.i 0 • 

Ese mismo día (9 de octubre de 1984>, una nota de -la 
columna "Portafolios" reforzaba la defensa de IBM. c:ri-tiC:aoa 
a la AMFABI por defender sus ganancias a costa de "un·falso 
nacionalismoº. Los reclamos eran: 

t.- Com~rc:ializan micros entre 50 y 150.~ arriba de su 
valor en el mercado de origen y requieren cubrir.el 
50% por adelantado, 

10& ElcUsior 1 5 de octubre de lH~. "1811: Proyecto de lnversi6n•, Stec. f, Colu1n1 Portilfolios1 PP. 21 

\, 

109 E•t~lsior, 9 de octubre de 19&~. Sfcc, f, Pig. 3 ~Desplegida-
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2.- Ofrecen computadoras obsoletas, incluso compañías 
como Apple y Hewlett Packard recurren a esa 
práctica. Esto da cuenta de que 11 se han refugiado 
en México para exprimir su tecnología chatarra, no 
competitiva en los mercados mundiales" • .1..1.o 

Ese mismo día la IBM llamó a conferencia de pren~a para 
denunciar a los mexicanos que "sat,:1.nizan 11 la inversión 
extranjera. En dicha reunión presentaron un audiovisual para 
presentar los beneficios que IBM trae a México, tales como 
exportaciones y tecnología. No obstante no mencionaron las 
utilidades y regalías que regresan a su matriz y la nula 
transferencia tecnológica hacia México. "La mano de obra 
mexicana que c:Mlifíc«n de noble por su clase y c~lidad es más 
útil -no lo mencionaron- por su bajo costo. 1 ~ 1 

Los ataques al proyecto continuaron y se sustentaron mas 
argumentos: 

IBM dice que 
promete 80 y 
Mé>eico y para 
menos>. 

generaría empleos, sin embargo, sólo 
en 1982 tenía 2 1 182 empleados en 
1983 su planta quedó en 1,68S (497 

Algunas de las computadoras que IBM vende en México 
si son más caras que en Estados Unidos. Ejemplos: 
la 3880011 y 1,2 1 3 cuest•n 254,SSO dls. y 78,790 
dls. respectivamente en EEUU. contra 343 1 997 y 
106 1 482 dls. en México, la 4341K02 con un precio de 
524 1 700 dls. en nuestro país contra 359,000 en 
Estados Unidos. 

La inversión de IBM en Mé>eico significa sólo el 
0.02% de sus ventas en 1983 1 el 0.13% de sus 
utilidades y menos de 5% de sus ventas en 
Méx ice. 11ª 

Hacia Eines de 1984 ya no sólo la IBM, sino otras 
empresas extranjeras (incluyendo Apple y Hewlett Packard) 
esperaban la resolución al proyecto de la primera para 

110 Jde1. PP. 21 31 colu1111 Portdolia.. 

111 EmHsior 1 10 de odubrt de 19!~ SKc. F. PP. 21 ~ Colu11t1 Loi; C¡pihln. 

112 fdgu 6onzUez lt4irtine1 'lt IBK, nid1 sinceu y en ¡prietos" en ElcU1ior ta de octubrr de 196\, 
Secc.F.PP.2 1\, 
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condicionar sus inversiones posteriores a la aprobación de 
planes similares. Incluso declararon que esperaban "ver una 
señal más positiva hacia la inversión extranjera directa en 
t1éxico 11

• 1 .i:11 Incluso en peródic.os e><tranjeros se trató 
entonces de presionar a México para que aceptara el plan de 
IBM con el argumento de que la IED es crucial para las 
naciones deudoras. 114 

En.noviembre se dejó entrever que la situación ya había 
calado en altos círculos gubernamentales y existía una fuerte 
pugna en la administración pública central e incluso el 
ejecutivo tuvo que intervenir. El 7 de noviembre el 
Presidente Miguel de la Madrid H. declaró durante su viaje a 
San ~uan del Rio, Querétaro: ''El gobierno mexicano no 
permitir~ una total apertura a la inversión eHtranjera, que 
haría peligrar la existencia del control de los meHir.anos 
sobre nuestras propias empresas"... "algunos creE1n que 
podemos establecer en México esquemas neoliberales 1 imitando 
algunos modelos de paises avanzados, lo que implicaria una 
ap~rtura total a la inversión eHtranjera -con lo cual- las 
empresas extranjeras tendrían una ocasión extraordinaria 
para, inclusive, implantar políticas agresivas de competencia 
para apoderarse de nuestros mercados".J.. 1 • 

Esto, lejos de relajar el panorama acrecentó el ánimo 
del debate a favor de IBM. Los puntos sobre los que se 
incidió fueron: 

- Necesidad de vincular la IED con las necesidades 
del país ya QUoi> si hoy hay "malinchismo 11 se----corre-
el riesgo de que a la la1·ga se impon9an los·· 
intereses menas adecuados para el desarrollo de 
México; 1 .s.• 

La IBM se ubica dentro de la legislación mexicana y 
tiene potencial para exportar a Japón deSde 
Mé>cico;~ 1 '" 

113 E1dJsior1 30 de octubrt de 19&1! •u trato• IB" norauJ h innrsión utunj•u fil rlhico• Stcc, F. 
PP. 1, 3. 

lJ~ ff'uhington Post, 31 dt octubre de J9a~ 'ltt•ico debe •cephr tos proyKlos d• 19"'· PJg, 2. 

115 E1ctJsior, a de noviHbte de 19a~ •prf!OCUpln a lmt hs t!SiS de pttm•, Secc. F. PP. 2, 9. 

H6 Elcthior, JO de noviHbrt de J9a~ •u proceso • IBlt' Secc. F. PJg. 1. 

111 D•vid Sudner. 'Dificil ictphr h deunda de IBl'I' en Fiunciil Ti1ts 1 10 di! noviHllrf! di! J9a~, PJg, 
l. 
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- El resto de las empresas que opera en México son 
sólo "copiadore~" de lo que hace IBM. De esta 
suerte cuando IBH cambia de tecnologia las empresas 
están en difi~ultades, su base se debilita y sus 
subsidiarias en países en desarrollo se encuentran 
en diEicultades;~~e 

Es falso que las empresas mexicanas con 
participación extranjera minoritaria absorben 
tecnología ya que ese porcentaje minoritario cubre 
las licencias tecnológicas y por lo tanto AMFABI no 
exporta tecnologí~.~~q 

Después de esta presión se llega a un impasse sobre el 
caso que fue roto en enero de 1985 al darse a conocer la 
resolución sobre el proyecto. Así el 17 de enero la Comisión 
Nacional de Inversiones Extranjeras <ENIE> informó que !l.rulé.. 
el plan de IBM oara establecer una planta con capital 100% 
for~neo. Dando como razones las siguientes: 

19. El proyecto no respondía a los objetivos de los 
programas económicos del gobierno federal; 

2Q. Desplazaría al capital nacional y 

3Q. EKisten empresas ya establecidas, que fabrican esa 
línea como Hewlett Packard, Apple, Sperry Rand y 
Honeywe11 • .1.ao 

Sin embargo se Cejó entrever que aún podía la 
transnacional recurrir a fugas legales para lograr 
participación mayoritaria en próximas inversiones. Esto s@ 
desprende de que aun cuando la Ley sobre Inversiones prevé 
una participación máxima extranjera de 49~ en empresas 
meKicanas, existe la discrecionalidad de la CNIE para ampliar 
es& margen cuando a su juicio sea conveniente para la 

118 E1dl~ior, lit de noviubrt dr 196~ 'itt1yori1 1niun11 iDe qué si101' Sett. f, tolu1n1 Portdolios1 

PP.2,6. 

119 Jbed, 12 de noviubre 'Engilño ton totputildous' PP.2 1 7, 

120 &o th Uno, 16 de enero de U8S. 'Meg6 t\hito el peniso il lil 181'\', PP. 11 &. 
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economía del país. Gracias a este criterio, hasta enero de 
1985 "el 42.4~ de las empresas que ewisten en el país con 
inversión extranjera 1 tienen participación ma'yor i tar ia" •. uu. 

Por ende, la IBM tenia todavía oportunidad de apelar a 
la discrecionalidad de la CNIE para lograr concretar 5U 

inversión. Esto se hizo evidente pocos días después cudndo se 
dejó entrever que s1 la IBH mejoraba sus condiciones de 
inversión todavía podría realizar su proyecto en Méxicoi32 • 

Este nuevo plan podría incluir una mayor capacidad de 
Jabricación en MéKico y un mayor porcentaje de ventas de los 
productos de· la nueva planta en México, pero no se 
especificaba que debiese haber una mayor participación 
aexicana en el miseo. 

Para marzo lo anterior se convirtió en realidad cuando 
los subsecretarios de Regulación de Inversiones EHtranjeras y 
Transferencia de Tecnología y de Fomento Industrial <Adolfo 
Hegewish F. y Mauricio de Marid y Campos respectivamente>, de 
SECOFI, •:-xpl icaron que el proyecto IBM que había sido 
rechazado por falta de equidad con las demás empresas del 
ramo que habían ya aceptado la fórmula mayoritariamente 
nacional y pretención de usar componentes importados y 
mdntener un saldo negativo de divisas, podría ser aceptado 
''si hiciera un~ contribución especial al pais. que no 
estuvieran hC1.ciendo sus competidores".i. 2 ::.. Además afirma.ron 
que el proyecto había sido rechazado para revisión de la 
empresa, pero no cancelado. 

Así, para fines de marzo de 1985 la IBM presentó una 
nueva solicitud que dijo apegarse al apartado 13 de la Ley 
que Regula la Inversión Extranjera (complementaria a la 
nacional, no desplazar a empresas nacionales y tener efecto$ 
positivos en balanza de pagos>. La CNIE por su parte aceptó 
que estudiaba por segunda ocasión el proyecto de inversión de 
l~ IBH para !abric:ar minicomputadoras en México. 

Esta vez el caso se manejó de manera más hermética sin 
darse a conocer detalles del plan o plazo para un fallo 
definitivo. Lo cierto es que para 1985 el mercado nacional 
habría ya lleg~do a 82,250 millones de pesos de los cuales el 
15% correspondían al mercado de micros <una de las empresas 

121 Riendo dl'l Kuro. •1t2.1tt dl' lu trun¡ciondes en Mxico tient puticip¡ción uyoritarh". En Uno 
Kh Uno, 14 de enero de 19451 Pig, 4. 

122 Uno K.is Uno. 22 de l'nero de 1945, 'A~n padrii eshblrcer h IBK UH phnh fll Kélico•. P~g. 9. 

123 Uno Kh Uno, 20 dl' Hno de 1945. 'En estudio1 el proyecto de inversión de J&K tn IWxico•, PAg. 9, 



76 

más exitosas en ese momento era la Sigma Commodore). Cierto 
es que tenía un rilmo acelerado de crecimiento pero la 
incertidumbre se centraba en la posibilidad de que se 
convirtiera en un caso parecido a la industria automotri2 
donde el mercado se volvió claramente elitista y significó 
una sangría de divisas para el país. Tambi~n es cierto que la 
sobreproducción de micros en Estados Unidos obligaba 
inventar nuevos mercados" 12 .. 

Haciendo un poco de ~n~lisis sobre la situación de la 
informática en México en ese año, podemos decir que era un 
mercado en expansión principalmente en el sector de micros y 
minis. La IBH dominaba aproximadamente el 50% del mercado en 
cuanto a valor debido principalmente a su dominio absoluto en 
mainlrames y a la expdnsión de sus sistemas 36 y 38. Pero su 
alejmmiento en micros daban la suliciente capacidad de 
maniobra para qu existieran varias empresas en ese mercado. 
Aun cuando no se habían logrado niveles de calidad a nivel 
internacional si se consiguieron grados de integración 
nacionales de 30~ e incluso se consiguió construir un 
prototipo de computadora de 8 bits en la UNAM. 

De igual manera existía investigación sobre la materia 
<aunque como siempre desvinculada de las industrias>, aparte 
de la UNAM, en el ESIME <Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica> del IPN, la UAM el ITESM, el Instituto 
de Investigaciones Eléctricas, el Instituto meHicano del 
petróleo, el Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y 
Electrónica y el Centro de Desarrollo en Telecomunicaciones 
de la Scr.~z• Todos los cuales estaban dedicados al estudio 
en algunas de las siguientes áreas: desarrollo de máquinas de 
6 y J6 bites, nuevos mater1ales superconductores, aparatos 
periféricos y creac1ón de software. Un área central quR ellos 
no cubrían er• la de microcomponentes debido a la altísima 
inversión requerida para iniciarla, lo reducido del mercado 
que no cuhriric-; los cozto~ y le.. nula i111po1·t.anc1a que los 
industr1ales nacionales tienen por construir puentes con los 
centros de investigación. ilástima! 

Hay que tomar en cuenta que la informática puede ser un 
medio para estancar o promover el desarrollo de un país según 
sea su introducción, aplicación, uso y la existencia de una 
política definida sobre la materia, Al incorporar 
tecnología, sea cual sea, en paquete s~ corre el peligro de 

1219 Riurdo del "'110. 'Avg! dr las c~utldorn rn un 1erudo rn crisis'. Uno "h ~o, 13 dr uyo dr 
1!15, PI¡. 10 

125 "iguel ~ngrl Riveu 'P•u Ké1ico 1 todos los peligros y ningun• venhj•'· en Perfil de h Jorn¡da 1 16 
de nowiubre 19&.lt p¡g.15 



77 

no adquirir conocimiento y ser un cliente perpetuo. Cierto es 
que en un principio no se puede lograr ni calidad ni precio 
competitivo internacionalmente, pero tampoco la solución es 
cerrar y eliminar empresas locales, dejar el mercado a las 
transnacionales e incentivando la fuga de cerebros. Una 
política coherente que busque la coparticipación empresa
centros de estudio tanto para la adquisición tecnológica 
electiva <transferencia implícita de conocimiento>, como la 
eHplotación de nichos de mercado bien definidos <en el caso 
.neKicano podrían ser los programas de cómputo y materiales 
nuevos aplicados a la electrónica, p.ej.), es una opción 
viable y adecuada. 

El in1c10 t~ngible de la informática en México, se dio 
con el decreto para el Programa de Fomento para la 
Fabricación de Computadoras en México del 25 de agosta de 
1981; el cual marcó el arranque de las microcomputadoras en 
nuestro país. Aun cuando su capacidad era endeble para un 
mercado en ciernes, "en 1983 había 42 empresas con proyectos 
de inversión registrados o en trám1te" . .1.an 

Esas 42 empresas cumplieron en 1985 su primer año de 
consolidación y aun cuando se tenga déficit de divisas <84.8 
millones de dólares) y dependencia del extranjero en 
tecnología, los planes de construcción de aparatos prevei~n 
un plan de integración nacional cercano al SO~ en el mediano 
plazo. La capacidad instalada tenia una proyección de 
crecimiento de 55.8% en volumen y 59% en valor. 

Por otr~ parte el gran usuario informático es el 
gobierno. El gusta que al menas hasta 1985 ejerció en 
informAtica, a través de SPP principalmente, fue de 50% del 
total dedicado al sector. Al respecto cabria hacer infleKión 
sobre la posición oficial meKicana con respecto a este tipo 
de tecnología ya que hay que decirlo, lo que la 
administración pública defina como política informática será 
la base sobre la que se tendrá que fijar el desarrollo 
autónomo o dependiente en la materia. Es interesante, en este 
sentido, contrastar el papel que el gobierno definía para la 
inf01·mática E>n el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtada y en 
el de Carlos Salinas de Gortari, destacando en ambos el 
sistema tanto interno como externo en el cual se llegan a 
desenvolver. 

J26 Uno !lb Uno, 1~ di 11yo de 1965 "fug¡ di divisu por h ilporhci6n d1 C01puhdous', P~g, 6, 
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En 1983 el entonces presidente del Instituto Nacional de 
Estadistica, Geografía e Informática CINEG~>, Pedro Aspe 
Armella declaró; "La informática, que ha traspuesto las 
lronteras n~cionales con asombrosa celeridad, aparte de la 
dimensión claramente n~cional posee otra, de naturaleza 
internacional, que está influyendo en las formas de 
organización para la toma de decisiones y en las 
po=ibilidades mismas de una planeaci6n económica y 
sccial"l. 27 , 

Es en •se año, 1985 y gr•cias al parteaguas que 
significó el caso de la IBH, cuando se empezó a dar especial 
importancia al significado y al impacto de la 
microelectrónica-informática en las estructuras económicas, 
políticas y soci•les del país. Entre otros, se vislumbraron 
los problemas principales de esta industria: 

Dependencia en todos los órdenes. 

Carencia total de apoyo de los industriales para 
los investigadores aun habiendo capacidad para 
ensayar en circuitos integrados. 

Inversión de menos del 1% del PIB industrial para 
actividades de investigación y desarrollo~3ª. 

Falta de articulación en los estudios superiores 
para unificar esfu~rzos. 

El "boom" informático nexicano estaba tomando plena 
actividad. Sin embargo, los grandes problemas y cambios 
económicos coyunturales y estructurales como la deuda 
externa, los compromisos adquiridos ante el FMI, la bósqueda 
de ingresar al GATT, el desmantelamiento del control 
cambia.ria, etc. Limitaron seriamente el campo de acción para 
diseñar una política informática de manera autónoma. 

No es de extrañar, pues, que en enero de 1986 ~ 
aprobara el proyecto de la IBM con capital 100% extranjero. 
El 'nuevo'proyecto presentado por esta compañia contemplaba: 

121 Uno ffh Uno, J6 de Hyo de 194'5, 'El gobierno, gun usuuio de ln co19uhdorn 1
, p¡g, 10, 

126 Uno lfb lklo, 17 de Hyo de 19&5. 'En el Uta de h cotpuhcl6n1 h induslri• 1ericH• es siaplHente 
11u enuabhdou'. Pig. a. 
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- Inversiones por ,_91 -millones.;d& ~·dóÚare·s en ·1os 
próximos S años. 

- Integración nacional de 70~ a tres años~ 

- Exportación de más del 90% del total de micros 
hechas en México hacia América Latina. 

- Con relación al punto anterior, introducción de 600 
millones de dólares al país por concepto de ventas, 
en los próximos cinco años.1.a•. 

- Incorporación de los adelantos que haga en EUA con 
un retraso no mayor a 6 meses. 

- Instalación de un centro tecnológico, para diseño 
de microcomponentes.1.ao. 

Sin embargo no se pronunció palabra alguna sobre balanza 
positiva de divisas o de una trans!erencia tecnológica 
efectiva. 

Así, las proyecciones sobre exportación de computadoras 
no se hicieron esperar. En 1982 éstas eran por 2.8 millones 
de dólares, en 1985 llegaron a 75 millones y en 1986 calcuJ6 
en 100 millones de dOlaresL 3 L <Crecimiento anualizado en 4 
años de 144t>. 

Ese mismo año se dio otro hecho que terminó por definir 
que la industria electr6nico-informática y los serv1c1os que 
de ella devinieran sería eHpuesta a la apertura comercial; el 
ingreso de MéHico al GATT como miemb.t-o de pleno derecho en 
una ronda de negociaciones. 

129 Uno lfh Uno, 2lt de enero de 1966. 'lnversionrs por 90 1iJlonts p1u producir 1icroc99uhdous•, 
Plg.l\, 

130 Antonio &on.znez, 'Tend!flciu 1ctu1les de intern•ciondiución productiH en sectores de i1lh 
tecnologíu dete11ini1ntes e iepliuciones' en .ll:•p• fconó1ico Inluni1cional 1 Na, 5 CIDE 1 h. Ed. febrera 
d• 1911. fjg. 219. 

131 llllo flh Uno, 2~ de enero de 19~6 'l!b ventu frtrrnu de Coepuhdoru', Plg. to. 
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Como se puede ver, por un lado, el caso de la tBM y la 
aprobación de su proyecto con 100~ de capital extranjero y 
por otro, el marco interno e internacional que se ~stabn 

dibujando, deiinieron cual seria la estrategia que en materia 
de electrónica e informática se seguiria. La aperturn 
económica no se puede medir en el corto plazo por que todo 
cambio de orientación económica trae consigo ajustes no 
predecibles en todo tipo de variables sociales, económicas y 
políticas. 

Tomemos en consideración ahora el tema objeto de nuestro 
estudio, desde la apertura. Los primeros tópicos que entraron 
en escena con el Proyecto de liberalización económica fu~ron 
el GATT, la reconversión industrial y las maguiladoras. 

La estrategia económica asociada a este proceso se puede 
resum1r en: 

1Q. una percepción de crisis aguda exacerbada por 
cuestiones de deuda, hiperinf lación, asfixia 
financiera, devaluación, fuga de capitales, altas
tasas de interés, etc. 

2Q. Necesidad de atraer capitales para fomentar el 
desarrollo del pais; 

3Q. La introducción de divisas que se debe hacer para 
equilibrar la balanza de pagos se efectua mediante 
do~ mecanismos; el endeudamiento externo y/o la 
inversión extranjera directa. El primero ya no es 
viable y el segundo se debe buscar conjuntamente con 
la promoción de exportaciones; 

4Q. El logro de la IED depende de las facilidades que se 
le den el capital foráneo. Asi se puede permitir 
proporción mayoritaria en la composición de una 
empresd, exensiones fiscales, adquisición 
preferencial de empresas estatales y fomento a la 
industria maquiladora. 

59. La promoción de exportaciones tendrá éxito si se 
desregula el mercado interno y con ello se busca 
tener reciprocidad externa. De esta manera se busca 
la inserción en foros internacionales de comercio 
donde se haga patente la política comercial. 
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Ahora bien 
tecnologia de 
especif icamente 
introducción de 
a cabo? 

cabria preguntarnos 
la informa.e ión 

qué repercusiones 
esta tecnología y el 

lQué papel desempeña la 
en este conteKto y 
tendrá MéKico ante la 
plan económico que lleva 

Como ya lo habíamos aíirmado en el primer capitulo, la 
microelectrOnica-inEormática permite la acumulación de 
capital, y por ende de poder mediante su control. La 
información como mercancía adquiere mayor valor en tanto 
transmite poder y es cada vez controlada por menos agentes 
económicos. 11 Estas técnicas determinan muchas de las 
particularidades de la organización económica incluso 
social y política de un periodo de expansión" ••.• ºel 
nacimiento de esta industria se ubica en el centro de una 
gran reorganización industrial a nivel internacional" 1 ªª• 

Lo tangible de la anterior afirmación se denota en los 
cambios productivos que se estan dando en el mundo, que de 
alguna manera tratamos de definir en los capitules anteriores 
y que se refleJan en México. 

En el ingreso al GATT, dos temas estrechamente ligados 
crean una amplia polémica tanto en el país, como en el seno 
de ese organis1110: los servicios y el derecho de propiedad 
intelectual. Sobra decir que en ambos casos sao los avances 
tecnológicos en la amplia gama de la electrónica e 
informática y los servicios que de ellos se derivan. lo que 
se encuentra en el centro del debate. 1'Sin duda, el fenómeno 
de las nuevas tecnologías y de su forma de protección ha sido 
el aspecto más singular de la renovación del interés en el 
tema de la propiedad intk!lcctua.l. El surgimiento de las 
nuevas tecnologías, particularraente en el sector de la 
informática, contribuye a revolucionar los esquemas 
tradicionales de protección intelectual". 13> 

Dado el "boom" informático se crea una nueva gama de.• 
productos y servicios (principalmente) cuyo desarrollo, 
reproducción y comerciali=ación se tr~ta de asegurar. Para un 
grupo de países y un puñado de empresas, mediante cambios 
legislativos que permitan resguardar para si el derecho al 
uso tecnológico y su explotación. El diseño y manufactura de 

132 Suilleuo An¡y¡ Puts •Acthid¡d Fin.nciera y Teleliltic¡, lma priaeu apro1iuciOn d CHO de 
Ké•ico•, l!n •La hnu: Piudo y Prl!sente•. Colección enuyos del CIDE. 2da. ReilprrsiOn 1 Movie1bre de 
1111.Plg.312. 

133 Pedro Rolfe 'Evolución I! ilportanti¡ del sisteH de h propiedad intelectual', En Rnista de 
Co1ercio E1tetio1 8inco1e•t, Vol. 31 Mo, 121 diciubre de 19&7. P~g. 10~3 
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microc1rcuitos 1 los programas de cómputo, las invenciones en 
biotecnología, las redes internacionales de bancos de datos y 
los·servicios financieros; son el aspecto intangible y de 
rr1ayor valor que se trata dC? proteger bajo el aspecto de 
propiedad intelectual. 

No es de estrañar que EEUU, el principal productor de 
estos servicios, sea el mayor promotor de estos cambios 
legislativos sobre el derecho de propiedad intelectual y el 
uso de patentes. "La General Accounting Office -de Estado; 
Unidos- señala ~ los siguientes paises como blanco de la 
actividad unilateral de Estados Unidos para lograr que 
modifiquen sus politicas de protección de la propiedad 
intelectual: Brasi 1 1 la India, Indonesia, la Repúb 1 ica de 
Corea, Malasia, tiéKico, las Filipinas, Singapur, Taiwan y 
Tailandia" • .i. 34 

De esta suerte, tanto en el GATT como fuera de éste, el 
gobierno norteamericano ha buscado influir en el grupo de 
países arriba citados, para obtener una mayor protección en 
la comercialización de los bienes y servicios que producen 
sus empresas. El primer ejemplo lo encontramos en la Ley 
Comercial de 1984, donde se permite hacer uso del SGP como 
instrumento de presión para que un país conceda derechos de 
propiedad intelectual ºeficaces y adecuados" para lo; 
extranjeros. 

El siguiente ejemplo, que detallaremos más adelante, se 
refiere a convenios bilaterales de comercio e inversión que a 
EUA le gusta promover con los países que ti~ne diferencias 
comerciales (por ejemplo, Japón y Brasil). En el caso de 
Héxico 1 en 1987 firmó un Entendimiento intergubernamental de 
comercio e inversión <llamado Acuerdo t'\a.I-co), donde hacia 
especial énfasis en la coordinación de esfuerzos binacionales 
en el marco del GATT, así como en cuestiones tecnológicas y 
de propiedad intelectual. 

Ese fue el primer instrumento ju1·idico a nivel bilateral 
donde se inscribieron explícitamente aspectos relacionados 
con alta tecnología. Podemos entender que detrás de tal 
convenio se encuentra por un lado, el objetivo norteamericano 
de resguardar los intereses económicos de sus empresas vía 
protección tecnológica. V por otro, el temor de EEUU a que 
Héxico siguiera el "mal ejemploº de Brasil por cuanto a la 
informática se refiere. En tal sentido, la firma de este 
acuerdo sería la barrera que impediría a MéKico seguir un 
camino similar a los cariocas. 

13\ ldet Plg. 10\;, 



Por otro lado se empezó a. acuñar el concepto de 
reconversión industrial. Este, que para algunos fue s6lo un 
'estribillo' político usado con fines de promoción en período 
de selección de candidatos presidenciales; ~ncierra elementos 
que denotan las repercusiones de los cambios tecnológicos en 
la vida económica, política y social del pais. En otras 
palabras, es una forma llana de llamar a los efectos de la 
"Tercera revolución industrial". 

Estos elementos ~on: 

- Necesidad de aumentar rentabilidad, productívida.d y 
competitividad al capital por medio de la 
innovación tecnológica; 

- reorgani:aciOn de las relaciones obrero-patronales 
<marginación al sindicalismo, contratismo, despidos 
masivos, aumento de personal en el sector terciario 
de la economía>; 

- concentr4Ción industra.1 vía liquidación, fusión, 
transferencia y desaparición de empresas; 

- crecimiento del sector servicios. En los países 
índustrializados, la incorporación de avances 
tecnológicos en los procesos productivos; en los 
subdesarrollados, crecimiento de la economía 
informal; 

- cambio del papel del Estado. Menor intervención 
económica, desregulador de la actividad económica y 
creador de marcos jurídicos adecuados para la 
circulación libre del capital. 

En todo caso, los conflictos sociales se vuelven una 
energía potencial que puede truncar la libre acción 
empresarial y que el gobierno debe afrontar. En resumen, ºel 
discurso de la reconversión apela a la búsqueda de 
concertaciones en vi5ta de los costos sociales y políticos 
que acarreaTia una revolución capitalista absolutamente 
p~ivad~, la cual, po~ otra parte, sería imposible sin la 
propia concertación y la .intervención del Estado, dado el 
peso y la funcionalidad di? lo público en la ac:umulación".J.:11• 

tJS A. HuliJdl! r Jardi "icheli, 'La reconversión ind11strid 1
1 en Perfil de h Jorn¡d11 ~de ,Jgatlo de 

1916. Plg. ti, 
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En tales circunstancias, mientras para los empresarios 
la reconversión es un nuevo estadio industrial moldeado por 
la apertura económica y la trasnacionali~ac1ón productiv~, 
donde "debe h~ber nuevas relaciones emp1·esa-sind icatos., 
empresa-obreros y empresa-estado, pactando contratos antes de 
abrír fábric::as"i. 3

•. Esto ef:. buscando la ganancia sjmplemente. 
Para el sector púb l 1co "es la adaptación del aparato 
productivo nacional a las innovaciones tecnológicas y la 
preservación de la planta productiva evitando su 
desmantelamiento, pero sin caer en el consumismo, promueve el 
desarrollo tecnológico y procura la consolidación de la 
ec::onomia mi~ta 0 i.» 7 • 

Lo cierto es que las organizaciones sociales son las que 
tienen ahora menor fuerza relativa para plantear formas de 
adopción de tecnología. Esa es la fuer~a dP la nueva 
tecnología: permite captar y concentrar mayores recursos 
restando poder negociador al sector social y subordinándolo. 
El Estado queda en una posición de regulador de estos 
conflictos, buscando primordialmente dar bases para la 
acumulación de capital. 

La Nueva División Internacional del Trabajo modifica la 
estructura del trabajo al interior de cada país. Los cambios 
en la organización, caliiicación y composición de la fuerza 
de trabajo se ve reflejada en los procesos productivos del 
país. La privatización de empresas públicas al amparo de la 
modernización económica o reestructuración de la planta 
productiva, aceleró la potencia del capital sobre el trabajo. 
El contratismo fue el primer reacomodo de la relación 
capital-trabajo que trajo consigo la "reconversión 
industrial". 

Este término, que se inscribe en la eHpansión de un 
nuevo pensamiento neoclásico en la econami~ mundial, 
esquematiza un nuevo papel del Estado donde la prioridad es 
reducir el déficit en la finanzas públicas Cpor medio de 
recortes en gasto y subsidios, incremento de precios en 
servicios públicos e impuestos y desregulac1ón económica>, 
así como lograr la 11berali~ación de precios , imponer topes 
salariales y planear un esquema económico con orientación 
externa (cambios en política cambiaria y comercial>. En otras 
palabras, "es una proyección estratégica para reconstruir las 

136 Ercflsior 1 2~ de diciubu de 1946 'l• reconnnidn industrhl 1 n1da nuevo pu• los 11prHuios'. 
Setc. C, PP. 1, 11. 

131 Uno lfb Uno 1 12 de novieabr!' de 1946. 'Preservar 1• estructuu productiu, requisito de 
sobreYiYienciu Dl!l lf.uo•. PP. 11 10. 
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bases de la acumulación de capital".&. 3 • 1 lo cual se notó 
inmediatamente en los programas económicos de 
reestructuración económica como PIRE y PAC. 

Ahora bien, la cuestión tecnológica juega un papel muy 
importante aquí. Por un lado es el agente de recomposición de 
la relación capital-trabajo , por otro es el aspecto al cual 
se le da mayor importancia en la reconversión ocultando las 
cuestiones polit1cas y sociales que en ella van inmersas. 11Se 
pone tanto énfasis en el aspecto tecnológico, que la 
finalidad de la reconversión aparece como puramente técnica y 
no como un problema social y político relacionado con la 
relación entre trabajo y capital 1'.&.~~. 

Específicamente en lo que se refiere a la 
microeleclron1ca e informática, la reconversión significa: 1Q 
la apertura y ewpans16n del mercado nacional a las grandes 
corporaciones (después de IBM, Hewlett Packard recibió una 
aprobación similar a la del 'gigante azul' y absorbió la 
porción nie>«icana de la empresa conjunta que había establecido 
en el país, la DESC>~~0 ¡ 2Q el aprovechamiento de mano de 
obra barata sin compromisos laborales con ésta (p.ej. la 
industria maquiladora y la ausencia de organizaciones 
sindicales en ella) y 3Q plataforma de penetración a otras 
regiones de especial importancia geopolítica. 

De esta manera pode1nos elaborar un primer ac:erca.niento a 
las conclusiones: 

lQ La crisis interna originada por el agotamiento de 
un modelo de desarrollo y agudizada por el entorno 
ewterno se reflejó en toda la estructura productiva 
del país y en los subsistemas social y político con 
particular énfasis. 

2Q El estrangulamiento financiero, la deuda eKterna, 
la fuga de capitales y la insuficiente entrada de 
divisas al país fueron causas fundamentales que 
moldearían la futura estrategia económica del país, 
enmarcadas en cartas-compromiso con instituciones 

~~~~~~~~~-

13! 11¡, de h luz Arrugi& Letus "Austerid•d y hjos Sahrios 1 preaisas de h reconversión', En 
Ercélsior 1 15 junio 19U Secc.11 pp.1-2 • 

139 E1dhior 1 29 i1bril J9a7. 'Reconvnsíón, un probleH socid y p0Htico1 no sólo técnico•. Secc,lt 
pp.t,2 

l~O Uno ah Uno, 2~ lebrero 19U, •Reconversión de h industrh eJ1ctr6niu 1
, P~g.13 
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financieras internacionales, y marginarían a la 
ciencia y tecnología GOIDO herramientas de 
desarrollo. 

3Q La introducción de un esquema de apertura eco
nómica respondia a la necesidad de atraer capitales 
s1n acrecentar el endeudamiento eKterno. 

4Q El alineamiento comercial can nuestro vecino del 
norte se convirtió en iigura sine-qu~-non del 
desarrollo económico. 

SQ La nueva 'orientación hacia fuera' orilló la 
incorporación de México al Acuerdo General sobre 
Aranceles y Comercio, en un momento en que se 
debatía can particular importancia dentro de este 
organismo el tema de los servicios. Claro está que 
el punto medular dentro de los servicios es la 
liberalización de aquéllos con mayor contenido 
tecnológico agregado (financieros, software, bancos 
de datos, etc.), así como la protección a la 
propiedad intelectual sobre los mismos. 141 

69 "Modernización", "reordenación ec:.onómica", "rees
tructuración industI'ial", etc., son algunos de los 
adjetivos con que se ha dado en llam•r al proceso 
descrito anteriormente y que en lo referente a la 
informática y electrónica se ha traducido en una 
mavor penetración de las compañías multinacionales 
y en reducir la movilidad de la industria hacia la 
actividad maguiladora. 

Este cambio que ya se había empezado a notar con la 
reduccion en el tamaño del sector público, se hizo más 
ostensible con la aprobación y promoción de proyectos de 
inversión eNtranjera con capital t00% foráneo. En diciembre 
de 1986, el presidente de la Madrid, durante su viaje a 
Japón, anunció la aprobación de proyectos de inversión en 
MéNico con total participación eNtranjera, ante miembro5 de 
la corporación de inversiones de Japón (el Japan Consultive 

lltl lby que hicer nohr que tn h config11uci6n de h •gtnd1 de h Rond1 Urugu•y, Mlico no 1poy6 hi 
1oción del grupo de lo'i 10 lliderHdo por Bruill tn cull\lo 1 n1liur hs n1gochdooe'i sotire urvidos 
fueu del 6A11, pn1 no involucrar leHs rehcion.ido'i con b tecnologb en sus ntgochciontS 
c0tucides, Los deb•h!i principales de l• igend.i se pueden ver en Uno 1is Uno, 25 igosto 1961. 
'Peligros de h iptrtuu coaucid en servicios'. P.tg.13 
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rnstitute>, siempre que "se 
mayori~:aria en capital y con 
desarrollo del pais 1•.1 4 2 

requiera de una inversión 
base en los objetivos de 

.Sobra decir que la relación más importante de México en 
el eMterior es con Estados Unidos de América. Los esfuerzos 
de apertura se fueron concentrando con este p~is y moldeando 
por el mismo. En 1987 se acordó el primer instrumento 
bilateral que definiría la posición futura de la informática 
en México: El llamado acuerdo Marco1 cuyo nombre oficial es 
"Entendimiento entre el gobierno de los Esta.dos Unidos 
Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América 
relativo a un marco de principios y procedimientos de 
consulta sobre relaciones de comercio e inversiOn'1

• 

Este documento que consta de tres partes (Declaración de 
principios, Mecanismos de consulta e Intercdmbio de datos>, 
resume el papel que en adelante jugaría nuestro país en 
cuestiones de tecnología en general y de informática
electrónica en p~rticular. Los puntos que destacan a este 
respecto en cada división del texto, son: 

I. Principios 
Tomar en cuenta las negociaciones del GATT; 
11 promover un ambiente más predecible y abier
to para el comercio internacional y la 
inversión"; 
eliminación de barreras no arancelarias¡ 
reconocer el papel del sector servicios en las 
economías de ambos países y respetar los 
compromisos que sobre el particular se 
adquieran en la Ronda Uruguay; 
Utilización de la inversión extranjera como 
medio para expander el comercio y promover la 
'transferencia tecnológica'; 
Otorgar protección y atención especial a los 
der@cho9 de propiedad intalectual Cpara evitar 
'el camino brasileño'>; 
Destacar la importancia del desarrollo de la 
zona fronteri~a <véase maquiladoras>. 

II. Consultas y solución de diferencias 
Creación de un grupo de trabajo binacional; 
En caso de que el desacuerdo sea en el ámbito 
comercial y que el grupo de trabajo no pueda 
resolver la diferencia en 30 días, se puede 
turnar el caso al GATT; 

~~~~~~~~~~ 

11t2 Uno ds Uno, 3 diciffbn- J9&6, 'St 11probuin inveniones 100l ertunjern:Dl.lt'. Pp.1,19 



Si el desacuerdo concierne a inversión y el 
grupo de trabajo no resuelve en 30 dias, cada 
pais puede hacer uso de los medios legales que 
considere necesarios. 
Lo~ enc~rgados de observar el cumplimiento del 
acuerdo son SECOFl por parte de México y la 

,'uSTR (Qf icinet del representante comeri:ial de 
Estados Unidos} por- p"u-te de E.U.A. 

III. Intercambio de datos 
Part1c1pac1on conJunt~ en el esludio sobre 
aranceles del GATT; 

Adiciona.lmPntc·, s.::- 111-a!:·caron como punto:;. de acción 
inmediata p.arcct consultas lJ1n~'lc1on"1les, Los si9lJientes: 

inverc.;;.ión¡ 
t~ansierenc1a tecnológiCd y propiedad inte
lectual; 
productos electrónicos; 
servicios; 
análisi~ conjunto de la Randa Uruguay. 

Como Sf¿ ve, no hubo un sólo <3specto relacionado con el 
desarrollo dri la industr1a niicroelectr6nica.-1nformátic.~ que 
no íuera tocado. La capacidad de de5arrollo tecnológico 
üutónomo fue encuadrada a l.:e maqui lac ión de partes y 
productos 1nformát1cos y electrón1cos 1 la inundación de 
programas extranjeros, la apertura. en servicios telemáticos y 
la importación de un modelo ajeno .. "\ 1~1 realidad nacional. 

No obslantE.•, de manera paralela se ha jd~ dt.>:.a1·i·L1lJandeo 
una cierta inquiPtud ~obra ~1 papel que puede representar la 
lecnologia en general y la informática-electrónica en 
particular, sobre el conjunto de los sistemas que conforman 
la realidad nacional. 

Como se puede observar en los cuadros adJuntos sobre 
potenr:ial1dades nacionales en electr6nica-informát1ca y marco 
regulator10 de la informática, si bien ~n el país e~isten 

partee: de! in1dds de.il merca.do que se pueden atac"'r con 
oporlunidades clar~s de d8s~rro11o (como en Superconductores 
y Software>, también es cierto que las condiciondnt.t?s de 
deuda QXterna, vecindad con Estados Unidos, estrangulamienlo 
financ1ero y cambios normativos acelerados <como el caso IBM 
y el proce5o de apertura comercial> entre otros factores 
antes señdlados; limitan ta capacidad de respuesta de la 
industria electz·ónica-inform~tica mexicana. 
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De tal manera, los cismas en la industrid de cómputo y 
electrónica Cque dieron origen al Institulo Nacional de 
Informática, la AMFABI y ANIPCO, principalmP.nte>, r.on la 
consigu1ent~ desnacional1zación, han traído consecuencias 
claramente visibles en el corto pla=o pero d~ alta 
incertidumbre en el largo plazo. Para ejempliI1car 1 a largo 
plazo se pronostica inayor integración nacional en la 
producción electrónica, pero no se dan los caminos de acceso 
al know Ho~. Sin embargo a corto pla~o La Caniece (Cámara 
Nacional de la Industria Electrónica y Comunicaciones 
El~ctricas>, afirma que se han perdido empleos en el sector 
electrónico y han cerrado empresas nacionales. 

Este organismo, que agrupa a los industriales del ramo, 
señala que si bien ningún país es autosuficiente en 
electrónica, la apertura en Méwico puede acarrear la 
desaparición de la misma en el país debido: 1Q. depresión del 
mercado interno, 2Q. carencia de apoyo a la investigación, 
3Q. cancelación de la inversión p1·oduct iva "como efecto de la 
irreflewivd política de apertura comercial, que ha provocado 
la inundación del mercado interno de chatarra tecnológica" y 
SQ. costos en materias primas superiores en el país 1~•. 

Los efectos netos inmediatos han sido, según un informe 
del antes citado organismo, pérdida de 13,500 empleos, cierre 
de empresas, cambio de giro ante la comptencia Jdponesa por 
parte de firmas como la 1(-2 y Sonda quiene$ redujeron su 
producción de electradomést ices hasta en 90.\ frente a la 
invasión de productos ~xtrMnjeros con calidad cuestionable. 
Asimismo se señala a mediano plazo la falta de una política 
nacional en la materia, el estancamiento del desarrollo de la 
industria local, la carencia de mecanismos para pasar de 
maqu1ladores a productores como Corea o Taiwán y concluye; 
"Se obsequia gratuitamente el mercado nacional a los 
productores transnacionales que nunca atendieron el llamado 
de nuestro país a instalarse en un compromiso de fabricación, 
inversión y desarrolla'' 1~4 • 

Sin embargo, tampoco aclaran si hubo una estrategia 
empresarial de desarrollo de la industria cuando la 
sobrepro~ección del mercado hacía más redituable introducir 
contrab"ndo en electrónicos y vender productos en el mercado 
interno, a un costo hasta 3 veces mayor que en Estados 
Unidas, que invertir ganancias en I y O nacional y producir 
artículos con mayor contenido tecnológico nacional, aun 

1~3. El Financiero J~ de uptinbre de 19!9 1 •se han perdido 131500 etpleos directos 1n 11 uctor 
electrónico, •lirH h C•niece' 1 P!g, 2~. 

1~~. Idet. 
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cuando en principio fueran costosos pero a mediano plazo se 
pudiera fomentar la industria como en Brasil. 

En otras palabras, también es claro que el mercado 
interno incipiente pero en crecimiento, no se ha aprovechado 
para adquirir licencias tecnológicas, fomentar la 
investigaci6n y aumentar ~l contenido local con 
incorporaciones propias. Esto también responde a problemas 
estructu~ales antes analizados. 

El tema de la apertura en el sector ha sido de especial 
pr~w::up~c1ón pdr .... • lu'.:. industrialeL de: la computación y la 
electrónica, la CAN!LCE fu~ el bra~o d~l sector privado que 
esti.1vo ded¡cado .« l~s n1?r1oc1aciones con el gobierno sobr·Eo- las 
condiciones de bp~rturA. Su pr1nclpal temor, la apertura 
,:¡t,n1¡.;l.:i 1 flJF.· n.,,_;n ...... Eda en tt~:rr..ir.o:J dt? di:::::.=ap:t,;d.i=ación de i. .. 
industria y pérdida de las inversiones en las QlJA se 
comprometió ''Product1v:daci y Tecnología''~~~s y ante lo cual 
una apertura dr.l.st.1ca los enfr.:::ntci.rl~ a una competencia 
de>sleal. 

Ante esto, propusieron una agenda d~ apertura gradual a 
tres años que consistia: 

E:on el primer año impor-tación libre al 40t de los 
bienes informáticos¡ 

en el segundo año se ampliaría en 30~. ese porcen.t'.aje 
y 

en el tercer año se permitiría una apert.ura de 
100%.1.C.•, 

Al final, como se observa en el cuadro sobre marco 
regulatorio, se permitió la apertura en el sector de manera 
inmediata para las grandes empresas, toda vez que pueden 
importar l 1bres de impuesto artículos por 

1
un monto 

determinado proporcional tanto a sus ventas como a su valor 
incorporado nacional; éste Ultimo incluye la actividad 
maqui ladera como medio pare:-":\. ganarse excenciones. 

1~5. E1célsior, 16 de nptiubre de 1969. 'leun en M•ico un¡ ipertuu cotercid en cotpuhciOn'. Setc. 
F.Plg. 3. 

1~6. Diuio de !léxico, 3 de novieabre de 1969. 'Teten inversiooishs del p¡is que se ilporhn 
co1puhdous•. Piq, J, 
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La liberalización total se contempla a 3 años sin 
embargo 1~ concentración industrial, dada la, liberalización, 
se acentuaría y dejaría a un puñado de casi una decena de 
empre-sas en el mercado. De Facto "si se liberara la 
informática en este momento sólo seis empresas 
transnac1onales de las 40 que hay en el país lograrían 
sobrevivir. estas corporaciongs realizan más del 80% de la 
producción nac1onal".a.'4 7 , 

Los hechos marcan el continuo de la situación: El efecto 
de una abrupta apertura sobre un mercado muy protegido 
enfrentó a las empresas del ramo electrónico-informático en 
México a luchar en condiciones desiguales dentro del inercado 
nacional. La extinción progresiva de empresas C54 en el 
primer semestre de 1989 según la CANIECE), derrumbó la 
producción nacional y las compañías que quedaron cambiaron su 
giro de fabricación por el de ensamble, comercialización e 
importación. 

En este cambio, las grandes corporaciones adoptaron 
otras denominaciones y empezaron a operar a través de 
prestanombres como Hitachi que hace sus operaciones en la 
capital como TV del DF, S.A. de c.v • .a.'+•. De igual manera los 
grados de integración nunca rebasan el 25% y el 75% de los 
productos importados no reúnen los requisitos que eMi~Pn a 
los nacionales Ciinportación chatarra).a.'+•. 

Hay quP. añadir a lo anterior la aparición de prácticas 
desleales dP comercio contra las empresas ya establecidas en 
México. El caso más típico de ello es el de la ATT quien, en 
conjunción con la compañía Jnfosistemas de México, introdujo 
2,400 micros al país para la Secretaria de Hacienda bajo el 
concepto de donmción condicionada, eliminando licitaciones o 
cualquier otro tipo de competencia, pero asegurando la venta. 

Por ende, se aprecia que el proceso de apertura de 
México rebasaba los márgenes legales que se habían 
establecido para el desarrollo de la industria y se 
necesitaba una regulac10n que estableciera los tiempos y los 
cauces de la apertura del sector. Por un lado, se había dado 
como paliativo de parte del gobierno un sistema de permisos 

1lt7. El Econotish 1 19 de octubrr dr 1949. •tn dos •ños, h JihuJiución en el terc•do de h 
infonHic••, PJg. 20. 

J~!. El UniVeruJ, 2lt de dicieabre de 19!9, •o.;¡.• h industri• nuiond h i1porhciOn de 
electrónicos•. P~g. 2 

m. rd ... 
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de importación para equipo de cómputo con el objetivo de 
establecer negociaciones con- los industriales del ramo y que 
diera como resultado una reglamentación final. Dicho s1ste111a 
que tenía una v1genc1a hasta el 31 de octubre de 1989 se 
prolongó hasta el 31 de diciembre de ese año sin alcan=dr 
ha$ta en~onces un acuerdo, por lo que la incertidumbre 
crecio.s.ao. 

Por otro lado Jos industriales proponían un método de 
apertura de 3 años r~ferido anteriormente, mientras que el 
gobierno proponía dos. Si bien las negociaciones se hacian 
can la Caniece 1 en realidad las plAt1cas gob1erno-IP se 
centraI'on en los cerio grcndes fabr1canles de computadoras. del 
país.s.sL. Al final el resultado fue el decreto de e~timulos 

fiscales Cver cuadro sobre Marco Regulatorio). 

No fue s1no ha$la febrero de J99ú cuando se deJó 
entrever la existencia de un borrador par~ la 11beralizaciOn 
del sector al anunciar, la SECOFl, en princ1pio la 
eliminación de los permisos de importación en la comput~c16n 
y la eKpedíci6n posterior de un programa para fomentar dicha 
industría 1• 2 • Esto 5e concretó en mar~o con el anuncio del 
término de las negoc1ac1anes y la eMpedición el decreto por 
el cual se abrirla la industrid de cómputo paulatinamente a 
través de franquicias fiscales de acuerdo al grado de 
integración naciona1. 1 •u. 

El éwito o fracaso de estas medidas no puede medirse en 
el corto pla~o, pero sí podemos palpar la concentración el 
sector en un puñado de aproximadamente 10 empresas, un cambio 
en la industria de fabricantes a ensambladores, un incremento 
de tecnologí• que no d~ conocimientos, abatimiento de costos 
en algunos productos importados con m~yor capacidad técnica y 
f~lla ~ón d~ articul¿ción Entra rama~ t~cnclógic~~. 

150, El Unhersd, 15 de d1deabre de 1969, ªIndustria de Coaputación'. Coluana 'De IP' de Heninio 
Rebollo Ptul 1 Secc. fin¡ncieu, hg. 1 

151. lbid, 14 de diciubre de 19491 Pig. 1. 

152. El Econo11sta 1 1 de lebrero de 1990, 'Abrir.ti SECOfl hs fronteus p1ra la industria del c61puto 1
• 

Pig. 2¡ 6 de febrero, 'Abren fronteras i co1putati6n1 en urzo•. P.lg. ~u d Ftnanciero, 1 de febrero de 
1990, "Apertuu en tu uu; huacéutic•s 1 de ¡utas y co1putación'. PP.~ 1 11, 

153. El Econoaish. 1 de •arzo de 1990. 1Decreto para la ¡pertuu de fronteras en cóaputo 1 en vigor en 3 
1eses•. P.tig. 1. y la Jornada, 1is11 lecha 'Habr.ti apertura courchl en h industria de coapuliciOn', 
Plg.23. 
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~:'n:~~~;'~.J~ue• ~: Pr~'::~~~~. h•d:n:;\ . .,'~~ .u c~'i':n~1~1~~"'(~~;¡~~1u~~~i,1~::t~:" u 
lndunri• de Ptu¡r•ir .. , de O.:ñmr1110); cruda en )<l)Cj {•ñ" mu) imporuni,, c11 la inJuinria 
inforn•A:,:1 J~l rri1· nr :"''' U\l.f·), ;nr un n·d:rc:h'r ¡1,.·iJ1:ll Je I~ IA\t _{! 'J" V~ra V1\lcjo, 
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En nle "'nhd•l, lo• rcqucrnr.i<ntN r•n. el J,·11nnl!,1 dd .,_,¡1...,1n:: rrc'li(ano • .,,; 
- r~'UIW' i1r.. .... l~r.Ji •·~C•i!.ol~I 

~~e.~·~~~~¡~~ r~·1~¡:r~::::~~:;_:,_j~~.n~~~1~';º" J~c .~~'..'~,,) 
'-' dcm.1nJ1 r.a•iur.•I J: .. 1r\11.1re ~ .:on.:cm·• :n 1Jm:11i•1r1.l0i'1 Je cmrr.i..o•, lwi•• J~ 
dkuh1 y pm.::n&Jnru Je \.:~le 

¡¡:,4g'"i:?:i:';~;~:;;.";~:·:·1?,~Ji::·,;fjfüi\~::.~:;',;:~:~i\~:.''::.~'.:,5.::::'.:fr:~' ~ 
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de PrnJu..:tc.J1 :::.::-.-i:io1 .:!e lr.f.,rm{u ... a en ~I otr!njc1,,J 
De hc:ho, Müi"' ha r-"J:,b nr .. rtor Solt ... Hc .• F.ur.ipi )' EEUlJ [Ct>ITh' el pr,><.:cUdN 
de p1l1oru mo..iti ¡,¡¡,,~ DAC·FACILJ,~I e<¡>c.;1~11:.u....: en rn1i;nim.11 C1pc:ili.u•. E11 ca': 
a.en111l<J, ANU'CO pcni¡,'.l..C ~"n"' 01n.1.p1 !1 e!~horn~;,;u d: Snr\-..n: J~ c1p.,111:i,~r1 
difcren!: a.! qu: lu 1krn.1.adu a!idad rri ¡:,~.,1,.1 llniJu1 ~11c¡:u•, hu;H d: c·Jlrnlo, bu .. :• 
de .ütiH) } ·~mi.:entrar.c e¡¡ j>f{>i;n;r.ao de .u.:lk.id1i~kiL y prvJtw:i<in J: tist:m.u 
•: .. rcrto1 en krogu1jc1 Je cuuu ¡:cnc..,,,~i.•;i .Htm Pr») .. ;:"6 

. Apoy°"' de in>e"i~1d,ln. l.1 AN1J'(."0 i J.-;1..i' ""'1'·'"';,r,:t lr1n11.admu!~1 ur¡;1nii1n 
fo• CGn<:llnoOI nl~10IUIO f:l: »'ñ"'lrC, por& .:mr.a),;..if C•Íl•Crtns Je .iiHU1» pmJU(l!)J 
loc1!c1 de prn¡romu Aun ;u1r.J,1 d ol'1j:1;.,, ~· h.1::H-. :1 pn1t1:~~" J~ b' ¡>Klc~I 
obli¡¡1 1 lo• •wñw.re lll'l~cu' 1 .cr,,J.:r '"' ¡1nipun.O• .. l~• r.1 .. !iu .. 1.0,H..iks ¡,:c•nK> füc 
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Je Micl"DMlft)~. 
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MARCO REGL1.ATORIO DE LA L-.'DUSfRIA INFORMATICA 

DISPOSICION 

1981. PROGRAMA 
DE FOMENTO DE 

COMPUTO 

CARACTERISflCAS 

Incrementar la capacidad 
de desarrullo de la 
industria local por medio 
de: 

a) Competitividad 
inlernacional 
b) Integración nacional 
horizontal (mayor 
contenido local) 
e) DesarTOllo tecnológico 

=~rt:~~~:;;: 
y ¡><rif<!ricos buscando la 
comnrsidn entre 
empresas nacionales y 
extranjeras para elaborar 
equipo de exportacidn. 
Apo~·os gubernamentales: 
créditos nscales, apoyos 
Financieros y arancelrs 
pref'erenclaJe;I • 

OBSERVACIONES 

- Ohjtlivos no concrL'los. 
- no toca el mercado interno ".su 
e.l:pafüidn como condiciones Pura d 
crecimiento dt 111 indu.'itri11 nacional 
sino la búsqueda de Tos mercados 
externos como fomento al desarrollo 
en cómputo en un mer01do 
prot~ido. 
·Se logaron exportacinne> por.$ 
millone; de d\Uares en 1981, 2.8 
millunt."S en 1982, 75 millones en 

!~81~~f.S¡~ 7!~~~~~n":~1~~~ros 
ca.sos hubo déficit de dit·isus en el 
sector y elevudos precios inlemos 
con res~lo a los inlenwcionales. 
- Esto ullimo incenth·d d ingreso 
ma.'ih·o a nuestro pat.¡ de equipos 
eleclrdnicos en gencr.11, de 
contruhando. Así, 111 menos h11Sta 
1985, el 50'.li de las computudnra'i 
personulcs que inJ.:re'illnm al pufs 
enlntnm por esa ,-ful. 

1 Novedades, 7 de mayo de 1987 "Avanza la industria de comput.acidn en México". 
Suplemento Alta Tecnología, Pág. JJ. 

2 Rodríguez Gohricl. "América Latina en la Encrucijada Telemática" Op. Cit. Pág, 10. 
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A.CUERDO MARCO 
DE COMERCIO E 

INVERSION 
MEXICO-EUA 

Novicmhtt 1987 

ESTIMUl.OS 
FISCALES PARA LA 
PROMOCION DE LA 

INDUSTRIA DE 
COMPlJTO 

3 de Abril de 1990 
(Decreto para ta 

Moderni1.acu1n de Ju 
lndus1ria lníon11á1ic.1 

y su R~lamenlo} 

- Fomento a la tn~·ersión 
Eslnl.r\jera Oin.-cUI. romo 
medio para reuliz.ar 
tran\Íettneitt lccnoMgicu. 
- Proleccidn a h>5 derechos 
de pn1piedüd in!C'lectwil. 
• Creaddn de ml'l.·anismos 
de corto;u!ta binaciorulll!'i 
panti !.Oludonar 
desacuerdos en materia 
de: inversión, tnl.n\ícrtncia 
de tl'OlOlogía, propieilitd 
intdcclual, pmducl11S 
clect.ntniros y sen idos3. 

• E.\cncidn del impu~lo 
de importación pard 
contponcnhs y t.•4ui pn 
terminado con lit'i 
siRuicnlC\ reslricrione<i: 
1.- El ulor de las 
importaciones no podni ser 
superior al 80% del rnlor 
incorporudo 11aci11011t) Je 
la inven.ión nctll. local rr1 
.acthos íijos mit'i dtK ,.CCL"i 
el l'&for dcl ~a\IO ui 1 y D. 
2.- El )'u.lor mcurpdrudo 
nacional deberá ser p<Jr lo 
mínimo igual al 30% de la.i; 
\enta.i; dirett.a'i lolak"i. 

• Aharot dt.• manera explld111 e 
imp1Cdt.J t11d:1 lu iianm dt• tema_.; 
rcladonado.<i l'fln 111krol'lt'\'.lr1\11it•a e 
infum1:tlil"J: S11Íl\1:1rt•. rctk."i, 
truru.ferentia..; k(.'llnlt1J,!il'.:L'i, 
rnuquilador.t~. pu1c11I~ y dert'l'.\ms 
de pnipit•dad intelerlual. 
• Parte de su r;11.dn dt• !tt'r se 
encut·nlnt tn el CU.\O brJsilt:iío 
(pmblcrtut<; de propil'dml íruelt"l'.lutd 
en h!1rdw11rc J soílw:.irc, :t.'iÍ cu1110 
protf"Ccirln al mcn:adt1), el cual no 
qui..;icron Cln\ EIJ .\) que st• rcpilicra 
con México. 
·Aunado af prno.~o de upcrlur:i )' 
enfalin1d1> con el nt'o de la Jil,\I 
tSle e'\ el primer im1rumcHlt1 4ue 
lk¡:a u in'ili1ud11nali:1.;.1r la 
tran.;nadouuli.,udchl en d !lt'C.'lur. 

~ Nn ~e loc:.m cum¡H·omi-;11.¡ di.' 
prt'l'.ios ni de h:t'nolup.fa s1Uo 1·.ilor 
a,t?rrj.!11do 11:1dunJI. 
• Cn"Cimi1mlf1 ~perudo de la 
indtt'ilria: JO% (micros, 15%; minis 
8%; m::icros, 4% y sen·iciu.~. J3%l. 
• C11p1acii1n t.lc divi.~t~ L...,limuda.~ en 
1990: 650 milltml'S de dólar~. 
• La Canic"Ce C\tirua l/Ur durJ11lc la 
\·i~encia dd dt'l'.rt•l11 ~e 
im:rbnent;.intn la~ u:ul;L~ en 4,000 
millom."'S de dl11are-; de los i:ualL.., d 
2S'k corr~pondl·nl u l'.\p11rl11ci1111t.."i 
y d rt.."<;!O ol nll'rcadc1 inlen10. 
A~imi,111t1hi mnr.,itíuen 
inír:IL"itrm·turu rcha~an1lus1,000 
mi111111~ de d1fü1n';'i~. 

3 E~celsior, 6 de Nui·iemhre de 1987. "Enlendimiento entre el gobierno tfr 1ns E.~tados 
Unidos Mexil'.l:lnos y el i:ohicmo de los E..~tados Unidos de América relulh·o n un nmrco de 
principios y procedimiento.~ de con~ulta sobre re!uciuncs de Comercio e lnn!rsi6n 11 Sl"Cc. A, 
Pilg. 39. 
4 El Econou1i!tW, 15 de Agoslo de 1990. "Coinciden empresarios de la computacidn en que 
el Decreto lntenf heneficios". Pl1g. 24. ' 
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ESTIMULOS J.- Se debeni contar con - Ca.10i el SO% de los prududns 
FISCALES PARA LA ~~,~~rof!i :·:~ante iníunmilicus eiportudus a E.~tudus 
PROMOCION DE LA Unido.oi; sun lwndici11do,oi; con el SGP 

INDUSTRIA DE Programa Anual de haoi;IJI 1993, con lu cual 111.oi; 
COMPUfO Operaciones5. La.oi; cxpurt.ilcioner; podrían ser ma)tm'S 

-Continuación- cmpre;as deberin reportar pnncipulmente en micms y mini_,.t. 
trimestralmente d nlor de 
la invenión en acthos 
íljos, ulor incorporado 
nacional de 5U1 productos, 
monto de bnportadones, 
uJor de TenW y gastos en 
l7D7 
4.- Con este rexistro se 
autoriza.nin los monlos de 
exca\Ydn de impuestos 
que rorrcspondan por 
importaciones. 
s .. La •i&enda cid llttreto 
...... de 3 allos. 
6 •• Los subensambles de 
ITUl~la se pueden 
contabilizar como valor 
integrado nacionaJR, y por 
lo tanto, SO"Yir como medio 
de franquicias para la 
importación. 

INICIATIVA DE LEY - Incluye aspeclos pana ~~~':'/o1 :'ner: ~~hr~h~~¡l~~i~~ al DE DERECHOS DE nonnar la propiedad 
AUTOR inldectual sobre KNOW-HOW. 

enviada por el ~ramas de cómputo. - Refleja los finc:c; de EEUU respecto 
Ejecutivo al disposiciones al a su lt2nor por ti "mal ejl'fllplo 

Congreso en mayo retpecto fueron elaborada.! brasilei\u" y va en cnncordancia con 
... 1990. por la AN!PCO. su posición en el GATT. 

- Busca incrementar el 
capital de riesjl:o (inversión 
en d sector). 

S Exceloi;ior, 1°. de Junio de 1990. "Apertunt EconOOlica" Secc. F, Pd¡:. J 
6 El Economista, 16 de Junio de 1990. "Anles de Julio SF.COFI darJ a conocer la 
rl'jllwnentacdn del Oloerelu". Pág. 16. 

7 El Ecunomisla, 14 de Junio de 1990. "Rq:lamcnlo SECOfl el dloercln pun1 la induoi;lria del 
cdmpulo" Pr. 1, 19. 

8 Excel'iinr, J 1 de Junio de 1990. "lruninente aprohacidn del Reglamento". Sl'CC. F, Ptlg. J, 
Columna CompulacMn y Comunicaciones de Manuel Mandrujano. 
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REGl.AMENTO PARA 
LA TRANSFERENCIA 

OE TECNOLOGIA 
enero 1990 

- liheralizacidn del pago de 
regalías 
- proleccidn del secreto 
industriaJ 
- fucililAr la contratación de 
franquicias 
- simpliíiotción dcl 
lralamknto 11 conlrahh de 
PNKrninas de cdmputo 
(erradicacidn del 95% de 
los pcnni.~c;) 
- ttduCl.'if.n de la 
discrccinrudidiiJ <fd 
~obicrno pal"ll la 
conlnllacidn de 1001ología 
por ,e:arte de la.e; en1pn.'">IL'9 
- íaolitnr eJ acceso de 
aupre;as mexiatnn...i; a 
lecnologfo.s que foo¡ 
~iLun ser cornpclilivas 
mtemacioruilmcntc1º 

ELAHORACION: MAURICIO llERNANDEZ 

j¡~~e::~ ra=~ci1~:r 
tttnologfa 
- pretende gt.>ncnu- empleos, acceder 
a merc.ndos, mejorar la capacitación 
técnica, d~1inuir costos, mcntlivar 
Jac¡ acthidadt:ii de inve<iti¡:acl6n y 
desarrollo de proveedores 
nacionales 
- procunt (t1.unque no lo menciona 
explícitamente) tender un puenle 
con Jo~ ren~ de inve5tignritin 
1wciuru1JtS 
- no se loca la adqui.dcidn cl'«"til'& 
d~ conocimiento (know-how), ni el 
cnnceplo de tecnoloRCa chalaJTa 
- va en concordancia con los 
objeth-os norteamericanos de 

~:~~d:Sl3/t9f1~d intclectunl, 

9 El Econnmi.'ita, 2 de febr-ero 1990. "Libera exigencins, el reglamento para tru.nsferencia de 
tecnnln~fa". pp.1,19 

~~~~~~~~~~' 8 de enero 1990 "RespotlSllblC1", las empreiaS, de contratar su tecnología: 
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Al principio del presente capitulo tratamos de 
acercarnos hacia un proyecto de política tecnológica. Las 
condiciones del pais han perfilado un modelo de desarrollo 
orientado hacia el exterior, mismo que lo hace más vulnerable 
a los desaJustes en el centro del sistema internacional y 
particularmente en Estados Unidos. Un desarrollo tecnológico 
incipiente no ve hacia afuera sino al impulso de las 
potencialidaes internas; y aun cuando hay esfuerzos aislados 
como en software, superconductores, patronatos para la 
investigación científica y tecnológica (insuficientes para el 
número de proyectos inscritos>~ ..... e iniciativas del sector 
privado para contratar a investigadores el 20~ de su 
tiempo1 ••; todavía no podemos decir que eHista una política 
de desarrollo tecnológico sino de crecimiento técnico. 

Es posible que dentro de la actual política económica 
pueda darse un desarrollo tecnológico. Es cuestión de 
concatenar e impulsar el potencial real que tiene el país y 
adecuarlo a nuestras condiciones. No se trata de crear 
comisiones o consejos de ciencia sino de inscribir la 
tecnología como variable endógena en la política económica y 
no como complemento exógeno. 

Quisieramos terminar el presente apartado con dos tema; 
adyacentes a la microelectrónica-informática en MéHico y ~u 

desarrollo: Las telecomunicaciones y las maquiladoras. 

La desregulación en telecomunicaciones es un proceso que 
desde principios de la década de los ochenta, con la avanzada 
neoliberal, se viene efectuando. En Europa primero fue Gran 
Bretaña, luego Francia {PET>, Italia <STET), España 
(Telefónica Nacional>, Alemania, los paises nórdicos, etc. 
Estado§ Unidos dió el más grande impulso a esta idea en 1984 
con la creación de siete grandes empresas regionales de 
teléfonos, en Japón algo similar sucedió con la NTT. 

El reflejo de este tema en las negociaciones sobre 
liberalización de los servicios en el GATT y la insolvencia 
financiera del país que ya había motivado privatizaciones, 
funcionaron como catalizadores del desprendimiento de las 
telecomunicaciones por parte del gobierno, aun cuando en 1988 
el entonces candidato a la presidencia de la República, el 
lic. Salinas de Gortari había declarado: "Tli!'léfonos de MéHico 

15~. El Nuiond 26 dt 1bri1 dr 1969 'fth de '103 1il •illonts dtstlnu~n • h invntig1ci6n tKnalógln 
en 1119', Plg. 3. 

155. l• Jorn1d1 1 1 de 1uza dt 1990. 'Se catprouh h IP • contuhr puh dtl tiupa de los 
invntigi1dores 1

• P~g. 23. 
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no Se repri "ªti :ara, ya. ._que. no cae en los esquemas quP. · !'ie hcln 
plan.teado para la desincorporación, al no ser una emprpo:.a 
1nef1cient~, ni subsidiada o que pierde en sus 
~p7rac~.ones" 1 ••. 

La postrer ineI1ciencia operativa de Telmex y la falta 
de capital estatal para mantener el crecimiento en 
telefomunicaciones, fueron el aspecto fo¡·mal de la 
des1ncorporaci6n de la empresa en sí y de las 
telecomunicaciones en general. ''La tendencia es 
liberalizadora con estímulo al capital privado para la 
'prestación de nuevos servicios de telecomunicaciones. En 
México la pr1nc1pal preccupac1ón es la modernización que 
permita al paí$ ser compet1tivo a nivel internacional y ~ue 
de la noche a la mañana nuestras comunicaciones dejen la ~dad 
de piedra y salten a la nueva era tecnológica con ayua del 
capital foráneo••1•T. 

La teleinf ormática es dentro de la gama de tecnologias 
de la microelectrónica-informática, una de las de mayor 
crecimiento anual lsolamente en Europa rebasa los 300,000 
millones de dólares en negocios> y es la rama de servicio; 
más importante a nivel mundial (este es el punto neurálgico 
de la Ronda Uruguay sobre el tema); y coincidentemente el 
ramo má~ peleado por las grandes corporaciones 
transnacionales (ver capitulo 2 y 3>. 

Nuestro país es una muestra de ello. Un documento 
elaborado par et Departamento de Comercia de Estadas Unidos 
titulado "1989 The Mexican Mar~.et fer Telecommunications 
Equipment and Systems", mismo que fue distribuido entre 
compañías norteamericanas, menciona la batalla que las 
grandes multinacionales de EEUU, Europa y Japón escenificarán 
para controlar el mercado nacional de telecomunicaciones 1 ••, 

Cosa que y.; -:.ucedió en la privatización de la Argentina 
Entel. 

En el mismo texto se señala las 
norteamericanas cuales san los rubras de mercado 

empresas 
mAs activos 

con la desre>gulación me><icana en telecomunicaciones: 

1Só. Uno "is Uno1 20 de Hyo de 19M 1Hibri ap111tuu de nuncs servicios concesianados de 
hlein!ouUica, es&•, Pig. 11. 

157. Jost de JrsOs Suadnuu 11eleco1uniuciones 1t•ic1nas 1 pien clan de gu1.ntla d 61.tt•, En el 
Fin.1nciero1 16deseptiubrede1969. Pig, 79. 

l~. AlheOo tlirqun e lgnltio Rodríguez Reyn1. '"hico, e.upo de 81.hlh de luertes consorcios por h 
desreguhci6n en us tele1:0t1Jn1c1.ciones 1

• En el Financiero, 12 de sepliubre di! 1961l. Pig. 22. 
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- modernización de servi·c,ios -~·.por ·-·~:'d~·f·i~~'~:nci·-~· y·- obSó.:-
lescencia tecnológica; ·.'º' -~~~:~~.' ~.:.·~ :~~t.·::\):;:· .. 

- incremento masivo de lineas. tel~~:~~t~ ~·~rJ:~ub1'ir lá 
demanda; ·<:<· ,, .. :':~-·-

·:'~'.:: '''«:_;,:-· -~:'~-~;~ ' 

- fibras ópticas 

- onda corta 

- telefonía celular. 

maquiladoras en equipo electrónico para telefonía y 
teletransmisión; 

- teleinformática y redes privadas de telecomunicacio
nes.a.••. 

Como se ve el mercado mexicano no es despreciable; aun 
con un tamaño relativamente pequeño, su demanda esperada es 
muy alta. De esta suerte las principales empresas de 
telecomunicaciones que a nivel mundial están interesadas en 
participar en México, por orden geograEico, son: 

~s¡e~ w¡~¡ Acrodyne, Admira!, All, E><tel, GTE 1 

ITT, Harris, General Electric, RCA, 
Motorola, Ameritech, Southwestern 
Bell 1 u.s. West, Bellsouth y ATT 

~ Philips, Siemens, Telefunken, 
Ericcson, Indetel-Alcatel, (propiedad 
de ITT y CGE-Thomson> y Telefónica 
Española 

.JAPON: NEC, National, Sony, Toshiba, Hitach i 
y Akai 

159, !dH, 
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La Jornada, 22 de septiembre 1989. "Siete empresas 
extranjeras interesadas en Teléfonos.". Pág.29 
Uno más Uno, 28 febrero 1990. "Motarola invertiría 
700 millones de dlls. en México''. Pág.18 
Excélsior, 27 abril 1990. ''Privatización, pero 
regulada". Secc.A pp.1,10 
Excélsior, 12 junio 1990. "Bellsouth" en la columna 
Portafolios de José A. pérez Stuert; secc.F pág.7 

El cambio más patente en la desincorporación del sector 
se nota en la telefonía celular Cpor ser más reciente y de 
fuerte impacta en el pais). Con un alto crecimiento en el 
mercado, se ha convertido en botón de muestra de la pugna 
que, por las mercados de telecomun1caciones, escenifican la~ 

mayores corporac1ones internacionales del ramo. De hecho, las 
cuatro empresas que en conjunto controlan el 85% del mercado 
mundial de telefonía celular <ver gráfica), están en la lista 
de participación en México; asi como ~l más grande proveedor 
de la Unión Americana (Bellsouth); y parte de la "familia 
Bell" <ATT y cuatro de las siete cainpanitas). Algunas con 
participación en la empresa líder de México, Industrias 
Unidas S.A. <IUSACELL> de Carlos Peralta, hijo del indu~trial 
Alejo peralta).~bo 

Como nota final a este aspecto enunciamos el hecho de la 
adjudicación del control administrativa de Telmex a una 
empresa filial de Franca Telecom y a Southwestern Bell por 
1,757.6 millones de dólares, ganando a la postura hecha por 
GTE y Teleíónica de España. No obstante, en los demás 
sectores relacionados con telecomunicaciones seguirá el 
enfrentamiento multinacional por tales porciones. 

Ahora bien, dentro del actual sistema intern~cional, 

caracterizado por la Nueva División global del .Trabajo, 
Mé><ico tiene determinado su papel por la posición relativa 
que guarda dentro de la producción (f\Undial. En este sentido, 
es un país perifórico con c~r~cteristicas sui-generis dadas 
por los factores del ambiente sistémico es decir; la cercania 
con Estados Unidos, la importancia gaopolítica de servir como 
trampolín de y hacia la Cuenca del Paciíico en vista de un 
inminente Acuerdo comercial norteamericano, los recursos 
nalurales, el bajo costo del factor trabajo y la 
desregulación económica son elementos que en una situdción de 
coyuntura como es la introducción de nuevas tecnologías para 
aumentar la ganancia de los grandes consorcios empresariales, 
actúan como catalizadores de la posición de MéKico en el 
sistema internacional. 

160 l1 lorn.id¡, 22 HpliHbrP 1969. 1SiPtP uprnu utunjeus inleres1dH en T11!lonos•.ug.2Cl 
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En razón de lo anterior, no es casual que nuestro paás 
sea un ensamblador de> productos elaborados con alto contenido 
técnico en su composición. El cambio en los patrones 
productivos de las empresas especializadas en electrónica e 
informatica de producción a ensamble y el auge de 1ª_ 
industria maquiladora son ejemplos tácitos de ello. 

Sobre este punto los cuadros y gráficas 
siguientes revelan la importancia de la 
elctrónic~ sobre el conjunto de esa creciente 
datos más sobresalientes al respecto son: 

de la!> páginas 
maquiladora en 

industria. Los 

- la maquila de productos electrónicos es, por mucho, la 
rama más importante de la industria maquiladora al 
representar la cuarta parte de su total tanto en 
número de establecimientos, como en presonal ocupado, 
como en valor agregado. 

- Esa importancia se refleja en el comportamiento de 
toda la maquila; al bajar la ~ctividad en electrónica 
se reduce el crecimiento maquilador en general. por 
ejemplo, de 1985 a 1989 cuando el valor agregado de la 
maquila en electrónica <expresado en dólares> se 
redujo en 26.,, la actividad maquiladora total, medida 
por el mismo concepto, decreció más de 27% 

- La gran inestabilidad económica de 1987 repercutió con 
gran ímpetu en la maquila de productos electrónicos. 
Su contracción en valor agregado fue de casi 60% en 
ese año, pero medido en dólares la proporción alcanza 
poco más de 80%. 

- El indice de concentración también es significativo en 
esta sección de las maquiladoras. El conjunto de las 
16 maquiladoras más importantes de la rama electrónica 
llegó a representar en 1987, el 44% del valor agregado 
total de la rama, concentró el 15% de los empleados y 
el 9% del capital social. 

- El crecimiento extendido de las empresas japonesas en 
la rama electrónica: Sanyo, Hitachi, Matsushita, Sony, 
Toshiba y TDl<. 1~1 

161 Etdlsior, 2! de uno tv&l. 'Tushdo. usiVo de corpoucfones niponH a h lronhu norte•, Secc.F 
pp.l,l 
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MEXICO: L''DUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION 

AÑOS TASAS A1''UALES DE 
CRECIMIENTO 

19&5 .... 19S7 19111 1989 '""' 19&<-19!5 19U·IQJl9 ,~~10!9 

NUMERO DE "" "" 1,259 1,490 1,79.S 1,IH lS.161- lJ.on 26.H!f. 
E.sTABLECIMID<IOS 

TUTAL PERSONAL OCUPADO 211,961 249,UJ 122,74) )19,2'5 07,064 4-49,.Sl9 21.46" 19.llJI 10.-'9" 
NACIONAL VALOR AOREOAOO (MILL 125,249.7 792,017.9 JlJ,919.J SIS,710.0 722,1111.0 na,4911 16.61,. n.oa -J.OJ'I 

PESOS) 

VALOR AGREGAOO 1,().18 l,24l 2JO "' "' 260 -W.109' -27.4Jj -Jl.JH 
(MJLL.OOLARES) 

NUMERO DE "' 2!M 280 J26 J&O ,,. 19.on l&.461 2.1.0-ISJ. 
f.STABLECIMIEHTOS 

ACTlVIDAD PFJlSONAL OCUPADO 57,0!J 6J,m !SJl4 97,47] 110,617 115,097 19.SJI 17.99'i 20.10" 

EllCTRONICA VALOR AOREGAOO (MILL 13,519.17 195,62&.<12 80,015.JI JJJ,071.24 200.o+& 195,966 16.76S 2.U&'I· 0.15~ 
PESOS) 

VALOR AOREGADo '" J07 " " " 10 """40.02,. -26.0SS -H.965 
CMILL DOLARES) 

NUMERO DE 2.U'il'l 2292'.f. n2a 21.1111~ 21.1n 2IJ2'-' --- ------
ESTADLEClldlENTOS 

(S)/TOTAL PERSONALOCUPADO 2ó.YJ'I 25.WJ 2b.43'l 2Hl4'A'. 2~Jl'if. 25.60$ ------

VALOR AGREGADO ~5.70'l Z-1.70'.f 24.70'.(. 2HO'.f 27.70'l 26.901" ---------

EUEfilES: INEGI AVANCE DE INFORMACION ECONOMICA DE LA INDUSTRIA !IAQULADORA IJE EXPORTACION. VARIOS 
NUMEROS 
REVISTA EXPANSION. "LAS MAQUILADORAS DE EXl'ORTACION EN MEXICO' NOVIEMBRE 9 DE 19811 PP. 52·55 

ELABORACION l'ROl'IA 

J PRIMER SEMESTRE 



PRINCIPALES MAQUILAOORAS OE.L RAMO ELECTRONICO 
{MILLONES DE DOLARES! 

ExportJeioncs Tutllct V1lorArrrg1do lml'04'Ucionc1Tot1\c1 C1pi1.1ISocial Ernrlud.i1 

f.hquiladon 1987 19116 19117 19!!fi 191'17 \9116 1987 19116 190 19~6 

Unl1y1 Equipo1 Pcrií~ric01 55,6116.0 4fi,lll'l.0 4,926.0 5,1165.0 S\l,724.0 40,262.0 J.O J.0 747.0 7~1.1} 

Ruckwcll Collina de N0111lu 38,00J.O ]4,066.0 1,674.0 l,1116.0 N.D. NO 1~0.0 ISOO sos.o SH.O 

lndu11ri11 Muic.ri..1 Uni1y1 17,359.0 17.122.0 4,64J.O 7,422.0 11,662.0 9,700.0 1,300.0 1.100.0 709.0 67&.0 

Ocl1rónkot de M1l.lmorot 13,476.7 )l,932.2 N.O. N.O. IJ,476.7 ll.9&2.2 l.l 1.l 2.6J4.0 2.~9J.0 

P.P.H. lndu.Zri1I 11,92.5.0 1,415.0 1,700.0 1.200.0 10,100.0 7,200.0 100.0 100.0 420.0 JIO.O 

EJcclr6nicaNay1rit 1,695.0 12,JOl'l.O 1,458.0 2.222.0 I0.019.0 16.160.0 1.0 2.0 J.40.0 JIS.O 

Sillcm.u Ellctrico• )' 
COfJUTWUdun:1 

S,4n.l \0,875.9 N.O. N.O. 5,4n.2 10,875.9 l.l l.l l,J9l.O 1,6U.O 

Dclmex de llllru. 4,757.l 4,902.J N.O. N.O. ll,IJ0.6 IJ,Q.49.11 2J5.6 JIO.I 615.0 711.0 

Aut.ocl«triudchún:z. J,175.0 4,109.0 N.O. N.O. N.O. N.O. \OS.O tos.o J4S.O 1,095.0 

ProdLU;to1deComrol J,562.0 640.0 J,401 o 6,)96.0 6,111.0 564.0 ... •.. 460.0 JSO.O 

O.R.dcChihu&hu• l,101.b 1,02<4.0 N.O. N.O. l,102.l 1,015.J 16.S 16.11 1,769.0 490.0 

Honcywell Optoclectr6nic1 J,099.0 2,700.0 2.951.0 2,SJO.O J,211-4.0 2.627.0 174.0 264.0 633.0 549.0 

Swi1chhaz. 2,755.0 2,1174.0 2,4011.0 2,325.0 N.O. N.O. 0.2 0.4 551.0 504.0 

CcntnilJcVidco 2,347.0 4,207.0 1.0%.0 2,646.0 N.O. N.O. l,000.0 J.000.0 170.0 lJS.O 

Pcrmi·Mu: 2,279.0 N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. 1,U9.0 N.O. 

Eruamb\1don:1 ElectnSnicoa de l,!77.0 2,0JS.O N.O. N.O. N.O. N.O. 40.0 40.0 502.0 652.0 
Mhko 

TOTALES 1711,269.11 \(,~.~10\,4 15,257.0 JJ,792.0 127,251.11 115.646.l 5.IJS.O S,JOl.4 IJ,154.0 11,514.0 

PROPOll.CIONESfMAQUILADORA 
El.ECTRONICA 

VAWR AOREOADO 11.02'.1-f 44.Jn 

EMPLEAOOS 18.0J'll 15.4211 

CAPITAL SOCIAL 1.7l'l\ 9.0l'l' 
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Estas son algunac;¡ de las características de la industria 
maquiladora en electrónica que pueden inscribirse dentro de 
un patrón más amplio de producción a nivel multinacional <que 
algunos llaman especialización en ventajas comparativa~ y 
otros shar1ng production>, cuyos efectos se ven en la 
incapacidad de cualquier pais en desarrollo para adquirir 
todo el conoc1miento que le permitiera elaborar productos 
tecnológicos de manera autónoma. 

Después de todo lo afirmado en esta sección restaría 
responder a un cuestionamiento inicial: lCu~les son las 
perspectivas de México en el campo de la micraelectrónica
informática? Y para ser más precisos, hab1·ía también que 
responder lQué necesidades reales satisface este tipo de 
tecnologia en nuestro pais? 

Por principio de cuentas, MéMico presenta, en opinión 
del profr. Mattelart, el mayor 'clima' informático en América 
Latina; "el papel protagónico que cumple el Estado en la 
eKpansión económica, la fuerte concentración monopólica de la 
empresa privada local, la presencia destacada de compañias 
transnacionales y el consumo relativamente masivo de 
implementos electrónicos, son las razones que eMplican el 
modo meMicano de institucionalización de la informática". 1 1&3 

Estos elementos: El Estado y su impulso económico, 
concentración monopólica, ET y consumo eMtendido en 
electrónica e informática; delimitan la composición del 
mercado nacional cuyo tamaño se estima crecerá entre 1990 y 
1993 a un ritmo de 37.7% anual al pasar de 1,150 millones de 
dólares actualmente (1990) a 3,000 millones en 1993 1 •~ 

El Decreto sobre estimules Fiscales (ver cuadro Marco 
Regula.torio> tiende a incentivar la composición nacional en 
los productos finales aunque de manera muy especial <como lo 
vimos anteriormente). El gobierno realiza la activación 
financiera de la rama electrónic&-informática mediante la~ 
compra masiva de equipo, convirtiéndose en el gran cliente; 
por eje111plo, Ol1vett1 es el mayor proveedor de SECOFI, Unisys 
de PEMEX e IBM de la SHCP. Como lo expresó el presidente de 
una de las principales r.adenas de proveedores de equipo 
informático a nivel nacional <Grupo TEA>: "El pivote de la 

162 Ar1o1nd ft.ttrlut r H. Schaucler 1 'la rra hlrinlordtica' op cit pig.9~ 
163 Su11a 1 lt dt Hyo di! 1990, "El 1trcado de la industria inloraUica lltgari a 3 1il 1dd'. PAg.3 
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modernización es la automatización, las secretarías de Estado 
compran cantidades fuertes de equipo, abundan los contratos; 
y los bancos hacen to mismo 0 .1oi.. 

La concentración del mercado en unas cuantas empresas es 
otra característica de la industria. Siendo el impulso a la 
apertura económica y la conquista de mercados eKternos 
objetivos centrales del actual plan económica; observamos que 
en 19a8 la industria electrónica vendió alrededor de 600 
millones de dólares al exterior de los cuales 450 millones 
correspondieron a computadora§. De éstos, el 91.3~ se 
concentraron en 5 empresas <IBH, 280 millones1 Hewlett 
Packard, 60 millones; Compubur -Unisys- 1 60 millones; y 
Hieran, S milt.}.t.•• 

El mercado interno tiene el mismo aspecto: el 70% de las 
micros Cel sector can más demanda) son sumunistradas por 25 
empre~as y el 30% por sólo 6 multinacionales. CCompaq 
Computer a través del grupo TEA espera absorber el 10% del 
mercado para 1992)ioo 

El que se lleva el filón del mercado es el 11 gigante 
azu1 11

• Desde la aprobación de su proyecto en 1986 1 la IBM ha 
desarrollado una activa política de eKpansión que, dada su 
capacidad demostrada a lo largo de todo el presente trabajo, 
le ha dado la mayoría del mercado nacional y es por mucho el 
mayor eKpartador de equipo de computo en nuestro pais. 

Uno de sus principales productos de exportación (no 
expandido aUn en el mercado nacional) P-<5 el sistema AS 400 el 
cual produce en su planta de El Sallo, ~alisco.~br Este es el 
gruesa del proyecto que con capital netamente foráneo, IBM 
consiguió se le aprobase en 1986. El sistema que coordina y 
multiplica las utilidades de los sitemas 36 y 38 de minis, es 
vendido principalmente a Japón como exportación mexicana 
utilizando solamente 80 empleados mexicanos. iMuestra 

16~ E•dhior, 2& de junio 1990 "Un llto nivel de venhs en cOlputo". Colutn1 Co1putatiOn y 
Co1unic1cionMdeKlnuelll1nduj1no. Secc.Fpig.3 

165 El Etonoaist11 15 de dtcittbu 19H. 1Un1 1pertuu 1bruph haría 11 p1is 1h dependitnle en 
infor1Uiu'. Plg.25 

166 E1cUsior 1 30 de julio 1990, Col111n1 Co1puhción y Coluniucionn¡ secc.F pig.3 

161 hdlsior 1 21 de junio 196& 1L1nió IBll el sist111 AS-~00 1 idul p1u pequehs etpreus'. Secc.F 
,,,3,1 
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t'ácita. de la nueva división internacional del trabajo y de la 
lucha -de--los grandes entes industriales corpo~ativos por los 
mercados! 

En el mismo sentido, en 1989 IBM realizó exportaciones 
por 380 millones de dólares a más de 40 paises en total; ello 
r~presenta solamente el 5% de las ventas por exportación de 
toda la corporación. Los lazos de ISM con empresas mexicanas 
son también bastante extensos: ºNissan mexicana, Cementos 
mewicanos, Grupo Sidek, Gigante, Bancomer, INEGI, Hospital de 
Oncologia, Instituto Nacional de Nutrición, Instituto ·de 
Perinatologia, , Cieegt, etc''. 166 

Lap e~pectatívas de ampliación de esta empresa en México 
son amplias toda vez que el Director General representante en 
MéKico declaró que con el Tratado de Libre Comercio Mé><ico
Estados Unidos "la industria me><icana fácilmente pudiera 
quintuplicar su tamaño en los próHimos 10 años". 1 º,. 

Concentración del mercado Ccon claro dominio de una 
empresa), impulso gubernamental, predominio de actividades de 
ensamble en la industria nacional, crecimiento de las 
eKportaciones, aumento en la demanda nacional; son rasgos 
distintivos de la informática en MéKico. No obstante, hay que 
observar que crecimiento en tecnología no es igual a 
desarrollo tecnológico. En este sentido, el aumento constante 
de las actividades relacionadas con la informática y 
electrónica en nuestro país no han sido canalizadas 
eKplicitamente hacia una política de desa1·rollo económico. 

De igual manera no se han ponderado las capacidades 
nacionales en áreas como superconductividad y software Cpor 
nombrar algunas>, su vinculación con la industria local y la 
satisfacción de necesidades con recursos propios. 

La actual división del trabajo en el sistema 
internacional, limita la movilidad de los factores 
nacionales, pero la actual coyuntura internacional, donde se 
tiende hacia la integración de bloques comerciales, puede 
utilizarse para articular esfuerzos con otras naciones de la 
periferia <p.ej. con Brasil, aprovechando el conocimiento que 
han adquirido en informática y México aportarla su desarrollo 

168 El M.lcionill, 10 dt septietllrt dt lttO "Altrs y Kuehler/JBK". Colull'l.11 Ntgocios de 611brlel Thoc 
plg.21 

169 Li AficiOn, 6 de srptieabre 1990, "Es un11 hrea dificil y co1pliud11 coordinu el TLC1 6uern 
Bohllo", Pig.ll 
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en software y superconductivided>, especializéndose en nichos 
específicos de mercado lo que a la postre repercutirá en un 
aumento del conocimiento tecnológico y una mejor adecuación e 
identificación de las necesidades reales nacionales y 
oportunidades de mercado. 

Ante las nuevas circunstancias que en el plano 
tecnológico s~ están dando aceleradamente, se hace necesario 
una reconversión en las estructuras económicas donde existan 
instrumentos de política económica para promover por un lado 
las potencialidades del país ·y por otro, disminuir el costo 
social que trae inmerso. 



'º"' TELU'0\41.NICAC"kl"fU 

TllTA.Lf.Sf [I 

K.Vl\11.1 um•fi! 

COMERCIO EXTERIOR DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL ARE.A !NfüRMATICA EN MEXICO 
(CIFRAS EN MILUJNES DE OOLARESI 

E.'(PORTACICINES 
<X) 

lMPORTACltJNES 

'"' 

..!.!!!!.... 
" -

VENTAS 
(V) 

~ 
" -

BALANZA COMERCIAL 
IX·Ml 

OQllDll.11 . 

FJCPORTACIONES DE LOS TRE.5 ORANDESl 

1 1 1 1 
1 1 

X/M 

1 

H.."t. .. "l"U. UPA.'OIO'I. "lA' •.xrou...rwJMA.' f: l\ll'f>JITAIU~Al l.!Ai l\IPU•TA',•-\ HF . .\IOICTIº , .. ,L ~ME·~ L'-11 "· jl-4j 
tL l.f'O~O\ILSTA, JJ V'ElllClt.MBlE 1"'"1 P>.G :.J 

XN Mi\' 



PRINCIPALES EMPRESAS DE COMPUTACION 
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VENTAS AL EXTERIOR DE LA INDUSTRIA 
MICROELECTRONICA-INFORMATICA MEXICANA 

EN 1988 

~· ~:.: OHUS 10.0$ ,__ ___ .-;¡MICRO~. 1 1$ 

COMPUBUR (UN!SYSJ 13.3'1. 

ElECTAONICA 25'1 
HEWLET T PACKAAO 13.3$ 

COMPU TACION 759; 
18M 62 2$ 

FUENTE: EL ECONOMISTA 15 Oic.1989 pag.25 ELABORACION: M. Mauricio Hernández 
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CONCLUSIONES 

La lniormát1ca y la microelectronica adquieren Una 
peculiar impo1·t~ncia para nuestra disciplina en virtud de su 
a1:elerr.uH~ insercion en todos los tc:-j idas que conforman las 
relaciones internacionales contemporáneas. Y más qUe su 
i'n-troducción; es la transformación que están favoreciendo lo 
que debe ser·motivo de preocupación y est~dio en nuestro 
¿·aso.' 

El impulso de este fenómeno que se ha generado en 
Estados Unidos, Japón y Europa occidental de Cnanera formal 
responde a un proceso de acumulación fuertemente lidereado 
por Las Empresas Transnac1onales. 

Por otro- lado este tipo de tecnología no debe verse de 
forma maniquea. La utili=ación de medios el~ctrón1cos para el 
procesamiento de iníormac1ón puede convertil'se en una 
herramienta que al ahorr~r considerablemente el trabajo en 
horas-hombre para el tratamiento de datos, eleve el potencial 
de crecimiento, que no desarro'llo, de u11 pelis .. Esto, que en 
teoria deberia funcionar en un entorno intern~cional, para 
todos los países dista mucho de sucer:h:r en i.a realidad en 
virtud de que lns países de la periferia subdesarrollada son 
ensa.r.bladore•..:; '//':> usu.uios en este avat°'r tecnológico. 

El hecho de que las estructuras de producc1ón d nivel 
i1lcernacion~l estén cl~ramente defin1das en la Nueva División 
InlernHcional deJ Trabajo, s1gnif ica pAr~ la periferia 
transculturización, carencia de conocimu.:ntos integrados 
Cl(now-how> y dependencia creciente con respecto al centro. 

-En e1 caso de la informát1c.:t esto se vuelve más agudo en 
virtud de que lo que se está manejando es información, algo 
no tangible y transmisor de ooder a la vez. La Ealta de 
control sobre ella se convierte en pérd1da de soberanía para 
los PEO puesto qul? son millones de datos los que diariainente 
pasan por sus territorios sin pod~r ser fiscalizados y en 
t~llos va contenido muchas vecces inforinac16n estratégica para 
~sto;; pai:.c:;;. o transac.c:1one=- monel.,u·ic1.~ de g1·an c:uctnlía sin 

.contabil1z;3cíón ~xplícit-"t (flujos transironterizas de datos>. 



En realidad, son éstas grandes corpOri'cior:es las que hr'!n 
impulsado el actu.al "boom" tnformát:1r.:o por el m1J11do. 
homogenei~ando realidades d1st1ntas. de~~rt1c1Jl~r1do con ello 
'Ld.s estructuras 'º subsistemas> económir;o•~. politu::os v 
sociales existentes allí v estandarizándolos b¿:i.Jo un 8S(1Uemn 
global de d1vieión del tr~ba10. 

De esta suerte los elementos pr1mar1os de an.11.Lisis los 
podemos resumir en centro desarrollado no homoQéneo <Estados 
Unidos, Japón, Europa Occidental>, paises periféricos, un 
amplio mercado derivado del manejo electrónico de datos o uso 
extensivo de la información como mercancía y un vehículo de 
transmisión hacia todo el sistema internacional <l~s ET>. 

Las características principales intrínsecas 
m1croelectrOnica-informática san: 

de la 

1o. Ampliación y sustitución de las funcioneS de ... la 
inteligencia humana. 

2o. Se basa casi eMclusivamente en la cienc.ia y .. la 
tecnología y afecta'a todos los sectores. 

3o. Posee una gran velocidad de difusión y transición 
en el proceso invento-innovación, lo que da por 
resultado un alto grado de obsolescencia en razón 
de la rapidez en el proceso invento-mejora técnica 
con los costos que ello implica. 

4o. Basada en lo anterior se entiende que tiene una 
difusión extendida de manera completa v barata sólo 
en l.ln mercado mundial; y dado que trabaja c:on 
información, le es más fácil trasladar un modelo 
cultural de] centro hacia la periferja y 
transculturizar el tejido soc1aJ de este último. 

La cooptación de la misma tanto ~en el Pli'no del s.;iber 
técnico como en su contenido (1nformac10nl deriva en 
acumulación. La bandera bajo la cual se esconden estcs 
intereses es con el argumento de que las nuevas tecnologia5 
reducirán desigualdades y ~mpliarán oportunidades culturales
educ~t1vas para todos. Sin embargo, la re~lidad dista mucho 
de sE-r la ofrecida. La revolución informática s1oue un cñmino 
parecido aJ que presentó la revolución 1nd~strial hace 
doscientos ~~os; J.as grandes innovaciones pasan a control dm 
manos privadas \Unas cu~ntasl por medio de subsidios 
gubernament~les. 

'f 



No es de extrañ'"'r que en Estcidos Unidcs <pL1nto d~· 
part1da de la tésis) el establ1~hment tndustTial-mil1tar se 
vea reforzado por l~ aplir.~ctón de la tecnología da la 
información~ nutr1éndo$e recíproc~mente. 

51 de~glosamas u 11 poco esta relación veremos que lct 
venta de datos, su procesamiento y $Oftwcire al e>i.terior, drin 
ingresos par exportac1on. pero los conocimientos y recursos 
naturales permanecen en el ociís. Mds aún, su concentración es 
en unas cuantas empresas y éstas están estrechamente ligadas 
al reforzamiento del establishment-industricil en E.U.A. A 
guisa de e.1emplo 1 8 empresds represt:!'ntan mas de 3/4 partes de 
las ventas de toda Ja industr1A y poco más de 415 oartes d~ 
las ut1l1dades. Lo cual la convierte en la tercera industria 
más grande de los Estados Unidos. 

De igual manera, las 5 empresas más grandes controlan el 
78% de las ventas totales donde la 1811 sola, el 48.6\ del 
total. No es de extrañar la conversión de las grandes 
corporaciones de diversas ramas industriales hacia "el grAn 
dorado" despla::ando a empresas dedicadas totalmente la 
activid~d informático-electrónica. 

Est~ conversión tiene como efecto la intersección de 
v~r1as ramas industriales a partir de las aplicaciones de la 
microelectt"ónica-in formát ic:a. Por ello es m;1s com1:m ver 
empresas de los ramos aeronaút1co, automotri~, petrolero y 
financiero, entre otros; intervenir en actividades 
relacionadas con este tipo de tecnología (investigación y 
de~arrollo, producción, servicios, comercialización, etc.). 

A este respecto podemos agreg~r que los gastos eM I -y D 
dedicado$ a la informática son los mayores de toda la 
economía estadounidense y el 'costo de entrada' a este tipo 
de tecnología es tan alto Carrib<i' de 200 millones de 
dolares), que únicamente unas cuantas empresas de unom 
c .. 1antos paises pueden asegurarse un ingrese rentable a la 
mi'Elma. 

kl mismo tiempo este t1po de inversión intensiva en 
b l e•nes ter:noJ og j cos l ncrementa. los medios de procE!'sAmiento v 
transm1sion de datos, hac:tPndo converger las computadoras con 
las comunicaciones. Uf:' este matrimonio surge toda una ~Amr1 de 
nuevos servicios de información que llegan a ser alt•m~nte 
rent~bles en el me~cado internacional. La informac10n como 
me:ircancía nunca n~bia alc.:inzado un valor ae uso y un valor d~} 
C:11r1b10 semejantes. 
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Este tipo de nuevos s~rvicios son los que han permeado 
las negociaciones en el GATT sobre el tema .Y es cierto, la 
J jberal.Jzación de los servicios y específicamente los de alto 
v~lor tecnológ1co agregado, asi como la protección a la 
propiedad intelectual, son los puntos centrales de la pugna 
norteamericana y japonesa en el citado organismo 
multilateral. 

En razón de lo expuegto se puede afirmar que en el 
centro del sistema se correlacionan los siguientes elementos: 

1. Un pensamiento económ1co que en el exterior promueve 
la apertura al trAfico de bienes y servicios y al 
interior justifica el proteccionismo hacia los mismos. 

2. Crecimiento veloz de las actividades relacionadas con 
el tratamiento electrónico de datos e informar:ión, 
tanto en el procesamiento como En la transmisión d~ 
los mismos. 

3. Surgimiento de nuevos mercados para este tipo de 
bienes y servicios en ra~ón de que su uso puede ser 
extensivo al no tener que eHistir una alta 
especialización técnica por parte del usuario final. 
Asimismo sus ~plicaciones se han eHtendido a todo tipo 
de actividad económica-político-social. 

~. Este \nuevo dorado ha suscitado un ienómeno muy 
interesante: la atracción de gr~ndes con9lomerados 
industriale~ y de servicios especializados en divers~s 
ramas de la economía hacia este tipo de tecnología. 

S. Tal concentración ha traido apar&jado al desplaza
miento de muchas empresas especializadas en 
informat1ca y electrónica por unas cuantas compañías 
integradas vertical y horizont~Jmente y cuyo campo de 
acción no es e~encialmente el de cómputo y/o 
microelectrónica. 

6. A lo anterior contribuyen las interconeKiones que hay 
entre las grandes empresas norteamericanas donde 
ejecutivos de una compañia son a la vez miembros de 
directivas de otra u otras empr€sas y a la vez tienen 
una clara participación en círculos gubernamentales. 



Como eJemplo de lo último tenemos el caso de IBM la cual 
gracias a los contratos gubernamentales con~eguidos y a su 
penetracion dentro de los órganos ejecutivos de ~E.uu., esta 
compañia ha logrado con un elevado indice de inversión, 
cooptar la mitad de las inversiones en I. y D. informático, 
lo que equivale a decir que la IBM invierte. oor si sola, 
casi lo mi5mo que todas l~s demás empresas del ramo juntas. 

7. El "boom" dl3 la microelectrónica-informática, su 
cooptación por parte de unas cuantas empresas y uu 
impulso dado a partir· de E6tados Unidos, dieron como 
consecuencia un veloz cambio en la estructtJra de la 
industria informática y·una nueva dimensión al sector 
terciario. Hecho que se ha notado en toda la 
estructura económica mundial con la introducción de 
nuevos temas en el comercio interndcional. 

&. Aqui llegamos al punto que confirm~i la hipótesis según 
la cual el des~r·rollo de la tecnologia informática ha 
favorecido la concentración de capital en unas cuantas 
megaloempre~?s, De igual manera se ha roto la división 
manufactura-servicios graci¿:is a este proceso. Las 
formas de logr~r esto se pueden resumir en: 

Integración vertical de la industria. Donde 
empresas como IBM y ATT cuentan desde con un 
awplio potencial en I y D y producción de 
microcircuitos, hasta control de 
telecomunicaciones. 

Integración horizontal. En la cual existen 
uniones entre empresas productoras de biene$ 
con prestadoras de servicios y de éstas con 
bancos. 

Lo anterior también es favorecido por las 
fusiones y adquisiciones de empresas. 
fenómenos representativos de la actual 
dinámica por la absorción de mercados en el 
plano de la alta tecnología. 

- la conjunción de únicamente grandes empresas 
en proyectos impulsados por el gobierno para 
por un lado, m.~ntener y reforzar el 
estmblishment industrial y por otro, p~ra 
hacer lrente a la ofensiva japonesa en 
productos microelectrónicos. 
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Todo lo anterior tiende a concentrar los sectores 
inform~tico-electrónico v monopoli:ar el mercado reduciendo 
significativamente el espacio para la aparic16n de nuevas 
empresas, requerimiento de un auténtico msrcado libre y 
competitivo. 

,.· 
Otra premisa de la que se parte es que el núcleo del 

sistema no es homogéneo. Europa Occidental y Japón aun cuando 
presentan similitudes y vínculos a nivel empresa con Estados 
Unidos, han adoptado diversos 'puntos de partida en cuanto a 
la tecnología de la inform.-0\ción se refiere. 

Por principio, Europa Occidente! presenta un notable 
re=ago en este tipo de tecnología frente a Estados Unidos y 
J.:1pón adquiriendo una posición de gran mercado, sol."lmente., 
para esos dos colosos. Lo notable es que ha empezado a 
definir tres cursas de acción (en ocasiones complementarios 
ent1•e si): 

1Q La elaboraciOn de proyectos nacionales con b'ase en el 
apoyo a las mayores empresas locales en cada pais; 

2Q La alianza con importantes empresas foráneas -y 
extracontinentale~- del ramo bajo el supuesto de una 
alianza occidental (por ejemplo el COCOM y la SDI>1 y 

3Q La elaboración de planes con car~cter supranacional y 
paneuropeo <Airbus, Ariane, Esprit y m.is recientemente 
Eureka y Europa'92). 

Li'l fragmentación de mercados es uno de los factores que 
frena el des¿i.rrollo europeo en su inserc1ón a la informátic:a .. 
Li'ls politic:°"s sobre la m•:iteria sólo han contemplado el 
reforzñmienlo de sus 'campeones nacionales 1 (p. eJ. Olivetti 
y STET en Italia, Ecull y Thomson en Franc;a, Philips en 
Holanda, Sierr·ens y Nixdorf en Alemania, etc). 

Los cambios dados en política económica en los 
principales paises de la región (Gran Bretaña, Alemania y 
Francia), reduciendo la la participación gubernamental en la 
actividad económica (via privatizaciones y desregulación) y 
el eKtendido sentimiento de atraso técnico; han ret~a{do un 
poco este tipo de acciones nacioni'listas hacia 1.tn 

paneuropeísmo. 



Lo anterior se refleja en programas como Furek<':' y el 
pl'oyecto de unificación de .1.992 can un amplio protagonismo de 
las empresas privadas. Así, el advenimiento de la 
liberalización a ult.ran:::a h...=i llevado la tT"ansnac.i.onall.::ación 
a niveles agudos sob['('i"pasando el ámbito ni'cional e jnc::lu~o e.l 
intraeuropeo introduciendo~ grandes compañídS eMtraeuropeas 
en los programas diseñcidos por lc:s eurt'peos p~ra E'uropc:\. 

De e$ta s~erte empre9as japone~as y estadounidenses 
principalmente están presentes en lC$ grandes programas 
tecnológicos eu~opeo5 como RACE, ESPRIT y EUROCOM~ englob~das 
a su ve: en Eureka y rebas.?tn por mucho a los europeos pr1 

proyectos de tn"-'ersión a mP-diano y largo plazo con V\stas al 
·~2. 

De hecho, p~ra el proyecto de 1992 el mayor núme~o de 
inversioMes así como de fusiones y adquisiciones lo han hecho 
las compañi~s estadoounidenses y en menor med\da lo$ Zmibatsu 
japoneses. Aun con le. voluntvd puropea de des;iirrollo 
autónomo, ~l Program~ de I y D 1987-¡991 d~ ld CE€ prevé un 
gasto total que equivale al m1$mo tipo de g;;istos que la JBfol 
re~li;a en solo 1ó m~ses; y aun cuando se duplicara, l~s 
gasto$ anuales conjuntos de la IBM, Unisys y Digital 
Equipment duplican la proporción europea. 

Ahora bie~, los ca~bios que están ocurriendo en Europa 
Oriental estén dando una nueva dimensión al mercado único de 
1qq2. Esta coyunt•Jr.?i que hasta el momerito ha favorecido a 
e!T'lpresas de la otrcn·a AlE<mAn ia Federal, oodrí a '!.er el 
cataliza.dor que tncremente el ímpulso hacia 1? cooperación y 
desarrollo &uropeo. 

Por lo que toca. a .Japón, el desarrollo con,lunto banca
industria-gobierno-·un 1 verstdad-incorporaciOn tec:nológicA; es 
el comUn denominador de !a industria electrónico-ínformética 
japane-:.a. 

El desarrollo informático-electrónico del Japón depende 
de la conjunción gobie-rrio-e1npresa. todos les; esfuerzos y 
program~s tecnol6gicos se basan en esta articul~ción. Sobre 
esta base se eMpanden los grandes consorcios j~poneses que 
son en resumidas cuentas, un conjunto de empresas 
e!>pec.ializ.adas en un campo que incorpoJ:'an tecnología a sus¡ 
sistemas proouctivos mediante la compra de licencias o 
acuerdos conjuntos, dándole al consorcio un ~lto grado d& 
integra.e iOn vertical y hoJ:' i zontal .. 



Japón no tuvo sobre su sistema productivo el peso de los 
gastos m1litares como en EEUU, liberando cqn ello recursos 
para su aplicación intensiva en diversas ramas tradicionales 
(astilleros automóviles y textiles en los sesenta, 
petroqu i micos y cor.st rucc ión en los setenta y 
m1croeleccrónica -microcircuitos, robótica, computación, 
sistemas CAO/CAM, telemática, videojuegos, inteligencia 
art1f ic1al, nuevo$ materiale~ superconductore~, etc.- en los 
ochenta) . La orientación productiva del Japón se centro er1 
bienes de consume duradoro (como automóviles> y el MITI lue 
creado como entidad coordinadora y promoto1·a Qlibernamental de 
la industria nipona. Así, las ~amas ascillera, $iderúrgica y 
autcmotri~ !inc~ron la re1ndustrialización del J~pón en la 
post-guc>rr<3 

Posteriormente acapararon la industri~ electrónica, la 
de telecomun1caciones y la energéliC'a. miCl'Oelectrónica, 
informática y robótica. La eMpan~ión hacia todo al planeta se 
basa en la inversión externa de sus empresas amparadas por 
sus enormes activos bancarios. 

En efecto, los primeros sujetos de créd)to de la5 
corporaciones bancarias niponas son los Keiretsu; Qt'andes 
conglomerados industriales de los que en parte son dueños y 
propiedad. No es de extrañar pues que ésta combinación 
<transnaciondles i~dustriales + trnnsnacionales bancarias), 
haya volcado el eJe económico-industrial del Atlántico al 
Pacifico. 

Esto es la expresión de lo que a partir de los ochenta 
se ha denominado la Cuenca del Pací lico. Una regil·m 
geopolítica que se ha conformado como el centro de influencia 
japones caracterizada por: 

1Q El desplazam1ento de la.s industrias Lradiciona.les de 
J~pón hacia los paises de la región haciendo uso 
intensi~o de la mano de obra de éstos y permaneciendo 
las de alta tec:nologia en su país. Pol' esta vía, ll 
inversión iaponesa ·en la zona ~e traduce en 
e~portacion9~ indirectas hacia Estados Unidos. Lo que 
implica que paulatinamente este último está relegando 
hacia ~apón entornos productivos cruciales como 
mAquinas herramienta, robots, chips de computadora y 
aun las máquinas que hacen esos chips inclinando la 
balanza tecnológica bilateral a favor de los 
asiáticos. 



2Q Estáblec1mient'o de una zona de 1nlluenc1a. Hov rita, 
las nL'ciones del ~-:stt:o de Hsia concentt'an su ate·1c1on 
p·cí1itic~, ·econ6mica y aun cultt•ral. hi1c1a J.:ipon v ci:· 
fácto. el conJunto de la.; rela1-:1ones 1nt.i:rn¿\c:1on.:iles 
que· ~e desi'rrollan en la Cuencet del Pric1f1co lierwn 
C:'O~o: denon\inador comlm este epicentro. 

3Q'EXPdnsi6n de las transnac1onale~ Jt'\OOnP.s..,\S us.:inrtrJ como 
m~dio la influencia de su emporio financiero. 

In1:.1uso se llega a reconocr;>r Ja de•ppndencia eisiática c:on 
respecto a .Japón. Los N"CES <A~ia's NS!t..•ly Industt"i.1.l\.:1ng 
Ecc1nom1es) o NICS han sido 're-bautizados' popularmente en li!t 
reg ion como ·1 .JAPHNlES" o ".JAPAN.CCS". El mot 1 vo: los .1apone:;es 
han transferido gran parte de su producción al Asia 
.fornent.;.ndo el cr~cimiento de esos paíse'.i. Asi, los japoneses 
elaboran sus productos en la región e incluso, refor=ando la 
nueva d1v1s1on internacional del trabajo, los producto'!. más 
el¿'lborados como .::iutotran!r.portes y computadoras son produc.1doE. 
por partes a travé~ de toda la =ona y los países eHport~n 
es¿is mercancias maquiladas cc:mo e~portaciones propias, dentro 
de su batan za comP.rc i al. 

Cabe record~r que la industria microelectrónica-
1n1or11at 1ca es, formaJ.mente, un conjunto de emcresa!:-i 
e$pec1al1=~a~s en diversos campos tecnológicos, 
~erter.ec1entEs cada una a un país y que coexisten y luchan en 
el mercado internacional. Sin embargo, bajo esta cubierta 
~1t•Oyace una re,:1J idad que indica que la competencia por la 
captura oe mercados implica la caida de barreras nacionales 
asi cerno de las zonas de e$pecializaci6n de las compa~ias y 
e$tO es vetlido lilnto para .Japón como para Europa y E~tados 
Unidos as1 como i:n lo referente a las zonas gececonomic:a!!t 
e11H:.•1·gcnles. 

~n este sent1do, 
transnacionales muestrMn: 

los .. -grande~ congÍomr~rados 

l. un amplio grado de integr~ciOn. ve~tÚ:"~l "( ho:r-_i,zori_ta.t. · 
'·· ':·'. _,:>·::· ·.'.<,:. 

2. una enorme ~le~.íoÍridj~{p~;a \~ic;j~~•r:·:~S .. r-cicís. de 
mercado iiiterempl•esa~•f~l.~cs:. ·,:' \-:/~· 
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4. Coopc1ón de los diferentes mercados nacionales. 

Aun~do a lo anterior y a riesgo de ser reiterativos, 
estas empre~as no van solas, las principales instituciones 
bancartr.lS col~boran e:i su e1<pans16n mediante el otorgan1iento 
de ce1p1tales con un buen indice de ~mortización, intervención 
directa en operac1one~ financieC'as tales como adquisiciones y 
Eusion€s -que en ocasiones son mejor conocidas como compra$ 
hostiles- y participación directa sobre el capital de la 
empresa mediante la compra de títulos y acciones al punto de 
poder influir sobre las decisiones de esa empresa. 

F1nalment~ c~or1a por lo anterior. wn hecho visible: que 
entorno ~ los tres actores que se correlacionan en el centro 
-Estados Unidos, Europa Occ:1dentc-l y .Japón- se teje une:"\ 
maraña de relaciones que cuestionan y hacen claro los 
inte-reses que convergen en la alt.:- tecnologia y su desarrollo 
a nivel mur1dial. 

Para redondear estas ideas se presenta el siguiente 
esquema general que trata de resumir y hace>r más eMplícito lo 
tratado en el teHto sobre lo que al centra del sistema se 
refiere: 

CUADROS 

Ahora bien, restaría tratar el caso de la periferia. A 
lo l~rgo·del presente análisis solamente tratamos tres casos: 
los· paises anteriormente denominados social.ístas, Brasil .Y 
MéNico._ 

En un sen~ido general, fuera del cen~ro "todos los paíse·s 
muestran diversos grados de dependencia .:_en 'materia de 
tecnologia informático·-electrónica con resp"écto<_a ·él.- Sin 
embargo el factor común es la ine>HStenc:i.3::.de-,progra~as.d~ 
desarrollo en el sector o falta de.continuidad cuando los 
hay. 



CARACTERISTICAS MAS DESCRIPTIVAS DEL 
CENTRO DEL SISTEMA 
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Los Cili~Os que tratñmcs presentan pecul1"'r1dad~s que le$ 
h~cen tn~ere~3ntes obJeto5 de estudio. En pr1mer luq~r h~v 
que acl.;i.rrr que los pai~E'S socialistas fue-ron consideradO!i• 
de-ntro ae la p~r1fer1"' en v1rtud de su débil de-:: .. :lr1·1:>ll.o en 
tecnoloo1.;1i electrón1cc-1nforn1ál1ca. con r€specto a los palE~~ 
central~s. El interés radica en que siendo grandes 
productores de talentos en f is1ca y matemáticas -por ~e:·ñal~l' 
algunas are,¡¡s- v haber re .. '\l iza do grandes programas 
e~pac1ales, sus s1stemas Ce ccmunicac1ón sean similare~ a lo~• 

de E.U.A. en la década de los treinta y sus equipos de 
procesam{ento de datos pertenezcan a la 2!! generación. 

Varios elementos intervienen en esta situación: 

lQ "S1.1bvalorac1on':- de la informática. Al. consider.i'rla _i_1na 
'ciencia ·occid_en~~1 ·-no .se·. bu.seó :S_u __ dBsar':i-6110 1 ~ 

'.:'.:f~-o:·· '""-- ·· 

22 Centra 11' ~-·ac i~n~0.: de-~: la·s- té'~~ fC/~·~\- i n'f'or~át j ~as 
- eón e'f10_:_;1os,0.·i)~'!l-o_s,):1é ~_b_S~l-~s~é1J.c1~-;:· 

·· .. -~,;:·> .2_-.~~-'._:=-.'~;~ -~j~:,/: 
29 .~~~;: dt~)!fün~~:o~;l~:~"e~n~~:!~~~~~.:i6ri. >.'. 

;;i; ~. -; . ; .;_ . ',;·. 

~9 Á_is~·i·~i ~n-fo ~6A .:~-~S~~cto· a o~·~ id~·~te, ~-1¿:~·:-¿~~~~:.: _t {~-~-~" ~~1 
origi:0. er:i l.?.- prOhibición por parte __ .de "10_~. p~iseS'. '~~-1 
Oest!'!',' para - hacer. transacciones: tecno-lógicas é9n- los·· 
miembi-os del ~bloque .del Este!.;· liaísadéis · en _una 
concepción de ·seguridad occidental'~: · · 

SQ No e~iste un proceso estructurádo de i~ve~tigaci6n
a1fusión-~plicación. 

1-.::J oostan-r:.e, l.:ri admJ.n i strdc ión Gorbacl1011 ha pue~to por 
primer-.:- 1ei ó la iroform~t1ca dentro t.,1nto del Plan __ Quinque0a.J 
de l.:i U~SS como en los ob,1etivosdel CAME. Sobra decir que los 
rezagos estructurales t.:iles como falta de incentivos p~ra 

innovar, estancamiento tecnológico-económ1co, dependenci~ 
agroC\l1.11entar 1a del e><teric1r, concentracii~n de l.lna buf•n~• 
parte del Produi::to Intel'n·o Bruto en el sector milít'3l.' y 
crecimiento rieogativo en todas las ramas econ6micas salvo en 
el de 1ndustt'í.:o pe5ad~, pero sin un valor tec:nt:Jlógico 
agregado import~nte; son el principal ob~t~culo oue s~ 

presant~ pal.'a el de~arrollo tecnológico-informático en é~tos 
p;li·_;r.,a'i. 
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Así, el p~oblema no es ~e inventiva sino de impulso real 
a l~ inv~~tigación, entendida ésta como un proc~so de 
incentivar la 1· y O coordinando los institutos de 
invéstfgación con el· siStema productivo, adquisiéión - y 
adaptación tecnológica así como descentralización en la tome' 
de decisiones. 

A este respecto, tres son los puntos en los que se 
centra el Plan de des~rrollo con relación a la informática; 

Fomento a la creación de cooperativas en el sector¡·-

Búsqueda de coinversiones con el exterior incen
tivando, por un lado la inversión y por otro regulando 
la transferencia tecnológica y 

- Extensión de los lazos tecnológicos entre los miem
bros del CA\1E con un fluJo continuo de información, 
investig~ción y desarrollo conjunto. 

El estancamiento de estas economías ha provocado bajo el 
periodo de reestructuración CPerestro.ika>, agudos movimientos 
sociales tanto al interior de la URSS, como en algunos de los 
miembros del CAME (Bulgaria y Rumanial. Asimismo la 
des~p~rición de la República Democrática AJemana, la elección 
de un presidente en Checoeslovaquia <Vacklav Havel) contrario 
a una unión militi\r e:.te-europea y la oposición de Hungría ~ 

segu1r una línea central de planificación económ1ca; son 
factores que se conjug~n y hacen pensar que el despegue de li:\ 
inform~tlc• está en el papel solam@nte. Primero tendrán quo 
pasar los cambios socio-económicos antes de poder discutix· 
u~a nueva estrategia de desarrollo tecnológico. 

Cierto es que hay mucho interés oor parte de las siete 
grandes potencias pa~a invertir en E1Jropa del Este. El 
potencial de estos países se finca en una gr~n base 
indust~ial y una mano de obra altamente cal.if icada. Alguna~ 

empresas del ramo informático-electrón1co pertenecientes al 
grupo de los siete ya han mostrado interés por establecer 
plantas en esta región por lo que no es aventurado afirma¡• 
que la introducción de avances tecnológicos en inform3tica 
seguirán una linea muy dif~rente a la trazada por un plAn 
quinquencil. 



Por lo que toca a la región latinoamericana~ ·:do~de s~· 
de~taca en primer término el caso bras1léño, e~. muy 
itnportante destac.;.r Que los grc-"'\ndes problemas que. eifect·a~, ·~ 
!a region, dibuJ~n un ambiente en el cual Una pol"íticil 
informática e;ta lejos Ce !er contemplada dentro dEir lr.'', 
política económica, como fa:::tor de desctrrollo• º ,..,, 

Dura.rite la política de industrialización en ··Amé.1-ic.:\ .. 
Latina, a partir de los cuarenta, la tecnología Se ¡R,po·r.tabil.-~ 
completamente y en "paquete", con lo cual la t~ans~eréiii::ta:0 

neta de ésta era nula y la dependencia, c.cmpleta.; ' · 

Esta situación no ha c.é\n1biado mucho, pero dado que el 
modelo de sustitución de importaciones ha ido cambiando por 
el Ce promoción de 9kpcrtaciones, los mec~nismos que 
reluerz~n la dependencia tecnológica se h~n 'metamorfoseado'. 
lo cierto es que América Latina se ha valido de la IfD p~r~ 
importa~ -que no 1ncorpora~- te=nologi~ sin orienta~ esta 
siquiera h~cia una potitica sectorial. 

La introducción de tecnología e~terna no t\ene un 
caracter nocivo en t.~nto que los paises centrales son los; 
mayores importadores de la misma; lo importante es saber como 
allegarse tecnologí:a i?tprop1.oida pñra el uso que real.mente se~ 

requiere y por lo$ medios que convengan a l~ realidad de cada 
p.;. is. 

L~ generación o adopción da tecnologid, su d1fu$ión y 
l.\plicac1ón no han sido preoc1.1pación tacita de una estrater.¡ia 
da de$arrollo económico. la cre~ción de entld~des 

e$pecializaaas en ciencia y tecnología que no tengan ccmo 
objetivo vint:ular la. investiga.cíón con la producción. 
díf icílmente tendrán un pe-roo importante para el des<"rrollc) 
loe.al. 

De e$ta suerte se debe, por un lado, promover la 
capacidad nacional y po~ otro admini~tr~r la introducción de 
tecnologías desde el e><tet"ior. En ot't'eis palabras, se busc:a 
por un lado la promoción técnica interna <of~rta n~cional) y 
regular la tecnología importada mediante la sel~ccíón y 
adapta.c:ión y en ocasiones la combinación con l.a tec:nologié\ 
nacional <regulación de la oferta extern~>. 



Tñ1t1bién es muy cie:rto que en el conte>eto latinoamericano 
eMisten problema~ estructurale5 que lim1t~n el de~arrollo 

tecnológico. Las admtn1i;tt'ac1one~ pública.;, centrale!3 dP- todos 
los paise~ del subcontínente pref 1eren la ímportac1ón de 
te~nologia, princip~Jmente por bu5car resultados a cnrlc1 
plazo y no 1ncent1van la investigación a largo pla~o. 

satisfechos con la creación de institutos y consejos de 
Ciencia y Tecnología sin ir más allá en el diseño de una 
política que pueda favorecer el desarrollo e independenciM 
tecnológico. Estas instituciones no son las que llevan la 
re5pons~bilidad de incentivar la I y o, su p~pel es el de 
¿Jecutar las accione~ deline3das por una política tecnológica 
y administrar los proyectos de I y O en un papel coord1n~dor 
y promotrn•. 

Los esfuer=os· han quedado pór las con$tricciones-de la 
región, en tener un cúmulo impresionante de,:,.teor{a, pero 
jam.~s se ha co.ncret.adá .una ·org~~i~~ció_n· irit,erlatinoamericana 
efe~tiva. Cierto, la ·crisis ·esº_ un:·· faC:toi-·' limitante pero €!L 

.tie~pO _de - _COl'.'\~unt-a_r_ :~Y __ espa__rcirF'reSultados o _· __ pro_yectos 
c6ncre~os-~ete··jf,\iestJgac\ón __ -en: la. r·eQión· latinoamericana. -

En. ínfOrrñálica, el panorama que se presenta para el 
sUbéoritineñte hby día se puede resumir en los siguientes; 
pui1to5: :·-

~· ·1Q. 'Los paises de América Latina enfrentan en la 
a."ctu.31idad, una serie de desequilibrios estructurales 
derivados del agotamiento de sus modelos de crecimiento 
qüe las tiene sumidos en una profunda crisis económica y 

·social. Las características de sus estructuras 
productivas y las conductas de les diversos .:igente:s en 
juego determinan que el sector externo se convierte en 
válvula de escape del desfuncionamiento interno, a .la 
vez que recibe el impacto de los desequilibrios 
internacionales. E"=' poi· ¿llu qutt E:!l ri=L it>nl~ µrt..1ce~o Jl:o' 
ende1..1damiento ocultó temporalmente la necesidad de 
reestructurar la base productiva ~. 

2Q. La infnrmAtica tirmde a penetrar con un fuerte impacto 
de aifusión en todas las estructuras económicas 
la~inoamPricanas. 

1 lu1ar ttmian •Ji.d11strin N:IP"iiS y f!.lrilr9ia~ dp Desatr[IJ_lo en .Adri_ca latina• crnr ~a; td1ciór1. Ju.r1 
16 plg./. ' ' ' ' 



15 

32. El tortalec1míento de la industria electrónica 
latinoamericana por medio de contratos de transferencia 
de tecnología d~be hacerse explotándolos en beneficio 
del país, Sorteando las re4tr1cciones de las empresas 
transferentes. 

4Q. La división internacional del trabajo se hace presente 
en la industria electrónica-informática y en 
latinoamérica, al concentrar su manulactura en ciertas 
zonas del subcontienente aprovechando el costo de mano 
de obra de estos países, "1a necesidad de los mismos para 
crear empleo y atraer capital, las condiciones 
favorables en que se pueden instalar y la cercanía con 
mercados clave. 

SQ. El comerc10 internacional también se ve afectado por 
este patrón. Con la ccmpetencia tecnológica se ~mplian 
lo~ productos que transitan por los mercados y 105 

servicies, adquieren un mayor valor agregado y se 
multiplican. De esta suerte se hace necesario regular 
aspectos como patentes, marcas, propiedad intelectual y 
los llamados nuevos servicios <todos enmarcado~ dentro 
de la informática). 

6Q. Las telecomunicac1ones y la computación están presentes 
en todos les proyectos de "moderni::ación - ccn1prendidos 
por la moyoria de los gobiernos del áre~···· Sin embargo, 
por sus características actual~s, tienden a imponer una 
cul tu"C"a homogénea (la de lo5 proveedores), lo que 
implica la m.:1rginación de les • .. alor~s nacionales cCmc1 
ciertos medios pueden ser determinantes para reYalorar 
la diversidad cultural, tendrán un papel crucial en la 
disputa social para que la gestión de la información sea 
participativa y se reconozca el dPrecho (Nacional e 
Intel'naciona.l) de ac:c:eso al conocimiento en todas sus 
Eormr1c;" :t 

79. Se hace indispensable integrar grupos 
interdiscipJ.in,arios para ponde-rar las formas de 
introducir tecnologías, verif ic:a~ si son adecuadas para 
los objetivos de deso3.rrollo del pais y analizar los 
efectos posibles a largo plazo. 

~ Lecmel Coto1111 'Eleuolos piu uoi ntul!giil hlinoHeritil~il de dr~urollo cirntilico y ttenol(lgicci• 
F.1 Oí•1 16 ~e HUD de 1990 S!!c. Testi10nlO'i y Docu1entos p~q. -~~. 
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Dentro del panorama latinoamericano destaca la política 
informatic~ brasileña. La estrategia de res~rva del mercado 
para las compañías nac1onales en la división de ccmputado1·as 
personales, provocó un confl1cto con Estados Unidos motivado 
por las pr€s1ones de las compañias norteamericanas sobre 5U 
gob Lerno aJ sentir lastimados sus intet'eses económicos en el 
país car1oca y por el temor de que pudiera cundir el ~mal 

eJrmplo'. 

No obstante, la política informatica brasileña ha 
conseguido desarrollar su industria en términos de mayor 
Know-How <conocimiento técn1co sobre esta tecnología> 1 
incremento del contenido nacional en los productos 
terminados, aumP.nto en las exportaciones de computadoras y 
mayor utilización de mano de obra con relación a las ET; 
hecho singular entre los países en desarrollo. 

Esta estrategia no se puede tom~r como una impronta 
hacia otTos paises en desarrollo. LHs circunstancias en que 
se pudo llevar a c~bo son muy particulares: la informática-de 
uso generali=ado apen~s estaba emergiendo, el tamaño del 
mercado brasilEño es lo bastante grande para ... bsorber los 
incipientes productos nac1onales de baja calidad y alto 
precio con respecto a los estltndares internacionales, y 
relativa estabilidad económica el pais. 

Su conoci1111ento efectivo en el des.:irrollo técnico de 
equipo informatice no se puede objetar pero las presiones 
económicas que enfrenta t ... nto e11 el interior como desde eJ 
eHterior, así como el contrab~ndo creciente que ha creado el 
protecc1on1smo endógeno y la política económica ahora seguida 
por un gobierno d~ corte opuesto al anterior, hacen prever un 

·cambio en la política inform~tica brasile~a. 

La dese~ble en razón de lo anterior es, por un lado, no 
perder lo que se ha avanzado en capacidad técnica en aras dm 
u11a apertuTa abrupta del s~c:tor y por otro, poder incentivar 
la articu1ación de esfuerzos con otros países de la región 
que han hecho investig~ciones sobre diferentes porciones de 
la tecnología informática Cp.ej. Argentina y 1'1éxico en 
de~~rrollo de sistemas, telemAtica y superc:onductividad). La 
propuesta es conjuntar esas e~perienc:ias y atacar n1choffi 
específicos de mercado. El mercado global es difícil de 
atacar 1 esta coopt.zido por corporaciones que !:il.lperan en gr~"tn 
proporción la capacidad conjunt~ de los tres p~íses 

referidos; pero una porc1ón muy identificada del mismo puede 
constituir el primer elemento de un desarrollo común, la 
interdependencia nos da esa idea. 
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Cierto ec:. t.:1mb1en Que el grado de desarrollo de una 
industria nacional no se debe medir en competitividad con el 
exterior sino en el beneficio neto que pueda traer al 
interior .. Lo 1mportante no es tener le" ultima •norlr'I cm 
ccrriputadoras o en soft1.i:.:are sino en satisfacer li's nec1?:=.1dciCe<:-' 
y las eMpectcit1vas de de:;;arrollo de un proyecto nacion,:1.l. 

Por lo que toe~ al caso de México, se re E le.iet ~oui el 
p.Jnorama de'3cr1to· sobre el sistem.~ internacional con re~oecto 
a la infor.11ática. L.a e>cpansión y penetración de ei:-.tc!' 
tecnologia en todo tipo de actividad (con la consiguiente 
transculturiz~ción>, ES evidente. 

En nue~tro pais la m1crocomputación y todo lo que ella 
engloba, inició en la década de los ochenta. Al principio, 
las cond.1ciones PCl.l"a el establecimiento de empresas 
extranjeras estaban restringidas a la fórrriula 51-49.\. cc:llt) 
máximo en la proporcion capitC!.l nacional-capital extl"a!'·ljero. 
El ~ector preor.ent,:1.ba un alto proteccionismo ccin respecto ,;¡,J. 
eKterior pero, dada la vecindad con el prime~ productor de 
bienes y serv1c1cs informáticos, el contrabC1.ndo a gran escala 
significaba de facto, el suministro del mercado nac1on~l. 

Asim1sma 1 no hC'bia unci. preocuoación cor regul¿ir las 
act1v1aade~ asoc1adds a la 1nformAt1cd y ele=tróni~a. En 
parte debido a la poca d1fus1on de paquetes de cómputo lo 
cual limitaba el uso de la computadora a quienes usaran 
lenguaJeS de programación; en parte a los intereses creados 
por el lucrativo negocio de introducir artículos ilegalmente 
al país dado que la oferta nacional se c~mponia de productos 
cuyo prec10 era mayor en ocasiones hasta S vece~ con re~pecto 
""l o!t·ec!do en E.U.A. 

En 1982 53 rompió cibruptamente con un modelo económico 
basado en la 'petrol1zaciOn de la economía'. Asi, la política 
económica de México en el sexenio de Miguel de la Madrid Eue 
m~rcada ~or un periodo de grave crisis interna y asfixia 
económica-fin~nciera ocasionados por la caída de los precios 
del petróleo y la crisis de la deuda, crisis que no solo fue 
responsdbilidad de los endeudodos, pero que tuvieron que 
c~rg~r con el P€So de élla. Sus efectos al interior ~e 

re.flejaron en toda la estt'uctura productiva del pais y en los 
$Ubsi~temas social y político con particul~r énfasis. 



Ante esta situación, el c,;imbio de política economica si;• 
hizo patente. Las políticas fiscal, cambiaria, industrial, de 
inv&rsión y de comercio exterior tuvieron mod1ficac~ones d~ 
fo11do. De la sustitución de importaciones se oasó a le 
promoción de e~portaciones; todo englobado en un esq~ema de 
apertura económica, 

De igual ma.nera el ingreso al Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio CGATT por sus siglas en 
inglés), marcó en parte el rumbo que llevaría el desarrollo 
de la informática en nuestro país. Ahí se reaf irm6 la 
apertura que en materia comercial se llevaría en adelante y 
la no restricción a la partic1paci6n foránea en el suministro 
de b1ene~ y servicios electrónico-iniormáticos. 

Este ingreso se hizo en un momento en que se debatía can 
particular importancia dentro de este organismo el tema de 
los servicios. Claro está que el punto medular dentro de los 
servicios la 11beralizaci6n de aquéllos con mayor 
contenido tecnológico agregado a saber: financieros~ 
software, bancos de datos, etc., todos relacionados con la 
aplicación de la microelectrónica-informática; así como la 
protecc.ióil a la propiedad intelectual sobre los mismos. 

Poseter1or al ingres~ al 
nueva estrategia económica, 
directamente a nuestro obJeto 
la reconversión indu~trial, 

waqu1ladora y el Acueroo marco 

G~TT y en concordancia con la 
nuevos elementos que atañr;!n 
de estudio hicieron aparición: 
el fomento a la indust1·ia 

con E~tados Unidos. 

En c~da uno de los anteriores elementos resalta un nuevo 
proyecto económico mas receptivo con res?ecto al eKterior: 
mayor aperh•ra económica, mejor;1miento en las condic:ionE:s 
para el ingreso de capital foráneo, desregulación interna, 
reducción de la p~rtic1pación estala! pn las actividades¡ 
e~onómicas, disminución de la cap~cidad negociadora de los 
s1na1catcs y, en resumidas c1.:entcis, una inserción más activ.:1 
en un esquema de Dtvisjón Internacional del Trabajo basado 
principalm@nte en l~ teori~ de J.as v~ntajas comparativas. 

En el plano formal un caso de~ta=a como el parteaguas en 
la recomposición de la industria informática en México: el 
ingreso de IBl•J con capital 100% extranjero. El gigante de la 
ccmputación a nivel mundial propuso en 1984 un proyecto en el 
C\Jal se r.:ompromet.ía a ampliar su planta en México para 
producir ccmputador.:-s de e>fportación y acrecentar su tase 
productiva en 80 empleados a cambio de permitirsele que la 
inversión fuera 100% e~tranjera. 
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Obvio es que t:::sto encont.ró posiciones tan encontradas 
que gener-6 un c1sm,~ tanto en el sector pól;>lico c.om:'l en el 
pr1vado donde incluso, surgieron nuevas organiz.:-ctones r-n 
tnform:'1t.ica !HNi=?i91, ANIPCD p.eJ~>, ante la amena:.:a. que 
~ent.i;m con el p1CJvei:.to 18!1, e::;cind1éndcse de la CANI~CE. 

Lo~ argume~tos pres~nt~oos en contra de que se ~probara 
es.te provee.to ert3n : D€sc1·t-d,to p~ra el gobierno mexicano pot' 
no respetar la polit1ca y leyes sobre inversión extr~njera; 
la posibilidad tacita de que !&M form~ra un nionopalío y 
desbanca~a a las em~resas nácionale~ y de coinve~sión; y 
desaliento a la producciOn nacional. 

A favor se pueden eounc1ar los siguterytes ountos: Lo 
obsolE·lo de la tecnologia que ofrecen l~s er .. pre5C.$ ya 
establecidas lo cual seri.;i, s:.Jperado por la IBl'I:; se podria 
orientar a la industria nacian~l para producir insumes p~ra 
!Bf>I:¡ la industt'ir.\ nac1on.:al tiene 1Jn m,~ntenimiento de máquina..,; 
vendidas inconsistente; el grado de 1nv&rsiOn de las e~orec~a. 
instaladas es bajo y además no traen a México sus Ultimas 
máquin~s sino modelos descontinuados ~n Fstados Unidos; el. 
diierenc1r.d de precios c:on respecto a ElJA es muy grmt"\de; es 
el mayor proyecto de toda.. la rama informática tsuoerando Em 
más de 6 veces los plaries conjuntos de sus dos compet idoreo:s. 
locales más fuert€s: lA Appie y la Hewlett P~ckardJ; ofrece 
la IT;=:r; m:~nufattUl:"~t' todos SUS productos. de mtCt'OC:OITJptJté'dOC"clS 

en el paiís a ccirto ple.zo y con mejoras continuas. así ccmc, 
vender ~ prec105 simil~reg a los internacionales en el 
m~rcado interno. 

Lo cierto e~ que la ~probación de este proyecto fue el 
primer paso para acept~r otros similares, empezando por Apple 
y Ha·Nlett Pac'-'.at'd, asi como la importación irrestl"icta en 
software, sistemas, redes de cómputo, etc. 
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En razon de lo anteriormente enLinciado, también hay que 
tomar en cuenta que la inforfllJ.ática puede ser un medio para 
estancar o promover el desarrollo de un país segón sea su 
introducción, aplicación, uso y la eKistencia de una política 
definida sobre la materia, • Al incorporar tecnología, sea 
cual sea, en paquete s~ corre el peligro de no adquirir 
c:onoc:im1ento y ser un cliente perpetuo. Cierto es que en un 
principio no se puede lograr ni calidad ni precio competitivo 
internacionalmente, pero tampoco la soluc16n es cerrar y 
el1m1nar empres~s locales y dejar el mercado ~ las 
tran~nacionales. Una polittc:a coherente que busque Ja 
copartic1pac1ón. err.pres3-centros de estudio taT'lto para la 
adqu1s1ción tecnológica efectiva <transferencia implícita de 
conocim1ento), como la explotac1ón de nichos de mercado bien 
definidos len el caso mexicano podríñn ser les programas de 
cómputo y materiales nuevos aplicados a la elect~ónica, 
p.ej.>, es L1na opción viable y ~decuada. 

La incentivación en invastigación sobre superconductivi
dad y el nec~sario acercamiento entre universidades y 
empresas debe ~poyarse ampliamente con medidas fiscales, 
crediticias, de becas y otras que hagan posible acercar la 
informática y la electrónica hacia una estrateg1a de 
desarrollo interno. Los avances en superconductividad 
realizados por el Instituto dm Fís1ca de la UNAM, es un buen 
eJefl1plo de la existencia de c.:ipacidad en el pais parci. atac.:i1• 
nichoo::. de mercado. De igual manera se está creando software 
nacional eon calidad de e>eportación (aunque mucho de este ha 
!5ido cooptado por la.; corporaciorit.?3 multinacionales). Los 
sistE!tr.a= de ccmp'uto p.;.:ira consuJ t:.:.. de datos tambien e';ht.An 
adquiriendo un alto coeficiente de cal.iddd e incluso está 
generando wn importante mE>rci:•do interno como es el caso del 
Sistema de Información Contercial de HeKico CSICM) 
desMrrollado por SECOFI que está siendo us~do y/o adquirido 
de manC?['a creciente por empresas nacionale'3 y ceritros de 
investigación. 

Si bien en el país eKisten partez definidas del mercado 
que se pueden atacar con oportunidades claras de des~rrollo 
(como en Superconductores y Software>, también es ci~rto que 
las condicionantes de deuda externa, vecindad con Estadom 
Unidos, estrangulamiento financiero y cambios normativos 
acelerados Cc.omo el caso IBM y el proceso de ~pertL•ra 

comercial> entre otros factores antes señalados; limitan la 
capacid~d de respuesta de la industria electr6nica
informática meMicana. 
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En otras palabras, también es claro que el mercvdo 
ínterno incipiente pero en crecimiento, no se ha aprovechado 
para adquirir licencias tecnológicas, fomentar la 
investigación y aumentar el contenido local con 
incorporaciones propias. Esto también responde a problemas 
estructurales antes analizados. 

Las condiciones del país han perfilado un modelo de 
desarrollo orientado hacia el exterior, mismo que lo hace más 
vulnerable les desa1ustes en el centro del sistema 
internacional y particularmente en Estados Unidos. Un 
desarrollo tecnológico incipiente no ve hacia a.fuera sino al 
impulso de las potencialidadEs internas. En este sentido, 
debemos diferenciar entre una pol.:Ltica de desarrollo 
tecno16gico y un esgue.na de creci~iento té>cnico. 

Es posible que dentro de la actual política económica 
pueda darse un desarrollo ter.nológico. Es cuestión d~ 

concatenar e impuls~r el potencial real que tiene el país y 
adecuarlo a nuestras condiciones. No trata de crear 
comisiones o consejos dG ciencia sino de inscribir la 
tecnología como vari~ble endógena en la política económica y 
no como complemento eK6geno. 

Ahora bien, dentro del actual sistema internacional, 
caracterizado por la Nueva División global del Trabajo, 
MéKico tiene determinado su papel por la posición relativa 
qoe guarda dentro de la producción mundial, En este sentido, 
es un pais periférico con características sui-generis dadas 
por los factores del ambiente sistémico es decir; la ce~cania 
con Estados Unidos, la importancia geopolítica de servir como 
trampolín de y hacia la Cuenca del Pacílico en vista de un 
inminente Acuerdo comercial norteamericano, los recursos 
naturales, el bG\jO costo del factor trabajo y la 
desregulación ~conOmica son elementos que en una situación dra 
coyuntut•a como es la introducción de nuevas tecnologías para 
aumentar la ganancia de los grandes consorcios empres~riales, 
actúan como catalizadores de la posición de México en el 
sistema internacional. 

Estos elementos: El Estado y su impulso económico, 
concent1•ación monopólica, ET y consumo extendido en 
electrónica e informática; delimitan la composición del 
m~rcado nacional y el crecimiento 



Concentración del merc~do (con claro dominio de un~ 
empresa), impulso gubernamental, predominio de actividades de 
ensamble en la industria nacional, crecimiento de las 
eKpor-tac1ones, aumento en la demanda nacional; son rac;gos 
distintivos de la infor-mática en HóMico. No obstante, hay Que 
observar que crecimiento en tecnologia · no es igual a 
desarrollo tecnológico~ En este sentido, el aumento constante 
de las actividades r-elacionadas con la informAtica y 
electrónica en nuestro país no han sido canalizadas 
eKplicitamente aún, hacia una política de desarrollo 
económico. 

La actual división del trabajo en el sistema 
internacional, limita la movilid~d de les factore• 
nacionales, pero la actual coyuntura internacional, donde se 
tiende hacia la integración de bloques comerciales, puede 
util1~~rsc p~r~ 3rttc11l~r nsf1JCrloS con otr~s n~cloncs 1ja l~ 

perif~rl~ <p.ej. con 8r~5il, ~provechan1Jo el conoclmiento q1Je 
han a1Jq1Jlrl1Jo en inform~tlca y Hóxtco dportarla su desarrollo 
en softwa1·e y supercon1J1Jcttvtd~1J), cspeci~Liz~n1Jose en n1rhas 
específicos de mercado lo que a la postre repercut1ra en un 
aumento del conocimiento tecnológico y una mejor adecuación e 
identific:ac:ión de las necesidade'3 reales nacionales y 
oportunidades de merc~do. 

Esfuerzos los hay pero son aislados, capacidad para 
poder elaborar uns €stratcgia en ta materia, también. La 
tecnolog i a no debe ·1erse en forma maniquea; esta ah i y de 
nosotros depende poder y saber adquirirla, ad~pt~rla y 
difundirla para satisfacer necesidade3 reale~ que se nos 
presenten y no que se nos impongan. No podemos c~er en el 
ar'larquismo y decir que dosplaza mano de obra y por lo tanto 
no hay que contemplarla. Es mejor acept~rla y usarla no como 
un medio para eliminar tt'abajo humano sino como un 
instrumento para ampliar c~pacidades internas. 



A1212Elilll!.1!: U!I ACERCAMIENTO HACIA EL SECTOR EXTERNO DE LA INDUSTRIA 
DE COMPUTO EN MEXICO 

I. ENFOQUE MACRO: ASPECTO DESCRIPTIVO FORMAL 

En el capitulo 4 de la tesis hablamos abordado el tema de la 
incipiente estructuración de la informática, como industria, en 
nuestro pals. Al respecto se af irm6 que es a partir de la entrada 
de IBM con capital netamente foráneo cuando se da el acomodo de las 
empresas que integraban una "amorfa" industria mexicana de cómputo, 
se crean cámaras y asociaciones que agrupan a los industriales segün 
la actividad especifica desarrollada y posición respecto al ingreso 
de capital 100% externo en esta rama de actividad. 

En adición se señalaba que este hecho aunado a la entrada de 
nuestro pals al GATT y el inicio del proceso de apertura comercial 
marcaban el rumbo que seguirla la informática-microelectrónica en 
México. En adelante la creación de instrumentos jur1dico-econ6micos 
de promoción a la inversión y comercio, tales como el nuevo reglamento 
sobre inversión extranjera, el Decreto de fomento a la maquila, el 
Decreto de promoción para la modernización de la industria de cómputo 
mediante estimulas fiscales, el programa de modernización 
tecnológica, la legislación en ciernes sobre propiedad industrial 
y, finalmente, la postura que tome el sector ante el inminente 
tratado de Libre Comercio México- E.U.A. - Canada; son factores 
que por fuerza determinarán el status futuro de esta industria. 

En tal virtud la participación de la informática en las 
relaciones comerciales del pa1s, se convertirá en un termómetro del 
estado de esa industria. Por esta razón en esta actualización se 
pretende hacer un breve análisis del comportamiento de la industria 
de cómputo a partir de su comercio exterior. 

En primer término se toca el desarrollo de las exportaciones 
e importaciones en equipo de cómputo desde principios de la década 
de los ochenta. Esto, con el fin de tener una serie lo suficientemente 
amplia para observar cambios significativos en su comportamiento. 
A este respecto nos remitiremos a los cuadros y gráficas de las 
páginas siguientes para explicar este punto de partida. 
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Analizando la primer gráfica sobre comercio exterior de 
computadoras que contiene los valores mensuales en millones de 
dólares tanto de exportaciones como de importaciones de equipo de 
c6mputo desde enero de 1980 hasta agosto de 1991, observamos que 
efectivamente, a partir de l~ apertura en el sector tanto en comercio 
como en inversión se da un ostensible crecimiento de la actividad 
externa de la industria nacional de cómputo. 

Esto se corrobora con la siguiente gráfica en la cual se 
sustituyen los valores mensuales por promedios móviles anualesl con 
lo cual se suavizan los picos que 5e dan en la primera gráfica. 
Asimismo se presentan lineas de tendencia (regresión) en 
exportaciones e importaciones para dos periodos: antes y después 
de la apertura. De lo anterior resalta el hecho de que las pendientes 
de las lineas de regresión aumentan notoriamente después de la 
apertura lo cual comprueba la mayor actividad que se da en esta 
rama industrial con tal politica. Destaca el hecho de que crecen 
má.s las importaciones que las exportaciones, (mayor pendiente en 
la primera que en la segunda) . 

Al resumir los valores de exportaciones e importaciones en 
equipo de cómputo a niveles anuales notamos aún má.s el mayor 
incremento de las importaciones que las exportaciones viéndose 
además un estancamiento de las últimas para 1990. No obstante en 
las siguientes dos gráficas que resumen la balanza comercial de la 
industria, una de manera mensual y otra anual, encontramos que si 
bien los saldos son negativos, hay un ligero desaceleramiento de 
esa tendencia en 1991 sin que ello signifique una disminución en 
su dinámica: hasta la primera mitad de 1991 las importaciones 
totalizabar el 56. J\ del total realizado en 1990 y las exportaciones 
el 53.9%. Cabe añadir que las exportaciones se han mostrado más 
activas en 1991 que las importaciones toda vez que las últimas 
tuvieron un crecimiento anualizado2 de -10. 9% en el primer trimestre 
y 14% en el segundo, en tanto en las exportaciones fue de 27.1% y 
14.9% respectivamente. 

.: - L>jDl/StklADECOMrttrODIMEXICO _ 



Ahora bien, para tener una idea aproximada de lo que significa 
lo anterior para el comercio exterior del pals contrastamos los 
datos del sector contra las ventas y compras externas de manufacturas 
para as1 tener una dimensión más exacta del peso de la industria 
de cómputo en México. En este sentido, observamos en las gráficas 
correspondientes un avance significativo en la composición 
presentada dentro del sector manufacturero principalmente en los 
primeros dos años de la apertura (destacando en las importaciones). 
Ello debido al mayor requerimiento de insumos dadas las nuevas 
reglas de comercio e inversión descritas al principio del presente 
apartado. 

Esta situación parece irse estabilizando en los últimos 3 años 
al situarse en alrededor de 3% la participación tanto de las 
importaciones como las exportaciones de equipo de cómputo dentro 
de las respectivas operaciones del comercio exterior de manufacturas. 
El cuadro resumen de la Balanza comercial de equipo de cómputo da 
cuenta de la creciente importancia de esta rama dentro de las 
manufacturas al pasar de 1.4% la participación de las importaciones 
en 1980 a 3 .1% en el primer semestre de 1991, en tanto las 
exportaciones lo hicieron do 1% a 2.6% en el mismo periodo. Estos 
crecimientos cobran mayor importancia si tornamos en cuenta que se 
han dado dentro de las aceleradas tasas de crecimiento del comercio 
de manufacturas que se han presentado en los últimos cuatro afias. 

Por otra parte, la disparidad importaciones-exportaciones de 
bienes informáticos la podemos medir mediante un coeficiente entre 
ambasl. Para ello se presentan tres gráficas con la proporción 
importaciones/exportaciones. La primera toma en cuenta valores 
mensuales desde 1983 hasta 1991 {agosto) y a los cuales se les traza 
una linea de regresión, misma que presenta una calda bastante 
acelerada lo cual sugerirla un menor crecimiento de las importaciones 
con respecto al presentado por las exportaciones sin embargo, al 
recortar el periodo cuatro años (desde la apertura) la pendiente 
negativa se suaviza notoriamente y parece orientarse hacia una 
estabilización alrededor de 2 dólares importación/exportación. Más 
aún, en la correspondiente gráfica con valores anuales, vemos una 
calda dramática en el coeficiente pasando de 61. 4 dólares importados 
por cada exportado en 1981 a una proporción 2.5!"1. en 1991, 

Como complemento, se podrla argumentar que la inestabilidad 
cambiaría y de precios que se presentó en la década pasada, podria 
alterar la visión presentada para el periodo de apertura comercial. 
No obstante, las dos últimas gráficas de esta sección hechas a 
precios constantes• muestran con más detalle lo que se habla destacado 

Coe/ • ~ 
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en los párra
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fos anteriores: el impacto de la apertura sobre el 
sector y la tendencia hacia un crecimiento en términos de comercio 
internacional, de manera constante. 

Como acotación podríamos señalar que el Decreto de estimulas 
fiscales tiene poco tiempo (aprox. l ano) de haberse puesto en vigor 
por lo que sus efectos sobre el comportamiento externo de la industria 
no se pueden afirmar aó.n¡ a ello hay que agregarle la probable 
modificación que tendrá la misma después de que entre en vigor el 
libre comercio norteamericano. Lo anterior hace m~s interesante el 
seguimiento de las operaciones internacionales de la informAtica 
en México. sirvan entonces estos apuntes de actualización como punto 
de partida para una verificación posterior dada la transformación 
económica que se est~ dando y los cambios que todavia están por 
generarse en razón de la misma. 

II. ASPECTO ANALITICO REAL 

El punto anterior pretendió ser un primer acercamiento al estado 
que guarda la industria interna de cómputo con respecto al exterior 
bajo el supuesto de que dicho estatus será un parámetro confiable 
que indique el grado de crecimiento de dicha industria. En otras 
palabras, dada la Oepandancia tecnol6qica del pais en procesa.miento 
electr6nico de informaci6n, una aproximación significante 11 la 
actividad Oe tal industria la constituir6. sus relaciones comerciales 
extrafronteras. 

En este sentido, un primer hecho que se desprende del apartado 
anterior es que a partir de la apertura comercial y de inversión 
en el ramo se incrementan notoriamente tanto las exportaciones como 
importaciones de equipo de cómputo y por ende, la actividad de la 
industria. 

Ahora bien, lo que se pretende en esta parte es describir con 
quiénes se ha centrado esta relación cada vez mAs activa es decir, 
si el punto anterior trató de responder a la cuestión de "¿Cuánto?", 
este se orienta al "¿Con quién?" y 11 ¿Quiknes?" son los agentes que 
m~s pesan en esta nueva situación. 

Para ello se parte: 

lº) De un periodo reciente posterior a la apertura (segundo 
semestre de 1988-primer semestre 1991) ; 



2g) De una partición de la industria en tres grupos {usando 
como base el Decreto que establece estimulas fiscales para la 
industria de cómputo) a saber: equipo, partes y otros articulos no 
incluidos en el Decreto; y 

Jg) De la planta productiva contabilizada por el INEGI en la 
rama económica que describe la fabricación y/o ensamble de máquinas 
de procesamiento informático, 

El primer inciso parte del segundo semestre de 1988, porque es 
a partir del primero de julio de ese año cuando en México entra en 
vigor el Sistema Armonizado de Clasificación Arancelaria, base 
clasificatoria de todos los programas destinados al comercio exterior 
entre los que se inscribe el Decreto arriba mencionado. 

El siguiente inciso parte de las fracciones arancelarias 
inscritas en el sistema armonizado referentes a la industria de 
cómputo y que están contenidas en el multicitado Decreto (equipo 
y partes). Adicionalmente se le agregaron algunas fracciones no 
contenidas en dicho instrumento jur1dico pero que también inciden 
sobre la industria, como son los microcomponentes (obleas 
semiconductoras, diodos de silicio y germanio, circuitos impresos 
y partes para uso en maquila principalmente). Al final del presente 
texto se destacan las fracciones tomadas en cuenta aqui. 

El último inciso destaca la producción de la industria a partir 
de lo reportado por INEGI en los censos económicos de 1989 conteniendo 
unidades de producción, personal ocupado, gastos e ingresos para 
la rama en cuestión. La información se integró para su presentación 
en los cuadros de las páginas siguientes. 

En el cuadro 2 se da un primer acercamiento a las partes en que 
se dividió a la industria para este estudio y que ya se mencionaron 
lineas arriba (equipo terminado, componentes y partes no incluidas 
en el Decreto de la industria de cómputo) . De esta suerte, por cada 
partición tenemos -de julio de 1988 a marzo de 1991- la participación 
porcentual del valor de importación o exportación en millones de 
dólares y un aproxi ponderado del precio de sus articulas. 5 Destacando 
los siguientes resultados: 
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CUADRO 2: PARTICIPACION DE LOS DIVERSOS COMPONENTES DE LA 
INDUSTRIA DE COMPUTO Y PRECIOS APROXI 

l'<l•rlO~f..SOl-.U. 
1.'1111.~ULA 

1. La mayor parte de las importaciones son de componentes no 
obstante, el equipo terminado tiende a ganar mayor proporción del 
mercado. Esto sugiere por una parte, un crecimiento moderado de la 
producción interna (incluyendo la actividad maquiladora) y por otro, 
una mayor demanda por productos informáticos en el mercado interno 
a partir de la apertura comercial. 

2. Estabilidad en los precios ponderados de importación, salvo 
en el caso de las partes no incluidas en el decreto (debido a la 
variabilidad en la composición de las mismas) . Esta situación hace 
atractiva la importación de insumos y de equipo terminado tanto 
para actividades de ensamble como para venta interna de productos 
can mayor demanda en el pa1s. Como veremos adelante hay una gran 
proliferación de empresas importadoras de equipo de cómputo. 

3. Si bien el grueso de las exportaciones se concentra en equipo 
terminado, el crecimiento en componentes permite observar que en 
un corto plazo la proporción de ambas sobre el total exportado serA 
similar. Se puede observar asimismo un mayor precio ponderado de 
los componentes con respecto a equipo final debido a que en este 
tipo de exportaciones priva el subensamble de equipo. En otras 
palabras, hay irnportaciones de microcomponentes los cuales se arman 
en México par dar un producto semiterminado que se exporta para 
ensamble final. En este sentido los principales componentes 
exportados son unidades de memoria y sistemas para teletransmisión 
de datos. 

A partir de este primer desglose de la industria se elabor6 el 
siguiente cuadro conteniendo por cada división los principales 
socios comerciales con su participación porcentual y precios 
ponderados de exportación e importación. 

En la primer parte, importaciones de equipo de cómputo, 
observamos que en 7 paises se concentra má.s del 90\: del total 
importado y de éstos, alrededor de 4/5 partes proceden de Estados 
Unidos. Esta concentración hace que el precio ponderado tenga poca 



variación (11.9%) y por lo tanto que su estimación sea consistente, 
siendo el caso extermo Brasil con una dispersión de 2 unidades con 
respecto al precio promedio. 

Por lo que toca a las exportaciones, 7 pal ses concentran 
aproximadamente el 85% de las mismas siendo EUA y Canadá los 
responsables de más de la mitad de este tipo de operaciones lo cual 
cobra mayor interés ante un eventual acuerdo de Libre Comercio. Por 
otra parte, aun cuando la variación de precios sea un poco mayor 
al de las importaciones (lB.6%), la dispersión es menor lo cual 
también le da consistencia al precio promedio ponderado. 

La balanza comercial muestra un déficit a partir de 1990 producto 
de un menor ritmo de exportación con respecto al de importación 
toda vez que los precios permanecen casi iguales en el periodo 
tomado en cuenta e incluso el de exportación es JO unidades superior 
al de importación lo que indica un mayor valor agregado en las 
ventas externas. 

En la siguiente parte que resume el mismo tipo de operaciones 
para los componentes, las importaciones son prácticamente hechas 
desde 6 paises (con el 95% del total) de los cuales Estados Unidos 
representa 3/4 partes y Jap6n 10%. Este último pa1s tiene también 
la mayor dispersión de precios (2. 3) debido probablemente a la 
especialización de los componentes nipones lo cual los hace tener 
un mayor precio. 

Las exportaciones de este tipo de productos es, por mucho, 
definida por Estados Unidos. Este pals es el cliente de 
aproximadamente el 80\ de las ventas al exterior de componentes. 
Por ende, el precio de venta a este destino es prácticamente igual 
al precio ponderado. 

Aun cuando el precio ponderado de exportación en componentes 
sea casi el doble al de importación, la proporción de importaciones 
con respecto a las exportaciones es de aproximadamente J a 1 por 
lo cual la balanza comercial es deficitaria por más de 450 millones 
de dólares anuales. 

En el caso de los articules no incluidos en el Decreto (NID), 
es la ünica división donde no hay una clara ventaja norteamericana 
en importaciones. Los principales productos que se incluyen aqu! 
son microcircuitos, semiconductores y piezas para telecomunicación; 
mismos que proceden en su mayorla de paises europeos (Bélgica, 
Suecia y Holanda quienes concentran conjuntamente 2/5 partes). El 
precio ponderado de importación no es muy representativo dado que 
tiene un alto grado de variación as! como una amplia dispersión de 
precios de los paises seleccionados. 



Las exportaciones NID son insignificantes comparadas con las 
importaciones. EUA concentra alrededor de las 4/5 partes de las 
ventas externas para estos productos lo cual, dado el bajo monto 
exportado, lo convierte pácticamente en el único destino. Lo anterior 
desemboca en un déficit comercial por aproximadamente lBO millones 
de dólares. 

CUADRO J:RESUMEN BALANZA COMERCIAL INDUSTRIA DE COMPUTO 
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PRECIO P.P. Precio promedio ponderado 

Hasta aqui tenemos definido: 

:•o 1 "' 
"' " )I! 1 " 1 "' 1 1 1 1 

1a La industria de cómputo en México está directamente relacionada 
con su comercio exterior. 

2g Este comercio ha ido en constante aumento desde la apertura 
comercial y con él las actividades relacionadas con la informá.tica. 

3g Al hacer un corte de los intercambios externos de articulas 
informáticos en tres divisiones a partir del Decreto de fomento 
a la industria de 1990 (equipo, componentes y partes no incluidas), 
se observa: 

a) Por el lado de las importaciones una mayor proporción de 
componentes con respecto a equipo terminado, ocasionado por 
las actividades de subensamble que se realizan en el pais no 
obstante, se estima que a finales de 1991 la proporción entre 
ambas sea similar. 

b) En exportaciones, por su parte, hay una preponderancia de 
equipo terminado sobre las otras dos divisiones aunque la 
tendencia es a igualarse con componentes. 

c) Al comparar los coeficientes de precios ponderados resalta 
el hecho de un mayor precio de exportación dado el valor que 
se agrega en el pals por actividades de subensamble o el 
intermediarismo que se da en el comercio de equipo informático 
-como varamos después-. En cualquier caso el déficit es 
provocado por una mayor demanda interna no satisfecha por la 
producción nacional y no por elevados precios de compra como 
sucedia a principios de los ochenta. 

40 El principal socio comercial en informático-electrónica es Estados 
Unidos. Con este vecino se concentran entre 2/3 y 3/4 partes del 
total de las transacciones en este tipo de productos. El siguiente 
cuadro resume cuantitativamente esta afirmación: 
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ICUADRO 4: PARTICIPACION DE EUA EN EL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO! 
DE PRODUCTOS INFORMATICOS 

(porcentajes) 

Ahora bien, el acelerado crecimiento de la actividad informática 
en el pa1s (con tasas superiores al 20\ anual) medida por el sector 
externo, además de concentrarse con un sólo proveedor y mercado 
también se concentra en unas cuantas empresas, El siguiente cuadro 
reivindica esta afirmación. 

En él se muestra la participación de las principales empresas 
de informática en el comercio exterior de la rama. Primero se 
destacan las tres mayores compañ1as y posteriormente la participación 
acumulada de las 5, 10 y 20 principales y en la parte inferior se 
anotan los nombres de las tres primeras. Los resultados son evidentes 
por si mismos: 



CUADRO 5: CONCENTRACIO» POR EMPRESAS. COMERCIO EXTERIOR 
INDUSTRIA DE COMPUTO 

(porcentajes) 
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Por el lado de las exportaciones las 5 principales empresas dan 
cuenta de las tres cuartas partes de este tipo de transacciones, 
siendo la más importante, por mucho, IBM (salvo en el rubro de 
partes no incluidas en el decreto de fomento a la industria de 
cómputo -NID- que, dado su bajo monto, no tiene mucha relevancia 
para el resultado final) Esta concentración se hace más relevante 

~ si tomamos en cuenta que la diferencia entre los rangos 1 a 5 y 1 
a 20 empresas no llega a 6 puntos porcentuales. 

En importaciones, las 20 mayores empresas concentran poco más 
de la mitad del total adquirido en el exterior, la única excepción 
es al igual que en exportaciones, en articulas NID • Aqu1, IBM 
México es nuevamente el primer lugar en operaciones comerciales, 
aunque con menor margen con respecto a exportaciones. 

Cabe destacar que la concentración en exportaciones es superior 
a la de importaciones, pero si tomamos en cuenta que el número de 
compañias e instituciones registradas como importadoras de equipo 
y material de cómputo es de poco más de 1,100 contra alrededor de 
400 en exportaciones, podcrno~ üpreciar que la acumulación en el 

.primer décil de empresas es muy significativo. 

La enorme cantidad de empresas descritas arriba que intervienen 
en el comercio de equipo de cómputo, demuestra el crecimiento 
acelerado de la actividad informática en el pais principalmente a 
partir de la apertura ya que la mayoría de ellas se formaron no 
hace más de seis años. Pero por otro lado, nos hace pensar en el 
intenso intermediarismo que existe en la compra-venta de este tipo 
de productos en virtud de que no son tantas las sociedades que 
producen o ensamblan equipo informático en el pais. 
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Efectivamente, el parque instalado para producción de maquinaria 
de procesamiento informático era, hasta 1988, de 83 establecimientos. 
Este total incluye tanto a fabricantes como a ensambladores. Por 
ello, no es extraño que más de la mitad de los negocios asl como 
el personal ocupado se encuentren establecidos en estados fronterizos 
(actividad maquiladora). En el cuadro y gráficas siguientes se 
resume este tipo de actividad. 

...,.. 
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El análisis se hizo con base en los resultados de los censos 
económicos de 1989. Se tomó en cuenta la rama de actividad 3823 de 
la clasificación mexicana de actividades económicas, que corresponde 
a la fabricación y/o ensamble de máquinas de oficina, cálculo y 
procesamiento informático. 

Como se observa, aun cuando existen más empresas que se dedican 
a maquilar aparatos de manejo electrónico de información, lo cual 
se deduce de la localización fronteriza de las mismas, el grueso 
de los ingresos se da en estados no fronterizos. Esto se puede deber 
a que la comercialización se efectúa primordialmente en estas 
entidades y a que las grandes factorlas se localizan también alll 
y constituyen la plataforma de exportadora hacia Latinoamérica y 
la Cuenca del Pacifico. 

Tal es el caso del estado de Jalisco donde se ubican las fábricas 
de IBM (quién vende gran parte de su producción de sistemas AS-400 
a Japón), Hewlett Packard y Tandem computers principalmente; ello 
hace que sea la entidad federativa con los mayores ingresos del 
sector asl como la de mayor coeficiente ingreso/gasto. 
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Todo lo anteriormente descrito nos lleva a elabora.r las 

siguientes reflexiones: 

1Q El estado que tenga la industria de cómputo en el país está 
directamente relacionada con su comercio exterior. 

2'2 La apertura comercial ha acelerado el crecimiento de dicha 
industria al permitir la importación de máquinas y componentes 
cada vez más demandados internamente. Este suministro ya se 
hace casi al mismo tiempo en que el producto fue creado a 
diferencia de años anteriores en que se adquir1an productos 
obsoletos o atrasados con respecto al mercado de origen 
(generalmente Estados Unidos) .6 

3Q La relación comercial se concentra con Estados Unidos lo cual 
por un lado permite una actualización constante en hardware, 
software y algunos microelementos y por otro acrecenta la 
vulnerabilidad de la industria intrafronteras al tener que 
depender del bienestar del mercado vecino. 

~Q El grado de concentración de las operaciones de compra-venta 
con el exterior en productos informáticos es muy alto si tomamos 
en cuenta el gran número de participantes con respecto al bajo 
número de empresas y paises con quiénes se realizan intercambios 
comerciales mismos que representan las 3/4 partes del total 
comerciado. 

SQ La producción y ensamble de articules electrónico-informáticos 
se concentra en número de establecimientos y personal ocupado 
en la zona fronteriza norte del pais sin embargo la mayor!a de 
los ingresos se generan en entidades no fronterizas. Esto da 
cuenta del predominio de actividades de ensamble en el pa!s 
(concentradas en la región norte), as! como de la producción 
y comercialización aglutinadas en las empresas de la región 
central mismas que abastecen la mayor demanda del mercado local 
y sirven como plataforma de exportación hacia Sudamérica y la 
cuenca del Paclf ico. 

6Q La actual situación internacional caracterizada por la 
globalización de los mercados, la desregulación de la actividad 
económica y la disminución del papel de los gobiernos en la 
actividad económica; hace más interesante la concresión de un 
Acuerdo de Libre comercio Norteamericano ante tal coyuntura. 
Podemos esperar un reacomodo en la cantidad de agentes que 
intervienen en la industria informática nacional pero también 
la ocasión para insertar la oferta nacional en nichos de mercado 
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claramente detectados como software de aplicación especifica 
y superconductores, al mismo tiempo que se pudiera adquirir la 
capacidad de desarrollo de hardware sin ser solamente 
ensambladores de partes como hasta hoy; y lograr con ello una 
transferencia efectiva de tecnologia en la materia. Los logros 
tal vez los veamos a mediano plazo y esperamos poder relatarlos 
en futuras actualizaciones. 
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Et corrupto 
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