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INTRODUCCION.

Las Relaciones lnternacionales se enfrentan ante un nuevo desafío: el ciberespacio'

e l  cual  hace par t íc ipes,  quiéranlo o no,  a todos los Estados.  El  desaf ío cons¡5tc  en apl icar

todas las herramientas con las que cuenta la Organización Internacional para aprehender

el fenómeno, comprenderlo y aterrizarlo, p;rra que de esta manera, la sociedad

intern;raional goce en mayor medida de sus beneficios.

Es innegable el hecho de qúe los Estados deben ¡ncurs¡onar de manera más fácil en

el nuevo orden global, el cual en la actualidad, está condic¡onado por el constante

desarrollo de las tecnologias y que en muchos casos (para ntlestros efectos), se

materializa en el ciberesDacio.

En €ste sent¡do. al referirse a la red de redes, Raúl Trejo Delatbre señala que
"mucha gente habla de ella pero casi nadie la entiende. Inclusive en las maneras para

denominarla, hay una mezcla de terminología presúntuosa, tecnic¡smos vangíardista-( y
desfumbramiento contemporáneo-. Sin embargo, el boont ¡!"- Internet, como un nuevo y

poderoso medio de comunicación, trae consigo ¡nfluencias determinantes en ramos de la

más diversa índole, que nadie puede ni debe negar.

Y es que la aparición y propagación de las nuevas tecnologías, en especial aquellas

relacionadas con la red mundial de computadoras, han producido modificac¡ones

importantes en los modelos y paradigmas de la sociedad humana. Con el desarrollo del

c¡berespacio, la distancia está dejando de ser una barrera a la comunicación; como

resultado, la organ¡zación espacial de la act¡v¡dad humana ha cambiado -y lo sigue

haciendo- profundamente.

l-a voz, texto y v¡deo se están representando y env¡ando por medio de la misma

clase de imDulsos eléctricos. En esta nueva era de la información, la computación y la
comunicación convergen en una sola act¡v¡dad, que se transmite en á/ft.

Ademár de todo, se está ¡nv¡rt¡endo la revolució¡r de los medios de difusión: en

lugar de que se difundan mensajes ¡dént¡cos a m¡llones de personas, la tecnología

electrón¡ca perm¡te la adaptación de los mensajes electrón¡cos a las necesidades

espec¡a l ¡zadas o s ingulares de cada ¡nd¡v¡duo'

Ahora, si bien es cieno que la multiplicidad nacional del ciberespacio genera un

mov¡m¡ento promotor de la h€terog€neidad de las culturas, también lo es el hecho de la
necesidad de que exista modo alguno para regularlo- Esto es, por un lado, en el momento

en que nos ¡nsertamos al ciberespacio, nos da la sensación de viajar a lo largo del mundo
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en cirestfón de scgundos; de ahí que ll¡mcmos constantement€ navegar al hecho de
concctarnos a l . r  red.

S¡n embargo, por otro lado, toda la l¡berfad de la que gozamos en Internet, la
posib¡lidad de ser emisor y receptor a la vez en esos rnomentos, desemboca muchas
ocasiones en irregularidades, lo cual hace necesario un marco regulatorio que cese la
libertad en el c¡berespacio, pero que a la vez est¿blezca lineam¡entos a segu¡r para no
incr¡rrir en actos ilícitos.

Ahora b¡en, la Era de la Información en h que estamos ¡ngresando está basada en
muchas de las ideas que or¡entaren a la de fa Era Industr¡al. Las computadoras son
parec¡das a la tecnología de la era indusk¡al porque dividen grandes tareas en acriones
separadas que ocurren en un orden seguro con un resultado predecible. A d¡ferencia de
las líneas de montaje que asoc¡amos con la industria, todas las tareas que desempeña
una computadora son s¡muladas- l-a calidad de tfabajo de las computadoras depende de la
calidad t' cant¡dad de datos usadas para describir el comportamÉnto que se está
modelando.

Lo que lleva a la computadora de la Era Industrial a la Era de ra tnformac¡ón son ras
comun¡caciones. La red es más que un s¡stema de edición, o un s¡stema de
comun¡cac¡ones, o un camino para los servicios como la telev¡s¡ón que depende de un
público masivo. La esencia de cualquier tecnología es su capacidad para automatizar
alguna tarea que tome tiempo y trabajo llerrar a cabo.

Los frutos de las Nuevas Tecnologías de la Info¡mación (NTl) que trajeron cons¡go
el auge de las telecomunicac¡ones y er nacimi€nto de la Era de la lnformación, son
múltiples y entre ellos desta€a el desarrollo de la Internet, que está haciendo posible que
el modelo de una computadora sea el mejor reflejo de la realidad internacional. cerrando
el círculo entre el resultado esperado y el resuhado verdadero.

Internet es una red global compleja que cons¡ste en miles de redes de
computadoras independientes. En lugar de un t¡po específ¡co de red, Internet está
conceptuada como un juego de normas o protocolos qu€ p€rmiten a \¡ar¡os t¡pos de red
intercomun¡carse. El Protocolo más ¡mportante es el llamado protorolo de control de-rransmis¡ón/ 

Proto<olo ¡nternet crcpilp)¡, que hab¡l¡ta €omun¡cac¡ones entre el público y
las redes privadas que arrollan cualquier med¡o: las líneas del teléfono anaiógicas o
digitales, líneas de red trad¡c¡onales, fibra y s¡stemas inalámbricos.

que sin¡ple y sencillamenre es la lengua m¡tern¿ de lntemet, Es un protocolo de comunic¡ciones
desarollado rrara intercomunicar sislc¡ras difcrentes.
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Internet tatnbién ¡b¿rc¡  urnerosas .intranets.¿ y la cmpresa del sector conecta
t lna red de contputadoras quc,  aunque opefó pr¡vadamente,  hace uso de las mismas redes
fisicas, iecnolggias y protocolos. En Internet, por consiguiente, se entrelazan usos
pr ivados y públ icos ind iso lublemenre.

De esta fornra, Intern€t es esenc¡¡lmente una red abiena de envergadura mundial,
con inftaestructura en 140 países aproximadamente y con más de 100 millones de
usuarios en la actualidad.

Sin embargo, no debe olvidarse que Internet es una tecnología que hace más
eficiente el uso de las redes alámt¡ricas e inalámbricas; as¡mismo se trata de una red
virtual diferente ¿ la red de Telecomunicaciones-

A este respecto, cabe señalar que una red o sistema de Teleconrunicaciones
cons¡ste en una ¡nfraestructura física a través de la cual se transporta la ¡nformación
desde la fuente hasb el dest¡no, y con base en la infraestructura se ofrecen a los usuar¡os
los diversos s€rvic¡os de telecomun¡cac¡ones. por tanto se denom¡na "red de
telecomunicac¡ones' a la ¡nfraestructura encargada del transpone de la información. .

Para rec¡b¡r un serv¡cio de telecomun¡caciones, un usuario ut¡l¡za un equipo
(erminal a través del cual obtiene entrada a la red por medio de un canal de acceso. Cada
serv¡c¡o de telecomun¡caciones tiene d¡st¡ntas características, puede utilizar difer€ntes
redes de transporte, y, por tanto, el usuario requiere de d¡st¡ntos equipos terminales.r por

ejemplo, para tener acceso a la red telefónica, se necesita un aparato telefónico: en las
telecomunicac¡ones se transporta información a través de redes de información.

En general, se puede afirmar que una red de telecomunicac¡ones consiste en los
siguientes componentes:

l. un conjunto de nodos en los cuales se procesa la ¡nformación: y
2. un conjunto de enlaces o canales que conectan los nodos entre sí y a través de los

cuales se envía la información desde y hacia los nodos- a

Las tecnologías rehcionadas con las telecomunicac¡ones nos inducen a oensar de
una manera diferente a como lo hemos hecho en el pasado, de tal manera oue las

¿ lu" inrrones son redes pnvadas dentro de una organiación A mc¡udo tos cortafuegos, que son máquinas
que conlrola¡ el acccso desde el exlenor- impideo el ¡"áfico de Iolemct desde una intranct
' Rades de lelecornurriord'¿ner, páglna Wcb dc la Comisió¡ Fedcral de Tel€comunicacion€s
' También denominado hosr Un dispositivo que se mcumtm con€ctado a un orde flador, impresora modem o
servidor en red. a.l que se le pueden drngir los datos Conccpto dc Coostá¡ce llale. en Nuevos conc€ptos per¡
una nueve cra: Interr¡ct, p 62
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investigaciones recientes apuntan a identif icar las tend€ncias en los sistemas de servicios
de te lecornun lcac iones5,  las  c r ¡a les  son:

¡) Cada vez hay un¡ cont¡nuidtd mayor entre los usuarios de la red de
telecomunicac¡ones y existe mayor posibilidad de que las diferentes redes sean
interconectadas.

c)

Las comunicac¡ones entre las personas tienden a hacerse cada día más
independient€s del lugar donde se encuentran las mismas, con lo cual se nota una
tendenc¡a hac¡a accesos inalámbrlcos, hacia las redes que ofrecen los diferentes
se rvic¡os,

Las red€s de telecontunicaciones tienden a ser redes d€ "autopistas" de
información d¡gital de altas capacidad€s, y la fuente de información, así como el
serv¡cio que se preste, son irrelevantes para la operación de las mismas. para una
red no hav diferencia entre el transporte de datos correspondientes a voz,
¡mágenes, textos, archivos provenientes de una computadora o provenientes de
otros tipos de fuentes.

Es posible que cada habitante del planeta llegue a tener un solo número de acceso
para todos los servicios que se le ofrezcan a través del clberespac¡o: para telefonía
en su casa, para radioteléfono en su automóvil, para recibir, faxes, correo
electrónico, etc.

Es ¡nd¡spensabl€ que los serv¡c¡os sean accesibles a todos usuarios, para lo cual
será necesario que todos los serv¡cios sean muy amables y accesibles para la
mayoría de la población.

Las velocidades que se ut¡l¡cen para las transm¡siones y la calidad que se logre en
los diversos servicios deben ser adecuadas para todas las apl¡caciones.

De esta manera, a través de las redes de alta capacidad y los serv¡cios que en ellas
se ofrecen, se estará en posibilidad de integrar todos los serv¡cios, sin disminuir la
velocidad de transm¡sión o la calidad del servicio.

Ahora trien, la Organización Internacional (Uff, OCDE, APEC, AHCIET como
RECULATEL), está enterada de que la información y las tecnologías de la comunicación son
fuerzas que impulsan fundamentalmente la globalización y que la sociedad de la
información promete beneficios económ¡cos y sociales para todos los ciudadanos,
empresas y gobiernos-

d)

e)

! dc acuerdo con Ia COI;E-fEL



Teniendo presentc e l  gran potencia l  de Internet ,  los mencionados Organismos
Internacionales han trabajado a través de diversos Grupos de Trabajo en materia de
Teleconru n ica c¡on es y específicamente sobre Internet, para comparar exper¡encias y
legislrciones acerca de lrrternet, reconociendo el papel importante del sector privado e
identif¡cando áreas en las que la cooperación internacional ha d€ necesitarse.

Además, los camb¡os estructurales en los países miembros (y economías, en caso
de APEC) de dichos Organismos reflejan la imponancia creciente de la producción,
difusión y uso del conocinriento y la información, para mejorar la compet¡tiv¡dad de las
emprrsas y la actuación económica global. Ello porque los adelantos científicos y
t€cnológ¡cos parecen más penetrantes que en la vida de antes, y júnto con la información
y las nuevas tecnologías, forman parte esencial de cualqu¡er negocio.

Los Organismos lnternacionales actuales se preocupan porque todos estos
adelantos lleguen a los países que los conforman, dado que saben que a través de dichos
adelantos y su correspondiente regulación, los países se integran nrás fácilmente a la
eccnomia mundial. Esto ha dado lugar a nuevas formas de competencia y cooperación
entre empresas y países y ha animado la difusión de nuevas ideas y tecnologías.

En tales c¡rcunstancias, en el sector de servic¡o de telecomun¡cac¡ones, se entrelaza
estrechamente con mov¡mientos para abrir mercados a la comDetenc¡a eficaz. La
regulación tradicional se enfocó a proteger cl estado del monopolio de operadores de la
telecomunicación. Pero con el movimiento hac¡a la competencia manejada por el
descontento de esta situación y por los desarrollos tecnológicos, el énfasis ha estado en
regular para reformar y para la competencia ef¡caz. Esto es porque allí ha estado
ensanchado el reconoc¡m¡ento por diferentes países de que €s necesario introducir la
competencia a lo largo del sector para generar incentivos muy bien sosten¡dos para
operadores, reducir costos, precios, reforzar la calidad d€l serv¡cio. la diversidad del
producto de aumento y la opción del cliente, y aumentar la sensib¡lidad de los desarrollos
tecnológ¡cos, teniendo como resultado el beneficio para la población de cada país.

Basados en todo lo anterior, para llegar a la elaboración de nuestra propuesta,
resulta necesar¡o que poÍ lo menos se consideren los s¡guientes elementos: las
condiciones nacionales e ¡nteÍnacionales (y su regulación) que en determinado momento
pudieran pernl¡tir la apl¡cación de un mayor de acceso en este sector y el grado de
aceptación general de nuestra propuesta, de acuerdo a las condiciones citadas-

5in duda alguna, la arena tecnológica e5 el campo que mayor atracción pública y
privada está teniendo en el mundo. En la5 teiecomunicac¡ones, así como en la
computación, es donde las empresas y los países v¡sionarios han depositado sus
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esperanzas de futuro y su capacirlad de competir en ese mercado de cada vez más difíci l
¡ cceso para  cua lqu ie r  co tnpet idor  que desee par t i c ipar  en  é1 .

En el nrundo de las Nuevas
te leconlunicac iones6 juegan un papel
reprcsenta la tecnología computacional:
constituyen un paradigma tecnoló9¡co.

Tecnologías de la Información (NTl), las
central, tan importante como el papel que
ambas, de hecho, rran tomadas de la mano y

"Un paradigma cons¡ste, de acuerdo con el espír¡tu de lo señalado por fthomasl
Kulrn, en una serie de postulados fundamentales sobre el mundo, que c€ntran la atención
del €stud¡oso sobre ciertos fenómenos, determinando su ¡nterpretac¡ón".,

De ahí que podamos definir un paradigma tecnológ¡co como el conjunto dc
tecnologías disponibles en un nlomento determinado, cuya ex¡stencia establece el tipo
ideal de organización product¡v-a- Este parad¡9ma const¡tuye el fundamento del horizonte
de problemas y soluciones dent¡o del cual se inscribe la relación entre tecnología y
act¡vidad económica en un momento histórico.

El carácter revolucionario de las nuevas tecnologías de la información se refiere,
sin embargo, a su naturaleza convergente- La asociación entre dos líneas de desarrollo
antes separadas -compútac¡ón y telecomunicaciones- ha producido el surg¡miento de
s¡stemas de información globales e interdep€ndientes- A través de una sola red se puede
actualmente transm¡tir imagen, voz y texto, con lo cual se expande enormemente el
ántbito de la comunicación, el procesam¡ento y la transportabilidad de la información.E Su
enorme importancia se deri\ra de su capacidad para ofrecer nuevos servicios, así como
para acelerar el procesamiento y la transmisión de la información.

'La aplicabilidad de las NTI es potencialmente inf¡nita, dado que toda actividad
humana involucra algún tipo de requerimiento en términos de información. L¿
comunicación, entendida como sistema n€rvioso de la organ¡zación social, y la
info¡mación €onc€bida como recurso elemental de la activ¡dad sociai, polít¡ca y
económ¡ca, constituyen el área de impacto ¡nmed¡ato de las NTI!

Además, el carácter revolucionario de las Nuevas Tecnologías de la lnformación ha
originado el surg¡miento de nuevos servicios (v¡deotex, teletex, correo electrón¡co, etc-) al
tiempo que ha hecho pos¡ble la movilidad de actividades antes reducidas a un espacio

" 
entcndi<ias cor¡¡o un cúmulo de tecnolog¡as, rn€todologias y estrategias que permiten la transmisión dc todo

tipo de señ¡les qrre puedan se¡ codiñcadas de alguna manera, }? sea digital o analógicamcnte (Gustavo
¡lnrmench, El Tr¡t¡do d€ Libre Coúcrcio- Tcrto y Contcrto, p.20O)
t 

Celcstrno del Arcn¡1, lniroducción a l¡s Rclaciones lof.rnacionalcs. p 26
o Blanca llered¡a Rubro. l,¡3 du"y¡! fccnologias dc la inforlnacióo y les relacioncs i¡raer¡¡acbnel€, p 4l
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detcnnina(,o. t-.rs NTI const¡(Uycn c¡rton(es el fundamento dcl trasl¡do y por encle c!c la
in tc  n r  C ion¡  l i z i l (  ión  dc  lo r  sc rv ¡ ( io5 .

su inneg.ble ¡r¡rportanria y su difusión nrasiv¿ llevó a diversas investigac¡cncr
nrediante l¿s cu.r le :  sc dc¡nostró e l  sufg im¡ento de una nueva et ¡pa en la  h is tor ia  del
desarrollo mundial. Y las rontribuc¡ones quc esperamos deJar a las R€lac¡ones
Internac¡onalcs se enfocan ¡ demostrar que 'nrás allá de las oa¡t¡cu larid ad e s de su
aplicación cn los d¡stlntos contex¡os nacionales, las NTI representan en un sentido general
la posibilidad de un salto cualitativo en la organización de las relaciones sociales,
económicas y culturrles tanto a n¡vel nacional como int€rnacional (...) En este sent¡do, las
NTI pueden verse .omo el factor estratégico capaz dc organ¡zar, dirig¡r y controlar la
explosión de nur-vas activ¡dades que caracter¡za a la escena económica, política y social
contemporánea". ro

Por ende, dadas su naturaleza y su base tecnolégica, el desarrollo de la
computac¡ón y de las tclecomunicac¡ones han tendido a configurar un espacio de vínculos
cada vez más interd€pendientes. Así, la microelectrónica,|l las computadoras y las
t€¡ecomunicaciones han dado lugar al surgim¡ento del s¡stema ¡ntegrado de
procesamiento, almaceriarniento y transm¡sión de la información. y el uso de la
microelect¡ónica dentro de las telecomunicaciones ha promovido también la apar¡ción de
nuevos servicios.

En conjunto, estos nuevos serv¡€ios hacen posible la vinculación entre el
procesamiento de la ¡nformac¡ón y el acceso a d¡stanc¡a. Los flujos de datos
transfronterizos constituyen la expres¡ón más acabada cle los usos y aplicaciones de la
telemát¡ca en el ámbito internacional.r2 La telemát¡ca ha perm¡tido así el crecimiento
exponencial de los flujos de información a d¡stanc¡a, haciendo del comercio de la
información y el equ¡po para su procesam¡ento una de las activ¡dades más dinámicas de la
ec<¡nomía de los países avanzados.

En términos generales, desde el punto de vista de las Relaciones Internacionales,
señalamos la expansión de las redes apunta hacia el surgim¡ento de un s¡stema global de
comun¡cac¡ones, capaz de superar t¡empos y fronteras, "Lá interconectabil idad entre las
telecomun¡caciones nrodernas y las computadoras anuncia la emergencia de un mundo en

ta 
lbi¿e,r. e 4f

" 
La microelc'cirónrca corist¡tuye el s[strato tecnológico de los ¡uevos instrumcntos y metodos paia el

procesamienlo y t¡'¿nsnrisión de la ¡nfo.mación tÁs NTI aplican y opecativizan los descubrimrenros dc la
mic¡oclect¡ónic¿, con lo cual rnciden directamente co la acúvidad productiva, asi como cn la oryaniz:ción de
las relacionss sociales y politicas. nacionales e inlsÍlacio¡Hles.
" Enlcndiendo por tele¡¡ráIica l¡ conjuncrón dc telecoñunicaciones c informática, e implica Ia tmnsmisión y
cl proccsam¡enlo aulom¡iúco ¡le la rnformac¡ón
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e l  oue l ¡ rs  redes ¡nforrn. i t icas ¿c¡barán s icndo ioualnrente un¡versales a las redes
e l é c t r i c ¡ : " . r 1

Ahora bien, la ex¡stenci¡ de profundas diferencias económicas, políticas, sociales y

cul tura les entre los países que in tegran la  soc iedad in ternacional ,  hace que la
caracteristica destacable del ¡mpacto de las NTI sea prec¡samente la diferenc¡a entre estos.
A pesaÍ de ello y en v¡rtud tanto de la naturaleza de la información como del carácter
eminentemente internacional de las MTl. resulta necesario reflexionar acerca de su
impacto g lobal .

Esto es, el carácter internacional de las NTI aunado a la interdependenc¡a de la
estructura internacional hace que las fronteras entte los efectos ¡nternos y externos se
vuelva¡r cada vez más difusas. Así. el impacto de las NTI en los países más desarrollados
constltuy€ el motor de cambios muy importantes a nivel internacional. Por tanto, en
térm¡nos globales, resulta necesario abordar el anál¡s¡s de las transformac¡ones
producidas por las tecnologías en el mundo desarroilado, aquellas que habrán de afectar
d¡recta o indirectamente a todos los países en los cuales se apliquen y difundan. Ello
porque del imp¡,cto que producen en los países en desarrollo, causan las alteraciones en
las relacio,res in te rnacional€s. En este sentido, puede decirse que las NTI son producto y
expres¡ón de urr orden ¡nte¡nac¡onal dominado por los países más industrializadcs y
avanzados del mundo.

De esta forma, en los países desarrollados hace¡r un gran esfuerzo por apoyar el
desarrollo de sus telecomunicaciones, A través de los tratados comerciales bilaterales y
nrultilaterales se ha vuelto una necesidad urgente comunicarse por diferentes medios,
razón para lo cual se trabaja para lograr una mayor cobertura y penetración de los
dif€rentes servicios de telefonía, comunicación vía satélite, radio, televisión y un capítulo
muy destacado lo t¡enen las redes informáticas y las carreteras de la información para
contar con la infraestructura que facilite la transm¡sión de información de manera más
ráp¡da y d¡recta en benefic¡o de tod05 los usuarios en su quehacer público, educativo,
laboral, social y familiar.

Y es ptec¡samente en este contexto que se desarrolla la Internetla, como un medio
innovador de comun¡cación global e ¡nteract¡vo, permitiendo a cualquiera distribulr
¡nformac¡ón y levantando nuevos desafíos, ampliando con ello el universo de estudio de
nuestra d¡sc ip l ina,  y  en lo  cual ,  s in  duda,  deberán enfocarse de manera m¡nuciosa los
estud¡osos de Relaciones Internac¡o nales, dado que nos enfrentamos al motor que mueve
y al mismo t¡empo condiciona al mundo en la actual¡dad.

" l-eoncl Coron¡, [lórico en(c lss ouevss tccnologías, p 20
¡¡ consrstente. conlo se ¡rencionó. en ura red Drundial de ordenadores que se conrunican en r-rn lenguale
t'omún. l_CP;fP. t¡or l¡ne¡ tclefónrca o enlaces de mrcroondas (j¡¡an Costa lvlalinez, op.c¿, p 2l
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U vcloz crecirniento cle las te leconru n ¡cacione s y la irnperlosa necesidad de
conrp.r r t i r  recursos y de ¡nterc. rn lb iar  in fornrac ión ha propic iado e l  desarro l lo  de d i ferentes
redes de t eleconr u nicacione s y redcs de inforntactón; y de las redes de telccornuricari¿r,
e l  lugar  preponderante lo  ocupa Internet ,

Nu€stro probl€ma olrjeto de estudio proviene del hecho básico de que Internet es
el único nredio que no encaja en absoluto con el trad¡c¡onal modelo de regulac¡ón de las
telecomunicaciones, pues es una red global compleja que consiste en miles de red€s de
computadoras ¡nterconectadas; y más aún, se trata de un juego de protocolos que
perm¡ten varios tipos de redes de interconrunicac¡ón.

Además, se trata de un fenómeno con dos lados, uno pos¡tivo y otro negat¡vo. El
arqumento pr¡nc ipal  de lo  pos¡ t ivo es que se t rata "probablemente de la  más grande auto-
organizac¡on por instancias que el planeta haya visto jamás". y el aspecto negativo se
enfoca a que Internet es'difícil de utilizar, llena de errores e insegura"-

Tamb¡én, lnternet es una red de redes de cobertura global que ofrece dos
posibilidades para ser usada: una con fines de educación e invest¡gac¡ón y otra con f¡nes
conrerciales. 5u acceso es abiertc y sobretodo, masivo (dentro de los que están
con|ctados a la red) y parte de un pr¡nc¡pio de beneficio común, por lo que no ex¡ste un
regl{mento para ¡nclu¡r tal o cual documento, y todo depende de nuestro interés por
incluirlo, así como de nuestra infraestructura tecnolóoica.

Una vez ¡nclu¡da la información es muy dilrcil restr¡ngir su uso y aún más, no es
fácil conocer y controlar toda la información que se encu€ntra navegando poÍ tantas y tan
diferent€s rutas, sobretodo porque cada minuto puede darse de alta nueva información y
todos los puntos de acceso pueden consultarla cas¡ ¡nstantáneamente. ¡ 5

El éxito de lnternet ha modif¡cado algunos de los pr¡nc¡p¡os de la comunicación, ya
que la rapidez de transmisión y la cobertura de las telecomunicaciones, nos permiten -
como se ha mencionado- acceder a la informac¡ón en cualquier momento y así romper las
barreras del tiempo y traspasar las fronteras de todos las naciones.

Ello se debe a que las telecomun¡cac¡ones y las redes de información actualmente:

o .

c .

d .

borran los lírnites de tiempo y espac¡o.
alte¡an el control de los mensajes y de fa información.
nrodifican el poder de la publicidad públ¡ca y mas¡va.
permiten nuevas formas de comunicación v uso de la información.

'' 
est¡ flexibilidad de acceso, ¡si como la Écilidad ¡le su uso, oc¿siona problemas de prcpredad i¡telectuat,

pago dc derechos. susptc¡cras nroralL's v politicas, etc,
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crean nucvas relacioncs € ¡nterdcpendencias entre :l hombre y la
información.

P¡ra hacer un uso efectivo de las múltipl€s posibilidades que nos dan las redes de
telecomunicaciones como Internet y los muchos y variados sistemas de iniormación
t€nemos que desarrollar herramientas y habilidades que nos permitan trans¡tar por los
diferentes cant¡nos que nos ofrecen.

Para navega¡ pot Internet necesitamos apoyarnos en sus propias t€cnologías que
nos faciliten su acceso; tenemos por tanto que diseñar herramientas que nos permitan
explorar la d¡str¡bución de recursos.

Actualmente,  los usuar ios d€ Internet  l legan a 40 mi l lones en casi  140 países,r6
con un sorprendente incre¡n€nto mensual, lo que nos da un universo de intercambio oue
fác¡lmente nos hace perdernos en el mar de posibilidades y caminos y en la inmensidad de
información que hay en Internet .

Ahora bien, así como es muy fácil y rápido acceder a lnterÍet y a sus s€rv¡c¡os,
igualmente es fácil y rápido perderse en ét, ya que no siempre sabemos todo lo que tiene
y si todo lo que tiene es potenc¡almente útil para una demanda específica; y a veces
cuando se destaca el universo adecuado, de primera intención desconocemos la manera
específica de acceso,

Por tanto, Internet y la realidad de un ciberespacio de la información, forman parte
del presente para la transmis¡ón de la inforrnación y será la columna vertebral del menú
de servicios de la bibliotec¡ en un futuro próximo. As¡mismo, és preocupación nuestta,
que llegue a toda la sociedad ¡nternacional, y no sólo a la población de los países
desarrollados.

De tal manera, en la búsqueda del entendim¡ento y soluc¡ón del fenómeno en
estudio, el problema que plantea este trabajo, también cons¡ste en realizar -desde el
punto d€ vista de un ¡nterna€ional¡sta- un breve anál¡sis del cr€c¡miento desigual en el
uso de serv¡cios de Internet, pafa tomaf ese reto y adecuar los serv¡cios que ofrece esta
tecnología con nu€stra realidad nac¡onal. Es reconocido por todos que las nuevas
tecnologías se desarrolian prec¡samente en los países que pueden costear los
descubr¡mientos tecnoló9¡cos. sin embargo, es objetivo de la ¡nvest¡gación idear la
manera en que Méxicc no quede rezagado de los beneficios que otorga Internet y
sobretodo que la total¡dad (o en su mayoría) también gocen de lo que ofrece el
ciberespac¡o (tamb¡én llamado la autop¡sta o supercarretera de la información).

'u Scgún datos de la Comrstón Federal de Tclccomunrcaciones (COFETEL)
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Sabenros que los pr inc ipales obstáculos para regular  la  Inrernet  conststen €n que:

l. La distribución de datos es inst¡ntánea_
2.  Sedesarro l laconstanteryrente.
3. Es glotral.

Ahora bien, con basc €n estos elententos ¡remos €ncontrando las pautas para
elaborar nuestra propuesta, porque despuós de su estudio, podemos identificar de
manera felraciente -ademís de los obstáculos- los atr¡butos de este medio d€
comunicación innovador, para aprovecharlos en beneficio nacional. Entre los atributos
podemos mencionar que la red global es interactiva, ¡nterdepend¡ent€ y abierta.

La naturaleza interactiva se ve en el hecho de que la información de Internet
generalmente es seleccionada por üsuar¡os y una arnplia gama de ésta ouede ser
proporcionada por cualqu¡era en difer€ntes niveles-

El ser del ciberespacio consiste en los esrabones entre los d¡ferentes sitios que
ofrecen datos que puedan localizarse físicamente en cualqurer parte: esta naturaleza
global hace a la red interdependiente y lim¡ta a los gobiernos su habiridad de regurar.
F¡nalmente, es reconocido que la ubicuidad y franqueza de la tnternet la pusieron a parte
de los medios de comunicación más tradicionares, por lo qre no se le pueden apricar los
regímenes reguladores existentes de terecomunicaciones y tampoco puede haber
comparación alguna.

Para demostr¿rlo, será necesario analizar cuáles son los modelos de reguración que
se han propuestc en diversos foros; como respuesta, podemos señalar que son tres los
modelos a debat¡r, los cuales consisten en:¡7

l - Lfodelo de mercado- Basado en la premisa de gue se aeces¡ta la confianza del
consum¡dor, para mantener h relación con el cl¡ente, ya que con el flujo libre de
información, los consumidores son m:ás selectos en ese ambiente que a la vez es más
compet¡tivo.

2- ftodelo de regulación gubernamentar. su argumento pr¡nc¡par es gue rnternet se
encuentra en una fase temprana de desarrollo, por lo que sería prematuro ¡mponer
regulaciones gubernamentales rígidas, cuando éstas pudieran obstacul¡zar el
desarrollo tecnológ¡co-

't dc acucrdo con los cstüdios que reali.¿ la OCDE
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L Modelo dc a utor r ogulación. Al p.1re.er es cl can no que nús s¡ pat¡zantes t¡ene, pue,
en el se cntplea la especialización de las ¡ndustr¡as de las telecontunicaciones y se
tontan ett (uent¿ los avances ac¿lerados en el campo.

Ahora  l r ¡en ,  ¿por  qué rea l i zar  nues t ra  ¡nves t ¡gac ión  en  e l  marco  de  la  U lT ,  OCDE,
APEC, lSO, AHCIET y R€CULATEL.

Simplement€ porque todos los Organ¡smos Internacionales, en su carácter de
supranac¡ona l ,  han demost rado ser  un  fo ro  ú t i l  donde es  pos ib le  reun i r  a  los  ac tores
prancipales d€ la industria (sector privadc) con los representant€s gubernamentales (sector

público) para intercambiar op¡n¡ones y experiencias de autorregulación en el campo de la
ln te rne t .

Asimismo. han venido realizando invest¡gaciones específicas sobre nuestro
problema objeto de estudio a través de diversos Crupos de Trabajo, los cuales abordan
principalmente el ¡mpacto que las políticas gubernamentales causan en el desarrollo de
los servicios de comun¡cac¡ón, específ¡camente en Internet.

De igual manera, serán investigados para recopilar exper¡enc¡as de diversos países
e ¡dent¡ficar los puntos pos¡blemente apiicables al caso mex¡cano.

Cabe destacar lo s¡guiente: las razones para ¡nvestigar Organ¡smos Internacionales
específicos se debe en pr¡mer lugar, a que son los que abordan el tema de lnternet. 5¡n
embargo, una segunda razón es que al tratarse de Organ¡smos tan d¡ferentes entre sí,
cuyos miembros (algunos) pertenecen a zonas geográficamente diferentes aportan una
riqueza ¡nconmensurable a la ¡nvestigación, prec¡samente por las diferencias económicas,
sociales v sobretodo cultur¿les ex¡stentes.

De esta forma, el fenómeno de la regulación de Internet será objeto de una
comprensión, edificada en torno al manejo de determ¡nadas categorías y al seno de
tendencias generadas en un segmento del devenir tecnológico, a saber, aquellas que
modelan y determinan la realidad internacional en la actualidad,

La parte final, consiste en el análisis y elaboración de la propuesta que es nuestra
meta de ¡nvestigac¡ón.

Así, el problema tamb¡én consist€ en ¡dentif¡car las tendencias desarrolladas a
partir del fenómeno d€ Internet, formantes y formadoras del escenar¡o internacional,
analiza¡ sus puntos débiles y sobre ellos edificar una comprens¡ón explicativa pero
tamb¡én propos¡tiva acerca d€ la forma más conveniente para que México aproveche lo
ofrecido por Internet. Así, en un interés emancipatorio y perspectiva crítica y propos¡tiva,
se tratará el problema con el objetivo de diluc¡dar su ca¡ir:ter ¡nstrumental, su papel como
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e lemento de podcr  y  de posib i l ic iad de no quedar rez. rgado en la  nueva r€al idad
internac¡onal .

Pár¡ ello se panirá, comc ya se mencionó, dcl conoc¡miento de los puntos débiles
y de los atr¡butos de la Internet, así como de las propuestas y exp€riencias de diversos
paises y Organismos Internac¡onales a fin de analizarlos y extraer sólo lo que pueda
aplicarse a la Internet y al uso benéfico de sus serv¡cios, a nivel nac¡onal.

Por ende, h ¡nvestigación será de carácter deductiva, dado que se partirá de un
hecho general, como lo es la nueva realidad ¡nternacional, en la que la Internet está
adquiriendo un papel relevante, para después analizar todos los elementos que la
confo¡man y que forman parte al m¡smo tiempo de nuestro problema y que conllevarán
finalmente a nuestro objetivo €specíl¡co: el aprovecham¡ento total de los servicios de
Internet en México.

Así, el interés que r¡9e esta invest¡gac¡ón radica en la importanc¡a que t¡ene la
problemática en la que se han desarrollado las telecomunicaciones, las cuales tienen su
origen a partir de los camb¡os susc¡tados a nivel internacional, tales como la cris¡s
mundial desencadenada en 1973, la revolución c¡€ntíf¡co-tecnológica iniciada por las
Nuevas Tecnologías de la Información -de las cuales se habló en el planteam¡ento del
problema- y la creciente demanda de serv¡cios de telecomun¡cación cada vez más
efic¡entes, asi como el apogeo de las empresas del sector pr¡yado en esta materia, lo cual
generó, a su vez, en una mayor demanda de telecomun¡cac¡ones mund¡ales confiables.

Al mismo tiempo que nació Internet sutgieron nuevas concepciones de cómo
entender y valorar -además de desafiar- a los serv¡cios de telecomunicac¡ones
tr¡dic¡onales. Esto es, cuando las ¡ndustrias d¡ferentes convergen para tomar ventaja de
las posibil¡dades tecnológicas ofrecidas por Intern€t, parece claro en términos de costo,
innovación, acceso e ¡nfra€structura, que los paises con esttucturas compet¡tivas y con
libre acceso, son parte de los países cuyos proveedores de s€rvic¡os de
telecomun¡cac¡ones están confo¡mados por moncpolios. Por ende, se neces¡tan nuevos
armazones de la política y de las nuevas regulaciones.

Al parecer, las nuevas estructuras necesitan también redes de comun¡cac¡ón. sin
embargo, aquellas construidas alrededor de las redes de telefonía de voz no siempre
serán convenientes oara el nuevo orden ¡nternac¡onal.

Al mismo tiempo, es innegable la incenidumF¡re de lnternet, objeto por el cual
surgió el interés de investigar este fenómeno y qué mejor que hacerlo en el marco de
organismos que abordan científicamente la materia objeto de estudio. Porque al ser el
avance tecnológico, motor de la actrral real¡dad ¡nternacional, es necesidad de nuestra
d¡sciplina (las Relaciones Internacionales), abordar su estudio-
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Es adenrás necesario señalar que en Internet no hay n¡ngún c¡rc.t¡to de
comun¡cación, razón por la cual la aplicación de reglas jurisdiccionales basadas en la
telefonía es d¡fic¡|. El ejemplo más claro de ello es el correo electrónico. en el cual el
rernitente y el suscr¡ptor se comun¡can separadamente de la red, y por otro lado un
usuario puede recuperar dicho correo en cualquler otra área geográfica del país, de lo cual
se desprende que no es nec€sario una conexión d¡recta entre usuaf¡os.

Además, en la actualidad las telecomunicaciones impulsan uno de los procesos de
cambio más ¡mportantes que haya vivido la humanidad: la era de !a información. Con ella,
se transforma cotid¡anamente la forma en que millones de mexicanos se educan, trabaja,
se comun¡can, se informan y d¡sfrutan de su tiempo libre.

En décadas recientes, las telecomunicaciones han expet¡mentado un acele¡ado
desarrollo impulsado por tres razones principales:

l- La evoluc¡ón tecnológ¡ca- t¡ dimens¡ón de los componentes electrónicos de los

medios de transmisión y de almacenaje, perm¡ten que la capacidad de los s¡stenlas
se doblen 3 o 4 años, mientras sus costos se reducen.

2. La liberalización de los mercados. Los mercados antes organizados en todo el

mundo como monopolios, hoy se desregulan y se abren a la competenc¡a, Las
fronteras regulatorias €ntre servic¡os se eliminan en forma acelerada, permitiendo

el desarrollo de grandes mercados sin límites estructurales.

3- la globalización de las economhs, las barreras comerciales cont¡núan

disminuyendo ante el convencimiento de que, las economías ab¡ertas, aumentan la
calidad de v¡da de los países que adoptaron el l ibre comercio-r8

En Méx¡co, el impulso de estos tres elementos ha traído cons¡go cambios
importantes en el sector, haciéndolo evolucionar de un régimerr monopólico a un régimen
de apertura completa a la competencia, Por tal razón, debemos aprovechar estos cambios
y los beneficios que ofrece la lnternet para que la población mexicana disfrute de ellos.

De todo lo anterior, se desprende por sí misma la importancia del tema, dadas las
profundas contradicciones intrínsecas y externas d€ la Internet. Es un fenómeno que
alcanza a todos, pero que al m¡smo tiempo, los rebasa a todos, incluso a sus leyes.

De tal forma que el pr€sente trabajo se justif¡ca en tanto que es una búsqueda por

edificar elementos que permiran una comprensión general acerca del fenómeno de

tt Págrna wcb CoFE TEL
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lnternet ,  ¡ l  in ter¡ tar  inser tar la  en una determ¡nada legal idad de mov¡miento en la  h is tor ia ,
prec isamente en su sürg¡m¡ento;  esto es,  €n una ser¡e de e lementos,  tendenc¡as y
contrad¡cc¡ones, que scrán en conjunto refer¡dos como factores componentes de un
marco con€eptual  de Internet .

De esta forma, y ante la ¡nm¡nente falta de investigaciones sobre la trascendencia
Cel ciberespacio (no ;ne refiero a las existentes sobre aspectos técn¡cos, porque v¡sto
desde ese punto de v¡sta se ha esc¡¡to basfante), ha nacido la inquietud de analizar su
desarrollo y regulación, intentando enfocarme de mane¡a part¡cular a las posibles
opc¡ones para que la población mexicana pueda accesar de manera rápida y accesible a la
red.

El anál¡sis del fenómenc Internet y el objetivo de elaborar un estudio comparativo
de diversos organismos para aplicarlos al caso México, pafte como resultado de los
cambios que trajeron consigo los adelantos tecnológicos, especificamente en la mater¡a
de nuestro interés.

Así, el problema se limita al estudio de su desarrollo en el área de la UIT- OCDE,
APEC, l5O, AHCIET y REGULATEL, esto es, se aplicará solamente a los países que abordan
la materia y no al mundo en general- Asim¡smo, se tomará en suma consideración lo que
ocurre en México y al mismo t¡empo, se compararán las políticas de telecomunicaciones
impuestas en nuestro país y €n el resto de los países miembros de los citados organ¡smos.

Por otro lado, nos enfocaremos brevemente en todos los aspectos de la lnternet
que perm¡ten que este medio pueda desarrollarse, haciendo referencia -peto no como
¡nterés de la invest¡gación- de sus repercusiones sociales.

De igual forma se estudiará minuc¡osamente la posible ex¡stenc¡a de regulac¡ones
del ciberespacio y las Fropuestas de diversos países para su regulación- Es decir. lo que
lo que la sociedad internacional está haciendo para regularlo.

Por tanto, basados en el análisis de los puntos anter¡or€s abordaremos la
elaboración de la propuesta, objetivo de nuestra invest¡gación, la cual tamb¡én se l¡mita a
la opción de la aplicación de medidas que beneficien a la población mexicana, dentro de
un posiblc marco regulatorio. El estud¡o constará de cuatro capítulos.

El pr¡mero se remitirá al examen gencral del desarrollo del ciberespacio, los
beneficios y problemas que der¡vó, para entender la importanc¡a de su estudio. Esto es,
con respecto a la red, se analizará el contexto en el que se desarrolló. su evolución de
herram¡enta estraté9ico-mil¡tar a estratégico-económica. Al m¡smo t¡empo que se
expliquen las causas que conv¡rt¡eron a Internet en el parteaguas de la h¡storia de la
tecnología y en el cambio hacia un nuevo parad¡gma.
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Esta pr¡mera parte ¡ncluirá tamlr¡én la averiguación de su trascendenc¡a mund¡al,
así  como los actores pr inc¡pales que par t ic ipan de la  red y su papel  dentro de la  misma.

El segundo capítulo es muy importante, puesto que su estudio dará las pautas para
la elaboración de una posibles med¡das capaces de insertar a México en el ciberespacio.
La ¡nvestigac¡ón y anális¡s de Organismos Internac¡onales tales como:

Un¡ón Internacional de Telecomunicac¡ones (Ufn.
Organización para la Cooperación y Desarrollo Ecorórnicos (OCDE).
Acuerdo de Cooperación Económ¡ca Asia-Pacífico (ApEC).

Organización Int€rnac¡onal de Normalización (lSO).

Asociación Hispanoamericana de Centros de Invest¡gac¡ón y Empresas de
Telecomu n icaciones (AHCIFD.

Comisión Reguladora de Telecomt,nicaciones (REGULATEL) de Colombia

es necesaria para conocer la función y la tutoridad de dichos organismos en materia de
Internet: as¡m¡smo, como la posible resolución del problema vía el análisis minucioso v el
estudio comparativo entre dichos organismos.

De igual rnanera, se abordará el fenómeno lnternet en relación con los Grupos de
Trabajo de cada organismo, con la ¡ntención de recopilar las experiencias de cada uno y
asÍ poder analizar, comparar y establecer semejanzas y diferencias de cada uno con la
realidad que acontece en México; los alcances y l¡m¡taciones y, lo más importante, su
v¡ab¡l¡dad para ser apl¡cadas.

El tercero se enfocará a los intentos por regular el c¡berespac¡o. Cuáles son las
d¡ferentes propuestas que convergen en el escenario ¡nternac¡onal hasta el momento
ofrec¡das para regular. Asimismo, es importante conocer las diferencias regulator¡as €ntÍe
los medio5 tradic¡onales de comun¡cación y el ciberespacio. Y sobretodo el papel del
sector privado, públ¡co y de los usuarios en el problema.

En el cuarto capítulo se anal¡zará finalmente, la h¡stor¡a de las comunicaciones en
Méx¡co y cuál ha sido el impacto de las nuevas tecnologías en el país. Ello con el fin de
conocer el estado del sector de las telecomunicac¡ones en México y su desarrollo a lo
largo de la historia, para así saber cuáles son los puntos débiles y/o fuertes de éste. Es
importante saber la mane¡a en el país ha reaccionado al impacto de las nuevas tecnologías
y cómo se ha adecuado (si lo ha hecho) a las m¡smas, refiriéndonos específicamente a
¡nternet ,

Consecuentemente se abordará el anál¡sis del desarrollo de las nuevas tecnologías,
dentro de las cuales se considerf, a la Internet. La importancia de las Nuevas Tecnoloqías



xvii

dc la Infornración (NTl) es inneqable, dado que son en la actualidad y desde hace unas
décadas, el nrotor de desarrollo y cambio en la mayoría de los países que las poseen.

Posteriormente, será posible ofrecer propuestas dado que todos los elementos del
problema objeto de estudio han s¡do desfragmentados, estudiados e incorporados
nuevamente, fundamentados en el análisis y vi¡bilidad de todos los posibl€s €aminos.

L,a últinra parte constaá tamb¡én, como vemos, de un balance analit¡co de las
medidas llevadas a cabo por los diferentes Organ¡smos Internacionales en el campo
c¡berespacial, así como por la elaboración de posibles medidas a tomar para que la
Internet llegue a toda la sociedad mex¡c¡na de forma sencilla, tomando en consideración,
las diferencias entre la realidad nacional e internac¡onal-

V€remos, por tanto, que el tema es polémico debido a su esen€ia m¡sma: la
mult¡pl¡c¡dad de ¡deas, la libenad de expresión, etc. Por ende, es ¡nquietante real¡zar una
¡nvestigac¡ón dest¡nada a todos aqu€llos que deseen comprender y aprehender el
fenómeno ciberespacial, el cual nos incluye y nos excluye a todos, al mismo t¡empo.

F¡nalmente, pretendo que la presente invest¡gac¡ón se convierta en una fuente
bibliográfica. que ayude a qu¡enes como yo, consideran al c¡berespac¡o un campo
inexplorado, y a la vez, motor de las actuales Relac¡ones Internacionales.

Mismas Relac¡ones Internacionales en donde la Organización Internacional, en su
carácter interd¡sciplinario, coadyuva al entend¡miento de nuestra realidad nac¡onal e
i¡rternacional.



I .  ORICEN Y EVOLUCIÓN DE I 'A INTERNEI"

l . l  Contex to  y  desar ro l lo  h is tó r ico  de  la  In te rne t .

Lo que hoy conocemos como Internet surgió en Estados Jn¡dos a finales de 1969, en
plena Guerra Fría y como respuesta del avance de la Un¡ón Soviética en la carrera espacial,
el Departanrento de Defensa dec¡dió invert¡r fuertemente en la investigación tecnológica y
creó lf, Agencia de Proyectos de Investigac¡ón Avanzados (ARPA, Advanced projets

Research Agency).

Oe tal forma que la Internet nació co¡no'un s¡stema de defensa del pentágono

estadoun¡dense para preservar los sistemas de comunicac¡ones en la época de la Guerra
Fr ía ' . '

Los militares estadounidenses temían que, ante un hipotético ataque, los sistemas
t¡adicionales de comunicación quedaran ¡nutil¡zados, y para evitarlo, desarrollaron un
sistema alternat¡vo de comun¡cac¡ones basado en ordenadores conectados entre sí oue
util¡zaran cualquier vía de comunicación (cable de teléfono, satélites, ondas de radio). Es
dec¡r, 'una red de ordenadores sin centro, en la que los mensajes no tuv¡eran un único
camino para pasar de un punto a otro".2

"La América postnuclear necesitaría una red de comando y control enlazada de
ciudad, de estado a estado, de base a base. Pero s¡tr importar cómo esa red estuviera
proteg¡da, sus lineas y equipos siempre serían vulnerables al impacto de las bombas
atóm¡cas. Un ataque nuclear reduciría cualqu¡er red imaginable a pedazos".l

El objetivo era asegurarse de que en el caso donde uno de los enlaces estuviera
cortado, Ios mensajes pudieran circular por otra ruta para llegar a su destino.

Ahora bien, la interrogante a la que se enfrentaban era ¿có;r¡o sería controlada esa
red? Cualquier autoridad central, cualquier núcleo de r€d realizado sería un objetivo obvio
de ¡nmediato para un m¡s¡l enemigo. El centro de la red sería el primer lugar a d€r¡ibar. En
el contexto de la Guerra Fría, se enfrentaban a un problema esrratégico: ¿cómo se podrían
comun¡car con éxito las autor¡dades norteamerlcanas tras una guerra nuclear?

Fue entonces cuando, como respuesta, se d¡seña la primera red d€ informac¡ón,
como una propuesta de fa Agencla para Proyectos de Invest¡gaa¡ón Avanzada del

' lsmail Ali yJoséLuis Ca¡uz¡, l¡¡ternet en l¡ edüeációÍ, p- 4l
'¡bid
'Rrmón Buenaventur4 Htutoria de lnter¡let p 2l
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DQpanarnento de Defens¿ de los Est¡dos Unidos de Norteamérica, ésta agencia hizo un
contrato con la enrpresa Bolt, Beranek and Newman para diseñar y desarrollar ARPANET.I

Los objet¡vos del proyccto fueron báslcamente dos, el p¡imero cons¡stió en
conectar a las organizac¡ones que realizan proyectos de desarrollo de armamento y del
s¡stema de segrrridad nac¡snal estadounidense (lnstituto de Investigación de stanford, La
Unive¡sidad de Utah, las de California, en Los Ángeles y en Santa Bárbara): el segundo era
que nunca se ¡nterrumpiera la comunicación entre el pentágono y los científicos que
trabaja en los proyectos de defensa, aún en caso de guerra nuctear.

En sintesis. en sus orígenes el sistema que hoy llamamos Internet no se concibió
como uíra red de un s¡stema, sino que má: bien, debía sat¡sfac€r las necesidades del
Departamento de Defensa estadoun¡dense-5

"Se necesitaba una red que no fuera dependient€ de una sola computadora central.
Esto es importante, pues el concepto original de red de comput,rdoras exige una
compütadora central (serv¡dor) que adm¡nistre la información y esté al servic¡o de los
usuarios enlazados con la red---

{ Desde el principio, como vemos, la Red ha sido elitista" dado queen aquella época, sirvió como inst¡umento
est atégico-mil¡t¡r de los Estados U¡idos de No¡teanéric¿, esta¡do r¡or ende. sólo al alca¡ce de fuer¿¿s
milita¡es, y de instituciones acarl&nicas, de dondc surgró, por cimo. En la actualidad, lfltemer sigue
confomrando e¡ cierta o¡edida un espacio elitist4 y no bablamos de la información, porque la mayoría de ella
es la misrn¡ pa¡a todos, sólo bEsta *ap¡endef a busca¡ lo que n€ces¡tanlos; más bien nos referimos a que el"acc€so" a la tecnologia de tnterdet, es lo que corrsider¿mos diñcil.
Tomando en c¡osider¿cióo que en M&ico, por ejcrnplo, el costo del Ieléfono es muy elevado, en
comparactón con el de otros paí*s Adcmás, reoo¡dcme que para accesar a Ia Red es necesario una serie de
equipos (los cuales se mcncionan mls adelante), misnos que la mayoria de ta potrlación mexica¡ra no posee.
Por tarto, debemos enfo.ur nuestros esfuerzos pa¡a lcgrar que la mayoria de esta población, goce de la
infomración y todos los servicic que se ofiecen eo h Red. para lograrlo, dicho sea de p¡so, es nec€sario
nunca olv¡d¿r el conc¿:pto de -colaboración",
' sin embargo, pese a que en la red impera el ingles como idioma oficial (de.i\¡¿ndo de ello que haya quienes
la vean como un inst¡umeato erq¡a¡rsioüisra estadounide¡sc, una nueva form¡ de dominacióni, hoy poihoy, la
Red de redcs, la super cstreter¿ de la ir¡fotn¡ación, el ciberespacio, o como la llamen,liene como característica
pnncipal lo sorprendente de sús alcances y la movilidad quc el usuario puede alcanzar con su "podemso"
dedo indice y sólo dando un clic al mtón.
De tal forma que las repercusiones de Intemer eú la üda cotid¡an¡ se mate¡ializa¡r en un infinito abanico de
opciones para cada crso. t¡ e¡¿. dc la info¡macón, la oa Intemet, representa sin lugar a dudas un agente de
cambio en la nlanera en que vivimGa trab¡Jafic, aprendemos, y hashjugar¡los,
Adc¡nis dc lo anterior, al¡or¿ existe la lla¡nada 'tconomia de Int€mef', qu€ repaesenta u¡a her¡amienla
estralégtca y pníctic¿ para los negocios que €stá transfon¡¡ndo a todos los negocios y emp¡esas, tanto
públicu como privadas, yr que les permite t€ner ventatas competitivas sobre los otros, al ofrecerles"información" precisa en 9l mome¡rto precrso-
cabe señala¡ que lo más imporar¡te que resulta de esta e¡¿, esta confomrado por la informaciórr, por el
conocimicnlo Lr nque¿a individual o de una naciórq ya no co.lsists co cuin nco se sc.r en recursos rürruBles,
sino dc cuán ¡co se es en conocimierto y por endq eo la aplicación de este.
Enlonc€s, la maravilla de lnlcmct cr¡ lm ncgocim ¡eside c¡ su renrabilidad, es decir, a mayor pruducciórr,
ñáyores g,ül¡ncias F\a|.a las empr€s¿! y mejor€s preúios (abaratamiento de estos) par¡ los consuñidorcs Esto
no quiere decrr que vamos a dejar de consumir, sino sólo rra a cambia¡ la forma de hacerlo
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Un sistenia tradicional de red con una computadora centrál les par€ció muy

vulnerable a los expeÍ tos.  Un atnque a la  computadora centra l  hub¡era s ign¡ f icado la  caída

de toda l¿ red.  Por  eso comenzó a dcsarro l larse un s ls tema de red que no dependiera de

un serv idor  y  se organ¡zara de ta l  modo que cada computadora funcionara de tnanera

¡ndependiente en relación con las otras. De esa fortna, debido a que era posible obtetrer la

información en cualouiera de las comoutadoras enlazadas al sistema, se evitaría el riesgo

de que el dario que llegara a sufrir una computadora €specíf¡ca dañara todo el s¡stema"'6

Fue así conto los científicos estadoun¡denses comenzaron a trabajar en el Proyecto
con las características dadas, dando forma, como es menc¡onado arriba, a la ARPANET.

'ARPANET funcionó con un programa de computación espec¡al denominado

Network Control P¡otocol (NCP), que hizo posible el uso descentralizado de la red".7

El origen del nombre de Internet lo podemos encontrar, por ende, en los proyectos

del ejército norteamericano cuando se establecleron los primeros plotocolos de

comunicac¡ón que perm¡t¡eron conectar computadoras muy d¡ferentes para formar redes
y poder conectar a las mismas redes.

Esto es lo que sug¡ere el nombre de Internet entre comunicación de unas redes con

otras y es lo que posibilita una red de redes. Este Protocolo se denom¡nó con las s¡glas
TCP/1P6, refiriéndose al Protocolo de Control de Transmisión/ Protocolo Internet

{Transmission Control Protocol/ Inte r n¿t Protocol). Se llamó ¡nternet, con m¡núscula, a un
grupo de redes conectadas entre ellas que usaban el TCP/lP, e Internet, con mayúscula, al

cor¡unto de todas las internet conectadas entre sÍ: la red de redes.

Rápidamente esta red se consolidó como el vehículo de comunicación más

importante entre las universidades y los centros de ¡nvestlgac¡ón, al ¡niciar los años

setenta, ARPANET estaba integrada por cin€úenta centros concctados, número que creció

a casi 200 en los años ochenta. El desarrollo de la ¡ed incluvó además del intercambio de

datos de ¡nvest¡gación, la comun¡cac¡ón entre los usuar¡os usando buzones de correo

electrónico.

"El ARPANET original creció en la lñternet- Internet fue basado en la idea que

habrÍa redes ¡ndepend¡entes del múltiplo del diseño algo arb¡trario, comenzando con el

ARPANET como la red de conmutación de conjunto de b¡ts pionera, pero pronto incluir

6 Victor Mafluel Rolas Armandi, f,l uso de tntem€t en Derecho, pp.l-2
' Arma¡di, op. CiL, p.2
3 La principal ca.¿cterislica del TCP/IP es que establece la comr¡nicación ¡ror medio de paquetes de
¡nformación Cuando un ordenador quiere nrandár a otm un ñchero de datos, lo primero que hace es partirlo
cn trozos pequeños, y posterio¡mente enviar cada aoza por separsdo. Cada paquete de info¡mación contie¡e
la dirección en la Rcd donde ha de llegar, y también la di¡ección de remite, por si hay que recibir respuesta
Los paquetes viajan por la red de lorma independiente. Entlc dos puntos de la red suele haber ntuchos

caminos posibles Cada paquete escoge uno depcndicndo de f¿clores como satu¡ación de las nrtas o posibles

alascos



4

redes basad¡s en los satélites del paquete, r€des terrestres de la radio del paquete y otras
redes. fl Intcrnet conlo ahora sabemos incorpora una idea técnica subyacente del clave, a
saber de que del establecimiento de una red ab¡€rto de la configuración".r

En este acercam¡ento, la opc¡ón de nlnguna tecnología de red ¡nd¡vidual no fue
dictada por una conf¡guración de red determinada s¡no 3e podía seleccionar algo
librenrente por un abastecedor y hacer para lnter trabajar con las otras redes con un
metanivel " configuración de la inierred ". Encima hasta de e:e t¡emDo había solamente un
método general para federar redes.

AsÍ, Kabn se ciecidió a desarrollar una nueva versión del protocolo que podría
resolver las necesidades de un ambiente de la red de la abrir-configuración. Este
protocolo eventual sería llamado el protocolo del cont¡ol Protocol/lnternet de la
transmisión OCP/lP). M¡entras que NCP tendió para actuar como un driver de disposit¡vo,
el nuevo protocofo sería más como uit protocolo de comunicac¡ones,

"El documento orig¡nal de Cerf/Kahn sobre la Internet describe un protocolo,
llamado TCP, que proporcionó a todos los servicios del transpone y de la expedición en el
lnternet. Se había pensado que la ayuda del protocolo del TCp un rango de los servicios
de transporte, de la salida ordenada totalmente confiable de los datos (modelo del
c¡rcu¡to v¡rtua¡ a un serv¡cio de datagrama en el cual la apl¡cación hizo uso directo del
serv¡cio de red subyacente, que pudo impl¡car perd¡do ocasional, corrompió o reordenó
los paquetes". ro

Una mot¡vación in¡c¡al ¡mportante para la ARPANET y la Internet era el compartlr
los recursos; el correo eiectrónico ha ten¡do probablemente el impacto más significativo
de las ¡nnovaciones a partir de esa era. El e-ma¡l proporc¡onó a un nuevo modelo de cómo
la gente podría comunicarse con uno (a), y cambió la naturaleza de la colaboración-

Un dato dominante de la Internet es que no fue diseñada para una aplicación
solamente, sino como una infraestructura general en la cual las nuevas aplicaciones
podrían ser concebidas, según lo ¡lustrado más adelante por la aparición del World Wide
Web. Es la naturaleza de fines generales del serv¡cio proporcionado por TCp e lp que haga
esto pos¡ble.

Ahora, en 1983 ARPANET se d¡v¡dió en dos redes, la militar MILNET y una ARPANET
reduc¡da, el término "lntetnet" se empleó '.Jor primera vez en este año para nombrar a los
dos s¡stemas en conjunto, un año más ü.rde, la Agenc¡a Nac¡onal para la Cienc¡a (Nat¡onal
Sc¡enc¡e Foundation, otro organ¡smo r¡ubernamental estadounidense) fundó la NSFNET.
Esta red había creado cinco centro! de supercomputadoras para que sus servic¡os
pudieran ser accesibles a cualquier ¡nsr;:'rción educat¡va, d¡chos centros dieron a los
académicos acceso a los sistemas ¡nformát¡cos más veloces. Más tarde. la fundación

' Al , o¡r.cit., p 54



5

intcgró una serie dc redes para concctar a los usu¡rios de ca<la zona de Estados Unidos. El
proYecto NSFNFT funcinnó bien y fue a principios de los años noventa cuando m¡.¡ci¡á:
organ¡:raciones de negocios s€ cambiaron de ARpANET a NSFNET-

No obstante 'los centros de s u percomputadoras que soportaban NSFNET
decayeron, algunas de las máquinas no func¡onaban y las que servían eran tan caras que
la mayorÍa de sus usuarios ernpezaron a buscar equipos más senc¡llos, pero con alta
capacidad de desentpeño, lo anterior permitió el desarrollo tecnológico que llevó al
cÍecim¡ento y popularidad de Internet, la cual se l¡m¡tó a la conexión de redes pequeñas
entre sÍ, de todas nraneras NSFNET no desaparec¡ó y actualmente existe pero sólo perm¡te
tráfico r€lacionado con la ¡rrvestigación y la educación".r r

Un evento que ampl¡ó el escenario de las 'redes" fue el organizado en Estados
Unidos de Norteamérica en el año de | 99 r , el congreso fue denominado 'computación de
Alto Rendim¡ento', los resultados más sobr€salientes fueron la creac¡ón de la RED para la
Investigación y la Educación Nacional (NREN), la conversión de la NSFNET en la espina
dorsal eie Internet y el punto de ¡n¡clo para €l desarrollo de la hoy llamada "supercarretera

de la Información"-t?

Es importante menc¡onar que uno de los principales promotores tanto del
Congreso como de la nueva red fue Al Core (en ese momento senador, actualmente
v¡cepresidente de E-u-A.), él manifestaba su preocupación por la necesidad de dar más
¡mponancia a la computación y a las redes, para mantener el liderato de su nación, y de
acuerdo con las cifras se ha logrado, pues hoy en día Est¡dos unidos de Norteamérica
posee la mayor penetrac¡ón de usuarios lnternet.

De esta forma, Internet nace en la década de los sesenta como un proyecto
científico y estratégico m¡litar que buscaba dos objetivos fundamentales: l) probar la
conexión de sistemas computac¡onales en red y 2) hacer de estos sistemas algo infalible
(probablemente los diseñadores pensaban en un potencial conflicto bélico mundial de
naturaleza nuclear). con este ¡nstrumento se preparaba al mundo para recibir en su seno
a la fuerza globalizadora.

En su in¡cio lnternet pretendía salvar los costos y el tiempo implicados en las
comun¡caciones. Sune carlson, def¡ne los costos de transmisión en función de la distancia
geográf¡ca; del canal de comun¡ca€¡én empleado; los costos de ¡nterpretación, y los de
recolección que son ¡nfluenciados por la distancia cultural-

" Ibidetn Esas mismas ci¡cunsla¡lcias pueden re¡reúrse en la actualidad, ¡ra que como artes, el acceso a la
lntemer resülta costoso. de ahi que sea mejor orgáni?ár a las €scuelas y educar a los profesores, para que los
alunrnos puedan accessr denro de sus instiaciones acadernicas a la Red.
Aftom bien, es importante -selecciora¡" la ¡nformación que puede vene en las escuelas, dado que, según
datos, la mayoria de los usua¡ios nav.ga €¡¡ Intemet co¡ el ñn de divenine, y et objetivo, es sacar eí nralor
provecho de la Red p¡ra el desa¡rollo individual, (pnnrero).¡, luego nacional.'- Anuro sánchez Maríne1 "NuL'\'o:t s¡stento"s de ¡nfomtación y contercializocii¡n en la hldea glohcl' ", en
Grstió 

 

y Esarstesiá, Edición Intemet
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5¡  se  acept . l  la  dc f in ic ión  es tab lec id . r  po¡  Car lson ,  In te rne t  h¿ re5ue l to  en  gran

nredida los primeros dos factores quc influyen en la transmis¡ón, pero ahora se concentra

en solventar de rnanera adecuada los lactores restantes. Quizás el factor de mayor peso

será  e l  re fe rcn te  a l  mane jo  de  d¡s t in tos  va lo res  y  cód igos  ju r íd lcos ,  aspec tos  que t ienen

refer¿nc¡a inmediata con el d¡stanciamiento cultural.

Por fortuna, los temores de los nrl l i tares estadounidenses no se conv¡rtieron en
realldad y el Pentágono fue abandonando paulat¡namente la red, que pasó a ser ut¡l izada

en la investigación de las universidades. donde en realidad, se había inventado.

La expansión de esta r€d inicial, unido al desarrollo de otras redes científ icas hace
que en  1973,  ARPA desar ro l le  e l  p rograma In te rne t t ing  Pro je t ,  con  e l  que se  pre tendía

establecer interconrunicación entre las diferentes redes científ icas.

Poco a poco se le va sacando más partido y su uso se va difundiendo por los
países desarrollados, que a su v€2, van dando entrada en la red de redes de universidades
y de otros organ¡snros e ¡nst¡tuciones tanto públ¡cos como privados.

"El peso d€ los centros un¡vers¡tar¡os en estas redes, impulsa a las autor¡dades
americanas a dividir la red: se mantiene ARPANET con un carácter em¡nentemente
científico, en tanto que las comunicaciones militares se transfieren a la red MILNET. Esto
ocurrió en la década de los 80's, cuando en gobierno de los Estados Unidos de
Norteamérica dejó de ser el princ¡pal usuario de la red y abandonó su manten¡miento
d¡recto, pero hubo instituciones y €mpresas que deseaban utilizar la red e hicieron posible
el mantenimiento de una red descentralizada-.rl

En 1983 la red científico-m¡litar aceptó la conexión de redes autónomas y
coincidió con el desarrollo de la NSFNET, que planteaba la ¡ntercomunicación de todos los
centros d€ ¡nvestigación c¡entíf¡ca en los EU.

Curiosamente, se puso como condición para financiar a las un¡versidades
americanas su conexión a Internet, que permitiera el acceso a la Red a todos los
esfamentos universitarios profesores, invest¡gadores, alumnos y personal de
admin¡st rac ión.

"Est€ carácter científico y univers¡tar¡o que ha caracterizado el desarrollo de la red
desde su origen, va a marcar igualmente Ia aparic¡ón del componente básico de la
explosión de la red a escala mundial. Evidentemente nos estamos refiriendo a la WWW,
que aparece €n I989 en el Laboratorio Eu¡opeo de Física de Partículas y cuyo creador,
Robert Caill¡au, junto a Tim B€rners-Lee, señala que desde un primer momento habían
olanteado su carácter  mundia l " . I¿

' '  Franc¡sco Marl inez López, Inler¡et parr irv€aigadorca, p. l6
' '  

Mrrt incz López. op-ci i . ,92l
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L¿ razón de lo ante¡ior se argumentaba en el hecho de que por esas fechas, la
nrayor parte de los grandes centros de investlgación estaban intefconectados a través de
Int€rnet, siendo l¡ función pr¡oritar¡a de la www,rs normalizar la inforniac¡ón que se
transferia entre fos distintos centros un¡versitar¡os, al mismo tiempo que incren.lentar la
comunicación entre estos centros, respondiendo así al crec¡m¡ento de los avances
cientÍficos.

5i bien la WWW surge en un ámb¡to ¡nv€stigador y con fines estrictamente
cientificos, a partir de I992 su aceptación un¡versal conlleva a la explosión de Internet y la
confluenc¡a de intereses y característ¡cas absolutamente generales.

El número de nodos conectados a lnternet aproximadamente es de 4'000,000, de
las cuales, el 53.4% se encuentran en institucíones educativas y más del 45% han sido
registrados por usuarios comerc¡ales, estos últimos son quienes manifiestan el
crec¡miento más acelerado, con 929(; anual, sí, la Red cuenta con cerca de cuatro millones
ce nodos reg¡strados y de acuerdo con ros promedios de los expertos hay r 0 usuarios por
nodo,  resul ta  un número tota l  de cuarenta mi l lones de posib les usuar ios.  r6

Finalmente, para conectarse a la Internet, los usuarios neces¡tan tener varias
herramientas básicas. El prlmero (y se argumenta que el ¡mportante) de estos artículos es
un módem, que transfiere información electrónica de y hac¡a la computadora vía la línea
telefónica, sin un módem, la computadora sería una term¡nal sola incapaz de transferir o
rec¡b¡r datos, más allá de sus propios componentes.

El segundo requer¡miento para conectarse a Internet es contratar una cuenta con
un proveedor del servicio lsp. Esta contratac¡ón perm¡te al usuar¡o acceder a información
de cualquier t¡po o comunicarse con otras personas sea cual sea el lugar donde se
encuentren.

En telcer lugar, para que el usuario pueda v€r la información que el ciberesoacio le
perm¡te, es necesar¡o contar con un programa para computadora, que pueden ser para
corf€o electrónico, lector pafa grupo de not¡cias o un navegador para ver páginas de la
red mundial de información, además de los programas que permiten la interacción en
tiempo conoc¡da, también, como Comunicación Mediada por Computadora.

Los últimos requerimientos, qu¡zás los más obvios, es una línea telefónica v una
computadora, aunque los recientes avances tecnológicos hacen posible la recepción de
¡nternet por med¡o de una televis¡ón convencional. De ser así, la afluencia de usuarios se
potenciará aún más, pues es más común ver sentados frente a un televisor a más de una
persona, que frente a una computadora- La tecnología asociada a la red y lo ecléctico del
medio pe rmi ten esta posib i l idad.

'- Worl Wrde Web, sobre la cu¡l se orofundiz¿¡a más adelaote
" "N".,or si.r¡.nras.Ie inf.,mación e comcrciatiz..tción en ta aklca gtoba!.. en c€srién v esrrarepia.
Edic ión lnte¡net
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Colno nota final a este apartado, apuntamos que la red surgió en un contexto
hostil, donde las relac¡ones internacionales manten¡das €ran de carácter bioolar: donde los
Estados Unidos de Noneamérica, por el lado cap¡tal¡sta, y la Unión de Repúbl¡cas
Socialistas Soviétic.ls (URSS), por el bloque socialista, eran quienes definían el contexto del
resto del nrundo.

Internet, n¡ce como una herramiet¡la, siempre con carácter de estratég¡ca. S¡n
embargo, fue test¡go y al m¡smo tiempo fue puente hacia un nuevo orden ¡nternac¡onal.
gobernado por la globalización. A lo que pretendo llegar, es que Intetnet represent¡rá
s¡empre y para muchos, un cambio, hacia algo que lo beneficie o perjud¡que, dependiendo
hacia dónde desee inc l inarse.

Resulta de vital importancia el hecho de que surgiera tamb¡én en el ámbito
científico-académ¡co, porque entonces, podemos afirmar que estos rubros pu€den
resultan beneficiados en gran med¡da por la Red. El c¡berespac¡o, debe ser aprovechado.
Baste recordar que hoy por hoy, el conocimiento es lo que lleva al desarrollo de una
Nación.

l  -2 Evolución de la lnternet en el marco de la global ización.

Si hoy preguntaran cuál es el concepto que en ningún momento debemos olv¡dar o dejar
de lado, dada importancia dentro del contexto de globalización en el que vivimos,
indudablemente la respuesra sería: conocimiento.

La economÍa del conocimiento lleva al progreso y éste, a la riqueza- Anteriormente
una Nac¡ón era rica en la medida en que poseía grandes extensiones de t¡erra y de
recursos naturales: hoy, no ¡mporta el tamaño de un país, lo que verdaderamente lo dota
de riqueza es que posea, genere y aplique el conocimiento, en todas sus var¡antes. D€ ahí
la aseverac¡ón de Juan Enríquez Cabot acerca que la ciencia y la tecnología permiten que
una persona sea más productiva que una gente sin acceso a estos conocim¡entos e
instrumentos.t T

El conocimiento y la información son cada vez más valiosos, por tales razones, los
estud¡os, invest¡gaciones y demás, deben ir enfocados hacia cómo aprovecharlos, porque
las reglas de la actual economía están trasadas en tales, y son por supu€sto, distinr¿s a las
de la economía basada en la manufactura.

" ,uan Enriquez Cabot, Et r€to de Méri.o: tecnologia y fronferas en el sig¡o XXl. Una propu€ts radical
o  1 5
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Ahora bien, un concepto que acompaña necesariamente al del conocimiento. es el
de educación.  Nosotros obtenemos y va loramos er  conocinr iento €n ra med¡da en ou€ nos
educan -culturalmente- para obtenerlo y así, valorarlo. por tanto, hablamos de un proceso
complejo, largo, laborioso, pero necesar¡o para encender el motor del desarrollo.

Una de las característ¡cas del ciberespacio es que rápidamente una nac¡ón o
¡ndividuo se hace rico o pobre, dado que el cambio, es lo único constante, por ello. ....|a
ntetáfora de la supercarret€ra no es totalmente adecuada. La frase sugier€ pa¡saje y
geografía, distancia entr€ puntos, e insinúa que ha de viajarse de un lado a otro. En
realidad, uno de los aspectos más destacables de esta nueya tecnología de las
comun¡cac¡ones es que e l iminará la  d¡stanc¡a" . rs

Con la desaparición de la Un¡ón Soviética y del denominado socialismo real, la
hegemonía de ros países desarrollados de occ¡dente no t¡ene contrapeso. Las políticas
nacionales y regionales de desarrolo se cuestionan a ra luz de ra grobarización en ras
relaciones económicas, politicas, sociales v culturales.

En el contexto de ra grobahzac¡ón reconocemos, como señara Raúr Tr€jo Derarbre,
el desarrollo del ciberespacio; una de las expresiones más nítidas, pero no s¡n
contradicc¡ones, de esa ¡nternacionalización de mensajes a la que sin embargo, no todos
tienen las m¡smas opc¡ones para contribuir-

'No hay sensac¡ón contemporánea más representativa de ra grobarización que
cuando se v¡aja por el ciberes pacio',re pero ¿cuál es el significado de la globalización? para
ello, primero abordaremos su significado con¡otativo-simbólico y luego los cambios a
partir de los cuales fue posible su apar¡ción como ra nueva utopía, para ruego enfocarro a
nuestra materia de interés.

Para Dal¡a Mendoza Limón, "en el ámbito conceptual intelect¡vo, el concepto
globalización rev¡ve viv€ncias pos¡t¡v-¿s y negativas en el ser humano [-..] como son la
necesidad de prolongar la vida o el miedo a lo desconocido e ¡nc¡uso el sentimiento
rel¡gioso que obedece a la creencia €n un d€term¡n¡smo global que caracter¡za de modo
singular el curso de los fenómenos, ra cont¡nu¡dad entre er hombre v la naturaleza".

Y continúa: "En el plano de ideas af¡nes, el término globalización podría
interpretarse fundamentalmente como: unión, orden y armonía. Así vemos oue el
concepto globalización apela a la constante necesidad y eterna búsqueda del ser humano
a lo  largo de la  h is tor ia ' . ¡o

l¡ Wrllram Henry Cales, Cami¡o rl foturo, p 5
' ' Raúl Tre.¡o Delubrc. Ls nuevs dfo¡!brs mág¡c¡, p.l9
_ Dafia Mendoa Ltmóñ, "El conccpto ¿e 8lobal¡z.tc¡ón, s1t signil¡cado connotafiyo-$imból¡co y lo nuet,o
,rrrrp¿a " en qeleciones lnterf|acionsles. p.20
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l lodol fo  Cerd¿s def in€ g lobal izac¡ón como "e l  acelerado proceso de camb¡o qu. ,  a
n ive l  mundia l ,  se ha vcnldo desarro l lando en todos los ámbi tos del  quehacer  humano,
pero muy pnrticularmente en lo refercnte a lo m¡l¡tar, lo económico, el comerc¡o, las
finanzas, la infornlación, la ciencia, la tecnología, €l arte y la cultu¡a. Este cambio ha
conectado por pr¡ntera vez, de nlanera práct¡camente ¡nmediata, a todas las regiones del
planeta entre sí y proyectado de igual forma los efectos del acontecer en esos diversos
campos a lo largo y ancho de toda la geografia planetaria.

Sin embargc, este proceso no t¡ene un ca¡ácter unívoco e igual. Sus formas de
expres ión,  así  como su s igni f icado,  se ven mat¡zados por  una ser¡e de condic ionamientos
que colocan, en unn nueva d¡mensión. las diferencias sociales y culturales al ¡nterior de
cada sociedad y entre las sociedades mismas. Este es el nuevo sistema de relariones
internac¡onales surgido después del fin de la guerra fría y de la desaparición de la Unión
Soviética.

La mayoría de los ideólogos de la qlobalización coinciden en que ésta va dirigida a
la creación de un mundo sin fronteras ./ de una cultura compart¡da, y que se man¡f¡esta en
la actualidad en tres procesos prlncipales: la desterr¡torial¡zación de las activ¡dades
productivas: la movilización internac¡onal e il imitada de los recursos financieros. al
margen de autor¡dades centrales y de controles, que conduce a fluctuaciones de las
divisas, a la erosión de las políticas monetar¡as o f¡nanc¡eras nacionales y a las quiebras o
cris¡s económicas: y la d¡v¡sión de que en el mundo actual se ha perd¡do o desgastado la
soberanía de los gobiernos para d€finir sus propias estrategias políticas, económicas y
sociales de manera autónoma, debido a la creciente ¡nteldependencia que, aunque de
manera asimétrica, pretende l¡gar a todos los países no sólo para hacer frente a
problemas comunes, s¡no para uniformar soluciones internas-¿l

Ahora bien, la globalización fue impulsada por un cúmulo de cond¡c¡ones que la
historia de la humanidad ha ido asociando, en donde el principlo y el f¡n de la era
postbélica de la segunda mitad del siglo XX no fue ajeno.

La nueva era de globalización. es la era que siguió a la Cuerra Fría. El lento, estable
y d¡v¡d¡do s¡stema de la cuerra Fría que dominó los asuntos ¡nternacionales desde 1945
fue rernplazado firmemente por un nuevo y fluido s¡stema interconectado denominado
global izac ión

En 1999,  Thomas L.  Fr iedman escr ib ía:  "El  mundo ha cumpl ido l0  años de edad.
Nació cuando cayó el Muro de Be¡lín en 1989, No es una sorpresa que la economía más
joven del mundo la economía global- aún esté dando sus primeros Dasos. El intrincado

rr Ja¡nre Gonález Gral 'y Pedro Javrer Gonzálcz, El impacto de la gtobal ización en la sociedad mexicanA.
las cont¡adicciones ¡clülles de la c.onoñía mericare y lns posibilidades reales de la re¡ctivación de ls
economir. n :¡2



s ¡ s t e m a

t rempo"

l l

contro l  y  €qui l ¡br ¡o quc estabr l iza la  economía se va incorporando con e l

Asr .  e l  nundo d iv¡d ido forn la l rnente que emergió luego de la  Pr¡mera Guer¡a
Mundral  quedo congelado por  la  Cuerra Fr ía,  que tamb!én fue un s is tema interr ¡ac ional .
Duro Jpror imadamente entre 1945 y 1989,  cuando,  con la  caída del  Muro de Ber l ín ,  fue
rempieu.:dó por otro s¡stema: la nueva €ra de globalización en la que estamos ahora.

Al h¿blar de s:stema de Gue.ra Fría y s¡stema de la Clobalización, ¿a qué debemos
referr t  nos l  A qu€ como s is tema internacional ,  la  Guerra Fr Ía tenía su propia est ructura de
pod€r €l equilibrio entre los Estados Un¡dos y la Unión Soviét¡ca. La Guerra Fría tenía sus
propias reglas; en las relac¡ones ¡nternacionales, ninguna de las dos potencias traspasaba
los limites para adentrarse en la esfera de la ¡nfluencia de la otra: la Guerra Fría tenía sus
propias ideas dom¡nantes:  e l  choque entre e l  soc ia l ismo y e l  cap¡ ta l ismo.

Por su parte, la actual era de la globalización, que remplazó a la Guerra Fría, es un
sistema internacional similar, con sus propios atributos únicos.

Para empezar, el s¡stema de la globalización, a d¡ferencia del sistema de la Guerra
Fría, no es estáti€o, sino un permanente proceso orgánico; la globalización involucra la
inexorable integrac¡ón de los mercados, nac¡ones y tecnologías en un grado nunca v¡sto
antes, d€ u¡a manera que permite que individuos. corporaciones y naciones se
comuniquen con mayor rapidez, a mayor distanc¡a, con mayor profundidad y m€nos costo
que nunca antes.¿ l

La idea rectora tras la globalización es el capitalismo del libre mercado a
v¡rtualmente iodos los países del mundo. La globalización t¡ene también su propio
conjunto de reglas que giran €n torno de la apertura, desregulación y privatización de la
economía.

Si b¡en la med¡da característ¡ca de la Guerra F¡ía era el peso -sobretodo el peso y
alcance de los masiles-, la medida característ¡ca del sistema de la globalización es la
velocidad, del comercio, los viajes, las comunicaciones y la innovación,'La Guerra Fría se
basaba en la ecuación de E¡nst€in de energía y rnasa: e:mc2. La globalización tiene más
que ver con la ley de Moore, que plantea que el poder de computación de los chips del
s¡licio se duplicará cada diec¡ocho o veinticuatro meses".24 En la Cuerra Fría, la pregunta
más frecuente era ¿qué tamaño tiene su misil?; en la globalización, la pregunta más
frecuente es ¿qué rapidez tiene su módem?

'- Thomas L Fnedman, Tradic¡éo v! inrrovación. Buscarel equilibrio en la err dc la glob¡lhación, pp.l6
'Comprobamos esta afirmac¡ón si lan sólo ¡1os cofleclamos a lntemel nos abrimos una sesrón para catear, y
nor ponernos a platrcar con personas dc todas partes del mundo, al mismo tiempo Aún más ¡os
sorprendemos, cuar¡do nos percatamos de que es posible h¿cer llafnad¡s via lntemet a cu¡lqu¡e. región del
planeta, y no hay costo alguno, saivo el que causó la llamada local que hicinros al conectamos.
" Fnedtrrur. olr.cil-, p f4
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5i la ansiedaci característ¡ca de la Guerra Fría era el temor a ser an¡quilado por un
enen¡igo que se conocía denrasiado bien en una lucha mund¡al fija y estable, en la
globalización la ansicdad caract€rística es el temor al camb¡o rápido proveniente de un
enemlgo que no s€ ve,  no se toca n i  se s¡ente,  la  sensación de que nuestro empleo,
nuestra comunidad o lugar de trabajo puede ser cambiado en cualquier momento por
fuerzas económicas y tecnolé9icas anónimas que son cualqu¡er cosa menos estables.

Así entendemos que los cambios que exper¡menta el mundo abarcan todas las
dimensiones de la realidad y todos sus niveles, Son cambios políticos, económ¡cos y
culturales; son cambios locales, nacionales e internacionales.

En lo comun¡cac¡onal, el espac¡o se llenó de una red de ondas de toda naturaleza y
el transporte facilita y acelera las m¡graciones. En lo económico y lo potítico, el sentido
último de todos estos cambios se encuentran en la sustitución de un mundo b¡polar por
uno a la vez globalizado y mult¡polar.z5

Sin embargo, el camb¡o fundamental que el mundo experimenta consiste en la
crec¡ente imbr¡ca(¡ón de los procesos económicos, políticos y culturales ocurridos en
todos los países de las diferentes lat¡tud€s. Ese cambio se manifiesta en la
universalización de un conjunto de pr¡ncip¡os organizadores de Ia vida social. los cuales
definen los criter¡os de la racionalidad dominante.

ta globalizac¡ón cons¡ste en esa tendencia a la universalización de los Drocesos
sociales reg¡dos por una nueva racionalidad dominante: et d¡scurso neol¡beral. -La

globalización corresponde con una realidad que es la comunicación univ€rsal: el
Neoliberalismo corresponde a la doctrina que pretende gobernar esa realidad".z6

Por ende, "el concepto de'globalización'se ha utilizado para referirse al proceso
de cambio social que se produce a nir.el mundial y que, en consecuencia, ya no puede
tratar de entenderse únicamente tomando en cuenta los marcos locales, reqionales o
nacionales",2/

Ahora, la era de la globalizac¡ón está basada alrededor de la d¡sm¡nuc¡ón de
costos de telecomunicac¡ones, gracias a los microchlps, satél¡tes, fibra óptica e lntefnet.
Estas nu€vas tecnologías v¡nculan al mundo de una manera más estre€ha- Además, gracias

5 Anledormente, las poblaciones se re4onocia¡ como pcrtenecient$ al bloque socialista o al btoque
c¿pitalista; hoy, se recor¡occn como rusos, estadou¡¡idenses, ve¡ezol¡nos, lianceses, @uatorianos, egipcibs,
etc Es de€rr, la glolralización permitió la ide¡rtiñcación nacional, cultu¡¿1, y permirró sobretodo, que la
goblación de un pais conocicra hs costumbres, y ma'lera de pensar de la poblacióa de otros paisx."" Ja¡nre Gonzilez y Pedro J Gonález, El imprcto de h globelización €r l¡ soci€drd mcrkana, las
contrrdiccioaes 3ca¡rsl€3 de b eco¡omi¡ mericens y t¡s po3ibilidader reates de la rc¡clivación de la
€{o¡omíe, p l2
_' Grna Z,abludovski, "El térmiro 'gloltaliz'ción': dlgunos sigrrlicados concepnnles ! politicos,., er
Rel¡cioncs Inaernac¡on¡les. p I I
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.1 la comb¡nac¡ón de ordenadores y t€lecomunicac¡ones baratas, las pelsonas ahora
pueden ofrecer e interc¿mbiar servicios globalmente que antes no podían hacerse.

Pero lo que tarnbién h¡ce única a esta era de globalizac¡ón no es el sólo hecho de
que estas tecnologí¡s hagan posible que naciones, estado y corporaciones tradicionales se
comun¡quen a mayor d¡stancia, más rápido, más barato y a un nivel más profundo
alrededor del mundo que antes. Es el hecho de que permita que las personas lo hagan.

Asirn¡smo, es necesar¡o recono.er que 'la globalización tiene sus prop¡as
tecnologías definitorias: la informat¡zac¡ón, m¡niatu rización, digitalización,
comunicaciones satelitales, fibra óptica e Int€rnet. y estas tecnologías han contribuido a
crear la perspectiva única de la globahzación.5¡ la perspectiva característica del mundo de
la Guerra Fría era la 'división', la perspecth/a caract€rística de la globalización es la
' in tegrac ión ' " .¿8

El símbolo del sistema de la Guerra Fría era un muro, que dividía a todos- En tanto
que el símbolo de la globalización es una red mundial de comunicaciones, que une a
todos,

tá globalización está imponiendo realidades. Ha €onvertido a la ciencia y la
tecnología en la princiF.al fuerza productiva. Hoy el conoc¡miento es el fundamento de la
compet¡t¡vidad de las n¡¡ciones.

Lo más importante, en la Guerra Fría echábamos mano a la línea privada entre Ia
Casa Blanca y el Kremlin, un símbolo de que todos estábamos divididos, pero que al
m€nos alguien -las dos superpot€ncias- estat an a cargo. En la era de la globalización
echamos mano de la Internet, un símbolo de que todos estamos conectados pero nadie
está a cargo-

Sin embargo, el sist€ma de la globalización ha lleqado más rápido que nuestra
capacidad de volver a educarnos pera verlo y comprenderlo. Por ejempto. la mayoría de la
gente no había oído hablar de Internet €n 1990, y muy pocas gersonas tenían una
dirección de correo electrón¡co entonces. Pero hoy, los telÉfonos móviles y el correo
electrónico son herramientas tan esenciales que mucha gente, y no sólo en los países
desarrollados, no podrían imaginar v¡v¡r sin ellos.

En síntesis, el ¡mpacto de la globalización tiene blancos, negros y algunos grises,
según el punto de vista del obser'¡¿dor, que están transformando radicalmente la
economía, la cultura y la política. con consecuencias finales aún imprevisibles-

Así, "la globalización es un proceso dialéc¡ico, en el cual los sucesos que se
generan en un €xtremo del planeta no determrnan de forma unívoca los acontecim¡€ntos

r¡ Fnednran, ap.c/., p 33
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que se producen en e l  o t ro,  s ino que mucha.  veces pucden dar  lugar  a fenómenos
dis t ¡ r ' r tos -y  hasta opuestos a los ocurr idos en e l  lugar  de or igen" .2e

Ahora bien, comúnmente se denomina a la globalización y a la Internet como los
juglaresro modernos-  Un recorr ido h is tór ico s i rve como elemento metodológico que
perm¡ta establecer una comparación entre Internet, la globalización y los juglares- De
manera análoga al juglar, la fuerza global se mueve y expande por distlntas latitudes del
mundo como hiciera el juglar, e Internet es un r¡.edio de comun¡cac¡ón que difunde
not¡c¡as, recetas de cocina, música, catálogos comerciales, conoc¡mientos científicos y de
nranera paulat¡na se Incorpora a la v¡da cotidiana.

Intarnet al igual que el juglar sirve como medio de difusión de noticias, datos e
información, no emplea canc¡ones o historias mus¡cales. s¡no medios electrónlcos
Inodernos, y er! consecuenc¡a tietre un alcance mucho mayor que el que podrían tener los
juglares dada la limitación espacial a la que se veían sujetos en sus recorridos por
distintas ciudades. Int€rnet no tiene €ste problema, ella ha podido derribar las
l imi tac¡on€s impuestas por  e l  t iempo y e l  espacio,  en este sent ido es un jug lar  muy
poderoso que lleva como elemento fundamental el posibilitar el fenómeno globalizador.

El mundo se ha preparado en etapas sucesivas para el mega proy€cto de
transformar al mundo en un gtan cerebro- En un primer momento se exter¡oriza el
conoc¡miento cot¡d¡ano y científico contenido en los libros y se concentra en las
bibliotecas. Poster¡ormente se aprende a adm¡nistrar estos grandes acervos l¡terarios. Así,
con el advenim¡ento del proceso globalizador y el de la ¡nformática, se crea una red
internac¡onal que busca ser análoga al funcionamiento de las redes neuronales qtre
integran nuestro cerebro.

Así, fa palabra global¡zac¡ón probablemente es un "cliché", en Ia actualidad es

objeto de estud¡o de distintos ámbitos disciplinarios y su presencia se incrementa en las
d¡scusiones de polít¡ca, economía y sociedad. Por ello, y de manera simultánea se han
establecido c¡ertos desacuerdos con respecto a si la globalización representa una
descripc¡ón adecuada de la realidad y del amb¡ente económ¡co ¡nternacional.

El proceso de globalización se puede defin¡r como el ensanchamiento geográfico
de los nexos ¡nternos de productos, mercados, empresas y factores de producción con un
componente mayor del cual fueron der¡vados, generados o dispon¡bles en otros países y
regiones. Este proceso probablemente es el resultado de la progresiva expansión
internacional de las act¡v¡dades empresariales gestada a part¡r de la Segunda Cuerra
Mundia l .

I 2labludovski. @q4. Zabludovski, 44!, p. l4
r0 El tónnrno juglar ( dcl latin ncz ar,:n. gcacioso, chistoso, picaresco) aparece a mediados dcl siglo Xl, El
Juglar em un pefsonaje drcstro en divcrs&s clases de clercicios circ€ns6, viviafl de sus acluaciones en las
cal¡es y mercados y en las rcsidcncras de los reycs y potentados.
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Pero este nrovimiento cobra fuerza desde 1970 y se acelera por la presencia d€ dos
tendencias g lobal izadoras que sc refuerzan mutuamente:  l ) la  convergencia en las
capacidades técnicas de las naciones industr¡alizadas, y 2)un estrecham¡ento entre los
eslabones in t€ r  l l  ac ionales o g lobales que ant iguamente se Integraban en forma d iscreta
entre las firnras nacionales. Como una consecuenc¡a del fenómeno glotralizador las
€strategias de las empresas han cambiado.

Por su naturaleza multifactorial la global¡zación agrega nuevas dimens¡ones de
anál is is .  Estas d imensiones de anál ¡s is  imol ican un crec¡m¡ento en la  movi l idad
¡nternacional de factores y mercados de productos, lo que se traduce en un aumento en
la efici€ncia del uso de recurscs en escala global.

Al inter¡or del proceso de globalización ¡ndustrlal se observan dos conjuntos de
factores interrelacionados. El primer grupo se relaciona con el rápido camb¡o tecnológico
y organizacional que converge con la disminución de los costos de comunicación v de
transporte. El segundo grupo tiene que ver con una serie de cambios institucionales como
(l) liberalización de la ¡nvers¡ón, (2) la desregulación de los mercados y (3) d¡ferencias
s¡stémicas particulares €ntre los distintos países que integran la orbe. Esta combinación
mult¡factor¡al integra de manera incremental a las economías nacionales y en
consecuenc¡a ha camb¡ado la naturaleza de la concurrencia global.rr

El camb¡o tecnológico ¡mpulsa en gran medida al proceso de globalización. El
conoc¡miento cada vez más tiene una naturaleza internacional. Ex¡sten importantes
cambios en la tecnología de las telecomunicaciones, los que a su vez han aumentado las
capacidades para arrendar el equipo o desarrollar tecnología digital de alta velocidad, los
que al parecer han tenido un impacto imponante en estimular el uso de este tipo de
comunicac¡ones por parte de las empresas. Los camb¡os en est€ tipo de tecnología
permiten ahora el uso y arrendamiento de líneas de redes ¡ntracompañías.

La globalización tamb¡én se conduce en ocaslones como un proceso d¡rigido desde
arriba por el comercio y la inversión liberales, así como por un proceso de integración
regional- La tecnología reduce los costos de las telecomun¡caciones y facilita la integración
de una cadena ¡nternacional de proveedores, pero en forma simultánea constriñe a este
proceso internac¡onal.

De esta forma, el proceso de globalización impl¡ca la expansión geográfica de las
actividades ¡ndustriales y comerciales en d¡st¡ntas lat¡tudes del orbe- Pero este proceso
implica un incr€mento substancial en costos generado fundamentalmente por dos
elementos adnrin¡strativos: la comunicac¡ón v el control.

En estos dos últimos elementos adrn¡nistrativos es en donde impacta en mayor
medida, la red de redes o el ciberespacio, nofitbres con los que también se designa a la

¡¡ I 'ág¡na wen UAM
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l  te  ret .  In tefnet  v iene a so luc ionar  en gran medida los problemas de comunicac¡ón e
infornrac ión a n ive l  industr ia l ,  ya que a lgunos de los serv lc¡os qu€ presta esta red
internacional tienctr un costo nluy b¡jo-

Internct ha creado r¡na nueva plataforma par¿ la comercial¡zac¡ón y la publ¡cidad.
Algunos expertos opinan que parece estar llegando una nueva era de los medios masúos,
una en la que muchas de las viejas reglas de venta ya no se aplican. La interactiv¡dad
puede perm¡tir a los anunciantes la obtención de datos en tiempo real y determ¡nar quién
observa sus comerc¡ales, cuándo y con qué reacc¡ón. Esta capacidad de ¡nteracción entre
la información y los usuarios es la <aracterística fundamental de los nuevos equipos
electrón¡cos de cómputo y del ciberespacio.

Así, el proceso de globalización ha causado diversos fenómenos que han
transformado el rostro del mundo y la estructura industrial que en él se desarrolla. Un
elemento central dentro d€ €ste proceso lo constituye el cambio tecnológ¡co que ha
provocado la d¡sm¡nución en los costos de comunicación, transportación, negociación, y

de coord¡nación y control.

Además, con el empleo de ¡mágenes lnternet aumenta el mundo virtual,
inaugurado por la televisión y que ha nublado la capac¡dad de entend¡m¡ento de hombre,
esto es su facultad analítica que le permhe dar for¡na al mundo de los fenómenos, y

también ha ¡nfluido en su capacidad para lograr penetrar en la esencia de las cosas,
habilidad que s¡rve de base metodológica para la fundameniación del conoc¡m¡ento. En
consecuen€ia esta herram¡enta ¡nformática ha revert¡do en alguna medida el proyecto
etnancipador asignado por la filosofia al uso del entendimiento y de la razón-

Los orocesos de socialización ahora se realizarán a través de una terminal de
conrputadora, con el aux¡lio de herramientas de real¡dad virtual y de robót¡ca.

En el ámbito educativo la globalización e Internet han facilitado algunas labores de
comun¡cac¡ón al estrechar los lazos entre los académicos distribu¡dos en las universidades
de todo el mundo-

La Internet s€ ha transformado en una nueva iglesia con un nuevo dogma. Es una
igles¡a constituida por todos los cibernautas, los sacerdotes son los grandes centros
controladores y las iglesias se encuentran en todos los nodos que const¡tuyen a la red de
redes. El dogma fundanrental es el culto a la il iformación y a la computadora (una nueva
de¡dad), esto es, sólo es real lo que la máquina puede producir.

Los ritos en lnternet están automat¡zados en las d¡versas herram¡entas de gest¡ón

del c¡berespacio. Estos ritos inician desde el proceso de enlace con Internet y continúan
con el oroceso de otrtención de datos e información hasta culminar con la sal¡da del
ciberespacio. En este sent¡do, a la Internet habría que incorporarle al finalizar una sesión
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de traba.¡q la leyenda: 'podéis ir en paz, la información solicirada ha sido obtenid¿
ex¡tosamente".

Aún sin embargo, parece exagerado el pensanriento de Bill Cates, al decir:' l le-gará
un día, no muy distante, en que seremos capaces de dir¡gir negoc¡os, estudiar, explorar el
mundo y su cultura, hacer surgir algún entretenimiento, lracer amigos, as¡st¡r a mercados
locales y enseñar fotogra{ias a parientes lejanos sln abandonar nuestra mesa de trabajo o
nuestro s¡ l lón" .3¿

En síntesis, en los últ¡mos dos decenios del s¡glo XX se han desencadenado una
serie de procesos de gran trascendencia, tanto por la magnitud de los efectos generados
como por la complej¡dad que estos asumen en su expresión fenoménica, en donde se
advierte la ¡nmed¡ata y recíproca dependencia con la cual están concat€nados.

Este proceso ha provocado entre otrosr el derrumbe de muchas de las certe¿as que
guiaron gran parte de la activ¡dad en la época moderna; certezas derivadas a partir de
marcos teór¡cos de ¡nterpretac¡ón hoy bajo ser¡os cuest¡onam¡entos, pues ellos no
facilitaron una comprensión ni mucho menos la previs¡ón de la dinámica y magn¡tud que
asumen las actuales transformac¡ones.

Asim¡smo, la ¡ncesante mult¡pl¡cac¡ón de opciones tecnológicas que ofrecen a los
usuarios las nuevas tecnologías de mult¡media que hacen posible la combinación de
imágenes v¡rtuales, películas en movim¡ento, son¡do, textos y datos que perm¡ten la
transmisión casi instantán€a y un procesamiento oponuno y eficaz de enormes, variados y
complejos volúmenes de informac¡ón.

'La globalizac¡ón de la economía mund¡al en estas úlrimas décadas del s¡glo XX ha
vinculado aún más la realidad interna de las naciones con su contexto externo. La
expansión del comercio, las operac¡ones transoacionales de las empresas, la integraclón
de las plazas financieras en un megamercado de alcance planetario, y el espectacular
desarrollo de la información, han estrechado los vínculos entre los países. En algunas
regiones Ia formac¡ón de espac¡os mult¡nacionales es otra man¡festación de la
globalización del orden mund¡al"-rr La globalización co€x¡ste, pues, con el paso dec¡s¡vo
de la cultura, los mercados y los recursos propios. La articulación de esta dimensión
endógena de la realidad con su contexto externo determ¡na el desarrollo o el atraso de los
países.

De esta forma, es ev¡dente que después del colapso del muro del Berlín el día 9 de
noviembre de 1989, tas ideas de la economía de mercado y la democracia derrotaron a la
pr¡nc¡pal ideología competidora, llámesele 'colect¡v¡smo totalitario" (o sea, el comunismo).
o'colectiv¡smo democrát¡co" (o sea, el soc¡al¡smo) y que esras ideas se están globalizando
cada vez más.

" C''rr5�, op-cil, p 4
" 

Aldo Fcrrer, Historia de ls globali.¡c¡ón. O.íger¡ea dcl orden ec_onómico mund¡al, p.l I
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A sr¡  vez.  la  In fornr¿ción se ha g lobal izar lo  por  los avances lccnológicos,
prrncrp. r l r r rent . :  cn l ¡s  áreas dc la  te  lc  conlu n icac ión (donde los s¿té l i tes han revoluc ionado
la conrun¡c¡cion t¡nto telefónica como tel€v¡siva) y la computación (donde las
conrputadoras personAles han revoluc ionado la  product lv¡dad de los t rabajadores e l
conocinl¡ento). Los sistemas multimedia e lnternet representan cada vez mayor
¡ntegrac¡ón de la: tecnologías de computación, telecomunicación y medios de
infornnción.

Asi, este ens.ryo es producto de la insatisfacc¡ón respecto de las explicaciones con
que las ciencias sociales contemporáneas pretenden esclarecer las raíces y consecuencias
de los camt¡ios que se suceden en el nuevo orden internacional-

Porque el mundo ha experimentado transformaciones enormes en los terrenos de
l¡ economía y la polít¡ca en el medio siglo que sigue a la posguerra; en particular, el
.res moronamiento del socialismo y la convergencia ideológica subsecuente se traducen en
predominio de la democracia liberal en la esfera de la política y del mercado como
mecanismo de coord¡nac¡ón de la esfera económ¡ca-

"5¡n duda, la interdependencia entre los países del mundo, con su ¡ntercamb¡o
floreciente de bienes, servicios y fondos de ¡nversión, es vista como fundamento de una
prosperidad siempre próx¡ma, strstentada en las oportunidades d€ comerc¡o e invers¡ón
de un mundo sin trabas recíprocas".la De tal manera que en el plano ¡nternac¡onal, la
¡nterd e pe ndenc¡a y la global¡zación están marcando, con indelebles caracteres, el nuevo
perfil económico, político y social.

Porque 'los habitantes de este mundo. cada vez más entrelazado y complejo,
estamos adentrándonos en un proceso de globalización que aparece como imparable a la
vez que cargado de incertidumbres, Los camt ¡os producidos en el entorno ¡nternac¡onal
continr¡arán produciéndose, tal vez con una dinámica más intensa y con mayores
incógn¡tas por desp€jar, en la medida en que en los ámbitos de la ciencia, de la
tecnología, de la educación, se abren espacios ¡mportantes para un diálogo norte-sur."l5

Ciertamente, la globalización abarca aspectos tanto posit¡vos como negativos. Sin
embargo, no tiene relevancia el que le demos una calificación aprobator¡a o
desaprobator¡a, dado que de todas maneras, está ahí, y sigue avanzando. Lo que conviene
a todos es abordarla desde el ángulo que mayores beneficios pueda aportar, y aprender
d€ lo que puede afectar, como punto débil de cada uno, para así, defenderse, s¡ es
nece sa f  ¡o ,

t ' t)¡r¡d lban¡, El nuevo orda.¡r interracion¡I.  Es¡reranzas der¡locrát icas, soberanía¡ n¡architas, cr isis
fin¡rcier¡s. o 20
¡! lgnacro Basombrio. Globelh¡ción: r iesgos y l imites. p I  t
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Es neces¡r¡o.lprender de los c.lmbios, y sobretodo adaptarse. A medida que se van
nrodificando las reglas del orden ¡nternacional, debe ntodificarse también la manera como
concebimos a l  mundo y todo lo  que inc iuye-

lmpacto del paradigma científ ico-tecnológ ico y económico. La era de
la informacién y el impacto de las nuevas tecnologías de la
in fo rmac ión-

Como bien lo dice John A. Vasquez, a pesar de su uso tan difundido, el concepto de
paradigma s igue s iendo d i f íc i l  de def in i r . ¡o

Para empezar, podemos decir, que un paradigma es un conjunto de conocam¡entos
que son consensualmente aceptados como válidos por un determ¡nado grupo científico y
son empleados para la enseñanza.r7 Por lo que los paradigmas son los conductos por los
que se d i funde la  cu l tura de una c iencia,

Thornas Kuhn, señala que'los frarad¡gmas de una comunidad clentífica madura
pueden determ¡narse con relativa facilidad"r8 y que además "guían la invest¡gac¡ón tanto
como modelos directos como por medio de reglas abstraídas".rc

Un parad¡gma pa;a Kuhn, 'por una parte representa toda una constelac¡ón de
creencias, valores, técn¡cas y demás, compartidos por los miembros de una comunidad
dada- Por orra, denota una especie de elemento en €sa constelación, soluciones concretas
a enigmas que, empleadas como modelos o ejemplos, pueden llegar a reemplazar reglas
explícitas como base para la soluc¡ón de los restant€s enigmas de la ciencia noamal"_io

En sínt€s¡s, paradigmas son la serle de postulados a través de los cuales cada
persona ent¡ende al mundo. No son vitalicios y por tanto su capacidad para predecir y su
alcance es lim¡tado.

Ahor¿ bien, la forma de extender un paradigma es por medio de la analogía: de lo
conocido se va a lo desconoc¡do para entender lo último. La vida de los parad¡gmas se
limita al momento en el que aparece uno qrre lo suplante.

"Los parad¡gmas son defin¡c¡ones válidas y por su l¡m¡tación, rígidas, la
aplicabilidad del paradigma es variable, pero su aplicabilidad exacta. Se lim¡ta al conceDto

'" john A Vasquez, El poder de |{ potítica del poder, p- I 7
'-' -Aurorr M3aganla Peraza Saur. El paradigma kuhnia¡o e¡ las ciencias de la información. o I6" lhonras Khun, l.s estruc{ura de Las revolucio¡es cierlific¡s. D 80'o 

ldem. p 8t'
'o 

Khur¡. /o.'-.'¿ Vasqucz. ¿.r/r. (i¿, p l8
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o fenónreno al que se refiere".ar Los paradigmas señalan la naturaloza de lo oue se refiere
Y por  exc l r rs¡ón señalan l ¡s  anomal ías.  Además,  cuando se real iza una invest igac ión
solanre¡-rtc se utiliza el paradigma, peÍo no se pone a prueba. Esto suce<te cuar¡do se
fr¿cas¡ en el intento de resolver un €nigma por medio der paradigma. De tar forma que ros
par¡digmas evoluc¡onan cuando llega el momento €n que ya no sat¡sfacen a la comunidad
ci€ntífica en el conoc¡miento del futuro. nc antes.

Así, cada grupo que elige un paradigma determinado a segu¡r vive en un mundo
privado compart¡do ún¡camente por los que lo eligen, como se elige una forma de vida.
Los que comparten estos parad¡gmas, viven compart¡endo una cultura, un lenguaje, unas
ideas que los distinguen de los demás (o se hacen distingu¡r).

Ahora, la necesidad de un cambio de paradigma se debe a que los v¡gentes ya no
responden ni sat¡sfacen la nueva realidad ¡nternacional.

Entend€mos de sobremanera que "un paradigma es lo que sus erementos formales
hacen de é1. Pensar parad¡gmáticamente es construir moderos descriotivos de un
fenómeno o de un proteso a los cuales es posible oponer ottos modelos--a¿

Empero, como señala Kuhn,'los cambios de paradigmas hacen que los cientÍf¡cos
vean al mundo de investigac¡ón, que les es propio, de manera diferente. En la medida en
que su único acceso para ese mundo se lfeva a cabo a través de lo que ven y hacen,
podemos desear decir que, después de una revolución, lo5 científ¡cos responden a un
mundo diferente--{r

Ev¡dentemente nos enfrentamos a la necesidad de c.rmbiar los postulados básicos
a través de los cuales entendemos la real¡dad, por la sencilla razón de que ya no
satisfacen n¡ cubren los rubrus mínimos de la escena ¡nternac¡onal actual.

En este sentido, la tercera revolución científico-tecnológica, es la encargada de tal
función, que se material¡za en las telecomunicaciones, el s¡stema computac¡onal V en
concreto, en el ciberespacio, como nuevo paradigma tecnológico. Ahora vemos cómo en
una sola red (que contiene miles de redes) convergen voz, datos y texi^os y su acelerada
expans¡ón.

El ciberespacio, consecu€nc¡a del desarrollo del !,istema de las telecomun¡caciones
y de la computación, representa un parteaguas en la h¡stor¡a de la humanidad, dado que
es e¡ mecanismo m€diante el cual se €stá rea(omodando el mundo. De tal manera oue
representa una oportunidad de desarrollo en todos los niveles, para todos aquellos que lo
pretendan aprovechar.

¡r Peraz:- o¡- <z?, p la

'r  \Madrnrir Krlsrnsk¡, El p¡redigmr inqüi.to. pirendcl lo y el c¡nlpo dÉ l¡ modemilrd, pp.l  g-19
" Kúhn. op. Cit-, ,  p ¡ 76



Medi¡nte esta nueva fortna rle entender las relaciones ¡nt€ rnacionale s, o bien- a
través de este paradigma, las naciones menos favorecidas pueden, s¡ b¡en no alcanzar en
su totalidad a las grandes potenc¡as, sí pueden sal¡r del rezago económico y t€cnológico
en el que se encuentran. De tal forma que pueden insenarse de forma benéfica a la
l lamada "a ldeaglobal ' -

'Este fenómeno lra s¡do favorecido por las ¡nnovaciones tecnológicas en los
campos de las telecomun¡caciones, la ¡ngeniería molecular y la m¡croelectrón¡ca. D€
manera pafticular, por la emergenc¡a tecnológica de la ¡nformación que ha ten¡do un
inrpacto decis¡vo en las formas de organización y gestión de la producción a nivel
mundial..- Es dccir, se establece una economía mund¡al que func¡ona como una un¡dad en
tiempo real, donde los procesos dc <apital y de gestión, los mercados en general y el
mercado de trabajo, los flujos de información y la tecnología, operan desde el espacio de
la g lobal idad ' . ¡ ¡

Justo en este espacio de globalidad la tecnología de la información ha cambiado la
manera de hacer negocios y concebir al mundo. En los años sesenta, se inicia el uso de la
computadora para el análisis y procesamiento de datos, empero, rápidamente empieza a
reducir los tiempos de acceso a la información y en las organizaciones la idea de la
s¡sternatización de los flujos de información emp¡eza a tener un espacio ¡mportante.

Ahora fiien, en la actualidad, hay muchos s¡stemas de procesam¡ento de datos que
pueden transm¡tir, almacenar y procesar informac¡ón a velocidades considerables v
cantidades enormes, con lo que ayudan a resolver problemas hasta hace poco
ir¡esolubles- Efectivamente, la computadora en sus dist¡ntas manifestac¡ones, es el
cerebro de los s¡stemas de información que forman pane integral de la revolución
cibernética que nos ¡nserta en la Era de la Información-

lÁs herram¡entas esenciales en esta era son los sistemas de telecomunicac¡ones y
computacional€s- 'En especial, Ias computadoras son la parte v¡tal de los sistemas
automatizados, en que los autómatás se asemejan al hombre en sus múltiples actividades.
La computado.a es su cerebro, y los controladores y actuadores, sus brazcs. los sensores
su sentido, los circu¡tos d€ retroal¡mentac¡ón sus conex¡ones, y los modos de trabajo su
fisiología".rs Además, un aspecto cualitativamente d¡st¡nto a las cremás eras. es la actual
explos¡ón de la información, y rápido acceso.

Por end€, el nuevo parad¡gma es el modelo rector del desarrollo product¡vo v¡able
dado el estado de conocimientos y de los medios materiales existentes-

En este sent¡do, la era de la información da cuenta de los efectos fundamentales de
la tecnología de la información en el mundo contemporáneo. Aquí, las categorías

* "Nrr"rrr sistc,{ra-s rle in-[ormodón y comcrcidlización cn Ia ald¿a globai". en GefióÍ v Estirfe?ia.
Edición Intemet
tt John Rose, La revolución cibcméti.e. p 4i



fundamentales dc la existencia son trasformadas por la influcncia combinada de las
fuerzas tecno-econónl icas y  de los movi tn ientos socia les.  Atrapado entre tendencias
opuestas,  e¡  Estado-Nación sc ve cuest ionado,  arrast rando en su cr is is  la  propia ¡dea de
democracia.

As¡mismo, cabe señalar que en la era de la información, 'el costo de las
comun¡cac¡on€s d isrn inui rá tan rápido como el  de la  computac ión.  Cuando sea
suflcientemente bajo y se combine con otros avances tecnológicos, la srrpercarretera de la
¡nformac¡ón ya no será sólo una frase de ávidos ejecuti\¡os y políticos excitados. Será tan
real v trascendente como la electricidad'-aG

La diferencia de la información actual, según Cates, radica en que casi toda es
di9¡tal, y que como cons€cuenc¡a de ello es posible almacenar bibliotecas enteras en
discos comoactos.

Como quiera que sea,'la tecnología expresada en la revoluc¡ón científico-técnica,
ha jugado un papel decis¡vo, por lo que el cambio tecnológ¡co v¡ene a jugar un papel
central en la transic!ón que vive la humanidad de una era hacia otra [de la informaciónl,
hacia un nuevo estad¡o de la civ¡lización. La revolución científico-técnica es mucho más
que un abanico de innovaciones..."{7 Representa la realidad, hoy.

Ahora, las ¡nnovaciones tecnológ¡cas en el campo de la informática y de las
telecomuni€ac¡ones están realizando una gran transformac¡ón, tal vez la revoluc¡ón ntás
grande de nuestro siglo, en cuanto a que transforman dos d¡m:nsiones de la existencia
humana: el espac¡o y el t¡empo. Esta transformación abarca la estructura de las
organizaciones, las relaciones entre éstas y el entorno, rediseña y redefine las relac¡ones
internac¡onales. El gran campo implica una descentralización y ahorro en el tiempo de
cualou ier actividad-

Asim¡smo, las nuevas tecnologías hacen pos¡ble la adquisición ráp¡da y selectiva
de ¡nformac¡ones, textos, documentos, filmac¡ones en arch¡vos cercanos y lejanos y su
¡nmed¡ata ¡nserción y ut¡l¡zación, actuando, cuando es necesario en la defin¡ción
autornática de la configuración de sistemas t€cnológ¡cos complejos,

La utilización de redes mund¡ales de bancos de datos para cualquier t¡po de
trabajo -hoy indispensables gracias a la globalización- se realiza a través del uso de las
nuevas tecnologías de la informát¡ca y de la comunicac¡ón, que reducen la necesidad de
trasladarse. Las nuevas tecnologías perm¡ten, además, fa conexión automática a la fuente
de cualouier  dato.

5 Garcs, oJr. ¿ir. p I g
" Velázquez Elrzarrarás. (loment¡rios generales s¡ (crlo dcl I)r.ltlaDuel Becerrá, Dcr6rho a la propiedad
intelectual- lJna pcrsp€c¡iva fri¡acional, p I
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lnc luso,  Mür i€ l la  3{ ' r ra ,  p iensa que 'se ahorran todos los t ¡empos rnuer tos que

exis ten en c l  t rabajo de of ic ina.  Se pueden descentra l izar  todos los t rabajos de serv ic iu
que ant.rs :onst¡tuían ünidades operat¡vas de una misma empresa. La organización en red

hecha pos,ble. gracias a las nuevas tecnologías de la información y de las

telec(,rnunic.,rión, log¡a el camb¡o hacia un nuevo modelo de organizac¡ón: la empresa
virtu:.| [en donde];r través dc la informática se coordinan las diferentes actividades...".48

Con¡o se pucde observar, la tecnología actual, eri particular la de la información, ha
creado un¡ sucesión de transformaciones que requerirán, además del planteanriento de
soluciones técnicas, otras de naturaleza legal. social y moral. Esta v¡sión ético-moral

apunta hacia el manejo de la información y su procesam¡ento. Tamb¡én se encuentra
relacionada con los derechos de autor y de propiedad intelectual- No obstant€, algo que

debe quedar muy claro. es que las nuevas tecnologías han sido una respuesta a las
exigenc¡as de las estructuras y las instancias de dec¡sión nacional e internac¡onal.4e

En la actualidad, las nuevas tecnologías de la información const¡tuyen un elemento
de v¡tal ¡mportancia económica y soc¡al. La soc¡edad internacional difícilmente logrará
subsist¡r s¡n un manejo adecuado de sus datos e información, ya que estas tecr'ologias
involucran grandes cantidades de dinero, y su ritmo de crec¡miento parece ir en ascenso;
además de todo, representan la estrategia más eficaz de inversión.

Finalmente, se puede afirmar que la tecnologia es una parte important€ de la vida
moderna, y su avance ocurre a rnayor velocidad, "El origen de estos avances técnico-
tecnológicos responde a una serie de necesidades sociales, por lo que son susceptibles de
una construcción colect¡va, y además re pueden m¿nipular en función de intereses
dom¡nantes de la sociedad en la cual se enmarcan v desarrollan".5o

t" 
M¡nefl¡ Berú), "!üttotaciót, tecnológica y nuevlts Jorntars organizacio,a/es ", en G€tión v Estmtegia,

Edicrón ¡ntemet
oe 

Como señala ñlanuel tlecen4 en su libro Dere{ho de la propiedsd irt€lectuat, una perspectivs
tri¡r¡cional, p 130, "l-a globaliz.ació¡ de la ecoromia y la crecie¡te competencia co ercial causada por los
avances tecnológicos en el campo de las mmunicaciones, la i¡foamáiica y elt¡ansprone, se identifica como
uno de los origenes principe.les de los cnmbios en propiedad intelectual. Lss empresas t¡ansnacionales son las
pnncrpales p¡on¡olords de |ales cambios"
Lo antenor lo estrpula porque es en este rubro, a partc del comercio electrónico, donde más atención jurídica

se esLá prestando, debido al hecho de quc "bajar' la infomración de lntemet es un muy ñcil y por tanto,
"plagiarla" íesulta igualnente lácil. Este es un ejcmplo burdo, pero nruy sigriñcativo, porque demucst¡-a la
manera tan rápida y elicienlc cn quc puede plagiarse la informacióq en cualquiernivel-
Dicho sea de paso, por derecho intelectual se enticnde el "con¡unto de normas que regulan las prcnogativas y
beneñcios que las leyes resonoce¡ y establec€n et fav¡r dc los autores y de sus causahabientes por la
creación de obr¿s artisticas. cientificas, industnales y comeacialcs. Atañen al campo de los clerechos de autor
ias cuestiones. reglas. conccptos y principios implicados con los problenras de los creadores intclectuales en
su aceptación mas amplia"- según Davrd Rangel Mediüa- Derecl¡o latelectusl, p,l

Ademas, Estados Unidos, Japón, Canadá, Alenran¡¿ y Fmncia, son los paises que trabajan más arduaorente en
la reahzación de a¡ustes relevanles a sus sislemas Jurídicos intemos, artnque la perspectiva es diferente, pues

a¡r¡nc¿n dc difc¡entes escenanos cultumles y ni'reles de desanollo cientifico y tecnológico
s 

Cés¡r ñledrna, 
"!¿t tccnobgi¿I ¿¿ lo inlon o.'t.iü '' sus ekclos en las orgarizl.'rorr¿J o¿'rt¿,ls.t 

'-. 
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Asi, las nuevas tecnologías de la información se están conv¡rt¡endo en la clave del
bienestar de cualquier nación, porque no hay, o no habrá en corto tiempo, activ¡dad que
no requiera de ellas para realizarse con éxito- y dentro de ellas, el aspecto de mayor
inrportanc¡a e: la "flexibilidad', que significa ductilidad, capacidad de adecuarse a los
canrbios, inteligenc¡a soc¡al, y capacidad para innovar; es decir, la innovación de la
innovac¡ón-

Por tanto, las nuevas tecnologías hoy en día, definen el idioma en el que habrán de
tlasarse las nuevas telacion€s económicas, sociales, culturales e ¡nternac¡onales- A part¡r
de su surg¡miento, el idioma más popular se fundamenta en un nuevo alfabeto basado en
dos letras: 0 y L Es decir, el alfabeto dig¡tal, como mencionara Juan Enríquez, porque
cuando ex¡ste un ¡d¡oma común, los pueblos se unen, y las empresas tamb¡én-

Ahora bien, nunca debe olv¡darse que todo canlbia rápidamente en el mundo
dig¡tal y tecnológico, d€ ahí la neces¡dad de adaptarse constanremente a esos nuevor
cambios.

1.4 Precisión conceptual del ciberespacio en la actual idad.

En la actualidad, el ciberespacio es considerado más que un medio de comunicación.
Técn¡camente, como se ha visto, la red de redes llamada Internet, es un conjunto de redes
que se extienden mundialmente p€rmit¡endo la interconex¡ón de rnillones de
computadoras, básicamente mediante la arquitectura TCp/lp-

Int€rnet evoluc¡onó a part¡r de la pequeña ARPANET, hasta convertirse en una red
mund¡al de ordenadores que se ¡ntercomun¡can en un lenguaje común, por línea
telefónica o enlaces de m¡croondas, pero la red es más que eso. Como señala paulina

Borsook, es "probablemente la más grande autoorganización por ¡nstancias que el planeta
haya v¡sto jamás".5r Es por ende, la entidad s¡ngular de informac¡ón más compleja desde
la génesis del cerebro humano-

De esta manera, Internet es un medio de €omunicación que permite el acceso a la
educación, Ia información y el entretenim¡ento con una posibilidad s¡n precedentes, pero
su atracc¡ón reside probablemente en que cualquier usuario puede ser €misor y receptor
de información a nivel mundial. Y esta información está sencillamente al otro lado del
teléfono. Lo que sucede es que en este contexto se democrat¡zan todas las clases. en la
medida en que no hay un control sobre ello.

tt /-.x'. Ci?, {'on.tanc4 Hale, Nuevos conreplos para üna nu€va er-s: Intemet, p.23
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Ahora b¡en,  dada la  l ibenad de expres¡ón ex¡s iente en e l  c iberespacic ,  debido a su
espontáneo y rápido crcc i rn iento,  cualqu¡er  usuar¡o puede acceder  a páginas e le contenldo
nruy variado, ya que es un reflejo de la rnisma sociedad.

Empero, es necesario dejar en claro la indlsoluble relación existente entre el sector
teleconlunicaciones y la ¡nformát¡ca, las cuales permit€n el desarrollo de la Red.

De acuerdo con la marcada característ¡ca globalizadora que observamos en la
actual¡dad, nos damos cuenta de la necesidad de estar ab¡ertos a los nuevos cambios,
porque ahora la sociedad ¡nternacional se cuestiona constantemente, porque los antiguos
parámetros de conrportamiento y de enfrentar al mundo -llámeseles paradigmas-, ya no
sat¡sfacen sus expecfat¡vas.

En este sentido, aún cuando el c¡berespacio ti€ne muchos matices tanto
educativos, como de diversión, etc. (lo cual se abordará más adelante), debe representar
para todos una herramienta de trabajo y oportunidades. Esto es, tanto los individuos
como los Estados deben ¡ncorporar y util izar las ventajas ofrec¡das par el ciberespacio.

Esta h€rramienta fabulosa de ¡edes telemáticas está al alcance de cualouier
empresa, pequ€ña, mediana o grande.

Al respecto se p¡ensa: 'lnternet ofrece una oportunidad ún¡ca, espec¡al y decis¡va a
organ¡zaciones de cualquier tamaño; para subirse al tren de la informática y de las redes
de la forma más sencilla y económica posible- Si no la aprovechan, se estarán colocando
de esoaldas al futuro"-52

Asi, lnt€rnet es v¡sta como el fenómeno social, politico y económico de mayor
¡mpacto generado por la converqenc¡a de Ia ¡nformática, las telecomunicaciones y los
n¡ed¡os de ccmunicación. Además de todo, está produciendo una transformación
g¡gantesca en la manera de hac€r negocios, de d¡señar y constru¡f negoc¡os y naciones.

No menos importante es la forma radical como está cambiando a las propias
¡ndustrias que están involucradas de manera central en este proceso: el desarrollo del
software, el diseño de computadoras, los sistemas de telecomunicaciones, la pubticidad,
la televisión. el mismo sector educativo-

"Por las dimensiones de este pro€eso, queremos proponer una reflexión que se
apoye en elementog ¡maginativos, en metáforas provenient€s de nuestra historia y de
nuestra cultura que ¡lum¡nen la.omplej¡dad y la confusión inev¡tables en el desarrollo de
un proceso soc¡o-teclrológ¡co de estas dimensiones [..-] Internet (frontera electrónica
contemporánea que qu€remos analizar) es un núevo mundo con todos los atractivos v
pel¡gros que esta metáfora ¡mplica"-5r

tz A\, op. cit,p a?
u ibi,lem
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Intcrnet  es una rcd de redes g lobal ,  qu€ conecta mi l lones de nodos o serv i t iores,
en rnas dr  100 p. r íses.  Conrenzó en e l  e jérc¡ to nor teamer icano y luego se extendió a l
nrundo acadénr ico nrundia l ,  y  más r€c¡entemente,  a l  mundo de los negocios.  Es e l  qermen
de lo  qt re Al  Gore l lar r rar ia  la 'suf lercarretera de la  ¡nformación" .

Como concepto, puede considerarse al ciberespaclo como el entorno mundial de
inform¡ción y de comrrnicación personal, colectiva, comercial, empresarial, public¡taria y
dc cualquier otra forma, a la que se t¡enc acceso por medio de una computadora, de una
linea telefónica y de una dirección en el correo electrónico.

-En Internet se pu€den enroritrar redes de todo tipo: de acceso público o privado,
universitarias, gu bernamental€s, m¡litares y comerciales, con sistemas operat¡vos
var¡ados ' .5{

Por tales motivos, Internet ha venido a facilitar de manera instantánea la
posib¡lidad de obtener datos precisos de los sucesos, acontec¡mientos e ¡nvestigac¡ones
del pasado y presente de cualquier nac¡ón o lugar del planeta. Ha rebasado fronteras,
llegando a los lugares más recónditos, entrelazados por medio de esta inmensa Red para
obtenet datos, informac¡on( s, incluso diálogos, imágenes y sonidos en tiempo real sobre
el área que se solic¡te con una mayor efectividad de informa€¡ón.

Como señala Raúl Trejo Delarbre,a lolargodesuobra La nueva alfombra mágica.
usos y mítos de rnternet,la red de redes, por su facilidad de acceso, permite conectarse
las 24 horas del día a valiosas fuentes de información, personas afines, clubes, museos,
bibliotecas, universidades. hosp¡tales, d¡ferentes sii¡os (pá9¡nas electrónicas) cuyo
contenido puede ser de múltiples temas, que manejan d¡versos tipos de información
acerca de todos los tópicos que se puedan ocurrir, ¡ncluso no imaginados, deseables e
indeseables y en ci¡alqu¡er tipo de ¡d¡oma (aún cuando el inglés, hasta ahora es el idioma
por excelencia de la red) o perteneciente a cualquier nación.

Al mismo tiempo demuestra que es un nuevo medio de comunicación que a parte
de ser compatible en c¡erta medida con los medios de comunicación tradicionales, ya que
s¡ntetiza a los mismos desde cualquier part€ del orbe, cuenta con todos los elementos en
su estructura que los medios tradicionales t¡enen por separado, siendo entonces Internet.
la suma de ¡nteres€s conectados entre sí, s¡n ¡mportar el lugar geográfico en que se
encuentre_

Inter¡let crece a un ¡¡tmo vert¡g¡noso. Constantemente se mejoran los canales de
comun¡cac¡ón con el fin de aumentar la rapidez de envío y recepción de datos. Cada día
que pasa se publican en la red miles de documentos nuevos, y se conectan por pr¡mera
vez miles de personas.s5 Con relativa frecuencia aparecen nuevas posibilidades de uso de

" 
ln(cfncl World cf l  esDañol, p l0

" Se ..r'-" que cn cl 3OO.1, habr¡ ñás de ñil millones de compuladoras conecradrs en et mundo, según
rcvrsta Erna¡sié¡. No 777. p 136
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la  In te rnc t  y  cons t ¡n ten lcn te  se  cs tán  inventando nuevos  té rm¡nos  para  pod€r  en tenderSc

€r t  Qste  f luevo nrundo que no  para  de  c recer .

D icho s€a de  paso,  más s in  embargo ¡mponante ,  €s tados  Un¡dos  es  e l  pa ís  que

más u t ¡ l i za  tn tc rne t ,  luego la  Un¡ón Europea y  pos ter io rmente  Japón.

Ahora bicn, no todo lo referente al mundo c¡berespacial es ventajoso, dado que no

obstante de converger una comun¡dad sin fronteras en lnternet, ésta no puede escapar a

las lógicas sociales ni a las desigualdades entre ricos y pobres, n¡ en cuanto al contenido

de la  in fo rn lac ión ,  n ¡  en  cuanto  a l  acceso de  la  misma,  conto  se  menc ionó en  e l  pár ra fo

anter io r .

Al no tener "dueño" 
conro muchos señalan. el espacio v¡rtual r€presenta un

mecan¡smo para  t ransnr i t i r  in fo rmac ión  de  toda índo le ,  como ha s ido  apuntado;  es to  es ,

no hay un co¡trol sobre el contenido de ésta, por lo que rebasa tanto a indiv¡duos,

organ izac iones  y /o  Es tados .  De ah í  la  neces idad de  regu la r lo ,  con  la  f ina l idad de  que és te

r lo  escaoe de  l ¡s  manos de l  Derecho.

Ciertamente existen los debates en los cuales se pretende regular la red, frente a

otros que pretieren optar por la "no regulación" y l ibenad de expresión como

carac ter ís t i ca  p r  ¡nc¡pa l  de l  c iberespac¡o-

Algo importante es que la fuerte expansión de lntelnet ha provocado, entre otras

cuestion€s, un debate moral y jurídico sobre la protección de menores a causa de ciertos

conten¡dos existentes en la red- Además de las confrontaciones por la cuestión de la
prop iedad ¡n te lec tua l .

Por ende, reit€ramos, el d€bate está servido, tanto a nivel de los usuarios finales,

como a nivel de las grandes instituciones, empresas multinacionales y gobiernos. Las
posturas van desde la autorregulación de la propia red, es decir, la autocensuración y

autocontrol de los usuarios,56 hasta la adopción de medidas de control de la información
que circula por la red por parte de los diferentes gobiernos,

De cualquier forma, el ciberespacio está allí, con o sin nuestra aprobación, y no

podemos negarlo- Por €l contrario, debemos verlo como un nu€vo, ráp¡do y oportuno

m!canismo para salir del atraso en el que viven muchos Estados. Sus ventajas están a

dispos¡ción de quienes reconocen a la lnternet como el motor de la economía mundial de

hoy y del próximo s¡glo. Asimismo, sus desventajas tamb¡én se encuentran dispon¡bles

para  aque l ios  que no  qu ie ren  inser ta rse  ex¡ tosamente  en  la  g loba l i zac ión  y  que por  tan to ,

serán succ¡onados oor éstá.

" Para lograr cslo, srn enrbargo, cs neccsar¡o generaf una cullura d¡gll.1l, ¡ned¡anle la cual se gúie
usuaros a navcgar por la red y 3 apro!cch¡r¡a
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Lo más recomendable, por supuesto, es enfocarse en la prirnera opción. l-a

alfombra nrigica de Trejo Delartrre, sólo es el transporte (más importante en el nuevo

orden ¡ntcrnacional).

S¿bemos de cieno qu€ Int€rnet presenta numerosas ventajas con respecto a otros

servicios teler¡Éticos. Fundamentalmente po¡ su relativa senc¡llez, rap¡dez y ampl¡a
t¡¿riedad dc ¡nterlocutores, que hacen pos¡ble la util¡zación de sus diferentes herramientas
por usuar¡os de cualqu¡er área del conocimÉnto, la mayoría de los cuales no tienen por

qué tener ¡mportantes conocimientos ¡nformát¡cos n¡ de telecomun¡caciones.

No obstante, para poder aprovechar este servi€io de forma efectiva y en toda su

potencialidad, es necesario conocer de un modo práctico su funcionam¡ento.

Ello porque la proyrcción que t¡ene el fenómeno Internet en todos los campos,

desde el científico al lúdico, desde el comercial hasta el artíst¡co, le confiere su auténtica

significación, coincidiendo con los cambios que a partir del desarrollo €conóm¡co

cap¡tal¡sta que €aracter¡za a la sociedad ml¡ndial, determ¡nado por el paso de la

mundial¡zación a la globalización-

En este contexto, el desarrollo de la lnternet implica ciertas contradícciones, como

señalamos en apartados anteriores, por cuanto la globalización económica <onlleva a una
'potencialización del ¡ntercambio des¡gual, frente a las posibil idades de acceso a !a

información que representa Intemet, incluso desde las zonas económicas más

Per¡fór¡cas'-57

De esta manera, la conjunción de las nuerras tecnologías y el paso hac¡a el camino

de la globalización, han hecho posible que Internet, en menos de una década, se convierta

en un importante medio de comunicación y no sólo en un medio de ¡nformación, como se

perfiló en sus inicios al parecer como un proyecto del Departamento de Defensa de los

Esrados Unidos, para responder a los ar¡ances soviét¡cos en cuanto a sus invest¡gaciones

espaciales, donde se buscó que a través de la tecnología informát¡ca se creara un soporte
para la transmisión de su inform¿ción-

En sí, Intemet como todos los medios de comunicac¡ón, ha tenido su evolución- No

obstante, ésta se ha dado con mayor rapidez en comparación con la evolución que

tuvieron los med¡os tradicionales, e incluso es un medio que diariamente r/a adquiriendo

mayores ventajas conforme se van creando nuevos programas para las computadoras que

facil iten el acceso a la Red de redes-

Internet se ha convertido en un medio de comun¡cación, por la s¡mple y sencil la

razón de que es una forma actual de comunicación con cualquier pane del mundo,

ofreciéndonos retroal¡nrent¡c¡ón instanlánea s¡ así se requiere, ello gracias a los l lamados
'chats", o cas¡ instantánea por m€dio del cor¡eo electrónico, el cual se puede consultar,

" tu{anincz t-ope'- Op-cit- p | 5
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contest . l r  y  enviat  . t  cualquier  hora y  cn cu. l lqu ier  momer l to .  Eso s in nrencionar  oue ex¡ste
la posib i l id . rd de conlun¡carse moni tor  a ¡non¡ tor  a t ravés del  v ideo,  pudiendo entablar  una
conversación cara , cara con otra person¡ en cualquier sitio d€l planeta, claro está. con la
ayuda de un¿ cámara de v ideo insta lada en la  comoutadora_

Asi ,  e l  c iberespacio y  en pan¡cular  la  In ternet  ha ven¡do a complementar  e ¡nc luso a
r€voluc¡onar fos medios tradicionales de comunicación, causanrlo un gran impacto €n lo
que se refiere a med¡o5 audiovisuares, ofreciendo de una manera rápida y efectiva
informació¡ instantánea que v¡aja por el ciberespacio trayendo al mon¡tor de la
computadora ¡magen, sonido y texto. Además hoy por hoy da la posibilidad de contar con
una fuente cas¡ inago(able de información para cualquier campo profesional, mediante la

1 .5  Un iverso  de  serv ic ios  que o f rece  la  red .

Por mucho tiempo, la gente había soñado con el concepto de un programa un¡versal para
poder tener acceso a cualquier t¡po de información que sea sencillo e ¡ntuit¡vo de manejar,
de tal forrna que cualquier persona pudiera ut¡lizarlo s¡n mayor complicación; además.
sería ideal que este programa encontrara siempre la información que el usuario deseara
con tan sólo segu¡r unas simples instrucciones, rs

En este sentido, Internet se está conv¡n¡€ndo en una red de servicios múrtipres,
modificando poco a poco los hábitos de compra, venta, aprendizaje e incluso de la
prestación de servicios. por lo que es aquí, donde la tecnología cumple su papel
estratégico: llevar cada vez más información a un mayor número de personas. La
convergencia entre telecomu nicaciones y las computadoras, se material¡zan en los
servic¡os que se ofrecen en la red, de ent¡e los cuales, los siguientes son los más
ut¡lizados:

I - correo electrónico. Er servicio bás¡co, más ut¡r¡zado hasta ahora de lnternet, es er
correo efectrónico o e-mail- Por este med¡o se envían mensajes en forma de texto. en el
formato más s¡mple y elemental. r-a gran virtud de estos mensajes es su sencillez digital
que permit€ enviar copias a cuantas personas se desee. La ¡nteractividad del cor¡eo es
sorprendente, no sólo por la rapidez y convenienc¡a para el intercamb¡o entre colegas,
am¡gos y fam¡ l ¡ares,  s ino porque también se crean l is tas de correo que funcionan como
foros de discus ión-

!r Nota: la nrayoria de la información crtada aqui, tire tonrada de v-anas pág¡nas web, y de Eduardo Momles-
lnlernet, ¿Quó es? ¿Có¡no funciona? ¿Cómo fe puede se¡.vir?.
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[.] cor¡co electrónico es h ¡nternadonal¡zac¡ón del c¡berespac¡o nñs¡vo. Un usuario

puede envt . r r  y :  o  rec¡b¡r  mensajcs de cualquier  ot ro usuar io de Int€rnet  o de ot ras r€des o

sts ternJs de correo.

Aqui .  l . rs  d i recc iones corrs tan de l3s s¡guientes secciones:

usuar io@serv idor .domin¡o.n ive l  más e levado.dom¡nio

Efi primer lugar, viene en nombre de usuario, que asignó el prestador del serv¡c¡o o

fLle seleccionado por el mismo usu.rr¡o. Luego se agrega el símbolo "@", que en inglés

s ign¡ f ica "at"  (en)  y  que separa e l  nombre del  usuar io  del  nombre de dominio de su

dirección. Después sigue el nombre del servidor, el dom¡nio y el nivel más alto del

dominio-

El enviar o recibir correo electrónico para muchas personas es la razón más
¡mDortante de conectarse a Internet. Con el e-mail o correo electrón¡co se puede enviar

mensajes a cualqu¡er persona del mundo que cuente con una dirección de correo.

Es la forma más rápida y económica de comunicarse, ya que se puede mandar el

mismo mensaje a d¡stintas d¡recciones al mismo tiempo y sólo con una llamada telefónica

local. Se pueden inclu¡r archivos de imágenes o de cualqu¡er otro t¡po como hojas de

cálculo, programas, tarjetas de felic¡tación, etc.

Ahora tien, el aspecto más ¡nteresante consiste en que el mensaje llega al

destinatario en sólo unos Ininutos y la correspondenc¡a que llega se almacena en un

buzón dentro del servidor del proveedor de Internet y se puede recoger en cuanto se

establece conexión nuevamente.

vemos entonces que esta hertam¡enta perm¡te al usuario el envío de mensajes a

través de equipos de cómputo a un indi|iduo o grupo de ellos. El correo al igual que el

servicio postal no implica tan sólo mensajes personales o documentos, por medio del
e-ma¡l se puede enviar cas¡ cualquier información- Más aún, perm¡te comunicarse a las

personas que tienen acceso a las redes de ordenadores a través de lnternet, aunque sean

redes d¡stintas de ésta. En otras palabras, una persona que tenga correo electrónico, poa

ejemplo en la red de Compuserve o en America Online, puede env¡ar o rec¡bir m€nsajes

electrón¡cos de las otras redes a través de lnternet, Eso sí, dichas redes deben estar

¡ntercomun¡cadas por medio de unos sistemas conoc¡dos como gateways.5e

Con el correo electrónico se pueden desarrollar toda una ser¡e de activ¡dades de

intercamb¡o de información, de ¡deas, de ficheros electrónicos, et€, Además, se pueden

util¡zar indir€ctamente ottas funciones de Internet como telnet, ftp y gopher' las cuales

abo rda remos  más  ade lan te .

to 
O 

"pasarcla 
. !os gatcrrays son máqurnas 

"tmductoms" o direccionador€s que vinculan dos protocolos de

red ouc hablan clc forma drle¡ente Constance Hale, op'cit- p 55
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Ad€n lás ,  se  ha  i< lo  ñ r€ t iendo en  todas  las  cu l tu ras ,  para  mucha gente  ya  es  par te

ind ispensab l t 'de  sus  v ¡das ,  es  una her ran l ien ta  de  cor reo  cas i  ins tan tánea que incrementa
las  pos ib ihdades de  comunicac ión  a  g randes d is tanc ias  a  una ve loc iCad impres¡onante .

Hasta hace poco tiempo, el correo electrónico de Internet sólo podía ser usado
paÍa mensajes cortos. No se podían enviar archivos asoclados, como documentos o
fo tograñas .s in  embargo,  con la  l legada de l  p ro toco lo  de  In te rne t  l lamado MIME,  Ex tens¡ón
del Protocolo Internet para todo Propósito, y otros tipos de formas de codificación, no sólo
se pueden env¡ar mensajes electrónicos, sino también documentos con formato,
fotografias y archivos de sonido e imageo, en forma de arch¡vos asociados o adjuntos.

2- Worl Wide Web- La www o telaraña ancha mundial es otro gran serv¡cio, el cual

actualmente es objeto de la mayor explosión de popularidad. Es una parte del
ciberespacio que uti l iza una interfaz multimedia o ¡nteract¡va. Esta ¡nterfaz ha hecho de
Internet un esp¿cio abierto a usuarios sin preparación técnica. La Web permite a cualquier
persona pub l icar  un  mensa je ,  empaquetado en  un  amb¡ente  mul t ¡m€d ia ,  tex to ,  imagen,
son¡do y  v ideo,  que cont iene además lugares  sens ib les  y  bo tones  que le  perm¡ ten  a l
usuar io  in ¡c ia r  acc iones .

Estas acciones pueden hacer aparecer una üueva pantalla, un video, un anunc¡o,
una opción para l lenar una planil la. La nueva información puede venir de la computadora
qüe transmitió al mensaje original de otro serv¡dor de Internet al otro lado del rnundo.
Esto €s Io que da la posibil idad y sensación de navegar, surfear, por la Internet-

El mensaje empaquetado e interact¡vo por botones sens¡bles es un mensaje que
aspira a ser "show". que tiene vocación de espectáculo. Una página base o home page

como se conoce en ¡nglés, se refi€re precisamente a ese amb¡ente ¡nteractivo. presentado
por pantallas multimed¡a y en colores, que caracteriz¿ a la web.

Todo usuar¡o de Internet, pu€de constru¡r una de estas páginas base y ofrecer algo
d€ compartir, para montar su propio show. La web es el germen de la televisión
interactiva, basta con que se sienta la necesidad de decir algo, de ofrecer algo, para hacer
una pá9 ina  web.

Por tanto, es una herramienta de alcance mundial que permite recuperar y

desplegar datos a través de "palabras clave" (hipertexto) que están vinculadas con otra5 y
tiene la particularidad de conjuntar: datos, video y audio.

L¡ www fue creada por el Ingeniero Tim Berners-Lee, del CERN (Laboratorio

Europeo de Física de Partículas). quien tuvo la idea de crear una ¡ed electrónica de
in fo rmac ión  para  la  ¡nves t igac ión .  Ér '  ia  déc :C: . le  los  BO's ,  desar ro l ló  un  lengua je  de
Enlaces Hipe¡texto (HTML), en el cual está basada la Web. Al principio, las páginas Web
sólo incluían t€xto, pero su rápida evolución en 1994 logró poder ¡ntegrar imágenes y

mul t imed¡a .
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Para l.r nrayoría de los usuarios de Internet, la world wide web resulta lo rnás
atractivo de 1.1 Red. Confornra cr área de c¡ecim¡ento nrás rápida, se estima que existen
entre l5  y  20 In i l lones de -páginas Web" para v¡s i tar .60

La Web es un un¡verso dc 'páginas ' re lac ionadas y enlazadas entre s í .  Una t íp ica
página web contiene pa¡abras e imágenes, como la carátula de una revista. pero la
diferencia es que la ¡nformac¡ón es interactiva. Navegar en la Web se parece mucho más a
util¡zar un CD-ROM de multimedia. Con tan sólo hacer clic en una ¡magen o texto se pasa
a otra pantalla dentro de! navegaoor.

Existen pág¡nas web para todos ros gustos. [¡.s más sencillas sólo contienen
información en texto. y los s¡tios Web más espectaculares ¡ncluyen animación, sonido y
elementos interact¡vos. Además de entretener e informar, muchas páginas web brindan ra
posibilidad de bajar archi'os, software, imágenes, sonido y video clips al disco du¡o. y la
mayoría disponen de dirección de correo el€ctrónico para poder poner al usuar¡o en
contacto con el representante de la página,

Ahora bien, cada página Web, como se mencionó párrafos anterior€j, es un
documento de hipertexto. Er hipertexto es un término creado por Ted Nerson, un
v¡sionar¡o de la informática, en los 50,s; no se trata de un programa. En realidad significa
que un fraqmento de texto dentro de un documento, puede estar enlazado con otros
fragmentos de texto, ya sea dentro del mismo documento o en otro d¡stinto.
Práct¡camente todas las páginas Web se crean util¡zando este lenguaje de HTML.

El HTML es un conjunto de instrucc¡ones que el programador ¡nserta en un texto
convencional. Es decir para cfear un documento HTML, en el texto se intercala una serie
de órdenes o "etiqueras" que conttolan la forma en que el texto se ve con un navegador.
Dichas órdenes se colocan entre los símbolos < > y no aparecen al momento de ver la
pág¡na Web. También ex¡sten programas para diseñar páginas web que cont¡ene un
asistente para páginas W€b.

Por otro lado, algunas part€s esenc¡ales de cualquier pág¡na, son las s¡guientes:

Encabezado. Este segmento g€neral¡nente contiene información acerca de la página Web,
que no aparece en la ventana del Navegador, como el título o palabras clave.

Cuerpo. Está conformado por el contenido esencial de la página.

Pr'e. usualmente contiene detalles sobre ra pá9ina, incluyendo ra fecha en ra que ra página
fue creada, información d€ copyright y una sección de contacto vía correo electrón¡co con
el  autor  del  s¡ t ¡o.  A lgunas páginas no usan p¡e o en c¡er tas ocas¡ones suelen iuntar  e l
cu€rpo con el pie y así evitarse la separac!ón.

o F:duardo t ! , toralcs.  In iern€L ¿Qué es? ¿Cómo fu¡c iona? ¿Cémo re puede se¡a, i r?.  p l . l
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Ahor¡, utr Navegador o Web Browser es una aplicac¡ón que p€rm¡tc ¿ccesar los
datos de la  Web,  dentro de Internet

3.  Telnet ,  acceso remoto.  Mediante e l  acceso remoto se establece la  comunicac¡ón
con una computadora que se encu€ntra ubicada en un lugar  d is t ¡nto a l  lugar  donde se
emite el mensaje ¡n¡c¡al de enlace. una vez establecida la relación con el nodo remoto el
usuario puede ejecutar cualquier operación como si fuera local.

Esta apl¡cación pernr¡te conectar un ordenador local con un servidor, quedando el
ordenador local conve¡tido en un¡ terminal del ordenador rernoto. Med¡ant€ Ternet el
ordenador local puede ut¡l¡zar una serie de programas y ejecutar comandos en el
ordenador remoto' Dicha aplicación, fue desarro[ada en rg72 por er The Nat¡onar center
for Superconrput¡ng Appl¡cations, de la lln¡vers¡ty of  linois at Urbana_Champa¡gn.

Para acceder a ese ordenador remoto debemos conoc€f su dirección lp, la cual
adoptará una forma numérica o de tipo DNS- Telnet se ejecuta siempre en modo de texto.
aunque se puede accesar a su uso en entorno gráfico, el resultado final es una ventara en
la que se trabaja en modo textual.

Así, con Te¡net podemos tomar el control de un ordenador conectado a la Red, de
manera remota, o sea, a d¡stancia. Resulta de gran utilldad para trabajar con grandes
ordenado¡es en empresas o instituc¡ones, en las que muchos usuarios acceden al mismo
tiempo a un ordenador central de gran potencia.

4- Finger. Este servicio perm¡te 'preguntar" o localizar información refe¡ente a un
usuario de rnternet. Es decir, med¡ante éste es posible consultar información sobre un
usuar¡o en particular en un host determinado, como su nombre, fecha de últ¡mo acceso.
status de su buzón de correo electrónico, etc.

5. usenet- Es un sistema de grupos de discus¡ón que ut¡rizan ros artícuros pubr¡cados en
distintos puntos de la orbe. Los grupos de d¡scusión están constituidos por diversos
usuar¡os, los cuales comentan, evalúan o cr¡tican los anículos de naturaleza pública que
se difunden a través de Internet-

Los c,upos de Noticias son d¡scusiones públicas a las que cualquiera con un rector
de noticias puede suscribirse y part¡cipar. De esta manera, puede decirse que son el
servicio más apropiado para entablar debate sobre div€rsos temas. se basa en el serv¡cio
de cor¡eo electrónico, dado que los mensajes que enviamos a ros crupos de Noticias se
hacen públicos y cualquier persona puede env¡arnos una contestac¡ón. Este servic¡o es de
gran utilidad para resotver duda: difícites, cuya respu€sta sólo la sepan unas cuantas
p€rsonas en el mundo.

Asim¡smo, los Crupos de Noticias (newsgroups) son los compon€ntes de otras de
las apl¡caciones cl iente/serv¡dor de Internet que se denomina userer. usenet v¡ene cle la
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(o f r ju . r . ¡on  dr '  L ¡s  pd l . rb r¿5 Ing les . ts  ¿Ae¡  y  Ne( ,$  dec i r .  usuar ioy  red  de  ordenadores ,  y

rso  r '5  lo  qur  c . r rac te r ¡z . r  ¿  es ta  ¡p l i cac ió ¡ r  un . r  rec l  ¡n fo tmát ¡ca  de  usuar ios  t ¡ue  se
ro terc ¡nrb¡ ¡  In fo r ¡ r r ¡c ¡ón  y  expe enc ias  n led¡an te  un  s i5 te tna  de  pub l icac ión  de  mensa jes ,
en \ fJdos  conro  se  dr lo .  v ia  cor reo  e lec t rón ico ,  denominados aquí  pos ts ,  que pueden ser

le  rdos  pos  c rJ . t lqu tera .

Cua lqurer  t rpo  de  asuf l to  pued€ s€r  cub ie t to  en  Usenet .  desde e l  tenra  más bana l
lr¿st¡ asuntos de rndole fi losófico; de ahí que se organic€n temáticamente bajo d¡st¡ntos
con jun tos  de  grupos  de  no t ¡c ¡as .  As í , los  newsgroups  son los  ladr i l los  de  Usenet ,  qu€ es  e l

edr f l c ¡o .

6. Protocolo para la transferenc¡a de archivos (Fi le Transmisión protocol,
FTP). fsta herramienta se emplea para la transmisión de archivos entre los diversos
nodos que in tegran una red.  Es un serv ic io  públ ico por  e l  cual  una organ¡zac¡ón pone a
d¡sposición de toda la comunidad de Internet una serie de archivos para copiarlos usando
FTP.

Es dec¡r, nos permite €nv¡ar ficheros de,datos por Internet. ya no es necesario
guardar los datos en dis.luetes para usarla en otro ordenador. con este serv¡cio. muchas
empfesas informáticas han podido €nv¡ar sus productos a personas de todo el mundo sin
neces¡dad de gastar dinero en miles de d¡squetes ni envíos. Muchos part¡culares hacen
u50 de este serv¡c¡o para por ejemplo, dar a conocer sus creac¡ones informáticas a nivel
mund¡al .

Además, con este protocolo, que se desarrolló ya en lgZ3, se puede grabar un
fichero de un ordenador remoto en nuestro orderador. Los ficheros transmit¡dos Dor FTp
pueden ser  de texto,  de imágenes,  de sonido,  etc .

Para tales efectos, existen dos t¡pos de accesos a los servidores FTp en Internet:

FTP anónimo. Es el que perm¡te acceder l ibremente a todo internauta a servidores que

ofrecen ficheros de uso gratuito y público. La d¡recc¡ón del servidor suele oresentaf la
fotm. ftWllubdom¡nio-domittio. l-a palabra de ident¡f¡cac¡ón de usuar¡o para acceder al
servidor es anonymous (anónimo), y la clave de acceso la propia dirección de e-majl del

usuar¡o que accede al servidor- Los FTP anónimos solamente nos permiien copiar f icheros
desde el servidor, no perm¡ten que env¡emos ficheros desde nuestro ordenador cliente al
o rdenador  remoto .

FTP con clave de acceso pr¡vada. Este es el FTp que emplean aquellos que están

autor¡zados por los administradores de los servidores FTp. se precisa ut¡l izar unas claves
indiv¡duales para poder acceder al servidor FTP, en el que no sólo se pueden conseguir
f i che¡os ,  5 ¡ r to  que también  se  pueden env ia r  nues t ros  f i cheros .  as í  como e l im inar
d¡ rec to Í ios  y  í i cheros ,
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7 .  Arch ie .  Ls  un .1  her r . ln l ien ta  que func iona corno  un  mec l io  de  búsqueda de  arch ivos ,
Funqe con lo  c ¡ t . i l ogo  e lec t rón¡co  p .1 r¿  ayudar  a  loca l i zar  a rch ivos  espec í f i cos  en  los  mi les
de serv idorcs  dc  F fP en  In te rnr t .  Se  t ra ta  en tonces  de  un  complemcnto  de  FTp,  s i rve  para
truscar fichr¡los concretos en la Red, p.rra más tarde recogerlos por FTp.

8.  Copher.  is tá const i tu ido por  una
tener  acceso a casi  cua¡qu¡er  t ¡po d€
recursos de ln ternet .  Es e l  antecesor  de

ser ie  de  menús a  t lavés  de  los  cua les  se  ouede
información en forma de texto. incluso a otros
la WWW.

5e t rata de un s is tema de obtención de in formac¡ón que usa la  técn¡ca de la
navegación, cotno la W\/W, pero carece de los elementos mutimedia, esto es ¡mágenes y
son¡do pr¡nc¡palment€, lo que da tat,to impulso a la www. Este servicio todavía está
disponib le en ln teí r ie t ,  aunque no hay mucha gente que lo  use,  por  resul tar  obsoleto.

Esta apl ¡cac¡ón fue desarro l lada en lgg l  por  la  Univers idad de Minnesota,  para
ayudar  a sus estudiantes en sus búsquedas en ln ternet .  E l  nombre hace ¡eferencia a unos
ratoncitos que deambulaban por las llanuras de aquel estado y a la persona que actúa
como recadero, vamos a un nrandado que "va por algo" (to go for).

Desde e l  momento de su apar ic ión,  gopher  contr ¡buyó en gran medida a fac¡r ¡ tar  e l
uso d€ Internet ,  ya que no se prec¡sa conocer  las d i recc iones lp  para i r  de un s¡ t ¡o a ot ro
de la  Red.

9 .  Verón ica  y  Judhead (very  easy  rodent -o r ¡en ted  ne t  w ide  index  to
com pu te  r i zed  arch ives) -  cons t i tuyen her ramientas  de  búsqueda para  loca l i za¡  menús
de gopher  que cont ienen c ie r tas  pa labras  c lave ,  Es to  es ,  guarda la  -p is ta"  

de  los  menús o
gophers de todo el rnundo y perm¡te la realización de búsquedas a través de ellos.

I  0.  wais (wide area informat ion service).  Es un sistema de ¡nformación capaz de
explotar diversas bases de datos dispersas en Int€rnet para localizar artículos de interés
que conteilgan c¡ertas palabras clav€. Es un servicio de búsqueda de personas V datos
sobre esas personas.  Este serv ic¡o se usa en Inst i tuc¡ones públ icas como univers¡dades
para la Iocalización de lnvest¡gadores y para avefiguar en qué proyectos están trabajando.

I  |  .  BBS (bu l le t in  board system).  un bolet ín  e lect rónico €s un s i t ¡o  de reunión donde
var¡as p€rsonas,  con c¡er ta af in idad de in teres€s,  depar ten de una manera poco
convenc¡onal  depos¡ tando y leyendo mensajes públ icos.  Es una especie de depós¡ to para
mensajes y arch¡vos que se encuentran relacionados con un tema en part¡cular y que para
fac i l i tar  su opetac ión emple¿ menús-

I  z .  IRC ( in ternet  re lay chat) -  permi te real ¡zar  una conferencia e lect rón¡ca entre dos o
más usuar ios a la  vez.  Es de( i r ,  mediante esta herram¡enta,  se pueden real izar  p lát icas con
más de una persona en forma s imul tánea.  Todo lo  que escr ib imos en e l  tec lado aparece
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en  l ¡s  panta l las  de  los  que par t ¡c ipan de  la  char la .  Tarnb ién  pernr ¡ te  e l  env ío  de  imágenes
u o l ro  t ipo  de  f i cheros  n t ¡cn t ras  se  d¡a loaa.

| 3. Telefcnía, Los servicios de Telefonía son las últ imas apl¡caciones que han aparecido
para  In te rne t .  Nos  perm¡ ten  es tab lecer  una conex¡ó Í  con  voz  en t re  dos  Dersonas
conectad.ls a Internet desde cualquier parte del mundo sin tener que pagar el costo de
una llamada internacional- Algunos de estos servicios incofpofan no sólo voz, sino

también  imagen.  A  es to  se  le  l l¿ma v ideoconfere  nc ia .

Los teléfonos lP no se cone€tan a la red telefónica conmutada, s¡no a cualquier
punto de una red, local o extendida. Además de todo, la calidad de la comunicación que
se logra con estos aparatos, no tiene nada que envidiar a la calidad de una llamada
telefónica de larga distanc¡a por el sistema convencional.

Venlos entonces, que el desarrollo de la Internet y del ciberespacio se ha dado a
pasos ag¡qantados, sin que nada ni nadie pueda controlarlos. Este medio, actual motor
deterrninante de las Relaciones InteÍnacionales, surgió como instrumento est¡atég¡co-
nr¡l itar y ¿cadémico, y hoy día, está cobrando nrayor fuerza en el ámbito comercial, sin
dejar de lado, por supuesto, la enorm€ fuente de información que representa, para los
inves t igadores  y  es tud iosos  en  genera l .

Y ha modificado en forma tal la forma en que concebimos el mundo, que la
Internet es considerada conto el parteaguas en la h¡stor¡a de la actual humanidad, donde
ya no es la r¡queza en recurso5 naturales [o que cuenta, como sucedía antes, s¡no el
conocimiento aplicado que posee una región, una nac¡ón, o un individuo.

5¡n emba;go, aún cuando estamos ¡nmersos en medio del proceso aún de manera
involuntaria, muchas culturas todavía no entienden bien a bien la connotación del
c¡berespac¡o, por lo que €s necesario trabajar en ese punto, con la finalidad de ir
"cult¡vando' y/o "culturalizando" 

a las poblaciones en lo referente a Internet. De ahí la
importancia de conocer todos los serv¡cios que ofrece la red, dado que en la medida en
que se conozca y domine la red, menores serán los debates generados por la misma.

Asim¡smo. es necesar¡o reconocer que el mundo va c¿mbiando segundo a
segundo, y las Relac¡ones Int€rnacional€s es la disciplina que trata de dar solución a todos
los problemas y confl¡ctos que se der¡ven al paso del tiempo. por esta razón, es prioridad
de las Relaciones Internacionale:, valiéndose de la Organización lnternacional, que la
mayoría de los paises se adapten a los cambios que surg€n, como se mencionó, día a día_
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2. LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL Y FL CIBERESPACIO.

2 .1  Conceptua l i zac ión  y  Ep¡s temolog ía  de  la  Organ izac ión  In te rnac iona l
como subdiscipl ina de las Relaciones Internacio naies. Su apl icación al
c ¡berespac io .

Al plantearse €l estudio d€ la génes¡s de las Relaciones Inte¡nacionales como d¡scipl¡na

científ¡ca, Celestino del Arenal señala que el estud¡o científ ico d€ la polít¡ca internacional

más ant¡guo se debe a los h¡storiadores. "La consideración de las relaciones

internacionaies como c¡enc¡a que se ocupa de estudiar la realidad y los problemas

internacionales constituye un fenómeno muy reciente, por cuanto s€ in¡cia en los países

anglosajones en el período entre las dos guefras mundial€s"-6r

Sólo desoués de la Primera Cuerra Mundial se lrace evidente la necesidad de una

disciplina que entendiera y diera respu€sta a la nueva realidad internacional. Esta Primera

Cuerra Mundial actuó como un fi l tro en el r€planteam¡€nto que se produjo en los estudios

inte rnac ionales, en la que los cambios y sus consecuentes desafíos fueron tomados en

considerac¡ón v convert¡dos en obietos de estudio-

'En con€reto, se emp¡eza a percibir que el tradicional sistema de Estados, que

había venido funcionando desde el siqlo XVl. iba abriendo paso a un nuevo sistema

internac¡onal de características y dinámicas d¡ferentes, en el que incluso aparecerian

actores estatales, nuevas grandes potenc¡as, especialment€ los Estados un¡dos, con

polít icas dist¡ntas de las tradic¡onales que anunciaban la noción y la realidad de lo que

después de la Segunda Guerra Mundial se denominarían superpotencias".62

Así, ' las relaciones ¡nternac¡onales se ocupan, en pr¡mer lugar, del s¡stema
internacional en su conjunto, En s€gundo lugar, d€ los actcres o part¡c¡pantes en el
s¡stema, En tercer lugar, de los factores y fuerzas que pueden ¡nflu¡r €n la esfera
internacional-.ór

Dicha evolución, según del Arenal, se d¡o gracias a dos procesos de cambio: el

paso de la sociedad internacional a la sociedad nrundial, y el paso del confl icto a la

cooperac¡on .

En es€ ¡nt€nto, es justamente como surqe y toma aug€, la Organlzación

Internac¡onal, como subdisciplina de las Relaciones Internacional€s. Es entonces a partir

n' Celestrno del Arcn¡1, ltrtroducciótr a l¡s rcl¡cioües i¡tlroacior¡ales, p. ¡ 5

o'ltélrr Feraándcz-Sha\'. Rcl¡cioúes lotcra¡cioúal€s y madkls aod;,oYisu¡lés, p 66
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de l ¡  ScALrnda Cuerua Mt ¡nd ia l ,  que e l  f cnónreno de  la  Organ izac ión  se  ampl ía  de  fo rn ta
insos¡ rechada.

Acerca  de  és ta .  Fé l i x  Fernández-Shaw,  seña la :  " la  g ran  apor tac ión  que ha  hecho e l
siglo XX a la co|rv¡vercia ¡nternacional ha sido precisamente la de crear y dar vida a la
existencia d€ instituciones ¡nternac¡onales. Durante cientos de años los Estados carecían
de un órgano colectivo permanente a través de los que pudieran resolver los problemas
más acuc ian t€s" -6{

Desde tiempos remotos, la propia dinámica internac¡onal hizo que los Estados se
percataran de la necesidad de resolver problemas de forma mult¡lateral. Ahora. hacer
viable todos estos proc€sos l levó a los Estados a crear oficinas permanentes que de ello se
ocuparan,  pero  €s tas  o f i c ¡nas  neces¡ taban unos  presupuestos ,  un  personat ,  unas  normas
de organ izac ión ,  e tc - 'As í  surg ie ron  esas  un iones  adm¡n¡s t ra t i vas  oue c rear ían  e l  háb i to
in te rnac iona l  de  la  reun ión  ¡n te rnac¡ona¡ , . .  " .6s

5in embargo, durante mucho tiempo la organización internacional no fue estudiada
en su conjuñto, porque iba atendiendo las necesidades específicas que iban surgiendo. y
por ello estos intentos de cooperación aparecían expuestos dentro del t€ma desarrollado
s in  que tuv¡era  e l  convenc¡mi€nto  de  la  ex is tenc ia  de  una prob lemát ica  genera l  de  la
organ¡zac¡ón interncional". '6 De ahí que haya sido coñsiderada (de hecho lo sigue siendo)
como " la  ' cen ic ¡en ta '  en t re  las  d isc ip l inas  ded icadas  a l  es tud¡o  de  los  asuntos
¡n te  rnac  ¡ona les  " .6 /

Empero, en la actualidad, según Manuel Díez de Velasco, la proliferación y el
perfeccionam ie nto de las organizac¡ones lnternacionales son la característ¡ca orincioal de
la v¡da ¡nternac¡onal-

-una serie de razones explican el fenómeno reseñado- En pr¡mer término, el
aumento de la v¡da de interrelación entre los Estados, el convencimiento de la
impos¡t¡¡l¡dad de vivir a¡slados y la necesidad, como corolar¡o de lo anter¡or, de gestionar
en comun una ser ie  de  ¡n te reses  que aparecen con toda ev idenc ia  como co lec t ivos  [ . . . ]
Una influencia notable y profunda en el fenómeno descr¡to la encontramos en las
imper fecc¡ones  de  la  cornun¡dad ¡n te rnac iona l ,  [ . , - ]  y  muy espec ia lmente  en  la  no
existencia en la misma de órganos pefmanentes y de un poder leqislativo unificado".68

'- 
Fcrnandcz-Shau. o¡-uü, p 47

"' 
idem. p 4cl

"t 
lr'lanuel \lcdrna, cilpos-, luan Carlos Velázquez Elizar¡¿r¿s, 'ln ()rgonización Lttcnn(.¡ornl .'ot¡o

vhlrttphnu,rrtárt'rft'rrtrt.}¡nm ignalehtreluclutt:sinlcrnocionalt'|to|ÍeuF)róIca�������������������
t¿tir¡r¿\. thte.¿tsúplt¡tr¡¿,latf t rctstrtcturtcnin S<encral".en Re¡aciones Interf,Aglqnales. No ó8.ocrutJre-
d ¡ c ¡en rb rede  I ¡ ) 95 .  o  l 5
" 'Vfa¡url  

f)¡ez dc Yclasco, lns(i tuc¡ones de Dereaho lntem¡cionsl Público. D:] l
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Por  ende.  para  es te  aü tor  es  rnuy  ¡mpor tan te  e l  pape l  que es tá  jugando la

o fgan izac ión  in te rnac iona l  a l  sa lvar  L rs  imper fecc iones  o  de f ic ienc ias  de  la  "comunidad

in te rnac iona l^ -  S in  embargo,  es  necesar io  reconocer  que e l  té rmino  " ¡mper fecc iones"  no  es

c l  aprop iado,  dado que la  rea l idad no  es  "p€r fec ta"  o ' imper fec ta" ,  só lo  es ;  lo  ún ico  que

sabemos de c¡erto es que la realidad 'está €n constante cambio", en la medida que va

evo luc ionando e l  p rop¡o  mundo.

Así pues, en el marco de esta concepción, la Organ¡zación Internacional debe ser

un ente abstracto que se mater¡al¡ce en organ¡smos -un¡versales y regionales- con fines
particulares. €s decir, entender la Organización Internacional como: ¡) un concepto
general que explica la realidad internacional en su conjunto y 2) como cada organismo
que estudia mater¡as específ¡cas de interés universal o regional-

"Los estud¡os más recientes sobre organizac¡ón ¡nternacio¡al han coadyuvado
mucho al entend¡m¡ento del fenómeno organizat¡vo de la sociedad ¡nternac¡onal como una
totalidad: la disciplina y el objeto de estudio como un todo indisociable. Es un hecho que

Ia investigación analít ica de un fenómeno con tantas aristas y variables como lo es la
organiza€¡ón ¡nternacional, requ¡ere necesaria e ¡nelud¡blemente de la
interd iscip l¡nariedad como una herram¡enta científ ica unificada e ¡ntegral. Cualquier
ciencia polít ica y social o humanidades puede y debe estudiar la orqan¡zac¡ón

in te rnac iona l  complementándose,  no  sus t i tuvéndose" .6e

Al respecto, cabe destaca¡ que los "especial¡stas 
universitar¡os mex¡canos" están de

acuerdo en que el térm¡no Organización lnternacional, rem¡te necesariamente a dos

sentidos: el primero se refiere al estud¡o de la forma y del cómo está organizada la
sociedad internac¡onal: el segundo se refiere a la concepción de este fenómeno como
objeto de estudio.

Díez de Velasco asev€ra por su parte, que las Organizaciones Internacio nales,
dada su esenc¡a, son creadas para gestionar intereses colectivos por medio de un Tratado
y dotadas de órganos para cumplir sus fines. Señala que estamos frente a una

Organización Internacional cuando identif¡camos los s¡guientes caracteres:

I" Un acto jurídico creador, denom¡nado de muy diversas maneras -Tratado, Caria,

Estatuto, etc.- en el que generalmente se determina su organ¡zación y finalidades,

2' Están compüestas por sujetos de Derecho Internacional, entendido en sentido amplio,

y  que genera lmente  son Es tados-

"'  
vclázque¿. ¿rl .c¿, p l5
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l  ts t in  do tad¿s de  órg¿nos pcrnanentes  que son d is t ¡n tos  e  independ¡entes  de  los
mienrbros de la organización, lo que l¡s diferencia de las conferencias diplomáticas en el
sent ido  t rad ic iona l_

4" Los refet¡dos órganos cstán encargados de l levar a cabo los objet¡vos d€ la
Organ¡zación y en ellos se forma ia voluntad colectiva de la propia Organización
Internac¡onal, que juríd¡camente es distinta de las de sus miembros en particular.

5' L¡ Organización lnternacional t iene un carácter estable, es decir, permanente, lo que
sign¡fica que sus órganos están en situación de ejercer sus poderes y facultades, aunque
de hecho no actúen en forma continuada./o

Ahora bien, Juan Carlos Vclárquez Elizarrarás apunta que ex¡sten varios métodos
de acercam¡ento a la conceptualización de la organizac¡ón ¡nternacional, y basado en
d¡versos estudiosos, señala que se pueden clasificar en tres categorías pr¡ncipalmente:

I. El anál¡s¡s jurídico-legal, cuya aportac¡ón pr¡nc¡pal es esrablecer normas.
2. El análisis histór¡co, en el que sólo recurren a la descripción de Ia estructura

inst¡tuc¡onal de la organizac¡ón y a la presentación h¡stórica de su práct¡ca, no más.
3. Métodos analit¡cos de cienc¡a polít¡ca, sociología y Relaciones Internac¡onales, los

cuales, a su vez, se sitúan €n dos ni\,€les:

Macroanálisis- En donde la Organ¡zación Internac¡onal es consideraqa como un
sub5istema del sistema internac¡onal que es el medio ambiente en el que se
desarrolla.

M¡croanálisis. A este nivel el análisis se da al interior de la Oroanizac¡ón
Internacional en sus múltiples y var¡adas presentacion€s-zr

Y además añade: 'aunque es innegable que la organización internac¡onal es
muchas veces forzada o manipulada por las grandes hegemonías para ut¡l izar la fuerza en
el proceso de socialización int€rnac¡onal, también ha s¡do el amortiguador más eficaz
contra tales actitudes".72 Por ello dice que la organizac¡ón int€rnacional ya no puede
segu¡r s¡endo considerada desde la perspect¡va tradicional y forrnalista,

No se trata de una lista de'agencias de cobertura mundial', sino de una "rama del
conoc¡m¡ento de la real¡dad internacional que es dinámica. compleja y existenc¡almente
viva, con paradigmas prop¡os y leyes particulares",/] encargada de mantener a la sociedad
internac¡onal al tanto de los cambios v acontecer€s mundiales.

D rr1 Vclázque¿ ¿rl.cü. p l5
r '  \ 'c lazque"-. r lp.c¿. pp |5-tó
' '  

i r len. p l1
" 

rrl,'nr. p l-l

i ¡ )
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Ahor¿ b ien ,  Ve lázquez E l i zar ra rás  a t r ¡buye a  las  o rgan¡zac iones  in te rnac iona les  una
c . r rac te t ís t i ca  par t i cu la r .  e l  s  upranac iona l i smo.  Para  é1 ,  todas  son supranac iona les ,  cn
menor o mayor g rado.

'...e1 
supranacionalismo sería la característica que adquieren algunas instituciones

in te rnac iona les  en  la  med ida  en  que son háb i les  y  capaces  de  e je rcer  una au tor ¡dad

¡nd¡scut¡ble y un poder coactivo al exterior de la organización, es dec¡r, un poder para

imponer polít¡cas y decisiones con carácter de oblig atorias" u 4; es el poder interno de la

organización que es reflejado en todos los ámbitos al exterior de ella.

Un cuest¡onamiento más en su artículo. cons¡st€ €n anal¡zar si debentos hablar de

la  o rgan izac¡ón  in te rnac iona l  o  de  una reorgan izac¡ón  ¡n te rnac iona l ,  dados  los  cambios

internacionales, fundamentados princ¡palmente en los adelantos tecnológicos, y a la

necesidad de un reacomodo organizacional a nivel de internacional que cubra y satisfaga
la nueva realidad que se deriva de esos cambios.

Aquí, resulta imprescindible entender que el desarrollo alcanzado por las

comunicac¡ones a n¡vel ¡nternacional, no puede s¡no entenderse como el producto de los

cont¡nuos cambios n¡und¡ales- En part¡cular, el desarrollo del ciberespacio, el cual parece

fungir corrro el motor -en muchos ámb¡tos- del escenario internacional, es reflejo

indudable de dichos cambios, pue5 su desarrollo derivó de las necesidades

estadounidenses de éooca de la Guerra Fría-

Ahora bien, la sociedad internacional aún no alcanza a comprender que éste es el

artefacto y la herramienta principal para el desarrollo con la que contamos en estos

momentos, en el sentido de que puede resultar un complemento eficaz y eficiente en la

educación y/o en la búsqueda rápida de información, por ejemplo, si se cuenta con la

voluntad necesaria de parte de los diversos sectores, como el público y el privado, así

como la sociedad civil, para l levarlo a cabo. Luego entonces, aunque se piense que "es el
progreso científ ico técnico el que determina la lóq¡ca de la evolución del sistema y orienta

su polít ica de funciona¡riento",z5 es válido pensar que es la voluntad polít ica y los cambios

económico-polít icos, los que permiten tal desarrollo tecnolóqico.

Por esta razón, veo en la Organización Internac¡onal, el instrumento perfecto para

demostrar que el desarrollo "ciberespacial" puede marcar un parteaguas en la historia de

la humanidad, si se le €ncamina adecuadamente, pues rompe con los esquemas de los

tradicionales medios de comunicación y sus respectivos paradigmas, y creando otros que

satisfagan en €ste nuevo contacto; demostrando que la "parálisis paradigmática" de la que

" Jn.tn (-arfos veláz{uez y C'üsiavo Uruchurtu, /¿rc.c¿, Velázquel op-ciL, p 27
t1 

Ano.vo Prchardo, (iracrela- lllcrodologis de lf,s Re!¡ciones lntern¡rioüales, p 76
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habl¡  Thontas Khun cn L: r  cst ructur¿ dc las nuevas revoluc iones c ient i f icas.  s iouede ser
t r . rs toc¡d. r ,  cspec¡a ln l¿nte s i  se h¿ce a t ravés de una tecnología con los a lcances del
c ibercspacio y  la  In tern€t .

'Porque e l  honrbre antes que ser  un anim. . r l  po l í t ico,  según la  cé lebre def in ic ión de
Ar is tóte les,  es un ser  que [necesi ta ]  comunicarse. . . " . /6

Por  eso,  las re lac iones ¡nternac¡onales en nuestros días no pueden presc indi r  de l
ve loz desa¡ro l lo  de las conrunicaciones ¡nteÍnacionales,  de las cuales e l  c iberespac¡o está
al frent€. Y a medida que el t¡empo pase, las Relaciones Internacionales deberán
preocup<1rse,  v ía las Organizaciones Internacionales,  de una mejor  y  más sana regulac ión
dc los diferentes aspectos de éstos, para no quedar enredados €n la telaraña que ellos
mis nros están tejicndo.

'Ha sido precisamente en el campo de la comunicac¡ón ¡ntenac¡onal-
genéricamente hablando, donde pr¡mero surgió y luego demostró su eficacia la idea de la
cooperación irtternac¡onal, principio sobre el que fue posible la creación de muchas
organ¡zdc¡ones ¡nteÍnac¡onales, que jugaron un papel imprescindible desde su fundación
hasta nuestros d ias ' .2 /

Por tanto, la Organ¡zac¡ón Internacional es el ente más apropiado para aprehender
la ¡mportanc¡a del ciberespac¡o y de los camb¡os tecnológicos, para luego aterrizarlos en
p¡opuestas que puedan benefic¡ar y hacer partícipes a todos los miembros de la sociedad
in te rn¿ (  i on ¡  |

Anter¡ormente las reglas seguidas en las relac¡ones internac¡onales eran guiadas
por las dec¡siones o procederes de las potencias cap¡tal¡sta y soc¡alista. Sin embargo, en
este nuevo reacomodo internacional, donde el desarrollo cie las comunicaciones es el oue
está determinando las nuevas reglas a seguir,/B la Organización Internacional funge y de
hecho debe fungir, como el mediador o guía para que la mayoría de los Estados acceda a
las nuevas tecnolog ías.

Actualmente, los cambios son tan acentuados y quizá tan impredecibles para
muchos, de tal forma que se neces¡ta de un ente capaz de imponer orden y orientar sobre
las nuevas polít icas mundiales: tal es la tarea encomendada a la Orqanización
In te r  nac  iona l .

'n 
Fernandez'Shar*. ,  tp.t ' i ! . .  p ?l

'  
i ienz. p' l t

' "  
ranrbrcn gurrr lrs por l¿s potencras mundrales- especralmcnte Eslados (. lnrdos y Unlón Europea
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2 . 2  U n i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e  T e  l e c o  m u  n  i c a c i o n e s  ( U l T ) .

'La conven¡enc¡a de uni f icar  la  reglamentac iót ¡  in ternacional  de las te lecomunicaciones

llevó a la fusión de la Convención Telegráfica Internacional y la Convenc¡on

Rad ioteleg r áfica tntcrnac¡onal en la nueva Convención Internacional de

Telecomunicaciones, .edoptada en Madr id e l  9  de d ic iembre de 1932.  Al  entrar  en v¡gor

este docunlento e l  l 'de enero d 1934,  surge la  nueva Un¡ón Internacional  de

Telecomun icaciones". 7e

t .

Entre las finalidades que pers¡gue ¡a UfT se encuentran principalmente dos:

El fomento de la cooperación internac¡onal para mejorar el empleo rac¡onal de toda

clase de telecomu nicaciones, y

El desarrollo de los medios técn¡cos y su nrás ef¡caz explotación para facil i tar el

uso  de  los  serv ic ios  de  te lecomunicac iones .

Está conformada por 189 países m¡embros.8o Y "t¡enen igualdad de derechos y de

obligaciones y en particular pueden part¡c¡par en las conferencias y presentarse como

candidatos o presentar cand¡datos a los Puestos electivos. También pr¡va la ¡gualdad en el

voto, tanto en el em¡tido d¡rectamente en las reuniones de la Unión como en que se

solicita por correspondencia'.8r

'o ¡vtodesto Se¡¡a Vázquez, Tratado General de la Orgaoización Intemaciodal, p.540
"0Afganist{n. Albania, Argelia. Argelina, Alemania, A¡dona. Angola, Antigua y Barbuda, Al'abia Saud¡t4
r\rgentina, Afmenia, Auslrali4 Austria, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Ba¡bados, Belarus, Bélgicq Belice'
Be¡in, Bhután, Bolivia, Bosnia y He.¿sgovina. Bosrran4 B¡¿sil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi,
Camboy,a,Camerun. Can¡dá, Cabo Verde, República Centroafricana, Chile, Chin4 Chipre, Ciudad del
Vat¡cano. Colombia, Cocroras, República Islámica del Congo, Core4 Costa Ric.4 Cóte d'Ivoire, Croaci4
Cuba- Dinarnarc¡, Djiboulr, Repúblic¡ Donrinicana- Commonrvealth de Dominicq Egipto, El Salvador,
Emimtos Arabes Unidos, Ecuador, Eritte¿. Espai4 Estonia, Estados Unidos de América, Etiopia, Fiji'
Finlandia, Franc¡a, Rr:pública Gaboness, Gambia Georgia" Gha¡a, Greci¿, Grasads, Guatemala' Guine¡"
Guinea Ecualonal, Guinea-Bissau, Güyan4 tlaiti, Honduras, Hungria, lndi4 Indoaesia, Irán, [l-ak, I¡lania,
Istandia, lsr¿el, Italis, Jünaica, Japón, Jordanra, lkzajsl¡n, Kenya, Kiribati, Kuwait, ex República de
Yugoslavia de Mace¡lonia. t-ao. I-esotho, tetonia- Libano, Liberia Libia, Liechtenstein, LinIania"
l-uxemburgo, Madagascar. Malasia, M¡larvi, Maldivas, Mali, Malta, Manu€cos, Marshall. Mauricio'
Nlaunt¡nia- Méiico. llsl¡dos Fcder¿dos de Mic¡onesia- Moldova, Món¡co, Mongolia, Mozambique.
Myanmar, Nanribia. Nauru. Neprl, NicaÉgua, Niger, Nigeria, NoruegS" Nueva Zelandia" Omán, Uganda-
tlzbekrsún, Paktstan. Pan¿má, Papua Nuva Guine¡, Pamguay, Paises Bajos, Peru, Filipinas, Polonia'
Ponugal, Qalar, Siria, Congo. Kirguisa. Repribhca Popular Dcmocnítica de Corea' República Esloraca,
Reoública Chec¡. Rumania, Reino Unido de la G|an Bretaña c Irland¿ del Norte' Rusia' Ruandq San Manno'
S¡r Vrcente y las Granadinas, Santa Lucia- lslas Salonlón, Samoa, Sanlo Tomé y Principe' Se¡cgal,

seychelles. sief.¡ Leona_ singapur. Eslovenia- somalia, Sudán, sfi tanka, sudáÍiica, Suecia, suiza,
Sunnamc, S*azrlandra- Tayikistán. Tanz¿nia, Chad, Tailandia, Repúbhca Tongoles4 Reino de Tonga'
'frrnrdarl 

¡- 1-otrago, 1úne4 Turkmenrstán. Turquia. Tuvalu, Uccania, Uruguay, Vanant, Venezuela, Viet Nam,

Yeme¡r. Yugoslavra, 7ánrbra y Zrmbabwe
'l Seara \tázquez, zp.c;¿, p 5.ll
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Adenr.is. "la conqtrista del espacio y su crecierrte importánc¡a para las
tc lecomu rr ¡cac io l lcs ha hecho que la  UIT se haya ocupado de estud¡ar  y  reglamentar  su
ut¡ l ¡zac ión,  patrocan¿ndo para e l lo  var ias conferencias ¡nternac¡onales de d¡st in to n ive l  e
in ic¡ando una ser ie  de DU bl ic¿c¡ones " .82

El camb¡o experimentado en el mundo de las telecomun¡caciones durante la
pasada década ha sido tan grande que es prácticamente imposible de reconoc€r. La
convergencia de diversos mcdios informativos y el explosivo crec¡m¡ento del c¡berespacio
y en la fuerza de la tecnología de la información, así como su sorprendente -pero

desigual difusión, inciica que se neces¡ta urgentemente una ¡ntrépida r€spuesta para
garantizar la expansión de los beneficios de las telecomunicac¡ones que sean compartidos
en forma equitat¡va y efectiva para poJer cr€ar una sociedad de información global que
benef ic¡e a toda la  humanidad.

La LJfT es uno de los organ¡smos mund¡al€s capaces de cumplir cabalmente con

esta misión, pues reconoce que el sector de las telecomunicac¡ones se encuentra en plena

evoluc¡ón. La globalización de los mercados económicos, la l iberalización v la

convergenc¡a de las tecnologías son el motor de estos cambios.

En este nuevo entorno, la UfT tiene un papel destacado, La definición de la

reglamentación y de las normas técnicas que perm¡tan asegurar el desarrollo armonioso
de las comunicac¡ones a escala mundial es una actividad que sólo la UIT está en

condiciones de poder garantizar, dada la extenslón de su influenc¡a. De hecho, dicho

objet¡vo únicamente se puede alcanzar si ex¡ste una plataforma a escala mund¡al que

reúna a todos los miembros pan¡cipantes y a las entidades que atañen e5tos procesos.

Ahora, si bien la UfT no es realmente el lugar de nacimiento de lnt€rnet,

¡ndiscutiblemente sí es la casa espir¡tual de la comunidad de las telecomunicaciones.

Qu¡zás en años futuros la comun¡dad de ¡nternet reunida en la casa de la comunidad de

las telecomun ¡caciones, Ia reconocerán como la ven¡da h¡stór¡ca d€ dos culturas.

De tal forma, la UfT juega y seguirá jugando un papel muy importante, pues se
preocupará de promover a fondo el desarrollo de lnternet, asegurando cada vez más que

los beneficios de la tecnología de la Internet sean extendidos a todas las poblaciones.

Para tales efectos, la organ¡zación ha trabajado sobre un concepto que puede

ayudar a entgnde¡ la imponancia de lnternet, al mismo tiempo que guiar las discus¡ones

acerca de su regulación: se habla entonces, de mu lt i lateralismo voluntario-

¡l Seara Var4,re., o¡-c¿- pp 559 550
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Al respecto cabe mencionar que el tAfic (Grupo de Trabajo de la L.ltT, que aborda
lnternet)  t ¡ene impl icac iones que van más a l lá  del  S is terna de Nombres de Dom¡n¡o y
puede establecer un pr€cedente para idear la manera de cómo se manejarán los
problenras futuros que se relacionan con la regulación de Internet. Este problema, junto
con los der¡vados del come¡cio erectrónico y er vorunren de rntern€t. son ros ountos en ros
que pretende enfocarse la U[T.

Por tanto, básicamente, la UfT se enfoca a lo que es Internet hoy, y lo que es capaz
de hac€r rnañana' para tales efectos está empezando a hacer todo tipo de pubricaciones,
recomendaciones y creando bases de datos, unos 70008r de esos documentos.
d isponib les e lect rón¡camente.

Tan sólo en el mes de junio [de | 9951, han accesado 2 millones a la pá9ina de la
UlT. El traf¡co generado fue equivalente a 4,000 mensajes por día y 300,000 páginas de
texto por mes--81

La UfT como otros Organismos Internacionale:, ofrece servicios basados en
Internet. sin embargo, no se sorprenden del éxito de Internet, ya que muchas de las
normas que se llevan d€ computadora a computadora de gran velocidad que hace posible
la conexión de una red de computadoras, fueron desarro|adas en esta organ¡zación- Lo
que es más, la mayoría de servicios de Int€rnet han sido arrollados por la red de
telecomu nicaciones global, o alguna parte de é1, como líneas arrendadas orivadas.

Desde 1865, la urr ha promovido er desarro o de las terecomun¡caciones por todo
el mundo, cuando las ¡nnovaciones en tecnología eran representadas por el ábaco.8s

Como puntos ¡mportantes, la UtT resalta oue:

Los serv¡c¡os que están basados en Internet, son c¡ertamente los que tienen mavor
auge y desarlollo en estos momenros.
De esta forma, es previsible deducir las proyecc¡ones y el crec¡m¡ento exponencial de
Internet, asi como que 'el número de usuarios excederá la población humana algún
día en el próximo siglo-. Más aún, porque cada us[ario por computadora recit¡e una
conexión, en tanto que habrá 4 usuarios más por teléfono y 6 más por telev¡s¡ón.
Internet se jacta de t€ner conex¡ón directa con unos 96 economías a nivel mundial, v
con 77 países ¡nd¡r€ctamente.

La www contiene unos tres mirlones de páginas de información, pero todavía tiene
menos usuarios y es más difíci l de usar que los servicios de t€let€xto_86

3' 
Interncf y la UlT, 1945. págrnl wcb UtT

" Ibi,!"r,
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El  objc t ivo de lo  anter ior  es d i luc id¡r  entre lo  que puede y no hacer  la  In ternet ,  es
deci r ,  sus a lc lnces y l ¡nr i tac iones.  U[T señala que Internet  no l levará a l  paraíso,  pero puede
vender le un boleto desde la  comodidad de su casa;  In ternet  no a l lmentará a l  mundo,  pero
igual  puede ayud¡r le  a pedi r  una p izza o comprar  un l lbro que sólo es ed¡ tado en un solo
país.

De acuerdo con su Constituc¡ón, la UfT debe 'promover la extensión de los
l¡eneficios de las nuev¿s tecnologías de las telecomu nicaciones a todos los habitantes del
mundo' .8 /  Esto cs,  cre¿r  una v is ión de que la  red está encabezando las nuevas
tecnolooías.

Para tales efectos, se cuestiona acerca de los desafíos que representa lnternet:

l .  ¿ lnternet  requ¡ere de regulac ión o de un mando centra l  mayor?
2- ¿Cório resolver los problemas de seguridad y calidad en el tráfico de Internet?
l. ¿Cómo Internet puede ayudar al mayor desarrollo académico y comerc¡al en todo el

mundo?

A veces se exige que Internct se regule o censure. No obstante, tratan de ver en él
al defensor fino del d¡scurso l ibre y la expresión democrát¡ca. Pero eso no ayuda a la mala
im.rgen pútrl ica que lanza Internet al mundo, dada la l¡b€rtad de acceso, incluso a aquellos
que la usan como medio para transmit¡r pornografía, terror¡smo y demás aspectos que
pueden considerars€ "del¡tos ¡nformáticos'y sobre lo cual ya se está trabajando.

Si la prop¡a ¡ndustria es incapaz de responder a este t¡po de dificultadcs, entonces
ellos pueden encontrar una respuesta crít ica por parte de los Gobiernos, que pretenden (y

5egu¡rán pretend¡endo) evitar esto.88

De acuerdo con el informe emit¡do por la U¡T en 1995, titulado tnforme del
Desar ro l lo  de  las  Te lecomu n icac iones  Mund ia les ,  en  e l  cua l  se  hab la  p r inc ipa lmente  de
las infraes tructu ras de la ¡nfo¡ma€ión, se concluye que ésras no pueden ver aún los
beneficios. La razón es que aún cuando se construye en su v¡da, muchos son incapaces de
cubrir con esa carga excesiva de información,

Ahora bien, desde t¡empos remotos, el acceso a los medios de comunicación ha
sido condicionado por los parámetros de riqueza de un país, una organización o una
fam¡l¡a; pero es probable que el camb¡o que ¡nvolucran las redes, faciliten un cambio

t'Gobernn. Interne(: hAci! cl  nrÍ l t i latcr¡ l ismo voluntario, pág Web UfT
Jr e's r¡rporlante le¡¡cr nruy en c.rnsrderacrón esle¡specto tr¡t¡do a fondo en el Capifulo 3, porquees motrvo
dc drscusron :r nr!r ' ¡  rntcrnacronal Fund¡menh la mzón del Estado cn ln¡emet



s¡gn i f l can te  en  es te  aspec to ,  y  n ruchas  más personas,  no  só lo  las
so lventes ,  puedan benef ic ¡a rse  de  la  red .

Cabe menc¡onar qu€ la UIT otorga particular importancia a
cons¡dera a ellos como los más importantes de todos los v¡sitantes de
porque ellos son los prinleros que neces¡tarán tener sentido de todos
están teniendo lugar en la industr¡a de las re lecomu n icaciones.ss

4 7

económicamente

los n iños,  pues

sus pág inas web,
los cambios que

Por tales razones, es reconocido que la Uff es un Organ¡smo Internacional abierto
a todas las dudas e ¡nterrogantes posibles,

Ahora b¡en, el multi lateral¡smo voluntario, mencionado en párrafos anteriores, es a
menudo un Memorándum de Compreirsión (MoU). La irnportancia de un MoU radica en
que €stablece un caparazón ancho d€ acuerdo general primero que nada para enfocar un
problema a resofuer, lo cual compromete a todos a l levar un plan de acción pr¡mero, y
ordenar después los detalles particularcs.

F¡nalmente, la UlT, considera que el problema más grande que impide a la
industr¡a de las telecomunicac¡ones ser v€rdaderamentr: global -en cuanto a l legar a todos
los rincones dei mundo-, es la desigualdad geográfica entre la d€manda y el sum¡n¡stro,

2-3 Organización para la Cooperación y el Desarrol lo Económicos
(ocDo.

También llamada'El Club de los países ricos", la Organización para la Cooperación y
Desa¡rollo Económicos tiene como antesala la organización Europea de cooperación
Económ¡ca (OECE), fundada en 1948, cuya finalidad fue proporcionar los estudios
técnicos para la aplicación de los fondos del Plan Marshall. En 1960, el plan Marshall había
cumplido su cometido y los países miembros acordaron invitar a Estados Unidos y Canadá
en la creación de una organización que coordinara las polít¡cas entre los países
occidentales. Así, la OECE, se conv¡rt¡ó en la OCDE, teniendo como sede, parís, Franc¡a.$

A partir de su creac¡ón en 1961, la vocación de la OCDE ha sido reforzar la
economía de sus miembros, mejorar su efic¡encia, afinar los s¡stemas de mercado, ampliar
el libre comercio y contribu¡r al desarrollo tanto de los países indu strializados como de los
Da¡ses en desar¡ollo.

''r 
lid pág Web OCDII
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Entre los objet¡vos de la OCDE se enfocan a promover las políticas tendientes a:

.  Real izar  la  mayor  expansión posib le de la  economía y e l  empleo y un progreso et t  e l

nivel de vida dentro de los países miembros, manten¡endo la estab¡lidad f¡nanciera y

contribuvendo así al desarrollo de la economía mundial.
. Contribuir a una sana expansión económica entre los países miembros, así como no

nr¡embros, en vías de desarrollo económico.
. Contribuir a la exsansión del come¡cio mundial sobre una base multilateral y no

discrim¡natoria conforme a las oblioaciones ¡nternacionales.

La OCDE tiene 29 miembros. los cuales se enl¡stan a continuación:

EUROPA:
Alemania (t961), Austria (1961), Bélgica (1961), Oin marcd (1961), España (1961),

Finlandi¿ (1969), Francia (l96ll Greria (l96ll, F.ungría (1996), lrlanda (1961), lslandia
(1961), lrúia l/96ll Luxemburgo (l96ll, Noruegd. (I96l), Países Bajos (1961), Polonia
( 1996¡, PorÍugal ( 1961¡, Reino \Jnido (196 I ), Repúbl¡ca Checa (l995r, Suecia ( 196 I/, Suiza
( | 96 | ¡, rurquía (l96 ¡).

AMERTCA DEL NORTE:
Canadá (1961), Estados Un¡dos (1961),México (1994).

PACIFtCO:
Austral¡a (l97llJapón (1964| Nueva Telanda (1973), República de cotea (1996).

Los compromisos de los países mi€mbros son:

. Promover la util ización efic¡ente de sus recursos económicos.
o En el terreno c¡entífico y técn¡co, promover el desarrollo de sus recursos, fomentar la

invest¡gac¡ón y favorecer la formación profesional.

. Perseguir polít¡cas d¡señadas para lograr €l cr€c¡m¡ento económico y la estab¡lidad

financiera interna y externa para evitar qúe aparezcan situaciones que püdi€ran poner

en peligro su economía o la de otros países.

I Cont¡nuar los esfuerzos por reducir o suprimir los obstáculos a los ¡ntercambios de

bienes y de serv¡c¡os y a los pagos corr¡entes y mantener y extender la liberalización
de los movimientos de capital.

Cabe destacar que México co sideró su membresía en la ocDE como parte integral

de su estrateg¡a de ¡nserción al exterior, por el significado de los compromisos que

adquir¡ría y por los servicios que la Organización le ofrecía. Por su parte, la OCDE

consideró a México como el candidato ¡dóneo para comenzar con su estrategia de
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apertura a rruevos micmbros, debido, entre otros, al compromiso que mostratla co¡¡ la
reforma económica, su situac¡ón gcográfica y la importanc¡a de su economía.

El ingreso de México marca el parteaguas en la Organ¡zac¡ón por varias razones. En
pr¡mer lugar, se trata de la pr¡mera incorporación de un paÍs después de más de 20 años
de la adhesión del último (Nueva Zelanda). Además, nuestra participación ha significado la
incorporac¡ón de la perspect¡va de un país n desarrollo en los análisis de la OCDE, lo que
ha llevado a la reformulación de ciertas act¡vidades, así como del enfoque tradicional de
este Organismo en temas como medio ambiente, ¡nversión, cohesión social, educación,
empleo y tecnología.el

Por último, respecto a su funcionamiento interno, podemos decir que se basa en
un s¡stema de recomendaciones y acuerdos, basados en proced¡mientos de consenso y de
pres¡ón de pares, no de votación.

De acuerdo a lo anteriormente dicho, la OCDE es una ¡nstituc¡ón de ¡nvestigac¡ón,
¡ntercambio de anál¡sis e ¡nfornración, y un lugar de encuentro entr€ los func¡onar¡os de
los países miembros para d¡scutir temas de interés común y def¡nir recomendac¡ones de
propuestas de polít¡cas públicas que sean viables y ef¡cientes.

Aunque no es un foro de negociac¡ón, recientemente se han emprend¡do algunas
acciones en este ámbito.

Los estudios que realiza sobre C¡enc¡a, Tecnología e lndustria, se enfocan a
proveer a los miembros y no miembros de polít¡cas de desarrollo y énfasis al papel de las
reglas,

Al respecto, considera que el comercio electrónico es el artefacto del desarrollo
económico y está y estará funcionando a vapor lleno, en una era globalizada.

Además, la ciencia y la tecnología están cambiando la cara de la industr¡a. El
Consejo de Admin¡stración para la Ciencia, la Tecnología y la lndustria examina cómo los
tres aspectos condic¡onan €l crecimiento económico y el empleo-

En un mundo donde las activ¡dades económicas involucran la información v el
conoc¡miento, resalta la importanc¡a de coordina¡ internacionalmente la información y la
infraestructura de comunicaciones y s¡stemas de transporte de cam¡no.

Reconoce que el crecim¡ento explosivo de Internet ha estado seguido por la

dift¡sión ráoida de¡ comerc¡o electrón¡co encima de estas .edes. Establece aue los

nttz7, pág Web Secrciaria de Relaciones Exteriores
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gob ic rnos  ncces i ta rár i  adaptar  y  coord¡nar  sus  a tn lazones de  regu lac lón  para  es tos  nuevos
nrercados .  s in  i r i lpo f le r  cargas  indeb idas  o  res t r i cc iones  en  e l  uso  de  cauces  e lec t rón i tos
de con lc r  c io . ' ) ,

La  OCDE es tá  examinando las  imp l icac¡ones  y  las  pos ib les  contes tac iones  de  la
polít ica del conrercio elecrrónico, en áreas de la polít ica como la imposiclón de
cont r ¡buc ion€s ,  f raude a l  consumidor ,  y  p ro tecc ión ,  re t i ro  y  segur idad.

Los adelantos rápidos actuales en cienc¡a y tecnología, significan que las
econonrias se han basado más en el conoc¡miento y en la globalización. Estos desarrollos
se están retorzando coilt inua y mutuamente: ellos animan la d¡fus¡ón de nuevas ideas v
tecnologías y dan lugar a las nuevas formas de competlción y co-fu ncionamiento. !-loy,
mas que nunca, es esencial 5upervisar las tendencias v los camb¡os estructurales en
c¡enc ia ,  tecno log ía  e  ¡ndus t r ia .

L¿ internacionalización de la ciencia y la tecnología es el aspecto más
representat¡vo de la global¡zac¡ón económica. La ¡nformación y la tecnología de las
comun¡cac¡ones han hecho posible la global¡zación de los mercados financieros y en gran
medida ha apuntalado la expansión del comercio ¡ntetnacional de serv¡c¡os y flujos de
inversión. También se realizan cada 'rez más act¡v¡dad€s científ icas y tecnológ¡:as a la
ba¡anza in te rnac¡ona l .

Asimismo,'la globalización de la economía mundial está acelerando, la democracia
pluralista, el resptto a los derechos huma¡¡os y la economía de los mercados. Éstos son
desarrolles bienvenidos por la OCDE, quien ha defendido estos principios mucho t¡empo
at rás  de  es tas  tendenc¡as  pos i t ¡vas" .93

Los camb¡os estt ucturales en los países de la OCDE reflejan la importancia
crec¡ente de la producción, difusión y uso del conocimiento y la informac¡ón para mejorar
la compet¡t¡vidad de las empresas y la actuac¡ón económica global. Los adelantos
c¡entíf¡cos y tecnológ¡cos son más rápidos y más penetrantes que antes, y las nuevas
tecflologías de la ¡nformación y la comunicación, son ahora esenciales para el
fu  nc ionamiento  de  cua lqu ie r  negoc io .

Estas t€cnologias habil itan el desarrollo y crec¡miento ráp¡do del comercio
electrón¡co. El número de Servidores de Internet otorga una medida ancha de la
infraestructura para el comercio electrónico. Las tres cuartas panes de los servidores se
local¡zan en el área de la OCDE, específicamente, Estados Unidos. En general, el número

"'Actividadt's 
principales de In OCDE. pag. rveb OCDE''  

l -os eobicnros bu$can compar l i r  los beoeñcios dc la g lobal iz : rc ién.  pág web OCDE
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de serv idores de Internet  es más a l to  en paíscs anglopar lantes y  nórd icos,  y  más bajo en
Méx¡co,  Corea y países europeos medi terráneos v centra les.

"La discus¡ón del tráfico de Internet es ¡mportante porque algunas partes de la
industr ia  de la  comunicación están poniéndoles a los gobiernos que se d i ruan hac¡a e l
número crec¡ente de problemas de regulación. Los portadores de las telecomunicaciones
locales están buscando reparar las faltas de equ¡dad que ellos creen está levantándose de
la entrega final de tráfico de Internet para llamar a los usuarios y darles respeto en cuanto
a la regulación apuntada para la teleionía".s{

Algunos lsPs basados en ros medios internacionales dicen que ellos no se están
compensando justamente por llevar el tráfico a otras oartes.

La Internet se está volv¡endo a los modelos de cornunicación de punto_a_puntoes
tradicionales en su cabeza. ocDE reconoce que Internet ha evolucionado de manera
d¡ferente a la r€d de telecomunicaciones del mundo- se establec¡eron redes d€
telecomu nicac¡ones localmente y se conectaron internac¡onalmente muchas décadas
después' En algunos países, señala la ocDE, la actuación de Internet es valorada, más
¡nternacional, que nacionalmente, lo cual, repres€nta uno de los principales obstáculos
para regu lar el ciberespacio.

Debido a la evolución del ciberespacio, así como er precio y ra disponrbilidad de
¡nfraestructura nacional y regional, er tráfico entre usuar¡os en un área geográfica está
empujándose hacia las infraestructuras ¡nternacionales o ¡ntercontin€ntales.
partlcularmente donde esto mejora la actuación.

Sin embargo, esto puede afect¿r negativamente la actuación de los usuarios en
otros país€s, creando cogestién en el intercambio de tráfico (incluyendo el ¡ntercambio de
tráfico domést¡co) en esos países. "por consiguiente, los gobiernos n€cesitan aumentar la
velocidad adquirida para la provisión de infraestructura de liberalización, notablemente lo
llevado a cabo por la organ¡zación Mund¡al de comerc¡o (oMc), porque los niveles más
pobres de actuac¡ón en las infraestructuras locales de otros países afectan sus propios
mercados'.s

Además, añade la Organízación, "el sector privado, y en particular los proveedores
de Servicios de Internet, están desarrollando activamente para mejorar la infraestructura
local, en cuanto a localización se refiere- sus iniciativas incluyen el establecimiento de un
número crec¡ente de Intercambio de Internet y la mayor d¡str¡bución global de la
infraestructura. En estos casos, 'localizar' no indica un área geográfica especítica, sino el

'u 
Ibi¿emq 
r¡¡r, closar¡o

t' Interc¡mbio en el tráfico de Inaerneh Dcsárrstto y politir¡. pág u.eb OCDE



52

hccho de que cstán ¡nterc¿nlb iándose volumen,  serv ic¡os y  a lgunas funciones de la  red
Inns cerc. - r  ¡ l  usunr io  para aunlentar  la  ef icac ia dc la  red,  El  papel  de los gob¡erncs en este
desarro l lo  es c l inr inar  la  cx is tencia dc barreras pctencia les superv isando y reformando la
regulac ión,  como es . rpropiado".e/

Deb¡do a la naturaleza internacional de InteÍnet y el paso rápido a los que los
servicios e infraestructura están desarrollando, algunos de estos problemas son
complejos. Es más, la naturaleza del intercambio de tráfico en la Internet. no se adecua a
los tradicionales modelos de pago de las comunicac¡ones int€rnacio nales. por ejemplo, si
el tráflco que fluyen entre un país de la región de Asia pacífico a Estados Un¡dos se
contuvo dentro de un solo eslabón internacional y dentro de las fronteras geográficas de
arnbos países, es evidente que el modelo podría ser compartir los costos de la
¡nfraestructura, sin embargo lnternet no transporta el tráfico de semejante manera, ni está
pr€c¡sanrente definida o limitada. Máe aún si se toma en cons¡deración que Estados
Un¡dos es el paÍs que mayor capacidad t¡ene para intercambiar los servicios de Internet.

€s necesario apuntar que la OCDE aborda la regulación de Internet, no obstante, la
aportación es que enfoca a los actores -y al posible papel de dichos actores, que deben
part¡c¡par en d¡ch¿ regulación, menc¡onando en todo momento la importanc¡a que tiene
el  desarro l lo  de las tecnologías,  p l ¡es son e l  motor ,como lo señala también APEC- de la
economia actual, y todo aquel que no desee quedar marg¡nado del nueyo orden
¡nternac¡onal, debe tomarlo en con s ide ración.e8

Resalta la importancia de eitablecer un ambiente seguro en Internet para crear
confianza del usuario, haciendo al ciberespacio tan accesible como posible a los usuarios.

De igual manera, realiza estud¡os a¡t:!íticos de sus países miembros, con respecto
al desarrollo d€l sector comun¡caciones, y basados en ello, propone políticas para mejorar
el sector, y fomentar, basados en tal sector, el desarrollo de cada país.

En particular, estudia y luego propone posibles modelose para regular el
ciberespacio, y en panicular, la red.

As¡mismo, es muy ¡mportante el legado aportativo que poCemos obienrr de esta
Organ¡zac¡ón, pues como se mencionó antes, estudia el c¡berespac¡o desde el p,.rnto de
v¡sta regulatorio, no obstante, otorga particular ¡mportancia a los aspectos ̂ irt¡cos-

morales" que deben prevalecer. Esto es, propone 'códigos de conducta" y
"responsabilidades", que involucren tanto a gobiernos, sector privado, y finalmente, a

e7 
l¡lercarnl¡io de fráfico, nacional e intenraciona[ pá9 rveb OCDuq 
Consfn¡ycndo ls t¡p¡cidsd de infraestnrcturs para el comercio elecfrtnico, pág. rveb OCDE-'nrrüelos 

todrx en lcs cuales sc profundr?¡rá er nuestÍo siguiente Capitulo. dcdicado esDecialmente a la
rcgulacrón del crberes¡racro
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usuar¡os. ̂qui, scria un¿ buena opción creai foros con:ultivos e informativos para ayudar
a los gobiernos a establecer  normas que serán apl icadas por  e l  sector  pr ivado.

En este sentido establece: 'los papeles del gobierno y el sector privado
s¡mplemente no han cambiado debido a la Internet, ésta es meram€nte un nuevo espacio
que el sector público y privado deben aprender a manejar Juntos. La Int€rn€t rcpresenta
un medio innovador de comunicac¡ón, que es gtobal e ¡nteractivo, y perm¡te a cualquiera
distrlbuir información y que además, levanta nuevos desafios".rm En este m¡smo punto,
resalta las notables d¡ferencias entre med¡os tradicionales de comun¡cación y la Internet, y
en €so fundamenta su .studio al r€specto, en la necesidad de comprender que Internet es
diferente, y por tanto, cir-be dársele la importancia que mere€e.

2 . 4 Acuerdo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Constitu¡do en t 989, es un Foro gubernamental de consulta informal y no de negoc¡ac¡ón,
sino de cooperación, cuyos pr¡ncipales objetivos son:

Mantener el crec¡miento y el desarrollo económico de la región.
Contribuir al crecimiento económico mundial y reforzar y aproveclrar sus beneficios.
Fortal€cer el sistema multilateral de comercio y reducir las barreras al comercio de
b¡enes y servicios a los flujos de ¡nversión-

Actualmente el Foro con l8 miembros, y México obtuvo su membresía en el año de
l 9 9 3 . r o r

A través del Foro Méx¡co busca:

Incrementar y divers¡ficar sus ¡ntercambios-
B€neficiarse de las oportunidades que se presenten en los campos comercial,
industrial, tecnológico y educativo. entre otros.

Ahora bien, respecto a n estro objeto materia de estudio, APEC aborda el estudio
de Internet mediant€ su Grupo de Trabajo de Telecomun¡caciones (APtCTEL), cuya
principal aportación es el análisis de los Acuerdos de Cobro lnt€rnacionales para los
Serv¡c¡os de Internet (lCA¡5).r02

t* 
Acceso y Cobro parr ls infrarstructura dc lo! Señricios de Inform¡ci¡ir¡: h terifr de comunicación,

Reg¡¡lación e Inlernet, pág web OCDE
l0l Pá!¡ing rveb secretaris de Retaciones Exteriores
'nt tntcm¡tional Chargrng ̂ ¡rangemcns fo¡ Intemet Scrviccs
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APECTEL¡0r fue formado en I g9O: sus objetivos son cons¡stentes con los objetivos
es tab lec¡dos  por  los  i íderes  de  las  econorn ías  en  la  Oec la rac ión  Bogor  de  19g4.  Además
estab lece  las  d i recc iones  que ha  de  segu i r  e l  desar ro l lo  de  Ap l t .

Med¡ante ésie, APEC reconoce que lnternet es qu¡zá el artefacto más importante de
la.rctividad económica d€ nuestro ti€mpo. eué es y cómo se ha malentendido, incluso por
aque l los  que es tán  más invorucrados  en  e [a .s in  embargo,  todos  adrn i t imos que In te rne t
cambiará -absolutamente- la forma en la que concebimos al mundo. Como otros
organrsmos' reconoce en er conrercio electrónico, el elemento tecnológico más ¡mportante
de nues t ra  e ra  de  la  in fo rmac ión . r0 r

Al reconocerlo, los Minister¡os de ApEC para la ¡ndustr¡a de las
Telecomun icaciones, ident¡fican a la Internet como la p¡edra angular de la creación de la
¡nfraestructura de la Información de Asia-pacíf¡co (Apll).¡ot

APECTEL ha notado cómo Internet está cada vez más en er centro de crec¡miento
del comerc¡o dentro de la región, lgualmente .econoce que es vital para otras áreas
importantes de APEC, como lo es el crecimiento de pequeñas y medianas empresas (SMEs)
y la capacidad gloLral que construy€n a lo largo de la región, y como vehículo primario
para fomenrar la cooperación económica y técn¡ca (ECOTECH). De esta forma, aceptan que
Internet es tan importante para las economías de ApEc, como lo son las rutas nav¡eras.
aéreas  y  los  med ios  de  te lecomun¡cac iones .

Ahora bien, a pesar de su ¡mportancia, Internet no t¡ene un conjunto establecido
de acuerdos internacionales de cobro. Los acuerdos de cobro siguen siendo un asunto
completamente privado. Todavía existen elementos de costos, estructuras de precios,
flrrjos de tráfico, regulaciones domésticas, cargos de interconexión y todo tiene un fuerte
impacto sobre los Proveedores de Servic¡os de Internet 0Sp's¡roo ¿" Asia_pacífico, ya que
deben pagar para ganar acceso a la carretera de información olobal.

La economía d€ lnternet evolucionó en un momento justo en el que no se habían
acomodado los requ¡sitos o desafíos que enfrentan economías a los niveles diferentes de
desarrollo.

5e feconoce que la creación de un escenar¡o para Internet políticamente está
inmaduro- 5u economía también es inrrradura, por lo menos comparado con el mundo

tor ¿\PEC Teler:ommunrcations Workrng Group (TEL)¡N l-a mayoria de la rnformaclón mencroanada es¿á basada en Intenrstionat char-ghrg A¡Tangeme¡¡ts for
lntrrncl Servi(es. (lC.{lS). pig rvob APEC'' Asra- P¡crfi c Inftrrmatron Infr¿st¡uctur r:
"o Intemet Servrcc-s Provide¡s
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vencrado establec ido por  l¿ tc le fonia -aunque eso está sufr iendo un cambio
rcvoluc¡ona¡ io,  tantb¡én pr inc¡p¿l rn€nte como resul tado de Internet ,

Para APEC, lnternet e5 el producto evoluclonado de los clentíficos de las
conrput¿dor .1s ¡nte l ¡gent€s qu€ miraron a l  mundo con opt¡mismo para comunicatse entre
si con las computadoras. Los ¡nventor€s de Internet no pud¡eron prever su impacto global,
n¡ los nrllooes de dólares que generaría el conrercio electrónico -derivado de la loternet-,
as¡ como en su momento, tampoco lo previeron Orville Wright, Karl Benz o Alexander
Craham Bel l ,  con sus resDect ivas invenciones.

As¡m¡smo, sost¡enen que lntern€t ha crec¡do rápidarnente y se descentral¡za y
desinst¡tucionaliza notablemente. Su futuro no se ata a cualquier organ¡zación part¡cular,
aunque varias organizaciones diferentes juegan papeles ¡mportantes. De a cuerdo a sus
características, Internet requiere de la más grande coordinación, pero no está claro aún
hacia qué t¡po de mecanismos evolucionará, ni las ¡nst¡tuc¡ones que ¡ncluirá.

Ello por que Internet fue diseñada para resist¡r un control central, lo cual la hace
especialmente difícil encajar con los modelos económicos u organ¡zacronales
trad¡cionales, Consecuentemente, es fác¡l calcular la demanda de la red, su crecimiento v
desarro l lo .

Como quedó establec¡do en el Capítulo l, Internet es una colecc¡ón amorfa de
pequeñas y grandes redes -una red de redes- basada en un conjunto común de
protocolos. Este conjunto coord¡nado de protocolos es entonces más robusto v flexible de
lo que sus p¡oneros ¡maginaron. Son muchos usos d¡ferentes, enviados de la misma
manera. Así, la red no distingue entre un mail, website o un v¡deo- 5ólo se pone, se
fragmenta en paquetes, y cuando llega a su destino, se vuelven a unir. Los paquetes de
datos se envían en la más eficaz y rápida manera.

Sin embargo, detre recordarse que lnternet continúa neces¡tando de dos elementos
tradicionales de las telecomunicaciones; las líneas telefónicas para t¡ansportar los datos y
el serv¡dor oue de conexión al cliente.

APEC se €nfoca minuc¡osamente a cómo trabaja Internet y los princ¡p¡os con los
que opera. Al respecto señala: "Muchas dificultades se levantan, para aquellos
acostumbrados a las redes de telecomunicac¡ones, del hecho de que Internet se diseñó
desde el principio para ser sumamente d¡ferente de las redes de teléfono".¡o?

Internet es e¡ resuftado de la confluencia de dos fenóme¡os imoortantes: las
computadoras y las t€ lecomu nicaciones. A su parecer, se digital¡zaron las redes del

t'" tcttts.,,p.,.iL
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teléfono, sin refoínarse, reconstru¡rse y r€organ¡zarse. De tal forma que Inte,n€t
represe¡r ta un red¡seño pr inrcro de pr¡nc ip¡os de córno pueden hacerse mover  los s ignos y
de córno las personas pueden conrunicarse entre sí a través de las computadoras, y el
vn lor  que pueden cncontrar  a l  comunicarse.

Aqui es necesar¡o destacar tres aspectos ¡mportantes:
" Los diseiladores de Internet estaban ¡ntefesados en cómo hacer para que ras

computadoras pudi€ran comunicarse entre sí, por plataformas, configuraciones
y hechu ras d iferentes.

' Internet se construyó arr€d€dor de ras característ¡cas de ra transm¡sión de
datos, y no de la voz humana; y

. De estos parámetros resulr¿ la mayoría de las d¡ferenc¡as entre la Internet v las
redes de teléfonos d€ voz.

Internet €s frecuentemente descrito como ra red de redes, término que confunde
rnás de lo que aclara. La definición oficial se anunció en una resolución del 24 de octubre
de 1995' pof un conjunto de arquitectos der consejo Federar para ra Admin¡stración de
Redes (FNc) de ios Estados unidos de Américaros. Esta definición fue desarrolada en
consulta con m¡embros de ras comun¡dades d€ lnternet y de ros Derechos de prooiedad
Intelectual.

RESoLUCIoN: El FNc está de acuerdo en que ra s¡gu¡ente expl¡cac¡ón refleja nuestra
definición del té¡mino'lnrernet': lnternet se ref¡ere al sistema global de información oue:

3 .

l . se |,ne lóg¡camente por un espac¡o ún¡co global de dirección basado en el protocolo
de Internet (lP) o sus extensiones subsecuentes:
es capaz de soportar comunicaciones usando el protocolo de Control de
Transmis iónl Protocolo de Internet OCp/tp) o sus extensiones subsecuentes; y
proporciona, usa o hace accesible, pública o privadamente, servicios de alto nivel
acordados sobre las comunicaciones y la ¡nfraestructula relac¡onada, aquí descr¡ta.

Internet €s dist¡nta de las redes públicas de teléfonos, no sólo por su diseño. sino
adernás por la propiedad y destino legal.

Aunque el acceso a Internet tiene lugar en la mayoría de los casos vía la red de
teléfono público, una vez que la señal ha pasado a través de Internet, está atravesando
una serie de redes privadas y hosts, ra cual no es parte de ra red púbrica de teléfonos
conmutada o de la infraestructura de distr¡bución de cable de radiodifusión.

'- thc l.l S Fodcrdirl Networking Council (FNC)
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Alrora bien, es preocupación de APECTEL el dejar claro los conceptos de packet
swi tch ing,  c i rcu i t  sw¡tch¡ng,  packet  rout ing y fueron expl icados med¡ante f iguras senci l ias
en nuestro Caoí tu lo anter ior .

En la op¡n¡ón de aquellos que fundaron lnternet, los entonces med¡os
predominantes de llevar las señales que abrían y cerraban ¡os clrcuitos por medio de los
¡nterruptores, era inadecuado para el trabajo de las comunicaciones de la computadora, y
ellos decidieron comenzar la invención de un nuevo método.

La importancia de €ste d€scubrim¡ento está adoptando er paper de firtro 35 años
después. Los proveedores de teléfo¡ro que camb¡a equipo están cambiando sus productos
a los dispos¡t¡vos protocolares de lnternet (packet sw¡tching).

También otorgan part¡cular ¡mportancia al concepto de .estratos o capas de
protocolo"-!0e Al respecto señalan que de todos los rasgos de Internet, el único que
neces¡ta de una expl¡cac¡ón más cuidadosa y el cuat tiene ias impricaciones más
revoluc¡onarias es la ex¡stencia de capas de protocolo, las cuales en realidad son la
¡nstrucción del software que pone en ros títuros de ros mensajes transportados encima de
las redes.

l--a ex¡stenc¡a de capas en comunicaciones de datos representa un método sut¡l y
poderoso para cambiar el cómo las personas pueden sacar las ventajas de las redes de
computadoras. Las capas proporcionan acuerdos entre las personas _y las máquinas que
ellos construyen y progtaman- acerca de quién hará qué y cuándo.

L:s capas son normas, cons¡stentes en acuerdos acerca de las ¡nstrucciones oue
serán conten¡das en los títulos de los mensajes, Son una forma de soft\,yare,l|o Dor
consiguiente, comparten las características económicas del software.

La importanc¡a de este punto no puede ser enfat¡zada suficientemente. Internet es
un s¡stema ab¡erto en el que un nuevo software -nuevos protocolos_ puede ser agregado
por un pfoceso de acuerdo general dentro de la indus¡f¡a. El ef€cto de estds protocolos
cambiar el cómo trabaja el s¡stema de transm¡s¡ón de señales.n¡

De esta forma, al ent€nder la función de auxilio de las capas, comprendemos por
qué Internet está manejando el cambio tecnológ¡co y comercial tan eficazmente.

l@ de ¡hom en adelante el término utilizádo seeá "capas", por grrecemos más adecuadorr0 consultar Glosaoo si se tiene¡ dudast" IcAIs. ¿,¡¡.ct
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El  conoci r i r ¡ento de la  ex¡stencia de capas es fundarnenta l  para entender  cémo
trabaja In terret  y  por  qué funciona de ma era tan d i ferente a los medios dc t ransoor te de
sei ¡a les antcr iore5.

Existe una organ¡zación llamada Organización Interfiacional de Estandar¡zación
(l5O),ttr ¡o cual ha desarrollado definic¡ones de arquitectura de la red, llamados Sistemas
Abier tos de Interconex ión (OSl) - r r r

Existen siete capas en el Modelo de Referencia de eSl, las cuales representan una
nranera acordada para que las computadoras se comun¡quen y puede entenderse como
una gramát¡ca para las máquinas.

Quedamos que Internet €s un sistema de información global que está unido
lógicamente por una dirección única, basada en el p¡otocolo Internet (p) o sus
extens¡on€s subsecuentes.

Como se profundizó en el primer capítulo, el protocolo de Internet as¡gna un
número lP a cada dispositivo en la red. si usted no tiene un número lp, usted no está en
Internet. Cada recurso en Internet tiene una única dirección de tp.

Ahora b¡en, s¡ el sistema de números lp pud¡era ser recordado por los seres
humanos, nosotros no tendríamos que sobreponer en el Sistema de Números rje lp, el
s¡stema de Nomb¡es de Dominio, por los cuales productos, serv¡c¡os, empresas y webs¡tes
están s iendo l lamados.r  ra

una enorme controvers¡a se ha levantado dentro de los círculos de Internet acerca
del futuro del sistema de Nombres de Dom¡nio. En térm¡nos legales, el problema ¡nvolucra
cómo el gobierno de los Estados Unidos pr¡vatizará las funciones restantes, incluvendo
especialmente la adm¡n¡stración de los nombres de domin¡o, que t¡ene hasta ahora la
ju¡¡sdicc¡ón de la Fundación Nacional de la Ciencia (NSB.| ¡ t

Mientras estos debates son de gran imponancia, su resultado no afectará la
naturaleza técn¡ca fundamental de cómo trabaja Internet; ellos ayudarán a ordenar que
tanto la influenc¡a internacional j ugará en la dirección de la administración del sistema de
Nombres  de  Dom¡n io .

Itl Intemalional Standards Organiz¡tion, de la que se hablaé adelante cor más detenimiento
"'  Open Systcnrs hterconnect
rr¡ revisar pmlundiz:c¡ón dc S¡steña de Nonrbres de Dominio en Capit! lo l
" t  

Nat¡on¡l  Scrcnce Fund¡t ion
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La ex¡stcnc ia dc esta gramát ica (de las capas)  común para la  comu¡ icac¡ón e¡ i i ¡e
las n láquinas perrn i te  a las personas que se encuentran en la  per i fer ia  de la  red modi f icar
l ¡  lor rna en l ¡  quc la  red t rat ta j¿rá.

La ¡nrponancia de las capas puede resumirse en los sigu¡entes puntos:

Las capas están compuestas de protocolos que son la naturaleza de su software en
todas las capas, sobre la capa de t.ansporte física.
son por cons¡guiente, objetos no fís¡cos, pero la ¡nformac!ón y las ¡nstrucciones
incrustadas en los títulos de las señales y en las máquinas que leyeron los títulos y los
enrutaron a su dest ino.
5e desarrollan las capas en un proceso colaborador y abierto de comentarios en los
papeles por expertos técnicos. Su aceptación las convierte en una norma de ¡ndustr¡a.
Los cambios en una capa no nccesariamente afectará a las demás capas, a menos que
esto sea diseñado en el software.
La economía de protocolos camb¡antes está por consiguiente como la economía del
softrvare; entre más personas lo usan, más se vuelve una norma; y una vez norma,
otro software puede diseñarse para cofrer en é1, de la m¡sma manera oue los
progranlas corren en Microsoft W¡ndows.
La econontía de telecomu nicaciones, y por cons¡guiente los actores que se encuentran
dentro de este esc€nar¡o, pueden transformarse radicalmente.tt 6

LÁ ventaja de las capas cons¡ste en que la gramática de las máquinas, TCp/lp no ha
camb¡ado, pero todos los dueños de las computadoras tienen la habilidad para comprar
su producto y ej€cut¿rlo. Una gramát¡ca común para las máquinas t¡ene el efecto de crear
un mercado común para todos los que usan esas máquinas-

La ventaja del modelo de capas y un protocolo común, precisamente cons¡ste en:
n¡nguno ha tenido que cambiar un solo d¡spositivo físico para conseguir un producto para
trabajar.

La ¡mportancia de las capas puede ser entend¡da mejor v¡endo el proceso por el
que ellas se crean. Como se ind¡có anteriormente, las capas perm¡ten mejoras
fundamentales en las característ¡cas técn¡cas del sistema de transporte señalado porque,
segregando varias funciones entre sí, pueden hacerse varios camb¡os en los protocolos de
un capa que no necesar¡amente afectará el funcionamiento de otras.

El efecto de las capas se traduce entonces más allá del poder económico para
aquel los que s iguen e l  cambio tecnológico.  In ternet  d¡st ingue capas de serv¡c ios

"o lcAls,,,¿.ir
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d¡ferentcs dc m.rner¡  pnrs imoniosa,  p¡ra que cada capa pueda apl icarse en lá  nrás arrchá
var iedad Dosib lc  de contextos.

Uno de los resultados directos 4: este modelo es que aumenta el poder de los
usuarios para configurar la red dr acuerdo a sus propósitos. Las capas destacan la
manipulación del softwarc de los nredios de transporte subyacentes. Uno no tiene que

construir el propio sist€ma de la transrls¡ón, ni tampoco modificar el equ¡po dentro de é1,
para camb¡ar la ¡nanera en que trabajará el s¡stema. Si alguien constfuye un producto

mejor o incluso repara un producto o serv¡cio que cambia la manera en que la red opera,
entonces todos ellos lo tienen que hacer es ofrecerlo al público- No los obligan a entrar al
s¡stema y canrbiar las cajas negras dentro de la red de te lecornu nicac¡ones para hacer que

su idea trabaje-

El efecto de las capas es permit¡r a los diseñadores crear nuevcs negoc¡os e ¡ncluso

establecer nuevas normas, si bastantes personas adoptan el producto o servicio. Recuerde
que nadie tiene que cambiar el hardware en el que el serv¡cio se ofrece. S¡ varias personas

compran su modelo, entonces se vuelve una norma.

En resum€n, €l aspecto de Internet que puede tener el efecto más sut¡l y
penetrante está bajo la ruptura del sistema de comun¡cac¡ones en las capas, Lo que esto
logra es imped¡r a cualquiera ganar rentas del monopolio fuera de la poses¡ón exclusiva
de cauces de la distribuc¡ón, sea ellos las "redes ¡ntel¡gentes- o cualquier otro s¡stema
propietar¡o.

Otro aspecto que toma en consideración APECTEL, son los nuevos modelos de
negoc¡o. AI respecto señalan:

Internet parece proveer nuevos modelos para hac€r negoc¡os. En gran med¡da, la
¡mportancia de Internet y de la ut¡l¡dad de los productos relacionados con el software está
determ¡nada por cuántas personas los usan- La meta de cada empresario de Internet es
convertir un producto de software en una norma.

Las telecomunicacion€s {onectan una red de computadoras y los sistemas
operativos de la computadora muestran una exhibición de los dos fenómenos económ¡cos
más ¡mportant€s:

. Los efectos de la red -el beneficio de aumentar el uso de redes como las demás
personas lo hacen;

. t¡s economías de balanza -el precio del software puede dism¡nu¡r rápidamente,

según lo  usen las personas-
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Internet pernlite la sep.rración de s€rv¡c¡os debajo de su med¡o de t¡ansDorte. En
Internet los servicios son descupulados de la capa de transporte. l.ás capas mantiearen la
franqueza del sistenta. En este modelo, un negoc¡o puede qanar sólo d¡nero cuando los
serv¡c ios que e l los proporc ionan son tan buenos que nadie quiere desviar los. , /

Existe una implicaclón extensa en la arquitectura de capas de Intern€t para los
dueños de medios de transporte' tá d¡v¡sión de protocolos de comuni€ac¡ón en las capas
funcionales diferentes puede significar que ros negocios serán incapaces de extraer rentas
del monopolio de la posesión de ros medios de transporte. Las capas perm¡ten entrada
abierta por aquellos que no poseen medios de transm¡s¡ón potencialmente en los
mercados tan ¡nmenso, como el número de computadoras conectadas.tl8

La política reguladora podría perm¡tir esta posibilldad, o podría suprimirlo. El
último potencial de rnternet por perm¡t¡r competenc¡a en todos ros serv¡cios depende en
gran medida d€ los términos en los que las personas pueden ganar acceso a la red.
cualquiera con equipo apropiado €s potencialmente un isp. La revolución de la
computadora constantemente está reduciendo er costo y aumentando er poder de ras
computadoras, por lo que es bastante concebible que el número de servioores que atan a
Internet au mentará dramáticamenre_

Así, Internet se diseña para tomar ventaja, según vaya la tecnología: el córnputo es
más rápido y más barato, y er ancho de barrda (bandwidth) es mucho más extenso y
abundante' Esto pefmite constfu¡r ¿ su vez ras compañías de terecomunicaciones
nacionales enteras desde e l  pr inc io io.

un tema que aborda ApEc se refiere a ros probremas de cobro domésticos e
internac iona les. Al respecto, señalan que los lsps interconectan med¡os que usan
términos y cond¡c¡ones diferentes. un soro modero o una descr¡pción no son suficientes, y
preexist¡endo moderos de terecomunicacíón ex¡gen ra adopción a l" s¡tuación actuar.

Los rsps pu€den suscribir er desarroflo de ra infraestructura injustamente s¡ eüos
llevan más tráfico generado por otro lsp,.lue ellos originan.

trt una implicación exrensa der modero tricket-swirching es cómo se precran los scrvicios. se preciansen'¡cios de terecoñu¡icácioncs en asu¡cioncs circuit-switching: una  a¡rada o r,j"¿", ¡", l¡*r¡i.. "."abrertos' una "llamada" es hecha- se rrarga la  amada, to demd se carga; ro demrii de r" b-d" ";;;;;;ptegunta el precio más alto Los servicios difieren del precio que dependeie ta natunleza del clierte-negocio
o ¡esidencial En un ambienle de packer-switched ra capa de transpone cs sicmpre..on"; ro. r""u,.oi.o.
consumidos pof la dumcrón der via¡e de cuarquier paqucte panicurar, y los cricnres no pueden ser distinguidosab¡endo los titulos v enconrra.do si elros son númeroa ¡p *nr"r"iul* o resideniiales T;;,é" i;;;;
tnrpl¡ca packel-s$'rtchcrJ es que nadie puede abrir-er tituro de su mersaje y puede determinar lo qrru o'.talley¿ndose: voa video o sonido No tÉ.y ningune trase, por consiguientJ, pára dscnminaciones d"i;;;b-asad&s en li natur¡lea del trá6co señarado, sóto cn la áidad ae s-cricio jea;aa nrem de ra ¡ed"" tcats, o¡.ct
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Un potenci . l l  mayor  ex is te eni re los lsps en lo  que se ref iere a l  costo,  debido a
cuat¡'o factores fundatnentalment€:

l. A través del TCP/lP lograron conectar una red de computadoras.
2. La mayoría de los tsPs estaban de acuerdo en interconectar reces dispares sin tener

en cuenla in¡cialmente los flujos de tráf¡co y s¡n un pago financiero.
3. Históricanrente, los lsps no han METERED los flujos de tráfico y no han erigido un

mecanismo de cob¡o basado en el tráf¡co; y
4.  Los contr ibuyentes en a lgunas naciones,  inc luso en Estados un¡dos.  ¡ncurr ieron en un

porcentaje grande de costos de Cesarrollo iriciales para lnt€rner.

H¡stór¡camente, debido a estos cuatro factores, no ha sido posible ponerse de
acuerdo en la manera de prec¡ar lnternet. Les ha faltado la pres¡ción alcanzada en
interconexión d€ las telecomu nicaciones y los arreglos de acceso.

Asimismo. ApEC se enfoca en el análisis de las diferencias y simil¡tudes entre las
telecomu nicac¡ones y la Int€rnet, incluyendo los modelos de tráfico, m¡smas que no serán
tocadas en este apanado, sino etr el Capitulo 3.

De ¡gual manera, examina los Acuerdos de cobro de rnternet Tradicionales v las
razones para e l  escrut in io  más inümo.

Para nuestros propósitos, podemos considerar el modeto de precios tradicionales
de lnternet, como un público involrrcrado que se asoma s¡n el pago financiero. En un
momento dom¡nado por las agencias gubernamentales, las organizaciones milirares y
académicas, se dice, pr€dom¡nó la meta de aumentar al máximo las exte¡nalÍdades de la
gestión de las redes positivas.

lgualmente incluso con la salida del subsidio gubernamental y el ataque de la
pr¡vatización, una fase promoc¡onal apoyó todavía los esfuerzos af¡rmat¡vos para extender
el alcance y accesibilidad de rnternet aún cuando los operadores no aumenta¡on al
máximo su rentabi l idad.

Por tanto, el estudio de la ¡nfraestructura de los r5p y de la infraestructura de
Internet en general, resulta de vital ií portanc¡a, deb¡do a la necesidad de bajos costos y
cal idad que debe of recer  e l  c iberespacio.

Debemos comprender que ros proveedores de serv¡c¡os de Internet son un factor
clave en el desarrollo y evolución del ciberespacio, dado que a través de ellos es posible
establecer medidas de control contra ¡os delitos ¡nformáticos, dado que son entidades qu€
poseen toda la ¡nformac¡ón acerca de los usu¿¡¡os de Internet. Es u¡a falacia que en
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In ternet  se gocc de anoninrato,  todas las cornputadoras son ident i f ¡cadas con núrneros
€speci f icos,  y  es(a in formación,  la  t ienen los ISP's.

Luego en tonces ,  no  debe de ja rse  de  lado los  ISP 's  n i  de já rse les  de  lado,  mucho
nrenos .  Pueden conver t i rse ,  de  hecho,  en  e l  p r inc ipa l  c t ¡ laborador  para  es tab lecer  una
regu lac ión  en  e l  c iberespac io ,  y  s ¡  no ,  e je rcer  un  cont ro l  sobre  e l  con ten ido  de  la
in fo rmac ión  que c i rcu la  €n  la  Red.

2 .5  Organ izac ión  In te rnac iona l  de  Es tandar izac ión  ( lSO) .

Def gr¡ego lsos = lgual, se trata de un organismo no gubernamental, cuyo objetivo

p¡imordial es promover el desarrollo de la normalización y actividades relacionadas en
el  mundo,  con la  f ina l idad de fac i l i tar  e l  in tercambio in ternac¡onal  tanto de b¡enes como
de servicios. Además. promueve el desarrollo y la cooperación en la esfera
de las activ¡dad€s intelectuales. c¡ent;ficas y económicas, el resultado de los trabajos de la
l5O se refleja f¡nalrlente en acuerdos globales, los cuáles se publican como normas
internacionales.

La Organización lnternac¡onal de Estandarizac¡ón o Normalización, cuyo
Secretariado Central se encuentra en Ginebra, Suiza actualmente se integra por l30 países
representados a través de su entidad no¡malizadora más importante.
México es cons¡derado uno de sus fundadores, a través de la DGN. Inició su participación
oficial desde el 2 I de febrero de I 94 7-

La ISO cuenta con órganos políticos, atendidos, en su gran mayoría, directamente
por la D¡recc¡ón Ceneral de Normas (DCN). En cambic, la labor técnica de creación de las
nornlas se delega en Com¡tés Técnicos, que a su vez pueden integrar var¡os Subcomités,
en los qu€ es pos¡ble participar, a fin de hacer valer el interés nacional en el ámb¡to de la
Orqanización.

Estructura Ceneral  de la  l5O
La l5O fundamentalmente esta conformada oor:

Asamblea Ceneral .  Está const i tu ida por  un grupo de Delegados que son
nombrados por  los Organismos Miembros.  Est¿ Asanrb lea General  debe reuni rse por  lo
menos cada 3 años y durante su sesión cada m¡embro t ¡ene derecho a em¡t i r  un sólo voto
oor  cada uno de los acuerdos ema¡ados.

Consejo- Es un organismo que esta const¡tuido por un Pres¡dente y por las

representac¡ones  de  l8  o rgan ismos,  que düran en  su  cargo  t res  años  y  cuyas  func iones
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pr¡ncip'rles son las de v¡gir¿r que er trabajo que se fleva a cabo se rearice dentro de ras
disposi ( ¡ones que se encuentran en ros Estatutos y  er ,  ras Regras de procedimiento de ra
orgaoización. con el propós¡to de real¡zar en forma eficaz sus funciones. el conseio h¿
cr€ado los s¡guientes órganos:

Junta Direct¡va. Ayuda al Consejo a estudiar asuntos de admin¡strac¡ón y
organ¡zac¡ón que pudieran surgir €ntre las reuniones d€l Consejo y toma med¡das en
no¡nbre del consejo para ra designación de presidentes d€ comités Técnicas.

Junta Téctr¡ca. Asesora al consejo cn todos ros asuntos tocantes a ra organización,
coordinación y planeación del trabajo técnico de la lSO. Rev¡sa y aprueba títulos y
alcances de comrtés Técn¡cos indÍviduares para garant¡zar ra mayor coordinación y evitar
hasta donde sea pos¡bre ra dupricidad d€ trabajos, exam¡na recomendac¡ones apropiadas
al consejo. actúa, si es necesario, dentro der sistema de ra política previa de decisiones
del consejo, recomienda el establecimiento o eliminación de Divisiones Técnicas.

LAsco (com¡té para et Aseguramiento de ra confomrdad,r. Estudia medios oara el
aseguram¡ento de la conformidad d€ producto, procesos, servicios y sistemas de caridad
con tas normas apropiadas u otras €spec¡ficac¡ones técfiicas, prepara guías para pruebas.
inspección y cenificación de productos, procesos, y servicios y aseguram¡€nto d€ sistemas
de calidad. laborator¡os de ensayos, organ¡smos de inspección, c€rtificación para su
operación y aceptación. Promueve el re€onoc¡miento y aceptación mutua de s¡stemas
nacionales y regionales de aseguramiento de confo¡midad con normas ¡nternac¡onales
para los ensayos, inspección, certifica€ión y act¡v¡dades relacionadas.

COPOLCO (Comité pata polít¡ca, del Consumidor)- Estud¡a los med¡os para ayudar
al consumidor a beneficiarse con la Normalización Nacional e Internaa¡onal-

Dwco (com¡té de Desarrofio)- tdentifica ras necesiriades y anariza ras propu€stas
de países en vÍas de desarrollo en campos de la normalización (Control d€ Cal¡dad,
Metrologia, Certificac¡ón, etc.) y los üpoya p¿ra solucionar d¡chas necesidades.

lNFco (comité de rnformación)- promueve ros objetivos estabrecidos en ra
Const¡tuc¡ón de tSONEf (Red de tnformación de la 6O), ayuda en la armonizac¡ón de las
act¡vidades de los centros de información sobre normas, reguraciones técnicas y asuntos
relacionados, fomenta er uso de Normas Interírac¡onares en er trabajo de ros centros
Individuales de Información y d€r sistema de trabajo en conjunto, estimura el int€rcambio
de conoc¡mientos y experienc¡as entre los centros y fomenta €l entrenam¡ento de personal
para Ia ¡nformación ¡nternacional- Asesora al consejo en lo antes mencionado v en otros
asuntos relacionados con la recopilación, almacenamiento, recuperación, aplicación y
difusión de información técnica y científic¿ sobre normalización.
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REHCO (Comité sobre Llateriales de Referencia)-Establece definiciones, categerhs.
niveles y clasificación de materiares de referencia que emprea la rso, formula el criterio
que deberá apl¡carse para la selección de fuentes que se mencionan en los documentos de
la lSO, propone, hasta donde sea posible, las medidas a tomarse sabr€ materiales de
referencia, requeridos por los trabajos técnicos de la ¡SO y at¡ende asuntos de su
competencia que surjan con relación a otras organ¡zaciones internac¡onales y asesora al
Consejo sobre medidas a tomarse.

STACO (Comité Pern anente pa¡a el Estudio de los principios de la Normalización)-
Elabo¡a e informa sobre los métodos para la identificación de necesidades de
normalizacaón y para la selección de pr¡oridades, incluyendo métodos para medir los
efectos de la normalización. Elabora la ctasificación de los diferentes t¡pos de normas, las
definiciones básicas para la normalización y los pr¡nc¡pios para la preparación de las
normas, asícomo los métodos de adiestram¡ento en el campo de la no¡malización.

Com¡tés Técn¡cos de la ISO

El trabajo técnico de la lso se lleva a cabo a través de los comités Técnicos (TC).
cada comité puede establecer subcomités (sc) y crupos de Trabajo (wG) para cubrir las
dif€rentes áreas de su campo de especializac¡ón. Los com¡tés Técnicos ti€nen números
asignados s¡gu¡endo el orden progresivo en el que fueron creados, empezando por el rso-
TC- I creado en I 947, hasta el lso-Tc-z | 8 creado en l 99g. cuando un comité técn¡co es
disuelto su número no es asignado a otro nu€vo comité, de tal forma que actualmente
existe un listado de2 | 8 comités técnicos, de los cuáles l g6 se encuentran en funciones.

l.os organismos m¡embros que dec¡den tomar part€ activa en el trabajo del Comité
Técnico o subcom¡té se designan con el nombre de'Miembros part¡cipantes" (p) de dicho
com¡té o subcomité. Los países que solamente desean estar enterados det trabajo que
real¡zan los comités Técn¡cos o subcomités se reg¡stran €omo "Miembros observadores"
(o). La mayor parte del trabajo técnico se lleva a cabo a través de correspondencia.
solamente cuando es completamente just¡f¡cable se convoca a reun¡ón ¡nternacional. Cada
año se circulan alrededor de ro, 0o0 documentos de trabajo. Los organismos miembros
qur :  deciden tomar e l  carácter  de 'miembro p ' t ienen los s¡gu¡entes derechos y
obl¡9ac¡ones:

Derechos:
. Tener voz y voto durante las ¡euniones de el Asamblea General.
. Inteqrar y participar en los Comités Técnicos que se constituyan, para dar

cumplimiento a los objet¡vos de la lSO.
. Recibi¡ los documentos oficiales del Secretariado Central de la lSO.
. Emitir comentarios y obs€rvaciones a los documentos técnicos.
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O b l i g a c i o n e s :
.  CuRrpl ¡ r  con las Di rect r ices de la  ISO/ lEC y con las decis iones que €manan de la

Asamblea y el Consejo.
. Asistir a las Reuniones de la Asamblea y del Consejo, cuanCo se participe como

Miernbro de este ú l t imo.
. Votar, en los casos en que corresponda, pudiendo abstenerse de hacerlo.
. Pagar en térm¡no la cuota que establezca el Consejo de la l5O.

Aho¡a bien, Méx¡co es considerado como uno de los oaíses miembros fundadores
de l¿ lSO, desde su creación en febrero de 1947. Ha sido miembro del Consejo de la ISO
de 1949 a 1951,  de 1974 a 1976 y en 1994.  Durante este per íodo (más de 50 años)  ha
estado part¡cipando en la elaboración de las normas internac¡onales, a través de la
emisión de dictámenes y observaciones a los anteproyectos de normas que la ISO envía al
Gobierno de Méx¡co, a través de la Dirección General de Normas de lo que era la Secr€taría
de Comercio y Fomento Industrial, hasta entonces punto de contacto oficial entre México y
la lso. r  I  e

Deb¡do a lo anterior, y dado el ¡nterés mostrado por los diferentes sectores
industr¡ales en nuestro país, el 7 de febrero de 1992, se constituye el Comité Mexicano
para la Atención de la Organización Internacional de Normalización (CMISO), que es el
órgano auxiliar de la DCN para dar respuesta a los trabajos emanados de la lSO,
conformado por un grupo de expertos técnicos de todos los sectores, que permite la
convergencia de las opiniones de todas las ramal industriales del país.

El Com¡té Mex¡ca.o para la Atenc¡ón de la ISO inicia en | 992 con l Z subcomités. A
la fecha la estructura del CMISO incluye una Presidencia (Dirección General de Normas),
una Secretaría Ejecutiva (Direcc¡ón de Asuntos Internacionales) y 46 Subcom¡tés del
CMISO, en los cuales part¡c¡pan técnicos especialistat de diferentes sectores. Estos
subcomités at¡enden a la fecha a 85 Comités Técnicos de ta ISO (de los 21 6 comités
técnicos de esta organización).

Cabe resaltar que a través de este Comité Mexicano se da atenciórr, como
m¡embros part¡cipanies, a los trabajos desarrollados por la ISO en relación con las normas
internacionales sobre Sistemas de Calidad (ser¡e ISO 9000), así como a las normas
internacionales sobre administració¡ amb¡ental (se¡ie ISO 14000). entre otros.

Entre las dúersas ventajas de participar en la l5O podemos se pueden mencionar:

rr" tloy, el punto de conlacto es la Secrelaria de Economia, al ser cambiada de nombre en la administr¿ción
del Presrdente V¡cente Fox
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La posib i l rdad de apor tar  la  exper iencia propia a benef ic io  de la  c iencia y  tecnu, logía
nrundt¡1,  en representac ión de Méx¡co.
Inf lu¡ r  en e l  sent¡do de la  posic ión mex¡cana que es presentada ante la  l5O.
Mantenerse actual izado sobre las inqu¡€tudes que ex is ten en er  ámbi to in ternacronar  por
regular los últ¡mos avances técnicos y científicos de las distintas ramas del comercio.
Prever las posibl€s variac¡ones de la normat¡Vidad nacional.

Por otro lado, refi¡léndonos al aspecto de Internet, podemos señalar que la ISO es
la que ha dedicado var ios años a estabrecer  normas un¡versares que homogeneizasen las
comun¡caciones de las redes de los ordenadores. Estos estándares perm¡t¡e¡on que se
insta lase e l  sofwvare lPr20 en numerosos ordenadores para que se entendieran entre e l los.
Pronto el gobierno y las universidades estadoun¡denses se dedicaron a ¡nterconectarse
ut¡l¡zando dicho protocolo ya estandarizado, buscando unos fines de Invest¡gac¡ón y
académicos, distintos a los militares.

Para tafes efectos, en 1984 la ISO desarrolló el modelo llamad,o Open Systems
lnterconect¡on (OSI, lnterconexión de Sistemas Ab¡e,rfo4 el cual es usado para describir el
uso de datos entre la conexión física de la red y la aplicación del usuario final.r2r Este
modelo es el mejor conocido y el más usado para descr¡b¡r los entornos de red. Está
estructurado de la siguiente manera:

7.  Capa de Apl icac ión
6.  Capa de prcsentac ión

5 -  Capa de Sesión
4.  Capa de Transpor te
3.  Capa de Red
2- Capa de Enlace
¡ .  CaDa Fís¡ca

Como vemos, las capas OSI están numeradas de abajo hacia arriba. En el modelo
osl el propósito es proveer los serv¡cios para la sigu¡ente capa supeÍior, resguardando la
capa de los detalles de cómo los servicios son implementados realmente. "Las capas son
abstraÍdas de tal manera que cada capa cree que se está comunicando con la capa
asoc¡ada en la otra computadora, cuando fealmente cada capa se comunica sólo con las
capas adya:entes de la misma computadora".

La interacción de las capas adyacentes se llama interface. Ésta define qué servicios
ofrece la capa inferior a su capa superior y cómo esos se¡v¡c¡os son accesados. Mientras

'¡'Como vinros cn el aoartado dedicado at APEC
'r' r-a info¡mación obrenida sobre el oSI, se bas3 ef el do€umenro bajado de Inremet que ese encuen¡ra cn la
drreccrón hup //wwlv pchardware org/redes/redes osi hün
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que la  ser ie  de reglas qu€ se ut i l izan para la  comunicación entre las caI ¡as se l lama
Protocolo.

De esta manera, el estudio de la ISO es muy importante, dado que es la
Organizac¡ón qu€ se encarga de estudiar los aspectos técnicos de la Red, para después
estipular raglas y estándares acerca de la Red.

2.6 Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación y Empresas
de Telecomu n icaciones (AHClfD.

En pr¡mer término, mencionaremos los Organ¡smos Internacionales Colaboradores de
AHCIET:

ASETA, COMTELCA, CffEL, Com¡s¡ón Nacional de Comun¡cac¡ones de Argentina,
Ag€ncia Nac¡onal de Telecomunicac¡ones de Brasil, Comisión de Regulación de
Telecomun¡caciones de Colombia, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de
España, Super¡ntendencia d€ T€lecomunicac¡ones de Guatemala. Comisión Federal de
Telecomun icaciones de México, Organ¡smo Supervisor de Invers¡ón privada en
Telecomunicaciones del Perú, Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela.
Agencia Española de Cooperación Internacional, Asociación Española de Empresas de
Tecnologías de la Información, Asociación Nacional de Industr¡as Electrónicas y de
Telecomu n¡caciones (España), Banco Mundial, Xunta de Gal¡cia, UtT, lntern€t Soc¡ety,
Comisión Europea-

Creada en 1982, es una asociación s¡n án¡mo de lucro ¡ntegrada por más de
cincuenta entidades del sector de las telecomunicaciones de Hispanoamérica y España,
cuya finalidad es la cooperación internac¡onal, en el entendimiento de que el desarrollo de
¡as telecomun¡caciones es de importancia primordial para el progreso de las naciones.

5u m¡sión es proporc¡oftar un punto de encuentro y un marco de innovación en las
teleco m u n icaciones.

5u v¡s¡ón cons¡ste en ser la Asociación de ref€renc¡a para las empresas. Sus
valores se fundamentan en ser ttna comunidad l¡ngüística y cultural, con más de quince
años de experi€nc¡a en la cooperación entre empresas de telecomunicaciones y en su
integrac¡ón y representac¡ón para la defensa de ¡ntereses comunes, que ¡mpulsa la
¡nnovación y la búsqueda perma.rente de la excelencia de los servic¡os.
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Entre sus objet ivos se encu€ntran:

lmpulsar  e l  des¿rro l lo  de las tc lecomunicaciones
Promov€r la cooperación
Potenciar las act¡vidades de ¡nvestigación y estudio en gest¡ón de empresas
Desarrollar actividades de capacitación
D¡señar productos de ¡nformac¡ón
Armonizar  redes y serv ic ios
Prornover la adopción y defensa de posiciones comunes
' organizar y promover eventos ¡nternacionales de alto n¡vel, en cuanto a contenidos

y as¡st€ntes

prOductos.  |  22

l. slr (servic¡o de Información en Telecomunicaciones). El slr es un servicio de creac¡ón y
d¡st¡¡bución de bases de datos sobre er sector de ras terecomunicac¡ones. proporciona
información de alto valor añadido y gran ut¡lidad ara las empresas asoc¡adas de acceso
gratuito y restringido a las ent¡dades de la Asociacién.

2. AULA DE TELECOMUNICACIONES. Aula de telecomu nicac¡ones es un programa de
telev¡s¡ón educativa sobre telecomunicaciones, producido por AHCIET, que 5e emite
dentro de la franja univers¡tar¡a d€ la Televisión EducatÍva lberoamericana. su difusión se
realiza a través del satél¡te Hispasat en la programación del canal Internacional de
Telev¡s¡ón Española para llispanoamérica y en España trans¡tor¡amente no se recibe la
señal .

El objetivo de la serie Aula de Telecomunicac¡ones es contr¡bu¡r al desarrollo de la
socieciad con una herram¡enta educativa presentada en formato audiovisual y d¡señada
con el f¡n de mejorar la formac¡ón cont¡nua y capac¡tación de alumnos, profesores de
ámb¡to un¡versitar¡o, profes¡onales y técnicos del sector de las telecomun¡caciones.

Los programas están destinados ar púbrico en generar y más específicarnente a tos
profesionales y técnicos del campo de las telecomunicaciones, así como a estudiantes
univers¡tarios. La em¡Jión por Telev¡s¡ón Educativa lberoamericana alcanza una audiencia
potenc¡al de s€tenta millones de espectadores. Entre las compañías asociadas a AHCIET se
distribuyen cop¡as en formato vHs, para fines de formación y puesta al día de sus
orofes ionafes-

COMISIONES PERMANENTES:

rx Para profundrzar en cste lema, consultar pag web AHCIET
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Los Crupos de trabajo, de duración limitada, están ¡ntegrados por profesionales de
c¡d¿ una de Lrs ent idades nr iembro para e l  estudio de temas concreros:

Com¡sióll lrermanente L
Comis ión Permanente l l .
Comisión Permanente lll.
Comisión Permanente lV.
Comisión Permanente V.

Conlis ión Perrnanente Vl.
Comis ión Permanente Vl l .

R€gu lación
Armon¡zación de Redes y Servic¡os
Servic¡os Inalámbr¡cos
Gestión Empresarial
lmpacto Socioeconóm¡co de las Tecnologías d€ las
Telecornunicaciones
Desarrollo y Formación de Recutsos Humanos
INTERNET. mater¡a de nuestro interés.

También realiza €ncuentros, foros, simposios, cumbres y f€rias, ab¡ertos a la
par t ic¡pación externa,  en los que se expone,  d iscuten y muestran las ú l t imas tendencias
del sector.

En la actualidad AHCTET está formada por mirs de cuarenta empresas del sector de
las telecomunicaciones en 2l países de H¡spanoamérica.

Ahora, podrán ser miembros de la Asoc¡ac¡ón las empresas operadoras de servicios
de telecomu n¡caciones legalmente autorizadas para operar en Hispanoamérica. Bras¡l se
cons¡dera miembro de la comunidad his panoamericana. La incorporación en la Asociación
puede sei  como miembro asociado o adiunto-

Los m¡embros asociados disfrutan de plenos derechos, ti€nen derecho a voto y
pueden acceder a los cargos de la Asociación. Los miembros adjuntos no tienen derecho a
voto, pueden pan¡cipar en todas las activ¡dades de la Asociación, pero sólo podrán
disfrutar de dos becas anuales para asist¡r a aquellas reun¡ones que ellos sol¡citen.

Son deberes de los miembrcs de la Asociación, cumplir las d¡sposic¡ones
estatutarias, reglamentar¡as y los acuerdos de fa Asamblea General; pagar puntualmente
las cuotas anuales señaladas por la Asamblea General y mantener la confidencialidad de
las informaciones clasificadas como tal, entre otras obl¡gaciones.

Ahora bien, AHCIET elaboró un documento, que es la aportación de los Op,:radores
de Telecomunicaciones de AHCIET a la ll Cumbre de Reguladores y Operadores. Se elaboró
desde una perspect¡va de animar el debate sobre las pos¡c¡ones que sean favorables al
desarrollo de las infraestructuras, los serv¡cios y las economías del conjunto de los países
¡beroamer¡canos.
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[s to qu¡ere deci r  que s i  b len se exponen los temas que son prop¡o5 a !á j
cond¡c iones de l . rs  enrpresas operadoras,  en todos ros casos se ha pr ior izado er  in terés
general de la sociedad, los paises y la región antes que los ¡ntereses particulares de algún
a9ent€ sector¡a l  determinado.

La definición aportada por la FCC, mencionada ya, impllca que además del espacio
tecnológico y de negocios que generalmente se identif¡ca con el acceso a Internet o
servicio sum¡nistrado por los lsps, colv¡ene hacer una defin¡c¡ón extens¡va de Internet
para comp¡ender otros servicios o aplicaciones que se están desarrollando usando los
m¡smos protocolos y plataformas tecnológicas. por eso, el documento se tituló de forma
genér ica como Internet  y  los Serv¡c¡os lp .

Desde la perspectiva anterior, los objet¡vos que se pretenden cubrir con €sta
aportac¡on son:

ldent¡ficar claramente y priorizar aquellas áreas de actuac¡ón regulatoria críticas
para el interés social y la definición de los mercados de servic¡os asoc¡ados. con
esto se quiere decir que por ser el tema muy ampl¡o y complejo, ex¡sten muchos
conceptos susceptibles de debate pero no todos son objetos de regulación.
En los temas anterior€s, ident¡ficar los factores clave y debatir entre operadores y
reguladores las alternat¡vas que mejor respondían al interés general de ra sociedad
y el desarrollo y la modernización de las telecomunicaciones en lberoamérica.

Con este análisis, AHCIET pretende explicar en forma amplia cómo funciona
Internet y sus problemas y soluciones a sus deficiencias,t2l

Respecto a las limitaciones de Internet, es importante precisar algunas
característ¡cas propias de la arqu¡tectura y protocolos actuales lp, ya que son elementos
clave a la hora de definir el tratami€nto ¡egulatorio de se¡vicios y aplicaciones basados en
los m¡smos.

En general, puede decirse que lnternet no ha resuelto todavía por completo los
problemas de seguridad y de privac¡dad de la información que transporta. Tampoco los de
garantía de ancho de banda y de caridad de servicio para aqueflas aplicaciones que ro
neces¡ten (por ejemplo la telefonía sobre Internet), efectuándose hoy en día todas ras
transfer€ncias de ¡nformación en Internet en el mcdo conocido como "best effort" (lo
mejor posible), lo cual no garantiza a los usuarios n¡ngún parámetro de calidad de serv¡c¡o
en caso de €xistir congestión en la red.

': '  r ' r l  ( 'apitulo I
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Además la resolución de cstos problemas (que en la actualidad están siendo objeto
de irnportantes estud¡os y desarrollos, entre ellos los mencionados anterlotmente)
requer¡rán de esfuerzos tecnológicos e inversofes que actuarán como tendencias de freno
a la Introducc¡ón mas¡va de nuestros servicios, sobre todo de aquellos que precisen
garantías de calidad cie servicio, necesitándose en cualquier caso un c¡erto período de
tiempo, probablem€nte dilatado, para su implantación masiva, al menos a la escala de
toda la red, aunque podría ser viable su implantación en ámbitos más limitados (redes
corporat¡vas, red lP de un único operador).

Así y en primer lugar, debe destacarse el excesivo tiempo de latencia de los
paquetes en la red, lo que d¡sminuye la calidad de los servicios interactivos d€ voz.
También la falta de seguridad y de calidad que todavía t¡ene, afectan fundamentalmente
(aunque no únlcarnente) los servicios or¡entados al ámbito empresarial.r2a

A modo conceptual puede describirse este realineamiento tecnológico y de
negocios en los tres planos que a cont¡nuac¡ón se descr¡ben.

l. Flujo económico mundial que produce la topología actual de las infraest¡acturas que
soportan a lnternet. Para prec¡sar este asp€cto se puede decir que:

La relac¡ón entre los "pares o ¡guales- se asientan sobre le pt¡ncipio de equil¡br¡o de
tráfico, que permite implantar el s¡stema de compensac¡ones denominado SKA (sender

keeps alh, es dec¡r, €l que origina el tráfico se queda con todos los ¡ngresos, lo que

contrasta dramáticamenre con el enfoque clásico asociado a las comun¡caciones
telefónicas internac¡onales (tasas contables o tasas de uso de red vía acuerdos de
interconex¡ón).
Las otras redes que se conectan a estas grandes redes de tránsito y deben pagar el
costo completo del circuito y de la conexión a mismas (es lo que la UIT ha denominado
SPA o sender pays all, en el que, el que envía el ráfico paga todos los costos). El

esquema de "el que se conecta paga €l costo completo del c¡rcu¡to y la con€xión", se
repite en cascada hacia las subredes de niveles inferiores.
Los Proveedores de Servicios de Acceso a Internet (lSPs) pagan el circuito y la conexión
a los prop¡etarios de las subredes a las que se conectan.

Por lo tanto. desde la perspect¡va regional, podrh hablarse prácticamente de un
efecto inverso al de las fasas contables intenacionales, ya que el excedente neto circula
s¡empre desde la periferia hacia el centro, es dec¡r, hacia las grandes redes de tráns¡to-t25

ttt IcAts, o¡."il'
't lbid"m
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Esta situación de alguna manera respondía a una determinada configuración de
tráfico asociada a los servic¡os principales que soportába Internet {acceso a ld
información) y la resldencia en Estados unidos de la inmensa mayoría de los bancos de
información. Esto provocaba que el tráfico fuese esencialmente de Estados unidos hacia el
resto del mundo. Sin embargo, en los últimos años el desarrollo de conten¡dos en el resto
del planeta y el avance de los se¡vicios interact¡vos soportados por Internet hacen que el
flujo económ¡co que genera el actual esquema de interconex¡ón no refleie los
intercambios reales de tráflco.

2. Estructura de los mercados nacionales o reoionales

2 .

l .

3 .

5 .

A nivel nacional, los mercados se segmentan, generando los s¡guientes n¡chos:

Pago del usuario al operador de la RTB por la llamada telefónica metroDolit¡na al
centro de acceso del ISP (acceso discado lp)
Pago de los 6P a los operadores de RTB por conexión a las plataformas de Acceso
Universal a Internet (s¡ las hubiera)
Fago de los ISP a los operadores de redes d€ datos (s€rvicios de transporte, ya sean
redes internacionales o subredes nac¡onales / regionales)
Pago de los Usuarios a los lSPs
Pago de los iSP a los suministradores de información y apl¡caciones (Contenidos
Comerc¡o electrón¡co, publicidad, . -.)

En algunos entornos geográficos, particularmente aquellos en que el proceso de
liberalización de las telecomunicac¡ones ha avanzado más, se es¡á evolucionando a una
situac¡ón en la que los ISP se conectan a operadores entrantes para actuar como
"atractores de tráfico telefónico" recibiendo por ello una compensación económica por
parte de estos operadores de telecomunicac¡ones. Estos a su vez, reciben una
compensación (por cada llamada terminada según reglas de ¡nterconex¡ón) por parte de
los operadores de telecomunicaciones dueños de la red telefón¡ca de acceso.

Este factor combinado con los ingresos por publicidad, está motivando la aparición
de una ser¡e de lSP que proporcionan sew¡cios gratu¡tos de acceso a Internet (esto es: el
usuario solo paga la llamada telefónica) Así por €jemplo en el Reino Un¡do los
mencionados serv¡c¡os gratu¡tos de acceso a Internet €uentan ya con una cuota de
mercado superior al 2 5|x.

3- Nueva estructura de la ¡ndustÍia, por tanto nuevos agentes y espec¡al¡zaciones.
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En princ¡pio, dcbe .ldvert¡rse que Internet y el mundo lP, corno plataforma
tecnológica concreta en la  que se está produclendo la  convergencia antre d is t in tos
sectores v¡nculados a la inforBlación, supone una nueva estructura de la ¡ndustria, con
nuevas actlvidades y nuevos agentes, muchos de ellos, alejados de lo que es la
experiencia de los agentes tradicionales del mundo de las telecomunlcaciones.

La ¡ntroducción de este esquema, además de avanzar sobre la nueva estructuta
industrial del negoc¡o, plantea otro tema ¡mportante: es un área emergente con reglas de
juego d¡ferentes a las que hasta ahora han funcionado en el sector. Es lo que más
adelante se integra en la noc¡ón rJe "cambia de parad¡gma',t26

Ahora, para dar una idea del grado de rapidez con que se ha produc¡do el
cr€c¡miento de Internet pueden consultarse las tablas de los anexos, en las que se ha
representádo la evolución del número d€ ordenadores conectados a la red en los últimos
cuatro años.

Con respecto a las var¡ac¡ones en el grado de penetrac¡ón del servicio de acceso a
Internet en diferentes países, en el gráfico del Anexo se representa el porcentaje de
población con acceso a Int€rnet en var¡os paÍses europeos, est¡mado en octubre de | 998.

Adic¡onalmente, en la tabla del Anexo se p¡esenta una estimac¡ón del número de
usuar¡os con acceso a Internet en las diferentes regiones geográficas del mundo, para
marzo de I 999.

La discusión real¡zada en los puntos anter¡ores just¡f¡ca hablar de escenarios
emeÍgentes. Pero desde nuestra perspectiva, lo central es visualizar que lo que está
ocurriendo en torno a Internet y los servicios lP es un verdadero camb¡o de paradigmas
tecnológ¡cos y de negocios, lo que también cuestiona fuertemente lo que podríamos
llamar paradigma regulatorio asociado a los servicios tradicionales (que para resaltar esa
condición de trad¡c¡onales, llamamos mundo telefonía).

El concepto de paradigma se usa aquí en el sentido de tendencias o modelos
genéricos dom¡nantes. Como tales, son situaciones generales que pueden ident¡ficarse

rev¡sando la s¡tua€¡ón de las redes y los servicios en las últ¡mas décadas. No significa por
tanto, que estos modelos generales sean aplicables estr¡ctamente a todos v cada uno de
los países de la región, sobre todo a aquellos en los que la apertura temprana de
mercados ha producido entornos de telecomu n¡cac¡ones fuertemente desrequlados.

¡ló Cambiar de paradigma es uno dc los aspcclos que más esfuerzo requiere. sin cmbargo, es lo qoe más
beneticros trae consico



Con base cn la discusión que se ha realizado en los párrafos anter¡ores, se
presentan una set¡e de fnctores clave, en los que la actuación regulator¡a puede jugar un
p¡pel  decis ivo,  ya sea por  auscncia o por  exceso de reglas.

A fin de seguir un encadenamiento lógico de factores clave, se comienza desde las
cuestiones más amplias y/o genéricas para ir descendiendo hacia asDectos más
específicos. Este procedimiento si¡ve ad€más como línea argumental, porque los
posic¡cnamientos en aspectos concretos deben ser coherentes con la filosofía general del
marco regulator¡o.

Ahora' es innegable que la evclución cie las telecomun¡cac¡ones lleva a necesar¡as
¡nnovaciones regulatorias. pcr otra parte, tembién es claro que estas evoluciones operan
hoy en día a nivel ¡nternacionar, con efectos que difíc¡rmente país o región alguna puede
ignorar.

Por eso, uno de los temas que más preocupan a los reguladores y operadores de la
región,  es e l  d iseño de modelos regulator ios que a l  m¡smo t iempo que se adecuen a las
tendencias internac¡onales recojan las características propias de cada país o región.

Esta p[eocupac¡ón que es constante, se vuelve a plantear a la hora de enfrentar el
diseño de un marco regulator¡o para ¡nternet y los Servic¡os lp.r27

La h¡storia de las últimas décadas demuestra que los modelos regulatorios que se
¡mponen como referente mundial, suelen responder a las necesidades de los países más
desarrollados. Necesidades que, en nuestros días, signif¡can adecuar el correspond¡ente
marco legal a la reestructuración de los mercados, a la ¡nternacionalizac¡ón de los m¡smo
y a la annovación tecnológica.

Por su parte, los países que se €ncuentran en otros estadios de desarrollo añaden a
esas neces¡dades otros problemas acuciantes como son la obsolencia de sus
¡nfraestructuras y la insufic¡ent€ cobertura de los servicios básicos, todo ello como
resultado de la escasa capacidad inversora del sector público que era el responsable de la
gest¡ón de estos servi€ios. La pr¡vat¡zación de las compañías tradic¡onales ha permit¡do
generar un proceso ¡nversor protagon¡zado por la iniciat¡va privada cuya sostenibilidad en
el futuro depende sobre todo del mantenimiento de las reglas de juego con las cuales se
¡n¡ció el proceso.

Las adaptaciones del marco regulator¡o que vendrán ex¡gidas por el cambio de
paradigma tendrán que ser tamb¡én respetuosas con aquellos compromisos. Es lo que
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hemos dcnonl inado,  en térrn¡nos genér icos,  como la necesidad de preservar  la  segur¡dad
ju r íd  ica.

Características del marco regulatorio para Internet. En este punto, AHCIET se
enfoca en dos cuestiones bás¡€as:

l . los principios regulatorios que definirán el marco de Internet y el mundo de los
Servicios lPi
en part¡cular, la caracterización regulatoria de Internet

En el prime. aspecto, se pretendc ident¡ficar pos¡ciones regulatorias que respondan
adecuadamente al nuevo paradigma de regulación que supone Internet y los Servicios lP.

La caracterización regulator¡a dc Internet, se refiere básicamente al acceso a Internet o
serv¡c¡o ofrecido por los ISP. Esta tiene que ver a su vez, con la que se haga de los
serv¡cios sobre ln¡ernet.

En ambos casos, no debe perderse de v¡sta que también se debe dar respuesta al
hecho evidente de que la convergencia entre los d¡stintos sectores vinculados a la
información (telecomunicac¡ones, informática, audiovisual, med¡al que de hecho que se

está produ€iendo ya en Internet (como soporte de servic¡os mult¡media, incluyendo la
voz), la ha transformado en una plataforma tecnológica sobre la que se están pon¡endo en
marcha aplicac¡ones de dive¡sos tipos, pero todas ellas vinculadas con la emergencia del
nuevo escenar¡o social que ha dado en llamarse Sociedad Global de la Información.

En un sentido amplio, puede decirse que el crecimiento exponencial de Internet se
ha debido en gran medida a que se ha basado en la autorregulación cooperativa de los
agentes de las industrias, con estándares surgidos o del acuerdo de los agentes privados
o impuestos de facto de acuerdo con las corrientes dom¡nantes.r28

En general, los reguladores pretenden preservar el clima de autorregulación sin
intervención de los Entes de Regulac¡ón, manteniendo el encuadre genér¡co de SVA.

Apunta que histór¡camente, la regulación sector¡al se generó dentro del llamado
paradigma de las telecomu n¡cac¡ones, basadas en técn¡cas telefónicas. En esta situación,
las redes (y por lo tanto las técnicas con que se estructuraban) estaban más o menos
asociadas y/o espccializadas por servicios (Red Pública de Telefonía Conmutada, Red de
Datos, Redes de Cable para TV, etc-). S¡n emtrargo, la dig¡tal¡zación de las redes y el
procesamiento algorítmico de cualquier tipo de señal, han hecho posible las redes

:E l-as caracleristicas serán tratad¡s en el próximo c.spitulo
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tnultiserv¡cios (de las que lnternet €s un claro pero único ejemplo) en la que los flujos de
bits no pued€n diferenciarse si pertenecen a un serv¡cio o a otro.

Por otra parte, la ¡nnovac¡ón t€cnológica se ha revelado como una de las fuerzas
que más está contribuy€nd<, a poner en cuestión los entramados regulator¡os de hace
unas décadas-

Lo que están haciendo los reguradores, es segu¡r la evolución de los negocios y la
reestructurac¡ón de los mercados para decidir cuándo sería necesar¡o interven¡¡ y en qué
sentldo-

Una aporfación pan¡cula¡mente ¡mportante de AHCIET es la inclusión del aspecto
SERVICIO UNIVERSAL en su estudio.

En pr¡nc¡pio, debe partirse del hecho de que la naturaleza del Servicio Público que
las telecomunicac¡ones ostentaban en la época de los monopolios públicos ha devenido en
la noción de Serv¡c¡o Universal en la etapa de competencia e in¡ciativa privada. sin
embargo, la responsabilidad inherente al Servicio Público/Servlc¡o Un¡versal es de los
gobiernos.

la capacidad de Internet para funcionar como plataforma tecnológ¡ca para el
acceso a los flujos mundiales de información y para el desarrollo de aplicaciones
mult¡media (y globales) de claro ¡nterés social, ha sensibil¡zado rápidamente a los
gobiernos sobre el indudable beneficio que t¡ene p¿ra la sociedad el acceso ¡¡rás ampl¡o
(disponibilidad fisica de acceso) y asequible (precios razonables en relación a la capacidad
adqu¡sitirr¿ real) para la mayoría de la población.

En otras palabras, se com¡enzan a d¡scut¡r la conven¡enc¡a de definir el acceso a
Internet como un componente esencial del Servicio Universal. Pero a tenor de expresado lo
arr¡ba menc¡onado, parece lógico suponer que la aponación para la universalización del
acceso a lnternet debería ser resuelta en el debate político por las instituc¡ones que
corresponda,

Por últ¡mo, probablemente la voz sobre lP (VolP) sea uno de los puntos en los que
más drást¡camente se hace presente el ilamado 'camb¡o de paradigmas'. Por dos razones

básicas:

Porque supone el desarrollo de un servicio no sólo competitivo, sino sust¡tut¡vo de
un servicio básico de telecomunicación.
Podría of¡ecer el m¡smo s€rv¡c¡a que las redes tradicionales, pero con otros
criterios técnicos (paquetes vs- Ci¡cuitos, enrutam¡ento vs. encam¡nam¡ento,
domin¡os de direcciones vs- numeración, etc.), otros cr¡terios económ¡cos (tar¡fas
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planas vs. tas¿ por t¡empú y distatrcla, ctc.), otros criterios legales (cooperac¡ón vs.
regul . tc ión,  etc . )  y  as i  suces¡vamente.

Por lo tanto significa cuestionar todo el andamlaje regulatorio nacional e ¡nternacional
desarrollado hasta el presente bajo el patrón de los servicios de voz. y, desde una
perspect¡v¿ regulatoria, puede ser ésta la p¡edra de toque para vlsualizar la forma en que
se mater¡alizan los nuevos paradigmas que se están desarrollando.

De €sta forma, AHCIET reconoce que la revlsión de t€mas críticos hechos en los
estudios, no agota la relación de temas important€s que deberían abordarse entre los
Regulado¡es y operadores de rberoarnérica. pero ilustra la importancia que cada uno de
el los t iene no sólo para un armónlco desarro l lo  de los mercados,  s ino Dara la  soc iedad en
su conjunto.

Por otra parte, el carácter emergente de la mayoría de los temas que se tratan
obligaría a un esfuerzo mayor de análisis y reflexión, que seguramente trascieñden las
posibilidades de AHCIET como foro de encuentro y debate.

Asimismo, recomienda un programa de trabajo de más largo aliento, que se inicie en
la propia Cumbre y que debería ¡nclu¡r:

l. Establecim¡ento de un Observator¡o Regional sobre Internet y Servicios lp, para
mejorar y completar la comprensión de los temas tratados en los Duntos
anterio¡es.

2- Acciones de formacióo conjunta sobre regulación en lnternet y Servicios lp.
3. Creación de un grupo (aunque sea v¡rtual, a través de redes telemáticas) que

evalúe la conven¡encia de una €strat€gia regional para: a) Revenir el esquema SpA
actualmente v¡gente: b) Tasas contables y comunicaciones ¡nternac¡onales de voz
sobre Internet/Redes lP; c) También podría ¡ncluirs€ en la agenda de este grupo, el
diseño de algunas pos¡ciones estratégicas de la región para la Ronda 2000 del
ACCS.

2.7 Comisión de Regulacíón de Telecomu n¡caciones de Colombia
(REGULATEL). Su impacro internaciona!.

La razón de estudiar este organismo colombiano, radica en el hecho de que es un país
latinoamer¡cano, que entraña muchas diferencias con las cond¡c¡ones m€xicanas e
¡nternac¡ona les, pero que s¡n embargo, tamb¡én tiene más s¡m¡litudes con nuestro país,
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nr¿rs que Estados Unldos, la Un¡ón Europea o As¡a. Por tal mot¡vo, consta de un análisis
breve, acerca dc sus aportacioncs al ciberespacio y a Internet.

Al respecto, hace preguntas tales como: ¿qué es?, ¿cómo func¡ona?, ¿cuándo se
inició?, ¿dónde está?, ¿quión es el dueño?, etc. Todas estas y otras preguntas que surgen
al común de las gentcs que en una u otra forma han t€nido la oportun¡dad de ut¡lizar la
red.  Sin duda,  éste es un t€ma común de la  gente y  de actual idao.

Acerca de la definición de la tntern€t, emitida por la FCC, añade:

"5e pensó para compaftir atchivos y mantener un alcance remoto de un sistema de
partic¡pación. Se expandió inicialmente como un correo €lectrón¡co y más recientemente
se convirtió en World Wide Web, pero lo que es más importante, es que se ¡nició con la
creación de on grupo pequeño de ¡nvest¡gadores dedicados y ha crecido a tener un suceso
comerc¡al de millones de millones de dólares en gastos e ¡nversión anuaf.r2e

Ahora, la evolución de la Int€rnet llegará a tal punto, que desencadenará
aplicaciones como la telefonía de Internet (que ya estamos viendo), la televisión de
Internet (que también hemos v¡sto) y perm¡tirá las formas más sofisticadas de
recuperación de costos y pr¿cios en el mundo comercial. l-a Internet está cambiando para
acomodarse a una nueva generación y nuevos desarrollos tecnológicos de redes con
diferentes caracterÍst¡cas y requerimientos desde el acceso a la barrca ancha residencial o
los satélites, nuevos métodos de acceso y nuevas formas de servicio aparecerán al tlempo
con nuevas aplicaciones.

Tim Berners-Lee, creador de la WWW, dice que la Internet, 'es una res de redes.
Básicamente está hecha de computadoras y cables. Lo que Vent Cerf y Bob Chan hic¡eron
fue imaginarse cómo podría hacerse para mandar pequeños paquetes ele información
alrededor de toda la red. Como Vent dice un paquete es un Vlp lo mismo que una tarjeta
postal es con una simple d¡recc¡ón en ella- S¡ usted pone la dirección correcta en el
paquete y se le da a cualquier computadora conectada a parte de la red, cada
computadora seleccionará a qué cable debe ser mandada hasta que llegue a su destino
final. Esto es lo que Internet hace, él envía paquetes a cualqu¡er parte en el mundo,
normalment€ en menos de un s€qundo'.lro

l-a decisión de haber hecho la Web un s¡stema abierto fue necesar¡a para hacerla
universal, de otra forma se hubie¡a patentado. No se puede proponer que algo sea el
espacio un¡versal y al mismo tienrpo mantener el control de esto, asegura REGUTATEL.

'- eág web nEGULATEI-
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Conro datos importantes, RECULATEL dest¡ca que la red es unlversal, pero opera
p¡inc¡palnlcnt€ en los Est¿rdos Unidos, 'un B0% de los servic¡os se encuentran localizados
en los Estados Unidos, en segundo término en los países de la Unión Europea, en tercer
lugar Japón y los países asiiticos de altos ¡ngresos, y .1n un porcentaje inferior al 3X, el
resto del mundo".rrr Es decir. la red es relativamente universal. Es univ€rsal en la medida
en que la red llega a todas partes del mundo, pero los sewicios y,as computadoras están
concentradas €n Estados Unidos y la Unión Europea.

Ahora bien, Internet fue diseñada en los Estados Unidos; al pensar en el 'dueño",

nruchos se referirán al país mencionado. En este punto existe mucha controversia, pues
por una parte, corno se me cionó, EU ejerce cierto control sobre la red, sin embargo, n¡
siquiera él puede controlarla de forma total, aunado a la constante presión que ejerce
directa o ¡ndirectament€ e! resto del mundo, para que d¡sm¡nuya su ¡nfluencia sobre
aquel la .

Un dato ¡mportante que nos ¡nv¡ta a la reflexión sobre esto: el 9096 del tráfico de
Internet se orig¡na y termina, o pasa, por los Estados Unidos.¡rZ

Otro aspecto ¡mportante a ten€r en cuenta es que las d¡ferencias del f lujo de

tráf¡co entre los países desarrollados y países en vías de desarrollo, se or¡g¡nan

fu ndamentalmente por el hecho de que existe un mayor ingreso económico, en los
pr imeros ,  que en  los  segundos-

Finalmente, REGULATEL presenta una disertación sobre el alcance de la regulación
y hasta qué punto se podrían establecer normas para la lnternet. "Porque es una
neces¡dad para los diferentes part¡cipantes de cierto mercado, no tiene razón ni
just¡ficación alguna establecer normas cuando no son necesarias, cuando el mercado no lo
requiere, cuando los part¡cipantes, quienes ofrecen el servic¡o, quienes reciben el servicio,
y en general la industria llega a la conclusión que no requ¡ere un marco regulatorio".rl3

Y concluye que en los próx¡mos años se moverán suñürs enormes de dinero en la
red, por la red y a través de la red, en varias formas: por la compra de redes, servidores,
hardware, software, por la compra de servicios y por el comercio. Lóg¡camente, en la
¡nfraestructura habrá excesos para unas empresas y défic¡t para otras, la solución para

esta situación se encuentra en la m¡sma red. El mercado de redes será la ún¡ca forma de
afrontar el vertig¡noso desarrollo de la Internet.

tt ' lbi , lent
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Un ¡specto nrás que Ine parec ió re levante de REGULATEL,  es que aborda temas
cstr . l tég icos,  que l levados a ld  práct ¡ca,  pueden hacer  desarro l lar  de manera rápida y

efect ¡va,  no sólo a Colombia.  s ino a l  resto de Amér ica Lat ina.

Esto porque dentro de la  Comis ión,  se p¡ensa que la  mejor  opor tun¡dad para
dom¡nar  la  Invesi igac ión y e l  Desarro l lo  en la  Revoluc ión de la  In formación:  Educación
d¡q¡ ta l

Mediante sus inve st ¡gacio nes,  se l lega a la  conclus ión de que a medida que avanza
la era de la  in formación se tornan más comple jos los procesos de la  educación.  Pr imero
los países que no han logrado un desarrollo, se encuentran todavía con altos índices de
analfabetismo, elevados costos para el acceso a los sistemas de información, estructuras
socia les comple jas y  de concentrac¡ón de la  r iqueza.  Segundo,  estos países no cuentan
con est ructuras que pe¡mi tan real ¡zar  invest igac iones c ient í f icas y  técnicas de a l tura,
acordes con la nueva era de la información.

La infraestructura de telecomu n¡caciones no ha sido sufic¡entemente desarrollada
en cuanto a ca l idad,  ancho de banda y cubr¡miento.  por  u l t imo,  los países que han logrado
su desar¡ollo se encuentran ante un nuevo mundo V no han resuelto muchos de los
problemas que ha generado la red de Internet en la era de la Informac¡ón. La mayoría de la
gente n¡ siquiera ha entendido los camb¡os que ha introducido la informática v las nuevas
estructuras de comunicac¡ón en los sistemas educativos.

La educación dig ital, no es la tele-€ducación ni la educación en la nueva era. es en
¡ealidad, un concepto nuevo que sign¡fica como educar y como lograr que los procesos de
transm¡s¡ón de conoc¡m¡entos ocurran aprovechando la estructura moderna de la era
d lq  i ta l .

La instrucción in¡cial que se le daba a los bebes, al niño, al adolescente se ha
modi f icado sustancia lmente,  a l  igual  que la  del  un¡vers¡ tar io ,  e l  profes¡onal  y  la
reeducac¡ón que tenemos que afrontar los que ya superamos los c¡ncuenta años.

La computadora, su rápido desarrollo, el concepto de informát¡ca, las
instrucciones v€rbales, la Internet en el televisor y.en general todos los avances de la
cienc¡a y tecnología al alcance de la población, generará un cambio radical en los procesos
educat¡/os para los jóvenes y en general para todos:

Es todavía necesario enseñarles a los niios las tablas de mult¡plicar o e¡ concepto
matemático del significado de las operaciones, multiplicación, división, resta y suma:
la escritura tan difícíl de lograr, es mejor enseñar las bases fundamentales del leguaje,
como medio de comunicac¡ón en la sociedad moderna aprendiendo a hablar con
propiedad en vez de escrib¡r con dif icultad.
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El ar te será en mt¡y cor to t iernpo posib le v¡s i tar  los museos rnás imponantes del
nrundo ccn ¡nst ructores desde su terminal  de Internct .  e tc ,  e tc .

En la educación lo más importante para el futuro ¡nmed¡ato es preparar a los
maestros y profesores para adecuarse a la nueva era de la socledad global de la
infornración y adecuar los procesos educativos a las nuevas condiciones e3ta socledad.

Todavía hay mucho por hacer en todos los campos de la educación y las
te le€omu nicac iones para que realmente estemos en capacidad de obtener  las venta jas de
este nuevo entorno. Mas s¡ se t¡ene en cuenta que muchos países no han roto
completainente la barrera del analfabet¡smo, y ya hay un nuevo concepto de analfabeta, el
que no maneja ni comprende la informática nl sabe como acceder a la red.

Ahora, el papel de las Telecomun icaciones se refiere en pr¡mer termino, la
est rategia genera l izada de todo e l  mundo ha s ido,  como pr¡mera pr ior idad,  dotar  a los
centros de educación de las mejores cond¡c iones de acceso a la  red.  En segundo término,
se trabaja ¡ntensamente en mejorar la conectividad y el acceso generalizado a la red. por
último se promueve la preparación de mater¡al, conten¡dos, s¡tios, pá9inas, etc. en
nuestro idioma y se promueve la red como una forma de hacer negocios y lograr lo que la
sociedad industr ¡a l  no logro.

Las telecomu nicaciones están jugando un papel de fundamental ¡mportanc¡a en la
era de la información. La conexión será permanente y requerirá de elevadas cond¡ciones
de seguridad, capacidad y confiabilidad. Por tanto las redes de telecomunicacion€s van a
tener  que resolver  o ser  la  so luc ión de la  conect iv idad.

Todos los países de la región están trabajando con algún grado de prioridad el
tema de la educación en la nueva era: no hay país de la región que no tenga alguna
experiencia en Televisión educativa, en la educación distancia, etc. Brasil, México,
Argent¡na,  Chi le  han ten¡do excelentes exper iencias en este campo.  Méx¡co seguramente
será el primer país de la América Lat¡na en lograr conectarse efect¡vamente a Internet.

La conectividad de la región con el r€sto del mundo esta íntimamente ligada a los
Estados unidos y si bien algunos países han mejorado sustancialment€ la conectividad
internacional la verdad es que la mayoría de los países de Ia región poseen grandes
lim¡taciones de conectividad internacional y a su vez elevados costos de la m¡sma.

Con la apertura a la competencia del sector de las telecomun¡caciones se ha
mejorado sustancialmente la conectividad domest¡ca y en muchos casos se ha
multiplicado la construcción de redes, pero todavía hay mucho cam¡no para s¡ quiera
acercarse a las condic iones de los países desarro l lados-
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El acceso a la nueva econontía esta¡á l¡mltado a la capacidad de pago de la mayoría
de los pobladores de la reglón. Lógicamente, las poslbilidades de acceso a la red de la
poblac¡ón de bajos ingresos debe proyectarse sobre ra base de centros dr educación y
redes €(Jucativas para la población escolar y centros colectivos zonales para la población
en genera l .

'Aunque el proceso de liberalizac¡ón en la región ha tenido un avance sustancial en
los últ¡mos años, ra situac¡ón de infraestructura en ros hogares y de¡ acceso de ra,
pefsonas a ra nueva economía es bastante inc¡ena, y d€fin¡t¡vamente si no se adootan
políticas de servic¡o universar contundentes, campañas de educación y tecnologías de
información por parte de los gobiernos en todas sus transacciones e intercamb¡os con los
ciudadanos, cada día se acrecentaÉ más la brecha entre los que tienen €l acceso a la
información y los que no lo tienen'.

Por otra parte, en el aspecto del ámb¡to global, apunta la REGULATEL, la,red de
redes" abre un horizonte nuevo y amplía los alcances de la nueva economia mundial que
se está generando y consolidando bajo el concepto de "Globalización".

Podríamos decir que, en cierto modo, la Clobal¡zac¡ón y la Convergenc¡a, son dos
concepros que se complementan dado que el pr¡mero crece grac¡as a la Convergencia y
los adelantos tecnológicos y, a su vezi la convergencia toma un r¡tmo más acelerado
gracias a los intercamb¡os económicos de la Globalización.

Sin embargo el "ámbito crobaf en er que se desarrola ra'red de redes" no siempre
va en el mismo sentido y/o v€locidad a los intereses de los países o regiones. Esta-disfunción" es una de las barreras que se plantea para el avance de la convergencia.

Esta s¡tuación se presenta en distintos niveles, como puede ser en casos de oaíses
en particular, como en regiones enteras. En los países se dan, por ejemplo,
incompat¡b¡lidades entre estructuraciones de empresas y formas de regulación que, en
aras de la globalización, son ¡mportadas de otros países con características económicas
muy diferentes (por ejemplo, y como se verá más adelante, imponiendo modelos de tarifas
planas que no incruyen er "contexto reguratorio" que posib¡ritan esos moderos). Esto pued€
ser trasladado al caso de ras regiones, donde tamb¡én encontramos ¡ncompatibiridades
entre las nuevas formas de reguración grobar y ra situac¡ón socioeconómica de ra región.

Particularmente en el ámbito de lnternet se han venido desarrollando esquemas
muy innovadores de regulacién y estandarizac¡ón (lo que podría denominarse la
gobernabilidad de la red). Sin embargo, el peso de EE.UU. en el desarrollo y uso de
Internet. ha ¡mpuesto mecanismos de autorregulación, es c¡erro, pero en manos de tosplayer amer¡canos de arcance grobalde tar forma, que en ra práct¡ca, ra toma de decis¡ones
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ha s ido práct icamente estadounidense¡ la.  En los ú l t imos años se han producidos a lgunos
cambios i rnpor t . rn tes,  en la  conrposic lón de organismos que t ienen que vcr  con la"gobernab¡lidad global' de la red de redes (compos¡ción del IC.ANN, IANA), pero
seguramente la reg¡ón no ha alcanzado un nfuel satisfactorio de inc¡denc¡a. al menos
acorde con el peso social y poblacional de Hispanoamérica.

Así, de acuerdo con lo estudiado a lo largo del presente capítulo, nos damos
cuenta de la importancia enorme y del papel tan preponderante que juega la organizac¡ón
Internacional en las Relaciones Internac¡onales, dado que representa el mejor instrumento
para la solución (y prevención) de controversias entre las naciones-

Es decir, generalmente los países no pueden solucionar un problelna que ¡nvolucra
a muchos otros países, porque lo único que se lcgra es controvers¡a y desorden, en este
rubro entra la Organizac¡ón lnternac¡onal, qu¡en med¡a los confl¡ctos y los provee de
objetividad y una relativa just¡c¡a, en temas selectos y especÍficos, que atañen a cada
Organismo-

Al respecto, podemc,s afirmar que Intern€t escapa de las manos de la mayoría, y
los países qle la poseen, son los más desarrollados, lo cual pone en desventaja al testo
del mundo. Por eso, depos¡tan en la organización Internac¡onal la mediación oara evitar
llegar a conflictos.

Recordemos que a la Organización lnternacional cada Estado le ha cedido un grado
(aunque se¿ mínimo) de su soberanía, lo cual lo dota de supranacional¡dad y le permite
ejercer cierto control sobre estos.

Asimismo, la C,o.nización Internac¡onal debe representar la canalización de las
pretensiones de cada uno, en tanto ¡nstitución supranacional, y sobretodo, mantener el
orden y equilibrio en las relaciones del mundo con el mundo,

Recordemos algo fundamental: para que en el mundo exista la paz y la
tranquil¡dad, es condición fundamental que ex¡sta el orden- y el único ente que puede
establecer orden, al menos en la mater¡a que estud¡amos, es prec¡samente la
Organ¡zación Internacional.

Por naturaleza neces¡tamos comun¡carnos, entendernos, organizarnos, Así como
ello es ¡nherent€ a la naturaleza humana, !a organización Internacional es inherente al
s¡stema mundial y por ende, a las Relac¡ones Internacionales.

r! Según la UIT. al analiz-er la sit¡¡ación de los desequilibncs en romo a lntemeq se corria et nesgo de que el
cyb€respacio global, lucse sintplemente un especio norteanrericario Challenges to the Network. Tellecoms
and the lnteme( UIT 1997
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3.  I IECULACION INTERNACIONALDEL CIBERESPACIO.

3 . 1  D i m e n s i ó n  a c t u a l  d e  l a  R e g u l a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e  I n t e r n e t .

L legados a este punto,  cabe señalar  e l  s igu iente hecho:  cada vez menos,  pero InteÍnet  es
todavía un término que s i  b ien d i f íc i lmente puede dec¡rse que sea desconocido,  aún gran
cant¡dad de personas no sabr ían l lenar  de conten¡do e l  concepto,  o los conceptos que
integran esta palabra.

A pesar de ello, no han s¡do escasas las líneas que se han vertido sobre la Red,
a la l izando.  desde d¡ ferentes perspect ivas,  lo  que es y to  que puede apor tar  a las tareas
cot¡d¡anas de cada uno. De tal forma que cada vez es más común ver a per¡ód¡cos,
rev¡stas,  centros comerc ia les,  empresas,  etc . ,  anunciar  sus páginas en Internet .

Por  ende,  e l  debate sobre la  necesidad o no de regular  la  red,  está puesto sobre la
mesa.  se d iv ide pr inc ipalmente entre aquel los que def ie¡den la  "natura leza-  de la  " l iber tad

de expresión"rrr en Internet, y aquellos quienes reconocen la ¡mportancia de ejercer cierto
contro l  sobre la  red.

Los pr¡metos t ¡enen razón en la  medida en que se t rata de un medio capaz de
permi t i r  in t rcduci r  y  obtener  in formación de cualqu¡er  t ¡po,  s in  n¡ngún temor o precauc¡ón
de se¡  repr im¡dos,  Además recordemos,  se puede acceder  a la  ln tefnet  a cualquier  hofa y
en cualquier  lugar-  En eso radica la  d i ferencia pr inc ipal  con e l  resto de los medios de
comunicac¡ón. Y "... sólo a través de un ¡ntenso intercamb¡o conceptual entre la esfera
computac¡onal y la jurídica es posible recorrer los caminos de acceso y en consecuenc¡a
alcanzar el objetivo'. r16

"Una de las característ¡cas que los defensores a ultranza de la Red exattan de la
misma, como su mayor virfud, Ísubrayado propiol es la ausencia total de reglamentaclón.
No obstante, cada vez son más numerosas las voces que se apartan de este anál¡sis,
d iscrepando sobre e l  hecho de que la  ausenc¡a de regulac ión sea una v i r tud" ; r ru y  desde
dist¡ntas instancias, se aboga ya por la ¡mplantación de criterios jurídicos en algunas
mater¡as,  considerando,  desde luego,  que Internet  no es (y  además no debe ser)  un

'15 Para Emeslo \¡¡ll¡nueva Villanucva . 
"la expresión es la formtr a tmvés de la cual la persona exterioriza sus

pensamientos en srgnos, palabras o gestos que teüga¡ como propósito comunicar algo... len tBnto que] _.. Ia
libenad de erpresiórr es uno de los derechos fündamentales del honrbre porquc representa la prolongaci-ón de
la garantia rndividual de pensaq ejcrcicio sin el cual no es posible avcnturar la posibilidad dei desairollo del
ho¡rl¡re en soc¡edad" (Emesto Vil lanueva, Derecho me¡ira¡o de la información, p.l l).'v' Julra Barragán. Informática y dec¡sión jurídica, pp- 183- 184
'" Jav'er A lvlaestre Rodriguez, Plar¡tcamie¡to de ls probl€mátics jurídice de los nomr,res de dor¡¡¡nio-
versron Intemct
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espac¡o a jeno a l  Derecho.  El  hecho de que la  mayor ía p iense qt ¡e la  Red sea v i r tua lmente
incontro lable no s igni f ica que esté a l  margen de la  ley.  En ot tas palabras,  pensar  que
Internet  es a jena a un marco legal ,  es un mi to.  Es necesar io lograr  un maneJo in te l igente
de la  in formación.  "Sólo a t ravés de un ¡ntenso in tercatnblo conceDtual  entre la  esfera
computac ion¡ l  y  la  jur id¡aa es posib le recorrer  los caminos de acceso y en consecuenc¡a
alcanzar  e l  ob¡et ivon.r r3

Además,  toda la  l lamada l iber t¿d  de  expres ión ,  der iva  en  gran  med ida  en  ac tos
i l i c ¡ tos ,  cons ider . ldos  de l i tos  in fo rmát ¡cos , r rs  que hacen necesar io  s i  no  domlnar  la  red ,  s í
mantener  c ie r to  cont ro l  -a l  menos respec to  a l  con ten¡do de  la  in fo rmac ión  que f luye-
sobre  e l la .  E l  a rgumento  pr inc ipa l  de  es ta  pos tura ,  cons is te  en  la  cer teza  de  la  c reenc ia
refererrte a que Internet tanto const¡tuye el elemento clave en la economía del presente y

de l  fu tu ro  cercano,  como también  puede representar  e l  med io  por  e l  cua l  puedan

d€st ru i rse  economías  en teras .

Ent re  tan to  cont inúan los  debates ,  ex is ten  qu¡enes  ya  a te r r i za fon  e l  p rob lema,  Es to
es, reconoc¡eron de entre toda la gama de servicios y posibil idades que ofrece el
c ¡berespac io ,  aque l los  rubros  que impu lsan e l  desar ro l lo  d€  los  Es tados .  como lo  es  e l
comerc io  e lec t rón ico ,  y  todo de  lo  cua l  se  rodea.

' '* 
Julra Barragán, Irrformática y r lecisión juridica. p |  84

' 'cs 
hrcn sal-rrdo por rodos que la Intcrnet es un rxprcio vulnerablc a los alÁques, de lal forma que hasta el

¡ror¡lento no hay n]tane.a l00o/o segura dc que enrpresas. gobiemos y usuarios en general puedan prevenirse
l-os l lamados hackers vrolentan los sit ios ut i l izando la táct ica "bloqueo 

de se¡vicio", la cual consiste en
ilasqrr, c¡lcgóncanrenlc, cl sitio con Uitico, satumrdo asi la rcd
Srn emb¡rgo, los ataqucs de los hackers no dañan la información, más b¡en muest¡'¿n a los usuarios cuán facil
cs rJerr¡bar urr lircrrtrll, quc sort obstáculos quc rnrpidcn el acccso a pcrsonas ¡¡o aulorazrdas Pcro o pcsar dr:
csto, hasra el v¡¡or de las acciones en la bolsa internacional, sc ve afecbdo, por la incerbdumbre y la
dcsconfian¿a De ahi quc las cmpresas comerciales quieran actualiz¡¡se día a dia en materia de seguridad
-,\hor¡ bien, no poden¡os conlinuar sin ¡rtes dcfinir qué es un hacker y su filosoña: un ,lr¿¿,Ázr €s una amante
dc l¡ infonritica. con grandes conocinlientos sobre la malcÍia (progranración, sistemas, redes, criptograña,
elc.)qüe se stcnte partc dc u¡ ¡¡ovimienlo cont¡acultur¿l positivo para que la información sea libre, al igüal
que el acceso a la misrra, y que luchan conrra la tentacióo de grandes compañías, instituciones públic¿s y que
adcnlás prclcnden controlar esta información. Son, dc alguna fomra, los últimos romá¡ticos con una grarl
3rtrr lr  en sus nlanos la conrpút¡dom, scgún infonnación dc la página *,eb E¡nnnsión
Adenlás, dtsFutan con las conrputadoras y sus complicaciones representan atractivos retos, pero a su vez
¡yudan a nlejor¡r el Inundo de la informáticr, pues crean, innovan y se relacionan con otms aficionados. y su
lilosofia es manlcner a la Intemet co¡ño una zona libre, sin control de los poderes sociocconó¡¡ico-
rdeológicos En tanto que a los llamados ¿¡¿¿'fc¡s iienen una connotación negativ¡, pues se afirmo. atacan
consclcnlc cnle pard dilñnr a pefsonas, etrpresas o naciones, por Io que se les ¡elaciona también corr una
forma de tcrrorisnro rnforn¡átic<r
catre serlalar que Estados unidos. es uno de los paises más aclivos en esta materia, ¡l gmdo de comenzar a
rrnpulsar las -lcrrrlczr¡a: Je c¡berry)licias. donde estos al final del curso, tienen conocimientos tecnológicos,
que deben scr complcnrenlados con lécnicas dc invcstigación p¿ra eotender las moüvaciones que mueven a
los "crrmrnales" que provocan daños en las cnrprcsas, violando sus pol i t icas Sin embargo, dato curioso es q!e
no sc lcs otorga el gndo dc l¡ Lcencratura, sólo se lcs cenifica
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'El comercio electrónico está tomando fuerza como uno de los med¡os más
redituables para la pronroción y venta de bienes y serv¡cios en todo €l mundo, y en
nuestro pais las transaccion€s comerciales por la web también están crec¡endo y a pasos
aCelerados. . . " .  ¡  {o

En la era de informac¡ón en la cual estamos inmersos, Internet es el medio por
excelenc¡a que proporciona la mayor cant¡dad de datos en un tiempo mínimo. Además,
hoy por hoy, posee una ¡mportancia fundamental en los negocios, porque se const¡tuye
corno un canal de ventas ágil y ef¡cazi asimismo, representa una nueva forma de mantener
contacto con los clientes potenciales de cada empresa.

Bajo d¡cho cont€xto, países desarrollados como los m¡embros de la Unión Europea,
Estados [rnidos y Japón (principalmente), y otros en vías de desarrollo como México,
Argentina, Eras¡l y Colomb¡a, trabajan sotrre el tema, para obtener beneficios rnáx¡mos de
la Red.  |  1r

Los €stud¡os se han enfocado princ¡palmente el comercio electrónico, a las firmas
d¡gitales, los cobros internac¡onales de los Proveedores de Serv¡cios de Internet, del¡tos
informáticos, y en general, lo referente a la seguridad en Internet, No obstante, podemos
señalar que la mayoría de los análisis se ¡nclinan por el comerc¡o electrónico.

De ial forma, la Unión Europea re¿liza un ¡ntento de regulación del comercio
electrónico, Estados Unidos concede vital importancia además a lo referente a los delitos
informáticos (crímenes en el c¡berespac¡o), y a la protecc¡ón de la propiedad ¡ntelectual,
cuando se t rata de datos e lect rónicos.

Japón, por su pa.te, se enfoca al control del cot¡ro de los Proveedores de Servicios
de lnternet, buscando la manera del cobro efect¡vo a estos.

P¿ra México, Bras¡1, Argentina y Colombia, resulta tamb¡én ¡mportante el comerc¡o
el€ctrónico y por ende, la protección y control de las firmas d¡gitales.

Todos, por tanto, actúan esperando protegetse a sí mismos y a sus ¡ntereses
dentro de la red, de los que desean benef¡c¡arse de manera fácil y del trabajo que otros
realizan.

tn "(-rtot.nro .-l..tninico tttt:l¡ S.fS 
", 

en Alto oiyel Neeocio¡. Finanzas- Economía v Mercadot*oia.
p  l ?
ttt Eslc ¡ema será tratado a orofundidad más adelante
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cabe señ.rlar quc los organisnros Internacionar€s trabajan en o€as¡ones en for¡na
conjunta,  s in  entbargo,  t ¡enen objet ivos pat t icu laresr42 a segui r  según la  región a la  que
perten€zcan. De tal for¡na que, para ra ocDE, es prioridad er comercio erectrónico: oara
APEC, la regulación de l<¡s l5p's; para la AHC¡FT es ¡gual importánre regular tar¡fas para
ISP's; para la RECULATEL, la seguridad es lo que ¡nt€resa. En tanto que la UIT trata de
englobar todos los problemas de lnternet, como órgano máximo en materia de
te lecomunicaciones.

Ahora b¡en, es necesario señalar que el documento re€tor del intento de reguración
del comercio electrónico (que es en donCe mayor arrance podemos percibir), lo constituye
la Ley Modelo de la  Comis ión de Naciones Unidas para e l  Derecho Mercant i l  (CNUDMI)
sobre comercio electrónico, la cual, como su nombre lo establece, es el modelo a seguir
por todos los países ¡nteresados €n la materia.

As¡m¡smo, la OCDE es la organización ¡nternacional más activa, pues aborda en
térm¡nos generales, la problemát¡ca del c¡berespac¡o, esto es, desagrega todos los
componentes del fcnómeno y lo5 estud¡a por partes y por países, identif¡ca los puntos
clave, elabora p¡opuestas y las ofrece a sus países m¡embros. Es una de las
organizaciones que más conoce e investiga constantemente sobre Internet, aún cuando su
interés final es el comercio ¡nternacional-

La ocDE examina cada uno de sus países miembros a través der commfttee for
Informat¡on, Computer and Commun¡catioíts pot¡cy (fCCp) v éste a su vez pot el Working
Pafty on Telecommunicat¡on and lnformat¡on Seru¡ces policy (T6p). Obsenra el desarrollo
existente del ciberespacio y luego analiza los resultados obtenidos. posteriormente
elabora reformas €n el sector y las propone a cada país miembro, de acuerdo a las
condiciones específ¡cas de cada uno.

La aportación más variosa de ra ocDE a ra sociedad ¡nternac¡onar, no obstante. son
los modelos de regulaciónr{r propuestos por ella, alrededor de los cuales giran los
debates mencionados al pr¡ncipio de este capítulo, los cuales cons¡sten en:

l. Modelo de mercado- Basado en ra premisa de que se necesita ra confianza del
consumidor, para mantener la relación con el cliente, ya que con el flujo libre de
información, los consumidores son más selectos en ese ambi€nte que a ra vez es
más compet¡t¡vo. Los consumidores ya no t¡enen una opción, ni dos, sino m¡les.

2. Modelo de regulación gubernamental. su argumento pr¡n€ipal lo const¡tuye el
hecho de que Internet se encuentra en una fase temprana de desarrollo, por lo que

'" To¡rrando en considem.:ión las condicio¡es económic¿s, sociales, culturares. tecnológic€s, etc., de cada
regrón
¡ai Página web oCDE
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sef la  prematuro imponer regulac iones gubernamenta les r íg idas,  cuando éstas
pudieran obstacul ¡zar  e l  desarro l lo  tecnolóqico.

l .  Modelo de autorregulac ión-  Al  parecer ,  es e l  camino que más s impat izantes t iene,
dado que en é l  se emplea la  especia l izac ión de las industr ias de las
telecomunicacion€s, la ¡nformática y las computadoras, y se toman en cuenta los
lvances acelerados en el rubro.

Sin embargo, lo más inter€sante de todo, es que para dicha organización son de
suma ¡mportanc¡a concepios tales como: tolerancia, cooperación, buena fe, preocupación
pública, entre otros, para lograr el beneficio de la sociedad internacional en su conjunto.
No s¡n dejar de reconocer la naturaleza inteÍnacional inherente de la Internet, la cual
dificulta el establecimlento de los parámetros a seguir para determ¡nar las reglas a
aplicarse en este ciberespacio.

Finalmente, la OCDE mate¡ializa sus invest¡gaciones en documentos que además
de contener la información propia de cada país -como se mencionó-, incluye gráficas y
estadisticas, en donde es posible comparar el desarrollo de nuestra mater¡a objeto de
estudio en uno y otro país de la región y luego entre regiones, lo cual resulta altamente
enriquecedor para cada m¡embro.

Ahora bien, APEC actúa de forma similar, no obstante, el organismo se enfoca en
mayor medida al examen de las tarifas de cobro de los Proveedores de Serv¡cios de
Internet {lsP's), asi como lo relacionado al tráfico de los flujos de información. Todo ello
fo reafiza vía el TEL-APEC y su lnternational Charging Arragements for lnternet
Services (146).

5u estrateg¡a, un minucioso estudio de la manera en que opera técnicamente
Internet, el desarrollo y origen de los lSP's, sus tarifas de costo en la región, todo ello
basado en un cuestionar¡o aplicado a lo largo de los países que ¡ntegran la zona,
m€diante el cual se muestra el desarrollo de este medio y las condiciones de los ISP's, así
como su funcionalidad.

A pan¡r de dicho análisis, se reconoce a la Internet como el nuevo modelo para
hacer negocios y se aseguta fungirá como una base de datos, como "un atlas
¡ntrarreg¡onal de las rutas del Pacífico-.r44

La Um por su parte, trabaja para convertirse en el organismo rector en todo lo
referente al desarrollo ciberespacial, dado que es el ente que mayor rango de autor¡dad
tiene en materia de telecomun¡caciones a nivel mund¡al- S¡n embargo, se enfoca

r' ' Págrna wcb APEC
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dernasiado en e l  debate dc l  s is tema de nombres de dominio,  dada la  controvers¡a
exrstente porque sea u na etnpresa pr ivada (y  además estadounidense) ,  la  qu€ establezca y
deter f i l ine d icho s is tema.

En ranto que la AHCIET, por otro lado, también se enfoca a los lSp,s. para la
Asoc¡ación, "es innegabre que ra evorución de ras terecomu nicac¡ones fleva a necesarias
Innovac¡ones tequlatorias. por otra parte, también es claro que estas evolucion€s operan
hoy en día a nivel ¡nternacional, con efectos que d¡fícilnlente país o región pueden
i9norar" .  t  r5

Por eso, uno de los temas que más preocupan a operadores de la región, es el
d iseño de los modelos regulator ios,  lo  cuales,  a l  mismo t ¡€mpo que se adecuen a las
tendenc¡¡s ¡nternacionales, deben recoger las características propias de cada Estado o
región.

Esta preocupación que es constante, se vuelve a plantear a la hora de enfrentar el
diseño de un marco regulatorio para Internet y los Servicios lp.

La historia de las últ¡mas décadas demuestra que los modelos regulatorios que se
rmponen como referente mundial, suelen responder a las necesidades de los países más
desarrollados. Necesidades que¡ en nuestros días, significan adecuar el correspondiente
marco legal a la r€estructuració'de ros mercados, a ra internacionarización de ros mismos
y a la ¡nnovación tecnológica.

-Por su pafte, los países que se encuentran en otros estadios de desarrollo añaden
a esas necesidades otros problemas ,acuciant€5 como son la obsolescencia de sus
infraestructuras y la insufic¡ente cobertura de los serv¡cios bás¡cos, todo ello como
resultado de la escasa capacidad inversora del sector públ¡co que era el responsable de la
gestión de estos serv¡ciosi- | a6

Ahora, es importante reconocer la aportación destacable de AHclET, consistente en
ias características del marco regulatorio para Internet, el cual trata dos cuestiones básicas:

l. los principios reguratoriós que definirán er marco de Internet y er mundo de
los servicios lP;

r{ Págrna web AtlClET
'* ibiden' l¡ s¡tu¡crón se cmpeom si a !a ba.la.densidad de los paises en vi&s de desa[ollo, como México,añadimos el poder adquisiti'o de ta mayona de la población mexicana lan ba.¡o, que su tolalidad ¡o alcanz-? acubrir srquiera los coros de ras computadoms, equipo necesano pu* o"".o, o la red. Baste mencio¡ar laalranzá que ha fomado Termcx con Acer' para tinanciar comput'dor¡s, en rs cuar, et pran p¡ra "ut""". i"cof¡rpulador¡ mis económrca consra de un precro de un pago inicial de $r,l4g g5 y 24 mensuaridades de$573 85 A'nque <= cco¡ómrc¡ c¡¡ comp.aración rJe otras mi¡c¿s, es realidad .t t,..ú" a. qr. ur ,ooiai.lipoblac'ón no alcanza a cubr¡r csre cosro
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2 .  en  par t i cu la r ,  la  carac tc r izac lón  regu la to r ia  de  In te rne t .

En e l  pr ¡n let  aspecto,  se pretende ¡dent i l ¡car  posic iones regulator ias que respondan
adecuadanlente a l  nuevo paradigma de regulac ión sobre nuestra mater¡a obieto de
e s tud io .

La caracrerización regulatoria de Internet se reflere básicamente al acceso o
serv¡c¡o ofrec¡do por los lsp's; ésta tiene que ver a su vez con la que se haga de los
serv¡cios sobre Internet.

€n ambos casos, no ciebe perderse d€ v¡sta que tamb¡én se debe dar respuesta al
hecho evidente de que la convergencia entre los distintos sectores vinculados a la
informac¡ón, que de hecho se está produc¡endo ya en Internet, la ha transformado en una
platafo.ma tecnológica sobre la que se están poniendo en marcha aplicac¡ones de diversos
t¡pos, pero todas ellas vinculadas con ra emergencia der nuevo escenar¡o sociar que ha
dado en llamarse 'sociedad grobar de ra información". En términos generares, esta
arociación realiza un estudio comparativo entre la Unión Europea y Estados Unidos en este
pr'oceso.

Finalmente, RECULATEL al respecto opina que se trata de presentar una disertac¡ón
sobre el alcance de la regulación y determinar hasta qué punto es pos¡ble establecer
normas en el c¡befespacio- considera debe.regularse porque representa una necesidad"para los diferentes part¡cipantes de cierto mercado. No tiene razón nijustif¡cac¡ón alguna
establecer normas cuando no son necesarias, cuando er mercado no lo requiere, cuando
los participantes, quienes ofrecen el servicio, qu¡enes reciben el servicio, y en general la
industria llega a la conclusión que no requ¡ere un marco regulator¡o, caso éste muy difícil
de encontrar en cualquier situac¡ón moderna del mercado del servicro de bienes o de
cualquier t¡po de actividad que se genere en la sociedad moderna'.r42

Aunque es d¡fic¡l establecer qué es primero, es ¡mportante según este organismo,
tener  una noción c lara de qué es lo  que se debe regular  y  por  qué.

Finalmente, !a Ley Modelo de la CNUDMI sobre comercio electrónico, estipula
textualmente la importancia y trascendencia del comercio electrónico y su regulación. A
dec¡r :

'Observando que un número crec¡ente de transacc¡ones comerciales
¡nternac¡onales se realizan por medio del intercaml¡io electrónico de datos y por otros
med¡os de comunicación, hab¡tualmente conocidos como 'comercio electrónico,, en los

!'7 pigina rveb REGULATEL
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que se usan rr'étodos de comunicación y almacenamiento de información sustttutvos Je
los que ut i l izan papel . . .

... Convencida de que la elaboración de una Ley Modelo que fac¡lite el uso d€l
comercio electrónico y sea aceptable para los Estados que tengan sistemas jurídicos,
sociales y económicos diferentes podria contribu¡r de manera sign¡ficat¡v.a al
establecimiento de rcla€iones económicas ¡nternac¡onales armonrosas...

... Est¡mando que la aprobac¡ón de la Ley Modelo sobre Comerc¡o Electrónico oor la
Comisión ayudará de manera sign¡ficativa a todos los Estados a fortalecer la legislación
que rige el uso de métodos de comun¡cac¡ón y almacenamiento de información
sustitutivos de los que util¡zan papel y a preparar tar leg¡slación en los casos en que
carezcan de e l la . . . ' ra8

cabe señalar que la Ley engroba todos y cada uno de ros conceptos que se refieren
al comercio electrónico, y establece las formas en que serán protegidos juríd¡camente
todos los datos electrónicos, una vez que se aseguren las firmas dig¡tales. Es decir, €ste
documento constituye el principio del comercio seguro y confiatrle a través de la red.tae

Todo lo anterior, nos ha dado la posibilidad de reproducir y almacenar, para su
posterior consulta, modificación o eliminación, grandes cantidades de información. Baste
recordar que 'el derecho no prohíbe todo lo moralmente malo, ni permite todo lo
moralmente bueno, pero es debido que el derecho en su actividad reguladora de la
conducta de los hombres en sociedad, debe ocuparse o atender regulando los nuevos
fenómenos". | 50

Por tanto. es necesario ubicar el fenómeno en una justa perspectiva,
comprendiendo que el aspecto jurídico de todos los med¡os de comunicación no ouede
descuidarse, ni menospreciarse. Más aún, si se trata de uno que evoluciona

'* 
I-ey Modelo de la cNuDilI sobre .omcrrb clectrónk¡, a¡chivo descarBado de \rww-uncit-al.org, ver

anexo.
tto Reglas y Estin¡la¡es sobrc el comcrcio el€ctrónico se discuten cn todos los foros intemacionales, sin
embargo, todavia no se r:stablece nada c¡ncreto, pero por los montos que se op€,un, pan muchos es urgenre
regular ste rubro. Sobrao<lo si se señala que sólo en las tra¡s¿cciones cntre las empresas (llamadas órs-raess
to business' o B-)-R) en I999 casi lleg¡n a ros $30o,000 miflones de dóra¡es, en ta¡to que en er merc¡do de
co¡sumidores (á¡r.rrrcs:^ ¡o consunter. o B-,?,{',1 obluvo S7,8OO miltones de dólares.
Cabe mencionar en gsta maleria, que la OCDE publicó lineamientos inlemacioneles de protección al
consumido¡ en tomo al c¿mercio electronico, pero sú'l no puede decine que ha¡,a consenso. Asimismo, la
Comisión Consultiv¿ sobrc Comercio Electrónico del Congreso de Estados Unidm, reunió industrias oara oir
su opir¡ión resp€{to al tem¡, y los comisarios y e.¡ecutivos de la industria coincrdieron al menos en dos
puntos: I pliminar cualquicr tipo de impuesto sobre Intcmet y, 2tlimirración de un am¡cel de f7o sobre
seMcios de telccomunic¿ciones, no cbsiante, tampo€o se logr¿ el consenso.
Asi. con ef e'{ ontrü.rcc, la scguridad se hace imprescindible cn una red que si presume de algo, es de ser
p.ública t a segundad se logm, en partc. via la criptogra64 de la que se habla¡á más adelanre.' ' '  hrtp / /s ' ta5 n..L..* n",
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¡celeradarr rente.  E l  re to,  consis te en id€¡r  ra manera de med¡ar  cr  derecho v ra i iber tad de
expres¡on,  s in  qu€ ( rno predomine sobre e l  o t ro.

3.2 Diferencias con la regulación de los meclios trad¡cionales de
co mu n ¡cac ió n.

La característ¡ca que hace espec¡almente diferente a la Internet del resto de los medios de
conrun¡cación, radica en que se trat¿ de una vía en la cual las personas pueoen expresarse
¡ndefinidamente, a cualquier hora, cualquier día, en cualquier tema, sin que no haya nadie
que pueda e jercer  a lgún t ipo de re¡res ión.r5 l

Todos eligen lo que quieren ver, en tanto que en el resto de los medios el Cobierno
de los Estados o las empresas privadas son las que establecen qué se ve y no, así como
los temas a tratar y los horarios. En tanto, en el ciberespacio no funcionan así las cosas.

'Los gobernantes ven en las comun¡caciones internacionales a veces una
bendición, a v€ces una mardición. por ro regular desean el progreso técnico. Desean
computadoras, desean satélites. Desean teléfonos que funcionen con eficiencia. Desean
televis¡ón. Pero al mlsmo t¡empo no quieren las ideas que v¡enen con ellos... se quejan de
las ideas extranjeras- Se preocupan porque siembran expectat¡vas.--".r s¿

5¡endo soberanos, combatÍan todo t¡po de amenazas con regtamenros que
pretendían proteger las instituciones de comunicaciones establecidas de sus oaíses.

"En los países autor¡tarios y total¡tarios los gobernantes lo hacen abiertamente.
pues la norma es controlar el contenido y el conducto de la comunicación. pero lo hacen
tamb¡én en las democracias en donde los planes de gobiernos confusos han acompañado
a las nuevas tecnologías de las comunicaciones. Los pr¡ncip¡os de libertad de prensa y de
palabra, tan penosamente establecidos, se han aplicado s¡n ton n¡ son a los nuevos
medios de comunicación". | 5r De hecho, se consideraba que en la m€dida en que se tenia
€ontrol de los medios de comunicac¡ón, era ejerc¡da la soberanía nacional.rsa cosa

¡tr 
caracteristic¿ mrsma ob.¡eto de dcbare, ;a que eo ocasiones y de ma¡era desmedida, deriva en acciones no

Droductivai e ilicitas
lt2 

lnth¡el dc Sola Pool, fecnología sin fronter¡s, p I  I  I
tr ihid"rn
r! la sotrem¡ia nacional es entendida con¡o el sello disr¡núvo det Estado Nacional, esto es,"la sober¡¡ia es la
Instancia úlüma de decisió¡. Es la libre dete¡minacién del o¡den¡uridico, o aqtre!la unidad decisoria universal
y eficaz" (lnstiruto de Investigac¡ones Juridicas, Diccion¡rio .luridico Me¡icano, p.2936) De eso formq
México y el resto del mundo, busc¿ a tr¡v¡is de la confom¡ación de su Eshdo-Nación, no subordinane a
ningún otro Est¡do Para prolundizar sob.e el tema. rirl Mario ojcda Alcances y Iímifes dc l¡ polític¡
erterior dc Mérko. Ed. COLMEX. N!éx¡co- 1984.
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to ta ln len tc  cont ra r ia  con lo  que pasa con e l  c iberespac io ,  por  eso  se  hab la  de  una pérd ida
d e  é s t a . r \ \

Algunas nac¡ones tenren que las redes de contunicación ¡ntetnacional por
computadora destruyan sus ¡olít icas soberanas, instituvendo santuarios de datos fuera
de ellas. En muchos campos de la actividad internacional hay tales santuarios; la gente
muda las actividades de naturaleza polémica a lugares en donde puedan realizarse sin
¡nt€rferenc¡a: va de los países donde temen la persecución a los países donde está segura,
porque ven en las redes de cornunicaciones y en la actual convergencía de sectores una
amenaza contra su amada y celada sol¡eranía,

Internet escapa a este proteccionismo (o control) estatal. De todas formas, es
c¡erto qu€ con los datos, puede uno concebir motivos para guardarlos en un lugar
seguro. Aunque erróneamente, se plensa que el f lujo de datos parece no ser amenaza
alguna. sin embargo, suelen €itarse dos formas de amenaza:

'Una de ellas es la explotación de los datos de los recursos de la tierra- En Ia ONU :e ha
hecho aparecer cl especlro de que |¡nos cuantos países t¡enen ta capacidad de observar po, satél¡te
los recursos de otras t¡erras y luego usar esa información para pedir concesiones de explotación o
para especular en sl mercado mundial de alinentos. Lo imponante de este hecho es que si b¡en las
gananc¡a5 5erian insuficientes para amenazar la sot eranía, hay claras posib¡l idades de aprovecharse
de tal conoc¡miento- Tal es la razón de que Estados unidos haya adoptado una polít ica de acceso
público total a todos los datos de los satélites que observan la t¡erra..¡16

El problema, por tanto, no radi€a en el derecho a tener acceso a la ¡nformación.
sino en el hecho de que muchos de los países escudriñados no están preparados
tecnológicam€nte para recibir y analizar de manera rápida o sufic¡ente todos los datos que
desean para uti l izarlos bien. De ahí la importancia de considerar que se trata de un
fenómeno con connotaciones económicas, polít icas, sociales, pero también culturales. Es
cuestión de educación y de cuitura el ir aprendiendo a uti¡¡zar y beneficiarse de Internet.
Una red internacional de anál¡s¡s de datos de alta velocidad los ayudaría, no los
perjudicaría.

Lo que ha imperado en los med¡os de comunicac¡ón (tradicionales), son las
restricciones al l ibre flujo de información. Objetivo, al mismo tiempo, por el que se debate
tanto en lnternet.

"' El tc¡,a de la sobcrania nacional es tambiin objeto dc debale cn la actüalidsd, ¡ panir del desanollo del

'* Ccbrian. ,r¡..'ir, p I zl
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Por ejerlrplo, categór¡canrente, en todas paftes el serv¡cio postal es un monof'olio.
y  cas i  en (od¡s par tes ocurre lo  mismo con e l  te légrafo y  e l  te lé fono básico. r57 Siempre
que e l  gobierno establece un monopol io ,  es i regal  dar  serv¡c¡os que compi tan con este.

Los sistenras de televisión por cable podrían vulnelar el monopol¡o, por lo que no
pueden ponerse en operación sin permiso. La regla usual permite conectar mediante

alambres una antena común dentro de un edificio, pero si el cable cruza la calle se

considera que v io la e l  monopol io  de las te lecomu n icac iones,r  58

Los radiotransm¡sores portátiles (walkie-talki€s), los raclios de banda civil y los
sistemas de satél¡te pueden infringir también el monopolio si perm¡ten la comun¡cación
d¡recta entre personas y por tanto evaden la red pública.

'Las Ad m¡nistraciones Nacionales de Correos, Telégrafos y Teléfonos (ACfi)

objetan, por ejemplo, cualquier siste¡na de satélites que permita que los clientes tengan
sus prop¡as y pequeñas estac¡ones terrestres privadas que se puedan conectar entr€ sí,
por !atél¡tes extranjeros y de la conrpetencia. 5ólo las obligaciones políticas, no las
condiciones técnicas, obligan a los usuarios a ser servidos por un satéllte que pertenece a
su empresa nacional de telecomu nicac¡ones o sistema af¡liado".l5e En cas¡ todos los
grandes países los usuarios de telecomunicaciones pueden alquilar líneas privadas,

Po¡ otra parte, en muchos países, si se desea co¡rectar una computadora o telefax,

la tarifa aplicada a la misma línea será mayor porque está transmit¡endo datos en vez de
voz. Las regfas del Com¡té Consult¡vo de Telégrafos y Teléfonos lnternac¡onalet (CCTTI¡6o

perm¡te tal sobreprecio a los datos, aunque no haya diferenc¡a técn¡ca alguna en la

cor Í iente de t ¡ansmis ión.r6 l

Como sea, casi en todas partes las tar¡fas son impuestas al tenor de móviles
políticos y g u be rnamentales. En muchos países las tarifas son controladas por un

Ministerio de Comun¡caciones (o cualquiera que sea su denominación en cada país), en

otros por el Parlamento, en Estados Un¡dos por Comis¡ones de Reglamentos Estatales y

Federales.

En donde es un Min¡sterio el que impone las tarifas el público tiene poca

protección, ya que éste está imponiendo en efecto las tarifas por sus propios serv¡cios; en

ft ' Inthrel de Sola Pool, op. (.- iL
r$ 

Ana [.uz Ruelas, Itléxico y Estrdos U¡idos en ¡á reyolución mundial de las telecomu¡ic¡ciones
fe lnthiel de Sola Pool,op.cir., p l5-l
lm el cuerpo de coordinación rntemacional con scde e¡r Ginebr¡
'o' Est¡dos lJn¡dos acostumbmba aplicar la nrisnra distinción al tráfico intcmacional Hasta 1976 la CFC
prohibró el uso de las lineás inlemacionalcs de la AT&I para la tBnsm¡sión de datos, haciendo

¿¡t¡econónrco el uso legal dc los telefa-r6, o ios sislemas de interconexión de coñputadords por cualquierA

salvo las gmndtx Insl i luctones con I ine¿s alqutlad¡s



96

estas c i rcunstarrc ias lo  usual  es que no haya est ¡pulac iones para o¡r  quejas.  En donde es e l
P¡rl¡nrento, el que impone l¡s tarifas, o las tar¡fas princ¡pales, es exacranlenre et ca5u
contrario. Los politicos evitan elevar las tar¡fas que pagan los votantes y lo más probable
es que obl iguen a los serv ic ios públ icos a caer  en graves déf ic¡ ts  antes de tomar cualquier
medida. Las com¡sion€s de reglarnentación, como en Estados Unidos, t¡enen por tarea
princ¡pal imponer tarifas exactas y por tanto es probable que se enreden en
procedinrientos extremad¡mente complejos.

lndepend ientemente del principio que se aplique para ¡mponer las tarifas, el
resultado es una predisposic¡ón ¡mportante sobre la manera de trabajar del sistema. "En

E5tndos Un¡dos el pr¡nc¡pio básico scguido por largo tiempo es que se debe perm¡tir que las
enrp¡e5as privadas pero sujeta5 a reglamento5, obtengaI ganancias equ¡tativas sobre su cap¡tal.r62
En la nrayoría de los países el princ¡p¡o básico es el llamado de ñración de prec¡o po. el valor del
serv¡c¡o: a cierlo coDju¡to de clientes se les cobra Io que el servicio vale para ellos (por ejemplo, más
pof los datos que por la voz) o. en otras palabras, lo que aguante el mercado (monopol¡zado)'. ¡ 6l

Vemos entonces, que las tend€ncias en los medios tradicionales se inclinaron hacia
la monopolización estatal de los m¡smos. En cambio en Internet la tendencia es otra. aún
cuando desearan aplicar el mismo procedimiento, la naturaleza m¡sma de la Red. lo
imo ide .

Ahora bien, en el ciberespacio, además de todo, los usuarios cumolen dos
func¡ones: ser receptores, en la medida que obtienen todo tipo de informac¡ón, video,
audio, etc., que deseen; y además, son e!-n¡sores, es decir, es pos¡ble ¡ntroducir tamb¡én la
información oue se desee-

Como diría Raú¡ Trejo Delarbre, se trata de una alfombra mágica, como la de
Aladino, que transporta a todas las partes imaginables e inimaginables del mundo, al
mismo t iempo,  con só lo  dar  un  c l i c -

La l lamada l¡bertad d€ expresión, establecida como ¡nnata en el ciberespacio,
marca la diferencia entre Intern€t y el resto de los medios de comunicación. Además, cada
medio "tradic¡onal" 

de comunicación, era tratado por separado uno del otro: en cambio,
en la red, todos los ant¡guos medios convergen en forma simultánea, como parte del
m¡smo proyeclo.

'ut Esto es. inccntiva.r a hs empresas para que invicrL'ln en infnestructura y dernás áreas, para que al nrismo
tiempo, todas las parte salgan beneficiadas, sobretodo, la Nación
rór Ruelas. op.ca.



En Internct podemos ch.rrlar con una o m¡les de persor¡a:
not ic¡as.  pel ícu las o v ideos,  escuchar  Inú5ica,  etc . .  en e l
comPutadora.r64

De tal forma que con la Red se fusionan en uno solo todos
en segundos, lo que antes requería horas, días o hagta meses.

()7

al  mismo t iempo,  ver
mismo aparato la

los med¡os y se real iza

Ahora b¡en, el ciberespac¡o ofrece a diferencia de los demás medios, una amDlia
gama de serviciosr6t, que ag¡lizan procesos y acortan tiempos. Además, escapa en cierta
med¡da' de los monopolios estatalerr.. que frenan el desarrollo de los medios de
comunicación.

Cabe destacar que en cierta medida, dado que de alguna manera es monopolio el
hecho de que sólo software de r.ticrosoft pueda eer util¡zado para soportar Internet, o que
Telmex sea la empresa que ofrezca ros servic¡os de Internet en México. ev¡tando la
competenc¡a para ella, vía las restr¡cciones de la comisión Federal de Telecomunicaciones
(coFETEL).r6i

No obstante, el control de los gobiernos y empresas hasta ahora ejercidos sobre la
red. es mín¡mo comparado con el que €jercieron sobre los medios tradicionales d€
comun¡cación.

En pocas palabras, se trata de un medio capaz de escaparse de las manos de una
sola entidad. Para su regulación, así como control, se neces¡ta necesariamente de la
colaboración de todos los sectores involucr¿dos en é1. Resulta imposible dominarlo en su
total¡dad, porque rebasa fronte¡as, autoridades y pensam¡entos

un aspecto más, lo constituye er s¡guiente hecho: ros medios trad¡cionares tendían
a homog€ne¡zar la sociedad particular de un Estado, en tanto, marcaba las dife¡encias
entrc el resto de la población mundial: en camb¡o, mediante el ciberesoacio se
homogeneiza (aún involunt¿riament€) la sociedad internacional. Se comprenden las
diferencias entre las naciones y sus habitantes, pero se buscan inrereses comunes.

'tCabe menc,onar quc ahora tambtén se cuenla coñ l¡temel en televtsores y celulares.'o' f)e los que se hablo detallsd¿mente en el CaDitulo I

il lt lry:ry" , "eccsidad de que no cxrsan mcnopolim cn cl ciberespacio, cn el siguiente capfulo.'"' t-a coFt'-TEL osegura que la conrpetencÉ eslá abierts pa"¿ en¡rentar aTelmex, sin embargo, cs obJeto de
debrtc qita situación, puesto que el proceso ha sido le¡to, y si€mpre tcrmina f¡voreciendo a dicha emoresa.
Intemer es un c¿so tarnbiéñ especial, dado que Prodigy (felmex) es el que más prov€e de esta tecnologia
solo Avanfel. hasta la fe¡ha s el único que ha podido otorgar también €ste servicio ta razón es que la
con)frctcncü¡ se ha pcrmrüdo princrp¿lmcn¡e en larga d$t6nc¡a- y no en telcforria local. que es tarnbien un
rubro r pcrtanle eo el que desean rncursronar
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Por ende,  e l  contro l  que en dado momento pudiera e jercer  sobre la  red,  tendr ía
q{ .Je 5er  cornpar t ¡do entre Estados,  empresast  usuar ios y  todos los involucrados,  en tanto
que en lo med¡os trad¡cionales, el control s¡empre fue ejercido por el Estado.rr,s

Lo que tienen en común quienes desean restring¡r el flujo de las ideas extranjeras
es la conv¡cc¡ón de que el ¡ibrc flujo de la comunicación internacional obstruirá de uno u
otro modo la realizac¡ón de su propia ¡magen de desarrolro nac¡onal idear, y debemos
recoro€er que el desarrollo y evolución del ciberespacio sí tiende a erosionar la integridad
de las culturas nacionales (por ej€mplo) establecidas- Algunos ven el fenómeno como
factor de beneficio y otros €omo factor de empeoramiento.I6e

En síntesis,'ros medios de difusión y las ccmunicaciones electró¡icas desvane<en muchos
de lo5 ¡mped¡mentos que en el pasado srrvieron para ate¡u¡r los camtrios de ¡deas v costumbres.
Los rnodernos n¡edios de difusión penetran o srrtan fácirmente ras barreras der tiempo y €spacio que
antes proteg¡eron el statú quo. Dichos med¡os el¡minan el interv¡lo temporal que separa el
momento en que ocurae un suceso y el moñento en que se corioce en todo el mundo,. lTo

Al mismo riempo, la soc¡edad internacional observa el desarrollo de cualqu¡er
acontecimiento, hora tras hora, mient;as el desenlace es inc¡efto aún. por lo que digamos,
tamb¡én ha desaparecido ra barrera de ra d¡stanc¡a. Lo mismo da que pase en canadá,
Z¡mbabwe, Francia o Alentania_ La distanc¡a no es per se factor sign¡f¡cante, aunque haya
todavía una vasta diferencia en la manera como vemos algo extranjero o nacional.

Adoptar una conducta protecc¡onista frente a Internet, no funcionará, porque en
n¡nguna medida puede compararse con ros tradicionares med¡os de comunicación, ya que
los alcanzó y superó en desarrollo y alcance.

'A pesar de las acti tudes sumamente proteccionislas y restr ictúas que prevarece¡ ta¡to en
Estados un¡dos como en otros países, probabremente se .earizará todo er potenciar de apracaciones
út¡ les de la tecnología de lal comun¡caciones. Es probable que las .estr icciones no pa5en de ser

tt" 
De hecho, como menciona Ju¿n Luis cebrián en su obm La red, el Esrado desea continuar ejerciendo

cont¡ol. v po¡ cllo se piensa en fa posibitidad dc establccer un lir tatlo virnal e¡ el clberespacio, coÁcnzando
por llc\'3r a cabo todos o la mavoria de los b'ámitcs via Inlemet, hasta llegar a estabtecer un enle politico,
econóntrco. socral y cultur¿l en la misma ¡ed.
Es deci¡. edific¡r un Estado Nación basado en la red, donde sc {enga una identidad nueva, que incluya nuevos
conccptos de ctudadanos del cibetespacio, el conocimierto del los alc¿nc€s de Inter¡ter y ei poder áonórnico
y pol i l rco que eslo reprtsenta
"" Y tlcne cn re¡l¡d¡d un poco dc los dos. por u¡ tado es positrvo dado que ya lo hace Falta viaJar hasl' el
ot¡o lado dcl mundo p¡¡a saber lo que pas.q ya que por estc n¡edio nos pod€mos enter¿r. sin elrbargo, su
rnatrz negattvo consrste en que la información olorgÁda muchas veces no es la veridic¿, si no Ia eue co¡viene
a qü¡en l¡ eslé otorgando De ahi la ¡ecesidad de tener ciena cultura para poder disccmir enire lo que es
vcrd'd v l(r que rro Esro es diferenciar la infomración qtre vale Ia pena de l¡ quc no. Sin onrbargo, cs
neces3r¡o aclamr que esra-s dos postcror¡es se han e¡lfrentado a Io largo dei desarolto de en todos los medios,
d.csde la rnrprcnur lBsra Lr tclcvrsrón. y al¡om Inlcmet.
' ' ' '  Rue las . , 7 . t ü ,  p  I  J?
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faclores de rct¡rdo. Las ra¿oncs dc tal prcdicc¡ón es que el mundo es un lugar competit¡vo. El
proteccio¡¡5nro protege inef¡c¡cntemente, errad¡c¿ los incentivos .rl propio perfeccio¡arii ia:1íc,
costig{ ¡ los consumidorcs y disnrinuye el pfoducto interno bruto. Estos puntos se han vuelto parte

de l.¡ falosofia accpt.rda de Améric¿ dcl Norte y [uropa Occidental. Esos paises que son rertrict¡vos
.especto h.1cLr l¡s innov.rciones (y probablemcnte sean la mayoría) perdetán en la competencia con

los paises que saquen totnl partido de las nuevas posibil idades'.r 7r Entonces, hay que sacar el

mavor provecho posible de lnte¡ net.

EI mayor provecho no significa por supuesto, accesar a Int€rnet y darse cuenta de

la  enorme cant idad de  en t re ten imien to  que hay ,  s ino  las  inmensas pos ib i l idades  de

convert¡r este medio en la herram¡enta más eficiente para la enseñanza y la educación con

la que podemos contar en la actualidad.

3.3 Principales problemas que obstacul izan la regulación del ciberespacio.

-lnternet no tiene ur centro em¡sor único y es un lugar en donde la censura es
práct¡camente ¡mpos¡ble, ha sido el establecimiento de leyes que castigan la pornografía
en las redes pero con glandes riesgos de ¡ntoleranc¡a y errores. Ello supone la creac¡ón de
políticas nac¡onales de desarrollo informático, con énfasis en las redes de
comunicac¡ones, porque de otra man€ra¡ nuestros países quedarían al garete de una
globalización que ya €s toda una realidad que contr¡buye a remodelar el espacio cultural y
a la que, en tal sent¡do, es pr€c¡so responder con realista sensatez".rT?

Entre Íos pr¡nc¡pales obstáculos para regular la ied (y que le son inherentes) se
encuentran los s igu¡entes:

l. La d¡str¡buc¡ón de datos es ¡nstanlánea. l-a información es proporcionada en
segundos, antes que nadie pueda percatarse de ello. Cada minuto ¡ngresan
millares de bitsr,] de información; bibliotecas entcras apatecen a la vista de
millones de personas, las cuales pueden descargar esa información, e introduc¡r
más,  s i  así  lo  desean.

2- lnternet se desarrolla constantemente. Antes de que s¡quiera se piense regular los
aspectos conoc¡dos de la red, ya se están fabricando otros. Cada segundo surge
algo nuevo en el ciberespacio. Todo es nuevo y obsoleto al mismo tiempo. Nuevo
porque nunca habíamos visto alqo así, pero obsoleto porque en el ¡nstante que
contemplamos io considerado nuevo, está surgiendo algo más adelantado que eso.

rrr de sola Pool. a/.c¿, p ¡ 57
"' Raul TreJo,oir.ciL. p l'7
lr los brts se ulrhz¡¡ gener¿lmente para describi¡ las vclocidades de transmisión. yrrlgtos¿rio
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Oe tal nranera, en el cibercspac¡o jamás se puede €star totalmente actualizado en
las innovac¡ones.

3. Internet es global. Este obstáculo representa quizá el mayor de los retos, en la
medida que no hay consenso en determinar  a quién comp¡te la  regulac ión de la
red- Lo único que se sabe d€ cierto €s que no es competencia de un (solo) Estado
nacional, es competenc¡a de un ente mund¡al. Si ocurre por ejemplo, un delito en
Argentina (como ha sucedido), en donde se involucran intereseg de Estados
Unidos,  ¿a quién debe compet¡ r  d icho asunto?

4.  Actores que deben regular .  Mucho se habla del  debate sobre qu¡én debe ser  e l
ente regulador. Las opinion€s, por un lado, se incl¡nan a los Estados, otras a la
industria privada y una tercera a que sea la propia red qu¡en lo haga. No hay
consenso aún, lo c¡erto es que la mejor opción es la que involucre al sector
público, privado y a todos aquellos que utilizan la red en cualqu¡er forma, en su
proceso de regulac iónr /a.

Ahora, ubicados en otro nivel, hemos de d€cir que el principal problema que
obstacul¡za la regulación del ciberespac¡o consiste en que no se comprende (y por el
momento no se qu¡ere comprender) que el fenómeno ¡nvolucra muchos más rubros de los
que aparenta a primera vista.

El tratarse de un mediorT5 que está revolucionando estructuralmente el orden
internacional, significa que dichos cambios forzosamente han de afectar todos los niveles
de la s5ciedad, Por tanto, para poder elaborar un marco efectivo de regulación, es
necesario tomar en cuenta una gran diversidad de factores involucrados en el fenómeno.
A sab€r :

Acceto a Internet. Primero que nada, el reconocimiento mundial de qu€ para

acceder a Internet, se necesita una computadora con características técnicas específicas,
un módem y una línea telefónica, con lo cual, de hecho, comienzan los problemas graves.

Recordemos que la mayor densidad telefónica se encuentra en los países más
desarrolladosrT6 como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, en tanto que en el resto
del mundo, es nruy baja- Baste util¡zar como ejemplo el caso México, donde la densidad
te lefónica reoresenta el 9.4%.r77

it¡ Pópina web CoFETEL
'tt uni tecnologia- ,rn instn¡me¡to, o como prefiemrr llanrar a la Red
't 

Tao sólo en Eslados Unrdos, en 1998 por c¡da IOO habitantes habia 80 (el¿fonos. Eo tanto que en Anrénca
l-atrna el pais con mavor densidad es Uruguay. donde en el nrismo año habia 18 teléfonos, seguido de
,A.rgcntrna , con l.l telféfo¡os L¿ dllere¡rcid venros, es múy gt'¡nde (www rofropic.com)
It págrna r(cb COFEI EL Cabe señalar qüe cstc resultado no cs confiable, dado que en el conteo se
coDsrd€can tanto las lineas tclefónicas de los hogares. omo los tcléfonos cclulares. Y si obse.vamos, en

algunas far¡ü¡ras todos los rntegrantes lrr'nen c€lul¡r, o Incluso, pose+n vafias lineas lelcfónicas Y a esto se
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Ahora bicn, referente a las computadoras y a la posibilidad de acceder a la
Internet, pasa lo mismo, la mayor densidad se concentra en Estados Unidos y la región de
la OCDE. Adenlás, a parte del equ¡po, es necesario, pagar por la tecnología.

Sin embargo, antes de cont¡nuar. es v¡tal detenernos en el análisís de un con:epto
que tesulta indudablemente importante: el serv¡c¡o universal. Éste en realidad no t¡ene un
sign¡f¡cado uniforme, sino que hace referencia a la adecuación de las necesidades seoún el
país de que se trate.

Por ejemplo, para Estados Unidos el Serv¡c¡o iJniversal consiste en qu€ cada uno de sus
habitantes pueda accesar a lnternet, porque ya cubrió las necesidades de demanda de
teléfonos pr¡mero, y de computadoras, después. En cambio, en Méx¡co el Servic¡o
Universal se enfoca a la dens¡dad telefónica: es absurdo pretender que toda la población
mexicana accese al c¡ber€spacio cuando no tienen teléfonos, y menos computadoras. Se
trata, entonces, de un proceso largo y paulatino, porque además debemos tomar en
cons¡deración el hecho de que México no produce tecnología, sino que depende de otros,
trayendo como consecuencia lógica el retfaso tecnológico.r78

Por otra parte, detemos reconocer la ¡mportanc¡a y el alcance de lnternet. Muchos
(individuos y naciones) consideran a la Red €omo un 'pasatiempo", donde pueden
div€rtifse, escuchar música y sobr€todo, chatear.r/e No alcanzan a comprender que se
trata de ente revolucionario del orden internacional y motor de la actual econcrmía, por
ende, todo aquel que no desee quedarse al margen, debe aprovechar lo que ofrece y no
quedarse solamente con ' lo  d iver t ido"  de ésta. r80

Un obstáculo más lo constituye el hecho de que no reconocen y aceptan, mucho
menos, que en el c¡berespacio convergen dist¡ntas ramas y actores. Fara pone¡se de

añade el hecho de qüe México no invierte eri teorologiai de la información. Para demostrarlo comparemos
que Estados Unidos invie¡te 640 millones de dólar€q JapóD I ¡ 0 millon€s, en ta¡to que Méxic¡r invierte sólo
l4 nrilfones (Juan A¡tonio Osegtem, "EI motor digital dc Ia nu:ru e.onoüia", en E¡oüsión. p 139) El
rezago tecnológico se cxplica scncrllamentc enlonces.
"o Hast¡ al¡on, uno de los mayores obstáculos en el sector de |as teú'Íologias de la informació¡ ha sido
precisamente la dependencia tecnológica que padeoe México del extmnjero, sob¡e¡odo de Estados unidos.
A5i, con s's precios sujetos a aipo de cambio y a las condiciones mac¡oeconómicas, resulta lógico que el
acceso a las nuevas lecnologias sc encuentrc rcstringido a una minoria"- Chate¡r es platicar en ticmpo rcal en lntemet con una o muchas ¡rersonas en distintas "salas" o "cuartos",
al nrisnro trempo y en coalquicr ¡n¡te del mundo Esto es, una persona desde su computador4 puede platicar
con muchas más, contestando al mismo tiempo quc escribc. Resulta nec€sario apunlar que incluso chatear
puede resultar una herramienta de aprendiza¡e, pues si como señalamos se puede e¡tabtar conversación c¡n
cualquier persona en c.ualqurer idioma, entonces resulla que este medio puede servir incluso, para aprender
idionras dtferentes al nuest¡o. El chat puede repreccntar, por tanto, un aula de aprendiz¿Jc de idiomas, cntre
olros tÁntos temas t/rdCaDitulo I
le Pata tales efcclos, una "educac¡ón crberespacial" rcsulta¡ia de gran ayuda, por desgracia, son pocos
qu¡enes Ia pose€n
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¡cue¡do e¡r  la  e laborac ión de u l r  nr¿rco de regulac ión,  debe reconocerse que ln ternet
inc luye una d¡vers¡d¿d de d isc ip l ¡nas,  como la c lencia In formát lca,  la  computac ional ,  las
t€le comun¡caciones, y que además se apoya en equipo técnico característico que sólo
otlt€nemo: con empresas específicas.

Entonces, se trata de un fenónreno en el cual t¡enen que ver muchas perso,tas con
intereses d i ferentes,  pero que a l  f in  y  a l  cabo,  van a benef ic iarse del  mismo inst rumento:
el ciber€spacio. Es necesario establec€r los parámetros de diálogo y cooperación para
l legar  f ina lmente a l  marco regulator io .

Ahora bien, resultados de varias encuestas muestran que la mayor preocupac¡ón es
la seguridad, privacidad, calidad y oportunidad en el servicio de Internet. En Argent¡na, los
resultados muestran en importancia de mayor a menor, la velocidad de acceso a Internet.
los prec¡os del sist€ma de telefonía local, los precios del proveedor del servicio, la falta de
contenido en español y la falta de contenido local.

En contrapos¡ción, €n Europa y Estados Unidos las preocupaciones están dirigidas
principalmente a aspectos de privacidad, censura, dificultades de navegación, impuestos,
piratería, pornografia, propiedad ¡ntelectual, la regulación de los nombres de dominio,
entre otros.

Por tanto, es fundamental valorar las necesidades particulares de cada nación al
momento de elabora¡ una propuesta para un marco regulator¡o, cosa la cual, no se ha
contemplado. hasta el momento.

Otro obstáculo, cons¡ste en determtnar qué instancias deben involucrarse en la
regula€ión. Las tendencias mundiales apuntaron a la privatización (también mundial) de
las telecomunicaciones, el¡m¡nando el control del Estado en ellas,rEr no obstante, los
Estados consideran que el fenómeno puede afectar la soberanía nacional, por lo que al
parecer, €stán d€c¡didos a permanecer en el proceso, Es decir, no se ponen de acuerdo
tamooco €n esto,

S¡n embargo, el princ¡pal obstáct¡lo radica en la incomprensión del fenómeno en su
totalidad. Es menester la consideración paulat¡na de todas sus partes, ya que cada a€tor
se preocupa por obtener el mayor provecho para beneficio propio, no de la sociedad
¡nternacional .

r"f Consultar cuadro en el anexo litulado l:rtan¡u) d¿ los princ¡¡xrlcs operodores de Teleco¡tutt¡icocioncs.
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3 .4  Func ión  de  la  Organ izac ión  In te rnac¡ona l  en  la  regu lac ión  de l
c ¡berespac io .

"Las relaciones internaclonales como expresión de las acciones e ¡nteracciones de los
elementos de la dinámica internacional han sido vehículo de difusión de los procesos
interactuantes como la tercera revolución científ¡co-iécnica, la reestructuración económica
y política, y la reformulación económica en d¡ferentes ámbitos regionales, lo que dio lugar
a los fenómenos de globalizaclón, modernización e Interdepend€ncia".t s2

En este sent¡do, es necesar¡o reconocer que las organizaciones intetnac¡onales
poseen en diferente medida, carácter supranacional, razón por la cual todo intento de
reorganizac¡ón ¡ntemac¡onal, debe recaer sobre ellas; de igual manera, los intentos y

mecanismos de regulación.

El hecho de estar constituidas por diversos Estados miembros las dota de
diferentes riquezas culturales, económicas, sociales y políticas, que pueden conjugarse,
independientemente de la nación a la que pertenezcan. Ese es un factor clave, pues al no
pertenec€r exclusivanrente a un Estado, las organizaciones internacionales pueden
examinar desde el exterior el contexto de cada paÍs, y darse cuenta de sus fallas y aciertos
en uno u otro Íubro, en nuestro objeto de estudio, el desarrollo y regulación de la
lnternet.

Es especialmente destacable que dutant€ la elaboración de los trabajos de dichas
organ¡zac¡ones, estén representadas todas las regiones del mundo, todos los sistemas
políticos, todos los estadios de desarrollo econó-mico, todas las filosofías y las religiones;
el Este y el Oeste, el Norte y el Sur.¡E3 Esa misma pluralidad y universal¡dad puede
predicarse respecto de los Estados que han adoptado sus convenciones y leyes.

Así, las organizaciones ¡nternac¡onales, al encontrarse fuera de los contextos
nacionales, pueden observar una conducta más objetiva que las de los Estados.5u
función, por tanto, es comprender y aprehender los fenómenos ¡nternacionales, para

estudiarlos y material¡zarlos posteriormente en propuestas que benef¡cien a los Estados
m¡embros. de acuerdo a sus condic¡ones part¡culares.

En medlo de la confusión, las organizaciones ¡nternacionales deben 'organizar" y

ayudar a la socledad internacional, en los ¡ubros que no puedan ser resueltos en forma
nacional, y en temas que no puedan considerarse de ¡nt€rés nac¡onal, sino ¡nternacional,

r3: Gracreta Arroyo. !!lclodologíA de ¡as Rehcioúes Internacionales, p 66
r¡r José lvlaria Alnsc-al 7-anrora- ¿Debe lrÍ¿tio .tdtrptar la Le! Mo¿elo de ta CNIJIIM| sob¡¿ e! cone¡tio
eledrónico?. ctl www bma org mr
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De hecho, la organización ¡nternacional es la que ntás trabaja sobre la materia,
como y¡ he ros nrencionado las acciones de cada una de ellas en apanados anteriores.

El papel de la organización Internac¡onal, hasta hoy, ha sido el de investigadora de
la materia, en adelante, con los conocimientos necesarios, debe proponer reformas que
concuerden con las cond¡ciones €conóm¡cas, polít¡cas, sociales, culturales, etc.. de cada
país.

Posteriormente, debe mediar la situación para poder ascender a la elaboración de
un marco regulator¡o, que incluya a todos los s€ctores de la población, y mediante el cual,
los Estados puedan desarrollarse y beneficiarse de lo que ofrec€ el ciberespacio.

Las diferentes organ¡zaciones ¡nternacionales deben trabajar conjuntamente. A
saber, a nivel mundial, se designa una cooperación entre la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económ¡co (OCDD, la Organización Mundial de Comercio
(oMC) y la organización Internacional de las comisiones de Mercado (rosco). Al nlismo
Üempo que otras cont¡núan trabajando. se trata entonces de una mater¡a en ra oue el
trabajo en equipo más que necesario, se vuelve imprescindible.

3.5 Actores y sujetos q{re deben part icipar en la regulación del
ciberespac¡o

El desarrollo mundial der comercio y ros serv¡cios financierosrsa erectrón¡cos podría verse
estancado por la actual falta de coherenc¡a entre los d¡ferentes reglamentos, según un
estud¡o de la consultora Pricewaterhouse Coopers.rss

'Los problemas planteados por amb¡entes jurídicos heterogéneos no son nuevos,
pero Ia realidad es que el comercio erectrónico se ras ha ingeniado porque es un medio de
comunicac¡ón mundial...

El problema se centra en los actores nacionales que qu¡eren comenzar a vender a
n¡vel internac¡onal gracias al comercio en línea y por los nuevos entrantes en la ¡ndustria
de los servicios financieros"-r 86

rs adcmás rle l¡ diferenlc gam¡ de scñ'rctos que ofrec4 Inlemet',*,, 
.^n 

t" "" ,o n"¿ n¿.'rsúd leEBlacton collercrte'., wrnv.yahoo.com
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Cada vez, cs más usual ver que todos qu¡eren participar de la red, sin enbatgc
trien a b¡en no sabentos  i siqu¡era, quiénes son los acto¡es involucrados en ella.

Indudat)lemente, los actores que deben part¡cipar de la regulación del
c¡berespacio, son todos aquellos que la utilizan de una u otra manera, es decir, para
¡ntroducir información, para obtener info¡mación, o s¡mplemente porque desea conocer
qué es el ciberespacio y qué ofrece Internet.

Podemos decir que el Estado ha s¡do tradic¡onalmente el errcargado de mantener el
s¡stema jurídico de las comun¡caciones, y considerar que otro nazca al margen de é1, si
b¡en puede resultar posible, no parece que por ahora sea factible, pues aún con su cris¡s,
conv¡vlremos mucho t¡empo con esta forma de organ ización.¡sz

Al respecto, Javier Rodríguez considera que 'si el sistema juríd¡co es un todo
unitario, como no puede ser de otra forma, resulta inadmisible el nac¡miento de otro
Ordenamiento que se s¡túe al margen del tradicional, sino que habrá que hacer los
esfuerzos que sean necesarios para reconducir todo lo juríd¡co a la unidad que le es
propia e iarenunciable"-r88 Opinión con la cual no estoy de acuerdo, por parecerme tajante,
y sin ninguna posibilidad de debate y diálogo- Deb€mos estar consc¡entes de qu€ se trata
de un medio que por su natu¡aleza, es incomparable con los denrás medios tradicionales
de comun¡cac¡ón.

No se pretende con este razonamiento una regulación exhaustiva de Internet, pero
sí establecer criterios jurídicos en las facetas de este nuevo medio, a medida que vaya
exigiéndolo. El caso de los nombres de dominio. es una de éstas.

Además, si b¡en en el ámbito de Internet las consideraciones geográficas carecen
de sentido, y por ello una regulación global de la Red no se puede real¡zar desde ningún
Estado en concreto, ello no es así €n el caso de ¡os domin'¡os de los países, pues en este
caso sí podemos hablar de un componente geográfico, de ahí que resulte imprescindible
el estud¡o del fenómeno en todas sus facetas, alcances y pos¡b¡lidades.

S¡ se tuv¡eran que enumerar los involucrados, sería una lista interminable que
englobaría a los Estados, las empresas públicas y privadas, a usuarios tales como
estud¡antes, académicos, ¡nvestigadores, médicos, abogados (y demás profesionistas),
amas de casa, taxistas (y toda la sociedad civil en su conjunto), per¡od¡stas, tnagnates,
etc., en f¡n, miles y miles de personas.

rr EI propio Sistcma de Nombres de Dominio (DNS) se encuentrq en gran parte. estructurado torrando como
referencia a los Estados, ya que cada uno tiene un aombre de dominio de primer nivel, de hecho, los únic¡s
n_ombres dc dominio de pnmer riivel con sólo dos lelr¿s sor los correspondientes a los disúntos p¡ises
ls Javier Rodriguea o¡¡.c¿-
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5¡n enrbargo.  es r reces¿r¡o agrupar  a todos cstos sectores,  para así  reduci r lo  a t res
pr¡nc ipal€s:  sector  públ ico.  sect ( . r  pr ¡vado y usuar ios,  cada uno jugando ur  paoel
estratég¡co. Aquí resulta muy importante la cooperación de los lSp's, pues ellos son los
únicos que tienen ¡cceso a todas las listas y a todos los documentos referentes a los
usuarios de Internet. Enrpero, puede decirse que la única cond¡ción, debe ser su
cooperación, entend¡m¡ento v tolerancia.

3.6 Condiciones necesarias para acceder a un marco regulatorio
in te rnac iona l  de l  c ibe  respac io .

"La aparición de lnterret constituye un parteaguas histórico que divide la comunicación
humana en antes y después de Internet. No cabe duda que el uso de Internet ha traído
inmensas ventajas a la soc¡€dad, que empiezan con la óptica def ¡ntercamb¡o de b¡enes v
servicios y termina con las posibilidades amplias de llevar educación y cultura hasta los
confines más alejados de la civilización- 5¡n embargo, este hecho no significa que ¡nternet
no pueda utilizarie para fines noc¡vos o para la comisión d¡) del¡tos'.ise

Por tanto, la condición en la que la mayoría coinc¡d¡;á es, seguridad en la red. Este
concepto de lo que algunos han dado en llamar ciberseguridad, sin embargo, debe
resultar de la cooperación existente entre los lsp's y las autor¡dades, cuando se trata de
dar solución a delitos informáticos.

Es cur¡oso, la mayoría de las personas piensa que se encuentran en el anonimato
total o que pueden utilizar una falsa ident¡dad para realizar actos ilíc¡tos en Internet, lo
que no comprenden €s que cada computadofa €onectada a Internet t¡ene una d¡rección
digital que fac¡l¡ta la tarea de rastrear d¡rectamente la mayoría de las comu nicaciones.¡so
Una excepción la constituy€n los mensajes €nv¡ados por serv¡c¡os especializados llamados
correos anón¡mos, que hacen el or¡gen virtualmente ¡nlocal¡zable.

vemos entonces, qu€ es posible establecer límites para quien pretende real¡zar
ilícitos vía red. Lo único necesar¡o permanentemente, es como señalamos antes. es la
cooperación de quienes están ¡nvolucrados.

Es necesario establecer un ambiente seguro en ¡nternet para crear confianza en
los usuarios, haciéndola tan accesible como posible a estos. Estableciendo un co_
func¡onam¡ento entre el gobierno, la industria y las organizaciones de consumidores.

r3' Em'xto Vil lanr¡eva, op,ci1, p.100
'* de ahi quc aurrque tarde, pueda¡l localizrse los ciberp¡mtas, llanrados hackers y/o crackers
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Lo anter¡or seria poslble, de aplicarse un Códlgo de conducta, cüyo otjjetivo sea
rnantener  un arnbiente posl t ivo en Internet ,  condu€ente a l  desarro l lo  cu l tura l ,  educac¡onal
y  conrerc i ¡ | ,  en los ls l t 's .

Según la OCDE, dicho Código constaría de tres puntos:

l .  Obl igac ión en la  ¡nrernet .  E l  Código otorga responsabi l idad en cuanto a l
vo lumen de in formación d isnonib le en Internet .

2 . Ser hábil para rastrear proveedores sat¡sfechos y verif¡car su id€ntidad para
establecer las obligaciones por volumen.

Anonimato. Su importancia radica en salvaguardar la difusión de información y
datos y proteger el retiro de individuos. Toma en consideración la necesidad de
mantener el equilibrio entre conservar el anon¡mato y proporcionarles los
medios para identif¡car a los suscriptores que incurren en actividades ilegales.

Es un hecho que las leyes convencionales neces¡tan ser complementadas, para ser
aplicadas correctamente en Internet- Por ello, en térm¡nos de dirección y aplicación, el
Código de conducta estaría conformado por dos tipos de cuerpos: el paopio y el
regulador-

El propio trataría los problemas iniciales de llevar a cabo el Código, e incluiría una
revis¡ón a la luz de los nuevos desarrollos, El regulador constaría de un cuerpo de pago de
disputa, que incluiría infracc¡ones y sanciones a los em¡sores.rel

Para que lo anterior pueda llevarse a cabo, los usuarios deben r€c¡b¡r una 9uíare2
de Int€rnet para que la tecnología habil¡te su filtración, para entrar en donde realmente se
desea entrar, lo cual tendría la función de una lente capaz de perm¡tir diferenciar entre el
volumen deseado v el no deseado.

Por su parte, la ¡ndustr¡a de la Red debe entender las leyes que pertenecen al
volumen ilegal de información en Internet y debe además cooperar con agencias de la ley,
ya que se ex¡gen normas para adelantar el uso, desarrollo económico y la adopción de
tecnolog ías en el ciberespacio.

F¡nalmente, del lado de los Estados, es necesario apoyar a la industr¡a s¡ se espera
que restr¡nja la d¡str¡bución de materiales dañinos y delictivos dentro de la red. Además,

'u' págrna web OCDE
'"t en la que sc plasmen los postulados básicos para una culiura y una educación digital.
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contribuve a que cada vez se vayan ¡baratando los costos de los equ¡pos y tecnologías,
haciendo posib le e l  acceso de más personas.

Los pap€les de gobierno y sector pr¡vado simplemente no han cambiado debido a
Internet; ésta es sólo un nuevo espacio en el que convergen el sector públlco y privado, y
el cual deben apr€nder a manejar juntos, de acuerdo con las neces¡dades de los usuarios.

Sería ideal establecer en este contexto, Foros de consulta para discutir lo que
acontezca en la industr¡a y para ayudar a los involucrados a establecer normas aplicables
en el ciberespacio.

En síntesis, es prioridad establecer los aspectos del c¡berespac¡o a regular, los
caminos a segu¡rse y el papel que cada sector deberá asumir; todo ello, en un marco de
'ciberseguridad'.

Lo anter¡or con el objetivo d€ ident¡ficar y determ¡nar vínculos individuales e
inst¡tucionales, que contribuyan al desarrollo de actividades nacionales € internac¡o nales.
basadas en !a Red. Además, d€be ¡ncrementarse el nivel de cooperac¡ón entre los
proyectos existentes y el futuro del ciberespacio, en cada país.

De llevarse a cabo todo lo anter¡ormente expuesto, lograríamos ascender a un
n¡vel super¡or: al del derecho de la información, el cual nos permit¡ría comprender que
estamos €n presencia de información automatizada, por lo que, al conjugarla con el
Derecho, lo primero que debemos determ¡nar es algo jurídico, normat¡vo y regulador de
los efectos en el uso activo o pasivo de una computadora.

Además, es prioridad tomar en consideración los ámbitos que cubre el
ciberespac¡o, como la libertad de expresión, el correo electrónico. los delitos informáticos.
la propiedad intelectual, el derecho a la intimidad y protecc¡ón de los datos, comercio
electrónico, €l sistema de Nombres de Dom¡n¡o, y firmas d¡g¡tales y estudiarlos en dos
niveles: en su conjunto y de acuerdo a sus condiciones y característ¡cas ¡ndividuales.

3.7 Principales propuestas de los Estados más act¡vos en la comunicación
v¡rtual.

Los Estados que mayor actividad real¡zan €n el campo ciberespacial, son los cte la Unión
Europea, seguidos por Estados Unidos yJapón, no obstante, México, Argent¡na, Brasil y
Colombia, com¡enzan a trabajar fuertemente en la materia,
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Así ,  cabe señalar  que c l  28 de nov¡embre de 1999 €n Bruselas,  en la  Ses¡ón del
Consejo de M¡nis t ros de la  Unión Europea,  se presentó una re lac lón de los problemas
planteados por el rápido crec¡rniento d€ ¡nternet, y de considcrar, en p¡rt¡cular, la
conveniencia de una regulación europea o internae¡onal.

De igual manera, en la Reunión Informal de Min¡stros de Justlc¡a y de Asuntos del
Interior, llevados a cabo en septiembre de | 996, en Dublín, se lfegó a un acuerdo informal
sobre tres proyectos de acciones para combat¡r el uso ¡legal de las posibilidades técn¡cas
del ciberespacio, especialmente para cometer delitos contra niños.

La propuesta de regufación nrás nombrada, empero, es la Ley Modelo de la
CNI,JDMI sobre Comercio Electrónico.

Ahora, específicamente, en países como Francia, la autorregulac¡ón es ur,
m€canismo a través del cual los actores astablecen por su práctica los usos en
conformidad con el De¡echo, la ley y el orden, para así beneficiar a las autor¡dades
públicas y legales con su experiencia y comp€tencia, lo que lleva a un proceso de
convetgenc¡a ent¡e la revoiución de la tecnología, su usor y las reglas que lo enmarcan,

El 23 de octubre de 1999, Franc¡a presentó a la OCDE un proyecto de cooperacióo
¡nt€rnacional en lo relativo a l¡rternet, para organ¡zar su regulación. La actual orientación
del Estado francés se basa en la consulta a orofesionales del secror-

El Estado francés invita a los actores internautas a enfrentar consigo m¡smos lo que
concierne a una regulación previa de la red. Estos actores recientemente colocaron tos
estatutos de autorregulación en el Cód¡go de Conducta-

En dicha organización, se involucran las reclamaciones de usuarios, actores y
terceros- Con esto, los actores en lnternet, a la vez sujetos de Derecho, establecen la
l¡bertad de intercambio en la Red, basándose en los códigos comunes de conducta. Se
pretende, aún más, que el Estado tome parte en el financiam¡ento de esta organización.

España, por su parte, trabaja arduamente en la protección de la propiedad
¡ntelectual en el ciberespacio, al grado de incluir en su nuevo Código penal, un capítulo
dedicado a los'delitos relacionados con las tecnologías de la información".rsr

€stados Un¡dos, como se mencionó, se enfoca en lo que llaman "delitos

¡nformáticos', a la protecc¡ón de la propiedad intelectual, y al impulso del comercio en la
reo.

loi EI apa,-tado correspondiente a las Telecomunicaciones puede serconsuhádo en el arexo
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México, parece comenzat a reconocer la intportancia del fenónleno Internet y trata
de Inser i ¡ r5e,  afor tunadamente,  en este contexto.  por  ta l  razón,  además de
compronreterse .¡ ¡doptar la Ley Modelo de la CNUDMI, ha lanzado una ln¡ciativa en
nr . l te f la  de cont€rcro e lect rón¡co,  e l  28 de abr i l  de 1999,  por  par te del  par t ido de Acción
N¿cion.r l  (PAN). 'u¡

5¡n embargo, una de las aportaciones más valiosas que hay en la mater¡a, es el
estudio ¿rduo que Argent ina ha real izado,  ya que invest iga y anal iza constantemente los
factores a considerar en un posible marco de regulació,-r, razón por la cual considero a
bien,  profundizar  sobre este oaísre5.

Aborda diversos aspectosre6, el primero de ellos, es la libertad de expresión, la
cual a través de Internet debe entenders€ como la posibilidad que tienen los usuarios cie
comunicarse entre s¡, como la de hacer circular y tener acceso a informac¡ón e ideas
difu nd idas por ottos usuar¡os.

5i bien la l¡bertad de expresión se encuentra tutelada en la Const¡tución Argentina,
no tiene caráct€r absoluto y su goce relacionado con los temas abordados, reconoce como
límites a la difamación, las amenazas, el tráfico de pornografia, la publicación de mater¡al
ofensivo, obseno, ¡ndecente o disc;¡m¡natorio.

Las excepc¡ones que puede establecer la legislacíón al pr¡ncipio de la libre
expres¡ón de las ideas a lravés de Internet deben ser expresamente establecidas, claras,
prec¡sas, cumplir una necesidad social ¡mperativa y ser proporcionales a tal necesidad, y
deben tener un propós¡to legítimo como la seguridad nacional, la pr€vención de delitos, la
protección a la moral pública y a los derechos de las personas, sean o no usuanos.

'feniendo 
en cuenta que ta to la informac¡ón que ofrecen los sistemas online como

la que puede obt€nerse a través del uso de Internet es muy amplia, presenta una enorme
variedad de puntos de vista y especia¡¡zación, debe ser considerada en un status sim¡lar a
la de la prensa y debe contar con la misma protección que cuentan los rcstantes medios
de comunicación escr¡ta y audiovisual-

Con este fundamento, el Poder Ejecutivo Nacional estableció que el servicio de
Internet se encuentÍa amparado por fa especial tutela constitucional que garantiza la
libertad de expresión, corres pond ¡é ndole las mismas cons¡deraciones oue a los demás
medios de comunicación socia l .

t* l-¿s In¡c¡a¡¡vas de Ley sobre comercio electrónico y derecho informático también se er¡cuenlÉ!n en anexo.
r- [-a ¡nformac¡ón expuest¡ sobre cste pais. fue obten¡da de documentos descargados de Intemel
''o 

Oue pam hacer más lacil sr¡ localización. aparecerán eo ncgritás c¡da r¡no
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Diversos grupos y organizaciones trabajan permanentemente con el fin de
garant¡zar la l¡bertad de expresión en Internet.

Aho¡a, d€ntro del ámbito de la tutela de los derechos de autor, en principlo, los
usuarios no pueden enviar un trabajo que no sea de su creación por correo electrónico s¡n
la autorlzación del autor. Hacerlo violará los derechos de reproducción y comunicación al
públlco protegidos por las leyes de propledad intelectual.

Una vez enviado dicho correo, su receptor podrá cop¡arlo; copiarlo y devolverlo al
autor original (en estos casos se trataría de uso privado y no se infringirían los derechos
de autcr antes señalados); enviarlo a un grupo de ¡nterés o una l¡sta de correo. enviarlo a
una tercera persona (estos últimos dos casos no quedan cubiertos por la excepción de uso
pr¡vado y const¡tuyen una violación a los derechos de su creador).

Respecto al envío de correo electrónico a mansalva, s¡n ¡dcnt¡f¡car la fuente o con
objetos publ¡citarios, más allá de la mención a los delitos contra la propiedad intelectual
mencionados con anter¡oridad, cabe destacar que dicha práctica es r€probada por la
mayorÍa de los ¡ntegrantes de la comunidad Internet. var¡as leyes han sido d¡ctadas
internacionalmente con relación al envÍo de correo electrónico s¡n ident¡f¡car la fuente. un
ejemplo de ello es la ley del Estado de Wash¡ngton, USA.

Siguiendo su ejemplo, el Estado de New york d¡ctó una norma tend¡ente a controlar
la proliferación del envío de correos no solic¡tados. La misma exige a qu¡en envíe esa clase
de correos al Estado de New york que incluya, bajo pena de multa, su nombre, su
dirección física, su dirección de e-mail y su número de teláfono, debiendo as¡m¡smo
recordarle al receptor su derecho a impedir futuros mails-

si b¡en en Argentina no existe regislación arguna ;elacionada con el ter¡a, ra sala
sexta de la cámara del crimen de la capital Federal en un fallo del año 1999, concedió a
un corfeo electrónico la misma prot€cción legal de que goza la corfespondencia privada.

Por otra parte, los derechos de propiedad intelectual son los que trene €r autor de
un trabajo para autorizar o prohibir su uso. El térm¡no ut¡l¡zado en los países
encolumnados en el llamado Derecho continental (como lo es el Derecho Argentino) es
derecho de autor o droit d'auteur, mientras los países anglosajones utilizan la expresión
copyr¡g ht.

En los países de derecho rat¡no, €r derecho de autor t¡ene orientación
esenc¡aimente ¡ndvidualista y se r€str¡nge a la protecc¡ón de las expresiones formales que
son el resultado de una actividad ¡ntelectual de naturaleza creativa, la atr¡bución de la
calidad de autor corresponde a la persona física que crea la obra, a qu¡en le reconoce
determinados derechos de carácter personal y patrimonial.
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El derecho de autor reconocc cn c¡beza del creador de dichas obras intelectuales
facultades exclus¡vas de carácter personal (derecho moral) y de carácter patrimonial
(derecho p¡trimonial).

El de¡ccho moral persigue la tutela de la personalidad del autor en relación con su
obra. Carantiza ¡ntereses intelectuales de carácter extrapatrimonial por una duración
ilimitada. Está integrado por el derecho a diwlgar la ot¡ra o mantenerla reservada en la
esfera de la ¡ntim¡dad, el derecho al reconocimiento de la paternidad intelectual sobre la
obra, el derecho al respeto y a la integridad de la obra (la difusión debe ser hecha en la
forma en que el autor la creó) y por el derecho al retracto o arrepent¡miento por camblo
de convlcciones (retirar la obra del comercio).

Debido a qu€ en Internet los trabajos suelen modificars€ con frecuencia debido a
su actualización, no es sencilla la aplicación del derecho de integridad, razón por la cual
ex¡st€ consenso respecto a la conveniencia de apl¡carlo en forma más relajada.

Por su parte, el derecho patr¡monial protege la explotación e€onóm¡ca de la obra
por parte del autor. Su duración es l¡m¡tada, y está ¡ntegrado por el derecho de
reproducción de la obra en forma material (una obra a la que se acceda a través de
lnternet se considera reproducida cuando se ¡mpr¡me o se salva, excepto que su guarda
sea transitoria en la memoria RAM), el derecho de distribución, el derecho de
comunicación pública de Ia obra (requiere autorización €ontractual) y el derecho de
transformación de la obra (como el autor es el único gue t¡ene d€recho a autorizar
cualqu¡er tipo de transformación de su trabajo, en caso que un usuario modifique un
trabajo €fectu.rdo por otro luego de copiarlo o efectuar un download desde Internet estará
¡nfr¡ngiendo este derecho, además del de reproducción).

En el s¡stema estadounidense, la filosoña básica del copyright se basa en impedir
la copia del mater¡al con el objeto de proteger al propietario del copyright contra la
reprcducción del soporte mater¡al, más que de proteger la creac¡ón m¡sma.

En cuanto al objeto de la prorecc¡ón, el copyright tiene un alcance más ampl¡o que
el derecho de autor, porque en la tradición jurídica del common law no sólo se denomina
"obras" a las obras de creación que son el objeto de la protección del derecho de autor
€ontinental europeo, sino tamb¡én a ciertos productos industriales en tanto pueden ser
reproducidos por medio de la multipl¡cación de ejemplares o copias-

No obstante ello, en el sistema de copyright, se hace una diferencia entre las obras
de creación (reconocen la aponación de un esfuerzo intelectual original) y las otras 'obras"

(reconocen la aportación por las empresa, de competenc¡as técn¡cas en un camDo estético)
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que un s¡stema más r ¡guroso como lo es e l  ¡mplementado en los países encolumnados en
el Derciho Cont¡nental se las denominaria "derechos conexos o aflnes..

El sujeto del copyright, es dec¡r, el titular del derecho a €jercer el control del
coplado contra la reproducción no autorizada tanto de obras de creac¡ón cumo de
productos industriales.

Durante el período en el que el trabajo intelectual está proteg¡do, una vasta
cantidad de actos llevados a cabo sin la autorizac¡ón de su autor pueden causar
obl¡gaciones por parte de quien los haya ¡nfring¡do.

En general los derechos de propiedad intelectual se aplican en Internet como en
cualquier otra pafte. En €fecto, todos los t¡pos de tfabajo (textos contenido en servidores
FTP o Web, nombres de dominio, páginas Web, correo electrónico, bases de datos.
trabajos mus¡cales, audiovisuales, imágenes dig¡talizadas, software, etc.) están protegidos
y no es necesario que el autor registre sus derechos de propiedad para que ello ocurra.

Como regla general, puede decirse que qu¡en posee los derechos de propiedad
¡ntelectual sobre su obra es la persona que crea cualquiera de los t¡pos de trabajo
referidos precedentemente. s¡ los creadores son varios, los derechos corresponderán a
cada uno de ellos.

Dadas las def¡c¡enc¡as del derecho común en recibir con rap¡dez los cambios que
ha implicado el rápido avance de la tecnología y la divulgación de Internet, con el objeto
de asegurar el respeto a los derechos de la propiedad ¡ntelectual y evitar la pérd¡da del
control d€l autor sobre su trabajo, se han ido desarrollando consuetudinariamente
códigos de conducta y buenos modales en la red que obl¡gan a los usuarios a respetar
todos los derechos del autor, ya sean patr¡mon¡ales o morales, al menos en Argentina,
Oichos cód¡gos de conducta implican, entre otras cosas, la obl¡gación por pane de los
usuarios de solic¡tar autorización al autor antes de cop¡ar o distr¡bu¡r un trabajo.

lgualmente, con el objeto de lograr un equilibrio que no ¡mpida el crecim¡ento y
divulgación de Internet, las leyes perm¡ten que ciertos usos de los trabajos (uso
pedagóg¡co, cultural, no lucr¿tivo, en b¡b¡iotecas o €entros de educación o para realizar
copias prlvadas), aún cuando const¡tuyan actos de reproducción, transformac¡ón,
distribución o comun¡cación al público, no necesitan la autorizac¡ón del autor s¡empre y
cuando no afecten intereses legítimos del mismo y sean pata apoyar a la educación.

Existen casos en que la autorazac¡ón puede ser implícita. Ejemplo de ello son los
grupos de ¡nterés, donde en -lneral se considera que quien envía un e-matl al grupo

autoriza ¡mplÍcitamente a reproduc¡r su conten¡do a todos los miembros de tal grupo.
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5¡  b¡en p. l rece. ia  que lo  mismo deber ía suceder  con los enlaces de h iDer texto entre
páginas web, para ev¡tar problemas se recomlenda sol¡cltar autorización al autor de cada
pág¡na para v¡ncularla con otia. Er" estos casos, igualmente, hay que efectua, una
distinción entre los /r¿ts,et v los frames.

Respecto al software, en pr¡nc¡pio no es necesar¡o que el usuario obtenga el
permiso del autor para efectuar una copia cuando se trate de copias necesarias para poder
ut¡l¡zar el p¡ograma o cop¡as de respaldo (back-up).

La autorización der autor para qu€ un servidor de Internet oueda d¡str¡burr su
trabajo debe ser explícita y debe instrumentars€ en lo posible, a través de un contrato oue
siempre debe ser int€rpretado en forma r€str¡ctiva a favor del autor.

En cuanto a los usuarios, atento a qu€ es dificultoso para el autor celebrar un
contrato con cada uno de ellos a través de Internet, d¡cha autorización, por lo general, se
introduce en el trabajo especificando los límites dentro d€ los cuales el mismo se ouede
ut¡l¡zar. En cuanto al software, exist€n tres tipos de autorizac¡ón distintos: El shareware. el
Freeware y el Software de Dominio público.

El Shareware es una forma ampria de pubr¡car software qu€ re perm¡te al creador
ahorrarse los usuales costos usuales de d¡str¡bución, otorgándole a los usuarios el
permiso de descargar el programa y utilizarlo durante un lapso determinado, debiendo el
usuario pagar para cont¡nuar utilizándolo luego de finalizado el plazo. El no_pago
const¡tuye una violación a los derechos de propiedad intelectual,

Lo qu€ diferencia al Shar€war€ del Freeware radica en que en éste el usuario no
tiene ninguna obligación legal de pagar por el uso del programá.

Un paso más adelante del Fíeeware se encuentran los programas de Dominio
Público, cuyo máximo exponente, grac¡as a la difusión que ha logrado el programa LTNUX,
son las lic€nc¡as cNLJ. En este t¡po de programas, la distribución también es gratu¡ta,
pero no se d¡stribuye solamente el programa objeto, como en los dos casos anter¡ores.
sino que también se ofrece en forma gratu¡ta el código fuente. De esta manera. el usuario
puede acceder a ¡as entrañas del programa y realizar todas las modificaciones que desee
para mejorar su funcionam¡ento.,Asimismo, al acceder al cód¡go fuente, el usuario tiene la
posibilidad de realizar nuevos programas. La única condiclón que imponen aquellos que
d¡stribuyen sus programas bajo esta modalidad, es que los nuevos programas que se
creen a part¡r de ellos también sean d¡stfibu¡dos en forma gratuita y con la nr¡sma
modal idad.

¡e el link, como susta¡tivo. es un salto de hip€rte;ío o conexión entre un arch¡vo y orro a¡chivo como
lerbo, al¡!-a e los ordcnadores desde una rcd
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Referente a la int¡mldad y protecc¡ón de datos, puede decirse que unc de l;s
problemas críticos que gener.r el desarrollo del comercio elcctrón¡co a través de Internet,
es la casi instantánea posibilidad de exportar datos de carácter personal de un país donde
la intimidad de las personas esti bien proteg¡da a otro donde lo eltá menos, como ocurre
en Argentina, y el peligro que desde allí se puedan ¡ncluso difund¡r ilegalmente.

La preocupación de un gran número de usuarios de Internet es que la revelación de
la información personal que les afecta se genera, recolecta, almacena, ¡nterrelaciona y se
pone a dispos¡ción de muchos usos automát¡camente, ¡ncluidos los f¡nes comerciales. Este
temor se convierte en un problema para el comercio en Internet y es un obstáculo
¡mportante para el desarrollo del eomercio electrónico. Estudios recientes revelan que un
4lx  de los usuar ios en Argentrna abandona una pág¡na web cuando se le  so l ¡c i tan dato5
de carácter personal y que un 27 X proporciona información falsa.

Tal como se señala en el prefacio de las Líneas Directr¡ces de la OCDE, los flujos
t¡ansfronterizos de datos personales son necesar¡os para el desarrollo del comercio
internacional y las restr¡cc¡ones que se ¡mpongan desde los países que respetan la
int¡midad de sus ciudadanos, generalmente más poderosos y desarrollados, podrán causar
graves perturbac¡ones en ¡mportantes s€ctores de la economía de los países que no
cuenten con similar nivel de protecc¡ón, como lo es el caso argentino.

las activ¡dades que podrán verse afectadas por esta falta de protección de la
información personal comprenden desde la banca a los seguros, pasando por el
market¡ng, las transacciones con tarjetas de créd¡to, las suscripc¡on€s d€ rev¡stas y los
registros telefónicos.

Teniendo en cuenta que en Argent¡na, se encuentÍa pendiente el dictado de
normas que protejan la intimidad de los ciudadanos respecto al tratamiento,
informatizado o no, de sus datos de carácter personal, a fin de ev¡tar que los países que
ya tutelan esta nueva forma de ataque a la intimidad prohíban la transmisión de datos
hacia Argentina, con el cons¡gu¡ente retraso que generará en el desarrollo del comercio
electrónico, se impgne la necesidad de €ncontrar soluc¡ones urqent€s.

Dichas soluciones deberán provenir de la leg¡slación o, incluso, desde la
autorregulación que, si bien no es el planteamiento ideal, puede, sin embargo, ser una
solución sat¡sfactor¡a para muchos sectores de act¡vidad s¡ por ese med¡o se cumplen las
condic¡ones mínimas de seguridad ex¡gidas, por ejemplo, por los países europeos.

Asimismo, refiriéndose al comercio electrónico, se dice que en forma general, se
entiende por comerc¡o elect¡ónico a todo ¡ntercamb¡o de datos que se real¡za por medios
electrónicos, €sté o no relacionado estt¡ctamente con la act¡vidad comercial. En un sentido
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nlás estricio, debe entenderse por tar a aquer cuya actividad se circunsc.ibe a las
tfansacciones electrónicas desarrolladas a travós d€ los mec¡nismos que proporcionan
tecnologías tales como el correo clectrónico o la web.

5u pr¡nc¡pal característica es la de provocar la transformación de los usuales
procesos y mecanismos transaccionales basados en papel, en proceios digitales en los
que la letra lmpresa es reemplazada pof el lenguaje binario digÍtal. compuesto de cadenas
de unos y ceros. Aunque muchos lo supongan, el comercio electrónico no es un fenómeno
nuevo. Por el contrario, las pr¡meras formas de comercio elect¡ónico nacieron en la década
de los 80 's .

De ellas, la más consolidada y aún en vigencia es el EDI (Electron¡c Data
Interchange) que a grandes rasgos cons¡ste en la realización de transacc¡ones comerciales
en fo¡ma automat¡zada, mediante el intercambio de todo t¡po de ¡nstrocciones (órdenes
de compra, ventas, pagos¡ transferenc¡as) entre dos computadoras determ¡nadas. por lo
general, el EDI se desarrolla a través de redes cerradas proporc¡on¿das por un proveedor
de servicios determ¡nado, entre integrantes de un mismo secto¡ económ¡co (por ejemplo,
entre Bancos) que luego de una etapa de conor¡m¡ento y negociación logran ettablecer
protocolos compatibles que les permiten realiear transacc¡ones entre sí.

La novedad que trajo Internet a este tipo de formas de realizar transacciones
electrónicas es la posibilidad de efectuarlas sin que sea necesar¡o realízar un acuerdo
b¡lateral previo o s¡n slqu¡era conocer a la parte con la que se está contratando. De esta
manera, a diferencia del EDt, lnte¡net perm¡te personas y/o empresas hasta entonces
desconocidas puedan relacionarse ocasionalmente sin necesidad de contactos orevios,

Lo anted¡cho no ha dictado la sentencia de mu€rte del EDl, por el contrario,
muchas empresas están desarrollando un nuevo navegador de Internet para plataformas
EDI que permita conducrr el táfrco generado por dicha actividad a través de lnternet de
una manera más económica, flexible y acces¡ble que el EDI trad¡cional. con en esta nueva
modal¡dad llamada op€n EDl, las partes implicadas podrán rela€¡onárse directament€ a
través de Internet sin acuerdos previos.

De tal forma, no es ninguna novedad que el comercio electrón¡co aún genera
muchos miedos e inc€rtidumbres en los operadores económicos, entre los que se
destacan los sigu¡entes:

ldentif¡cación de las partes-

Momento de perfeccionamiento del contrato.
Validez y eficacia de las transacciones €lectrónicas.

Prueba del contrato.

Distr¡bu€ión de responsabil idad entre los contratantes.
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Prof¡!enras de inseguridad y confidencialidad en la informac¡ón.
Ley apl¡cable.

Jurisdicción competente.
Formas de pago seguras,

Evidentemente, para que el comercio electrónlco pueda desarrollarse se neceslta
que todos los operadores involucrados en esta nueva forma de hacer negocios
(empresarios, consum¡dor€s, intermedia¡ios, proveedores de servicios, etc.) tengan
confianza en que sus transa€c¡ones no serán inter€eptadas n¡ mod¡ficadas, que las partes
que contratantes son las que dicen ser, que los mecanismos de transacción y pago son
seguros y que, en caso de confl¡cto, estarán amparados por normas y proced¡mientos
eflcaces a fin de salvaguardar sus derechos- Hasta qu€ esto no se logre, el comercio
electrónico seguirá siendo una realidad para pocos y una utopía para muchos-

Ahora b¡en, respecto a los dominios, podemos señalar que son las letras que

¡dentifican a un s¡tio web. Al leer una dirección de izquierda a derecha se empieza desde
lo particular hacia lo general, es decir. siguiendo una Jerarquía de términos o niveles con
un mayor o menor podei de identificación.

El comando http:// describe el proto€olo de comun¡cac¡ón propio del sistema
WWW, señalando que se trata de una ¡nformación presentada en formato hipertextual. El
resto Ce la dirección es €l nombre de domínio. En él se dist¡nguen, separados del
protocolo de comunicación y entre sí por un punto: la abreviatura genérica que constituye
el nombre de domin¡o de primer nivel (Iop Level Domain o TLD), y la combinación de
letras correspondient€ a la página web, cono€ida como domin¡o de segundo nivel (Second

Level Doma¡n o SLD)-

Desde los com¡enzos de Internet el sistema estuvo contolado por IANA (autoridad

asignada para la numeración de Internet), una organ¡zación semioficial nac¡da en la
Univers¡dad del Sur de California- Con la explos¡ón de Internet IANA se v¡o desbordada y el
Cob¡erno de Estados Unidos decidió conceder, a pan¡r de una acuerdo con la Fundación
Nacional para las Ciencias, el monopolio absoluto sobre la gestión y mantenim¡ento de los

servidores de los dominios '.com', '.org'y ".net'y de WHOIS a la empresa NSI (Network

Soluct¡ons Inc.) por un período de se¡s años.

D€sde un princ¡pio han ex¡st¡do los sigu¡entes 7 tipos de dominio de prime. n¡vel:
".edu" para ¡nst¡tuciones e'Jucat¡vas; ".org'para organizacioñes sin fine: de lucro; ".com"

para act¡vidades comerciales: '.mil' para ¡nstituciones militares; '.gov" para organismos
gubernamentales y ".net" para dist¡ntos tipos de redes.

En febrero de 1998 se propusieron siete nuevos dom¡nios para direcciones de la
World Wide Web de Internet:'.web'para activ¡dades relacionadas con Internet;'.fitm- para
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negocios o firnras; ".shop' para los que ofrecen compraÍ y vender a través de Internet;
".nom" para nonrbres personales; '.info' para servicios d€ información; ".rec" para

act¡v¡dades recreat¡vas y ".arts" para activ¡dades culturales y de entretenim¡ento, lo qu€
pernritirá la rápida y fácil localización de la informaclón según el rubro..

El lanzam¡ento de estos nuevos dominios permitirá que qu¡enes desean publicar

una pá9lna en lnternet tengan más opciones para indiv¡dual¡zarlas y que las páglnas

puedan ser ¡dent¡f¡cadas más claramente en la telaraña del ciberespacio.

Además de todos estas abreviaturas genéricas ex¡sten otras correspond¡entes a

dom¡nios de primer nivel de carácter geográfico o nac¡onal conocidos como'country code
Top Level Domain" (ccTLD) o "national Top Level Doma¡n" (nTLD) que se corresponden con
los dist¡ntos países d€sde los que puede accesarse a la Red.

Con el objeto de restruclurar la forma en que se registra¡¡ los nombres de dom¡nio
y soluc¡onar problemas como la apropiación ilegal de marcas registradas por parte de
empresas o particulares que no tienen nada qu€ ver con las inst¡tuc¡ones que ostentan los
derechos de propiedad de un nombre o una marca, se aprobó en Ginebra el Acuerdo de
Principios que propone que los rrombres de dominio sean de prop¡edad públ¡ca y que se
establezca un mecanismo admin¡strativo para ev¡tar la apropiación indebida de nombres.

El acuerdo establece que las d¡sputas que surjan por una marca ¡egistrada serán
consideradas por paneles de expertos independ¡entes administrados por la Organizac¡ón
Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI). Entre los organismos que adh¡rieron se
encuentran MCI, UUNet Technologies, France Telecom, Telecom ltal¡a, Telia (de la empresa
de tel€comun¡cac¡ones d€ Suecia). UNINETT (el consorcio de soporte lógico de lnternet), el
Centro de Información de la Red Asia-Pac¡fico y la Internet Society.

Asim¡smo se propuso la aceptación de nuevos registradores selecc¡onados de 7

regiones mundiales, cada uno de los cuales se encuentra autorizado a reg¡strar un nombre

de dominio de Int€rnet-

A medida que se acercaba la fecha de vencimiento del monopolio concedido a NSl,

fue ganando lugar una postura tendiente a establecer un modelo de administración del

Sistema de Nombres de Dominio (DNS) que fuera más abierto y democtático- Por tal

mot¡vo, al expirar el contrato con NSl, se establec¡ó una nueva fórmula de gestión y

control l lamada ICANN.

[ás func¡ones de ICANN, sigla que ¡dent¡f¡ca a la Corporac¡ón de Internet para la

Asignación de Nombres y Números, son básicamente las de gestión técnica del DNS y

mediación en los asuntos relacionados estrictamente con la adm¡nistración de nombres y

números de tnternet. En ello se incluyen tareas tales como determina¡ qué empresas
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pueden €ntrar  en e l  negocio del  regis t ro de dom¡n¡os de pr ime¡ n ive l ,  dec id¡r  la  creación
de nuevos tipos de dont¡nios y actuar de árbitro en todo conflicto que enfrente a dos
par tes por  un mismo nombre.s ln per ju¡c io de haberse l ibera l izado e l  s is tema,  la  gest ión
de don¡n¡os s igue s iendo un monopol io 'de facto"  de NSl .  ahora ¡ntegrante de la  empresa
Verisign. Cada vez que se publica un s¡tio en la Web se debe reg¡strar en un organismo
que adminis t ra e l  func ionam¡ento de Internet .

Para registrar la identificación de país (_ar), en la República Argentina hay que
comunicarse con el Network Information center del Minister¡o de Relaciones Exteriores,
Comercio Internac¡onal y Culto- El princ¡pal rol de NIC-ARGENTINA abarca la
adm¡n¡stración del Dominio de Nivel Superior Argentina, sus servicios de ¡egistro, la
promoc¡ón del desarrollo de las ¡nfracstructura y tecnología Internet, y Ia cooperación
mutua con otras entidades del Estado.

Las reglas i¡npuestas por NtC-Ar no han podido ev¡tar el reg¡stro masivo de
nombre de dominio, es por ello que en la actualidad el nuevo Cobierno argent¡no está
anal¡zando la implantación de nuevas medidas tendientes a mejorar el s¡stema. La pr¡mera
de ellas sería qu¡tar el Nlc del área del M¡nisterio de Relaciones Exteriores v transferirlo a
una fundación que sería c¡eada a tal fin. otra medida a implementar, en slntonía con lo
que ocurre a nivel mundial, sería la de cobrar una suma anual a partir del año 2001 .

Independi€ntemente de las posibles medidas antes menc¡onadas, lo que no puede
seguir ocurriendo es que se deje librado al azar lo que ocurra cuando se susc¡te un
conflicto con motivo del registro de un nombre de dominio, como ha venido ocurriendo
hasta el mome¡to. Un paso imponante será adherir a alguno de los Sistemas
¡nternacionales d€ Resoluc¡ón de Conflictos en mater¡a de nombres de donrin¡o, como por
ejemplo, el de la Organización Mundial de la propiedad Intelectual.

Con respecto a las firmas d¡g¡tales, se dice que la firma electrónica es aquella que
un firmante coloca en forma d¡gital sobre unos datos, añadiéndola o asociándola
lógicamente a los mismos, y la ut¡l¡za para ¡ndicar su aprobación respecto del contenido
de esos datos. En términos generales, cumple los sigu¡entes requis¡tos:

V¡nculada únicamente al firmante.
Capaz de identificar al firmante.
Creada utilizando un medio técn¡co que está bajo el control del f¡rmant€.
Vinculada a los datos a los que se refiere.

Una clase particular de firma electrónica que perm¡te ofrecer mayor seguridad a los
usuar ios es la  f i rma d ig i ta l  as¡métr ica de c lave públ ica.  Este t ipo de f i rmas co¡s¡ste en un
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criptosistenla'J8 bas¡do en €l uso de un par de clav€s asociadas: una cl¡ve privada que se
tnant i rne en poder  de su t i tu lar  y  una c lave públ ica que se d is t r ibuye l ibremente para que
sea conoc¡da por  cualqu¡er  persona.

Rásicamente el proced¡m¡ento de la firma d¡q¡tal de clave asinlétrica es el s¡gu¡ente:
El emisor de un mensaje lo c¡fra dig¡talmente util¡zando su clave privada. El receptor del
mensaje puede descifrarlo ut¡lizando la clave pública del ern¡sot,

Como la aplicación d€ cr¡ptografia as¡métrica sobre la totalidad del mensaje es muy
costosa, en los mensajes de gran axtensión, suele aplicarse sobre el mismo un algoritmo
de resumen que transforma una secuencia de bits en uno menor, llamada función hash. Al
apl¡car esta función se obtiene un resumen del mensaje denominado huella dig¡tal, cuyas
característ¡cas pr¡ncipales son su irreversib¡l¡dad (a partir del hash no puede obtenerse el
mensaje completo) y la imposibil¡dad de obtener un segundo r¡ensaje que produzca el
m¡smo resum€n, de forma que cualquier cambio en el mensaje produciría un hash
diferente.

[Jna vez apl¡cada la función hash al mensaje pr¡ncipa¡, el resumen resultante es
cifrado con la clave privada rl€l firmante y es env¡ado junto al mensaje original, de forma
tal que el rec€ptor, para comprobar que el mensaje ha sido firmado por el emisor, debe
realizar dos operaciones: descifrar el hash aplicando la clave pública del emisor y aplicar
la función hash sobre el mensaje completo obtenido. Si el hash recibido y descifrado y el
hash obtenido co¡nciden, habrá verificado que el mensaje ha s¡do enviado por quiea dijo
haberlo hecho y que su contenido no ha sufrido alteraciones.

Estos sistemas de criptografía as¡métrica permiten enviar mensajes confidenciales,
proporcionando autent¡cidad, integridad y no repudio por parte del dest¡natar¡o V, de
acuerdo al estado del arte adual, alcanzan el nivel de segur¡dad necesar¡o para poder
asimilarlas a la firma escrita en papel,

5i b¡en hasta el momento la mayoría de las normas dictadas sobre la materia se
basan en e5te tipo de firma, considero que el mejor criterio legislativo será el que adopte
una posición abierta que permita el desarrollo de nuevas técnicas y no se l¡rn¡te a
ent¡onizar a este sistema en desmedro de mejores técni€as futuras,

t u t-a cnptografia apLc¿ algoñtrnos y combinaciones numéric¿s para dar conFdencialidad a los innumembles
documentos que circulan por la rcd: consisre en abriry cerrarcon números
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3 .8  Pos ib lcs  Mode los  dc  regu lac ión  de l  c iberespac io .

Como observamos al principio de este capítulo, el Modelo con mayores probabilidades es
el de 'autorregulación 

de la Red", pero con la cooperación constante de los actores que
particlpan en ella' porque es un órgano descentral¡zado por su naturaleza y su tecnología
lmplica cambios constantes v ráoidos.

S¡n embargo, existen "cuatro posibles aproxhnaciones para art¡cular el hecho de la
regulac¡ón de la Internet. La primera es un control estatutar¡o donde los gobiernos
¡mplementan la ley y la rcgulación en relación con Internet. tá segunda es la regulación
¡nd€pendiente, la noción de que cuerpos creados por la industria misma deben regular la
Red. La terceta es la autorregulación, por un com¡té de reclamos, con el fin de imooner
sanciones. La cuarta y última alternativa es no regular'.ree

Como quiera que fuere, lo cieno es que var¡as categorías de actores profesionales
y no profesionales están actuando a favor de la autorrequlación.

Pafafefament€, esrá prol¡ferando una campaña llamada glue_ribbon, listón azú|,
basada en el uso d€ filtros de software para censurar las conexiones a Internet, cr¡yo f¡n
primordial es proteger a la infancia de la pornografia. En este punto resulta ¡mprescindible
aclarar que no se trata, por tanto, sólo de autorregulación, s¡no de límites de contenido de
la información, por parte de los ISP's.

Tal listón es el má9 reconocido en el ciberespac¡o, y fue escogido como símbolo
para la preservación de los derechos civiles básicos en el mundo electrón¡co. 'ciertos
grupos civ¡les l¡berales solicitan se use el listón azúl en Internet, como muestra de apoyo
al  derecho de la  l iber tad d€ expres ión.

sin embargo, lo razonable es que la libre expresión no s¡gnifique acoso sexual,
depravación, abuso de niños, müestra de odio o intoleranc¡a. etr.

Tanto los hogares como la ¡nstituc¡ones educativas pueden hacer uso de este
s¡stema, y se considera como una forma de autocontrol en el acceso a Intern€t.

De cualquier forma, es innegable la necesidad de regular, o controlar en su
defecto, la red, ya que hasta el momento ha causado muchas controversias, como la
p¡ratería, la pornografía infantil, los del¡tos informát¡cos, la llamada Controversia Napster,
etc. Ahora bien, es digna de mencionar el caso de €sta controversia, ya que como
d¡jimos, es uno de los debates que más revuelo ha tenido en los últ¡mos t¡emgos.

re págrna web REGULATEL
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N.lpster2(}¡ es un programa para W¡ndows que localiza y descarga en la
conrput¿dora canciones en e l  fornrato Mp3,¿or  de forma completamente gratu i ta ,
convi r t iéndose con e l lo ,  en e l  pr inc ipal  enemigo de la  ¡ndust¡ ¡a l  mus¡cal  estadoun¡d€nse.
qu¡enes lo  consideran una v io lac ión a sus derechos de autor

Lo carncteríst¡co de esta página además, es que es tan fácil accesar a ella. como a
cualquler otra, la búsqueda es rápida y sobretodo, s¡n cobro alguno. por tal razón, la
Record¡ng lndustry Assoc¡ation of Amedca (RIAA), entabló una demanda contra la Napster
Inc.' el 7 de d¡ciembre de r999,?02 al acusarla de violar las leyes federales al facilítar la
piratería y tratar de construir un negcrio al margen de los artistas y los propietarios del
copyright, pidiendo 100, 000 dólares por daños, por cada canción proteglda que se haya
intercamb¡ado ut ¡ l ¡zando Napster_

En el 2000 Napster estuvo a punto de cerrar su compañía por orden de una juez
de Washington, pero sus abogados lograron detener el cierre.

En este debate, las opiniones se dividen en d¡ferentes bandos: hay quienes
consideran esta pá9ina el medio idóneo para ra divulgación de las obras de los artistas, y
que sus derechos de autor no eran infringidos. po¡ el otro lado, se encuentran los oue
op¡nan lo contratio-

Uno de los princ¡pales argumentos para que desaparec¡era Napster, según la RIAA,
era que la piratería otorgaba beneficios a d¡cha compañía, lo cual no era verdad, pues
como menc¡onamos, el serv¡cio se hacía en forma qratu¡ta,

Por tanto' a lo que rregaron fue a obrigar a Napster a er¡m¡nar de su rista, todas
aquellas canciones protegidas por derechos de autor. La compañía bloqueó las canciones
que señaló la RIAA, s¡n embargo, cuando los usuar¡os lograron evadir el fi ltro, se culpó
nuevamente a la compañía de no querer acatar las órdenes deljuez, por lo que el debate
cont inúa-

'*t Napster Inc . es la en¡presa quc desa[olla el programa, comenzó sus funciones en 1999.
'  '  

Es un strndard dc musrcr drgrrel con cl objerivo de comprimrr un a¡chivo de sonido con la c¿tidad de un
drsco conrp3cto (CD)
r"r ltágrna web Napster
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4. ¡NSERCIÓN DE MEXICO EN LA INTERNET.

4 .  I  Med ios  t rad ic iona les  de  comunicac ión .

Los rned¡os de comunicación en México por
monopól ico.  S in embargo,  a par t i r  de 1995
requeridas para impulsar el desarrollo de las
sustentado en la  aper tura a la  comOetencia de
¡nnovaciones tecnológ¡cas. ¿or

tradic¡ón, han seguido un esquema
se reforzaron las condiciones hásicas
comunicaciones y te lecomunicac¡ones,
invers¡ón privada y la incorDoración de

Dado que Internet se apoya en gran medida en el teléfono, en este apanado se
aborda¡á de manera breve el proceso de privatización de Telmex y ta apenura que trajo
consigo, del mismo modo que se abordarán los casos específicos de larga distanc¡a,
telefonía local, radiotelefonía celular y comunicaciones vía satélite.

Así, comencemos señarando que "er proceso de modern¡zación de ros sistemas de
comun¡cac¡ón, además de ros cambios ar marco jurídico, ha fequerido adecuaciones
institucional€s y normativas_ para contar con una ¡nstancia que se encargue de regular y
promover los servicios de telecomu nicac¡ones en un marco de ef¡ciencia y competit¡vidad,
en |996 se creó la Comisión Federal d€ Telecomunicaciones (COFETEL), órgano
desconcent¡ado de la secretaría de comunicac¡ones y Transportes (scr) que funciona con
autonomía técn¡ca y operativa y con las atr¡buciones legales para el efecto".rol

Con bases normativas se ¡ncentivó la compet€nc¡a en el mercado de los servicios
telefónicos, hasta entonces monopolizado por Teléfonos de México CrELMEX). Al respecto,
sobresale la expedición de las reglas para los servicios de larga d¡stancla nacional e
¡nterr¡acional; el Reglamento der servicio de Terefonía púbrica, ra resorución sobre tar¡fas
de interconexión y los planes técnicos fundamentales de numeración y señal¡zación.

'Bajo este contexto, en l996 se otofgaron diez concesiones al servicio de larga
d¡stanc¡a a empresas nacionales con part¡cipación de capital extranjero, mlsmas qu€ ya
comp¡ten en un entorno de menores prec¡os, mayor ef¡ciencia y con productos
diversif¡cados- cabe destacar que estas empr€sas realizaron inversiones por más de dos
m¡l millones de pesos en la construcción de nuevas redes de comunicación de fibra óotica
y en la instalación de equipos de señalización".2os

'r¡ Est('apanndo L'st¡ basrtlo en cl Segundo lnfomre de l-abores, lgl?-1999, de la COFETEL-- Pásrna wcb COFF] F.l .
''t 

ib¡do,,
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En ntateria de radio y tclev¡s¡ón, se buscó rnejorar la calidad de transmisión y
¡nrpliar la cobertura y diversidad de los serv¡cios, tanto en el medio rural. como en las
zonns urbana5, bajo cond¡c¡ones de competencia equitativa. Sobresale el inicio de i:;:
progranra de concesión de estaclones de radlo y televislón a partlr de la ident¡ficación de
las áreas del país que no contatlan con la ¡nfraestructura adecuada; y €l establecimiento
de nuevas disposiciones quc facil¡taran la modernización de las instalaciones.

Por su potencial para convert¡rse en redes públicas de telecomunicaciones, dada su
capacidad de trans¡ilit¡r cualquier tipo de señales, incluyendo la telefonía, cont¡nuaron
impulsándose las redes de televisión por cable, med¡ante la concurrenc¡a de caoital
privado y bajo condiciones de competencia.

Como sabemos, las redes públicas de telecomunicaciones son los s¡stemas
integrados por medios de transmislón y, en su caso, demás equipos y dispositivos de
€onmutación, a través de las cuales se exDlotan comercialmente servic¡os de
telecomunicac¡ones. A partit de la expedición de la Ley Federal de Telecomun¡cadones,

existe un marco jurídico claro que favorece el desarrollo de las diferentes redes públicas,
al permitir, mediante un procedimiento simplificado y transparente, el otorgamiento d€
este t¡po de concesiones. Además, la regulación perm¡te, med¡ante un proced¡m¡ento de
autorización claro y objetivo, que las redes desarrollen y presten cuantos servicios puedan
a través de su infraestructura, con lo que se promueve la efic¡ente explotación de estos
recursos y la diversidad de servic¡os en beneficio de los usuarios.

Así, sobre la evolución de los diferentes mercados de telefonía, tenemos que "en

agosto de 1996 se abrió a l¿ competenc¡a el servicio cie larga distancia sin interconexión a
la red telefón¡ca básica y, posteriormente, el I de enero de | 997, se inic¡ó la prestación de
dicho servic¡o por parte de los nuevos conces¡onar¡os con ¡nterconex¡ón a las redes
locales, todo effo con base en la ley Fedenl de Telecomun¡caciones y el Título de
Conces¡ón de Telmex.

A finales de | 997, el Comité de Operadores de Larga Distanc¡a acordó la lista de
las 40 ciudades en las que, debería prestarse el servicio de selecc¡ón por presuscripción a
part¡r de 1998. tas ciudades fueron eleg¡das buscando incorporar aquellas que tuvieran el
mayor número de líneas instaladas, con el fin de llevar la pos¡bilidad de elección de
operador a un mayor número de usuarios. La Comisión aprobó la propuesta.2o6

No obstante que los índices de participacién de usuarios en el inicio de la
presuscr¡pIión para las nuevas ciudades resultaron inferiores, se €ontinuaron presentando
niveles elevados de partic¡pac¡ón comparados con los de otros procesos similares a nivel
mundia l .

ru Stgun,lo hlfitrnc dt Itthor¿s, IggT-lg9g. COFETEL
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La Co¡n¡sión, considerando ind¡spensable la extensión de los benefi:ios ..t:l
proceso de presuscripción a un mayor número de usuarios, eligió las 20 poblaciones
ad¡cionales a ser abiertas durante 1999, optando por aquellas con mayor número de
lÍneas telefónicas y que resurtaran consistentes con er programa de consoridación de áreas
de servicio local,

Ahora, en noviembre de lg9Z, la Com¡sión em¡t¡ó el Acuerdo a través del cual se
€stableció la obligación para ros concesionarios der serv¡c¡o de terefonía básica de rarga
distancia de contratar a una empresa independi€nt€ con el objeto de verificar que las
solicitudes de presuscripcién reflejen ra voruntad de ros usuarios der servicio de rarga
d¡stancia, a efecto de ev¡tar la preruscripción inválida <te usuarios (llamada slan¡mingl,

En 1997, en respuesta a la pet¡c¡ón de la mayoría de los concesionarios de larga
distancia que manifestaron no encontrarse preparados para ¡nic¡ar ra prestación de ra
modal¡dad de selección por marcación, la Conisión autor¡zó una prórroga para el inicio
del m¡smo, por considerar que resultaba necesario esperar a la existencia de las
condiciones adecuadas para er desarro o de una sana competencia en este serv¡c¡o. Al
¡nicio de ¡ 998, los operadores volvieron a solrcitar el difer¡m¡ento del plazo para el iñicio
del servicio de selección por marcación del operador de larga d¡stancia.

En respuesta a lo anterior, la comisión resofuió establecer las bases oara el inicio
del servicio en condic¡ones de competencia y publicó en el D¡ar¡o of¡c¡at dc ia Federación
el 30 de marzo de lggE la 'Resolu(ión por la que se establec€D las condic¡ones V
característ¡cas operati\¡¿s para dar inic¡o al s¡stema de selección por marcación del
operador de larga d¡stancia"ó7 en la cual se determinan los l¡n€amientos para la
prestación del servic¡o de telefonía de larga d¡stancia a través de la modalidad de
selección por marcación.

A finales de 1998 ra comisión resorvió varios desacuerdos rerat¡vos a ras
condiciones mínimas de contratación entre las principales empresas de telefonía de larga
d¡stanc¡a y Teléfonos de México, como resultado de estas resoluciones, la prestación de
servicios de larga distancia desde teléfonos públicos bajo esta modalidad pudo iniciar en
r  999.

'En los Estados un¡dos, la apertura a la competencia en larga d¡stancia comenzó en
mayo de 1984, con un cargo de acceso que en promed¡o era de g.6 centavos de dólar oor
punta por minuto. En r 988, el cargo de acceso d¡sminuyó a 5.29 centavos de dólar v en
1998' a catorce años de iniciada la apertura en ese país, dicho cargo se redujo a 2.4r
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centavos '  En México,  por  e l  contrar io ,  en tan sólo dos ¡ños desde e l  in ic io  de la  aper tura,
la  tar i fa  se redujo de 5.8 a 2.61 centavos de dólar  por  punta por  m¡nuto.

La tar¡ fa  de 2.61 centavos de dólar  que establec ió la  resoluc ión del  27 de
noviembre de 1998 es comparable con el pago promed¡o por interconex¡ón que realizan
operadores de larga dlstancia de los Estadcs unidos a los operadores locales (Local
Exchange carriers o ¿6c'J¿ incluso, algunas empresas de telefonía local de los Estados
Un¡dos como C¡t¡zens, CTE, Front¡er y Nynex, mant¡enen una tarifa d€ ¡nterconex¡ón
superior a la que se cobra en México. Es importante mencionar que desde | 99g el cargo
de acceso en los Estados unidos ¡ncluye una contr¡buc¡ón por línea presuscrita
(Presuscribed rnterconnect carrier charge o ptcc) qve todos los operadores de larga
d¡stancia se encuentran obligados a real¡zar.'zos

De acuerdo con la Comisión, la apertura a la competencia en el mercado de larga
distancia ha provocado una d¡sminución en los precios al público y una diversificación de
los servicios, entre los que destacan las redes pr¡vadas virtuales, servicios de valor
agregado y transmisióri de datos utilizando nuevos protocolos. En este contexto. las
tar¡fas al público de larga distancia nac¡onal d¡sm¡nuyeron más del 50 por c¡ento del
ú l t imo t r imestre de 1996 a l  ú l t imo t r imestre de 1999,  mientras que,  para e i  mismo
período' los precios de larga distanc¡a internac¡onal y mundial se redujeron en más del 40
y 48 por ciento, respectivamente.

Ahora, de acuerdo con los planes de negocios de los concesionarios de larga
d¡stancia antes ¡ndicados, se estima que se ¡nvertieron aproximadamente 700 millones de
dólares para instalar más de mil kilómetros de fibra óptica. Adicionalmente, los nuevos
operadores asumieron comprom¡sos de cobertura en los que enlazaron con su propia
¡nfraestructura diversas ciudades de la Repúbl¡ca Mex¡cana. Lo anter¡or, se suma a la
infraestructr¡ra ex¡st€nte y a los proyectos de otras redes, con lo que se promovieron el
continuo desarrollo de est€ mercado.

'El proceso de apertura a la competenc¡a en el servicio telefónico de larga d¡stancia
permit¡ó un incremento del 47 por ciento en el número de llamadas nacionales enfte l gg4
y 1997, y de más del 54 por c¡ento en las ¡nternacionales. De acuerdo con c¡ftas
pÍel¡m¡nares, al cierre de 1998 el vokmen de confe¡encias nacionales alcanzó los z,ggl
millones, al ti€mpo que las ¡nternacionales aumentaron a 756 millones, cifras mayores en
un 20.2 y 8.2 por ciento, res peci ivame nte, a las registradas durante 1997".20e

En materia de larga d¡stancia ¡nternacional, la principal ruta pa.a el intercambio de
tráfico es con los Estados Unidos, país con el cual, de conformidad con tas feglas de Larga

I(Uet¿rs. ¡?.crr-
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D¡st¿nc¡a httern.lc¡onal, el operador con nrayor porcentaje en el mercado de larga

dis tanc¡a de sal lda de los ( ¡ l t i rnos se¡s meses negoció para los años de 1997 y ¡998 las
tarifas de liquldación de 39.5 y 37.5 ccntavos de dólar respecttuamente, lo cual representa
una reducción del 5 por c¡ento en la tarifa de liquidación de 1998 con respecto de la cie
1997. Dichas tarlfas fueron aprobadas por la Comisión.

"En el primer trimestre de 1998, Telnrex presentó ante la Comisión una tarifa de
liquidación recíproca con los Estados Unidos de 37.5 centavos de dólar por m¡nuto, para
su aprobación y registro con base en lo establec¡do en las Reglas de Larga D¡stancia
Internacional. Esta tar¡fa fue acordada entre Telmex y Sprint para el ¡ntercamb¡o de tráfico
entre los dos operadores'.¿ro

En la actualidad, existe un lntenso debate internacional sobre el nivel que deben
tener las tarifas de liquidación. Los países desarrollados, plantean que las tarifas están
muy por enc¡ma del costo real de term¡nar una llamada ¡nternaclonal y han promov¡do

toda una discusión para elaborar metodologías que permitan determinar los costos en
cada país y ajustar las rdr¡fas de liquidación a €sos niveles.2rr

P('r su parte, los países menos desarrollados han planteado que las d¡sm¡nuciones
en las t¿rifas de liquidación, de llevarse a cabo, tendrán que ser graduales, con el
propósito de ev¡tar un impacto adverso en los ingresos de las empresas telefónicas, que
repercut¡ría en la creación de infraestructura. Para tal efecto, se deflnió un período de
transic¡ón en el cual todos los países orienten sus tarifas a costos, ev¡tando reducciones
dramát¡cas que ¡mpacten a las economías tanto de los operadores como de las industrias
nacionales. Durante este período de transic¡ón, los países harían sus mejores esfuerzos
para aproximar a costos sus tar¡fas de l¡quidaclón de forma gradual y al terminar el
mismo, establecer un esquema de costos para los s¡stemas de remuneración.

Más del 85 por ciento del tráfico telefónico de larga distancia internacional
originado o term¡nado en México, es ¡ntercambiado con los Estados Unidos. Asimismo,
este volumen de tráflco se encuentra dentro de los primeros cinco lugares de importanc¡a
a nivel mundial. Por tal mot¡vo. las relaciones comerciales en mater¡a de telefonía de laroa
distancia ¡nternacional son v¡tales para ambos países.

"Para México, la discuslón es especialmente importante si se considera que por

cada m¡nuto que se envía a los Estados Unidos, se reciben aproximadamente 2.63
minutos de dicho país, lo que en 1997 representó ¡ngresos netos por alrededor de 800
millones de dólares.

lro Scgundo Informe, o¡.cü.
'" \' par¿ conl¡ancstar cl cfeclo quc les provoca Telmex, han hecho todo lo posible porque esta no pueda
incursionar en cl tnercado c'stadounidense
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El incremento en el volumen de tráfico por m¡nuto de entrada de los Estados
Un¡dos con respecto a l  ¿ño tgg7,  l rasta noviembre de t99g,  fue del  l5  por  c iento,
m¡entras que e l  de sal ida fue del  5  Dor  c¡ento" .¿r¿

Ahora b¡en, €n los úrtimos arros, México ha lrevado a cabo un proceso acererado de
cambios r€gulatorios y estructurales en el subsector de las tel€comunicaciones, qu€ ha
perm¡tido la transic¡ón de una organización prácticamente monopólica a un esquema de
mercado abierto a la competenc¡a y a la inversión privada.

Con la finalidad de consolid¡r un marco juríd¡co acorde con la Ley Federal de
Teleconrun¡cac¡ones, la comisión publicó el 23 de octubre de Ig97 en el Diario oficiat de
la Federac¡ón, las Reglas del servic¡o Local- Los principales objetivos de este ordenamiento
fueron lograr una mayor cobertura y oenetración del servicio telefónico para aumentar la
productividad de la economía en su conjunto, brindar más oportunidades de desarrollo en
el país, €levar la calidad y aumentar la diversidad de los servicios, con Drecios más
accesibles, en beneficio de un mayor núme¡o de usuar¡os.

Las reglas regulan la ¡nstalación, operación y explotación de las redes públicas de
telecomu nicac¡ones de los concesionar¡os autor¡zados para prestar el servicio local fiio o
móv¡l, y establecen l¡neami€ntos aplicables a la interconex¡ón e interoperab¡l¡dad entre
concesionarios d€l servic¡o local o con concesion6r¡os autorizados para prestar el s€rvic¡o
de larga d¡stancia.

Por otra parte, en I999 inició la competencia en tetefonía local, para lo cual, los
nuevos operadores han sol¡citado a la comisión la asignación de números geográficos
para estar en posibilidad de ofrecer sus servicios al público en general.

En julio de | 998 se creó el Comité Consult¡vo Nac¡onal de Normalizac!ón de
Telecomun¡cac¡ones (CCNN-T) conforme a los lineamientos de la Ley Federal de
Metrología y Normal¡zac¡ón Estructuralmente, el Comité está integrado por tres
subcomités: Redes de Telecomunicaciones, Rad¡ocomunicación y servic¡os satel¡tales y
Tecnologías de la Información.

Desde la creación del Com¡té, la Comisión estableció contacto formal con
pfáct¡camente todas las ¡nstancias que, de una u otra forma, part¡ripan en el campo de las
telecomunicaciones y de las tecnologías de la información. En el com¡té part¡€¡pan
dependencias del Ejecutivo Federal, universidades e ¡nst¡tuciones de educación superior y
de investigac¡ón c¡€ntíf¡ca, cámaras de la industria y las asociaciones empresariales y
profesionales involucradas €n estas activ¡dades, haciendo con ello explícita la necesidad
de que los d¡ferentes sectores comprendan y apliquen el concepto de la cooperación-

rr! José Lu¡s Cebnán. La rcd, p l2l
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Refere tc a Conven¡os de Cooperación en Mater¡a cle Investlgación y Desarrollo
Tecnológico, diremos que en este rubro ra GoFETEL ha celebrado con cámaras,
asoclaclones e instituciones los siguientes convenlos de cooperación:

Conven¡o con Ia Cáman Nacional de la lndustria Electrón¡ca, de
Telecomunicaciones e rnformát¡ca (aMETt), suscr¡to en el mes d€ octubre de r g9g. con
la flnalidad de establecer trabajos conjuntos en torno a los sigu¡entes campos de
desarrollo tecnoló9¡co:

Tecnologia para el Empleo .,' la Compet¡tiv¡dad

Tecnología para la Educac¡ón

Tecnología para la Seguridad pública

T€cnología para la Salud

Conven¡o con la Asoc¡ac¡ón Mexicana de Mult¡med¡os, lnforrutas y Contenidos de
Información, celebrado el I I de marzo de | 999, por v¡rtud del cual se inició un programa
d€ intercambio con la AMMrcl, buscando estudiar el ¡mpacto de la aplicación de los
conten¡dos de información en Español, de la tecnología diversa de los multimedios y de la
implantación de las inforrutas en la generación de nuevos sewicios y del fomento de la
cobertura y del tráfico en las redes.

Negoc¡ac¡ones con el rnstituto Nacional de Estadística, ceografh e rnformát¡ca
(lNEGl), con el objeto de comb¡nar conoc¡m¡¿nto y experiencias para el desarrollo de una
cultura nacional de uso de la información y de la ¡ndust.¡a mexicana de contenidos. así
como para desarrollar un s¡stema ¡ntegfal de estadísticas sobre el sector de las
te¡€comun¡caciones; ambas instituciones han iniciado el intercambio de ¡ntenciones
documentadas para loglarlo en el corto plazo-

Tamb¡én se reactivará "l convenio de la com¡s¡ón con el lnst¡tuto pol¡técn¡co
acional que oparó hasta {inales de l 997 y que abarca tanto er apoyo a la investigación

tecnológica como las aftiv¡dadss de apac¡tación tecnológ¡ca de alto n¡vel. Lá comisióh
panicipa frecuentemente en todos lol eventos dp Womocion tam¿,!óg¡ce qué ófEár¡¡2á él
IPN o sus escuelas.

Durante Ia segunda m¡tad de 1998, la Comisión inrercamb¡ó opln¡ones con la
UNAM con el fin de concretar su participación en el desarrollo de un proy€cto de
Educación a Distancla.
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Secre!,|ria de Conerc¡o y Fofircnto lndustrial.¿tt Con la finalidad de desarrollar
conjuntamente un proyecto p i lo to de Comerc io Elect rónico v Desarro l lo  Comuni tar io .  En
dicho conv€n¡o se inc luye la  panic¡pac¡ón del  Banco de México,  € l  gobierno del  Estado de
veracruz y otras ¡nstitrcio,res y empresas. El convenio se firmará en el mes de iunlo de
r 9 9 9 .

Posibfe convenio con el Colegio de Méx¡co y ta IjNAM- con base en los resultados
positivos de los trabajos conjuntos realizados en los últimos ocno meses para generar un
d¡ccionar¡o especializado en terminología de telecomun¡caciones, ambas ¡nstituc¡ones han
manifestado su interés para partic¡par en d¡cho proyecto-

Ahora bien, con respecto a la radiotelefonía móvil celular, podemos decir que la
¡ntroducción de los sewicios de ésta en México desde mediados de I g9o fue una atinada
decisión del 9ob¡erno mexicano que permitió a miles de úsuarios. en momentos de
criticas insuficiencias e ineficiencias del servicio telefónico tradicional, disponer de un
serv¡cio telefónico versátil y rápido- Ese año fue muy intenso para las autoridades de
comun¡caciones del país que ya habían iniciado también €l proceso de desincorporación
de Teléfonos de México.

La introducc¡ón de la tecnología c€lular se da en un contexto mundial de alto
crec¡m¡ento y ex¡tosas perspectivas de lucro del serv¡cio. para mediados de los ochenta ya
las grandes ciudades como Nueva york y Londres habían agotado la capacidad de los
sistemas instalados. En México dos años antes de que se lanzara la convocatoria para
otorgar las conces¡ones se presentaron d¡sputas €mpresariales por ingresar a un negoc¡o
que estaba probado tendría gran éx¡to. Es ¡mportante mencionar los problemas que se
suscitaron entre Telmex, (que todavía estaba bajo la direcc¡ón estat¿l) e Industrias un¡das,
S.A., años antes de que se as¡gnaran las concesiones celulares, ya que ellas mismas se
convert¡rían en los más fuertes competidores del nuevo servicio

Los prot'lemas entre dichas empresas por ¡ntroduc¡rse pr¡mero a este promisor¡o
mercado, no se hic¡eron esperar. En 1988 Radiomóvil D¡psa, que adoptaría el nombre
co¡nercial de Telcel, empresa fil ial de Teléfonos de México, pretendió introducir el servicio
antes que ninguna otra empresa en el país, en Tüuana, Baja Californ¡a. Sin embargo,
Industr¡as Unidas,5.A. (lusac€ll) detuvo esa intención interponiendo amparojudicial donde
advertía que la única conces¡onaria en rad¡otelefonía móvil era sos, fil ial de Industrias
Unidas. Ésta empresa argumentó que ellos obtuvieron desde I 957, junto con la concesión
para la explotación del servicio de radiotelefonÍa rural en 651; del terr¡tor¡o nacional (27
ciudades), permiso para explotar la radiotelefonía móv¡|. Así fue como se const¡tuyó la
empresa lusacell que empezó a prestar el servicio a finales de 1989, antes que ningún

_-t '  l lov Secretaria de Eco¡onra
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o t ro compet¡dor-  Este ser ia  e l  in ic io  de la  fér rea competencia entre las dos empresas r rás
inrpor tantes,  por  cooptar  los mercados que formalmente se abr ieron a la  competenc¡a.?¡{

En principio vemos qu€ la disputa Telmex - Ind ustrias Unidas puso al descubierto la
obsolescencia de la leg¡slac¡ón mex¡cana en mater¡a de radiocomu n¡cac¡ón. Aunque qu¡zá
nunca se sabrá si las autoridades de la SCT, por omisión consc¡ente o deliberada no
prev¡eron actualizar la Iegislación antes de iniciar la asignac¡ón de concesiones para
explotar esta tecnología, lo cierto es que con ello propició la formaclón de uno de los dos
Inás ¡rnportantes monopolios del servic¡o celular, el de lusacell.

En oov¡embre de | 989 la Secretaría de Comunicac¡ones y Transportes publicó la

lnv¡taclón para prestar el serv¡c¡o públ¡co de radiot€lefonía móvil con tecnología celular,64
mediante concesión por el térm¡no de 20 años. Los aspectos principales que contempla
son:

A) Se d¡vid¡ó al país en B reg¡ones; ¡lorre que comprende los estados de BaJa California,
Baja California 5ur y el municip¡o de San Luis Río Colorado, Sonora: la Noroeste con los
estados de Sonora y Sinaloa; la Norte que abarca los estados de Chihuahua, Durango, y los
siguientes municip¡os del estado de Coahuila: Torreón, Francisco l. Madero. Matamoros.
San Pedro y Viesca; la Noreste en los estados de Coahuila, Nu€vo León y Tamaulipas; la
Occidente en los estados de Jalisco, Nayar¡t, Col¡ma y Michoacán; la Centro que Incluye a
los estados de Aguascalientes, San Lu¡s Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro y los
s¡guientes mun¡cipios del estado de Jal¡sco: Huejucar, Santa María de los Angeles,
Colotlán, Teocalti€he, Huejuquilla. Mesqu¡t¡c, V¡lla Guerrero, Eolaños, Lagos de Moreno,
V¡lla Hidalgo, Ojuelos de Jalisco y Encarnación de Díaz; la reglón del Golfo y 5ur con los
estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y Guerrero; y, la Sureste que conrprende los
estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Qu¡ntana Roo.

B) 5e previó otorgar una conces¡ón por cada región utilizando el grupo "A"; y
específ¡camente para las Noreste y Occidente se contempló otorgar una s€gunda
concesión en compet€ncia en el grupo "8", donde podría participar Teléfonos de México.
En el resto de las regiones se dejó ab¡erta la posibilidad de otorgar otra concesión, cuando
la demanda lo just¡ficara.

C) Se admitió que podrían part¡c¡par compañías extranjeras con 4996 del capital de las
emDre5as nacionales.

D) Las concesiones se otorgarían a las personas o empresas que presentaran la opción
idónea, en función del interés público, capac¡dad técn¡ca y financiera asi como la mayor
pa.t icipac¡ón económica al Cobieino Federal.

r¡¡ É.\w* cR pot\ r¡¡\
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'Es ¡rnportante destacar qu€ la Inv¡tac¡ón no incluyó a la zona metropol¡tana d€ la
Ciudad de México, donde se concentraba aproximadamente el 409ú del mercado potencial.
Esta zona sería reseryada para incluirla en el paquete de venta de Teléfonos de Méx¡co. En
diciembre de 1990 los empresarios mexicanos y compañías extranj€ras que obtuvieron la
concesión de Teléfonos de Méx¡co, rec¡b¡eron, entre otros, el derecho de incurs¡onar en la
prestac¡ón de serv¡c¡os de rad¡otelefonía móvil. Expresamente se consignó que "a través
de sus empresas subsidiarias o fil¡ales, podrá partic¡par en el proced¡miento para obtener
concesión para prestar el s€rv¡cio público de rad¡otelefonía móvil con tecnología celular,
en competencia equ¡tativa, dentro de cada una de las regiones que elüa. si se cumple con
la condición de que al momento d€ otorgarse la concesión, en la región exista otra
empresa conces¡onaria de rad¡otelefonía celular, que no tenga paft¡cipac¡ón, difecta o
indirecta cle Telmex".2! s

La ¡ntroducción de telefonía c€lular en México vino a conrt¡tuir uno de los negocios
más red¡tuables para las compañías nacionales y extranjeras. Los inversion¡stas se
encontraron para 1990 con todo el teffitorio na€¡onal v¡rgen y con la ventaja adicional de
fa existencia de un serv¡cio telefónico trad¡cional, profundamente rezagado e inefic¡ente.
cuatro meses después de que fue anunciado que se concesionarían estos sery¡cios, una
docena de empresas transnacionales (entre ellas fÍT, AT&T, Motorola, Ericsson)
empezaron a ¡ncluir en sus planes de expansión la introducc¡ón y explotación de la
tecnología celular en el país. En total 109 (ompañías presentaron proyectos para ¡nstalar y
operar sistemas celulares-

'En marzo de I gg0 se otorgaron | 8 concesiones regionales a empresas mex¡canas
e ¡ngresaron como soc¡os con ellas, para prestaf €l serv¡cio o proveer equipo; consorcios
canad¡enses, ¡ngleses y estadoun¡denses"?¡6.

Al ¡niciarse ia competencia en el mercado celular, algunos empresar¡os se quejaban
del servicio de interconex¡ón que Telmex les brindaba e incluso plantearon la posibilidad
de suplantar las redes de Telmex, ¡nstalando sus propios postes y redes sutrterráneas. y
acceso pref€fencial a las líneas. se quejaban de que Telmex incurría en bloqueos para la
operac¡ón de la telefonía celular, ya que no les otorgaba suficiente cantidad de líneas
telefónicas. Además expresaron que a Telmex no le ccnvenía otorgar un ntimero
ind¡scriminado de líneas ya que quedarían en ev¡dencia las ¡nef¡ciencias !. podría verse
desplazado con la prestación de servic¡os más eficientes.

r't Ruelas, op.clil
Il¡l \!\.!v expans¡on com
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Por su parte, las conrun¡cac¡ones vía satél¡te son el único subsector comoetit¡vo de
las teleconrunicaciones mexicanas que hasta principios de 1995 todavía estaban ba¡o
propiedad pública. La determ¡nación de gobierno de hacerse cargo d¡rectamente de los
satélites de comun¡cac¡ón fue una abiena contradlcclón a la política de liberalización
econémica que ya se había emprendido. El anículo 28 const¡tuc¡onal se ad¡c¡onó en
febrero de 1983 para incluir a los satél¡tes como una de las act¡vidades estratég¡cas a
cargo del Estado, mientras que las reformas const¡tuc¡onales oue modificaron la
partlc¡pación del Estado en activ¡dades no pr¡or¡tar¡as se habían llevado a cabo en l9B2_

l-a just¡ficación formal del gob¡erno de su incurs¡ón en los servicios vía satélite fue
expuesta por la SCT en l98l en los sigu¡entes términos:

'La gran demanda de citcuitos telefónicos para las redes de Telmex, pemex
(Petróleos Mexicanos), IMSS (lnstltuto Mexicano del Seguro Social), Secretaría de Defensa y
para la telefonía rural, entre otros, así como las nuevas necesidades en la conducción de
señales de telev¡sión, hizo necesar¡o analizar la factib¡lidad económlca de util¡zar un
satél¡te propio (cuyos) avances nos permiten disponer de una infraestructura propia al
servicio de los intereses nacionales de comunicación social, y, por ello, contribuyen a
fonalecer nuestra autodeterminación y sobe ranía'.2t7

En r€al¡dad, es b¡en sab¡do que la determ¡nación del gobierno mexicano de lanzar
los satélites Morelos fue una decisión apresurada ante la presión que ejerció el consorcio
telev¡sivo mex¡cano, Telev¡sa, para acceder al uso de satélites para sus transm¡siones.

ta débil incu¡sión del gobierno mex¡cano en las comunicaciones vía satél¡te ha s¡do
fuertemente cr¡ticada en vinud de que los satélites Morelos fueron adquiridos antes de
definir las necesidades que cubriría y la subexplotac¡ón de que fueron objeto por años, lo
cual evidencia la falta de una política clara de mediano o largo plazo para las
telecomun¡caciones en México.

'El l4 de octubre de 1982, la D¡rección Generdl de Telecomunicaclones anunció
que la compañía aorteamericana Hughes Communicat¡ons Internat¡onal sería la encargada
de fabricar los satél¡tes Morelos: sin embargo, como señalan Ligia Maria Fadul, Fátima
Fernández y Héctor Schmucler, documentos oficiales de 1983 y 1984 todavía no
prec¡saban los objetivos o necesidades que cubrirían los satélites y sólo se exponen
propós¡tos generales y un l¡stado de posibles usuarios de los mismos".¿r8

También, la errática adm¡nistración y la ¡ndefin¡ción de los alcances de la
part¡c¡pac¡ón privada en la instalac¡ón de estac¡ones terrenas Drovocaron la

rtt wwrv scr gob nrx
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subexplotación de la capacidad de los satélites Morelos. Extrañamente, antes del
lanz¡miento de los saté l ¡ t€s (e l  Morelos lse puso en órb i ta  e l  l7  de jun io de lgB5 y e l
Nlorelos ll el 26 de noviembre d€ este mlsmo año), la SCT informó que inicialmente se
util¡zaría el 30x de sr¡ capacidad. Durante los primeros cuatro años de operación se tuvo
una ocupac¡ón l¡mitada. A finales de | 985 el s¡stema utll¡zaba el t 9'6 de su capacidad para
transm¡t¡r señales para televisión, t 5x para telefonía urbana y 0.596 para telefonía rural.
Hacia fines de t987 el empleo de las repet¡doras del satélite doméstico no había
alcanzado el 5O%fr de la capacidad disponible en sus transpondedores. En l9g9 estaban
ocupados en un 23X y sería hasta 199? cuando su capacidad se saturó. 2rs

La completa utilización de la capacidad de los satélltes se logró sólo hasta que se
hicieron en el transcurso de cuatro airos, dos modificaciones reglamentarias.

Los seryicios vía satél¡te iniclalmente se regularon a través de la Ley de Vías
Generales de Comunicac¡ón (LVCC) publicado el 2l de agosto de l9g5 que ratificó lo
establecido en el artículo 28 constituciona!, es decir, los declaró como área reservada en
forma exclusiva al cobierno Federal. As¡mismo, especiflcó que el establecimiento de los
s¡stemas de satélites, su operación y control, la prestación d€l serv¡cio público de
conducción de señales por satél¡tes, así como las estac¡ones terrenas con enlaces
internacionales, correrían también a cargo de la Federación.

'En v¡rtud de esas d¡spos¡c¡ones jurídicas, solamente la entidad pública debería
desarrollar la infraestructura satelital, (instalación de las estac¡on€s y antenas que envían y
recrben las señales para su operación y adm¡n¡stración). Sin embargo, la fuerte crisis
económica por la que atravesaba el país, dificultó llevar a cabo esas inversiones, por lo
que €n 1987 se modificó el regfamento al artículo I I de la LVGC para perm¡t¡r que las
emptesas prlvadas instalaran sus propias estaciones terrenas v no dependieran de las
posibilidades del erario público.

Sin embargo, esto fue ¡nsuf¡ciente, pues el hecho de que el m¡smo reglamento
mencionaba en el artículo 4o., fracción ll que desde el momento de su establecimiento, las
¡nstalaciones y equ¡po para operar el serv¡cio pasarían a formar parte de la Naclón;
provocó desconfianza en las empresas privadas- El | 7 de marzo de l ggg esta disposición
se eliminó y a partir de entonces las empresas privadas pudieron instalar sus estaciones
te¡renas para enlaces terrestres nacionales y solicitar el servic¡o de Telecomu nicac¡ones de
México para sub¡r sus señales al satélite".22o

Lo anterior fue ratificado en el Reglamento de Telecomun¡caclozes, que dispone
que un patticu,ar puede operar €staciones receptoras terrenas, con la condición de oue

lttCvrrso' l-ch'rrrmurr¡L.e.: l t)nts:unarrs¡ónint¿l lnr l".oatübre-noviembredelgg1,aJniversunL
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sean p¡ra t rso pr ivado y s¡n í ¡nes dc luc¡o,  ta l  es e l  caso de las antenas paraból ¡cas,  qüe
incluso ya no requieren autorlzación de la SCT para su ¡nstalac¡ón.

Desde 1988 dife¡€ntes €t¡rpresas y organismos descentralizados ya habÍan
¡nsta lado sus propias estac iones:  El  per iód lco El  Nacional ,  e l  Banco Nacional  de México,
Instituto Tecnológico de Estudios super¡ores de Monterrey, las casas de bolsa Inverlat,
Multi '¡¿lores, Probursa, Casa de Valores Vector, el Banco Internacional, Bancomer, Seguros
América, la conrpañía automotriz Chrysler, Operadora de Bolsa, S€¡r€am, €ntre otros.

El futuro de la regulación y prop¡edad de los satélites mex¡canos es claro. Si nos
atenemos a la tend€ncia internacional en materia de comunicaciones vía satélites, para el
corto plazo la legislación mexicana deberá mod¡ficarse, pero esta vez a n¡vel
const¡tuc¡onal, para permitir competencia en la prestación de los servicios vía satélite y el
establecimiento de estac¡ones t€rrena: ¡nternacionales. Las razones simplemente podrán
ser: insolvencia f¡nanciera estatal o ingreso de nuevas tecnologías competitivas como los
satélites de órb¡ta baja. Desde marzo de 1990 ya se venía proponiendo en la SCT que 'en

caso de que €l estado no t€nga recursos suficientes, se autor¡zará que los empresarios
privados inviertan en estacic nes terrenas, o que puedan fin;rnciar estas esfaclones para
comunicación internacional".'Las empresas pr¡vadas nac¡onales y extranjeras podrían
exig¡r su incursión en estos serv¡cios argumentando, por ejemplo, que la actual legislación
constitucional entorpece la sana competencia entre los satélites y los cables submarinos, o
el acceso a nuevas tecnologías conro los satélites de órbita baja.

Además, €asi todos los países han permit¡do el establec¡miento de redes privadas
por presiones de las empresas que argumentan la necesidad de dísponer de redes
flexibles de transmisión de datos, están permitiendo establecer líneas privadas de
transmisión de datos fuera de las redes oúblicas.

Este panorama en el extranjero puede ser un argumento más para que las
autor¡dades mex¡canas desregulen ccmpletamente a las comunicaciones vía satélite y, que
ún¡camente, como ha s¡do la tónica desde que se inició la desregulac¡ón económica, el
Estado tome su papel de regulador y abandone de una vez por todas lo que parece fue
una acc¡ón de cont¡nu¡dad juríd¡ca, cuando en la Const¡tución se agregó a las
comunicaciones yía satélite como act¡v¡dad reservada al Estado. A estas alturas, al
gobierno mexicano no le resta más que asumir el papel de regulador y/o rector de la
economía nacional con responsabilidad y adecuadamente. En este objetivo, se tiene todo
un camino a recorrer rectif¡cando las exper¡enc¡as ertáticas. Debe en princ¡pio definir con
claridad cuál es su papel en el manejo de los satélites, a la vez que establezca un marco
jurídico que impulse el desarrollo no nada más de est€ subgector sino el de las
telecomunicaciones en su conj nto.
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L¡ actuación gubernanrental en la regulación nos indica que en el cunrplimiento de su
fu¡ción de control y v¡gilancia de las telecomunicac¡ones, tiene ante sí enormes
responsatrilidades y retos-

4 .2  S is tema de te lecomunicac iones .

México ha sido particularmente rec€pi¡vo a las estrategias de apenura económica
promovida por Estados unidos. La desr¿gulación y privatizac¡ón de las telecomunicaciones
emprendidas en nuestro paÍs es uno de ios mejores ejenrplos de cómo ese país pretende
que se desregule el sector en el exterior.

Las telecomunicac¡ones mex¡canas han presentado distintas modalidades de
propiedad, que van desde monopolio público y pr¡vado, co€xistencia de empresas
nac¡onales y extranjeras, empresas de cobertura nacionaly regional. 'En la ¡nstalac¡ón de las
prinreras redes telefónicar a partir de 1878 sobresale la asignación de permisos y concesiones a
pequeñas compañias y particulares como la que se hizo ese año a Atfredo Westrup pa.a que
¡nstalara una red en la ciudad de Méx¡co que unió las oficinas de las seis comisarías de pol¡cía, la
Inspección General, el despacho del cobernado¡ y et Mi[¡ster¡o de cobernación. l.rmediatamente
después, en l88l se le otorgó otra concesión al estadounidense M,L- Creenwood que ¡n¡ció el
tendido de cables en la ciudad de uéxi.o. ̂ l año siguiente se const¡tuyó la compañía Tel€fón¡ca
Mex¡cana (CTM) como fil ial de la norteamer¡cana Weste.n Electr¡c Tetephone Company de acuerdo a
la legislación del Estado de Nueva York.'zzt

En I 905, la compañía sueca L-M. Er¡csson, recib¡ó por traspaso del particular Jose
Sitzenstatter, una concesión para operar el servicio telefónico en la cap¡tal mexicana y
zonás aledañas. Esta empresa operaría el servicio tefefónico en competencia con la CTM
y/o Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana hasta 1942, período en el cual se
desarrolló una importante aunque accidentada competencia entre estas dos cornpañías y
se presentó Ia dupllcldad del sewicio por la operación de dos redes de:conectadas entre
sí- El 23 de diciembre de ese mismo año, con la fusión de la CTIM y Ericsson se creó
Teléfonos de México que adoptó el régimen de empresa privada con predom¡nio de
capitales extranjeros (ffT y Ericsson)- En | 958 la empr€sa pasó a manos de invers¡on¡stas
mexicanos, p€ro en 1972 el gob¡erno se conv¡nió en socio mayoritar¡o y en 1976 fue
incorporada al sector paraestatal, status jurídico que conservaría hasta diciembre de
1990. Desde esa fecha se iniciaría otra vez su privatización con el concurso de grupos
privados nacionales y extranjeros, con part¡c¡pación m¡nor¡tat¡a.

Así, las característ¡cas que ha mant€nido h¡stóricamente la ¡ndustria telefónica son
niveles de desarrol lo deprimidos, penetración telefón¡ca (medida en número de l íneas y/o

'':r Rueias. op.cz
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aparatos telcfó¡icos por cada t00 habitafltes) alarrnantem€nte baja, ínfimos índices de
calidad del serv¡cio, concentración de los serv¡cios en tres zonas urbanas (D¡str¡to Federal,
Monterrey y cuadalajara) y un grave abandono de serv¡c¡os telefónicos en las zonas
rurales. si bien €s c¡erto que en la mayoría de los países, las comunicaciones telefónicas
estuv¡eron dominadas por monopolios públicos, ello que no ha sido obstáculo para que
hayan observado importantes niveles de crec¡miento.

'Tenemos los casos de Alemania y Franc¡a, que en lgZZ y 19g7, observaron un
alto incremento en densidad telefónica. El primero presentó una densidad telefónica de
?5.65 y 45.00 líneas por 100 hab¡tantes, respect¡vamente, es decir, casi se duplicaron.
Francia por su pane alcanzó para los mismos años una densidad de t g.4g y 44.70 lÍneas
por | 00 habitantes, respectivamente. pero, otros países, también con regímenes públ¡cos,
manluvieron niveles ínfimos de penetración telefónica, tales son los casos de: Argentina
que para los m¡smos años de 1977 y 1987 contaba con 6.50 y 9.60 l íneas por  100
hab¡tantes, respectivamente; Chile tenía l-2 y 4.90; Colombia 3.74 V 7.ZOV Méx¡co 3.32 y
4.90: entre otros.'221

Lo anterior ind¡ca que el factor determinante del óptimo desarrollo de las
telecomunicaciones no radica prec¡samente en su carácter público o privado, como se ha
a19umentado por empresas transnac¡onales y algunos gobiernos para presionar a favor de
la pr¡vat¡zación seguidamente por nuestro gobierno al pié de la letra e incluso
adelantándose en la apertura a capitales extranjeros-

La década de los ochenta fue trascendental para las telecomunicaciones mex¡canas
en materia tecnológica y regulatoria. 5e ¡n¡ció la modernización de la infraestructura de
telecomunicac¡ones con el avance en la digitalización de las redes y el lanzamiento de los
primeros satél¡tes domésticos para comunicac¡ones. Sin embargo, en otros aspectos que
han tenido tamb¡én enormes reFercusiones corporat¡vas y juríd¡cas, se emprendió una
política ¡nusitada de desregulación del sector, que llevaría a la rep¡¡vatización de
Teléfonos de México, la segunda empresa paraestatal mas fuene del país después de
Petróleos Mexicanos.

Estas med¡das colocaron a México en la órbita de reestructuración de las
telecomunicaciones que €stán realizando gran cantidad de países. Nuestro país es
considerado por los ¡mpulsores de la desregulación como ejemplo a segu¡r en otros
procesos, en virtud del amplio alcance y cele¡idad con que se han emprendido los
camb¡os- Así tenemos que mientras la priy¿tización de Telmex se llevó a cabo en el
tiempo record de dos años a la vez que se aceptó part¡cipacién de empresas extranjeras:
el gobierno del Reino Unido tuvo que realizar desde 1974 estudios para llevar a cabo la
privatización parcial del monopolio público a cargo de Ofrel en ¡984, V s¡n adm¡tir

s págrna $'eb COI;L fEL
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par t ¡c ipación ext ranjera.  En Méx¡co las lecc ioncs de pr ivat izac ión del  ext ranjero se l ia i ,
. lprendido ráp¡darnente y  de nrancra s intp l ¡ f ¡cada se apl ican lñcalm€nte,  pero en p lazos
nruchos nrás ccrtos.

La reestructuración de las telecomunicaclones mex¡canas no ha encontrado
escollos. En un país como México, dominado por el régimen político presidenclalista, las
decisiones más t ras cend entales, y también las que no lo son, corrían a cargo casi
exclus¡vanrente del presidente de la reoública en turno. México se ubica dentro de los
pocos casos en que la desregulación y privatización se llevó a cabo con una casi nula
oposición. Las fuerzas opos¡toras, en el caso de la privat¡zación de Telmex, se redujeron a
unos cuantos iegisladores y a un sector de académicos de las universidades públicas que
han puesto en duda la v¡ab¡l¡dad de la repr¡vatlzación y criticado permanentemente la
carencia de proyecto de largo plazo para las telecomunicaciones mexicanas.

"La situación nacional contrasta con !a de algunos países de América Latina, donde
los gobiernos sí han encontrado resist€ncias que han retrasado la pr¡vat¡zación de sus
empresas telefónicas. En Uruguay la oposiciórr ganó en noviembr€ de t 992 con Zl.5% un
pleb¡scito que le impidió al presidente Luis A. Lacalle enviar al Congreso un proyecto de
ley para privatizar las empresas estatales entre las que se encontraba la telefóIica
Ante l " .22r

En Ecuador, después de promulgada la Ley de Modern¡zac¡ón del Estado que
permite la venta de las empresas estatales, convert¡rlas en empresas mixtas o
reestructurarlas, encontró fuertes res¡stencias. En mayo de 1993 y marzo de lg94 s€
desataron dos huelgas nacionales que paralizaron parcialmente las activ¡dades del país y
cuyo objetivo era detener la¡ reformas. En Panamá, a princlpios de 1993, el gob¡erno
presentó el proyecto de ley para privatizar el lnst¡tuto de Telecomun¡caciones (INTEL) ante
una comis¡ón de la Asamblea Nacional, s¡n embargo, no tuvo éx¡to pues se €ncontró con
uña fuerte oposición del Part¡do Demócrata Cristiano y del Sindicato de Trabajadores de
Intel.

En Costa R¡ca y Pueno Rico tamb¡én se había dado marcha atrás en la Dr¡vatización
de las empresas estatales de tele€omunicac¡ones ante la oposición s¡ndical y
parlamentar¡a. En Brasil a princ¡pios de 1994 se debatía en el Congreso la reforma
const¡tucional que permit¡ría pr¡vat¡zar las empresas de telecomunicaciones. La s¡tuación
se había complicado por la existen€ia de grupos tanto en favor como en contra, e ¡ncluso
la misma Com¡sión de Ciencia. Tecnología y Comun¡cac¡ones tenía opiniones d¡vididas. El
mov¡miento más fuerte fue quizá el de Colombia donde la huelga de los trabajadores que

estaba¡ en desacuerdo con la privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones
incomunicó a ese país con el mundo durante la semana del 22 al 29 de abril de 1992.

:f- rl_rt * etpansron conr
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Si  b¡en es c ier lo  que las n led¡das adoptadas por  e l  gob¡erno mexicano han
transfo l ¡ado la  est ructUra del  sector ,  tanrb lén lo  es quQ esta est ructura ahora carece de
t¡n marco jur íd¡co que def ina y marque las d¡rect r ¡ces t le  desa¡ro l lo  del  sector  en su
conjunto a largo plazo. Esto es claro cuando, no obstante la enorme divers¡ficación y la
re levanc¡a que han adqui r ido las te lecomunlcaciones para e l  desarro l lo  nacional ,  se ha
optado por regularlas a Üavés dc un reglamento de telecomunicaciones y no medlante
una ley como corresponde a la enverqadura del sector.

La actual leg¡slación sobre teieconrunicaciones nac¡onal€s, comprendida en la ¿ef
de Vtas Cenerales de Conun¡cac¡ór de 1940,22{ no rcsponde al papel que han adquirido
en la ¡nternaciomal¡zación de nuestra economía. La Ley const¡tuye un marco jurídico
restrinq¡do e ¡nsuficiente para regular las modernas tel€comu nicaciones, su divers¡ficación
tecnológ¡ca y la partic¡pación de dist¡ntos actores ¡nvolucrados en su desarrollo.

En mater¡a de telecomu nicac¡ones uno de los objetivos de la Ley, que además
re9ula a otros s€ctores como las comunicaciones terrestres, por agua¡ aeronáuticas y
postales, fue controlar aspectos qu€ hasta los años 40 provocaron s€rias irregularidades
en la  as ignación y t raspaso de concesiones y permisos,  durac ión de los mismos.
problemas de interconexión de redes, entre otros. Hoy por hoy es necesario ¡r más allá e
inc lu¡r  o t ros de s imi lar  re l€vanc¡a.5e requiere prec isar  también s¡  aún corresponden con la
realidad actual de interd€pendencia económica y cultural, o cómo deben entenderse
aspectos legales como las reiteradas referencia a instalac¡ones eléctricas como propiedad
nacional, por ejemplo.

Es innegable que la modernidad debe alcanzar también a la legislación de
telecomu n¡cac¡ones, concibiéndolas como un sector en constante t¡ansformación y con
ineludibles interrelaciones con los correspondientes del extranjero que van más allá de los
aspectos récnicos. El giro que han dado las telecomu nicaciones h¡cia un sector
preponderantemente comercial, indispensable para el funcionam¡ento cot¡diano de otros
sectores económicos, obliga a redefinirlas, sin olvidar su papel primordial como faqtor del
desa¡ro l lo  nac¡onal .2?5

La rees tru ctu ración de las telecomun¡caciones mexicanas se ha v¡sto influída oor
lcs contextos externo e in t€rno.

"Al exterior se venían observando cambios trascendentales en los paÍses
industr ia l izados,  pr¡nc ipalmente Estados Unidos,  Ing laterra y  .Japón que l levaron a la
desregulación y pravat¡zac¡ón- En Estados Unidos en enero de 1982 se acordó desmembrar

r:t  Stmplcnrentc ¡ l  checa¡ cl ario, podemos dañros cuenta de quc cs una ley obsoleta, que sr no dcbe
canrbrarue. s¡ debe ¡decua¡se ¡ l¡  nuera re¡l idad intemacionaly a las condicroncs ¡ctuales de nuestro pars
rrt  
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c l  S¡stenra Bcl l  que donr inaba desde prancip ios de s ig lo los serv ic ios te lefón¡cos loc. r les,  de
larqa d¡st¿ncia y manufacturación de equ¡po. A la AT&T se le ret¡ró del servicio telefónico
local y se crcaron s¡ete compañias operadoras que cubrirían un ¡gual número de áreas en
que se d iv id ió a l  país.  E l  qobierno ing lés tanr t l ién emprend¡ó en 1984 la  pr imera
prvat¡zación de un monopol¡o pribl¡co de t€lecomun¡cac¡ones a cargo de Br¡t¡sh Telecom.
Tamb¡én se empezarían a separar las funciones dc operadores telefónicos y reguladores
que recaiarr en los m¡smos orga ismos públ¡cos, se abriría competencia en comerc¡o de
equipo y servicios de valor agregado'.226

En Méxlco, en los in¡cios d€ la reestructuración, las autoridades otorgaÍon un

mayor peso específico a la variable ¡nterna como Justificante para emprender la
desregulación y pri\¡at¡zac¡ón- veamos con más detalle el panorama desolador que
presentaban las telecomunicaciones mexicanas y que justif¡caba por sí mismo cualquier

medida ouc se hubiera tomado.

"La cris¡s económica nacional por la que venía atravesando el país agravó la difícil
s¡tuac¡ón que prevalecía en la industria telefónica. En 1982 afloraban los signos más
dramáticos de la crisis económica. En ese año la deuda externa total ascendía a 81.350
millones d€ dólares, que dificultaba la obtención de divisas para el crecimiento. Se
tuvieron que pagar I2,202.9 ¡ril lones de dólares de intereses anuales, que representaban
57.5X, de las exportac¡ones de ese mismo año. Las divisas escaseaban. se devaluaba el
peso, las invers¡oncs productivas declinaban y los cap¡tales se fugaban (5 mil millones de

dólares en ¡  98¿) ' , r r l

En telefonía se llegó a momentos de severas lim¡tac¡ones, v¡nculadas no solamente

a los planes de expansión sino al resto de la economía del país, explotaba la inflación, se
agudizaba la lucha de los trabajadores, la devaluación encarecía enormemente la
adquisición de equipo nuevo y provocatJa un peligroso aumento de la deuda externa de
l e l m e x .

"Para el fl de d¡ciembre de ¡ 980 el pasivo total de la empresa ascendía a 34,509.5
mi l lones de pesos,  que representaba e l  43% de süs act ¡vos.  En l98 l  la  deuda aumentó

25.39ú y específicamenie la norteamer¡cana se elevó en 9B%. Sólo la devaluación de 1982
provocó que durante los primeros I meses su deuda se ¡ncrementara en 37,420 millones

de pesos, €xclus¡vamente por pérdidas en la paridad cambiar¡a, los gastos por intereses

de la  deuda casi  se dupl icaron,  pasando de 3,441 a 6,641 mi l lones de pesos.  Pata 1982 e l

déf¡c¡t de Telmex fue de 9 mil 9l millones de pesos no obstante que el monto de

f¡nanciamiento externo € ¡nt€rno recib¡do fue de I I m¡l 98 millones. En los años

siquientes sería progresiva, alcanzando en | 986 un déficit de 75 mil m¡llones',228

5 
Segundo lnfomre. .. z7r-cil
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No obstante las altas tasa5 de crec¡miento obten¡das en el seryiclo telefónico, el
d inamisnro de la  denranda ha superado la  expansión de la  p lanta.  En las zonas rura les
donde los nLicleos de población están muy dispersos y la topografia es muy acc¡dentada,

el srrv¡cio telefónico ha ten¡do un desarrollo muy l¡m¡tado, además de que carec¡ó de un
programa congruente que coordinara y orientara las acciones para su desarrollo.

En inversió¡r a la Dlanta telefónica la s¡tuación era similar. "La inversión fue 12.6%

menor de lo programado. la cant¡dad de teléfonos instalados lue 17.2% menos que las

metas trazadas: el déficit entre metas v resultados fue de 26.7% en cuanto a la cant¡dad de
poblados a que debía servir el s¡stema telefónico: los kilómetros de circuitos de larga

dlstancia también fueron def¡c¡tafios en un 4096. t¡s metas resp€cto a número de

confereñcias de larga d¡stancia nacional e internacional, tampoco se cumplieron".22e

En 1989, año de preparación de la pr¡vatización de Telmex, las autoridades

nrex¡canas de telecomun¡caciones finalmente empezaron a hacer público el estado real del

sector- El Programa de Modernización de las Telecomu nicaciones de la sCT de 1989,

detalla la s¡tuación catastrófica Dr€valeciente:

"En 1988, el panorama de la telefonía era desalentador'2ro desde 1972 Telmex

expand¡ó la  red de l . l  a  4.4.  mi l lones de l íneas,  las cuales cubr ían sólo e l  l8ñ de los

hogares; de las 13,50O comunidades nirales entre 50O y 2500 hab¡tantes, sólo 5000
tenían acceso a servic¡o telefónico; había un promed¡o diario de 67 mil teléfonos fuera de

servicio y cerca de un mtllón y medio de solicitudes de servicio no atendidas: la €mplesa

tuvo que reducir su r¡tmo de crec¡m¡ento de | 2i,6 a 6li anual.

Entre las causas del inef¡ciente servicio telefónico, €l Secretar¡o de Comunicaciones
y Transpon€s señaló que la antigúedad de la red telefónica requería que se camb¡aran con

urgencia 600 mil  l íneas, o sea el 20%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%de la capacidad instalada, que eran 
' . .1talmente

obsoletas. Asim¡smo, que la mayoría de las centrales telefónicas eran analógicas y un alto

porcentaje de las líneas locales urbanas eran aéreas".23l

Respecto a la transferencia de tecnología, México ha observado una h¡stór¡ca

dependencia de proveedores extranjeros, que se remonta desde los años en que se

empezaron a tender las primeras líneas telefónicas por cuenta de empresas extranjeras

fi l iales de la Western Electr¡c Telephotre Company de Estados Unidos y L.M. Ericsson de

Suecia. Para la década 1970-1980 aún destaca el dominio del mercado por empresas

tran s nacionales: ITT tuvo una Dr€senc¡a ahrumadora de 54% del mercado mexicano de

-- kterrl o 16
t* R".ord"-o, que slmplemente con el k¡remolo de 1985 se destruyó gran porte de Ia inñaestrucfum de
Telmex, y por ello se tuvo que invedir nuevamenle.
t" 

Ruelas. ¿p.cif
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equipo d€ te lecomun¡(¿(¡ones,  Er¡csson tuvo l5rú,  S iet ¡1ens 3% y CTE 3%. En e l  país,  hasta
1980 sólo se producian cables de cobre y a lum¡nio para conductores e léct r icos y
te lefónicos.

Para 1987 la SCT informaba de ios exiguos recursos que se destinaban anualmente
a invest¡gación y desarro l lo  tecnológico y que osc i laban en e l  rango de 8 a l2  mi l lones de
dólares, m¡entras que las grandes corporaciones industrial€s del área en el extranjero
dest¡naban en e l  orden de 500 a 2,500 mi l lones de dólares.

Resp€cto a la canalización de los países a inversión en investigación y desarrollo, la
s¡tuación de Méx¡co es realmente desalentadora. Por ejemplo, Estados Unidos dest¡na 2.5
de su PIB a ese renglón, m¡entras que en Méx¡co alcanza apenas 0.5*í y en
te lecomun¡cac¡ones se ieduce a 0.369ó del  P lB.212

En la actualidad la dependencia tecnológica se mant¡ene atnque bajo otros
térmínos.Según Germán Sánchez,  ta  manufacturac ión de equipo de te¡ecomu nicac iones
en México presenta tres tendenc¡as: l) Un incremento del déficit comerc¡al resultado del
aurnento de ¡ntportaciones de equipo y refacc¡ones tanto de las empresas prodUctoras
como de ¡as realizadas por Telmex; 2) Un proceso de "maquilización", pues las plantas
productivas de los principales proveedore: de equipo de Telmex (Er¡csson, Alcatel y AT&T)
se centran en el ¿rmado de piezas importadas o bien en la fabricación de partes para
expoftación; 3) Una drástica disminucién del contenido de integración en los productos,
apreciándose hasta med¡ados de los ochenta que las principales €mpresas habían logrado
obtener. en varios de sus productos, índices de intcAración nac¡onal superiores al 50% y
para | 993 habÍan bajado al l0- I 5x.2rl

El ingreso a la competen€¡a en producción de tecnología de frontera por parte d€
empresas nacionales es una tarea poco menos que imposible. Algunos datos arrojan que,
nr¡entras en México en 1990 el gobierno entregó sólo 30 patentes a igual número de
¡nventores mexicanos, Japón, por ejemplo, registró 30 m¡1.214

En la actual¡dad, la introducción de modernas tecnologías como flbra óptica,
radiotelefonia móvil celular y satélites igualmente corre a cargo de las transnac¡onales. La
insta¡ación de I1,500 kilórnetros de fibra ótica para la red de larga distancia de Telmex se
realiza con una inve¡sión de 130 mil millones de dólares, 60|X de la cual fue de AT&T y el

-'Jorge { abrerir, las tel¿ct¡nuntcactoncs y ¿ I crcc¡nr¡¿nto ec'oxón¡co ". ElfuggÍglg,3 t dcJuliode l99l,
D . l l
- 

Oernun Srncne¿ l.ar ¡rrrpt'¿it'os de dnar¡olto dal secto¡ leleton¡u¡ticocr'oae.r, ponencia prcsentada en
i lovrembrc dc 199.1
tt' Eu \i",,,a.t c¿s¡ es nrrlo cl nümcro oe pstenaes que sc rcgrstrán (ver arexo), a diferencra que Gstados
Unrdos o Jitpñn. J'cs alsrn:Íut lc, d¡do que en esle nueto mundo que est¡r¡ros lr¡tando de entender, expl icary
org¡nr/-rr. Io\ elenrcrfos dc¡ conoc¡mtcnlo y la ¡nveflciór¡ son lo que cucnra En la llarnada nueva e.o¡ronomia
!jr . l  cor)(.Lrúnrrnt(¡,  l ¡  dcstre¡¡ ¡¡entai es nrucho nris l loderos3 quc lo nr:nual o l isica
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resto le correspond¡ó a la conrpañía fiancomex¡cana Alcatel,lndetel. La provisión de
equ¡po parü radiotelefonía movil celular ha estado dominada por las transnacionales
Motorola, AT&T, Nfl, Ericsson, Astronet, Novatec, NEC y plexys. La construcción,
lanzam¡ento y puesta en órbita de los satél¡tes Morelos y solidaridad obviamente fue
reallzada por empresas extranjeras: la norteamer¡cana Hughes Aircraft y la francesa
A¡ ianesoace.

Aunado a las variables ext€rnas e ¡nternas que orillaron al gob¡erno mexicano a
emprender la reestfu ctu ración, también se dieron presiones dlrectas de grandes empfesas
transnacionales que requerían de una infraestructura modcrna de tefecomun¡cac¡ones
para producir y .ealizar sus transacciones comerciales globales. Tar es el casio de la
presión qu€ ejerció la compañía automotriz General Motors en la instalac¡ón de la red
superpuesta de Telmex.

Desde in¡cios de los años 80's l.¡¡éxico enrprende una nueva estrategia de
desarrollo económico basado en la desregulación económica y la apertura comercial. Las
dos medidas de mayor envergadura que nranifestaron la decisión del gob¡erno mexicano
de ¡mplantar la apertura com€rcial fueron la de julio de t 9g5 cuando se eliminaron los
requisitos de importación para más de 2,20e categorías arancelar¡as de México, lo cual
significaba alrededor del 37% del valor total de las ¡mportaciones; y, la de l9g6 cuando el
país se adhir¡ó alAcuerdo ceneral de Aranceles Aduaneros y comercio (GATD, la instancia
multilateral que fija las normas para el corrrerc¡o ¡nternacional y cuyo principal objetivo es
la l¡beral¡zac¡ón del comerc¡o de bienes, y ahora también. los servicios.

'[ns aeformas const¡tucionales no se hicieron esperar, pues en México, ras acciones
gubern¿mentales de mayor relevancia son ¡n¡cial¡va del pr€s¡dente de la aepública, y frecuentemente
van acompañadas de modificaciones a la consti¡uc¡ón. [a primer reforma que marcó el ¡umbo de la
reestructurac¡ón económica del país se dio en diciembre de 1992. se modificaro¡ los artículos 25,
26 y 27 que detinían las áreas económ¡cas en las que le correspondía part¡cipar al Estado. El texto
or¡9inal de ¡a constitución confería al Estado la posibil idad de imponer a la propiedad las
modalidades que dictase el interés público.

Sin emtargo, en una acción de autodesregulación, el mismo gobierno restringió sus
atfibuciones al prever que se ¡eservaba sólo el derecho de establecer los c¡¡terios de orientación y
promoc¡ón de las actividades económ¡ca5- según Rolando cordera y José Ayala. las reformas
limilaron al Estado y no al sector privadc, al reservarle sólo el derecho de establecer cr¡ter¡os de
orientación y promoción- lmplicaton u¡ retroceso en relación al texto original de la Constituc¡ón que
confería al Estado la posibil¡dad de ¡mponer a la propiedad las modalidades que dictase el ¡nterés
Público'.2r5

No obstante, en una acción contrar¡a a la polít ica ¡nic¡ada un año antes, en febrero
d€ l98 l  se  ad ic ionó e l  a r t ícu lo  28  Const ¡ tuc iona l  para  inc lu i r  a  las  comunicac iones  t , ía

rt3 Ru"las. ap."a.
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satélite dentro dc las áreas estr¿tég¡cas o prioritar¡as rescryadas al Estado. Como 3r
mencionó anter¡ormente,  e l  Ar t ícu lo 28,  párrafo cuar to quedó con e l  s igu¡ente iexto: 'No
constituiran monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las
áreas estratégicas a las que se refiere estc precepto: acuñación de moneda; correos,
telégrafos, radiotelegrafía y la comunicación vía satélite; emisión de b¡lletes por medio de
un solo banco, organ¡smo descentralizado del Gobierno Federal; petróleo y los demás
hidrocarburos; petroquímica básica, minerales radiaact¡vos y generación de energía
nuclear; electr¡c¡dad: ferrocarr¡1es..."-?16

La desregulación se intensificó a part¡t de 1989, ya en el sexenio del pr€s¡dente
Carlos Salinas de Cortari (1988-1994), convirtiéndose en el eje rector de los programas
económicos de ese sexenio.

En mar3o de 1989 la entonces Secretaría de Comerc¡o y Fomento lndustrial
estableció el Programa para revisar el marco regulator¡o de la act¡v¡dad económica
na€ional, que tenía como objetivo 'identif¡car las reglamentaciones que dificultan la
adecuada concurrencia de los productores a los mercados, que afectan los intereses de los
consumidores y obstaculizan el mejoramiento de la productividad económica'. Asimismo,
tenía conro finalidad precisar las acciones necesa¡¡as para prop¡ciar la libre panicipación
de los particulares y grupos sociales en la economía, alentar el desarrollo eficiente y
favorece¡ la generación de empleos-

Dentro de la estrategia de desregulación y revisión del marco leg¡slativo, el
Programa propone: a) Adecuarlo a la política de la apertura; b) Suprim¡r los obstáculos
regulatorios que ¡mpidan una integración horizontal y vertical de las empresas; c) Revisar
la legislación antimonopol¡o y aplicar una política añt¡monopólica activa; d) En
coordinación con la SCT promover la desregulación de las tel€comunlcaciones, con el fin
de mod€rn¡zar las.2 l7

Entre 1988 y 1990 el gobierno federal adoptó una serie de medidas que
constituirían el marco normativo de la desregulación y privatización de una gran cant¡dad
de empresas paraestatales, entre ellas las de telecomunicaciones. Los lineamientos de
desregulación específica de este sector se establec¡eron en el Programa de Modernización
d€ las Telecomunlcaciones de t 990, que propone, entre sus objet¡vos y líneas de política:

a) Modernizar el marco de regulación, para lo cual previó que las funciones del Estado se
constreñirían a regir las telecomun¡caciones y d¡Sminuir su part¡cipac¡ón en la
construcción de ¡nfraestructura y pr€stac¡ón de servici05.

!\ (-orrv¡I¡tc¡ón hrlitica ¡le lt¡s littodos ltnidos Meticqnos.
r'7 según IaCOFETEL
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b) Dar cauce a ilna mayor part¡cipación de la inversión privada y fom€ntar la competencia.

c) Reestructurar las tarifas y el rágimen fiscal para meJorar la calidad de los serv¡clos y
alcanzar niveles contpetitivos lnternacionalmente.

d) Ampliar la cobenura de los servicios en el medio urbano v rural.

e) Inc¡ementar la invest¡gación y el desarrollo tecnológico.

BaJo las directrices de este programa se inició una amplia reestructu ració n del
sector, qu€ no obstante continuó adoleciendo de un marco jurídico apropiado a las nuevas
clrcunstanc¡as y careciendo de obJetivos de desarrollo del sector a largo plazo. Las seis
prlnc¡pales medidas implantadas para desregular y privat¡zar las telecomunicaciones,
fueron las siguientes:

| ) Liberalización del comercio de equipo termlnal en nov¡embre de | 988. Por un acuerdo
del Secretario de Comunicaciones y Transportes se eliminó el requ¡sito de autorización
previa para la instalación y opcración de los mismos. Históricamente el merc:rdo de
equ¡po terminal había estado fuertemente controlado, pues solamente la empresa
operadora, Telmex, tenía la exclusiv¡dad de ¡nstalar el primer aparato telefónico en el local
de los usuarios, como ocurre actualmente, y proporc¡onar y dar mantenimiento a los
demás aparatos que requ¡r¡eran los clientes- Esta medida fue ratificada en mayo de 1989
en el Reglamento a la Ley de Inversiones Extranjeras que permitió inversión extranjera
directa en I00% para compañías manufactureras de equipo, sujetas a aprobación de la
Comisión Nacional.

2) Separación de las func¡ones de regulador y operador de servicios- Las func¡ones de
normat¡vidad, v¡g¡lancia y control de las telecomunicac¡ones nacionales, y la prestación y
op€ración de redes, se adjudicaron a dos entidades diferentes de la SCT. Las funciones
propias de regulación se depos¡taron en la D¡recc¡ón de Polít¡cas y Normas de
Comunicación de la SCT, y la prestación de serv¡c¡os de telecomunica€¡ones reservadas al
Estado, a Telecomun¡caciones de México Cfelecomm).

3) Introducción de compet€ncia en servicios de telefonía celular, servicios de valor
agregado y teleinformática. En noviembr€ de 1989 se ¡nvitó públ¡camente a los
interesados en presentar soiic¡tudes de instalación, ope:ación y explotación comercial del
servicio de telefonía móvil con tecnología celular a concesionarse por el térm¡no de ¿0
años, donde el componente de cap¡tal extranjero no podría ser mayor del 49%.

4) R€privatizac¡ón de Teléfonos de México en diciembre de I990, cuyo proceso se había
¡n ic iado en sept iembre de 1989-
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5) Desin<orporac iór  de la  Red Federal  dc Microondas en octubre 2 l  dc 1990.  La
desincorporrc¡ón de la  Red se d io antes d€ eue t ranscurr iera un año cuando e l  secretar io
de Comunicaciones la hal¡ia catalogado como parte de la red básica de
teleconluÍlicaciones que correspondía opcrar a Teleconrm, Telecom fue definida por el
Secretar¡o de Comunicac¡ones y t ranspor tes como la "empresa públ ica que t ¡ene a su
c.rrgo los servicios es(ratégicos del Estado; estratég¡co en el sentido de que constituyen
una garantí¡ para que los sewic¡os de telecomun¡caciotres se presten no sólo
€ficientenrente s¡no con seguridad cabal".

6)  Promulgación del  Reglamento de Telecomun¡caciones e l  I  9  de octubre de 1990.

En términos generales, puede decirse que la aperfura del sector
te lecornu n icaciones en México se ha dado de manera menos conflictiva que en otros
países desarrollados y/o en vías de desarrollo. Sin embargo, pu€de decirse que a lo largo
de toda su historia, ha carecido de un marco regulatorio efiiente, lo que ha trajo como
consecuencia lógica el rezago tecnológ¡co de nuestro país.

Se ha C€b¡do en gran medida, es necesario reconocerlo, a que el objetivo de los
d¡r¡gentes del sector apuntó y hasta la fecha sigue apuntando a lograr el crec¡miento para
obtener beneficios prop¡os, esto es, ha faltado una visión en la que s,e incluyan a los
demás sectores de la población y en la que se tomen en cuenta sus necesidades.
Asim¡smo, la comparac¡¿ n de los procesos de pr¡vatizac¡ón en telefonía entre diversos
paÍses, ha demostraJo que no influye de manera determ¡nante en el desarrollo v éxito del
sector.

4.3 lmpacto de las nuevas tecnologías de la información en México.

En la actualidad, las t€lecomun¡cac¡ones ¡mpulsan uno de los procesos de cambio más
importantes que haya v¡v¡do la humanidad: la era de la información. Con ella. se
transforrna cot¡d¡anamente la forma en que millones de mexicanos se educan, trabajan, s€
comunican, se informan y disfrutan de su t¡empo libre.

En décadas rec¡entes, las telecomun¡cac¡ones han exper¡mentado un acelerado
desar¡ollo impulsado por rres fuerzas pr¡nc¡pales, según la COFETEL:

'1. 
L^a evolución tecnológica. La digital¡zac¡ón, la fibra óptica y la dimensión de los
componentes electrónicos de los medios de transmis¡ón y de almacenaje, perm¡ten
que la capacidad de los s¡stemas se doblen cada tres o cuatro años, m¡entras sus
costos 5e fe{lucen.
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2. L¡ liber.rli¿ación de los mercados. Los nrercados, antes orqanlzados er todo el

nrundo corno nronopol ios,  hoy se desregulan y se abren a la  competencia.  Las

fronteras rcgulator ias entre serv ic ios se e l iminan de forma acelerada,  permi t ¡endo

el  desarro l lo  de grandes mercados s in l ími tes est ructura les.  Como consecuencia,
es dificil dist¡nguir las fronteras entre los mercados de telefonía, televisión
rcst r ing ida,  consul ta  a bases de datos,  prograrnación,  radiodi fus ión,  c ine y

ent reten¡m ¡ento.

3. La globalización de las econcmías. Las barreras comerciales continúan
disminuyendo ante e l  convencimiento de que,  las economías abier tas,  aumentan la
calidad de vlda de los países que adoptaron el libre comercio.

En Méx¡co, el impulso de estos tres elementos ha traído cons¡go camb¡os
inrportantes en el sector, haciéndolo evolucionar de un régimen monopólico a un régimen
de ap€rtura a la competencia.

Si bien es cierto que el Reglamento de Telecomun¡cac¡ones de 1990 llenó un vacío
jurídico, ya que la Ley de Vías Generales de Contunicación de I 940 carecía del reglamento

correspondiente a la mater¡a de telecomunicaciones, se cont¡nuó con la práctica de regular
actividades centrales de la economía mexicana a través de reglamentos y no de leyes,
conro corresponde a un sector de la dimensión de las telecomunicac¡ones,

A¡ no promover la expedición de una ley de t€lecomun¡caciones el gob¡erno

trex¡cano ev¡dencia que se carece de una €strat€gia de largo plazo para el sector, pero al
m¡smo tiempo eso le da amplio margerr para actuar casuísticamente de acuerdo a las
condiciones económicas y políticas.

"La normativ¡dad que ha venido a suplantar a la ley de telecomu nicac¡ones es la
Mod¡f¡cac¡ón al Título de Concesión de feléfonos de México, que sirv¡ó como instrumento
legal para ¡a r€privat¡zac¡ón de Telmex. El conjunto de sus d¡sposiciones se han convert¡do
en referencia necesar¡a p¿ra la adln¡nistración de las telecomunicaciones nacionales.
Abarcan cuest¡ones muy debatidar en el entorno ¡nternac¡onal de las telecomunicaciones,

como definición de diversas clases de serv¡c¡os, derechos de empresas del ramo, prácticas

monopólicas, prohibición de subsidios cruzados, servic¡o un¡versal, etcétera. El Título de

Concesión t¡eile de hecho mayor peso legal y polít¡co que el Reglamento de

T€lecomu nicaciones, puesto que el primero tiene una conttaparte ffelmex) que ej€rce y

exige la ap¡icación puntual de los derechos que cons¡gna, en camb¡o muchas

d¡sposicione5 del Reglamento se apfican al arbitr¡o de las autoridades".2rs

:t3 [tu(l}\. ¿2,.. i¿
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El Reglamento define los diferentes tlpos d€ comunlcaciones, do redes y servic¡os
de telecomunicaciones y t¡ene por objeto regular la instalación, estab lec lmiento,
manterr¡nr¡ento, operación y explotac¡ón de redes de telecomunlcación que constltuyan
vías generales de comu icación y los servicios que en ellas se Drestan. tamtrién norma la
partlcipac¡ón, cond¡c¡ones, derechos y obl¡gaciones que tienen ¡os sujetos ¡nvolucrados en
la regul¡clón, explotac¡én, establ€clm¡ento y operación de redes y prestación de servicios
de tel€comunicaciones (organismos públicos, usuarios, concesionarios, permisionarios),

Los aspectos más importantes que contempla €l Reglamento son:

Faculta a la SCT para establecer las políticas y prograrnas de desarrollo del sector, otorgar
cDnceslones y perm¡sos, lleva¡ a cabo func¡ones de normalizac¡ón, promoc¡ón,
modificación o revocaclón de comp€tencia.

Reserua al gobierno y organ¡smos descentralizados la prestación del serv¡c¡o telegráfico,

rad ioteleg ráfico, la instalación, ccnsen¡¿ción y explotac¡ón de señales por satél¡te asi
como las estac¡ones terrenas con enlaces internacionales.

Clasifica y define los servicios básicos y de valor agregado de telecomunica€¡ones. Entre
los primeros {que serán conces¡onados) incluye, además de los serv¡c¡os público de
telefonía bás¡ca, telégrafos y comunicac¡ones nacionales vía satél¡te, la ¡nstalaclón,
establec¡m¡ento, operación y explotación de redes públicas en el terr¡tor¡o nacional. Los
segundos (sujetos a permisos) son definidos como los que se prestan a terceros utilizando
como soporte para la conducción de señales una red pública de telecomunicaciones, redes
pr¡vadas o complementarias locales.

En ef caso de los servicios concesionados se resetva al gobierno el derecho de promover

comDetenc¡a.

Prohíbe el uso de subsidios cruzados entre los servic¡os prestados por los conces¡onarios
así como las práctices monopólicas.

Prer,é el otorgamiento de concesiones por un periodo máximo de 50 años, pero
prorrogables en caso de que el concesionario haya cumplido con las condiciones de la
concesión.

Prohíbe a los perm¡sionar¡os de servicios de valor agregado pr€star serv¡cios de

conducción de señales de larga 4'stanc¡a entre terceros, no así a los concesionarios de
redes pú blicas.

¿róera el mercado de equipo de telecomun¡cac¡on€s.
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F,lculta ¡ l¡ SCT !¡r¡ autoriz¡r lar tarifa5 dc los servicios concesionados (pero no los
pernrisionados) tonrando corno cr¡ter¡os los costos, r€ntab¡lidad y competitiv¡dad_

La expedición de este reglamento proporciona conc€ptos y reglas claras que son
común denom¡nador d€ todos los sistenras qu€ prertan servicios de telecomu nicaciones,
aunque no se enfoca hacia la operación de servicios en específlco. Su promulgación dos
meses antes de la venta de Telmex, ind¡ca que su objetivo pr¡nc¡pal fue atender el caso
específlco de repr¡vat¡zación de Telmex y no de dotar de una legtslación acorde a la
evoluc¡ón actual de las redes telefónicas a verdaderas redes de telecomun¡cac¡ones.

Incluso, cn aras de ev¡tar inj€rencia del Congreso de la Unión en el proceso de
desestatizac¡ón de las telecomunicaciones se dejó pendiente expedir una ley que
comprend¡era los nuevos s€rv¡c¡os y tecnologías que ya están en op€rac¡ón como la
radlotelefonía celular, los satélites, telev¡sión Dor satél¡te y redes de bases de datos.

A tres años de haberse expedido el R€glamento algunos sectores de la ¡niciativa
prlvada proponían la exped¡ción de reglamentación específica para los serv¡cios de
telecomunicac¡ones, tomando en cuenta: l. El establec¡m¡ento de procedimientos
senclllos, eficaces y expeditos; 2- Con:entrar en la medida de lo posible las reglas d€ los
serv¡clos en un cu€rpo legal; J- Encontrar la flexib¡lidad necesaria que el marco jurídico de
las teleconrunicaciones tlebe tener, cons¡derando la velocidad con oue se da el desarrollo
tecnológ¡co en esta nrateria; y 4. Difund¡r ampl¡am€nte la leg¡slac¡ón.2re

Tamb¡én, de acuerdo al anál¡sis gue realizó ld Asoc¡ac¡ón i4ex¡cana de ¡ngen¡eros
en Comunicac¡ones Eléctricas y Electrón¡ca, encontraron que existen aspectos que deben

reforzarse como el relativo a usuarios, se deben inclu¡r aspectos como secreto de datos
personales en base de datos, la protecc¡ón de derechos de autor en creaciones
intelectuales, etcétera. En op¡n¡ón d€ esta m¡sma asociación en el Reglamento existe 'poca

d ¡s pos¡ción para promover la innovación y el desarrollo tecnológico, que debe darse en
una combinación equ¡l¡brada entre la tecnología propia y la importada', aspecto v¡taly
relevante para alcanzar el desarrollo,

Sin embargo, estas y otras observaciones que se les ha hecho a los reguladores
mexic¿nos en dÍversos foros de discusión académica y técnica parece no t¡enen el menor
efecto. En vísperas de la apertura a la competencia de los serv¡cios de larga distancia en
agosto de 1996 y aún cuando se trató de trazar las directr¡ces de la inminente
trans na€ionalizac¡ón d€ la industria nacional, las autoridades asumieron {¡ue s¿ trataba de
un asunto exclusivamente mercantil, pues los únicos grupos a los que se les dio
oportunidad de expresar sus op¡niones al respecto son los empresarios ¡nter€sados en
comDetir en esos rubfos.

t'o 
ibide¡n
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Exper¡enc¡as rec ientes,  y  no prec¡samente en países con reguladores déb¡ les,
muestrnn que lo  más dr f íc i l  para los gobiernos no ha s ido reestructurar  los monopol ios y
facilitar la co¡¡rpetenc¡a en telecomu n¡caciones. En Estados Unidos, por ejemplo, donde los
reg[¡ladores de d¡stintos aspectos de las telecomunicaciones como tar¡fas y competencia
de empresas tlenen s¡m¡lar capacidad que el que poseen las empresas, observan algunas
debi l idades y res is ten poÍ  poco t iempo las in tensas pres ion€s de las empresas de
telecomunicac¡ones. El caso del ingreso de las compañías telefónicas regionales a
mercados que les fueron prohibidos en 1984 como los servicios de información y
te lev¡s¡ón por  cable es e locuente dei  poder  que imponen d¡chas empresas.

El reto actual de los reguladores ya no es en qué grado se va liberalizar !l sector,
sino cómo controlat a las empresas del sector que actúan en €sttecha colusión o alianza
€ntre dist¡ntas áreas y cuyos proyectos de expanslón no se det¡enen en tronteras
geográficas, políticas o tecnológicas. Las reglas de la operación, tarifas, alianzas
empresarial€s cada vez depende menos de los reguladores nac¡onales e internacionales,
sino de las propias corporaciones que buscan Ingresar a los mercados más compet¡t¡vos
fuslonándose o hac¡endo conven¡os estratégicos con empresas de d¡stintos ramos de las
comunicaciones: telefonía móvil celular, satélites para comunicaciones. cables
subma¡¡nos. telefonía bás¡ca, televis¡ón por cable, compañías de desarrollo de software y
computac¡ón, operadoras de bases de datos, etcétera.

En síntes¡s, la regulación debe ir de la mano de los avances tecnológicos, para que
México pueda accesar a dichas tecnologías, ya que hasta el momento, son pocos los
beneficiados.

4.4 Arr ibo de la  ln ternet  a Méx¡co.

La h¡sto¡ia del Internet en México empieza en el año de | 989 con la conex¡ón del lnstituto
Tecnológico y de Estud¡os Super¡ores de Monterrey, en el Campus Monterrey, ITESM hacia
la Univ€rsidad de Texas en san Antonio ( UTSA ), específicamente a la escuela de Med¡cina.
Una Línea pr¡vada analóg¡ca de 4 hilos a 9600 b¡ts por segundo fue el enlace.

5in embargo, antes de que el ÍTESM se conectara a Internet, cas¡ a final de los 80,s,
recibía el tráf¡co de BITNET por la mi5ma línea privada- El fT6M era particlpe de BrINET
desde 1986^

Las conexiones se hacían a través de líneas conmutadas- La conexlón oermanente
de esta ¡nst i tuc ión se logró hasta e l  l5  de Junio de 1987 (  a  SITNET y poster iormente a
INTERNET ).
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En Novicnrbre de 1988 se c. rnrb ia la  conexión permanente que in terconectaba
equipo l8M (on llscs, a cquipos DEc utt¡izando DECNET. Al cambiar el orotocolo sc tenía
l¿ posib¡lidnd dc encapsular tráfico de Tcp/lp en DECNET y por lo tanto formar parte de
INTERNTT.

Al  s¡guient€ año,  en r989.  se cambtó de una a t res r íneas.  con e l ro.  se cambró e l
€qulpo de Interconexión y se Incorporaron los equlpos de ruteo clSCo. tas conexiones
siguleron siendo con la UTSA.

'La máquina que recibía la conexión de DECNET esa una Microvax_lf con la
d i recc ión l3 l . l78. l . l  (  desde sept iembre de 1993 se encuentra fuera de oocrac ión en e l
lTEsM, campus Monterrey ). Esta máqulna tenÍa un software que recibía al tráfico de
TCP/ lP encapsulado en DECNET, lo sacaba y permitía accesar Inrerner.

Además de ser el primer nodo de Intern€t en México, pasó a ser el pr¡mer Name
seruer  para e l  dom¡n¡o.mx".¿. ro

El segundo nodo Internet en México fue ra universidad Nacionar Autónonra de
México, en el Instituto de Astronomía en la ciudad de México. Esto mediante una
conexión via satélite de 56 Kbps, con el centro Nacional de Investigacién Atmosférica (
NCAR ) de Boulder. colorado, en los Estados unidos de Norteamérica. por lo tanto. se
trataba de una línea digital.

Después de esto, lo que proseguía era una interconexión entre la UNAM V el ÍTESM
( campus Monterrey ), pero lo que funcionó en ese entonces fue un enlace BÍTNET entre
ellos. Claro, usando líneas privadas analógicas de 9600 bps.

El rTE5M, en su Campus Estado de Méx¡co, se conecta a través del Centro de
lnvestigación Atmosférica ( NCAR) a Internet. como la UNAM, obtiene una conexión
satelital de 56 kbps, es decir, enlace d¡gital. ta func¡ón de este enlace es dar servicio a los
demás rTESM, disem¡nados a t¡avés de todo el país.

El ffESM, Campus Monterrey, promovió y logró que la Universidad de las Américas (
UDLAP ) en Cholula, Puebla y el tnsrituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
occidente ( rEso ) en cuadalajara, Jalisco, se enlazaran a INTERNET a través del mismo
ITE5M.

Aunque sus €nlaces eran de baja velocidad, 9600 bps, fue sufic¡ente, en ese
momento, para proveer de correo electrónico, transferencia de archivos y acceso remoto_

l€ pagrna ,,vcb I IN-AñI
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Debido ¿l  crec imiento regis t rado en Internet ,  la  Nat ional  Science Fundat¡on,  en los
Estados Unidos, requeria de una respaldada red de telecomun¡cac¡ones para todos
aquellos países que se ¡ntegraban a Int€rnet, por lo tan(o, se tomaron algunas decls¡ones
en México, como la de formalizar el uso de tCRp €ntre los ruteadores v rev¡sar
detalladanente la asignación de ASN ( Authonomous Svstems ).

La Un¡vers¡dad de Guadalajara, obt¡ene una conexión a Internet con la Universidad
de California en Los Angeles. Esta era una línea privada de 4 hilos a 9600 bps. €staban
bajo el dominio de UCLA y con d¡recc¡ones de lp tamb¡én de la UCLA.

tas demás inst¡tuclones, en ese t¡empo, accesaban tntern€t por med¡os
conmutados. Tal es el caso de Colegio de Postgraduados ( COLpOS ) de la Univers¡dad de
Chapingo, en el Estado de Mtxico. El Centro de Investigac¡ón en euím¡ca Aplicada, con
sede en Saltil lo, Coahuila. El Laboratorio Nacional de Informática Avanzada de Jalapa,
V€racruz. Todos ellos se conectaban al ITESM, Campus Monterrey para salir a Internet.

La Univers¡dad de Guanajuato - Pr€cursor de RUTYC - en Salamanca, Cuanajuato,
se enlazaba a la UNAM. El lnstituto Tecnológico de Mex¡cal¡, en Baja Callfornia; se
conectaba a la red de BESTNET.

En este entonces existía un organismo llamado RED-MEX, formaCo pr¡nc¡palmente
por la academ¡a, y es donde se d¡scuten las políticas, estatutos y procedimientos que
hab¡ían de regir y dirigir el camino de la organ¡zac¡ón de la red de comunicac¡ón de datos
de México. Esta debería ser una Asoc¡ación C¡v¡1.

Es así ( después de muchos problemas para reun¡r a los representantes legales de
cada institución ) como surge MEXNET, el lugar fue la Universidad de Cuadalajara. El
Motivo, crear a la asociación civil- El día 20 de Enero de 1992. Los partic¡pantes: ÍTESM,
Universidad de Cuadalajara, Un¡versidad de las Américas, ffEso, Colegio de
Postgraduados, LANIA, CIQA, Universidad de Cuanajuato, Universidad Vera€ruzana,
Inst¡tuto de Ecología, Universidad lberoamericana, tT de Mexicall.

En 1994, bajo el dorrinio mx estaban declaradas 44 inst¡tuciones académicas, 5
empresas en com.mx y I ir¡stitución en gob.mx- Se habían asignado 150 dlrecclon€s lp en
México de las cuales 50 eran clase B y I 00 clase C. para este año ex¡stían ya 9 enlaces
¡nte rnaciona les: 2 del ITESM, 2 d€ RTN, 2 de Red UNAM, I de CEtyS, I de t.T. Mexicali y I
de UABC.

En 1995 teníamos la posición 3l en base al numero de hosts reg¡strados y todavía
ocupamos  e l  segundo  ¡uga r  en  l a t ¡ noamér i ca  después  de  B ras i l ,
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El núnrero de sewidores Wo¡ld Wide Web creció un 160% de 1994 V 1995,
actualmente es de cerca del 2000%. Para diciembre de | 996 los dominios .mx eran ya

26r 8.

Con la red, se vislumbraban las siguientes tendencias:

. Redes mas sólidas y estables.

. Crec¡miento en negoc¡os.

. Comercioelectrónico.

. Mas y mejores serüclos de red.

. Nuevas oportunidades de estud¡os.
o Explotaclón del área de educación.
. Migración de herramientas de edición public¡taria, groupware, de ofic¡na, de

entrenam¡ento y tutoriales, de mult¡media, todos en versiones Internet.
. Nuevas tecnotogías y med¡os de transm¡s¡ón que redujeran significa¡ivamente los

precios y aumer¡taran la facilidad de uso, y que la nueva televisión digital fuera la

ult¡ma frantera-
. Crec¡miento de la industria de entretenim¡ento-
. Nueva legislacién para regular el medio-
. Nue\¡as apl¡caciones de audio y videoconf€rencla.
. El correo €lectrón¡co será una n€ces¡dad social.

Como vemos, el crec¡miento de lnteínet en México ha sido llevado a cabo entre

univers¡dades. por lo que es necesario seguir reforzándolo y además inclu¡r a los

empresarios, a la sociedad civil y al Cobierno en dicho proceso.

4.5 Desarrol lo de la Internet en México.

El crecimiento de MEXNET fue registrando a usuarios como: UdeG, lPN, CINVESTAV,

UAdeC, UdeM, INAOE, en 1992; UAM, UAG, Universidad Panamericana, ClMfT, UAP, UA de

Chapingo, UAAAN. COMIMSA, UASLP, Universidad Veracruzana, UANL y Unversidad

Autónoma de h¡ebla entre otros, esio durante 1993.

BAJAred se empieza a formar con las siguientes ¡nst¡tt¡€lones educativas, todas

ellas de Baja California:

" Centro de Enseñanza Técnica y Superior - CETYS.
" Centro de Investigación Científica y Educación Super¡or de Ensenada - CICESE.
. Universidad Autónoma de Baja California - UABC.
. Colegio de la Frontera Norte COLEF.
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Ins t ¡ tu to  Tecno lóg¡co  de  [ {ex¡ca l i  -  tTM

En l99l €l CONACyT s€ conecta a Internet mediante un enlace satelital al NCAR. El
ITAM h¿ce lo  propio e l  mismo año.  La UAM se cstablece como el  pr imer NAp,  a l
int€rcarnb¡nr tráf¡co entre dos diferentes redes.

Para f¡nales de ese año, existían una serie de Redes ya establecidas en el país,

a lgunas de e l las:

MExnei
Red UNAM
Red IfESM
RUTyC, que desaparecería como tal ese mismo año
BAJAnet
REd TOTAI CONACYT
SIRACyT, un esfuerzo por agrupar las anterioaes

Fue hast¿ 1994, con la formación d€ la Red fecnológica Nacional ( RTN ), integrada
por MEXnet y CONACyT que el enlace creció a zMbps ( El ). y es en este año que el
Internet se abre a n¡vel comerc¡al en nuestro país plxElnet, ya que hasta entonces,
solamente insr¡tuciones educativas y de ¡nvest¡gac¡ón logtaron realizar su enlace a
lnte rnet.

Durante 1994 y 1995, se consolidaron redes como RTN creando un Backbone
nacional y agrupando a un gran numero de inst¡tuciones educat¡vas y cometc¡ales en toda
la República, desde Baja California hasta Qu¡ntana Roo. Se mantuv¡eron esfuerzos de la
Red UNAM y surgieron los lsP's comerciales con más fuerza, los cuales no sólo brindat¡an
conex¡ón a Internet sino servicios de valor agregado, tales como acceso a Bases de Datos
pú blicas y privadas.

En Dic¡embre de 1995 se hace el anuncio of¡c¡al del Centro de Información de
Redes de México ( NIC-México ) el cual se encarga de la coordinación y adminisr;ación de
los recursos de Internet asignados a México, tales como la administración y delegación de
los nomb¡es de dominio ubicados baio .MX.

En 1996, ciudades como Monterrey, N.L., registran cerca de l7 enlaces El
contratados con TELMEX para uso privado. Se consolidan los princ¡pales lSP's en el país, dc
los casi 100 utricados a los largo y ancho del territor¡o nacional.

En los primeros meses, tan sólo el 296 de los hosts totales ( 16,000) ubicados ba¡o
.mx  t i enen  en  su  nomb¡e  l as  l e t r as  WWW.
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Nare Lr  Sociedad Internet ,  Capí tu lo México.  una asociac ión in ternacional  no
gubernament¡ l  no lucrat iva para la  coord inación g lobal  y  cooperación en Internet .  se crea
el  Computer  Enrerg€ncy Response Team de México

A f ina les de 1996 la  aper tura en mater¡a de empresas de te lecomunicaciones y
conces¡ones de te lefonía de larga d is tancia provoca un auge momentáneo en las
conex¡ones a Internet. Empresas como AVANTEL y Alestra-AT&T ahora compiten con
TELMEX.

En 1997 existen ,nás de l5C Proveedores de Acceso a Internet ( lSp's ) que brindan
su servic¡os en el terr¡torio mexicano, ubicados en los principales centros urbanos: cd. de
México, Cuadalajara, Monte¡rey, Chihuahua, Tijuana, puebla, Mérida, Nuevo Laredo,
Sal t ¡ l lo ,  Oaxaca,  por  mencionar  só lo a lgunos.

La Sociedad Internet de México A.C. es el capítulo en nuestro país de la Internet
Society- Es una asociación internacional no gubernamental no lucrativa para la
coordinac¡ón global y cooperación en lnternet, sus tecnologías y aplicaciones. Sus
miembros, a nfuel internac¡onal son un reflejo de toda la comunidad de Internet v
cons¡5ten en ind¡viduos, corporac¡ones, organlzaciones no lucrativas y dependencias
gubernamenta les.  La Internet  Society  nació en enero de 1992 grac ias a un grupo de
individuos y organizaciones del mundo entero que reconoi¡eron que la Sociedad era un
componente crítico necesario para la evolución y globalización d€ la Internet, sus
tecnologías y apl¡caciones y para mejorar su disponibilidad y uso en la mayor escala
oos ib le .

la lSOCMex es una in¡c¡ativa de un grupo de personas interesadas (al princ¡pio la
mayoría universitar¡os) en coitar con un foro nacional sobre lnternet donde los usuarios y
todo tipo de proveedores de servicios o ¡nfraestructu¡a de ta Internot puedan reunirse y
expresar sus ideas respecto al desarrollo, servic¡os, segur¡dad y alcance de esta Red que
ya alcanza todos los Estados de la República M€xicana. lSOCMex segu¡rá los lineamientos
de la Internet Soc¡ety, coordinara acciones y esftrerzos con diversas instituciones y
organ¡zac¡ones como Mexnet A.C-, el Nework Information Center de México y el
Computer Emergency Response Team de México entre muchas otras. participarán no solo
personas en nuestro país, sino también acuden aquellos nacionales que se encuentran en
el extranjero y que sea su ¡nterés pertenecer al Capítulo Mexicano de la ISOC.

El propós¡to pr¡ncipal de la Soc¡edad Internet de México A.C. es extender el
desarrollo y la disponibil¡dad de la lnternet, sus tecnologías asociadas y aplicaciones,
como un fin en si mismo tanto como en términos de capacitaf a organizaciones,
profesiones e individuos de todo el mundo para colaborar e ¡nnovar más efectivamente en
sus Íespect¡vos campos e intereses- Los miembros individuales y organ¡zaciones están
un idos  po r  e l  ¡ n te rés  común  de  man tene r  l a  v ¡ab ¡ l ¡ dad  de  I n te rne t  a  esca la  o l oba l .



l 5 ó

Part¡cipan las cornpañías, agencias gubernamentales y fundaciones que crearon la
Internet  y  sus t€cnologías junto a organizaciones empresar ia les ¡nnovadoras que
col l t r ibuvcn i l  mantcner  esta d inámica,

Entre sus metas genera les,  €ncontramos:

" Desarrollo, manten¡m¡ento, evolución y diseminación de los estándares de Int€rnet
y sus t€cnoloEias de in terconexión.

. Crecin¡¡ento y evolución de ¡¿ arqu¡tectura de lnternet €n México.

. Manten¡miento y evolución de los procesos adm¡nistrativos necesarios para la
operación de Internet y redes internas.

. Educación e investigación relacionados con la Internet y sus procesos, cada año se
realizará una Conferencia Nacional para el ¡ntercambio de Información y
experienclas sobre avances y t€ndenc¡as de Internet en nuestao paÍs y el rnundo.

. Armonía en las acciones a n¡vel nacional para facilitar el desarrollo y la
d is  oonib i l idad de ln ternet .

¡ Recolección y diseminac¡ón de información relacionada con Internet, incluyendo
h¡storia y arch¡vos.

¡ Apoyo a áreas en proceso de desarrollo tecnológlco para qu€ implementen y

evolucicnen su infraestructura v uso de lnternet,

Entre sus metas específicas están:

. Conformar un órgano consultivo que represente los intereses de ¡nd¡viduos e
inst¡tuciones que forman parte del Internet mexicano.

" Organizar asambleas anuales con el propós¡to de promover actividades y proyectos

dirigidos al desarrollo, promoción y ordenamiento de las redes Internet en Méx¡co.

. Proporcionar informac¡ón en línea y consultoría en idioma español, a la comunidad
Int€rnet  de México.

. Buscar convenios de cooperación con otrcs organ¡smos que persigan fines

s imi lares y  compat ib les con e l la-
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El rellisfto dc la sociedad ant€ la ley mexicana especif¡ca que sus f¡nes son
educat ivos y c¡ent í f icos,  fue fundada con la  mis ión de serv i r  a  la  comunidad mex¡cana de
Internet. Tiene nlás de 200 mi€mbros activos en todo el país; pueden afiliarse a él
individuos u organizaciones interesados en Influir en los procesos de Internet en México.
Las activ¡dades que la Sociedad Internet México organizó, patrocinó y apoyó en su pr¡mer
año de vida son var¡adas pero todas fueron con un gran nivel de caridad en er área
acadénrlca y de negocios.

Ahora b¡en, la Sociedad Internet de México ha organizado diferentes ev€ntos con
temát¡cas especificas en las que el número de as¡stentes se ha duplicado cada año y en los
que reúne a los principales actores de lnternet a part¡r de | 996,

As¡m¡smo desde su creación ha promoviclo el Foro de proveedores de tnternet (rsp)
e n  t 9 9 6 y  1 9 9 7 .

Nombres de Domin¡o y prop¡edad interectuar junto con ra universidad Nacional
Autónoma de Méx¡€o e tMPt.

Durante el 2000, en coraboración con AMfn se llevó a cabo el fo¡o Internet 2 así
como el Foro Elect¡ónico sobre propiedad de Dom¡nio para Méx¡co, en est€ último se ha
contado con d¡versas ¡nstanc¡as de la Industr¡a y academia para la formulación de políticas
v accroneS.

lsocmex ha adquirido una verdadera presenc¡a Internacional a través de la lnternet
Society y DNSO asícomo por sus d¡versas V¡deo conferencias en línea.

Hemos dicho én repet¡das ocasiones que en México son po€as las personas que
tienen acceso al c¡berespac¡o. c¡rcunstancia tal que es innegable a los ojos de cualquier
persona. Por tal razón, diversas instituciones académicas, han buscado alternatfuas pafa
que, paulat¡namente, la mayoría de la población mexlcana goce de las herramientas que
ofrece la ¡ed-

Esto cons¡ste en introduc¡r, en escuelas privadas, materias sobre tecnologías e
Intern€t en el plan de estud¡os de los alumnos (de primaria hasta ahora), para poder irlos
empapando de los beneficios que ofrece la red, y hasta la fecha, ha sido muy positivo,
pues es notor¡o el ávance de los niños, y sobretodo, comprueban que el aprendizaje de la
computadora y de las herramientas tecnológicás se obtiene a diar¡o y se llega a él
mediante la práct¡ca.

Recalquemos que se trata d€ ¡nst¡tuciones privadas; en las escuelas públicas
evidentemente el horizonte se percibe menos favorecedot, no obstante, debemos admitir
que es una necesidad introducir a la población en este proceso, por lo que se requiere de
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los  cs fuerzos  y  cooper : rc ión  de l  sec tor  educat ivo ,  gubetna tnenta l ,  p r ¡vado y  c ¡v i l  en  es ' i¿
p  roce  s  o .

4 .6  As imi lac ión  en  e l  con tex to  nac¡ona l  y  su  impor tanc ia .

La act iv idad ¡nternac¡onal  se ha ¡ncrementado en este ú l t ¡mo año,  pr¡nc¡palmentc,  a  t ravés
de la COFETEL y los comisionados en reconocidas conferenc¡as y exposiciones
internacionales donde han difundiCo a la comunidad internacional los logros del sector
telecomu nicac¡ones mex¡cano en materia regulatoria y de apertura a la competencia.

As¡m¡smo, la Com¡s¡ón ha coordinado una activa y ordenada partic¡pac¡ón en los
diversos organismos de regulac ión,  comerc¡o y  cooperación en mater ia  in ternac¡onal ,
defendiendo formalmente los int€reses de Méx¡co. Por otro lado. en las relaciones
b¡laterales y nlultilaterales se han estrechado vít"cr¡los con nuestros princ¡pales socios
comerciales y con aquellos países que se han acercado para conocer el proceso de
apertura que se ha inst rumentado en México,  con lo  que hemos podido incrementar  las
oportun¡dades de intercambio y cooperación en benef¡cio del sector en general.

Durante el Informe de Labores de septiembre de ¡997 a mayo de 1999, el
Presidente de la COFETEL21¡ d¡o a conocer los aspectos más relevantes llevados a cabo por
la Comisión en mater¡a de "presencia intetnac¡onal, con el objetivo de impulsar a una
mayor conciel¡c¡a de lo que s¡gnifica en la actualidad el mundo de las telecomu n¡caclones
y la informática212. Al respecto se señala:

En mater¡a de Acuerdos Comerciales con otros países, el 22 de abril de 1999 se
llevó a cabo !a primera sesión del nu€vo consejo, donde se resaltó la importanc¡a de
continuar con los esfuerzos realizados hasta Ia fecha en materia de educación,
capac¡tac¡ón y salud a distancia, así como ampliar el €spectro de este tipo de activ¡dades
para participar activamente en €l cont¡nuo desarrollo del comercio electróni€o y de
opciones para brindar la oportunidad, a través de las telecomu nicaciones y la informática,
a personas con discapacidades o desv€ntajas geográficas que deseen integrarse al
mercado laboral, además de impulsar la ¡ndustria de contenidos en español para lnternet.

En dicha ocasión se real¡zó una exposición en torno al importante desarrollo de las
tecnologías de telecomu nicaciones e información y de la importancia social que ha
adqu¡r¡do su empleo en aplicaciones convergentes con la informática, catalogando al

lt '  Jorge Nrcolrn
:': Por tal razón. pane de este subcapitulo hablani en profundidad de la-! acciones realizsd¿s en y con el

e {tf3nje.o
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futuro i  i i led¡ato conro " la  era de las convergencias" .  As i rn ismo,  se mani fe; tó  l ¡
i rnpor tancia de d¡señar ,  establecer  y  d i fundi r  una base de datos estadíst icos of ic ia les del
sector ,  p¿ra lo  c t ¡a l  se so l ic i tó  e l  apoyo del  lNECl .

Se cont¡nuó impulsando los importantes proyectos para la  ut ¡ l izac ión de
tecnologías convergentes en apl ¡cac lones soc¡a les,  destacando aquel los real izados por  e l
lnstltuto Lát¡noam€ricano de Comunicac¡ón Educativa (ILCE), con el apoyo de las
secretarias de educac¡ón y comunicaciones y transportes. La Red Edusat que transmite
programación educativa vía satélite, así como la Red Informática Educat¡va que promueve
el  acceso de escuelas de todo e l  país a contenidos educat ivos vía In ternet .  son hasta ahora
los proyectos más avanzados en el rubro de la educación.

Respecto a la part¡c¡pac¡ón en Foros Internacionales. tenemos:2al

Un¡ón ln ternacional  r ie  Telecomu n¡cac¡on€s (UlT) ,

Durante los meses de octubre y noviembre de 1997, se llevó a cabo !a Conferencla
Mundia l  de Rad icomunicaciones (CMR-97) .  En este foro a l  que as is ten 189 países se
acuerdan a nivel mundial la util ización de las frecuencias radioeléctricas y las órbitas
satel¡tales- Dentro de los resultados más importantes de la Conferencia destacan la
revisión de los Planes del Servicio de Radlodifusión por Satél¡te y la atribución de bandas
para el Serv¡c¡c FUo por satél¡tes, lo que contribuirá al desarrollo de nuevos sistemas de
satéliles mundiales de banda ancha. Asimlsmo, se aprobaron d¡sposic¡ones operac¡onales
para el servicio móvil nlarít¡mo por satél¡te y los corres pond lentes serv¡cios de navegación
aeronáut¡ca, sentando las bases técnicas para el nuevo sistema mundial de socorro y
s€guridad marítimos (SM55M). Por orra parte se mod¡ficó el Reglamento de
Rad¡ocomun¡cac¡ores, s¡mpl¡ficando los procedirnientos para la obtención de posiciones
orbitales y México logró una Vicepres¡dencia enla Com¡s¡ón de Asuntos Regulator¡os..

Del  2 a l  5  de d¡c¡embre de 1997,  Méx¡co as is t ¡ó a l  Z"  Coloquio sobre Regulac ión de
las Telecomu nicaciones en Ginebra, Suiza. El tema pr¡nc¡pal fue la transformación de las
relaciones económicas en las telecomun¡caciones ¡nternacionales, donde se expuso el
punto de v¡sta de nuestro país acerca de las ínrerconex¡ones internac¡onales entre redes
de telecomu n¡caciones - Durante la misma semana, en €l seno del Grupo de Estudio 3, se
d€fendieron las propcestas mex¡canas acerca de la transición de las tasas contables v
temas af ines hac¡a e l  próx imo m¡ len¡o.

El  4  de ma¡zo de 1998,  México se adhi r ió  a l  Memorándum de Entend¡m¡ento oara
facilitar los acuerdos sobre las comun¡caciones personales móviles nrundiales por satélite:
¡ncluidos los sistemas regionales (MdE sobre las CMPCS). Este acuerdo ofrece un marco

:t' Bas¡ndonos rambten e¡ el .\i'l]¡rr¡l., /rr forn¿ de Iabor¿s t997-lg()g
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para fac i l i tar  e l  reconoc¡miento n lutuo de las homologaciones de las terminales CMrcS,
as i  cor¡ lo  su ¡dent¡ f icac¡ón,  a l  nr ismo t iempo que permi te a las adm¡nis t rac iones obtener
de las autoridad€s nacionales autorizadas el acceso a los datos de tráfico.

A nrediados de nrarzo de 1998,  as ls t ió  una delegación a l  Segundo Foro Mundia l  de
Polítlca de Telecomu nlcaclones (FMPT-98) en Ginebra, Suiza. En este foro político, México
nranlfestó su rechazo a las actitudes unilaterales de algunos países respecto de la
regulación en nrateria de tasas contables. Esta posición fue apoyada por la mayoría de los
países as¡stent€s, y con ello, se logró modificar las "opin¡ones" resultado de este foro,
para estudiar  e l r  e l  seno de la  UIT un esquema de t ransic ión para las tar i fas de l lqu idación
que tome en cuenta las neces¡dades de los países en desarrollo, para lo cual se creó un
Grupo Tenátlco en el que se ha participado act¡vamente.

Del  23 de marzo a l  l 'de abr i l  de 1998.  la  Conl ¡s¡ón oar t ic ioó en la  Conferencia
Mundial de Desarrollo de las T€lecomünicaciones (CMDT-98) que se centró en definir las
nuevas est rategias a segui r  para soluc ionar  los problemas de te lecomunicaciones,
aumento sostenido d€ la teledensidad, desarrollo rural y servicio universal. Cabe destacar
la adopción del Plan de la Valetta en el que se establec€n programas definidos para la
reforma, desarrollo, reglamentación y legislación de las telecomu nicac¡ones.

Durant€ los días 20 ¿l 29 de mayo de t 998, se part¡cipó en la Reunión Anual del
Consejo de la UtT, a la cual as¡sten 46 países que son electos cada Conferencia de
Plen¡pot€nciar¡os, además de organ¡smos ¡nte.nacionales, regionales y observadores de
otros paises. Cabe señalar que desde su creación, México ha s¡do miembro del Consejo.
Durante esta última reunión se trataron temas de finanzas, personal de la UlT, estrateg¡a,
pol Í t ¡ca y  procedimientos de e lecc iones.

Durante cas¡ un mes. del I I de octubre al 6 de nov¡embre de 1998, se celebró la
Conferencia de Plen¡potenclarios, en la Ciudad de Minneapol¡s, Estados Unidos, órgano
máximo de la UtT. Méx¡co fu€ ¡nv¡tado a part¡c¡par con una V¡cepresid€ncia de la Com¡sión
de Estud¡o sobre la Constituc¡ón y el Conven¡o de la UtT. Durante esta Conferencia se
eligleron a las autoridades de la Uff. Asim¡smo, México se reeligió como miembro del
Consejo y por mayoría de votos logró que un mexicano forme parte de la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones. Algunos de lcs resultados de la Conferencia fueron
el ¡ncremento de la panicipación del sector privado y la adopción de un sistema de
recuperación de costos para alqunos productos y serv¡c¡os de la UtT, incluyendo la
tram¡tac¡ón de las not¡ficac¡ones de las redes de satélites.

Del 9 al 20 de noviembre de 1998 en Jersey, Reino Unido, se reunió el Grupo de
Tareas Especiales 8/ I del Sector d€ Radiocomunicaciones, en el que se realizaron estudios
y se elaboraaon recomeodaciones para faci l i tar la evolución de los Futuros Sistemas

Públ¡cos de Telecomunicaciones Móviles Terrestres (FSPILfD. actualmente conoc¡dos
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conlo T e lecomu nicac iones Móvi les In ternacionales-  2000 ( l t , lT_2000),  que son los s ts tema5
nróvi les ter rcst res y  sate l i ta les de la  tercera generación de comunicaciones personales
(PCS)' cuya e'trada en serulcio está prev¡sta alrededor del año 2000 y que proporcionarán
acceso a una varied¡d de serv¡cios de telecomunicaciones de las redes fljas y a otros
sew¡c¡os que son específicos de los usuarios móviles.

Durante lg93 se atendieron las reuniones plenatias de junio, septiembre y
dicienrbre del Grupo Temático creado en el FMpr-98, donde la comisión aponó varias
contribuciones al documento en estudio. En la tercera r€unión se concluyó la p.opuesta de
clocumento sobre la transición para las tar¡fas de liquidació¡, cuyos resultados fueron
dlscut idos en la  reunión de la  comis ión de Estud¡o 3 de la  uf r  de l  I  I  a l  r  5  de d ic iembre
de ¡  998 en Glnebra,  Suiza.  A pesar  del  ampl lo  consenso del  documento por  par te de los
países en desarrollo, cinco países desarrollados s€ opusieron a la propuesta de
procedimiento para el período de transición hacia la reforma al régimen de tasas
contables, por lo que durante 1999 se cont¡nuarán los trabajos hasta llegar a un acuerdo.
En los trabajos de la comisión se trataron también procedim¡entos de llamada alternativos
(reencam¡namiento, reventa, etc.), reforma al régimen d€ tasas contat¡les. nuevos s¡stemas
de remuneración, ATM punto a mult¡punto, entre otros.

En enero de 1999 s€ efectuó en esta Com¡sión un seminar¡o/ reunión de
cooperación técnica entre Bras¡|, Méx¡co y Francia sobre las act¡vidades oue se realizan en
el Grupo de Tar€as Especiales 4-9-lldel sector de Radiocomunicaciones de la r.J If. El
objet¡vo del semina r¡o/ reun¡ón fue llevar a cabo un intercamb¡o de información y
posturas.

Del 22 al 29 de enero de ¡999, se reunió en Long Beach, Cal¡fornia el Grupo de
Tareas Especiales M¡xto 4-9-ll del Sector de Radiocomunicaciones, encargado de
efectuar estudios sobre los cr¡terios de comparticién entre el serv¡cio füo por satélit€
g€oestacionar¡o y los serv¡c¡os fijo y móv¡l por satélite no geoestacionario. En esta reunión
se (oncluyeron los estudios técnicos-

Del 3 al 5 de marzo de 1999 un representante de la Comisión part¡cipó en un
seminario/ reu n ión de cooperación técn¡ca e¡tre Brasil, México y Francia sobre tMT-2000
efectuado en Brasilia, Brasil. El objetivo del seminario/ reun¡ón fue llevar a cabo un
¡ntercambio de información y posturas relativas a la implantac¡ón del s¡stema mundlal de
telecomunicaciones móviles IMT-2000, como preparación para la I6. reun¡ón del Gruoo
de Tarea Especiales 8/l de la UfT, que se efectuó una semana después en la ciudad de
Fortaleza, Btas¡1.

Del I al l2 de marzo de lggg se reunió en Fortaleza, Brasil, el Grupo de Tareas
Especiales 8/ I del Sector de Radiocomunicaciones, en el que se €ontinuaron los estudios y
5e elaboraron recomendaciones relac¡onadas con los sistemas conocidos como
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Telecomu nic¡c iorrcs Móvi les In ternac¡onales-Zooo ( lMT -  Z0O0),  que son los s is temas
móv¡ l€s terrest res y  sate l ¡ ta les de la  tercera generación de los s is temas de comunicaciones
personales (PCS).

Del  l7  a¡  lg  dc marzo de 1999,  se reunió e l  Crupo Regional  de Tar i f icac ión para
Amér¡ca Lat ina y e l  Car ibe,  en la  Ciudad de Tr in idad y Tobago,  los temas abordados por
este qrupo de trabajo se refteren a los resultados de la Comisión de Estudio 3 sobre
d¡spos¡c¡ones de t rans¡c¡ón de las tasas contables,  los nuevos s is temas de remuneración,
obligac¡ones de servicio universal, así como el impacto de las reformas de las tarifas de
l iou idación.

Del  l8  a l  2 l  de abr i l  de t  999,  un representante de la  Comis ión as is t ió  a l  Seminar io
Regional  sobre cest ión y Adm¡n¡st rac ión del  Espectro que la  unión Internacional  de
Telecomunicaciones efectuó en La Habana, Cuba. Este Seminario tuvo como objeto
capacitar a representantes de las adr'.]¡n¡straciones de los países de la región de Amér¡ca
en el manejo del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UtT, debido a las
modi f icac iones y actual izac iones que ha tenido este inst rumento der ivado de las
dec¡s iones de la  Conferencia Mundia l  de Radiocomunicac¡ones de 1997.

Conferencia Interamericana de Telecomun¡caciones de la Organización de Estados
Americanos (CITEL). Del 2 al 6 de marzo tie I gg8, Méx¡co part¡cipó en la Asamblea de la
CITEL. Ent¡e lo más destacado de dicha reunión figura la adopción de la "DECLARACTóN DE
QUlTO", la cual tiene como puntos pr¡nc¡pales el afianzar la coordinación de los
Organismos de Telecomunicaciones de la Región como pa¡te de un proceso integrador y
el desarrollo del concepto de Centro de Excelencia en la Región de las Américas.
Asimismo, presentó propuestas para la modificac¡ón al reglamento de la C¡ÍEL, a efecto
de reformar las condiciones de partic¡pación de los miembros asociados. Durante esta
reun¡ón,  se i levaron a cabo e lecc¡ones.5e e l ¡g¡eron a los países miembros del  COM/CITEL
y Méx¡co recuperó su posic¡ón en este Comité Directivo. por tlnanim¡dad de votos se
aceptó la  reelecc¡ón de México a esta Pres idencia.

De igual manera, se asistió a diferentes reuniones de los Comités Consultivos
Permanentes (CCP-|: Servicios Públicos de Telecomun¡caciones, Ccp-ll: Radiodifusión y
CCP-lll: Rad ¡ocomu nicac¡ones) así como a reuniones del Com¡té Dlrectivo permanente
(COM/CITEL),  como los s¡9u¡entes:

En abr i l  de 1998 se efectuó en Buenos Ai res,  Argent ina,  e l  Foro del  CCp-| ,  en
donde se trataron los temas de Infraestructura Clobal de la Información; Serv¡c¡o Universal
de Te lecomu nicacion€s; Procesos de evaluación de la conformidad y certificación. v Redes
In te l ¡ qen tes .
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La X Reunrón dc l  CCP l l l .  ce lebrada en  Br ¡s i l  de l  I  a l  l2  de  jun io  de  |  998,  tuvo  por

ob jc to  la  e l¿ l ro r ¡c ión  de  r  r :comendac iones  sobre  la  u t ¡ l ¡zac ión  de  Serv¡c ios  Móv i fes  por

Saté l ¡ te  por  enc¡na  de  I  GHZ,  as í  conro  la  ident i f i cac ión  de l  espec t ro  en  las  bandas 440-
450 y  465 -495 MHz oara  e l  Acceso Ina lán lb r ico  F i jo  en  las  Amér¡cas ,  perm¡ t i€ndo as í  una
reducc ión  en  c l  cos to  de  acceso en  las  te lecomun¡cac iones  a  n ¡ve l  mund ia l .
La  lV  Reun ión  de l  CCP- l l  se  l levó  a  cabo de l  l8  a l  2 l  de  agos to  de  1998 en  Montev id€o,
Uruguay. En esta reunión se ¡dentif icaron y actualizaron los programas de trabajo
necesar ios  par ¡  sa t is facer  las  neces idades de  los  Es tados  Miembros ,  incorporando nuevas
tecnologias, serv¡c¡os y capacidades en el ámbito de la radiodifusión.

Del l6 al 20 de novienrbre de 1998, en Cartagena d€ Indias, Colombia, se l levó a
cabo la lX Reunión del CCP l, donde se trataÍon los sigu¡entes temas; Tasas Contables;
Infraestructura Global de la Información; Comerc¡o Electrónico; Servicio Universal:
Acuerdos de Reconocimiento Mutuo v Procesos de Cenificación.

También se participó en d¡versas reuniones d€l Com¡té Directivo permanente d€ la
CITEL (COMi CTIEL), del Comité de D¡rección del COM/CÍTEL, del Grupo sobre E5tructura y

Funcionamientc y del Grupo Preparatorio para la Conferencia de plenipotenciarios de la
UlT, entre otros. En estas reuniones se estudiaron y se tomaron medidas sobre las
estrategias, estructura, funcionamiento y reglamentación de la CÍTEL, así como de la
participac¡ón de la reg¡ón de las Américas en conferenc¡as mundiales. Cabe señalar que
México tiene la respcnsabil idad de coordinar a n¡vel continental algunos de los grupos
prepa¡atorios como e¡ de seryicios füos por satél¡te, de rad¡od¡fus¡ón por satéllte y f¡jo
te r fena l .

Del l5 al l7 d€ marzo de t 999, se l levó a cabo el Segundo Foro CtTELi CCp-t de
Telecomu nicaciones, en la Ciudad de Foz do tguazú, Brasil, en el cual se presentaron

sem¡narios 5obre Telemedi{'1a, Tele-educación, Regulaciones de Interconexión,
Soluciones al problema del año 2000, Comercio Electrónico y Telecomunicaciones sobre
lP- Los delegados de México estuvieron a cargo de la coordinación de los dos últ¡mos
temas, además de partac¡par como expositores en los mismos. En la misma ciudad, los
dias l8 y l9 de marzo de 1999. se reun¡eron los Crupos de Trabajo sot¡re procesos de
C€rt¡ficación, Coordinación de Normas y el Crupo Relator del Acuerdo de R€conocim¡ento
Mutuo. del cual se puede destacar la importancia de trabajar sobre un acuerdo entre los
países  de  la  Reg ión  Amér icas .

Durante la Xll Reunión del CCP-ll l, celebrada en San José de Costa R¡ca. del I2 al
i6  de  abr i l  de  1999.  se  aprobaron en t re  o t ros  ,  una ¡eso luc ión  re la t i va  a l  p roced im¡ento

para la representación de la CCP-ll l en los grupos de trabajo de otros organismos
regionales con el f in de ¡ntercamb¡ar av.lnce: de propuestas comunes en la preparación de
lat Conferencia5 Muodiales de Radiocomunicaciones (CMR's) de la Uff, la creación de un
grupo ad-hoc  par . ¡  ex . rm¡nar  e l  p roced im¡ento  par¿  la  p resentac ión  de  propuestas
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conjuntas ante cl Uff R y la creación de un grupo de traba.io ad-hoc para unificar los
grupos de trabajo relativos a sisternas satelitales. Asimismo, se reunió el grupo para
preparar la part¡cipación de la CfTEL en la CMR-2000 de la UIf, m¡smo que revisó las
contr¡buc¡ones que los Estados M¡embros a la fecha han presentado a este grupo.

crupo de Telecomun¡cac¡oncs del Acuerdo de cooperacién Económica Asia pacífico
(APEC).

La XVI Reunión del Grupo TEL se llevó a cabo en Nueva Zelanda, en sept¡embr€ de
1997. En el tema de cooperación para el desarrollo, cada país conv¡no en llevar a cabo la
¡nterconex¡ón entre inst¡tuciones públicas tales conro, museos, bibliotecas y universidades
de los países de la región. En este contexto, la delegación mexicana presentó un proyecto
en Telesalud, mismo que t¡ene como principal objetivo, ut¡lizar las telecomunicaciones
como medio para dar consultas médicas en lugares remotos. Se está promoviendo la
participac¡ón y apoyo de otros países del Grupo TEL para desarrollar un proyecto piloto
sobfe este tema tomando como base la experiencia mexicana.

En el tema de ¡¡b€ral¡zación, se adoptó un documento marco para que a partir del
mismo, se generara un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo en Normas Técn¡cas para
Equipo de Telecomun¡caciones. [a delegación mexicana túvo una part¡cipación muy activa
en las discus¡ones de los diferentes borradores que se elabor;rron, impulsando la creación
de un documento que se suscr¡b¡ó de acuerdo a las leyes mex¡canas en la materia.

La XVll Reunión del Grupo TEL tuvo lugar en Brune¡, en marzo de | 999. México
conv¡no con los países miembros de ApEC la agenda para la Tercera Reunión de M¡nistros
de Telecomun¡caciones y para la reunión previa de oficiales de alto nivel, paralelamente.
se aelebró una reunión en la que México continuó negociando el Acuerdo de
Reconoc¡m¡ento Mutuo en Normas Técnícas para Equipo de Telecomunicaciones.
Asim¡smo, se realizó un Seminar¡o de Comercio Electrónico, en el que la delegación
mex¡cana, representáda en este tema por un miembro del Consejo D¡rectivo del Comité
Electron¡c Data lnterchange (Organismo presid¡do por el Banco de México) expuso la
exper ienc¡a en México sobre e l  mismo.

La Tercera Reün¡ón Min¡st€rial de Telecornun¡caciones CIELMINS) se efectuó en
Singapur, en jun¡o de 1998, generándose los siguientes documentos: The Singapore
Declaration", 'Ministerial 

Joint Stat:ement'y "M¡nister¡al Declaration on the APEC Mutual
Recognitior'¡ Arrangement for Conformity Assessm€nt of Telecommun¡cations Equipm€nt";
este último comprende dos fases: el reconoc¡miento mutuo de resultados de pruebas y el
recono€im¡ento de la cenificación de equ¡po. México aceptó iniciar la primer fase, a partir
dejunio dél año 2OOl m¡entras qüe. la apl¡các¡ón de la segunda fase está en estudio,
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Cal le  des t ¡car  que Mexaco propuso,  y  fue  aceptado por  la  Sec te ta r ia  de  ApEC,
fung i ¡  con to  pa is  sede de  la  Cu¿r ta  Reun ión  de  Min is t ros  de  Te lecomu n icac iones
OELMIN4)  en  e l  año 2000.

La Xvll l Reunión del Grupo TEL se l levó a cabo en Nueva Gu¡nea, en sept¡embre de
I 998. Los trabajos de esta reun¡ón se enfocaron a desarrollar el mandato que surgió de la
TELMINS. En el carnpo del desarrollo de los recursos humanos, la delegación mexicana,
represent.-rda en este tema por un miembro del lnstituto pol¡técnico Nacional. gresentó el
proyecto "Modelo 

Telemático para la Educac¡ón a Distancia en un Ambi€nte de
Aprend¡zaje Virtual", así con¡o el de "Marco para la Creación de un Centro Regional en
Telecomun¡caciones", panicipando en la evaluación del proyecto piloto de Educación a
Distancia presentado por Canadá-

Además. tuvo lugar un Taller de Interconexión de Redes, en el que la posición de la
de legac ión  mex icana fue  impu lsar  un  rég imen regu la to r io  que pe tm¡ ta  que las  empresas
que deseen interconectars€, puedan hac€tlo negociando librem€nte las condiciones que

m€jor les convengan. Asimismo, se expusi€ron los principales princ¡pios sobre la
interconexión de redes, cont€n¡do5 enla Ley Federal de Telccomunrcac¡ones.

Durante la XIX Reun¡ón del Crupo de Trabajo en Telecomun¡caciones del Foro de
Cooperación Econón¡ica de Asia Pacífico (APEC), que se l levó a cabo 8 al l2 de marzo de
1999, en Miyazaki, Japón, se presentó una l¡sta de técnicos mexicanos para el proyecto de
apl¡cac¡ón del Acu€rdo de Reconoc¡m¡ento Mutuo en Normas Técn¡cas de
Telecomunicaciones. 5e pres€ntó y definió, asim¡smo, la posición de México
interconexión de redes de telecomunicaciones, en apego a la Ley Federal
Telecomun¡caciones. F¡nalmente, se presentó una posición r€specto del proyecto
desarrollo de prin€ipios pro-compet¡t¡vos contenidos en el Acuerdo
Telecomunicaciones Básicas de la Organización Mundial del Comercio.

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)-

En la XXI Reunión del Grupo de Trabajo en polít icas de Telecomun¡caciones y
serv¡cios de Información, y en la Reun¡ón del Comité de polít ica de Información. Cómputo
y Comunicaciones, celebradas en Farís, en sept¡embre d€ 1998, la delegación mexicana
¡ntervino para evitar la incorporac¡ón de un documento que implicaba la l iberal¡zación
acelerada de las telecomunicac¡ones para el desarrollo del comercio €lectrónico sin contar
con la defin¡ción de normas mínimas, presentado por la asociación de industriales
estadounidenses y canadienses para ser incluido entre los asuntos pot aprobarse en la
reunaón de Ministros sobfe Comercio Electrón¡co (Ottayra. noviembre 1998)- La posición

mexicana fue apoyada por la mayoría de los paÍses mientbros, por lo que, el documento
citado se excluyó del Plan de Acc¡ón en Comercio Electrónico adoptado por los Ministros.
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Dcsde octubre c le 1998,  l ¡  Conl is¡ón ha par t ¡c¡pado en e l  estud¡o sobre reforrna
regul¡(or¡¿ realiz¡do por la OCDE en d¡versos países miembros, especificamente en el
capítulo sobre l¿ reform.-r regulatori¡ de las telecc,municac¡ones en Méx¡co. La
part¡cipac¡ón de l.r comis¡ón, realizada en coo¡dilración con la secretaría .ie R€laciones
Exter¡ores, ha cons¡st¡do en brindar al personal de la organización encargado de la
elabor.lc¡ón del documento, toda la ¡nformación necesaria para llevar a cabo un
d¡agnóstico obj€tivo sobre el tema en cuest¡ón.

Hasta el momento, se han ernitido comentarios respecto de cuatro proyectos rtel
docunrento, destacánd05e en cada caso algunas ¡mptecis¡ones detectadas en el estudio, al
tiempo de complementar los argumentos formulados con infornración of¡cial del sector.
En este orden de ideas, destaca la as¡stencia de una delegación encabezada por el
Pres¡dente de la conris¡ón y por el Representante permanente de Méx¡co ante la OCDE. a la
reunión de trabajo con los miembros del consejo y del secretariado de la ocDE celebrada
en París, Franc¡a, el 3 de marzo de | 999. En dicha ocasión, la delegación mexicana realizó
una amplia expos¡ción sobre las características del proceso de apertura en nuestro país y
las medidas regulatorias que deberán ser adoptadas en el futuro. así como sobre los
objetivos que han motivado las dec¡siones adoptadas por la autoridad en la materia,
esclareciéndose, en cada caso, los cuest¡onamientos planteados por los asistentes.
Asim¡smo, se distribuyó información pública sobre los resultados del proceso de apertura.

La Comis¡ón, con el apoyo de la misión permanent€ de Méx¡co ante la OCDE,
permanecerá atenta a la evolución d€l estudio, con la finalidad de procurar que el esfuerzo
del organ¡smo se vea reflejado en un documento que contr¡buya al análisis y discusión de
la reforma regulatoria emprend¡da en nuestro país.

Ent radadeTe lmex Spr in t  Comu mun ica t ¡ons ,  L -L-C (TSC)  a l  mercado es tadoun idense-

La Comisión y la Secretaría han permanec¡do permanentemente atentas al
desarrollo del proceso de autorizac¡ón para la entrada de TSC al mercado estadounidense.
El l0 de octubr€ de 1997, la FCC otorgó a TSC autor¡zac¡ón para prestar serv¡cios
conmutados de reventa internac¡onal, de conformidad con la Sección 2-14 de la
legislación aplicable, condicionando d¡cho acto al cumpl¡miento de cienos requis¡tos por
parte de Telmex, m¡smos que han sido sat¡sfechos. producto de lo anterior, TSC inició
operaciones en el mercado estadoun¡d€nse con el objetivo de obtener, en el mediano
plazo, una ¡mportante participación de mercado principalmente entre la población hispana
que hab¡ta en d¡cho país. La TsC anunció que se disolvería la alianza entre Telmex y
Sprint, por lo que la empresa mexicana adquirirá el l00X de su capital soc¡al.

Ahora bien, respecto a los Acuerdos Comerciales con otros países, tenemos:
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T L C  M ó  x  i c o  C h i l e .

Durante  e l  i r l t imo r r ¡mest re  de  I997 y  p r inc ¡p ios  de  l99g se  par t i c ipó  cn  las  g
rorrd.ls de rregociaciones para la .-rmpliación del Acuerdo de Coooeración Económ¡ca
México Chile, concluyéndose el capitulo de telecomunicaciones del m¡smo.

TLC Méx ico-Panamá.

La primera ronda de negoc¡aciones tuvo lugar en la ciudad de p¿namá del I Z al l4
de mayo de 1998, en €sta ocasión, se h¡zo una presentac¡ón sobre el contenido del
capítulo de telecomunicaciones de este Tratado¡ en apoyo y as€soría a la que era la sEcoFl
en las negoc¡aciones corres pond¡entes.

Posteriornrente, se ha partic¡pado en dos rondas de negociaciones más, logrando
en lo que corresponde al capítulo de Telecomunicaciones un buen avance, celebradas
u n a , e n P a n a m á d e l  9 a l  r 2  d e  f e t ¡ r e r o  d e  | 9 9 9 ,  y  l a  o t r a ,  e n  M é x i c o  d e l  5 a l  9  d e a b r i l d e
|  999.  5e  espera  que la  suscr ipc ión  de  es te  Tra tado sea an tes  de  que f ina l i ce  1999.

TLC Méx ico  Tr iángu lo  de l  Nor te  (Guatemala ,  E l  Sa lvador  y  Honduras) -

con €l objeto d€ concluir con ras negoc¡ac¡ones en materia de terecomunicaciones
para suscribir este Tratado, se part¡cipó en las rondas de negociac¡ones con los análisis y
la generación de las pos¡(iones, así como el apoyo y la asesoría a la SECOFI. tás
negoc¡ac¡ones del capítulo de tel€comun¡cac¡ones son actualrnente de las más avanzadas.

Además, los repres€ntantes de la Unión Europea y México en materia de
telecomun¡caciones consideran que los avances logrados en el marco del Acuerdo de
Tele(omu nicaciones Bás¡cas de la OMC son suticientes para in¡ciar la cooperación en este
sector. No obstante lo anter¡or, durante las negociaciones del Acuerdo, la Comisión
¡ntervendrá durante las negociaciones del apanado de reservas en telecomunicaciones.
donde se definirán los serv¡cios que están reservados al Estado o tienen l¡mitaciones a la
invers¡ón extranjera.

RECULATEL.

A finales de octubre de 1992, en Cancún, el presidente de la Comisión reunió a los
principaies d¡r¡gentes de los órganos de regulación del continente Americano- con sus
homólogos discutió el tema de las tasas contables. Ante esta ¡niciativa y, con la idea de
tefler un mayor acercam¡ento en ros temas de regulación, el presidente de la Comisión
Reguladora d€ I elecomunicaciones de Colombia, celebra en Cartagena de tnd¡as, la
pr ímera  semana de febrero  de  1998,  una reun ión  de  d i r igen tes  de  los  ó rganos
regu ladore  s  de  Amér¡ca  L¿t ¡na .
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Er  es t ¡  re l ¡n ¡ón  surg¡ó  la  idea de  c rear  una asoc iac ión  de  en tes  regu ladores  de  la
región l.rt inoa mcr¡catra para lo cual se const¡tuye el Comité de Coordinación formado por
Argentin¡, Br¡sil, Colonlbia, Costa Rica, Guatemala y México. Este Com¡té de Coordinación
se re r ¡n ió  en  San José,  Cos ta  R ica  durante  la  Pr imera  Cumbre  de  Regu ladores  y  Operadores
de Hispanoamérica organizada por AHCIET, para concluir el Acta Constitutiva que crea el
Foro Lat ¡noa rne r¡cano de Reguladores de Telecomun¡cac¡ones conocido como RECULATEL.

Posterio,rnente el 25 de seFt¡enrbre de 1998, el Presidente de la Com¡sión v¡aja a
la ciudad de Antigua, Guatemala para firmar junto con sus homólogos de Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Cuatemala, Honduras, N¡caragua, Panamá,
Paragu¿y y Vcnezrrela, el Acta Constitutiva del Foro Latinoamer¡cano de Reguladores de
Telecornunicaciones, siendo testigo de honor el Presidente de la República de Cuatemala,

Este foro lat¡no¿meric¿no cuenta con una página de Intetnet, donde los países

miembros se reunirán en forma virtual, intercambiando información y experiencias del
seclor telecomun¡cac¡on€s. RECULATEL, se reunirá una vez al año, d€terminando que sus
activ¡dades estarán or¡entada5, entre otras, a promov€r la inversión, alentar la
competencia, b¡indar cenidur¡lbre jurídica al ¡nversion¡sta, fac¡l¡tar la cobertura universal
de servicios básicos de telecomunicaciones y aquellos servicios con beneficios sociales
tal€s como la educación a distancia, la telemedic¡na y seguridad pública.

Asoc¡ac ión  H is  pa  noamer icana de  Cet ¡ t ros  de  Inves t ¡gac¡ón  y  Empresas  de
Te lecomu n  icac ione s  (AHCIET)

La Comis¡ón partic¡pó en la elaboración del programa de actividades y

organizac¡ón del la "Pr¡mera 
Cumbre de Reguladores y Operadores de Hispanoamérica",

celebrada los dias 13 y 14 de julio de 1998, en San José de Costa R¡ca. En este foro. el
Pres¡dente de la Comisión, en conjunto con sus homólogos de Argent¡na, Bol¡via, Brasil,
Chile, Colombia. Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Venezu€la, expuso la visión del regulador sobre
aspectos de gran relevancia e ¡nte.és actual y futuro para la comunidad prestadora de
serv ¡c ¡os  de  te lecomunicac iones  y  pa ta  los  consumidores  en  genera l ,  a l  m ismo t iempo que

altos directivos de las empresas lat¡noamer¡canas de telecomu nicac¡ones d¡eron su visión.

Por otro lado, resultado de uno de los acuerdos de REGULATEL. México Dresid¡ó un
grupo para analiz¡r las t¿r¡fas de l¡qu¡dación en América Latina. convocando a AHCIET a
analizar los trabajos realizados en el Crupo Temático de la UfT, y así poder deflnir una
pos icaón h¡s  panoamer icana an te  es te  fo ro .  En la  V  Reun ión  de l  Grupo Espec ia l  de  Traba jo

de Tasas Contables de AHCIET. celebrada en Cartagena cie Indias, Colombia, en octubre de

1998,  se  ¿na l izó  e l  documento  de l  p res idente  de l  Crupo Temát ico  y ,  como resu l tado de
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es ta  reun ión ,  se  pre¡ ra ró  l ¡  con t r ¡buc ión  h¡spanoan ler icana sobre  tasas  contab les  que fue
present.lda en novicnrbre al CruDo Temático de la Uff.

Los  d ias  20  y  2 l  de  abr i l  de  1999,  se  l levó  a  cabo e l  l y l l l  Encuent ro  de

Corresponsales de Tráfico Internacional', en República Dom¡nicana, en el cual se

anal¡zaron los temas re¡ativos a'La Nueva corresponsalía, lá visión de los reguladores", 
"El

futuro del negocio de las telecomunicac¡ones: panorama frente a la l iberalización" y
"Corresponsalía 

e Internet". obten¡endo como resultado la actual¡zac¡ón d€l conocimiento

de los aspectos tecnológicos. regulator¡os y de mercado del nuevo entorno de las

tele comun¡caciones.

El Crupo Especial de Trabajo sobre Sistemas de Remuneración de Tráfico

lnternacional se reun¡ó por pr¡mera ocasión en República Dominicana, los días 22 y 23 de

abril de 1999, teniendo como temas principales de d¡scus¡ón los s¡stemas alternativos de

remuneración de t¡áfico ¡nternac¡onal y álternativas de recuperación de mercado. Dicha

r€unión tuvo como objet¡vo obtener un esquema ¡n¡cial de orientac¡óñ, con ¡deas y

conceptos de los países ¡niembros de AHCTET ace¡ca de este tema, y continuará con los
trabajos del grupo a través de un foro electrón¡co que permitirá la constancia del
desarrollo de los prog ramas.

Pese a todos los Acu€rdos, Foros, etc-, podemos dec¡r que en México, aún cuando

no se conoce ciertamente la inrportanc¡a ¡nherente de la Internet, se comienzan a dar los
primeros pasos para comprenderla mejor- b mayoría de los individuos que se dan c¡ta en

el ciberespacio, lo hacen con la intenc¡ón de "divertirse', un po¡centaje mínimo acr¡de a
"informarse", "¡nvest¡gar" y/o aprender rie la Red.

Para México, como el resto del mundo, €s d€ vital importancia comprender que el

fenómeno Inter¡¡et representa ' la reorganización mundial-, y que por tal razón, deben
aprehenderlo y aterr¡zarlo según el Estado del que se trate- lnternet ex¡ste, se desarrolla y

evoluciona independ¡entemente de que los Estados lo acepten o no. Nadie puede detener

el motor de la economía mundial,?¡4 por el contrario, deben asimilarlo € insenars€ en el

nuevo orde¡ mundial oue ésta crea.

Como menc¡onamos, Lléx¡co2{5 aún no reconoce ta¡ ¡mportancia, quizá porque

para nuestro país, es preponderarrte que primero todos los mexicanos tengan teléfonos,

luego computadoras (con módem) y despuÉs, tener Internet, Lo c¡erto, es que deben estar

conscientes todo momento de las condiciones nac¡onales € internacionales.

' '  DEBL APRovFct{ARLo'
t"  ( 'omtr  población.  crrrno cul türa
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En ( . r l  c . rso ,  es  necesar ¡o  an¿r l i z ¡ r  l ¡  manera  en  que la  pob lac ión  mex¡cana goce de
la  red ,  en  t¿¡ r to  se  s¿t is f¿ce la  demanda de te lé fonos  y  computadotas ,

A l  respec to ,  l¿  n redk la  v iab le ,  fac t ib le  e  ¡ncamb¡ab le ,  es  la  educac ión  (en  todos  los
sent idos  po5¡b les) .  Dc  . rcue¡do con Juan Enr íquez  Cabot2a6,  qu ien  t iene  mucha razón,  ,
educación ha sido en todos los t¡empos el arma que ha l levado al óx¡to de las naciones.

Anter io rmer i te .  la  r ¡queza de  una Nac ión
que poseía ,  . l c tua ln ten te ,  lo  que cuenta
desafor tu  nadamente .  no  t ¡ene Méx ico-

sustentaba en los recursos natufales
el ronocim¡ento, cosa la cual,

5e

es

Por ende, podetnos decir que las ¡nedidas que debe tomar México respecto al
fenónreno de Internet. grosso ntodo, son las s¡guientes:

Prim€ro que nada, reconocer, como lo hemc,s mencionado de sobra, la importanc¡a
de Internet y todo lo que ofrece: comprender qu1: se trata de un medio que ofrece la
oportunidad a todos, de salir €n el rezago en que se encuentran (quienes lo están), o bien,
de  mantenerse  a  la  vanguard ia  y  aprovechar  sus  benef ¡c ios ,

Pero para lograrlo es necesario tomar en cuenta diversas condiciones. por ejemplo,
que es fundamental una soc¡edad educada, c¡erta de que la riqueza en la actual¡dad, se
obt¡ene a través del conocimiento, la cienc¡a y la tecnología- porque "la ciencia y la
tecnologia perm¡ten que una persona sea más productíva que una gente sin acceso a
eStos conocimientos e ¡nstrumentos--24¡

Además, es importante tambié¡ estar conscientes del rezago en el que se
encuentra ¡nsrerso el Estado Mex¡cano, razón por la cual es v¡tal que se de impulso al
desarrollo de las conrunicac¡ones en nuestro país, para que en un período de tiempo
establec¡do2a8, el servicio universal cons¡sta en pretender gue todos los mexicanos gocen

del c¡beresoac¡o-

De igual forma, es muy ¡mportante que se inv¡erta en ¡nvestigac¡ón y en tecnología,
ya que ese es el puente haci¡ el éx¡to. Basre citar que comparativamente, Estados Un¡dos
¡nvierte el 2.6%� ( | 82 mil mil lones de dólares) en anvestigación y desarrollo tecnológico, en
tanto qre Méx¡co. sólo el 0-396 (1,400 rn¡l lones de dólares).¿.s Resultando alarmante Dara
e l  desar ro l lo  de  nues t ro  pa ís ,  es ta  c i f ra .

r$ Juan L ' rnqüez Cabot.  El  reto { t r  i l t  ér ico.  
- Iecnología 

y aronfcras e¡r  e l  s¡g lo XXl ,  p 5 l

''* 
tle ¡cu.-¡do ¡ la. .:rr¡drc¡onc.s mcxrcrn¡s, s"rbcrnos que no sc laalil dc xn periodo corIo.

' ' ¡ ' l :n .qucz.  ¿r l , . ( ' ¡ r  .  p l l
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De lo anterior se dcsprende que deben impulsarse las ¡nrtituciones educativas, y
de ¡nvest igac¡ón,  así  como las empresas (pequeñas,  medianas o grandes)  que se dedican o
piensen dedicarse a est€ negocio- Es necesario d¡fund¡r los alcances y posibilidades de
este sector, para que se inv¡erta. Dejar tamb¡én claro, que es vital el continuo desarrollo v
actual¡zac¡ón en la Inater¡a, para que se genere r¡queza.

'Los requ¡s¡tos para ser un país rico son:

Neces¡ta educar a su población;
Neces¡ta un liderazgo que perm¡ta construir;
Neces¡ta gente ¡nteligente y emprendedora;
Nada más'.?50

De este punto, se deriva uno más: la indispensable colaboración del sector público,
sector privado, así como de los que hacen uso de ta Red, para entender que vivimos en un
mundo d¡g¡tal en el que todo camb¡¿r ráp¡damente y para alcanzar el desarrollo nacional.
lmportante de igual, es incluir en el p' oyecto Nacional, el desarrollo tecnológico, ya que se
t.ata de un aspecto que debe tomarse'en cuenta en toda la región, factor también que va a
determ¡nar  e l  camino de l  la  nac ión-

Ahora b¡en, para comprender todo esto, México debe aprender y seguir el ejemplo
de lo que hacen las nac¡ones más avanzadas en mater¡a de Internet- princ¡palmente de
Es¡ados un¡dos' Europf, occidental yJapón. De hecho, €omo hemos visto a lo largo de¡
estud¡o, éstos 5on quienes más trabajan en el tema y por tanto, quienes más están
disfrutando de sus beneficios- Un aspecto rnás que debe considerar México, es en
recup€rar a los científ icos mexicanos que han emigrado al extranjero. Es bien sabido que
se han ido porque en nuestro país no les dan el rralor que se merecen y tampoco hay
incentivos para ellos- Por lo que deben ubicarlos geográficamente primero, y luego
ofrecerles un empleo muy b¡en remunerado y otorgarles muchos serv¡c¡os y facil idades
para todos los proyectos que deseen emp¡ender-

'eI muado no nos va a espe¡ar
el tren tecnokigico ya partij

se ace/icra
y la úD¡c¿ ñanen de a¡canzarlo

es entetdet ha.¡a dónde v¿.
Elnpeae nos ¿ debalir-..

Ies ne.esd oJ
...Enfrentat l¿ redlidad ¿ntes

de que el fuuro rros akanre..---"

t" ibi,t.-, p tl
¡ ' ; a ; d , p t s a
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Vemos que e l  desarro l lo  de la  In ternet  €n Méx¡co ha s ido paulat ino,  y  que en
realidad no podemos decir que en nuestto país ex¡sta un auge de esta tecnología, daclo
que la mayoría de la población no puede accesar a ésta.

A lo largo de la Inyest¡gación, se ha señalado que no es difícil navegar en fa red o
utilizar la informac¡ón, lo difícil es tener acceso a ella. Sin embargo, afo rtu nadame nte,
vemos que se está generalizando el interés sobr€ esta materia.

Sobretodo, se está reconociendo la ¡mportancia d€l fenómeno que no sólo es de
envergaduÍa nacional, sino mund¡al, Además, a parte de reconocerlo, es necesario
elaborar planes y estrategias para que la mayoría de los mexicanos gocemos de los
beneficios de la ¡ed.

Es tarea de todos, lograrlo. para ello, se requ¡ere la pañ¡c¡pación y la colaborac¡ón
de todos los sectores, especialmente de la iniciativa privada, del sector gubernamental y
de la sociedad civil. Además, resulta vital el papel que deben jugar las ¡nstituc¡ones
académicas, dado que nuestro deseo es aprovechar al máximo el ciberespacio, y no sólo
obtener d¡vers¡ón.
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CONCLUSIONES.

Efectivamente, lntern€t por sí sola, no nos va a insertar en el desarrollo, sin embargo,
deb¿mos aceptar, se trata de un instrumento básico que puede guiarnos hacia éste, si se
drrige adecuadamente y el cual debemos aprovechar al máximo, ya que lo único cierto en
el actu¡l orden mundial, rad¡ca en qur sin las herram¡entas necesarias, no se puede
aspirar a un nivel mayor de desarrollo.

la razón pr¡ncipal que rne llevó a invest¡gar sobre este tema, fue darme cuenta que
una vez que se cuenta con el equipo necesario, frente a la computadora, Internet penetra
en nuestras vidas de manera inmediata en cuanto a búsqueda de información se refiere, a
pesar de que todavía no hemos alcanzado a comprender del todo para qué nos sirve y
hasta qué medida puede ayudarnos. nec¡mos que aún no se comprende porque pt¡mero,
es una porción muy pequeña de la sociedad la que cu€nta con el acceso a la red.

A este respecto, es necesario hacer varias aclaraciones, tales como que no es difÍc¡l
accesar a Internet, sólo hace falta conectarse: lo difícil es llegar a ese momento, pues
como menc¡onamos al principio de esta investigación, se neces¡ta un equipo
computac¡onal específico, con software específico, con módem v además una línea
telefónica, para poder accesar. Ahora, como v¡mos, en México 9 de cada I O0 habitantes
cuenta con una línea telefónica, lo cual hace ¡nev¡tablemente a lnternet elitista en nuestro
país, y sobre eso es en lo que se debe trabajar-

De contarse con la cooperación de los diversos gectores, sería posible que una
parte más de la población pudiera accesar a la red, por ejemplo, si las escuelas contaran
con computadoras y s¡ paulat¡namente la población fuese adquiriendo una cultura
computacional que permita su desarrollo. A lo anterior nos referimos cuando señalamos
que Internet puede ofrecer t¡eneficios al desa¡rollo de un ¡ndividuo, de una ciudad y/o de
un país.

Por su parte, la Organizac¡ón Internac¡onal como ent€ mundial, ha ejercido
efici€ntemente su función hoy, porque se ha mantenido alerta de los cambios que están
revolucionando la realidad internac¡onal, ha detectado los aspectos clave y sobretodo
¡nvest¡ga y anal¡za permanentem€nt€ lo que ha originado dichos cambios. Ve en el
ciberespacio el factor estratégico del actual orden ¡nternacional.

5u func¡ón más importante, radica en aprehender lo5 cambios y adaptar a la
soc¡edad ¡nternacional a éstos. Conforme el mundo va €amb¡ando, la sociedad
¡nternac¡onal también debe ¡r haciéndolo.
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La d i ferenci¿ entr€ los acontec¡mientos del  s ig lo XX a los del  s ig lo XXl ,  rad ica en
que los pr i rneros fueron contro lados por  dos fuerzas exc lus ivas:  Estados Unidos y la  Unión
Soviét ¡ca.  En tanto que hoy por  hoy,  nos enfrentamos con un fenómeno e l  cual  desde su
or¡gen,  se pensó sopor tara todo t ipo de v¡c is i tudes:  no contaron s¡n embargo,  que
cscap¡ra inch¡so ¡  l ¡s  marros de sus fundadores-

El c¡tierespac¡o es e¡ resl¡ltado d€l conoc¡miento. Eso es imDortante asim¡lar. En el
anter¡or  orden mundia l ,  un país era r ¡co en la  medida que poseía grandes extensiones
terr¡tor¡ales y recursos naturales, como la ex Unión Sov¡ét¡€a, Hoy, la situación ha
cambiado: no lmporta cuán grande terr¡torialmente hablando sea un país, nl cuánto posea
en recursos. Lo que realmente cu€nta es cuánto conocim¡ento posean y cuánto inviertan
en educación e invest igac ión,  como por  e jemplo Estados Unidos yJapón,  ú l t imo éste que
r'ro posee grandes extensiones de t¡erra ni es rico en recursos naturales, pero sin
enrbargo, ¡nv¡erte en educación e investigación y ello lo ha llevado a conven¡rse en un país
desarrollado.

Asi, la mancuernilla que han formado la tecnclogía y el conoc¡miento representan
hoy, la riqueza mundial. Por ende, todas las naciones deben desarrollar los sectores
estratégicos, porque las relaciones ¡nt€rnac¡onales del ptesent€, se explican mediante
estos factores / motores de desa¡¡ollo cahe destacar que dicha mancuernllla ha sido el
producto de las relaciones ¡mperantes en el ámbito ¡nternacional, por lo que no dejamos
de reconocer el ciberespac¡o como resultado de tales relaciones. sin embargo, también
reconocemos que guiada adecuadamente, podría resultar una efectfua herramienta de
desar¡o l lo .

Para ta¡es efectos, resultan de gran beneficio los estudios que han realizado los
d¡ferentes organismos lnternacionales, pues mediante éstos, y mediante las propuestas
que hacen a cada nación. es posible que cada una reconozca los rubros que hace falta
desarrollar y cuáles sólo es necesar¡o reafirmar.

Y en todo este proceso, el papel fundamental de ra organización rnternacional es ra
de mediar entre todas las partes involucradas- En c¡erta medida, proponer cuál sería la
medida viable para ejercer control y poster¡ormente, regular la Red.

Aspecto tal, en el que se basan los debates actuales, pues como v¡m¡s unos están
a favor de su regulación (principalmente los Estados) y otros no (las empresas)- como
quiera que sea, debemos aceptar que Internet no puede escapar al Derecho, n¡ s¡qu¡era
dada su natura leza v s t ¡s  a lcances.

Es cierto que la mayoría sino todos, los medios tradicionales de comunicación
estuvieron dominados monopólicamente por el Estado, y por ello, es que teme la
regulación del ciberespacio. 5¡n embargo, es necesar¡o comprender que se trata de un
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rnedio d¡ferente, y por ianto, debe ser tratado ju rídican te nte difer€nte. Además, aunque se
qulsiera, dada su misna naturaleza, Internet no podría ser regulado por una sola
autoridad.

Es necesaria la colaboración de los diversos sectores que la usan y a qu¡enes
beneficia. Pero lo cierto es que no se puede quedar sin regular. Exlsten demasiadas
personas que sólo bus€an benefic¡arse y enriquecerse de forma ilícita, camino que hasta
hoy, facilita lnternet. Cada vez es más común enterarnos en periódicos, rev¡stas,
telev¡sión, radio, etc., de los del¡tos informíticos eue se cometen diariamente.

De esta manera, creemos en la innegable necesidad de regular la Internet, pero de
manera conjunta, esto es, con la colat¡oración y consideración de los sectores que
participan de ella. A d€c¡r: sector público, sector privado y usuarios, Así, obtendríamos
bastantes beneficios, ya que se tomaríJn en cuenta todas las necesidades de cada sector.
y se conocerían también los aspectos estratég¡cos de la misma reo.

Esta neces¡dad se derúa como vimos tanrbién, de lo que se puede llamar.uso de la
red", ya que es de v¡tal importancia proteger tanto a los niños de la pornografía, la
violencia, como a las empresas o personas quc tienen patentada su información-

Respecto a la infornración, cons¡dero que se le debe prestar particular atenc¡ón, ya
que en muchos casos, incluso en estud¡antes, vemos que lo único que hacen es bajar
¡nformac¡ón de la red, cambiarl€ los títulos, arreglarlos, y presentarlos como prop¡os, a lo
cual se le llama "plagio", porque aunque no tenga un nombre, no es un escr¡to prop¡o.

Exist€n muchos temas y materias a cubr¡r con la regulación del ciberespacio, como
se dUo, p¡ratería, plagio, derechos de autor, etc., s¡n embargo, cualquiera que sea el
rubro, debe ser cub¡erta por el derecho- Aunque hoy por hoy, las naciones más
desarrolladas se enfocan en t€mas principales, como el comercio electrón¡co. mediante el
cual se realizan las t¡ansacciones comerciales, entrega y transporte de mer€ancías, porque
es en este sector que puede palparse de manera nipida y efectiva el crec¡m¡ento
e€onóm¡co,

Por tanto, en materia de regulación o mejor dicho en el intento de conformar un
marco regulatorio las acciones realizadas se han enfocado a aspectos generales,
específicos, que r€tribuyen, y no se han considerado todos y cada uno de los aspectos que
son parte importante de la Red.

En este sent¡do, es nec€sar¡o que se tomen en cuenta todos los aspectos, porque
todos, en mayor o rnenor medida, son ¡mportantes. No se pueden dejar de lado los delitos
<omo la pornografia, la violenc¡a, el tearorismo y demás cibercrímenes que se cometen a
diar¡o contra la niñez; tampoco deb€n dejar de considerarse el daño y perju¡c¡o que hacen
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los hackers y  crakers contr . l  l ¡s  empresas.  y  rnás aún,  tomar en cuenta los a lcances t le l
c¡bercsp¿c¡o y por  cndc la  rnanera en qu€ las personas o nac¡ones pueden e jercer  su
inf luenci ¡  por  mcdio dc la  Red.  En los t iempos modernos,  hay que tomar en cuenta los
ca mb ¡os.

Ahora, resulta de v¡tal importanc¡a entender qu€ se trata de un proceso largo, en el
caso de nuestro pais, pues como recordamos, vamos muy atrasados,zs¿ en esta mater¡a
con respecto a Estados Unidos, y el resto de la región de la OCDE. Baste afirmar que en
Méx¡co, es rrecesar¡o primero, que cada habitante tenga un teléfono, o al menos cada
familia, para que posteriormente, podamos asp¡rar a que todos tengan computadoras
(con nlódem), y después f¡nalmente, preocuparnos para que todos o la mayoría de la
población mexicana goce del acceso a Internet y asim¡smo aproveche todo Io que esta Red
ofrece-

Recotrocer en las llamadas nuevas tecnologías de la información, el factor
estrategico del siglo xxr. Para lograrlo, es necesario estudíar el desarrollo, el arribo y los
beneficios que traen cons¡go éstas, empezando por una ampl¡a difusión der fenómeno.
Aceptar en primera instancia que se trata en nuestra sociedad y en cualquiera de una
nred¡o el¡t¡sta, porque excluye a todo aquel que no tenga teléfono, computadora y
módem.

Por lo cual, una medida a tomar sería trabajar en conjunto el sector público y
pr¡vado par a idear la manera en que la mayoría de los habitantes puedan aspirar a poseer
un teléfono, una computadora, y finalmente, Internet. Una buena opclón está resultando
ser lo real¡zado por Telrnex o Terra Libre con las diferentes empr€sas de computadoras.
Aún s¡n embargo, es pueden seguir haciéndose fusiones, o mejor aún, puede impulsarse
la competencia y darse apoyo a nuevas (pequeñas) empresas, para que poco a poco se
vaya inv¡niendo en ¡nfraestructura y ello traiga como consecuencia, el abaratamiento de
los seryicios.:sl

Desde la revolución industrial no veía el mundo camb¡os tan dramáticos y
vertiqinosos en la forma de interacción de los seres humanos en sociedad como con la
aparición del Internet. No hay duda que ¡a medic¡na, la educación, el entretenimiento y
muy especialmente la act¡vidad <omercial han entrado en una fase irreversible de cambio
apoyada y liderada por la Interner.

una de las €aracterísticas de esta exprosión ha sido ra velocidad der proceso de
cambio, la cual muchos atribuyen a la ausencia de intervención estatal v casi total

_" 
Aun cua¡do como v¡mos. Mtjxlco esú traba.¡ando en diversos aspectos de lntemet.xr 
Flto c\ ldcntenle tccs rmpon¡nre, porquc queránroslo o no, la forma en queelgobiemo nrexicano siguc

f¡vorcr-rendo ¡ 
_rok:rcx- 

cs una n¡¡nera dc següir p€mlitlendo el monopolio telcfónico, y ahom monopolió
obcres¡uoal. porque L:sla enlpresr es la que más se beneñcia de dicha tecnologia
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desrcgtr lac iórr .  No obstante,  hay a lgunos asuntos donde los mismos ¡ rnpu¡sores dei
co¡ I rerc¡o e lect rón¡co han coinc¡d¡do eo L1 necesidad de actual izar  los s¡s ternas jur íd¡cos de
los r)artes. corno es el caso de las firrnas d¡g¡tales, que permiten darle valor y coerclbilirlad
jur id ica a contr¿tos acordados y fonnal izados en Internet .  Así ,  las denominad¿s barreras
reg{l.ltorias pueden materializarse en leyes o reglamentos que entorpecen el accionar <.le
los i¡div¡duos, o por el contrario, la aus€ncia de nornras básicas que permitirían el seguro
intercambio de bienes y serv¡cios en este nuevo ambiente, el cib€respac¡o.

Al¡ora bien, en el planteam¡ento de los objetivos de la investigac¡ón, y en el
desarrollo de sus contenidos, se tuvi€ton en cuenta, en primer lugar, la ¡ncuest¡onable
necesidad de los países en vías de desarrollo de aprovechar el impurso de ras act¡v¡dades
relacionadas con lnternet como palanca de crec¡miento, modernización, y desarrollo de
infraestructuras de Tecnotogías de la Información para reducir las d¡ferencias de
desarrollo con los países más avanzados, y los desequiribrios internos. En segundo lugar,
qu€ la transformación y dinamismo que están €xperimentando las telecomunicaciones tras
los procesos de privatización y de liberalización de mercados, junto con la aceleración de
la ¡nnovación tecnológ¡ca, están produciendo un gran ¡mpulso a las inversiones y a la
expansión de las redes y los servicios. y en tercer lugar, que todo lo anterior ¡mpl¡ca
¡mportañtes canrbios estructurales en el sector y la necesidad de adaptación de la
r€gulación sectorial a este nuevo e5cenarro.

De esta forma surge la oportunidad de aprovechar los cambios regulatorios y
sector¡ales para impulsar el acceso y el uso de lnt€rnet para el conjunto de la población y
las ¡nstituc¡ones, y el interés mutuo de reguladores y operadores de debati¡ los d¡stintos
puntos de v¡sla de unos y ottos sobre las cuestiones regulator¡as más relevantes.

un €lemento destacado para er debate es ra conveniencia de aprovechar este
impulso en cada país para obtener beneficios mutuos a través del planteamiento de
¡nic¡ativas regionales, como se viene haciendo en diversas regiones, y er conseguir
posic¡ones comunes en organ¡smos intefnacionales en los que se están d¡scutiendo
asuntos de gfan ¡mpacto económico desde el ¡nterés particular de cada uno cle los países.

En los pfanteamientos que se rracen sobre todo ro que impr¡ca ra nueua economía,
confluyen numerosos problemas, difíc¡les de abordar conjuntamente desde una única
p€rspecriva, como el bajo nivel de equ¡pamiento informático y de telecomun¡caciones de
los hogares, el acceso .r !a red de ra pobrac¡ón de bajos ¡ngresos, la situación de las
¡nfraestructuras de telecomu nicaciones o los niveles de formación requer¡dos para el uso
de Internet. Así pues las actuaciones desde las tetecomun¡caciones por fuerza tienen que
tener objetivos específicos y limitados.

L¡ expansióñ y tra¡sformac¡ón del sector de las telecomunicaciones en los
n€gocios. actividades, tecnologías, redes y agentes: representa un formidable reto Dara
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los rcgula<lores y  operadores.  f l  t r r ¡n teninr iento dc s¡ tu¡c iones de pr¡v¡ leg io o e l  i ra tar  de
¡poyar a unos ¡genlcs frente ¿ otros, el establecer li¡nitac¡ones o barreras art¡ficiales para
la innovación y evolución de los negoc¡os, o el dil¡tar la incorporación de t€cnologías más
eficaces, podria generar situac¡ones de riesgo en cuanto a: sosten¡bil¡dad del marco
regulatorio, ¡ncremento de desequilibrios sociales. o el traslado al usuario final de las
ventaj¡s de las nuevas tecnologías.

En cuanto ¡ las ¡niciativas que se podrian poner en marcha hacia el objetivo
planteado conviene tener en cuent:l dos aspectos relevantes. En pr¡mer lugar aprovechar
aquellos elementos que pueden generar v€ntajds compet¡tivas, y por tanto facilitar la
incorporación a la red, como son los relacionados con lo atract¡vo de los contenidos y el
uso del ¡d¡om¡ como agente ¡mportante frente a otras zonas. Y, en segundo lugar,
avanzar en todos aquellos temas que pudieran const¡tuirse en barreras en un futuro
inmed¡ato. como la presencia act¡va en los órganos de direcc¡ón de Internet (ICANN), el
desarrollo legislat¡vo sobre protecc¡ón de datos, derechos de autor, o todo lo relacionado
con el comercio electrónico (firmas, seguridad, fiscalidad, etc.).

Así, Más que barreras, cabe hablar de nuevos r€tos en tanto n(l:es¡dad de
promover la apar¡ción de nuevos agent€s, nuevos serv¡cios convergentes y nu€vas
act¡vidades, al m¡smo t¡empo que se potencia el soporte de ¡nfraestructura nec€sar¡a y que
en su mayor párte corresponde a la telefonía fija y móvil.

Al plantear las formas de converg4nc¡a que supone Internet en cuanto 'red de
redes", podemos mencionar tres "planos' de retos/batreras:

V¡nculadas al Amb¡to Global. Que por definición impl¡ca Internet como Red de

Redes, en contraposición a los ámbitos 'país o región" en los que cada Organismo
Internacional puede actuar. En este aspecto las pr¡nc¡pales cuestiones son los aspectos de
gobernab¡lidad global de la red {autorregulación, administrac¡ón de dom¡n¡os, etc.) hasta
ahora muy destralanceados a favor de EE.UU- y también los temas de acceso a las
infraestructuras ¡nternacionales de transoorte -

V¡nculadas a cuestiones asociadas a la gestión del cambio tecnológico. Es dec¡r.
por un lado hallar mecanismos de part¡c¡pación e inc¡denc¡a real por pane de México, en
nuestro caso, en los procesos de innovación asociados a Internet- Por otro lado, capac¡dad
de gest ionar  in ternamente d ichos procesos innovadore5.

Vhtculadas específicamente a ¡os marcos de regulación que hay que crear, para

hacer compatible5 las tendencias mundiales con las necesidades particulares de cada país
o reg¡ón. Todas estas circunstanc¡as obligan al diseño de marcos regulatorios
equilibrados, que conjuguen la prevención de no aparición de barreras ficticias de carácter
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legal o regul¡torio para el ingreso de nuevos agentes, proteg¡endo la competenc¡a y
dando un justo trat.lmiento .t todos los agentes, ya existentes o entrantes.

Estas considcraciones aconsejan que a ra hora de estabrec€r una posibre rcguración
en este nuevo entorno del riberespacio, deberían considerarse los srgu¡entes tres criterios:

Cr¡teaio de trasladar el beneficio al usuario- La entrada de los nuevos actores al
sector que estudiamos debe darse de manera que resulte la convergencia entre estos y los
actores ex¡stentes, logrando un s¡stema en equil ibrio o balance entle lo oue llamamos
telecomunicac¡ones y el €ntorno Internet, de tal manera que el mayor beneficio siempre
sea para el usuario-

criterio de sostenibil idad regulatoria. Es importante que los beneficios económicos
recibidos por los nuevos agentes, der¡vados del riesgo empresarial de su entrada al sector
estén en consonancia con el valor que aporten al s€rvic¡o. Forzar otro tipo de s¡tuaciones
que favorezcan a unos frente a ottos generará pos¡ciones insosten¡bles en el t iempo.

Criterio de sosten¡bil idad social- Dadc que el objetivo es que los serv¡c¡os y
ventajas de Internet l legu€n a toda la población, se debería tratar de ev¡tar la formación de
nichos de mercado que favorezcan a unos pocos usuatios y que ensanchen las barreras
soc¡ales. Evidentem€nte, uno de las mayores dificu¡tades con la que nos enfr€ntamos €s la
adaptac¡ón de nuevas formas de regulación 'globalizadas" 

a países o regiones con
situac¡ones muy diferentes a las de aquellos de donde part€n estos nuevos conceptos V
pretensiones-

con la desaparición de las fronte¡as geográficas como consecuencia del desarrollo
de la red facil i tará enormemente el desarrollo de serv¡cios sociales: salud, empreo,
educa€ión, trabajo, et€. Muchas actividades de trabajo se podrán realizar desde cualou¡er
parte del mundo, m¡entras se escoge el lugar de residencia que más se adecue a los
gustos del trabajador- oe igual maneñr se podrán reducir costos de mov¡lizac¡ón y
transporte, en la medida que las redes cumplan con los requ¡sitos de la nueva economía-

Ahora, es claramente desproporcionada la relación entre población
h¡spanoparlante y contenidos en español y portugués, por lo que es francamente urgente
e ¡mportante encontrar formas efectiva de promoción de los mismos. si b¡en existen
ejemplos importantes de polític¿s e ¡niciativas para el desarrollo de contenidos regionales,
estos parec€n ser liderados en su gran mayoría por los Gobiernos y las Admin¡straciones
públicas a dist¡nto nivel. Por tanto, par€ciera indispensable incorporar al sector privado -
ranto en la producción como consumo- para alcanzar economías de escalas.

Aunque no se t¡ene el cuadro completo de los países hispanoamericanos. también
€x¡sten bastantes ¡niciaiivas y proye€tos en marcha, lo cual constituye un hecho alentador,
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L¿ r ¡ r . ryonr  s ! ,  d r r igen a  la  s ¡h¡d ,  la  educac ión  y  la  adm¡n is t rac ión  en  l ínea.  pero  en
cont rap . ¡ . t id¿  pod i ia  decr rse  que tod¿v ia  se  es tá  en  r ¡na  e tapa de  desar ro l lo  de
¡p l i ( . rc ¡on€s  or ien t . ld . l s  a  ins t i tuc iones  o  de  consu l tas  p ro fes iona les .  La  pues ta  en  red  de
.rplic.rcioncs de uso masivo parece estar l imitada por la propia baja penetración de los
¡ccesos a Internet y probablemente por la dif icultad de generar culturas informát¡cas
aprop¡adas. Frente a las primeras de las l imitaciones se han ensayado aplicaciones de uso
cotnp.rnido, como Centros Colectivos, en donde se pretende ir ¡mpulsando la cultura
d ig ¡ t ¡ l  de  la  que henros  ven ido  hab lando en  toda la  inves¡ iqac ión . .

Además,  la  exper i€nc¡a  ¡n te rnac¡ona l

se¡án clave para hacer despegar una
red,  sobre  todo cuando és tas  se
f inanc ie ras ,  e tc .

indica que aspectos conro seguridad y pr¡vac¡dad
cantidad realmente importante de aplicac¡ones en
refleran a aspectos comerciales, transacciones

Ahora, para lograr avance sobre la mejora de las condiciones en €l acceso a
Internet, consideramos important€s los siguientes rubros:

Desequ¡libr¡os lnternac¡onales: Acceso a las lnfraestructuras lnternac¡onales. sin la
adopc¡ón de un rég¡men de liquidaciones que sustente alguna forma de
distr¡bución lcornpanición de los costos entre los proveedores de Internet habrá
prob¡emas estructurales ser¡os a la hora de mantener la diversidad y la cantidad en el
sector de los proveedores. Estos problemas se exacerban más aún si se t¡ene en cuenta
que tanto los mercados de la transmisión de lnternet conto el de menudeo adm¡ten
s ignificantes economías de escala.

El problema apuntado aquí no está en la instalac¡ón de infraestructu¡a de
transm¡s¡ón, o en la provis¡én de serv¡c¡os Inte¡net al por menor. El problema rad¡ca en
asegurar que cada proveedor de infra€structura sea justamente compensado cuando su
infraestructu¡a es usada. En esenc¡a el problema es cómo distribuir los ingresos obtenidos
por la venta al por menor del acceso a Internet y de la provisión de seru¡cios de transporte
a los proveedores. Es evidente que existe una situac¡ón de desequil ibrio relacionada con la
compartición de los costos inherentes a las conexiones ¡nternac¡onales de lnt€rnet- por

consiguiente es razonable avanzar hacia nuevo modelo de companición de costos acorde
a los ben€fic¡os de las partes involucradas. y aquí volvemos a hacer énfasis en la
necesidad de cooperación de todos los sectores involucrados,

Desequ¡l¡br¡os locales- El costo de acceso a través de las redes telefónicas y sus
responsabil idades. Una de las principales barreras a ser superadas para un mayor uso de

Internet, aparte de los costos d€ los terminales, sin lugar a dudas es el costo de acceso a
la conexión. Y debido a que las redes tel€fónicas no están desarrolladas para soportat a
gran escala el traf¡co lP, se debe¡ía lr a esquemas consensuados y de ¡mplantac¡ón
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p . ru lat rna quc permi t . ln  a los operadores.rdaptarse en forma f lex ib le,  gradual  y  confor tne
a las car . lc ter is t icas de c. ¡da país,  a  nuevos modelos tar i f . r r ios.

En todo caso, debido a los entorr¡os c¿da vez más compet¡t¡vos que se va a ¡r
des¡r ro l lando,  deberá tenerse en cuenta que los modelos de ¡nterconex¡ón deb€rán ser
coherentes y hacer un tratamiento especial de este tráflco que es tarificado dist¡nto en el
acceso local,

Con frecuencia, la r¡gidez regulator¡a en torno a la prestación sólo de aquellos
servic¡os objeto de licencias esprcíficas o bien, ra posibiridad de verse obligados a abrir
sus redes a precios que no permiten recuperar ¡nvers¡ones, ha l¡m¡tado las posibilidades
de los operadores locales de desarrofiar prataformas especiares a ras cuares derivar el
tráfico lP' Por tanto, r¿ áctuac¡ón sería perm¡tir a todos ros agentcs er desarrolro de
plataformas eficaces para el acceso a Internet.

En cuanto a otras formas de acceso d¡st¡ntas a las redes telefún¡cas f¡jas, si bien
hasta ahora el acceso a Internet se ha realizado mayor¡tariamente _incluso casi
exclusúamente - a través de ros recursos de ra red de telefonía básica, en los últimos años
están apareciendo alternativas cada vez más competitivas en términos de prestaciones
técnicas, costos y penetración.

Estas alternativas podrian clas¡Rcarse en tres grupos:

Otras redes de acceso cableados, las cuales además presentan las ventajas de
facil i tar elacceso en banda ancha y la tar¡fa plana resulta sencil la de aplicar.

Accesos inalámbricos, entre los que destaca por supuesto el acceso celular, a partir
de las mejoras para soportar transmisión de datos confiabr€ en verocidades aceptabres y
protocolos fiables de navegación y por supuesto. en los próx¡mos años. la tercera
generación de móviles, aunque como señalamos, el costo resulta mayor. Sin embargo, no
deja de representar una opc¡ón más, euizá ésta pudiera ser utir¡zada por qu¡enes tienen
mayor poder adqu¡sit¡vo, dejando libre en gran medida, la autopista de la información a la
que se ac(esa por vía telefón¡ca.

F¡nalmente, el acercam¡ento de otros medios de difusión al mundo de lnternet.
como podria ser la televisión interactiva.

De esta manera, lo más sano para €l sector, sería crear un amLriente regulatorio
justo. lo más pronto fros¡ble. que trate proveedores similares de la misma forma y
responda rápidan¡ente a los cambios en la tecnología y la organización de las industrias,
de  manera  que las  ob l igacrones  de  serv ¡c ¡o  un iversa l  se  d¡s t r ibuyan de  una manera
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aonrpet¡t¡v¿ y t ec nolóq ica Inente neutral entre todos los actores del sector rll l¿s
conrun¡cac¡ones e lcct rón¡cas.

Conro se ha visto, la sola síntesis de las conclusiones de tos temas desarrollados á
lo largo de la ¡nvestigación, revera la existenc¡a de un conjunto Inuy grande de retos
re9ulatorios.

Por tanto, como primer aproximac¡ón, puede pensars€ en al menos tres t¡pos de
iniciat¡vas reg¡onales que podrían llevarse a cabo:

Actuaciones conjuntas, es decir de aquellas que por su transcendenc¡a e ¡moacto
reg¡onal generalizado, justifiquen ser realizadas en fo¡ma con¡unta.

S¡nerg¡a y/o Cooperac¡ón, en:qLrellos casost en que la actuación conjunta de dos o
más países puede sign¡ficar mayor eficac¡a, ahorro de costos. erc.

Ap¡€nd¡zaje e ¡ntercamb¡o de exper iencia.  Debido a l  d¡s t in to grado de desarro o
de infraestru€tu¡as, de grados de liberalización, etc., s¡empre €s importante, confrontar
exper¡enc¡as.

Así tenemos que a medida que se amplió el marco de la informática en la
estructura moderna del desarrollo, las cond¡ciones macroeconóm¡cas de los países fueron
evolucionando hasta ampliar en forma exponencial, o s¡ se qu¡ere en forma ¡nfinita, las
posibilidades del conoc¡miento hunrano y, sobretodo, la posibilidad de acceso a la
¡nformación- Dentro de este contexto se ha creado un nuevo mundo €aracter¡zado por ras
enormes pos¡bil¡dades de manejo, acceso y comprensión de la información.

En la dé<ada de ros sesenta ras posib¡l¡dades de acceder a las bases de datos sobre
diversos temas estaban limitadas a las pocas posibilidades de movil¡zación física de la
persona que llevaba a cabo la respectiva ¡nvest¡gación- Hoy, el invest¡gador tiene que ser
s€lectivo, para evitar perderse en la magnitud de la información que ofrece sl
ciberespac¡o- Desde casi cualquier parte d€l mundo es posible acceder a la casi totalidad
de las b¡bliotecas de casi todas las universidades existentes en el mundo; se puede
acceder y evaluar además la mayoría de las empresas relacionadas con los temas de
¡nterés o de ¡nvestigación: se puede comerciar e intercambia¡ ¡deas e informac¡ón en
segundos. Lóg¡camente, esto ha generado una nueva estructura económica de desarrollo v
dinámica en la medida que se posea el acceso a este nuevo mundo de la informática v de
la Internet.

El impacto que lnternet ha ten¡do en las bolsas de r¡alores en et mundo y
especia lmente en los Estados Unidos es una c lara muestra del  potencia l  que los
¡nvers¡onistas estan v¡endo en esta generación de empresas qu€, con una razón social v
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cstrategi¿s ¡óvenes e annovadof¡s de niercado, han imf¡resionatjo hasta a los tnás
esctpt icos,  y  h¿rr  demostr ¡do que hoy por  hoy,  la  r iqueza se bas.r  en e l  conocimienlo v  en
l¡s nrcntes innova<loras.

Este nuevo escenario s¡ bien presenta grand€s oportunidades a nivel emDresar¡al e
individual, también presenta importantes riesgos. por tanto, si bien la mayoría de los
pa¡ses de la región poseen enor¡nes poribilidades de éxito en este nuevo contexto. es
claro que se requieren cond¡c¡on€s de sostenibil¡dad soc¡al y tratar en lo oosible de cerrar
la brecha entre los que poseen fácilmente acceso y los que no t¡enen pos¡bilidades de
acceder, estamos hablando entonces, de r¡cos y pobres.

Como vimos, las teleconrun¡ca€iones son factor estr¿tég¡co para el desarrollo y
compet¡t¡vidad internacional dentro de este nuevo concepto de la economía. En la
economía de desarrollo, ras tecnorogías de información soportadas en el sector de las
telecomunicac¡ones son el cañlizador más importante y tepresentat¡vo, y harán que la
cornpetitiv¡dad internacional crezca en l¡s sociedades que aprovechen en mejor forma la
nuev& estructura, o d€cfezca aumentando las diferencias entfe lo5 diferentes Estados.

Tambié¡, hacen pane de ese factor de desarrollo: el gobierno, ente regulador,
e¡npresas y usuarios, cada uno aportandc de manera equ¡tativa al cálculo del mismo. El rol
del ente regulador ind€pendiente es el de generar s¡nerg¡a5 entre los agentes y actua,
cada vez más como un promotor activo y no como un regulador, facilitando la
incorporación a cada país de los desarrollos tecnológicos de todo t¡po, en todos los
sedores de la economía y a todos los habitantes, generando confianza €n el usuario.
soluc¡onando confl¡ctos, promoviendo la competenc¡a y adm¡nistrando los recursos
escasos de numeración, espectro radioeléctrico y segmento satelital €f¡c¡entemente.

Elemento fundamental para el desarrollo de la nueva economía es la existencia de
un sector de comun¡cac¡ones fuerte y versátil que permita a la sociedad el acceso a los
beneficios propios de la nueva economía. Así, un marco jurídico moderno y flexible es
fundamental para perm¡t¡r la competenc¡a y subsiguiente fortalecimiento de este sector en
estrecha consonanc¡a (on el ¡nterés públ¡co, por lo que los Estados alrededor del mundo
han inic¡ado agresivas campañas de regulación sin excesos para Fonerse a tono con las
posib¡lidades que la tecnología ofrece hoy a sus hab¡tant€s.

Hoy comeRzando el siglo, a todos los países en desarrollo se no! presenta una
oportunidad sin precedentes. una sociedad en la que los patfones de la economía
cambian radicalmente y la manera mediante la cual se es ciudadano es d¡st¡nta, pero
tamb¡én una soc¡edad en la cual si no se hace panícip€ a toda la población las diferencias
entre los que t ¡enen y los que no t ¡enen pueden expandirse.
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El  punto cs cónlo hacernos nosotros los mexic . tnos para valernos dc n1¿e! i ,a9
for ta lezas,  para coni rarrestar  nuestras debi r icrades hacienr lo  uso de ras tccnorogías de
¡nfornr'.rción e involucrando a ros agentes de ra economía y en especiar ar ciudadano. en el
calnuto.

La respuesta es aprcnder de todos los países y organismos, por ejemplo, Estados
un¡dos qu¡en, con ra rey de terecomun¡caciones se adecuó ra soc¡edad americana a ra era
nrod€rna y a la nueva economía. Esta es, sin duda, una de las más importantes acc¡ones
qu€ requaere la nueva economía. Cuando el presidente sancionó la Lev de
telecomun¡caciones düo: " Hoy con una firma, nuestras reyes se actuar¡zan con er futuro-
Nosotros ayudamos a crear un rr€rcado abierto donde ra competencia y ra innovación se
pueden mover tan rápido como ra ruz". Esta es quizá ra €strategia fundamental de ros
Estados unidos: ra apertura der sector a ra competencia, como producto de muchos años
p¡evios d€ ¡nvest¡gación y desarrofio tecnoróg¡co que requerían de un nueva estructura
económica.5¡n la  menor duda son los Estados LJnidos e l  pa¡s que más provecho ha
obt€¡ido de la nr¡eva economía. Desde cuando er v¡cepres¡dente Ar Gore habró de ra"Autopista de ra Información-, ra estrategia <Je dejar ar sector privado ra orientación v
desarrollo de la idea, co¡ gran ribenad, ra part¡cipación de ra comunidad un¡versitar¡a
d€sde diferentes ángulos y perspect¡vas, complementados por un entorno regulator¡o
or¡entado a ga¡ant¡zar la plena competenc¡a y la ¡nyecc¡ón de recursos por parte del
gobierno, han sido los factores clav€s para el éxito hasta ahora logrado.

Lo m¡smo ha hecho la Un¡ón Europea con sus inic¡ativas políticas pala asegurar
que tas nuevas 9eneraciones, en los países de la comunidad económica, obtengan el
mayor provecho posibre de ros cambios que ra soc¡edad de ra información está tfavendo.
Los c¿mbios en la nueva sociedad no sólo son tecnológ¡cos, estos cambios afectarán a
todas las personas sin ¡mportar si habitan en zonas rurales o ur.anas, generando valor
un¡endo las culturas y creando un inmenso potencial de desarrollo para todos los oaíses-

L¡ un¡ón Europea quiere que ra sociedad de ra Informac¡ón tegue a todos ros
europeos, que no sea discrim¡nator¡a, que sea ¡ntegrat¡va y que no se convterta en una
amenaza s¡no en una oportun¡dad para la región. Los objetivos fundamentales de la
an¡c iat iva son los s iquientes:

Al igual que países como Canadá, el cual desde 19g4, con la ¡ntroducc¡ón de las
Supercarreteras de la lnformación, ¡nició un proceso de consurta a través de un consejo
Asesor y varios com¡tés de coordinación sobre r 5 temas específ¡cos que cubrieion
aspectos económicos, sociales y culturales respecto a este tema. México debe comenzar a
dar impulso y realizar ¿cciones para reforzar y desarrollar este rubro, Las acciones que
puerJe  rea l i zar .  en t r€  o t ras .  son :

. C.ear trabajos a través de la innovac¡ón e invers¡ón en Méx¡co.
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Asegur. r r  e l  acceso r ¡n ivcrs. r l  a  r rn costo razonable
Est¡b ler  tarnbién pr¡nc ip ios sobre la  in tercon€ct¡v idad e in teroperabi l idad de las
redes, la colaboración cntre el s€{tor público y privado, la seguridad y protección
de Lr privacidad, asi co¡rro la competencia de servicios, f¡roductos e infraestructura
y. finalmente, sobre el apr€ndizaje y capac¡tación cont¡nuos como parte de este
desarro l lo .

As¡m¡smo, neces¡ta comprom€terse seriamente a transformar áreas clave como la
conveÍgencia de radiodifusión y telecomunicaciones, los contenidos ¡nexicanos, el
comercio el€ctrónico, una red de información sobre salud. mecanismos de aprendizaje a
lo largo de la vida, acceso a redes de comunicación e infbrmación para escuelas,
bibl¡otecas y la sociedad en general, pr¡vacidad y seguridad para dar conf¡ab¡l¡dad al
usuar¡o y consunlidor, y la transrorrnación del gobierno en un modelo de usuario de la
tecnologia d€ la ¡nformación.

Ahora, de la reg¡ón p.sia Pacífico (APEC) , debemos tomar en cuenta el desarrollo de
dos grandes ¡niciat¡vas dent¡o del Grupo de Telecomun¡caciones (TEL) para construir el
caminc de las comun¡dades dc las 2l economías de la Cuenca del pacífico hacia la
economía d¡gital. La prirnera in¡ciat¡va está basada en el desarrollo conjunto de la
Infraestructura de la Información de Asia Pacíf¡co (APll), y l¡ segunda en la conformación
de la so.¡edad de la Info¡mación de Asia Pacíf¡co (AP|S). Ambas ¡n¡ciat¡vas se constituyen a
través de la búsqueda de proyectos conjuntos que, con base en la cooperación regional,
perm¡tan constru¡t mercados ab¡ertos robustos, brinden oportun¡dades para el desarrollo
de empleos y negocios, aseguren la ráp¡da adaptación de las comunidades de esta región
a los camb¡os tecnológ¡cos, y con ello puedan tener una ex¡tosa participac¡ón en la
econonria internac,onal.

Por tanto. debemos tomar el comprom¡so de crear y fortalecer ¡niciativas sim¡lares
para responder efectivamente, y en estrecha colaboración con la industria, al fenómeno de
la cc,nvergenc¡a tecnológica y de servicios mot¡\rado pr¡nc¡palmente por Internet- porqu€ la
convergenc¡a incide en todos los sectores económicos y brinda nuevas oportunidades y
retos para la educación, la salud, las finanzas, la investigación, la ciencia y la tecnología,
e l  comerc io,  e l  desaro l lo  soc ia l  y  económico ¿sícomo para la  cu l tura y  e l  ent r€tenimiento.
Con relación a lo anterior, resultaría benéfico para nosotros:

Incrementar el acceso a las redes de comunicac¡ones con capacidad, calidad y
peroranenc¡a, particularmente expandiéndose hacia zonas urbanas desatend¡das.
zonas remotas y rurales.
Apoyar a las empresas del sector a través de proyectos de cooperación orientados
a renovar sus estructuras regulatorias y de polít¡ca, para adaptarse oportunamente
al  nuevo ambrente de converoen( ia.
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Forta lecnr  y  enr iquccer  las act iv¡dadet  de desafro l lo  de recursos humanos a t ravés
del  uso de d is tantas tecnologías,  especia lmente de la  educación a d is tancia.
Reducir las d¡ferencias que existen entr€ las personas que tlenen acceso a ¡as
comunicaciones y a la información y los que no cuentan con ellas o son
incipientes, para €vitar que aumente la brecha d¡g¡tal.
Promover el adecuado desarrollo de un marco de referencia de acción para el
conrercio electrónico.
Reconoce¡ la intportanc¡a de compartir costos u otros arreglos mutuamente
benéficos para los cargos internacionales de servicios de Intern€t.

También debemos reconocer el papel esencial en el crec¡m¡ento de otros sectores
económ¡cos qu€ ya no pueden qucdar aislados y deben integrarse a la sociedad de la
economía dig¡tal. P¿rt¡cu larmente, cuando el desarrollo del comerc¡o electrónico y de
otros nuevos s€rv¡c¡os prometen transformar sustancialmente la calidad de vida de los
individuos y comunidades de la nación. por lo tanto, se debe luchar porque la
¡nfraestructura de comunicaciones sea sólida, el sector privado se comprometa en el
desarrollo de la misma, y exista una verdadera cooperación regional e ¡nternacional, para
garantizar el bienestar social, elevar la calidad de vida de los individuos y promover la
d¡vers¡dad cultural, y fortalecer los valores de las economhs de la reqión.

Un problema que debe tomarse €n cuenta tamb¡én, aunarto al gran crecim¡ento de
los usuar¡os se han manifestado otras dos grandes tendencias en el mercado de rnternet:
la concentrac¡ón de los proveedores de servicios de Internet, quienes están enfrentando la
competencia de las grandes compañías en muchos casos extranjeras, y el alto costo de los
enlaces tanto entre los países de la reg¡ón como hacia Estados un¡dos, lo que lleva a tener
conexiones ocupadas y un servicio lento.

Por tal razón, el gobierno debe fomentar el desarrollo de la Sociedad de la
Información, incluída en su Agenda Nacional, en el que básicamente se le de una línea de
acción a var¡as inst¡tuc¡ones del Estado con el fin de promover el uso de las tecnologías de
la información en los campos económico, social y cultural del país, como lo hace
Colombia, por ejemplo.

Dicho documento podría plantear objetivos y estrategias específicas, en cuanto a:

Comunidad: Fomentar el uso de las Tecnologhs de la tnformación, para br¡ndar un
acceso equitativo a oportunidades de educación, trabajo, justicia, cultura, recreación.
entre otros-

Sector Product¡vo: Fonlentar el uso de las Tecnologías de la Información v la
Comunicación como sopotte del cr€cim¡ento y áumento de la competit ividad, el acceso a
mer€ados para el sector productivo, y <omo refuerzo a la polit ica de generación de
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enrpleo, ya quc ¡ través de Intrrnet comienza a nranejarse cl concepto de reclutam¡ento
v i r tua l  y ,  según las tendencias,  en cor to t iempo se l levarán a cabo las re lac¡ones labo¡¿i¿s
por  este rnedio.

Estado: Proveer al Estado la cGnectiv¡dad que fac¡lite la gest¡ón de los organismos
gubernamentales y apoye la función de servicio al ciudadano.

Ahora, Para tales efectos. debe:

Perm¡tirse el acceso a la lnfraestructura de la lnformación.
Fortalecer la infraestructura nacional de telecomunicaciones.
Ofrecer acceso a las tecnologías de la información a la mayoría de los mexicanos, a
costos más asequibles.

Con respecto al uso de Tl en los procesor Educativos y Capacitación en el uso de
Tl, para que haya mayor ¡njerenc¡a, es necesario:

Fomentar el uso de las tecnologías de la ¡nformación como h€rramienta educativa.
Capac¡tar a los mexicanos en el uso de las tecnologías de la información,
Fortalecer el recurso humano espec¡alizado en el desarrollo y manten¡m¡ento d€
tecnologías de la información.
Settsibilizar a la población sobre la importancia del uso de las tecnologías de la
información-

Empero, las estrategias deberán encontrarse art¡culadas entre sí por un conjunto
inicial de programas, liderados cada uno de ellos por d¡st¡ntos organ¡smos del Estado y
coordinados de forma tal que se garantice el uso eficiente del recu¡so humano, técnico v
financ¡e¡o.

También, es necesar¡o redefinir los esquemas tar¡farios para el accesc a Internet a
través de la red básica local, en donde se obligue a los operadores de servicios básicos
lo€ales a ofrecer a todos sus usuarios residenciales, pequeñas y medianas empresas, en
adición a los planes tar¡far¡os existentes, o por lo menos una Tarifa plana para las
llamadas locales a Proveedores de Acceso a Internet (6p).

Así, debe considerarse a lnternet
todos los hab¡tantes de la Nación. donde
alcanzar el desarrollo

como una cuest¡ón de interés nacional oara
se le cosidere elemento clave y central para

Finalmente, las in¡ciativas deben destinarse a lograr una mayor eficiencia del
serv¡cio de Internet, su mayor penetración y su ut¡ la¿ación en todo el terr¡torio nacional. tal
como se detal la a continuación:
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elaboraoón rlc las polít¡cas y proycctos que rcsurten necesarios para difundir información,
conocr¡ r ientos e ¡ntercanlb¡os n lediante la  ut i l izac ión de procesos in formát icos.

¡rcorpohrc¡ón de las tecnologias de la información y la comunicación del Estado Nac¡onal.
sus servic¡os electrónicos, las políticas públicas para la universalización de lnternet y otras
redes d¡gitales de datos, €l comerc¡o electrónico y la formación de los recursos humanos
es pec¡a l izados

Estas trascend€ntes medidas deben descansar en el espír¡tu de que la utirizac¡ón
masiva d€ las nuevas tecnorogías tie ra informaciólr y ra comunicación para difundir ra
información, er conoc¡miento y ros intercambios en ra sociedad, están creando un nuevo
háb¡tat ¡nformatlro en el que los actores sociales se transforman, así como lo hacen sus
relac¡ones y los modos de organ¡zación y producción. y que, como consecuencia de el|o,
dichas herramientas constituyen piezas esenciares de la denominada sociedad de la
lnformación.

Por otro lado, y como estrateg¡a para expandir el uso del ciberespacio, se debe
incentivar y fac¡l¡tar la compet€ncia, la cual, a su vez, desarrolle la infraestructura de las
telecomunicaciones a f¡n de fac¡l¡tar €l acceso, y de que se reduzcan los costos.

En la Nueva €conomía, es factor crítico el tener o no tener acceso a los nuevos
medios de comunicacién: la Internet, la red y globalmente a las modernas fo¡mas de
comunicación e informática. La pe¡etración telefónica y su d¡str¡bución ocurren como
consecuencia de la distribuc¡ón de ingresos en la potrlación de la región.

Por otra parte, el costo de adqu¡r¡r los elementos necesar¡os para acceder al la red
en la región osc¡la entre seis y quince veces el salario mínimo familiar para los grupos
familiares mas pobres de la región, que a su vez cubren la mayoría de la poblac¡ón. Esto
hace que los gobiernos t¡enen que complementar sus poríticas y acc¡ones de promoción
d€l Internet con med¡das que faciliten er acceso a ra red a estos grupos pobracionales-

5¡ bien la forma más común de acceder a Internet es vía telefónica, €sDec¡almente
a través del servicio fijo (q!,e apenas llega a un teléfono por cada lO personas en
promedio), al igual qrre en el resto del mundo, están surgiendc nuevas formas de acceso.
entre las que destaca la TV por cable y los módems por cable, y quizás en un futuro la
televisión podría ser otra opción para acceder a Internet, especialmente si se toma en
cuenta el alto n¡vel de penetración de este serv¡cio, que sobrepasa el z5g6 de los hogares
en casi todos los países de la región. El servicio por teléfono celular, aunque ya ex¡ste, es
mucho más aaro porque se aob¡a por minuto y se cobra además úna tari fa más alta que la
de una l lanrada local-



I ft9

lq  ¡ l  de  In rpor l . ¡n t r  c5  Inver l i r  en  tecno log ía .  Ac tua lmente  Méx¡co  expor ta
rc (no lo r ) r . ] .  en  r ¡n  rndrcÉ de t .6zx .  pERo es te  da to  cons¡dera  la  expor tac ión  der ivada de  la
¡rr.tq u r Lr. T\]R tO QUE EN REALIDAD MÉXICO NO EXPORTA TECNOLOCíA, DE HECIIC,
\ tF\ t fo  N(r  r {Act  TtcNoLocíA

Por ende. México nec€sita empezar a ¡nvert¡r en tecnología, generar conocim¡ento.
Es rndudable que se trata de un proceso largo, nariie puede atreverse a afirmar Io
contrario. sin enlbargo, debemos ser consc¡entes de ello y sobretodo querer llevar a cabo
e!e pro(eso.  no importando cuánto t ¡empo tenga que pasar  para lograr lo .

También, debe observar lo que se hace a nivel mundial y evaluarlo, para así poder
tomar en consideración lo pos¡bremente adaptable a nuestro país. pero en todo momento,
actuar de acuerdo al contexto nacicnal.

lncluirlo en el Proyecto nacional es una medida cas¡ obligator¡a, porque se trata de
un fenómeno que no sólo afecta nac¡onalmente, sino mundialmente. A partir de éste es
pos¡ble mantener el desarrollo del sector y la modernización del sector privado y demás
¡nst¡ tuc iones.

A este respecto. cabe señalar el papel trascendente que deben realizar ias
¡nst¡tuc¡rnes educativas, pues mediante ellas, es posible generar una nueva cultura
(d¡q¡tal) que aprecie las nuevas tecnologías y que además nos ayude a obtener los
benef ic ios máximos d€ éstas.

La cultura digital nacional, puede convertirse en una nueva manera de concebir el
mundo, pues la cultura de cada país es diferente, y es ro que nos hace diferentes unos de
ot ros .

Esta cultura, a su vez, pu€de convertirse en ra forma de vida de nuestra nac¡ón.
Med¡ante la cual, nosotros y las próximas generaciones reconozcamos el asoecto
estratégico de la Internet y al mismo t¡empo, tengamos ra capacidad para aprovecharla v
ser  r€sponsab les ,  inc luso ,  de  lo  que hacemos en  la  Red.

Fara que junto con los demás sectores ¡nvolucrados (que en real¡dad todos
estamos involucrados) podamos otorgar y estar c¡ettos de que en el c¡berespac¡o, tenemos
seguridad- Seguridad de lo que deseamos v€r, leer. seguridad de que no van a
moles tarnos  : i  no  lo  deseamos,  segur idad de  que los  n ¡ños  no  van ver  pornograña (s i  no
lo deseamos), seguridad de que como €mpresarios, ¡nvest¡gadores, simples usuar¡os,
nue5tra ¡nformacaón va a ser protegida. Seguridad de qu€ todo lo que hagamos y todo lo
que p¿5e.  será  ' s r  no5ot ro5  lo  deseamos- .
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Para lograr todo esto, €s necesar¡o, ¡ns¡stimos, la colaboración a nivel mundial V a
nivcl de todos los sectores. Considerando todos y cada uno de los aspectos que están
inmersos en el fenómeno, pued€ est¿blecerse la realización de foros de consulta,
mediante las cuales se conozcan las necesidades y los camb¡os €n las necesidades de cada
u no .

De igual manera, crear guás de Internet que lleven de la mano desde el simple
usuario hasta el experto empresar¡o o al profesion¡sta, ¡ncluso, al presidente de cualquier
nación.

Y derivar todo, en un Código de Conducta, que en pr¡ncip¡o, conforme el intento y
el in¡cio de un mar(o regulatorio de Internet.

En d¡cho Código, deben establecerse los l¡neamientos básicos a segu¡r por cada
uno, y fundamentarse ia ¡mportancia de que todos colaboremos, para salir beneficiados
¡gualmente todos.

En esta época de globalizac¡ón, debemos ver que es el momento de la cooperac¡ón
¡nternacional, en la cual va a fundamentarse la 'reorganización. 

internacional.

La Organización ¡nternacional, dentro de las Relaciones lnternacionales hoy por
hoy, se enfrentan a un gran reto: hacer comprende¡ a todas las naciones que el mundo ha
cambiado y que neces¡tan adecuarse a é1, para sobrevivir-
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CLOSARIO ¡NTERNET.

AON (Advanced Digital Natwork). Comúnmente se refierc a ura l lnea de S6Kbs- |

Anonymous FTp (Ver: FI?).

Archie una hcrram¡enta de Internet (software) para encontrar arch¡vos almacenados en s¡tesanÓnimos de FTP Se requiere saber er nombre exacto del archivo a buscaf para poder hacer uso deé t .

ARPANeI (Advanced Research projects Agency Network). El precursor de to que actualmente seconoc€ como Internet. Desarroi¡ado en los finales de los 60,s y princ¡p¡os de los Z0,s porDepartamento de Defensa de los E5tados Unidos como un Exp€r¡mento de redes de grandes áreas(WAN) que sobreviviría una guerra nuclear.
Ver también: Internet.

ASC 

 

(American Standard Code for Informat¡ons Interchange). Esta es el estándar mund¡al para elcódi9o d€ los números usados por la computadora [,ara rep;sentar las mayúsculas y minúsculas delas letras' númefos ' puntuación. !tc., ratin¿s. Exist,:n r2g cód¡gos de¡ estándar ASct que puedenser represenrados cada uno por un número b¡nar¡o d,r siete díg¡tos:0000000 hasta er r I t I l  l t.

Backbone. Una línea de alta velocidad o una ser¡e de conexiones que forman un mayor ancho debanda en una red. El término es relativo de un Back_bone en una p€queña red, mucho máspequeña, que muchas líneas no back_bones en una red grande.
Ver también: Netwo¡k (red)

Bandlv¡dth (Ancho de baf'da). La cantidad de datos se pueden transferir a través de una conexión.Ccmúnnrente medida en lrirs* por_ segundo. Una pógina entera de texto en espanol esaprox¡madamente de r 5,000 bits por segundo. pantatas de mov¡miento totar requiere un mínimoaproximado de 10,000,000 bits_ por_ segundo dependiendo de la compres¡ón.
Ver también: 56K Lir¡e, Bps, Bit, T_l

Baud (Baudio). En el uso común el .baud rate. de un módem es ta cantidad de b¡ts que puede
enviar y rec¡bir e,' '  un segundo_ Técnicamente, un baudio es el número de veces pof segundo que elcarr¡er camb¡a de varor - por ejempro un módem de | 2oo bits por segundo corre normarmente a300 baudios, pero este mueve 4 bits por baudio (4 X 300 = 1200 bits por segundo).
Ver también: Bit, Módem

BBS (Eurretin 80ard Systems). un botetín computar¡zado y sistema de anuncios que perm¡te a raspersonas establecer mesas de debates, transferenc¡a de archivos (upload, download), y real¡zaanuncios con las personas conectadas al m¡smo tiempo. Estos son miles (millones?) de BBS.s entodo et mundo, la mayoría son muy pequeños, que emplean un solo clon IBM pC con I ó 2 líneastelefónicas Argunos son muy grandes y ras ríneas entfe er BBs y un sistema como compuServe secruzan en algún punto, pero no esta €laramente señalado-

' Descargado <ie la página web de la Com¡sión Federal de Telecomuoicaciones (COFETEL)



t l¡nhex (l l lN¡ry tlExade(¡mnl)- u¡ mótodo para convert¡r ar(hivo5 que no están en código,¡1sctt a
oste c(idigo. [sto cs neccs¡lrio ¡rorque cl .orreo elcctrónico (e mail] de ¡nternet solo se puede
nr¡ cj¿r en código ASC|l.
Ver tanrb¡en ASCtt. t¿tME. UUENCODT

Btt (0inary Digll). Un solo dig¡to o númcro en basc-2, en otras palablas, eJ o un I ó un cero. La
unidad más pequeñ¡ de almaccnamiento dc datos en un sistema comoutafizado. El ancho de banda
(B¡ndw¡th) e5 comúnmente mcdido en bitj- por- segundo.
Ver también:Bandrvidth, Bps. Byre, K¡lobyte, Megabyte

BITNET (Becau5e lt.s Time NETwork (8ecau!e lt 's There NETwork). Una red de s¡tes €ducativos
separados de Internet, pero el correo electró¡ico es l¡bremente intercambio entre BITNET e lnternet.
Los conoc¡dos como 'Lis6ervs', son lcs grupos de discusión más imponantes via e-mail,,
originados eo BlrNEf. Las máquinas BÍTNET son mainframes que corren con un sistema operativo
VMS, y la red es probablemente en la red intemac¡onal que se esta encog¡endo.

Bps (Bits-por -segundo) (Bitr- Per- s€cond). una medida de velo(idad de transm¡s¡ón de datos de
un lugar a otro. Un módem de 28-8 puede transferir 28,800 bits por segundo.
Ver también: Bandwidth, Bit

Browser. un sofhware de cliente que es empleado para aprovechar diversos recursos de Internet.
Ver también: Cliente, URt,WWW, Netscap€, Mosaic, Home page

BTW (8y The Way). Una abreviatura que sif,n¡fica'a propós¡to' empleada de sob¡emanera en foros
d€ lniernet-
Ve. también:: lt lHo. TTFN

Byte. un conjunto de B¡ts que representan un solo carácter. Comúnmente son g bits en un byte,
depend¡endo de cómo se esta realizando la medición.
Ver también: Bit

CCI (Common Gateway Interface). Un Conjunto de reglas que describen como un serv¡dor de la red
Web 5erver) sc comunica con otra pieza de software en la misma máquina, y cómo esta otra p¡eza
de software ( el programa CGI) se comunica co¡¡ el serv¡dor de red- Toda pieza de :oftware puede
ser un p.ograma ccl ¡i esta maneja entradas y sa¡idas (input, output) de acuerdo a los estándares
cct.

Comúnmente un p¡ograma CGI es un p€queño programa que toma infornración de un servidor de
red y real¡za alguno op€rac¡ón con ella, como el poner el contenido en forma de e-mail ó
transformando la ¡nformac¡ón €n una base de datos.

Se puede observar que un programa CCI se esta empleando viendo el mensaje "cg¡-bin. en un URL,
pero no siempre-
Ve. también: ca¡-b¡n, Web

Cgin-bin. El dir€ctorio más común en un servidor de red en donde se almacena programas CGl.



t '1 parte "bin- del cqi bin es una abreüatura de binario, debido a qu€ er¡óneamente ra mayorfa de
los prograrnas cran I¡m¡dos b¡n.rf¡os. tn r¡ vida re¡r ra mayorra ce ro5 programas encontaados en
directorios ca¡-bin 5on archivos dc texto. (escritos que son ejecutados por b¡narios rocarizacros en
otra partc de la misnta nr¡auina.
Ver tantbién: CGt

cl¡ent (cliente). software empleado para contactar y oble¡er informa.ión de otro software ubicado
cn ur servidor dc red de otr¿ computadora, a menudo a grandes distancias. Cada programa'cliente'es 

diseñado para trabajar con uno a más programas de servador€s, y cada serv¡do'equ¡ere
de un esp{cífico tipo de cliente. un growser de red es un tipo esp€clfico de cliente.
Ver también: Srowser. Server

cookie' El signit¡cado más común de cookie en Intcmet se refiere a un p€dazo de ¡nformac¡ón
enviada por un servidor de Red a un Browser de red en donde er Browser espera armacenar y env¡ar
de regreso al serv¡dor cuando el browser solic¡te más información del servidor-

Dependiendo det t¡po de cook¡e usada, y de la configuración del browser, el browser podrá aceptar
o no a la cookie, y la podfá salvar por periodos largos o cortos.

Ejemplos de cookies usan información de registro o encuestas_

cuando el servidor recibe una soric¡tud der browser que incruye una cooki¿, er servidor es caDaz de
enrplear la información almacenada en la cookie para una variedad de cosas.

Las cookies típ¡camente salvar ¡nformación en memoria hasta que el b¡owser es cerrado v son
entonces salvadas al d¡sco.

Las cookies NO leen el disco duro y envían tu exp€diente a las autor¡dades, pero esto puede ser
usado para reunir más información sobre un usuario que podría ser posible sin ellos.
Ver también: Browser, Se rve r

cyberpunk. cyb€rpunk era originalmente un género sub-cultural de ciencia ficción que tomaba
lugar en dystopian no muy d¡stante (sociedad sobre- ¡ndustriarizada), Er térm¡no crec¡ó der trabajo
de w¡ll¡am Gibson y Srece sterr¡ng y surge ahora como er cruzam¡ento de muchos tipos de seres
humanos, máqu¡nas y act¡tudes punk. rocruye ramb¡én vestuario y estiros de yida.
Ve. también: Cyberspace

cyberspace- Término orig¡nado del autor wll iam cibson en su novela -Neuromancer. 
la palabra

cyb€rspace es actualm€nte usada para descfibir €r rango entero de recursos info.máticos
disponibles a lravés de todas las redej de cómputo.

oomain Name- Er nomtrre único que identif ica un site Internet. El ooma¡n Name s¡empre tíene dos o
más parte5, separadas por puntos- La flarte de la izquierda es la más específica, la de la derecha es
la más general. Una máquina podrá tener más de un Domain Name pero no para más de una
máqu¡na- Por ejemplo, los domain .nanes:

Comd¡.net



M¡i l  {omdi .  ne t

I t , l cconruntc ¡c ioner .comdr .ne t

5e rcfieren todos ¡ l¿ nrisma miquina, pero cacra rromain name no se puede referir a más de una
sol¡ m.icluina.

Comúnmente, todas la5 maquinas de una red t¡enen la misma en la pane derecha del domain name
(cindu nct en ejcmplo artcr¡or). Tamb¡én es posibre que para que un f,oma¡n Name ex¡sta no debe
estar conectado a una máqu¡n¿. En esros casos una máquina ¡nternet deb€rá levar contror del
correo de d¡cho ¡)om¡¡n Name
V€r  también :  lP  Number

€ mail (correo elecrrónico) (Elect¡onic Ma¡l), Mensajes, comúnmente texto, enviado por uña
pers.na ¿ otra a través de ra computado¡a. Er correo erectrónico (e-ma¡r) pucde ser tamb¡én enviado
automát¡camente y simuriáneamente a ,rna número mayor de direcciones (¡sta de correos -Mairinq
L is  t " ) .
Ver también.: L¡stserv. Ma¡ll¡s t

[thernet un método muy común de estabrecer redes en una LAN (red no muy grande "rocar a.ea
network) lthernet maneja aprox¡m¿damente 10,00,000 b¡ts _ por _segundo y puede ser usado con
cas¡ todo tipo de computadora.
ver también: Sandw¡dht. LAN

FAQ O¡equenrly Asked Questions). fAes son documentos que en l istan y responde las preguntas
m¡s comunes de un tema eñ part¡curar. Existen cientos o mires de FAes de m¡res de d¡st¡ntos temas
y son comúnmente usados por personas que han tratado de responder las mismas pregun(as
cons tan [emente .

fDl (Fiber D¡stributed Data Interface). Un estándar de
con un .ango dc 100,000,000 b¡ts - por -segundo (
alrededor del doble de rápido c¡ue un T-3)
Ver  también :  Bandwidht .  t thernc t ,  T -  l ,T -3

transm¡sión de datos empleando fibra óptica
l0 veces más rápido que una red ethernet,

F¡nger un software de anlernet para rocar¡zar gente en s¡tes Internet. El software Finger es tamb¡én
usado para dar i¡cccso a información no personal, pero el uso más común es el de localizar usuarios
c a su cuenra en un s¡te Intefnet Argunos servi.rore5 no perm¡ten er uso der finger pero la mayoría
s¡  lo  Derm¡ ten

F¡re wall. una coftbinació¡ de hardware y software que separa una tAN (rocar area network) en dos
o ma5 partes por firotivos de segur¡dad
Ver tamb¡é¡: Neh4,ork (red), LAN

Flame (flama). or¡g¡na¡menre, frame s¡gn¡ficaba er  evar un debate a favor de manera muv
apas¡onada. Flames se ref¡ere rea¡entemente a cualquier comentario deroqator¡o.
Ver  tambié . r :  F lame War



I larne wa¡ cuand. un dL'bate en rine¿ 5e degene¡a en una rerie de ataquer personares en contra de
los expo5¡tores y sus posturas relpecto ¡ cterto tema_ Un intercambio muy caturoso.
Ver tamb¡én: Flam€

IT? (File Transfer Protocol). un rnétodo nluy común de t.ansferir arch¡vos a través de s¡tes Intcrnet.
ITP es un.r nranera especial de establecer contacto (¡og¡n) con ot¡os s¡tes Internet con propós¡to de
obtener ó enviar archivos. fx¡stcn muchos s¡tes Internef que ofrecen ar€hivo5 publicitaraos ó con
otr¿s r¡tenc¡ones que pueden sef obtenidos m diante FTp, estabrec¡endo contacto (rogin) con elnombre de usuario anón¡mo (anonymous), es por esto que estos s¡tes son rramados "anonymous 

ftpservef5",

cateway El 5ignificado técn¡co se refiere a un hardware o software que traduce dos protocoros
d¡st¡ntos o no compatibles, por ejemplo prodigy t¡ene un gatew¿y que traduce su formato ¡nterno
de cofreo electróni€o a er formato tnte, net der e-mair. ot¡o sigfr¡f icado menos correcto de gateway
es el descr¡bir cuarquier mecanismo para proveef acceso a otfo s¡stema pof e,empro, AoL puede serllamado un gateway hacia Internet

Gopher' un mótodo muy famoso de rearrzar menús de materiares disponibtes en Interoet- cophei esun progfama der est¡ro cr¡entel S€fvidor, que requiere que er usuario tenga uñ software cr¡ente
copher. Sin embargo er copher se expandió arrededor der mun<Io en un par de anos y ha sido ahorareempiazado por el Hypertext, también .onoc¡do como WWW World W¡de Web). Existen aún milesde serv¡dores Copher en Inlernet pero su estanc¡a no será muy larga.
Ver también: Cl¡enr€, Servidor. WWW, Hypertext

Home Page ( Homepage). Exisren d¡st¡ntos significados para csre téfmino. orig¡narmente, es rapágina que tu Browser empleara al inic¡arlo. El significado más común se refiete a aquelta página
que e5 considerada la principal para cierta entidad (organización, persona, etc.) ó s¡mplemenre lapágina pr¡nc¡pal de un cierto conjunto de pá9inas.

Otro s¡gnif¡cado no tan coflecto se refiere a prácticamen¡e cualquier página de un site.
Ver tamb¡én: Browser, Web

llost. Cualquier computadora en una red
computadoras en c¡erta red. Es muv Común
terv¡(ios, tal como WWW y USINFI
Ver tamb¡én: Node. Network

que es fuente de servicios disponibles a otras
et tener una máqu¡na host que provee cliversos

HTML (HyperText Markup Language). El lenguaje de código que emprea par crear documentos
Hypertext para uso cn WWW. El cód¡go HTML parece un código v¡ejo de tecteado, donde se l lena unbloque de texto que ¡nd¡ca¡¡ como debe aparecer el documenio, ad¡cionalmente en HTML se puede
especificar que un bloque de texto' o una retra este unida a otfo arcr¡ivo en tnternet. t-os archivos
HTML son pafa ser vistos emprean<.ro un software crienre der www, como er rnt€rnet Exprofer de
M¡crosoft, el famoso Netscape o Mosatc.
Ver t¿mb¡én: Cl¡ente, Servidor. WWW

HTTP (HyperTexr Transporr prorocot). Et prorocolo para rransferir archivos t¡po hypertcxt a lO largo
de todo Internet. Requiere un programa cliente HTTP en un lado de la conexión y det otro inprograma servidor flTTp. EJte p.otocolo €s el más ¡mportante usado en World Wide Web (i{WW.



Ver tarrrb¡én Cliente, S€¡v¡dor, WWW

tlypertQxt. cencfalmente, cualqurcr texto que <onrenga hnks a otros documentos - letras o ffases
en el documento quc pucden ter eleg¡das por un lector que produce que sea llamado y desptegado
otro documento_

lMllO (ln My Humble Opinion), Una ab.cviatura muy empleada en los foros Internet que significa.en
m¡ humilde op¡nión". rMHo ir¡dica que er escritor esta enterado que se esta estabrec¡endo un punto
de v¡sra debatible, probablcme.¡te de un tema que ya esta en discusión.
Ver tamb¡én: ITFN,BTW

Internet (mayúscula). La 'rasta colecc¡ón de rede5 interconectadas que emplean en general
protocolos que emergen der ARPANET a finares de ros 60's y principios de ros g0's. Internet es
ahora (Jul¡o 1995) una gran conexión que tienc aprox¡madamente un mín¡mo de 60,000 redes
¡ndependientes en todo el mundo creando una gran red global.
Ver también: inte.net

internet (m¡núscula) Cualquier vez que se conecten 2 o más redes (networks), se tiene un ¡nternet-
como Inter-nacional ó inter-estatal.
Ver también: Internet, Network (red)

Intranet' una red privada dent.o de una organizac¡ón quc emprea er m¡smo tipo de software que se
encontrara en la red pública Inte¡nct, pcro es dc uso ¡nte¡no exclusivamenre.

^ medida que lntemet se ha hecho más famoso, muchas de ras herramientas empreadas en Internet
están i¡endo empleadas ahora en redes privadas, por ejempro, muchas comp¡ñias t¡€nen servidor€s
de red que están d¡spon¡bles solo para sus empleados y/o cl¡entes.

€5 ¡mportante señalar que un Intranet no e5 un ¡nternet---_ es simplemente un r€d más compleja_
Ver lambién: internet, lntern€t, Network (red)

IP Numbef. A menudo llamado'dotted quad'. Es un número ún¡co que consrrten en cuatro Dartes
5eparadas por punto5.

E jemplo :  165.1  I  1 .245.2

cada máqu¡na que esta en lntemet tiene un número único lp, esle número no esta realmente en
Internet. La mayoría de ras máquinas tienen uno o más Domain Names que son más fácires de
recor0ar.
Ver también: Domaan Name, Internet

IRC (lntemct Relay Chat). Básicamente un ¡nmenso modo chat mut¡-u5uario- Ex¡ste un número
scrvidor de IRC mayores que estáñ unidos (l inks) entre si. Cualquier persona puede crear un canal y
todo lo que se teclea e5 visto en ese canal por todas las p€rsonas conectadas al mismo. Los canaler
pr¡vados pueden { y 5on) creados por varias personas en canales en conferencia.

lsDN (lntegrated services Digital Network). Básicamente es !a manera de move, d¿tos en líneas
telefónrcas regulares- tsDN esta siendo rápidamente d¡sponible a la mayoría de Estados unidos v en



mu(hos mercados csta aosleando muy similarmente a circu¡tos estándar analógicos. Provee una

velocidad minima dc 128,000 b¡ts ¡ror scgundo en líneas telefón¡cas regulares. ¡n la práctica, la

mayoria dc las personas serán l im¡tadas a 56.000 ó 64,000 b¡ts - por segundo

l5P (lnternet 5€rvice Prov¡der). LJna anst¡tuc¡ón que provee acceso a lnternet de alguna forma (on

intcnc¡ones lucrativas.
Vcr también: lnternet

Java. Es un nuevo lenguaje de progr¿mación creado por Sun MicrosYstems quc esiá

específicamente d¡señado para elaborar programas que puedan ser bajados (download) con mucha

seguridad a una computadora med¡ante Internet y que corra ¡nmediatamente sin tener problemas

de v¡rus o de daños en arch¡vos. Al usar p€queños programas de elaborados con Java llamados
("Applets-), la página de Internei (Web pages) pued€n ¡nclu¡r func¡ones como animac¡ones,

calculadoras, y muchas oti¡s apl¡cac¡ones.

5e puede esperar una gran variedad de caracterí5ticas y ventajas agregadas a la Red empleando

Java, ya que se pueden elaborar programas de cualquier t ipo y que cualquier computadora puede

realizar con Java y después ¡ncorporaflo a una página de lnternet.

Kilobyte. Son mil bytes. Comúnmente ahora son 1024 (2 -10) bytes.

Vcr tamb¡én: Byte. Bit

LAN (Local Area Network), una red {le computadoras l¡mitados por el área que rodea a la red,

comúnmentc un ed¡ficio un oiso de un ed¡l¡cio.

Listserv- La manera ma5 cornún de l istÁs de correo (rna¡ll ist), los Listserv eran or¡ginados en BITNET

oero ahora son más comunes en lnternet.

Ver también: BITNET. E-mail. Mail l ist

línea de 56K- Una conexió¡ a ¡ravés de una línea teléfono digital capaz d¿ llevar 56,000 bits- por

segundo. A esta velocidad, un Megab¡e se l levara aprox¡madamente 3 m¡nutos en transferirse. Esta

velocidad es 4 veces ,más rápido que un médem de | 4,O{X}bpr,

Login. Sustantivo o verbo- Sustantivo: el nombre de la cuenta empleada par¿ tenef acceso a un

s¡stema de cómputo. No es secreto ( a diferenc¡a del password)

Verbo: El acto de entrar a un s¡stema de cómputo, por ejemplo: Login a COMDI e ir después a al

conferencia MUX.

Vef también: Password

Ma¡ll ist (l¡sta de correo) (Mail¡nq L¡sO. Un sistema comúnmente aulor¡zado que p€rmite a las

ocrsorias enviar correo electrónico a una dirección, donde el mensaje es cop¡ado Y env¡ado a otro5

subscriptores de las l ista- De esta manera. Ias peasonas que tienen distintas formas de acceso a el

co¡reo electrón¡co puedan part ic ip¿r en discusiones colect iv-as,

Megabyte. un millón de bytQs-

Ver tamb¡én: Byte, Bit, Kilobyte



Ml¡lt (Mttlt lpt¡rpose Intcrnel Mail fxtcns¡on5). El estándar para adher¡r arch¡vos que no son de texto
r ar€h¡vos de correo erectrón¡co de Internet ro! arch¡vos que nos son de texto ¿ afchivos de cofreo
electrónicos de Internet, Los arch¡vos que no son de texto incluyen gráficos, hojas de <álcuiu,
oocumento5,  a rch¡vo i  dc  son¡do,  e tc .

un programa e-ma¡l es un compirador dc [ttME s¡ r€cibe y envía arch¡vos empreando en estándar
MIMt .

Cuando estos archivos (no de texto) 5on enviados con el estándar MIME son convenidos
(cod¡f¡cados) a texto que no es reíbre- Este estándar generarmente es ra manera de especificar como
es el archivo al env¡ar5e y como debe de ser regresado a su forma or¡ginal al ser solicitado-

Además de el softwa¡e e mail. el estándar MIME es también un¡versalmente usado por los
serv¡dore5 de fed para identif icar ¡ ros archivos que son enviados a ros crientes de este servidor, de
esta forma al acomodar nuevos formato5 de arch¡vos se hac€ s¡mpremente actuarizando ros pares
de t¡pos MIME del Browser y el software apropiado para manejar cada t¡po.
Ver también: Browsc., Cliente, Servidor, ginhex, UUENCODE

MODEM (Modulator, DE¡.lodulator)- un dispos¡t¡vo que conecta una computadora a una linea
relefónica y perm¡te a ra computadora comunicafse con otras computadoras mediante er s¡stema
telefónico- Básicamente. ros módem son para ras computadofas como ros teréfonos para ros
humano5.

MOO (Mud. Object Orienred). Uno de varios t¡pos de t¡pos de ambienres mut¡_usuar¡o de tipo role_
play¡ng, hasta ahora solo basados e¡l rexto.
Ver  tamb¡én:  MUD

Mosaic. El pr¡mer browser para WWW disponible para Macintosh, Windows y Un¡x todos con la
m¡sma interf¡ce Mosaic fue er que ¡nicio ra popuraridad de ra red. Ahofa se han desarrolado mejor
software como el lnternet explorer de M¡crosoft y el Nestcape.
ver tamb¡én: Browser, Cl¡ente, WWW

MUD (Mult¡-User Dungeon ó Dimensión). Comúnmente basado en rexro, es un s¡mulador de
ambiente' La mayor¡a para cr enrretenim¡ento y otfos para desarroflo de software y educativos.
Ver también: MOO,MUD

Net¡quette_ L¿ etiqueta en el Interner-
Ver tamb¡én: Internet

Nct¡zen. Der¡vado del término c¡ti¿en, hace referencia a un cit¡zen en lnternet, o algu¡en que emplea
recu¡sos de rede5. El térm¡no conecta responsabil idades c¡v¡les y la panicipación.
Ver también: Internet

Nerscape- un browser para www y el nombre de un compañia. Fl growser Netscape fue
or¡qtnalmcnte basado en el Mosaic desa¡rollado en "National Center for S¡lpe.computing
Appl¡tat¡ons (NCSA[, y lue creciendo agregando caÍacterísticas que pronto te d¡eron er rugar del
mejof Bfowsei exis¡ente La compañia Natscape también produce software para scrvidores de red.



Netstape ofrec¡¡ rnrs adelantos en la conexión de inlerface sobre todos los demás Browgers, y a
t¡enerados debatcs al ¡gregar naevos elementos al renguaje HTML - pero e5tos elenrenl?s i lo qon
unrverlatnrcnlc aceptados.

El principal autor del Netscape, Mark ̂ ndre€ssen, fue contratado por NCSA por Jim Clark y juntos
fundaron l¡ compañía l lam¿da Mosaic communicarions y pronto cambiaron er nomb¡e a Netsca'e
Communications Corportation.

Newsqroup (grtlpo de ,loticias). El nombre que se le da a los grupo: de discusión en USENET.
V€r tamb¡én USENET

NIC (Networked Information Center), Ceneratmente, cualquier oñcina que maneje ¡nformac¡ón de
una red El más famoso de estos en rnternet es el InterNrc, que es donde los nuevos Domain Names
son reg¡strados

Node (nodo)- Cualquier computadora ¡ror si sola conectada a una red.
Ver también: Netwo.k, Internct. ¡nternet

Packet Switch¡ng. El método empleado para t(ansportar datos en tnternct, toda la ¡nformar¡ón
proven¡entc de una máqu¡na es dividida en pedazos y cada uno de estos t¡ene una d¡fecc¡ón hacia
donde se dir¡ge y ha(ia donde va. Eito perm¡te a ros pedazos de ¡nformación de d¡st¡ntos rugarcs
mezclarse e¡ la misma rínea, es por e5o que var¡as persona pueden usar simu;:áneamente una sora
l ¡nea.

Pa5sword (contraseña). Un código empleado para tener acceso aun systema restr¡ngido. Las
contra5eñas m¿s efectivas contienen letras y í:úmeros con s¡ete dígitos.
Ver tamb¡én: Login

PoP' Dos s¡gn¡ficados comunes: point of presence y post office protocor- La primera, point of
Presence, se refiere a una c¡udad o rocaridad donde una red puede conectarse comúnmente con
líneas dial-up. [ntonce! s¡ una compañÍa anunc¡a que pronto tendrá un pop en Monterrey, significa
que ellos tendrán pronto un teréfono rocar en Monterrcy y/o un rugar donde rineas ded¡cadas
frodrán conecta15e a 5u red.

El segundo 5ign¡ficado, post office protocol. se refiere a la mane¡a en que el software del correo
electrón¡co como el Eudora rec¡be el correo de un servidor. cuando se obt¡ene un sllp,pp ó una
cuenta shell cas¡ siempre 5e obtiene dna cuenta pop junto, y esta cuenta pop será la que se le
i¡d¡cara a el software del correo elect¡ónico oue use
Ver tamb¡én: St.lP, PPP

PoRT {puerto). 3 signil icados. primero y más generar, un rugar donde ra ¡nformac¡ón entra o sare de
una computadota. {ej.: puerto serial)

En Internet un puerto se refiere a un número que es parte de un uRL, y aparece después der corón(:)
despué5 del Doma¡n Name. cada servicio en servidores lnternet en l ista un ¡úmero estándar de un
puerto por ejenrplo, los servidores de red normalmente tienen el puerto g0, Los servic¡os pueden
ser tamb¡én enl¡stJdos en puertos no estándar, este es el caso donde el puerto debe estar



especiñcado e¡ uh URL cuando se acces¿ al servidor, e5 fro, e5to que se puecle encontrar un URI
como e l  r igu¡en tc :Copher : / /peg.cwis .uc i .edu:7000/

[nseñJ un servidor gopher que corrc en un puerto no €stándar ( el puerto gophe, es Z0].

Por últ imo. un puerto se refiere en traduc¡r un pe<Iazo cle software de un t¡po de computadota a
otro' po¡ ejemplo el traduc¡r un programa de wíndows de tal manera que corra en una llac¡ntosh
Vcr tamb¡énr Doma¡n Name, S€rver. uRL

Post¡ng- Un solo men:aje introducido a una ¡ed de un s¡stema de comunicación.
Ver t¡mbién: Newsgroup (9rupo de noticias)

PPP (Po¡nt to Point protocol) Er protocoro conocido como aquer que p€rm¡te a una computadora er
usar un telófor¡o común y un módem paÍa hacet conexiones TCp/lp y entonces accesar lnt€rnet.
Ver tambión. tP Numbcr, tntarnet, S p, ICpllp

Red (Network). Cualquier vez que se conecten 2 o más computadoras de tal manera que puedan
companlr accursos, se t¡ene entonces una red. Si se conectan 2 o más redes
¡nternet_
Ve. también: ¡nternet, Intcrnet. Intraner

y  se  t ¡enen una

Router (ruteador)- Una computadora o software específico que maneja la conexión entre dos o mas
redes' Los rutcadores pasan todo et t iempo observa¡do ras direcciones de destino de ros paquetes
que pasan por ellos y dec¡den por que ruta serán enviados-
Ver tamb¡én: Packet Switch¡ng

Server (servidor). Una computadora, o un paquete de software, que provee un l¡po esp€c¡ñco de
servicio a un software de crionte ubicado en otras computadoras. €r té¡mino se puede referir a una
p¡ez¿ específica de software, como es er caso dcr scrvidor de wr{w, o a ra máquina en donde er
software este cofriendo, por ejempro; un servidor de correo esta fuera de sery¡c¡o er día de hoy, es
Por eso que no hay cofreo saliente. un solo serv¡dor puede contenef distintos t¡pos de paquetes de
softwar€ corr¡endo, esto provee muchos servidores a los cl¡entes de la red.
Ver tamb¡én: Cliente. Red

sllP (s€rial Line Internet Protocol). Un estándar para emplear una linea lcletón¡ca común (una l¡nea
ser¡al) y un Modem prra conectar una computado¡a a un s¡te rnternet. sLlp esta siendo
gradualmentc reemplazado por et ppp_

Ver también: Internet. PPP

SMDS (Switched Multimegabit Dara Servire). Un nuevo estándar para rransmrsores de datos de alta
velocidad.

spam (ó spamming)- un ¡nlento inapropiado de usar un mairing r¡st (rirta de co,,eo), ó usENFr u
olro medio comun¡cativo de tipo 'broadcast-.

t jemplo:Jcssica " spammed' 50 grupo USENET al enviar el mismo mensaje a cada uno.
Ver lamb¡én: Mail l¡st. USTNET



sYsop (s¡stem.r oilerador) (System Operator). Cua:quier responsable de op€raciones fisicas en u¡
sistcma rte cómputo ó en un r€curso de red. Un Administrador de Sistema decide que tan s€gu,do
de deben de real¡zar respaldos de informac¡ón y p.ocedim¡entos de mant€nimiento y los Sysop
realizan estas act¡v¡dades.

T-l Una líne¡ arrenada o dedicada capaz de transferir oatos a 1,544,000 b¡ts - por,segundo.
Tcóricamente una T-l a su máxima capacidad de transmis¡ón transporta un megab¡e en meno5 de
lO segundos. Sin embafgo, esto no es lo sufic¡ente rápido para pantalla{ completas con
mov¡m¡ento gcn€ral, para las cuales se requiere al menos 10,00,000 b¡ts- por-segundo. Una T,l es
el medio más ráp¡do comúnmente usado para realizar conex¡ones a Internet.
Ver también: 56Line, Bandwidth,Bit,Byte,Ethernet, T,3

T-f Un línea ded¡cada capaz de transferir datos a 44.716,000 bits-por-legundo. [.sto e5 más que
suf¡ciente pa¡a pantalla completas que requieran mov¡miento general.
Ver tambiét|: 561¡ne, Ba¡dw¡dth,8¡t.Byt€,Ethernet,,T-l

TCP/lP ffransmissaon Conlrl Protocol/lnternet Protocol). El protocolo que mejor describ€ a ¡nternet-
or¡ginalmente diseñado para s¡stemas oprrat¡vos uNlx, el software Tcp/lp es ahora disponible para
cualqu¡er s¡stema operativo mayor. Para poder tener una conexión a Internet una computadora
requiere fCP/lP.
Ver también: lP Number. Internet. UNIX

Telner. El comando empfeado para realizar un login de un síte Internet a otro. El comandolsoftware
telnet da ac€eso a el prompt login del servidor al que de se desea conectar.

Term¡nal. Un d¡spos¡tivo que permite env¡ar comandos a una computadora ubicada en otro lugar.
Como mínimo esto es un teclado y una pantalla y un conjunto senc¡llo de c¡rcuitos. Comúnmente se
usa el software de una term¡nal en una computadora p€rsonal-el software pretende ser (emular)
una term¡nal física y permite teclear coma¡dos a una computadora lcjana.

Term¡nal Servcr (sewidor term¡nal)- Una computadora especifica que p€rmite concctar varios
módems de uno de st¡s lados y una cone¡ión a una ¡ed LAD o a otro servidor del otro lado. La
mayoria de estos iervidores proveen servicios PPP y SLtp si están conectados a In(ernet. fste
s€rvidor contesta l lamadas en los módems y las traesfiere a los nodos adecuados.
Ver también: l,AN, [{odem, Host, Nodo,PPP, SLtP

TTFN ffa Ta For Now). Una abreviatura de un comentario realizado en un foro lntcrnet.
Ver también: IMHO, BTW

UNIX. U¡¡ s¡stema oper¿iivo d¡señado para ser usado por un grupo de varias personal al mismo
tiempo( mult¡-usuar¡o) que maneja TPC/IP. ts el sistema operat¡vo más común en los servidores
lnternet.

URL (Un¡form Resource Locator). La manera estándar de asignar direcciones de cualquier recurso en
Internet que forma parte del WWW. URL 5e parece a lo siguientc:

http:/ /wwv,/.matisse net/semina¡s-html



ó te l ¡e t  /  / l ve l l  5 f .ca .u5

o new5:ncw.  ncwuse r5 .  eue s t lons  e tc .

tl n¡odo más común dc cmplear un URL es al emplear un Browser del WWW como el Explorer y €l

Ñetscape.
Ver también Browser,WWW

USENET. Grupos de discusión alrededor del mundo, con comentar¡os a t.avés de c¡entos de miles Ce

máqu¡nas. No todas las máquinas USENET se encuentran en Internet. USENET es completamente

descentral¡¿ado. con alrededor de 10,000 áreas de d¡scus¡ón, l lamados newsgruops (gruPo de

not ¡c ra5) .
Ver tamb¡én: Ncwsgruoi)

UUENCODE (Un¡x to LJnix Encoding). Un método para convert¡r arch¡vos de código Binario a ASCII
(texto) dc tal manera qua puedan ser enviados en Internet vía e-mail.

Ver  también :  B inhex ,  MIME

Vcron¡ca {V€ry Easy Rodent Oriented Net-wide Index to Computer¡zed Archives}. Desarrollado en la

Un¡vers¡dad de Nevada, Veron¡ca es una base de datos constantemente actualizada de nomb¡es de

casi todos los menús de m¡les de servidores gopher- La base de datos Veron¡ca por la mayoría de

los servidorer gopher.

Ver también: CoDher

WAIS (lvide Area Information Servers)- Un software comerc¡al que permite asignar categorías a

grandes cantidades de información, para despuós poder tener acceso con índices a información en

Internet. Una de las principales características del WAIS es que los resultados de búsqueda que se

hacen en ella despliegan los resultados por orden de importanc¡a donde los resultado5 van del más

acertado al menor.

wAN W¡de Are¡ Net'.r,ork). Una red ¡nternet que cubre un área mayor a un solo edificio, ed¡ficio o

campu5.
Ver tamb¡én: Iniernet. internei. lAN, Red

Web. Ve¡: WWW

www (lvortd wide web). Dos significado:- Primero, no muy común: la constelac¡ón entera de

r€cursos que pueden ser accesado! empleando Gopher, FTP,HTTP,telnet, USENET, WAIS y otras

herramie¡tas. ScAundo, el universo de servidores hyp€rtext (serv¡dores HTTP) que son los

servidores que perm¡ten mezclar texto, gráficos, archivos de sonido, etc.
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Resoluc¡ón apfobdda por la Asemb{ea Geoer¿l
lsobre la base det ¡nforme de ta scxta coml¡¡ón (A/51/6.28)l
51/'t62 Ley Modero sobre comercb Ehcrrónaco aprobaóa por ra cornigón de ras Nac¡on6 uniJas par¿ er oefechoMercanül Inlemadonal

La Asamblea cenerat.

Recordando su-resotución 2205 ()o(|1, de lTde dbemb.e de tg66. por b que esteuecó ta coÍ¡b¡ón de las Nacioñesundas para el DeÍecho Mercantjl Inlemacjonal coñ elmandalode fom;nlariairmon-acon y ta unificáció¡ paogr€savasdetde.echo mercanür.intemac-Dnar y de rencr prescnte. a ese respecto. er ¡nteres oe iook '* ioeu*. ü p",6.i,iiiáic-i iüpabes en clesatolb. en el progreso ampljo del come¡c$ ¡r er¡¡ciooal.

obs¿rvañdo que ur' número crecaeñte de lransa€cbnes comercjales inlemacionates se rear¡¿en f|oa m€d¡o del htercamb¡oeleckónico de dalos v for olrc med¡G de comuni:ac¡ón, habiluatmer¡t; á,t""üü-óao --aerc¡o etecirónico", en tos quese usáñ método€de comun¡các¡ón y alrnaceoan¡e¡to de ¡ntomac¡ón $Jstitutivos Oe L que ÜUean pepet.

Recordarúo la recomendac¡ón ¡elativ¡ el \¡¿lo{ Jutldrco dc bs reg6tro6 compstadorüados ap.obada por la comis¡óñ en su18 o pelodo de 3es¡ones. celcbr¿do en 1985,1 y el inc¡so b) del pán'eto 5 ae L .esor'rán qoJ./l ¿e la Asamuea cenerat, cte11,de 
-drcier¡bre de.1985. e¡-la que b Asamt e¡ pdió a bs go;temosy a tas organáclones inte,na"úú; q;;, ;;;;;asr conveng¿, adoden medxtas acordes cún 16 recomendaciones de É ComsiSn.t a fn de 9aá;tü"; b ü;ü;;ü;;en el contexlo dc la ut¡lización más amdia posbt! del procesámÉnto automátko ¿e catoo e-n el -.""úlüa""irr"l.--

convencda de que la ehboraciJfl de una tey riodeto qúe facitle el !Éo ctel com€rcp elgctrón¡co y seá aceptabte paraEsrados que lengan srslemas i¡lrrdicos. socbres y ec;óm.o€ drferentes podrd contru.i, ¿" .in"Á "¡gimáiú-;eslablectmrenlo de relac'ones e@nóm¡cas rnlemacioarales armon¡GaS.

obseMdndo que la Ley Modelo sobre ütrierEo EJedróoico t e aprobada por la conFbn en su 29. pelodo de ees¡o¡esdespués de exam¡nar tas obs€rvac¡¡nes de los gobi€mos y de tas organiza;¡ones ¡ntereseoas.



Esirmando qu_c ta ap.ob3crÓn cte la Ley Modeb sobre cofiiercio Eledrónrco por ta Comis¡ón ayudaé de manera 6¡gn¡t'catry-¿
¿,lodos los Est¡dos r lortarecer ra reglsr¿clón que r{le et uso de mét;os de comunicacrón y armacenam¡enlo de
rnlo'm¡c¡ón sustiulrvos de ios que u¡hzan papery a p{eparar tal bgGlacón en lc c¿sos en que carezcan de ella.

1 E¡presa su a€radeclm¡ento a ta comis¡ón de las Nactones Unid6 pár¿ el Derecho Mercantil Intemaciooalpor habe¡
rermrnado y aprobndo la Ley Modelo sobre Comerc|o Eteclró¡ico que l'¡oura como ¿nexo de h F€s¿nte rcsoluctóo y pot
habef preparado la Gula para ta Promulgacún de ta Ley ttodelo,

2 Recomienda que todos lo's Eslados corFileren de man€r¿ favorable tr Ley Modelo olamo promuEuen o revts€ñ sus
lcyes ha.btda cuenla de la nece$d¡d de que €l derecho apticattle a 106 méio¡os de comu¡rcac¡ón y atmacenamÉnto deInlormac¡ón srrtfutvos de tos que uilpan p¿pels€a uñitome.

3 Recomienda l¿mhén que no se esc¿¡tmen esluezos para vel¿r por que ta Ley Modelo y la Gula sean amd¡amente
conocrdas y estén a d¡sposrc¡ón de todos

B5a sesltn rtenan¿
16 cle drc¡emb,re de 1996

LEY MoDELo oE LA cNUDMI SoBR€ coMERcIo ELECIRÓNco

longinal: árabe. chroo, espallo¡. francés. rr¡gtés. rusol

Pr¡mera p¿rle Comercb eteclrónrco cn general

Capltulo l- Oisposioon es generateg

Artlculo 1 Amtxlo dc aplEacÉn'

La p¡esenle Ley" será aplicable a lcdo t¡Fx) de rnfomacióñ en lorma de mensare cte dalos u¡i¿ada en elconlexto.'.de
actiYf ades c_oñerciales'-

'La Com¡són slgiere el sigu€nte texto paaa bs Estad6quedeseen lmrlarel ámbilode apl¡cacióode lá presente Ley a los
mensaFs de datos inlemaclonales

La p¡es¿nle Ley será aplceble a todo mens€Je de dato6 que sea conlorme a la defntción del pár|¿lo 1) deladicuto 2 y que
6€ refiera el comerc¡o inlemac¡oral

" La pres€nte ley ao cteroga nir€una noma juridica dedjn2da a la protecc¡ón del corisumñor

* La ComÉ¡ón sug¡ere elsEuÉnte teto É¡ar¡ los Estados que deseen amptbr elámbilode adicac¡ónde fa presente Ley

La presenle Ley será adrcabl€ a todo tipo de infomracbn en loma de mensaie de dato6, salvo en lás sifuacpnes
egulerlesr I I.

.-' El lérmino 'bomerciaf deberá s€r ¡nlerFetado amf,taaÍimte de lofma que ab€rqúe las cuestbnes suscitadas por loda
relaci5n de Indole comerctal. sea o no contt¿tfual L¿¡s relacirEs de Indole comerciál comFenden. s¡n hmrlarse a ¿llas, las
operac¡ones s€u¡enles toda ope€ción comercial de suminisifo o ¡r¡tercamtúo de bienes o seMcios: todo ac:rlerdo de
dÉtrib¡ic¡ón. toda operacÉn de represenlación o mamlalo comercial:de facÍurate ('facloring"): de arerd;m¡entode tienes
de eqüipo con opc¡ón de compra (leas¡ng'¡ de .ronshrcción de otr¡s: de consunorfa; de ingen¡erla. de @nc€srón de
l¡cenc¡as; de inversión; de tinanc¡ación. de banca. de s€guaos: todo acuerdo de conc€|s¡ón o etdotación de un servicro
txibl¡co: de emp¡esa conlunla y otr¿s lormas de cooperac¡ón ir¡dudrbl o comerciat. de uansmrle de mercanclas o de
pssájeros por yfa aére¿. marftimr y férrea, o po. carrelera

Ari¡cl¡lo 2 Defin¡ciones

Par¿ los fnes de la presenle Ley'

a) Por'mensale de dalos" s€ entendeá la ¡nformación geB:r¿a,a. enviada, reqbila o archiyada o @munrcada Dor
medios elec'Üóñicos, ópücG o s¡m¡bres. como pudb.an s€r. enlrÉ obos. el iñIercámtio etectón¡co de dalos (EOl), etcor;eo
eleclrónico. el telegrama. el l¿lex o el lelefax.



b iPo r ' . | n l c f camb 'oe te t l r ón rcodeda tos (ED | I . s¿en tende rá |a t r¿ Í s f ¡ | t sóne |ec ÍÓn i r rade |n iD rn ; . :Óndeuna
aon,.prto.tor" " otr", .atando esttucturada la tnfOrmaóión conforme a algUña n¿rrna técn¡ca convenida alelecto.

c) Por 'lnrcradof de un meÉ6¡e de dato3 se enlenderá toda persona que' a tenor del mensaie haya aciuado por s!

cuenta o en cuyo nombre s¿ haya acluado pata enüaf o genelal ese mensaje anles de sef aachivado. s¡ ésle e5 el caso,
pefo que no haya actuado a tituto de intermed¡aflo con fespecto a Él;

d) por 'tjesbnatano- dc un meosale de d¿to6 se entenderá la pefsona de6ignéda por el ¡nb¡adof par¿ fec¡bir el

mensaje. pero que no esté acluando a lllulr de ¡ntermedhrio coñ respeclo a é1,

e) poa .lnlermedla¡io , en relacló¡ con un ctetefinr¡ado mer¡saje de dato6, s€ entendeaá toda persona que. acluañdo
por cueñla de olfa. envle, recrba o afchive d¡cho mensaje o Feste algún ot o servic¡o con tespeclo a é1.

f)por.b6tema de inlormac¡ón"se enlenderá todo sidem¿ ublizado para gener¿r, ef|üa¡, recitir, archivaro p{ocesaroe

algúna olra foama mens¡jes de datos.

AÍtlculo3 Inlerpratadón

1) En ta Interprelactón de la Fesenle Ley habrán de lenerse en cuenla su oñgen ¡ntemac¡onal y b necesldad cle promover

la unlormdad de sll apl¡c¿ción y la obseNancÉ de la búena le

2) Las cuesttones relalúas a malelias que se ñJan pof la Fesente Ley y que no eslén expresarnente resueliras en elh 6erán
drnmidas de conlormdd con los p{int¡pios generales en que ella se ¡nsptra

Articulo 4 Modrficacrón medtanle acuedo

1)Satvo que se dtsponoa otra cosa, en lag.elacrones entfe las partes que gener¿n envlan, feciben, arciivan o poc€san de

aiguna otra forma mensajes de dalos. bs drspoG,ciones det caplfulo lll podrán se¡ mod¡fcedas medianle acuerdo.

2) Lo drsp{reslo en el pánalo 1) no alectará a ningún derecho de que 06en las partes p€€ modafrcar de coanÚn acuerdo
alguna norma JUrldrca a le que se haga refetencia en elcápiltilo ll

Capltul¡i ll Aplrcacón de l€6 requÉ¡tos Juridicos a 16 mensaies de datos

fullculo 5 Reconoomrenlo lu4c,rco de l¡rs mensájes de clatos

No se ncgarán eleclos iundú6. r¿ltdcz o fuer¿a ou¡gatoaia a la inlonnac¡ón poa la sob r¿¿ón de que edé en loama de

mensá|e de datos

Artlcuto 5 b{s IncorDoÉción por remlsión

(En Ia lorma aprobeda por la Comis¡Ón en su 31 " perlodo de ses¡ones. en ¡un¡o de 1998)

No se negarán efectG ¡urfl¡c6. vat'de¿ n¡fueza ouhatoria a la ¡nfo.mácrón por la sola razón deque no esté conten¡cf a

en elmensafe de datos q;e se supone ha de dar lijgar a esle efeclojuridico. s¡noqle fgures¡ndemente en elmerFajede

dalos en lorma de remFrÓn

Artlculo 6 Escflto

1) cuañdo ta tey requtera que ta nfofmacón conste po¡ escrio. ese requisito quedará sai¡sfecho coñ ün mensaje de dalos
sr la ¡nlomac¡ón Que é6te @ntÉne es acceslble pára su ulteriof corisulta

2) El páralo 1) será aplicabte tanto s¡ et feluÉ¡to en él pfevisto está expresado eo fomla oe obl¡gac¡ón como sa la |ey

srmpdmente prevé con;ecuenc¡ás en elc¿lso de que la infomación no @nste por escrilo

3) Lo drspuesto en el presenle artlc{lil no será aplicáblie a I I

Alfcuto 7 Frrma

1) Cuando la ley requtera ta flmra de una persona, ese requiilo quedará satEfecho en relación con un mensaie de dátos

a) Sr se ublrza un métcdo para denlincar a esá persona y pera ¡ndÉar que esá pe¡soca apaueba ta inlomac¡ón qrre

fgura en elme¡soF de dalos, Y

b) sr ese método es tan l¡able conro sea aprop€do pará los fin€ p3r¿ los que se generü o comuntcó el mea¡saie de

dalos a la luz de todas las crtcunslanclas del cagé includo cualquie' acuedo p€rlinente

2) Et páÍato 1) sefá apltcaue tanto sl el fequF¡to en él rrevbto está expfesádo e¡ lo¡ma de od€ac¡ón c$mo si la ley

s¡molémente p¡evé consecuencras en el caso de que no exisl¿ una firma



3 ) Lo d|sp(]eslo en el pres€nte anicuto no s€rá aplrcábte a I l

.qrtÍculo 8 Ongrnal

1) Cüando la ley requÉr¿ que la infofmac1ón sea pres€ñlada y conserv¿da en su fofma orhiñal, es€ requigilo quede¡á
sal|sfecho con un mensate de datos

a) Slexrge etguna garantfa 6ded(lna de que se ha cDnservedo la inle€ridad de la rnfomación a partidelmomento en
que se geneló por primea¿ vez en $l torma deñnlllva. conlo mensáje de dato6 o en alguna otra lorma,

b)Oe requerrrse que la rñlormadón sea presenlada. s¡dicha infofñacbn puede set moslr¿da a la persgna a la que se
deba oresentar

2) El párafo 1l será aplrüab¡e tanto s¡ el requis¡lo en él p:evbto edá expresado en forma de obligación como s¡ la ley
nmplemente preyé conseq¡enoas en el caso de que la inlomación no sea pfesent¡dá o conseruada en su loma orio¡nal

3) Para los l tnes del Incno a)delpárralo 1)

a)Lá integndad de la rnfomac¡ón será evaluadá conlorme alcriterio deque haya perñanecilo completa e inatterada,
s¡lvo la acfrclón de algún endoso o de algún cámuo que sea ¡nherenle al proceso de su comun¡cación. afchivo o
presentación, y

5) €l g¡ado de fiáb¡lbad requerdo será delermjnadb a le tl¿ de 16 fines para los que se generó la ¡ñformacó¡ y de
todá6 las ciacunstanc¡as del caso

4) Lo dispuesto en el preseñle adlcu'o no 6€rá aplicab{e a l. I

Allculo I Admislbrlidad y tue,¿a probatona de tos mensajes de datos

1) En todo lrámrte bgal. no se daé aplrcacón a regla alguna de la prueba que sea óhce para la adm,6ión como p¡ueba de
un mens3É d4 detos

a) Por la sola r¿zón de que se lrale de un mensaje de dalos. o

b) Por razón de oo haber sdo presentado en su foma original. de ser €6e men$je la mejor prueba que quep3
razonatfemenle esp€rar de la pe6o¡a que la paesenla

2) foda Infolmación presenlada en forma de mensale de dalos gozará de l¡ debida fuer2a probatorÉ. Ai valorer la fueza
probatona de un mensaF de dalo6 se habrá de lener presanle la fabrlidad de la forma €n la que se haya generado.
trchavado o comu¡acado el men6¿je, la fiab¡lilad de la forma en la que se haya conse¡vado la inteorftlad de la ¡nlormación,
la loma en la que se identifique a su iniciador y cualquier olro laclor pertjnente

Mfculo '10. CoÍ¡seryacón de los mensajes de dalo€

1) Cuanclo la ley requrera que crenos documenlos, tegisttos o informacioaes sean cons€ryados. ése lcquisito quedará
satÉfecho medrañle la c_onservacrón de 106 mensájesde dalo€, saempre que se cumplan las condiciones slguienles

a)Que la nlornacrón que contengan sea accésiue p¡ra su ulteriol consulta: y

b) Oue el mensaje de datos sea coarservado con e¡ forñato en que se haya generado. enüado o recibklo o con algún
lormalo que sea clemosl¡able que reproduce con e¡actilud l¿ ¡nlormacón generada. enüada o rec¡b|la: y

c) Oue se cons€rye. de haber alguno, todo ctato que pe¡mila delerdinar elorigen y el delino delmensaje. y la lecha y
la hor¿ en que lue enviado o rec¡bido

2) Le obl€actón cte conseryar crertos documentc. regidros o ¡nlooriaciones conforme a lo clispuesio en el páir¿fo 1) no
s€rá api¡cable e aquell6 detos que tengán por única l¡nalklad faciliter el envlo o .ecepción del mensaje

3) Toda persona podrá recurnr a bs serv¡crosde un lercero para ob6elar elreqúbilo meñdonado en elpéfrafo'l), s|eñpae
que se cuñplan las cúrdrcones enunciadas en los incbos a), b) y c) del párrafo 1).

Capflub lll Comuñrac¡ón de los mensales do clatos

AJllculo 11 Fo¡mactón y valKfez de los conlralos

1) En le tofm¡cón de un conlr¿lo, de no @ñvenir las partes oba cosa, ¡a ofeala y $J aceptac¡ón podrán set expresadas por
medro de ur. mensále de detos No se negará validez o lueaa obl¡gatoria a un contrato por la sola cezón de habers€
utrlzado en su lormacrón un menseJe cle dalos



2) Lo (fs'¡resto en et F seflte artic¡rb no sefá apl,cáble a I I
^'tbulo 12 Reconocim€nto por bs pÉtles do tos mensaÉs de dato6
1l fn L?.s t€l¿csnes cnbe el rn*',.',or v cl destinatano de un mensEe d€ clalc, ño se nega¡áf, €lectc jurk rco", l,'e¿ o
ffi;i:Íffi 

" una nÉnrtedacú; de voluntad u ot a decrara¿o" p", JJu ,"'0" ¿e haberse hecr* en fonná de

2) Lo d6poesto en et prErsenb a¡itcUlr no seca agrcábk a {. I
^rlhut.r t3 Atrüu.¡ón de to6 mensaies de dalos

1) LJñ Ír€osaÉ de datos prode¡e del iniciador si ha s¡do enviado por et progo r|tc¡ádor
2) En tas retócrcnes eflire el ioElador v e
s¡qo ervÉlo 

I cteslmataio, se enteñderá que un r¡ensaje de ddo€ prouene del i¡ici¿do¡ s| ha

á) Pd abun p€rsona facuflada para a(¡uar en nombre del ¡n¡cbdor tesp€cto de ese ¡nerisaF; o
b) Pcf ún s'stefiá de ¡nforrlac¡ón paogr¿mado por er In¡ciador o en s., nombfe para que opefe auroÍÉtÉafiente

3) En las relacíofles enlre et ¡r¡¡ciador v eldesti¡ataao. er desflnatado te¡drá derecho a "o¡sroe,"r qüe un mensaie de dat6prqv'ene dol m¡c¡ador, y a actra¡ en árrs...uenct". cuando

al Pa|-¿ comp'obar que el merisáJe prorenla-del rnrciador, el desünal¿rio naF aÉrcado dec¡Jadáme¡te unproc€d¡ri¡enb ac€pdado previaÍientD frot c¡ InrcÉoor @n cse fln, o

b) El mer¡saJe de dálos que recib€ el de-gjhalano.resüRc.de los ac(G de una persorEt q4,a lebc¡oo con el iflijado{. o
f;HL'lJg"¡^ 

*o k h¡ra dado act¿'"o a ¿tgún método uü¡izado po-i !rñ*:ra* p.,a il*rificár un ñerisáF de

,l) El p¿rreto 3) no 6a aptr.afá

a) A pÉrrif del Íromento e¡ que er deslin-alarofraya s¡do ¡nfomado pof er anicraoor de que er me¡6aF de datos nopaovenra der mr¡ador y háF dÉpuesto de un pazo faz.nab¡e par¡ actrrar en clns;e<¡renc'¡: o
b) En bs casos pfevbtos eo er ¡ncÉo b)der pánafo 3), desde er nrohento en que et desrnáarb sepa, o debiera sabef

ff*X?"Yr*.tr 
b debda d¡l{cnoa o d; ¡'¡.' jir¡J" iai" ürá-o'}i""nioo. que er r*nsaje de daros no

5' S¡empfe que uo mef.ále dc dalo6 'fovenga der inaciadicr o que se enüenda que pro.ñef,e de ér. o sÉmrre que e¡oes¡narario trerEa derecho a actrar con ¿¡egfu . u.r. *pÁL]un á-" i.iiiio"n-".t "no" a ""¡ador y er de'ratarD, eld€st'nataf¡o tendrá defecho a cof.iier¡f que et mensaje d; datos feci¡údo "rG!L. ", q* quéna ef¡vÉr et in¡ciado¡. vpodrá acruer en consecuencr¿ Er desiir¡áÉrio rio gozrÉ d. "d; ¿;;r;; üi.ñ}-riuu"n *¡,Oo de h¿ber acür¡do dr t:
ffuX3"tffJHLT.H"r aptcatlo alsrin métác' -""""'o". q"-. üi"i"1iüii'n"r- o.oo ,,rs", a arsún enor en er

6) Er destf¡atano lendcá der¿\cbo a cü¡siJcraf que cada mensáje de dat6 recib¡do es un rneos¡.F de datos separado y aáctuar en coo3€qren€ia. satuo en ta med,ct-r c¡ que aupbq.re oüo meÁiju ¿l-áJLl y qr" e oo'rataño sepa. o debier¿sábÁJ.cre habef aclüado con b d€bba di¡Eenc¡a o oe traueiaptrcaoo abú; .tiú"oiü""nno. qu" er meftsaF de datc era

rd'rlfculo 14. Aqlse de rc,cibo

-l' 
Los Pátráfos 2' a 4) del preseftle allcrrlo s€t¿n adrcables cuando. al env¡ar o antes oe er¡v,ar uñ mer¡saie de cratos. elin¡ci¡dor s4f¡cile o acuerds cori el ct¿dinstario quo se acrrse recibo del nr"n*i ¿" i"a".

2) cuerdo el inErador no hara ac'lda<fo con el desli¡atano qte el aqrse de fec¡bo se dé en alguna forma delemrrnacla ouirlf¿¡ndo un Inétodo determfledo. s€ podrá acus¡r teobo rnedrantc.

¡) Toda comün€aclóa del dedinatarb, aulomatra¿da o no. o

b) fodo aclo d€i dqstir¡atano

que bsgen p6¡a indij?r al n¡cia(k, que se ha recjbilo ct mer¡s¡ie de datos

3) cuando el inic¡ador haF indicado que los efedos de¡ mearsaie de dat6 esr¿aán coridrcpnado6 a b ¡ecepcón de una¿t€e de l."'bo, se @r¡s{retará qt e el rDenseje de dalos no ha si'do e*i rc. "" i.ri. q,* ,- se naya reqb¡lo el aclse d€



{) Cuando ctrn€ador no h3ya ir¡drcado

i'J"""lx',TH:"',';:,*rgitrff"xr:ñffi nÍÍflilY#,'::""'ritr'iltrx*:#Ítr""Jiltrffi :;J;
a) Podf¿ ctar av*o ar dediñatafio de que no ha feobdo actÉ€ rre aec¡bo y fjaf un prazo ,"2.nabb pa¡a s{r fecepc¡ó¡. y
b) De no rectbifse aqts€ dentro .iconsrrcrar que er mcisa;üd;:';.t"j 3"--""*i"""j:f[: fljlffi, i]"Hf¿,fliff; iffi"de 

eilo ar deslinarano.
5) Cuando et intciador recüa adrs€ d€corcspond,en,e E"; p,;-ñ,;1;ffi-:"fi*":iñH,iJ¿4ffiffJt"":l"nrllT,:f;¿-"^.,," o" oo,*
6lCuando en elacuse de ¡eqbo se tñd¡oo enunc¡ádos en aroun; 

-d;¿",i;1|"'"q,';""]$ffii:jilff 
ffhdocumpre 

con 106 requ.ros récnrcos convendo.
7) Salvo en to que se ref¡ere a¡envlo o re.t"".on"u"u"nL*¡-uiü;;;"J'ü;ffi#lJil:*":tj:,F;jl*flf"Íj"J:T"",Hffarp.opósioderee,r
tullc|llo l5 T¡empo y tugar del envfo y la recepoón de un meñsaje de dalos
1) De no c.onven¡¡ otra cc¿ el inrcodor""ru..¿",nio^"'"1'";;":lJ.TilT'if,lJX"olH;l"ffXl,i,l"'l*;iJ:Tf,it,ffi,l.""Ti:"JlT#.::
2) De no coovenir otr¿ cGa el tn,c¡ador vcomo sbuer 

' --_' / el d¿'stnatafio, et momento de recepc¡ón de un rneosale de datG se determinafá

a) St el desünatario ha desK¡nado (r
tend,á lugar - rn sÉlema de Infofináoón par¿ la recepciin de mer¡sajes de dalc, ta receodón

¡)En etmomefllo en que ente elmerisaie cfe dato6 en elsótemá de ¡nformación des¡gnado. o
ir) De enúa6e el mensáJe de dafo6 a uldes,€nado. en er morhmi; ;ü;;#,''#;ffJ:#[T*te";'¿??ffdo que no sea er sisema de mrormac¡ón

b)Sr eldestinatario no ha desionado
en un estcma de Intormo"on ¿.r ¿-ug,n"ü?il"tema 

de ¡nfo'mac¡ón. la recepc¡ón lendaá tugarat€ntr¿r et meosáJe de dalos

3) Elpán-¿to 2)será aplcable aun drando
reoo|oo et m€osáje contorn e a panato nf¡ 

gsIeme cle información e6té ubicado en un tugar di€l¡nto de donde se lenoa po{

4) Oe no conveni olr¿ cGa et ¡¡¡EÉdor v"'ú;;¿ü;;;'ütr^?ffHH'flñ'i,i5*;5ll""",l,T*lEÍÍfiff[",1,.:."HfiHg,u.,**.,"i1"$:J

' a) sr etinrcrador o eldesbmbno l'enenmás de un cstabrec¡mienro. su esrabtedmrento 6erá erque guarde una reracrónmas eslrecha con ra opeÉoón subvacenre o. de no ¡u¡"r un" oporá"-üi.uii!'#'r!, .u or"or*,^,"nto p.,n",p"r.
b) S¡el iniciador o el destjnál¿rio no ¡enen estaHec¡m¡ento. se tendrá en dre¡ta 6u tugar cte resijencia habitual

5) Lo disFlesio eñ et prese¡te anlqJlo ¡o s€rá adrcable a f l
Segonda psrte Come(c¡o eleclrónbo en ma¡cdas espe<lficás

capltub l. Transpofte de mercánclas

Artlculo 16. Actos relac¡xtadG @n 106 conrra¡os de hanspofle do mercanclás
Srn pe4uiclo de to dsAJodo on," *n" j-O^"^l:g:"jn1e Ley, et Fesentc capflulo será aptÉabte a q.ratqu,er¿ de tos#J!Tn"lÍf a* nuafc,e relacón con un conr""ro ¿" r,"^riin" á"iiü,i"'"_]o.*n * "urg,rrento. s¡n que ta l.ra
a)r) ird¡cación de ,as marcas. el número. la canDoad o el peso de le r¡ecanclas:
r¡) declaracón de ¡a In<fo¡e o elvaloa de las merc¿ncl¿s:

l¡D Cmis¡ón de un recibo p(rr las fiiercanclas_

¡v) conlirDaclJn ds habelse complelado la carga oe las mercánctas:



o) r) nooltcacrón ¡ algurr¡ p€rsona de las ct¿usulas y condtclones del contÉlo:

r lcomunrcacton de rnskucctones al  pof tador,

c)  r )  rcc l¿maoón cfc la ennega dc las mercañciás,

n)allorEacrón para proceder a la enirega de tás mercanc{as,

lr) notrllc¿ctón de la irérd¡la de l?s nrercanclas o de los deños que hayzn sufTido,

dlcualqurcr otra riobfnac¡ón o dectaractón rel¿tNas alcumplimÉnto del contfatol

e) prdmesa cle hacer entfega dc las mercanc¡as a la persona desionada o a una p€rsona adorizada para reclamar es¿
eolrega.

f) conceslón. adqubtcrón, renuncra, ieslituc¡ón, transferencia o n¿loc¡aci)n de abún derecho sotre metcanclas,

g) ¿dqursrcnñ o banslefencta de cteacchos y otrl(laclones con a¡Égto alconlralo

Anlculo 17 Documentos de lranspone

1J Con suJecún a lo dtspi,Jesto en elpárf¿lo 3). en los casos enque la ley requie¡a que etgunode los acl6 enunciadoG en el
ar1¡culo 16 se lleve a cabo por L'scÍlo o .nedrante un docuflre¡lo que conste de papei ese requE¡to quedaná sabsfecho
cuando el aclo se lleve a c¿bo por medro de uno o más mens€jes de datos.

2) El párr¿fo 1) será áplrcable lanto e el ¡¿{-¡u|srto en él p{ev6to edá erFesádo en lorma de obl¡gación como s¡ ta tey
srñpleñenle prevé aonsecuenclas en el caso dc que no se tteve á cabo el aclo por escrito o medianle un documento

3l Cuando se conceda algún derecho a ¡rna persona delermna<ta y a nrnOUna oba, o ésta adqu¡era ahuna obligación, y tá
ley requlera qúe, pára quc ese scto surla efecto, elderecho o la obligación hayan de tfansferirsea esa persona medianté el
env¡o, o la {rl¡l|2acrÓn, de un doct¡menlo. ese requ¡silo quedará salblecho s¡ el derecho o la obl€acaón se Iransf¡ere
medranle Ia ut ¿aclón de uno o más meDt3les de datos. srempre que se emplee un método f€bi; para ga¡antizar la
srngulandad de esc mensaje o esos mensajes dc datos

4) Para kls fines del pármfo 3). el nNel de ftabrldad requerido seá delermtnado a la lu¿ de tos fines p€ra los que se
t¡ansf¡ró elderecho o la obl:gacón y de todas las crrc!ñslancras clel caso, incluido cualquie. acüerdo pertjneñle

5) Cuando sc utiltcen u o o m¿s memales de datos par¿ llcvar a cabo ahuno de los aclos enuncrados en 106 ir¡cF€6 0 y g)
dela ¡culo 16. no será vál¡do ntngún docume¡to rirl¿ado para llevar a c?bo cualquiérd de esc6 ac.tos. a menos que se háfr
ptlcslo fin al úso de mens¡jcs de datos pa¡¿ sust¡tuido por eldé documenlos Todo documento que se emtta "n e.át
clrcunstandas ctebcrá conlener una declalacrón a lal etecto La sustiluc,ón de mens¿ies dc dálos Fror clocunlenlos no
afectará a los derechos n¡ a las obl{aciones de tas parles

6)Cuando se aplque obl€atonanrente una no¡r¡e lurídica a un conlt¿tode transpo¡lede mercanciasque esté coars¡gnado.
o del qL¡e s¿ haya deiado conslancra, en un docur¡enlo. esa norñ¿ no dejará cfc aplacarse a un conlrato de tEnspone de
mercanc¡as del que se haye dejado constancaa eo uno o más mensajesde dalos Foa razón de que elc€ntr¿to conste en ese
mensaJ€ o esos mensáles de datos en luOar de constaa en un documento

/) I o d¡spueslo en el presenle ádlculo no será aplicade a [ ]

Gul¿ para la ¡ncorpor¿crón alderecho mtemo
de la Ley Modelo de la CNUt)Mlsob¡e Comercro Etectrónrcú

FINALIOAD DE LA PRESENTE GUiA

I A¡ p¡eparar y dar sr¡ aplobacón a la Ley Modelo de la CNUDMI sob{e Comercro Eleckónico {denominada en ádetante'la
Ley Modelo'), la Comlsrón de ¡as Naciones Unbas para etOerecho Mercantil Internac¡onal {CNUDMI) luvo ptes€nte que h
Ley Modelo ganaria en eficacia para ¡os Estados que lueran a modemizar su legshc¡ón si s€ facrlrtaba a 106 órganos
elecut¡Jos y legisl¿lrvos dé los Esiados la debda mlomacrón de antecredenlesy expl¡cát¡vaque resayudaE eventualmente
a aplrcar la Ley Modelo La Comtsón ere además conscienle de la prob¡tihdad de que la Ley Modelo fuera apucada por
algúnos Esiados poco famrltar¿ados con las lécnrc¿sde comunrcación reguladas en la Ley Modelo. Lá presenle OuÍa, que
en gran páde eslá Insplrada en los ltabaFa preparalorros de la Ley Modeto. 6ervúá también ps!-¿ odentar a los usuanos de
los medtos eleclrónrcos de comunrcac¡ón e¡ los aspeclos jurídicoG de s.u empleo. asf coño a los elLtdios6 en la mEteria
Eo la prepatacón de la Ley Hodelo se padró delsupúeslo de que elproyeclo de Ley Modelo irta aconlpañadode una guta.
Por elempb. sc decilró que c}3rlas cueslto¡cs no set¡on resuellás en eltelo de la Ley llodeb srno en la Guia que habta
de onefilar ¿ los Eslados en la r¡corpor¿ctón de su régrmen al derecho Inlemo En la ¡nlo¡macrón presenlada en la Gula se
erplic¿ cómo las d6posrcrcnes Inclurdas en la Ley Modelo enunci¿n los,_asgos min¡mos eseric¡ales de toda nornra legal
deslrnada a bgtar 106 obrel|vos de la Ley Modeb Esa inforn)aoón puede tambrén ayudaÍ a los Eslados a determnar si
exrsls alguna d'spos'eón de lá Ley Mode,o que talvez convenga mod¡f¡car en r¡zón de atgune circúnslanc¡¿ nactonal



I  INIRODUCL:ION ALALEY MODE{-O

A Obte¡vos

2-Et recurso a los mode'nos medlos de comuntcácón, tales como elmreo electfónico y el¡ntercamb¡o electrón¡co de dalo6{F_DlI,s'r h-a dnunddo con nolalJle aapde¿ e¡ la negocrac¡ón de ¡as oper""¡onna "onr"r",n'* ,ntemac¡onares y cabe pr€verque el empleo de esas Yfas de conlunEacón sea ca<la vez mayor. á medila que se vaya dlund¡endo el acceso a ctealossoportcs lécnlcos como la INTERNET y otras graMes vfas de informac¡ón l¡¿nsmitija en torma ehctrónic¿ No ob6tanle. tamñun,"acrón de datos cte cerla trasce¡denc¡¿r. jurfdrca en fori¡¡ C" Á"*"¡* "i" soporle de papel p,rd,";t ";;oDlacul¿ada por qerlos impedimenlo6 legales al empleo cte mensaps etecrroi-oo, o por ta ¡ncerlidumbre que pudreralraber sobre la val¡dez o eficaoa ;urldrca d-e esm ."ri.r¡ur L finiiáá au-ia-ie"y--mooero es ra ae oíÍecer ar ¡eg¡stadornacronal un conrunto de regras aceptabres en er amuro in'remacnnatqüelhi-án "r,.,na, "g¡rnG de esos ob61ácurosear un n,arco lulc,acoque p€rm¡la un desarotb;ás seguo¿e las vias elArónlcas c,e negocraciónoeslgnaoas por cl nombre de'tomcrcb erectrónrco . Lcs pnncip¡os pl*.uoé "n uireg,."n de ta Ley Modero ayudaránodemás a bs usoarros der comerc@ ebcrrónico " """;"t;r;.:;];;;ü-i-ni""iru'o *qu"ndas para sup€rar ciertosobstácutos jurtdrcos que diticulten ese empteo caca vez mayoraeicoÁeiú;til;;i""

3 La dec|saón de la CNTJDMI de lo¡mular un rfuimen tegal modeto pala et comercio eEdronlco se debe a que et rég¡menafJlcable en clerlos palses a la mmun¡các¡ón y árct¡¡vo dé ¡nlormaodn era inJl"uáoo* n"ui" queda<to anticuado, alnohabcrse prev¡sro en ese rég¡men tas modarkrades propas der comerqo ;ruatoni*-en "rgrno" osos, ra regisracún Mgenterjr]Tl'9 o.:uryne res'rcqones atempteo de los niod;mos medic de_rrniáJOn. po, e¡".Oo. por habece prescfito elempreo de documenlos 'onginates, 'manuscrito6" 
o 'rfmados... s¡ ¡¡en unos- clanros pa¡ses han adoprado regras

T!:"11T, qlp. rgs."r" f detemrnacfos asF€,cto-s derc¡mercio erectrónicq * ¡á"u "un¡, "n ro¿"" pafles h ausenc¡a de unreglmen geñeral de¡ @mercio electtón¡co De ello pu€de resultar in".rri¿üm¡ie áLÁ oe ta natur¿teza jurldrca y Iá valijezde la informaclón p'esentácla en otrá forma que no sea la de un documento traaiiionar soore papet Además.la necesiJad
!9 1n 

tlt"'T 
l9-g!! *s"fo y de práclicás eficrenles se hace s€n no sóro en aqueflos pabes en bs que se está d¡tund¡endoer empreo der EDr v der coneo etecrrón¡m sino t¿mbÉn cn orros much^ ó-lia "lüu qu" "u na d¡tunddo er empreo delfax, eltólex y otras técnrc¿s de comun¡cactón parec¡Jas.

4 
.Además 

ra Ley Modelo puede atldá¡ a femed€r 16 inconvenÉnles que d¡manan der hecho de que un régimen regarlnlemo lnadecuado puede ob6tácul¿¿at el comercro anlemacional, al depencer un" pána ,rponrnle de es€ comercio de hulilaacijn de ¡as modemas lécnrcas de comuntcactón. La dryersüad di t" r"gr"iL 'nr"rnos apt¡cables a esás técnicas
Í: :::llT:l9l tl^cerr'dumtne a que dará r,a", "". c"p",i riJ puJón á""inü*, ¡,r,t", etacceso de tas edpresas aros mercaoo6 Inlemacroñal€s

5 ^demás, ¡á Ley Modeto Frcrde resultar un vat¡oso ir¡sbumento. en et ámMo ¡ntemacio¡al, F¡ar¿ interpretar ciertosconven¡os y orros insrrumenlos rnlemacronares e$slenles que iming"; ¿;;"h; aEunos otÉtácuro. at emp{eo delconre¡clo eleckónico al prescr'brr. por ejemplo, que se han cte consi3nar por escrito;iertos documentos o ciáu;u;;conlr¿cluales caso de adoptaÉ€ ta Ley'uüetr tonro r"gr" d" i"Gñb.¡i; "ir-r..po.ro. ros Estacros panes en esosInsrumenios tnlemacionafes dbpondrlan de un meoio para ieconoceiÉ "iii¿uz Lii -rur"o "rec1fónico s¡n necesidad deteherqúe neooc¡ar un protocolo para cada uno de esoi ¡nslrumentos ¡nlemaciánaLs en oart¡"r¡ar.

6 Los ot¡elMts de la Ley Modelo, enlte los-que frguren el de permitir o f¿cililiar el empleo det comercb etectrón¡co y et déconceder €ualdad de tfslo a to6 usu¿rtos de ñe¡saies consignaclos sob{e un sopoi; infomático que a ios usuari* ce bdggym:ltacjóI. consi€nada sob{e paper,_ son €senc¡ares 
-p"r" 

p.ro"ui r"-'uóiomta y ta efic¡enc¡a der comerc¡o¡nrernacionar Ar incorporar a su derecho ¡n,erno ros p.oc¿dimientod prescritoo poi a Ley uooero paá ooJsup.Jo en "ique las partes opten por empleár ' 1edio6 eleclrónrcos de común¡c¡c¡ó¡. un Esüdo estaiá creanoó un enromo'regaineutÁpar¿ lodo medto técntcamenle v¡abte oe ¡omunicác¡ón comercial

B Ámbdo de apl,cacÉn

7 El litulo de la Lev lJo<,elo habh cle bomercb eleclróñrco si tien en et arlicuto 2 se da una c,et¡nición det .lnteraarnb'o
electrón¡co de datos fEDl) l¡ Ley Modebno eslecafrca lo que se entienc" poi-iáitt"r",o ol""rró¡¡iaú.. Alpreparar la LeyModero ra com¡eóñ decd¡ó que. al ocuFrárse der tema que r;nta ánte s¡, se jten¿iü i una concepcrón ampt¡a der EDI queabarcara lodA una gama de ap¡icacbnes del mb-'o rctacbnaaas e"n et comer-o que podrfan;esignaü po;ei;mi;térr¡ino de ""onlef",o etectrónrco" (véase A,/-cNlis, 

F^ zo y zs¡, aunque otros tdrmrnos oescnpwos siMe¡an -guar 
crebren Entre los medios de comunic¿ción recogklos en el mncedo de;bomercio et€claón¡c!'. caue cür tas s¡uienesvi,.leIfansm6ión basadas en el empleo de lécnic¿s eleclrónic¿s: la comunjcación por med¡o det gOl de¡nifa en-sen¡¿o estnJocomo la lransnl¡eón de datos de una tetm¡nal infomática a ot¡a electuada en foÍmato noñbat¡zaclo; ra transm¡sién JemensaJe6 elecrÓn'cos uLlizando normas pateñladaso¡oiñ¡as cfe libre acceso; y l¿ tfansnr¡sión porv¡a eiecr¡onrá Ji üxtosde lormalo lrtre. por eJemplo. a travésde la INTERNET. se señató ta¡nbién qúé, en atgunos casos, t¿ noc¡ón de..comerc¡oelectrónrco" serla urir¿ada para referirse atempreo de récnicas como er teteiy ra tereJoga o tax.

8 conviene dest¿car qle sl tien es cre o que al red¿clars,e la Ley Modeto s€ turc srempre presenle las lécnrcas másmodem¿s de comunrcacrón tares mmo er Eot y e_r co[eo ehcrrónico, ros pfinciFi* en trs qu! se tnspira. ast como iusdrspos¡crones. son guarnerte apricatrres a orr¿s récn*as de "omunicacaón me¡os avanza¿is, como ir táx gn "hunoicasos. un mens¿J€ en fotmalo numéncoe¡pedrdo ln|cralmeñle eD lorma de mensaie EDlnorna¡ü"¿ó *áf"*"f*.-iá. ""¡lgún punlo de la caJena de lra¡smis¡ón enlre elexpedijor y eldesáinalar¡o. en u; mensaie tétex expeoi<Jo a travesde una



Hili.jj"lXT,:hT,eJ jlj"J",,ilif."ry " Tpreso€ ,nro.máhca derdesrnarano uo rneftsaje de dar6 p{rede nacer en
oes.nararro en rormr de mensc¡e LDr , r : l  

t" : ] loo en 
.forma de lax o Frede nacer en formi de r"r qr; "; ; ; ;"s;; i

mensa;es pcaranrauü. ;;;;;;;";^" 
t" '"s caraclerlsrcas delcomeroo eleckonrco e.. ta cto que supone et emp¡eo deros ¿ocumlnrós ,'"0""""ü"- áñü""1'jl"ilfilffT:l'*"#*?"ñ:H: tt-*.¿¡tereÁc,attrsr"o ,esdaoJe

responde ast a ta necesr¿ao en qr¡eie encuenkan tos usuañ06 det co.u,",o ",.o:^919::tos 
por la Ley Modeto, que

cohercnle que sca aptrcaulc a lai ¿rvcor"'¡¡"",,1: ;: ::::::-::ll::rcro 
ereqtonE! de podet contar con un rég¡men

on pnncrpro, no se excruyc nrq'una ré"n:= 
l.Tn'o" de *Tun¡cacón que cabe úitEar ndstrntamenle cabe señelarque.

toda evsntuar rnnovauólii.";H il";ilT"ff#mun¡cac¡ón 
delámbdo de la rev uooeto. que aeb";;;;;il;üi;;;

i5T :H'tr"":'i:?:Tg'::"Tl*1:tl rosr¿dc cuanro mavor sea su apr¡cación. por ero, aun cuando ra Ley ModeroiJ".;J.".-o;;J;"T;ü,;i;.^'#;,:,:ffi;"#,fiS.":::ÍT:1."1"i$ir""#".;ff^:lga::",;i,Ji:i,;Ix
l0 cabe consdefar a lá Ley Modeb com_o un régtmen esp€cialben defndo y equ¡ljb.aatoque se tecomienda Incorpofaf aloerecno Intcmo en tonn¿ dc norma untánd deJág" kgri. Al_l ü"nl.u"frj.i "la;L" n "a"ción ¡ntema de cada Edado.
f!!j*"tt 

'n*,mt"' ", régrmen de r¡ Ley Mcrdero un uiu o ". ""i"" i,""i"J i""',".ngo ,.g", r"éase má6 adetante. et oár

C Estrucluh

1 I La Ley Modeto etá dMdida en dos Dates, ta pfimer¿ teguh et cornercIo eteclrónrco eh general y la segunda teoula elil:::T 
"r",.T.:T#1""¡::,i1:#:fj:Tr- oe "a;"i'"¿ "oÁeüi óiüün",", qu" r" "esurxla parre de ra Ley

;:X.tf [*i**fl*íffi :ti1#d{ii::ü{üTrs'i'"*"ffüffi ilir:?"Jf i""!""l?H:, jl**y;;::
a sef cornpementa{.to po, futur"" u¿,.,on*Qu"* 

ha cfe consijeráf a la Ley luodelo coft}o 'Jn instrumento-auerto ¿esüJó

12 La cNtJDMr tene p'ev6ro manrene*e árcomcnte de bs a nces técnro.s. ¡urro¡c's y corneaüares que 3e Dro<tt¡¿canen er ümbto de áptica",ón de t¡ Lev Modeto 
.cr€ luzgarto """"";d¡!l; ü;;bn podrfa decir¡r rntroduqr nueyaso¡sposrcrones modeto en et terro de h Ley Mod"¡.. i"üif"á, "-ñr"l¿I.ii,-oufioc'"no "cru","".

D Una ley "marco.que 
habaá de 6er cornpletada por un reglamento técflico

13 La Ley Modelo llene por obielo enunc'r 106 proc€drmienro. y princilio. bás,c6 para tacrtiór eremdeo de ra6lécnicasmooemas cfe comunicadón para cons€nar y con,un,c"r,nforn,'icion.iñ d";;;Jrrara dc una rey..rnarco.' que no enun6ra-c,er s¡ 5sr" roo* r_ *sr*;uü;;;ñ;fi *:g:T,fff."of_ffi^iill,ffen ra prádrca ̂ demá6. r¿ Ley Moder;_no rene por oqeto-reguüi-üJ iJil-"nor* der ehpreo der comefcioe¡ecronrco po' cons'Urenre. er Estado 
-promutg;nlr úr üa"¿-oui: oá"lul ,"g,",non,o p€.a ponrienorizár ¡osprocedrmrenros de cada sno de ros mérodo6-a-r101uaqq m11a üirLrü r r"''i- ou ,* crrcunstánc¡as peclrr¡ares v

trlffl"T:ffi;i"H,d##"Ed1** ff:"-ll 
'u-ude ns oopti"ou i. 

-r" 
iuiüi"n s.,""omienda que rodo Esradó

encom€bte frexiutdad cor ,tg,mcn ou ra iffl;tdee¡oTs 
técricas' procure no óercer ¿e vcb e neceslJ-d-e ;;i;;;

14 cabese¡1ahrque adcmlsdc Dlántear qt^edron€s d€ proc€dimier¡roqu€ tarvez hayanoe s€r resuenas en er ¡eghmeotoIecnrco de apl¡c¿crón de l¿ l€y l¡s técnEes_para consgnai.y comunicar inioñ"oü i"*our"oas en ¡a Ley Modeb Dueden
f",.[Tj ¡;iJH: ?T:"3?Jlrbc:ros 

anya.soruoón no ¡a ¿! ¡r¡scase en üief üüero. srno m*s o,en en or-ras no¡ilras de
ras cuaros quedan fuera uet ambao asrgnaflT;lmef¡ieádicaues 

de de'ed@;df¡rn€ttaüvo, co;ü;;i:;;;ü;ü:

E. Cnleno det "equi\.¿lcnte 
funcionet.

15 La Ley Modelo se b€sa en et reclnoqmrento. de que bs aeguisdos legates que presoriben el empbo de boocllmentacón tr¿clicio¡a¡ con soDorte de papel "ors¡ttuyen i.'¡ prnÁül'.-üü"rütp.l e| o.".fioto de m€db6 modemcdecomunicación En la prepa.ac¡ón cte la tev Mod,ero se ;dudd a ó"üli'i'á"' jt.ar 
ros imp€dimenros ar emDreo cfe!crmercro etectrónr@ cÍead€ por esos requsitos ampnando et jr*i.* 

-¿-" 
_i,J,''origrnal 

cún.mrras a dar entr¡da ui"ap*o oo técarcás basdas "n ¡" ¡n¡or-6¡'lls F..to bs de "escrio-. "ñrma" y
¡nsúumenros resares exbrenr€.s, "omo en cr afrfcuro 7 de ¡ r-"i üüirJ'¿1"iá"ni,i"1i "J;tr 

ñ;:,T"Tr""",ffi¡nremacroñar y er arlfcuro t3 de ra convencrón de ras Nacrones unüas *_üJrücin,,.ro. o" comp{avenl¡ Inremac.nalde Mercaderras se señaró que ta Lev Hodero.debcria p"-tri " iü ñt¡J-"i""'*, "u ,un*""on en tuñción c,e ros
::TT¿T:,""f¿i::Hi,JH:ff¿t'1jres a¡¿erócno rneLnu.-J,ñiiill ou "r,.ina¡ po,compreroer.equbao
!!1p..q"!;;;;;;;ff á;Tff i{,:fli!F.S.i$#i"e.u::T"'fi ""üi}"J*":r$,ü*,"H;
no'mat¡va ap{rcable al respeclo. que luviera^en 

-cuenlarna, en per{icrür, Jll"r'a]rir,* o,"tn"rcnes eñtre uñ do"umento
!llT-11d_o_lbru 

p.p.l y un rnen-sale EDt. a saber. que etdocumento ¿u p.pu-¡ es i"-o'EDr no ro es, de no s;r.i. me"safion-s,gn"do soüe papeto müÁ; fi;";|;r'o" 
*- elop hr¡mano y er mens€Je

l6 Aslpues la Ley Modclo s€ue un nuevocÍleno. derom¡nado a veces "cdeno der equrvatente func¡onaf.. bBsado en unanár'rs do 16 .qcr''os v func¡cnes der .equÉ'o trádrclonar de ra pfesenr"óiil" á.,n,"*ro "oftSrgnado sobae p¿pet con



mrras ¿ detemlrnar la ntaneta de sabsl i

*-ft qii¡Eltgffqgqúii":i$"F-i,'":iryffi,#,ffffll,#+ilrfsir,#r.H;i
;ñ:Ufl";ilfJE'#h;"ff'#:i"fr,:i,l'1ffi;trJll,:"'frÍ.":"lt*f."1¿*"i*"f:a*ñ:1**
ilT[.:"T, j,T""i "#;,n]j1,:1..:r,tr]!ü8"T" T1'"1?HT * Í#ü#*;#ST;H"HiTobsewenc,erios,equ,s'i,;;;;;';;,1,i:;:,::Fi:!ütrS"iilTH*:*":mrui"¿t"*:,nr:lI;ij:i'#
51. ff 

"^i^i" 
:*'.T" lTf*,mm :;Jfj**#:"ffi im1* de, coor erüo e,e(nnico ( con er

17 {Jn meñsale ctc datos no es, de ma IcLlrnpte necesánamenr" ¡o¿r, ,", 1un.,ot]: llAuNafqltc "e un documento de p6p{

#ifl*¿*ilffil1:'i"JJ'"g.T:!5ji+Ii:ffi,'.:ü'"'ü'"Til:1';",,ff'"f :;:ff:'""1i"#';t"xTH¿l;
:.i:.#:ffi;:i*,;,*"*".".,****t*i-t*-ti$*'##*ti*iHfo r,",S"T"#.
f¿ll,*ruf {:mln* :i:m, 8i['"hi' $lT,* i&tHS**:f*Tll:"i:iH:'l;i::;:
l8 L¿ Ley Modeto no p{elcnde defint¡ ur

::*ml *tl",l"l.h:.:i#i:,"hT"f[i,",ü1";il1*.""T"fr,y.""'rtrffififl,,tr,jtrT:;,]:g,;.f"""..:
re(onocrmiento regarcq,;;;i"i.¡u;l6i;ip't* 

por un mens¿p de dalo6. oe.rndrrfan ra arnbucÉn a ese mens¿re de un
en ros antcubs 6 ¿ I de ta I ey Mod"lot::}-tonto.qu 

gape¡ que haya de ¿ese.p"nr, t¿.u.a t n"'oi]cil'si:;:";l;

;,H:H$lj""1"-¡glmk#fi:ftTd*tFlffi 'li$lr,x^"*Jv*r'""p"ao ¿u'"' nü,"'i"'i"
onár en er arrcuro 1o dá r* *i,iir,i'"ff"'j:"t'"?",j1:"j,"j:fi ffi ¿.."":f

F R€las de de¡echo suplelono y c,e derecno rnperativo

l9 L¡ decbión de cmprerder la frrep.ra.,ón de b Ley Modeto está b€sda en et r"'solúclón de la m¿yorla de l¿s ¿rtrcr.¡ná¿es ruii¿,ci;#X"::Y^=aa-en e¡ reconoc¡m¡enlo de que en ta práchca. t¿

ffi :X"fi;g:1il:il"i f ,iJn##jf:h"-:Fm,1 ;TflT":;nYTe me¿os ¿ó comr¡né*ü s-üü
ff ..il""Hf; ::ií:1".T"Tf."","ff m#:l:fi[".i=$xl,l:j#;{##"#}i:{.".Hffi 

';tri: ::
pue{e ahrcar dos üpc oo ,oq6". " *lll"lgnes 

convrene tenerf-ü;ü;;."'fl1ilf#'-ffiff:":iiTijH:"#:
reglas especrates que ¡r"d;;é;;;;T:-i1 

cofld.iones genemles ir¡puétas por.una red de comunrcecrones y ras

*",*::**,XÉFXi$:$:?:XXlf ñT.i"Jl#ütr^fff,F"Sfl'.T.'g S n1""""*itmí{";
:.""Lñ""."ffi,H9"T;:5= "J,*:]f#n[t_.:_t pr¡mera parre pueden seMr de sJnro de páúdá a r¿s p¿res oJ¿ndo vayanÁdemás, cabe con srcfer"r'qr;;;;;''"J::rvlr f¡ara colniar l¿s lagu"o u o*i.ione..n t s "upur.¿"ii* ü"iüál'"íJl'

ru;r"""; :,* x emg#*?:#*si"T#i1H$E'ffi fr : ""Hj"JEt;f":itfJr$",'t",jr
?1 t as cfrsposicbnes que ñQulan en el cáp¡fulo ll dé ra.primer¿ parre soo cre cistrot¿ narurareza una de ras pr¡nop¿resiffi#nff5,i}J.|ffi:fi*l$fj.Tqp ou a" r¿inr* ¿'uü--,nüi.-nilL"-o. ooondo ar emreo de d¡chas
o sea rr¡enre oe ¡n;rr;;;-;l;ñe";;';::199 cuáncb la nomat¡va po{ lo demás áp}6abt€ cree ou"t¿Jlü i iiüJ.]jii*t:xli**'ra##*ri**t",wim__T,nt+p,
caplltito tt expresán "i1;;;;"-;;üilF 

oe orden.H¡bljco nlemo Debe consilerarse qu" r""'r"gt"i;n'u-^;;; ;li

::tl*::$ltrnrr.idHy,*r$"{.Tfy?i."if.s"f ffi sfl Í.Hff r""f T".Ji?ft iH*esr¿brecer requ's¡ros ;;Eü;?,q,ll]H JJliT3d1l3f*i"l""ti,T¿s¡n embarso. se¡ enrenddo -;,o uü;;,ü;;;;;
G Aestenc¡a de la Secretarfa de la CNUOM¡

?2 En er mafco de s*s acrM¡dades de fo¡macón y asrsrenc€. ra secfebfla de ra 'NUDMT podrá organear consultasIecn¡ca^s para las-autorlades públicas que estén ¡eparando atguna n;;;"-i;"ilfff:T:,::*:'j:,9"?,:t,:H::d,f';"J,jd"J.#",BSlÚ3ilfJlüg[Tffi.H*:i:ii":".Íil1""],,8il
3#g;JT:'"¿'","ffi'i":gl¿ig'T:fl1tr;TT":"H';";j**il';Ti,¡f*1""tr¡;*,,?:ig,tr:



il*11"t4:fi:illue 
rccrtr¿ sob'{: t¿ Lev Modeb v l¿ Gui¡. as¡ como sob.e 'a promurgáción de cuahu¡er norna resar

Suhdrv6ón dc fjcrecho Merctnhl Inlernacronal
Urrcrna dc Asuntos Jrrr id lcos.  N¡cloncs unÉas
ccnlro In lernactonalde Vtena,  Atr i lado postat  5O0^ I40O. V¡ona. Austná
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Í oBsERVACloNEs ^RTlcuLo poR ARrlcuLo

Pfimere páne Comerc|o electróntco en 0eneral

capitulo I oEposrc¡ones generales

A.lículo 1 ¡únMo de adnacón

;:*,19¡5',1'.i'""ff'll,LXl"^X."*J1"f,",f;1,"::"fr"g"fi-fJ:lll.;fffi:fi1:3:,::f;"il*lf:,g:,,-
slluacrones de hecho en que se qenera archiv" o "o.unro 'n%rr¡""'0". i" in¿u"ion¿"n"¡" de cuáraÉa ersoDorte en el

;F:e::*fiiqHi,:1",#:"1.Jj"Jijnii":':31¡:?"t:"::**"lt#."*ylj.*:rh"$áip,,""ü:"#,il
fif$:T:!i1'#illi:¡"!s?:fl:.,i.Hd,:qi;{¡üEiü-::lÍ5"nlq"";""""*¡f,"lo?ilti""'rq"*"
i;;f#,"":Hf#"J;:'9ffi J: H:"T_"ro 

n. r,o,u p"i orprá-ÁL?ñin"insiha resra t-d;cionarmenre apticabre a
25 Se of,.nó. además. que ra Lev Moderodctref ia Indrcarque estaba conc€o*a par¿ ¡egu*r 16 t¡pc cre s¡tuacionesque seili"+i::;jlxn:::"Jl,I*"::""'J:,::l,f:llllu:¡"r;::g;¡Fr"T"fJ:rf'Hi"",e.":ñ.H;retto €s¿s ¡ndrcacnnes, que p{.den ser lxrlrcliarmente iiü i"'r"- i.i-ü[* q,i" carecen de un cuer[¡o €€pecral de

f^.tJ.*Tg: #j: "J,sk!:#",,:#ñllET r;:m;ru:"Tj*lb,"lu"tm,,*rJi#t:ffi j :;
iffl:H:i,fffly*"ropo¿,,¿nestu¿,ofrXpIi::T.iffif[i,ffiHi:"fJJ",SJ?;:!lHTjilf:il"nf".,"j
26 Le Ley Modeto es apttcabte a todos tc
náoa en ¡a Ley Mo<fe¡o d"¡.u" ,rno.6u . .lr-l-dc 

mensáies de datosque puedangeneÉ¡se. arcñivarse o comunrca(se. y

.tÍ*ijs*;x::::[1.¿f,{#::it!:i]:i,"",'üTi"TT3,:tff"SHi,HHElffia"#J:si'ff[1se¿_apncabre a.d,chas,d;,;;;;;';;:l:J"t?f".JJ1.¿i,l:T:."ffrTff,""ffJ;.,.,'j*"ls¡ijfl*tniix
[H"",f"i* 

3l inco.po¡¿r t¿ Ley Modeto estimen aproprárto exteMer 
"s¡r 

JÁúiüo" "p,ooon rnás áüá de ta eslen

ii.i&:ü,"#,:Ei¡üq?,::J:n'"*# :#;:"j"9&!:: t,;:iüTs:!t::HÍil::,",1íi,:F"r:ffinE3"9*Tfr"";"'.""::i?*s::fJiij^Íi:t'"H:ff::;1*l*iiiurl*ii,,""xn[rsi::h":;i:nfi
que @rían susc¡tarsé en et conteno d; h pmlc,ccon ael cor¡sumJoi a;;;;;;**_" ""_po. que no habia motño,r'¡m exclur del ámb o de ¡plrcácrón de tá Le|' Moouro po' n."J. Ju-unn áiü.iibi'n"n"o, "r erecro, ras s¡tuacDnes que
;;:l*'T'"#t'#ffi ::*,""n*"J;': 

"-:1*'o' qu" "r'esi'";o;ili!íi?iio '*,n" "decuado p¡,a rosrñesde ráqúe ra res'�sracón prorec.o u"i""""'"üil"f""*o"'i".:l4T,iñt"f;T;::F,'*affH? tr i,n'i; r,s*ijj
i;E!i,.;i;:i:J:'","",ffi::1¿"Ji:HHffi:?"iffr,:;:,[*r".**xifftr¡"*iffir:Éi,,:"",frcues¡ón que se,leta atarM,lo cte la nor;a de derecho lnlerno ap||cebb elefeclo

lA L¿ pnmer€ ñor¿ de pe de pagrna prevÉ

:::#:f***i1,'¿i:tlf,*S&j:"i:""F:ü,üf*i iiüiiiiilfiito!"t"twt't"ce'o 
Enp'nc'p,o ,a

,á noia conre¡e un cn,erxr de ",.,".;i::,1*'",,:k*::1.,,_;"HRfr"ffi"'SH=E*f:l""J"¡üifi



rnletn¡clon¡lcs ¡le tc's nacmnales cabc advcd¡r. rn eñbargo que cñ atgunas Juns{trc€tonos. especralmenle en Estados
ledarales 

.f[dr¡¡ ser muy dtllcrl dFtlngurr cl comerclo Inlemacronal del comerclo nac¡onal No deb; inlerprelarse esla nola
como sl alenlara a los Eslados que lñcorporen lá Ley Modelo a S! derecho inlerno a ltm¡lat su apl¡Cab¡l¡,larl a tOS CaSOS

29 se 'ecomren(ja rmph¿r kr más postble et ámbfo de aplicación de la Ley Modeto convendrfá. en part¡cutar, que el
amorro de afrrc¿cón de re Lcy Modclo no quedara ¡educilo a los mefisajes de dat6 rnremacionales, ya que puede
consÚera|s€ que esa lrmrlacón menoscabarla 16 objetrvos cte la Ley Modelo- Además, la d¡versidad de 16 paocedim¡entos
prevtslos en Ia Ley Modelo {pártlcl¡lalmenle eñ los arllculos 6 a 8) para limnar el empteo de mensajes de dalos si es
ncc€sano (por cFmdo por motivos de odell p{lblic!) pt¡ede hac€r ¡nnecesario limitar el ámbito de aólicación de la Ley
Modclo O¡do que la Ley Modelo conltene düersos artlculos (srlicrrlos 6, 7. 8. 11. 12, 15 y 17) que olorgan ciedo grado dáflexrbided a los Eslados que la ¡ncoDoren a su derecho rritemo para timiür et á;bdo de apl¡cacióÁ de deter-minados
¿spcclG de drcha Lay. no cfeberla ser necesario restrir€ia elámbito¡e apl¡cactón de su r¿€imei alcomercio intemac¡onal.
Cabe señalar asl|nsmoque serla drf¡crt d ú¡drr las comunrcac¡ones telacionadas con elcomeroo ¡nlemac¡onalen secc¡on€s
PU€me¡le tnternas o pur¡menle lnlemac¡onales La celeza jurld¡ca que se espera oble¡ef de la Ley Modelo es necesarÉpa€ el comerc|o l¡nto nac¡onal como inlcmacional. y uná auaftoác de r$lmenes pa.¿ b utilizáción de los mt\tios
electrónlcos de cons€nación y comunÉacón de dalLs podrla creár un grave o-b,s!áctrlo para el empleo de esos medios.

Relerendas 2

A./5C/17, párls 213 a 219, ArCN 9/{O7, páns 32 a 40;
A./CN.9/406. párrs 80 a 85.

^,/Cll grWG IVlwP 62, articulo 1.
¡JCN 9/390, párrs 2f a 43.

¡r'CN g/WG |V¡¡WP 60. articuto 1
A./CN 9/387. páís 15 a 20.

Ar'CN g/WG IV/WP.57, arÍcuto I,
A./CN 9/373. párs 2l ¿25y29a33.

A,ICN g/WG lVlWP 55. párrs t5 a 20

Artfculo 2 Delintctones

''Mensele de cfatos'

30 EI co¡cepto de mens¡je de dalos no se limna a la comunicac!ón sino que prelende tamtüén engtobar cualquier
giTTl9i_Tl.,Sl1d" sobre un soF¡orle informárico que no esté destinada a ür ómun¡cada. lst pues, er concepto aemensale Incluve er de tntormacón meramenle consionada. No ob6tante ¡adá inpide que. en los onjenamientosju;tdicos
en q¡le se esume nec¿sano. se añad¡ una del¡nición de'lnfomación o'orFrgnada" que recoia 106 etementos caracürfst¡cos
del escr¡lo en el artlculo 6

31 LA lelerencla a 'medlos slml¡ates" p{etende relleJar el hecho de que ta Ley Modeto no está únicamente ded¡nada a ¡egúlas lécnicas acfuales de comuntcación. stno que prelend. ser apla para acomodar lodm tos avanc€s técnicos previs¡U;
La clef¡nlción de "mensaie de dalos'cstá formulada eñ términos Éor los que se irala cfe abarcar lodo lilo de mensaiesgencrados. archvados o comunicados en abun¡ forma Msbamenre ddjnta det paper. por e o, al ¡aurar ¿e mJioi
smilares'' se trala de ab¿rcar cuahukr med¡o de comt¡n¡cackJn y archúo,le ¡nforma;¡ón quese preste a ser ulil¡zedo par¿
alguna de lasJuncrones desemp€ñadas por 'os.medios enumera{,o6 en ra def¡nición, aunque. por ejemplo, no cabe ¿ecirquéunmedro"ópl ico"demmunicaciónseaeslr¡clamenlesimilaraunmed¡o"etectrón¡co; 'aür""f iru" '¿"i" luyuG"ü
el lémino 5rm¡lal denota ta ¡ociJn de 'equi\¡¿lenle funcioñal._

32 L¡ detinnjÓ¡ de_-mensaje de datc" p{elende abá¡car lambiéD el supueslo cfe la aevocac¡ón o modrÍcacjón de unmenssJe de datos Se supone que el @nlen¡do de rln meñsaje cfe dat; es ¡ñvariable. pero ese rnerisaje puede serrevocado o mod¡ficado por otro mensaÉ de datos
''Intercambn elec,tróntc! de datos (EDt)

33 La deÍnrc¡Ón de EDI eslá lomada de la delinrción a{toptada por el Grupo de fraba;o 6obre facilitacaón de losp.ocedamienros c'mefciar€s inrernacionares (wp 4) de ra comisión Económicá para Europi. que o "i orgino á" iá"N¿ciones Undas que s€ encarga de elaboÉr las nornág técnicás Nacbñes Unidas/EDIFAGT

34 La Ley Modek, no tesuelve ta cuestón de si ladenn¡cún de EDI supone necesariamenle que un menssF EOI ha de ser
comun¡cado elecirónrcemente de lna term¡nal inlormátic¿ a otia. o de s¡ esá defin¡ción. si bien se ¡efiere Msicamente as(uac¡ones en las que se comunac¿ un merÉáJe de datc¡s e kavcsde un saster¡a de telecomu¡icac¡ones, s€ refiere tambiéñ
a ollos supueslos el(cepclonales u ocasionales en los que se @munican dalos eslructurados en fotma ¿e un mensaje EDIpot algún meillo que no suponga el recurso a un s¡slema de telecomun¡caciones, por ejeñplo, Oe enviarse por coireo ai
destinalano un d6m magnélÉo que conlenga mens€jes €Dl Sin embalgo, con ¡¡{tettendenoa de que la defnición de.€Dt.,
sea o no ap¡icable a la enlrega manuelde dalos consignados en forfna ñumérica, ta definició¡ de .mensa¡e Oe Oatos" de ta
Ley Modelo s¡ es aplEable a ese suBreslo

''lnr¡adof y c,estnatano'



35 En la malioria de lcs oadenam€ntos luridrccs, se útllza la nolión de 'persona p3r¿ des¡gner a los tilulares de derechos
y obl€aclones y debc ser ent€ndd¿ en el seotdo de abarcar tanto a lá p€lsóna natu€l @mo a las sociedaC as ieg:l:-ente
mnstiludas o demás personas jurkti:as Se ha paevtsto que el rncÉo c) sea aplicable a los me¡rsajes de datos que sean
generad(}s automáti€amente cn una lermmal Informáfica o comDuladora sin tnterve¡ción hum¿na diecla Ello no deb€
enlenderse. s¡n cmbargo en el senlilo de que b Ley Modelo arrlonce ta atribuc¡ón de |a mular¡dad de derechos y
obl¡€acrones a uoa lem¡tnal Informábca Los me¡sajes de dato6 generadc automátcamemte en una terminal ¡nfurmátca siñ
Intervcnoón humana diec,la debe¡án ser cons¡ierados como "in¡cr¿d6_ por la persoña jurldica en cr¡yo nombae se h3)ra
programado la lermmal ¡nformática Toda q]esiión relaliva a la regesentación o al rnandalo que se susc¡te a ese respeclo
deberá s€r resuelta por la nonnatira ap{icab{e al margen de la Ley Modelo

36 En el marco cle t¿ Ley Mode¡o. por :ded¡nalario" se ha de entender la persona con la qral el in¡cbdor tEne la ¡r enc¡ón
de comuorc€rse med¡ante la tr¿ns¡nbiJn del mensáje de datos, por opos¡ción a cualquÉr p€Eona que pudiera recib¡r,
relmnsmat¡r o coF*ar el nr¿nsie d€ dalc en el cufso de h trar¡smisión. El "¡niciadol' es b person¿ que Oenera el mensa.¡e
de dalos aun si el mensáF ha s¡lo bansrnrtijo por c'fa peFona La dellñ¡ción de 'destinalam'coÍHa €on la defn¡crónde"rnbradol, que no hacc h¡ncátié en la inlencltn C¡be señalar que, conforme a estas def¡n¡oon€s de "¡nic¡adol y
'(les¡natario', el ¡nbiador y el dcslinabrb de un determinado mensaje de clatoc podrian ser una y la misda persona. por
elemp{o en el cáso enqueelaúordel rn€nsaje de datos lo hubiera geneGdo con la ¡ñlenc¡itn de afch¡varlo Sin embargo. el
deslrnatano que arciú¿ un mensaie lransriiüdo por un ¡nic¡ador no queda ¡nctuilo deflfo de la defin¡cl5n de "¡niciado/.

37 L¿ del¡nrcón de "¡nioadof debe te¡ease por ap[c¿ble no sólo al slf¡resto en el que se geneae ¡ñformación para ser
comunrcada. sino lamt¡én alsupoesto de que se g€nere infomación s¡mplemenle pala set archivada. Sin embargo. se ha
defndo 'lnrciadot- en léfminc dedinadc a eliminar la positililad de que un desfnalar¡o de un mensaje de dat6 que se
l¡mila a archivor ese mertsaje Fleda ser coGs¡derado como inÉ¡ador del mismo

''lñlerñedtar¡o

38 La Ley Modclo se cenlr¿ en h relación ente el Iniciadot y el deslinslario. y no en la re¡ación enlre el ¡niqador o el
desl¡natano y úno o más i¡tcrm€{ií¡riG No oL6lante, la Ley Modelo no desedima la importancia pnmordial de 106
InlermedÉios en las comu¡icáciones elecfiónrcas Además, se necesila la nociónde -¡ntermealierio' en la Ley Modelo per¿
eslauecer la necesaria drstjncióo e¡tre ¡ñ¡oadores o deslhalarbs y teaceros

39 La denn¡c¡ón de -¡nlermed¡ario- preterde abarcar a los inleamediams profes¡onal€s y no profesrcnates. es decir. a
cualqu|er persona, dél¡rita del aicielo. y deldesl¡natam. que des€mpeñe a¡alquiera de bs funcion€s de un hlemed¡ario
Las pnncrpales func¡onesde un intermedbrio vbnen enunciadG en el inciso e), a saber. lá r¿c€pción. tr-arFmÉión y archivo
de mensojes de dalo6 poa cuenla de oua peEona Los operadores de las redes y oho6 ¡nlemed¡anos puedeh paegar
servic¡()s adicionaks -con valor añadilo- cofllo lJs de fom¡lear. lraduc¡r. cons€nar. auienticar. certifcar y arcñ|var los
meñsáps de dalos y predar además s€Mcios de segurilad respedo de las operadon€s el€drónicas Con areglo a b Ley
Modelo. ¡ntermediarir_ ¡o se defhe como categoflá O€nérica s¡no con respeclo a cada menseje de dalos. con lo que s€
re@ñoce que la mEma persona podrfa ser el inici2dor o el destrinat¡rio de !n merEaje de dalos y se¡ un ¡nlemedi¿ric
respeclo de otro nrensaje de datc Lá Ley ltodelo. quese ceitra en las relaciones entre hrciadores y dedinatariG, no F¿ta
en generalde los derechos y obl¡gacfun€s de lca inlemtediari.rs

''Srdema de nformac*ln"

40 La definrón de ti€{ema de infomación- preteride erElobar toda la garna de medbs técnicG empleados par¿
lransm r, recitir y ardrivar ¡nfo{Íracitn. Por ejempb. en ahuno6 casos, ur!'s¡úema de informaci5n" podrla referirse a una
red de comuñ¡caciones, y en 0ü6 casos podria re{erirse a un b(són ele€trón¡co o incluso a una telecoFiadora La Ley
Modelo no aborda la cuedisn d€ si el sbiema de infofmación eslá uticado en un local del d€sthatario o en algún otro sitio.
ya que la ubicacóo del sistema de info{mec¡ón no es un crilerio alque se recur¿ en la Ley Modelo

Relerenc|asr

N51117. pá¡rs 116 a 13e. ArcN 9,1407. páns 41 aSZ
A,¡CN 9/406, 9árrs 132 a 156.

A/CN ItWG.lVfWP.62. a iorlo Z A/CN 9/390. Fáns 44 a 65.
A/CN g/WG |V/WP.60, adlc¡rb 2.
A./CN 96a7. páÍs 29 a 52¡

ArCN g/WG IV/WP 57. arilculo 1.
A,/CN.9/373. párrs 11 a 2¡,26 a 28 y 35 a 36.

A,/CN g/WG IV/WP 55. páns 23 a 26.
¡r'CN 9¡360. párs 29 a 31,

A,/CN g/WG ÍV/WP.53, párrs 25 a 33

A'tlculo 3 Inlerpletracrón

41. El adlculo 3 eslá rnspi,-¿do pl)r el anlorlo 7 cte la Convención de l$ Necio.es Unidas sob,re 16 Contretos de
Compravenla Intemacirnalde Mercáderías Eslc arilcrrlo oÍÍece orignlacl5n a 16 kibunales y dfas auto*lades nacionales
o locales Flr¿ la rfl€rp{etacÉn de la Ley f,lodelo El efeclo prevÉto del arllculo 3 seria el de ¡milar la rñterFetaciSn del
régrmen unifotme. una ve-z IncorpoEdo a la leglsladón liccá|. en función únicamenie de lcrs concedos de¡ derecho local



42 t-a l¡naldacl dcl páralo 1 l es s{}Ralar 3 los tr¡bunales y a obes auto{idades nacionates que tas dspos¡c¡on€s de ta LeyMocelo (o fás cl¡spo.rcrones de ta by por ra que sc Incorpora su régamen ar derecho Inlemol que sr b*n s9 promutgarranL'omo-parto d,e le leglslacón-nactonal y, en consecuencra, terddan ¿rácter interno, deoen sef Intelprelád¿is con relerencrá.- 6u ongen Intemacional. a fin de vel¡r por la unrform¡dad de su htcrpc{adón en jiaintc patses. 
.

1l- 99i *t!-.--ot.l bs prlnciP6 generales en qlre se basa la Ley Mode¡¡c. c¿be tener en cuenta b sEuiente tista noexhauslÚá l llac¡llár at comeroo eletrón¡co É'n el inleriory.nás a[á de tas L*,te.as naoo.,.les. z) \.atdar tas op€r¿cioneselectuadas por medro de ras nuevas tecnorooras ¿" ru irrr"Áá"¡¿", 5ii.Áuiüi y uo^u,",," ap¡¡cac¡ó¡ de ^uevaslecnolog,las de ta mformacrón. 4) promover ta unfo,.tdact det d€re.h. ;pr,;;;;" ta materia; y i) apof¿r tas nuevas
1":::=-TI*-T !! 

sr-bhn la fi n alh ad o e¡eral de la Ley Mo{teto e€ ta ¿Jiac¡¡rt¿i.i emgeo ¿e k6 med¡o6 cbctróntcos deLUfxurrcacEn¡ con,ene rcnef pfesenle que su lfu¡mcn no trata de imponef en modo arguno er rceurao a €dos me¡¡osdecomu¡lcac¡ón

A/50/ '17. páns 22Oa224, NCN9t4}t.  páns 53y54
^JCN 9/406. páns 86 y 87,

A/CN.g/WG.IV/WP 62. ad¡curo 3:
A/CN 9/390, páns. 66 a 73.

4rcN.9/WG.lV/WP 60. arflcuto 3
A/CN.gr.la7. páns 53 a 58.

ArcN.g/wc tV/Wp.57. ar cuto 3:
A.ÍCN 9/373, náÍE 38 a 42.

AJCN.g/WG.lV/Wp 55. páns. 30 y 3t

Ar|lculo 4. Mod¡ntcaci6n medÉnle acrrardo

44 La dec¡sión de p.eparat una ley modelo panió del reconocEnienlo de que. en la Fácüca. se ac¡5tumbaa a buscar !,or vf¿conlEctual lo sofución de las dif¡cljtl¿deslurtd!:as danlead¿s por €l enlp¡eo¿e too'mj¡m mo¿emas de corn!nicación La
.Lll[1-1! 1p]f :4r 

etto. €t pnncilio áe ta aulonoñta coñúaduat di as partes Áora uen, esre pnnc¡do se enunc¡auñEamente respecto de lás d¡spos-rc¡ones que figu¡an en el capllulo ¡¡lde la p.iar€a¿ parte de la Ley Modelo. Ello s€ debe aque, las dispos¡ciones del capflult ll d€ la p{im¿€ parte conirnuyen, en uirto mooo. un c-o¡1¡Unto <Ie excepc¡ones a tasr€las trad¡ciorElmente apl¡cabtes a la forna de tes operaclr,nes ¡uíaiias. esaJreglas sueten si,r o. ¿erec¡oiÁpeÁrm iaque refleian decisiones imP¡radas en motivos de o.den prlbÉco áe derEcho intem; por etb. una decla¡aclón s¡¡i más deiaauloñomla.cordraclual de tes p¿rtcs respeclo de las dispos¡ciones de ta Ley Modeto podr,; se, uoórr."-.ni, eni"n¿J"
T-T."_11",'1i"99 " l¿s .paflea 

paÉ. sustraerse por vlá conlractual a la obs¿¡va¡cia de regtas de derecho imperalivo¡nsFraoas en razones de orden rxlblico ,Debe co¡sile€rse que lás dispGiciones det capituro n u^ ain "i iQuiiiimln¡mo acedabl€ en materÉ de forma de ros ac{6 jurrdicos. po. ro qul ¿u¡.¿n "u, -*¡u'das como de derechormpe¡¿tio, €álvo que se d¡spoñga cn ellas e)presáñente oha cca Lá i tdicácl5n cfe que esos requisitos d9 forma han des€r conskietados como el"mfnirno aceÉable" no cleberá ser, sin embaqo. enlendlla como unj ¡nv¡tacion a es;uece¡reqúÉ{o6 de forma más estrictos en el derecho inte,¡o que 106 enuncjadé ;n f¿ Ley Modelo

45 El alfculo 4 h€ de s€r aplÉable no sób en el contexto cle las relacbnes enlre rr¡tciadores y dedinata rio6 de mensáies dedelos sjno Iahbién en el cohlelo de las re,aciones co¡ intemed¡arb- eor ramo. las partes poOrán s¡JstraeGe al rEiimenpec{l¡ar d€l caPllukr tlt de ta primera pa e concertando al eledo un acu€rdo bbter¿i o mutijlateral. Ho ouante. eiterrollm.ta expresamente los electcs de esa aulonomfa de las pa¡tes a bs derechos y obl¡gacio*a qu" aur¡"n oniü Lri""m6rnas, a fin de no s{rgerú pos¡bles efeclos de su ¿o',efalo sobre ¡06 de¡echc y ouóaCpnes Oe letceaos

Relerencias:

A/51/17, párls_ 68. 90 a 93, i.t0, 137. 1A8 y 2O7 (ad¡c¡lto 1O),
N5Ol17, pátÉ.271 a274 (arÜcub 5); A/CN.9fiOZ, pá¡r. 85:
A./CN.9/406. párs gB y 89.

A-|CN g/WG.IV/WP.62. arlfcrr¡o 5.
A./CN.9n90, páÍs 74 a 78.

A.¿CN g/WG-|V/WP.6O. arÍcuto 5;
A/CN 9487, párs. 62 a 65.

A/CN.9/WG.|V,WP 57. arlfcuto 5.
A,/CN 91373. pár. 37:

A.ICN 9/\¡/G.|V/WP 55. páfts 27 a29

Capllub ll. Adicacitn de los requisi|c l€gales a tos mensájes de dalos

Arllcuto 5 Reconocim¡enlo jurld¡co de bs mensájes de clatos

46 Et artlctllo 5 enuncb el princ¡po fuhdame¡lalde que los rn€rÉá.ies d€ dalc no deben ser otieto de d¡scrim¡necón. esdecrr. d,e que €sos merFajes debeé¡ se. batados sin.d6p€ridad algu¡a respecto de k,s do"urenr* "or¡s6niuÁioi.Jpapel Este principlo deb€ ser aplicable aun cúando ta ley exiia la presentac¡ó; de un escrito o de un oriqin"r- SeGta iá;nprincrp¡o de adicación gener¿t. por b que no debe Itm¡laEe s¡, akance a ta pré<tica de la pruebe J" ort " **üonui



nleuclon¿das en el capitulo ll Convrene recúrdar- s¡n embargo. que dtcho pfincrpto no fretende anular nmf¡uno de los
requtsnos enuncrados en 1(]6 artlcuk's 6 a 10 Ai c,lspone¡ quc no s€ ñegarán electos jurldjcG, valilei o fúer.a ob¡;J¡i,.r¡a
icn los lex1os |tancés e Ingl¿s fuerz¿ ajeculona , por e|emdo. dellextode una sentencra)a la ¡nlormac¡ón porla sola razón
de que esté en fomra da ¡rlears¡le da datos , elaltlculo 5 se lrmrta a ¡ndrcarque la fomra en que se haya cons€rvado o sea
presentad¿ oc¡ta Inlon¡acrón no fJodrá ser aducda clmo únrca r3zón par¿ denegal el¡cact¿ jLtrldica ?alidez o lueza
clec(¡orra a esa Inlormactón Ahora tien. no debe ¡nlerprela¡se effóneamenle el afllculo 5 c!mo $ fuera un lelo por el eue
sc conceda valdcz lutljrcá a todo meusále dc dal6 o a todo dalo en ét consjgnado

Refercnctas

A./51/17. párrs 92 y 97 tartltulo 41.
Á./50/17 pá¡s 225 a 227
A.ICN 9/407. páfi 55.
A./CN 9/406, párrs 91 a 94.

A/CN g^/vc IV/WP 62. ártlculo 5 bls.
AJCN 9rf,90. párrs 79 a 87

A-/CN g/WG IV/WP 60 árticuto 5 brs
tuCN 9rJ87 oárÉ 93v94

fulfculo 5 bs lncorporactón por rem¡srón

46-1 EI articulo 5 bs lue aprot\-rdo por la Com¡s¡ón en su 3¡ ' pe¡lodo de sesrones. e¡ jur¡¡o de 't998 Stl f¡nalidaat es
onenlar acerc.r de la foma en que la legFlación cuyo otielryo es facitjlar la utjlDaoón del comercio eteclróñ¡co Dude
regular uña sduacón en la que lal vez sea necesaao reconocer determinaclas coMic¡ones. aunque no se expresen
lnlegramenle stno que exrsla llna mer¿ rem6rón a ell6 en el mensale de dalos, oto¡gándoles el rnismo grado de valdez
Jurld¡ca que s| f€utas¿n f¡lesramenle en el lelo del mensaje de daios Ele reconoCtrnlento es aceptatÉ conlorme a ta
lcolslación de muchos Esladoo cuando s€ tr¿ta de comun¡cac¡on€s escrilas convencionales, por lo generat en elcoñtexto de
dedas normas de derecho que establecen saVaguardras, por ejemplo normas de paotección del consumidor La exDresión'lncoForacón por rem6¡ón se utjl¿a a menuJo como fófmula concisa para descr¡tir situaciones en las que un doaúmento
se rel¡ere de manera gené¡c¿ a af¡sposrcrones que se delallan en ol¡o lugár, en vez de aepaoduc¡rlas Int€radente

46,2 En el ámblo ehclróntco, la ¡ncorpotactón por aemisión s€ consdela @n frecueñcja esencial oafa efendet la
ulrlaacón del ¡ñlercambo eleclrónrco de dalos (ED¡). el coreo eleclrónico. los certificados numéri:os i olras fofmas de
comercto eleclfónlco Por eJeniplo, l¿s comun¡caciones eleclrónrcas están estuctüradas normatmente de tal lorma que se
Inlerc.lmban grarrjes canlijadesde mensájes. cada unodee¡los con un breve contenidode ihfomaci5n. y basándosecon
mucha mayor frecuencia que |C}s documentos escdtos en remÉiones a información que [x¡ede obtenerse en olfo lwar. No
debe somcterse a los usuar¡osde Iás comunicac¡ones electfónicas a la eqgoÍosa obl¡gación de sobrecargarsus mensajes
¡le dalos con abundanle lexlo sr pueden aprovechar fuenles elemas de ¡nfomación. como bses de datG. gbsar¡é o
l¡slas de cód96. y irtl¡¿ar ab,revraturas. cód¡96 y ot'ds remÉiones a d¡cha ¡nformac*Jn

46-3 Las nolmas P¿ta lncorpotar pot ternsión ñerÉaFs de clalos a otr6 mensaj€s ale datos püeden ser lambién
luftdamentales para la ulll|zacón de c€rtlfc¿dos do clave públlca, yaque elos certif¡cados son geneE¡tmenle anolaciones
Beves con conlendos esl¡ct¡menle eslableckÍ06 y lamaño deÍnño. No oHanle. esFobableque elle¡cerode clnf¡anza
que emite el cerllf¡cado errF la Inctus,¡ón de condiciones conlracluales perl¡nenles qr¡e limlen s¡ responsábltlad. Por ello,
el ámbfo. la finalidad y el eleclo de un cedil¡cado en la práctjca comeacial serian ambiguos e inciertc de no ¡ncorpora¡se
pol remtslÓn condrcrones ertemas ̂ sl ocule esp€cialmenle en el maf@ de comunicaciones intemacjonales en las oue
r¡leMenen vatas p¿rles que aclúan confofme a cosfumtres y ptácticas comefcjales divelsas

46_4 El astablecrmrento de normás p€ra la ¡ncorporacón por rem¡s¡ón de nrensajés de dalos a ótros mensajes de dalos es
fundamenlal para fomcnla¡ úna Infr¿eslructu¡a come¡cial infomatüada Sin la seguridad ¡¡ldkr que proiorcionan esas
normas. ersllría un rlesgo cons¡derable de que las pruebas trad¡c¡oñalés par¿ delenninar la ejeculonedad de las
crond¿tones que se l|.¿l¿ca de incorporar por rem¡sión fuer¡n inelicoc¿s al aplicafse a hs condiciones cofespondientes al
clmerclo eleclrónico debklo a las dderenc|as exilentes enüe 16 mecanismG del @fnercio tradicional v del comercb
eleclrónrco

46-5. Sl b¡en el clmercro eleclrón¡cúse basa pr¡ncipalmenle en elñrecanEmo de la ¡ncorEgración pot,emisión, elacceso al
leío Inlegro de la Inlomación a la que se remile puede mejorarse nolab{emenle medaante la utilizaciónde comun¡cac¡ones
elecl¡Ónlcas Por eiemp¡o. pueden ¡nclurse en un meñsaje locali2adores uniformes de recufsos. que dirijan al lector al
documenlo de remÉrón Orchos local@adores pued€n propotcionar h¡peaeñlacss que permilaD al lector simúemente siluar
un mecan|smo señalizador (como un r¿tón) sobre trna palabl¿ cláve vinculada con un local¿adot unifo¡me cle recutsos
Apalecerla gnlonces el lefo de referencra Al evaluar tas posib¡l¡Jades de acceso at lelo de refercnc¡a cleben tenerse en
cuenl¿. enue olrG faclores. la dÉpontbldad (horas de func¡onamÉnlo del fondo en el que se eoc¡jenÍa b ¡nlomac¡ón v
lac¡ldad de acceso a égte). el coslo det acceso, la integrilad (verif¡cac¡ón del conlenrdo. autentlcactón del remltente. i
mecansmos pa¡a I¿ coíeccón de errores de comunicac¡ón). y la posrtrl¡dad de que d¡chas candtctoñes eslén su¡etes á
postenores modif¡cacrones (nollf|cacbn de aclualizaciones; notrficáción de la lolllicá de rnod¡ficacionesl

466 Uno de bs obJetMoc del arlicul¡) 5 bts es lacdrlar la incorporaciin por rem61ón en el ámbito elecbónico etrminando ta
¡ncellrdumtre que ex¡l€ e¡ muchas iurÉ:dtcc¡ones con respeclo a s¡ las d€pos¡crones que aegulan !a Incorporacón por
reln¡slón tr¡dtcnnál son splrcades a la t¡corporaoón por rembión en el ámbno ebc{rónico lJo obslanle. al tncorDorar et



¿nlculo 5 bls ¿ldcrectro Intelno. hay que procurar evrtar que los requlitos que regúlen ra Incorporacron por remlsrón en elcomercro eleclrónrco sean más tcslnctw.rs que los ya ex€tentes pa;a el comerCiotn sOpOne Oe papet

19-1 otrg '�le los obJetrvos de la dsposrc¡ón es reconocer que no debe ¡nterferirse en |a tegstacón sobre proteccón delc-onsunrdor nren.otras leyes nacronares o rnrema_crcnares ¿é ca¿ctei rÁl",ii'"o fpo, u¡"rpn. ras nornas para prol€er ara pane más débrl en los conlr¿los de árthesrón). Esle resun¡do puede o¡renuü tJÁu¡én oin¿o varroez a ri inoirpol'cronpor fem6¡ón cn €rámbrto erecrrón'"o en ra,nedrt_a enque to permiti ta üi;,áenum-emn¿o ras no*"" ou curJ,i luu nóse ven alecladas por et articulo 5 t'ls Na debe tnterpreürse ;l a¡r¡culo s úi en eisentdo de que crea un nÉg¡men jurld¡coesp€clfic! p¿ra ta ln@¡potacrón por rem¡srón en elámbrlo etectrónic;. conu¡*u-rná-" oun unrenderque elarticuto s bls, alestablecer un p{rndp¡o cle no cltscnmrnec¡ó¡. permrre que tas_ regi;ini;"" á¡iáül* " ru in"o,poración por.em¡s¡ón consopone oe papelsean €ualmente aplrables e ta rncorporación for remisión c; lin; oe coñercro eteclrón jco por ejemdo,en una sene de iur¡sdlccrones las noimas de.derectroimperatlvo e*sónitiiá1,¡ re*'nocen Ia ¡ncorporación por rem'isión sise.cumplen las Ires cond¡cones srgu¡enles a) la cláusuh de remisjón "u Á"ru "n éiaun"ole de datos: b) el docuhenlo clerererencta. y conc,elamefile sus condtctones geneta:es, son "onocilos re"Á"nt"'sn'^o"ioo"u'"nii" á","1"Li"ülv "r a ¿L,'nunio ¿, iurii"n*ii; ffiffi;: *".i,LTÍU.¿XX*":8,T,:l:

Referencras

N53t17,párÉ 212a221
Ár'cN 9/450
ÁJCN 9/446, páns 14 a 24.

A./CN 9/LJG tv r'vP 7¡
N52117, pá'rs 248 ¿25O,
A,/CN 9/437, párrs 151 a 155.

A,iCN g/WP 71. n'áns 77 a 93
N51117. pá.rs 222 y 223.
A/CN 9/421. párrs 109 y |4.
_ .j./CN.g/wG lv/wp r 9, Éris 30. 53. 59, 60 y 91
A./CN 9/407, párrs too a 1OS v 117

ArcN g^/vc IV^/VP 6li
IVCN g¡/VG IVAVP 65

^./CN 9/406. párrs 90 v 178 a t7g
A"¡CN g/WG IV/WP 55 párrs 109 a 113

tuCN 9/360, párrs 90 a 95
ArcN g/wc lV/Wp 53 páns 77 y 78.

A./CN 9i350. pár.s 05 y 96
A,/CN 9/333. párrs 66 a 68

Arliculo 6 Escnto

4/ El articulo 6 tene ¡a flnaldad de def¡nrr la norma básca que lodo mens¿je de dalos debe¡á satisfac€r par¿ que püeda"gl"!:'gor que sarrsface uo fequ¡srto {r€{ar, regramenta;o o ¡urr"proJn"i"rf aL que ra rnromac-ón consre o seapfesen'oa pof escfrlo conuene señaraf que er aracuro 6 fo''''''a pafte i" una *¡! J" r,es "n¡curos (anrcuto. 6. 7 y 8) quccompanen una m¡sÍna elruclur¿ y que debeñ ser lellos conjunt;menle

48 Dur¿nte la p'eparacrÓn de la Ley Modeto se preslópartrcular ale¡c¡ón a las func¡on€s que fadic¡onalmer¡te desempeñ¿ndrversos tpos de 'esclnos cons€ntdcls sobre óapet Por ejemplo. en ta ",gúeni. i;; no nrr,arri"a se ¡ndican las Ézonespor las cuares er defecho Intemo acostumbfa a fequenr ra pfesentación dá un '.escado.: 1) crejar una prueba tangibre de ra€xlle¡c¡a y la nalurateza de la ¡ntencrón .t€ las_párte" oe compromeier*. zj uiJi"iu '"r punes anle ra gravedad de rasconsecue¡c'as,de concrurf un conlfalo. 3) ploporcionar un documenl0 que sea regrore para todos.4) txor,o-,onar undoc¡rmenrc Inalterabte que perm¡ra derar consranc¡a pemanenle o" rj "p.áio,i sl i."it"i l"-Lí^i1"'"iij" 
.á" 

""documenlo de manefa que cada una áe tas parres pueda d.poner de ,rri e¡emptar oe un m¡smo rexto: 6) pefmni. raaurenrrcac¡ón med€nte ra firma derdocumento ie.ns ¿aros en ¿íconig-nud;]i) ;i;;r",on"r ,,n ctocumenlo p,.senrabreanle las arlordades públrcas y los tñbunales. 8) aar expresron cettn"Ñi I rá',iii'n",on det áutor .fel '!scrilo., v cterarconst¡rrcra de drcha Inlencón, 9) proporcronar un soporte meteñatque rac¡r¡re la conseüc¡iniel;;; ";1;;"'"$1"":1o) facrhlar tas tareas de conuot o de venfcac¡On uiérior para fnes tonfrü*, i"or-É" o ,"gturenlaÍios: y i1)dete¡m¡nar etnacrmte.to de todo defecho o de to<la obtjgac¡ón ¡urid¡ca cuya valllez aepenoa ce un escnro.

49 srn emb¡rgo 3l prepsr¿r la LeY Modelo s€ pensó que sela ¡nadecuado adoplar una nocón dem¿srado gené,¡cá de laslunctones de un escnto En tos requisitos actuales poi loo que se requiere ti fr'eseücron oe ciertos datos por escrrto, secombrna a menudo ess nocrón de "esc.{o'-con.ras noc¡onej con¡prenienürÁlp"rá o:ur,nrr.. oe nmra y onginar. por ero. aladoÉar-un cnlem luncronal debe Preslane atenc¡ón at hecho ¿e qu. "r,uquiiio iu ,n ""orto ha de ser consideradocomo er fi¡ver Infenof en ra jerafqu¡a de tos fequisrros de rorm". qri propoüonun " to" ao"u.unr* á" l"p.r'-Ji-uügrados de fiabrri,rad. ralreabrridad e inanerabrlrrad. Etrequisito d; óuu t"i"i** pÁ""nrun porescrfo(roque conr¡tuyeuo ?equÉrlo de forma mlnrmo') no debe mnfunct¡rse co; requ¡srr.i. rái "ii¡"t .ürn. a ¿1,: "*rrrii riÁl¿á".:áüii"ll ¡rmado'o ecloluridrcoaulenl icado'PoreJe¡nr,to,enatguno"inaun". iuntoi juiÜiüunoocumentoescntoeueno,e!€nr
fecha nr l¡rma y cuyo aulor no se ¡denlfEUe en el escntó o se dentatique meoi'inte un srmge me¡nbrele, serla consideradocomo 'escÍlo'pese a su escaso valor fxob¿lono., en aus€nc¡a de oka paueba (p ej . tesldical) en to locante a la autoria deldocumento Además. no debe c.onsdera¡se que la noctóñ de rnallerabli,cuo .uJ rti Llu'sno "bsoluto inherente a ta nocdn



de escnlo. ya que un doc{¡mcnto escrito a láFiz podria se¡ cons¡deredo un _escrilo_ a lenor de ¿!gunasdefinicion€s bgatesHablda c¡lenta de ctmo se resuelven las cuestones rel¿tiyas a la ¡ñteg¡itad de 106 datG y a ta paotecc¡ón conira ellaaudeenla documenladór @rsbnada sob.e un soporte de papet. cate oe"ci, q* - á-oiur*nto rouduterto sela ¡o ob.lanleconsde'ado como un -escnlo- En oeñeral. corwÉne que bs nocicnes de _\r¿l,or 
Froba{o{b- y de tle¡cióar (de las partes)de obrigarse scan tfaradas en re¡aiión a ri cr:q¡"* ra. g;;r*é ü-iüuÍJL y ",rtu.,ti-c¡ón de bs datos. por roque no deben ¡ncluirse en la dennicilto de -escdto-

50 La final¡dad delarl,cuto 6 no es es.lebte¡er el reqüisi|o de que. en todos b casos, los.riensaFs de datc d€ben cumdilodas las funciones conceribresd€ un escrro en vá ¿e cor¡cé¡mee * tr*¡** ápa"¡¡"- de un -escrto", pd eiernpb.su func'ón probatoña en er corre\to der derecr¡o '¡scar o s¡ funció¡ de Giáa¡a * .r -xero d€t deredro cMr, elartlculo 6 se ce¡lra en er concepao ÉÉo ce que l" 'nr"r*u"ii" =u-ióü.-ñ i;;; En d arrdro 5 esta lea se expres€en-lérm¡nos que s€.cor¡siteló que l¡iaban un qrterio oq€tvo, a saber. que b i;formaoóñ de un rl}ensáie de datos debe ser"-::::]:j::..:lll1?r cürsuhá- Al emdear b para¡r¡ -aci¿t*ue- üiuiare s¡jg;;que la m,onDadón en torma de daros| ¡egrqe c rmerpaehD+e y qu€ deb€ coaE€rvars€ todo paDgrar¡a infornático que sea nec€sano paÉlnace¡ ¡egrbre esá infcrnáción En ra versón irEhsa ra Frebr¿ 
-usaHe- 'rdÉF. 

tie.), sobee;tendra en a "eÁiüespañola en la noción de accesitilidd no se rei¡ere ünámente at ád ¡uñ- o* t"mLÍén a so p{Dcesam¡enloInfomático En cuanlo a la noci5D cf e \H€rio{ con*r.+. * p."rriri o lt-*iffi; -úr¡aHtdad. o I¡atterahtdad ,que hubaes€n estabrec¡do un criteaio demé¿ado esriao. y'a nocicnes *Á- ügil¡d"d o rntet-rg¡Hrdd. que podrranconsbluir crilerbs demsiado sub¡etr,¿os

51 
.El 

ptlnciplo.€n que se basan elpánafo 3)de los adldlbs 6 y 7 ./ €! pá[afo 4] del arücub 8 es que todo Esiado podráexclu'' der árnbito de ad¡cacóo de estos aricur,os crcrtas:flr.ecnnei esiecrno<á * e kg,"eaión pof b que 5e i¡corporela Ley Modelo al derecho ¡nterno Un Edádo tat vez de..c exdu¡r erpre;m..,t" ",",ü tpé o" "fu;;;l ;;,u;-;6;en lunc'Ón del propósfo del requls¡lo foflnal de que se t-ate. uru cL e*s Jii# pocrt" "¡, e ou¡lac¡ón de notificarpof escnto cieftog riesg<ts de jure o de fado, pof cjempn. bs precaucrones qua * rt"n o" "o"ur"a, con cÉftos tjpos deprodL¡cros Tantién c€b¡la excruir espectncainenti .td "n"i*i"r". p*-.iiiuo. "n g -.,tedó'd" l"" lñ"-ft;;ergidas en virtud de tas ouigacixres ó.¡tr-¿tda-s ar.y1eu"qm". gpárió. g o#*" ou q* un crreque se Fres€nre po.escr¡to de conromrdad con er coÍvenio que estatiece una hy unrf-orml soore c-trques, sne¡r-a. 1931) y dfos h.pos desrtuacrones y normas de su derecho hlemo que un Estado rlo Freda rnodi¡_, p"iky

52 Se Incluyó er páÍafo 3) con er DroDósüo de dar una rñayor aceÉábitiJd a ta Ley Hodeb En á se ae@fioce que racspecrficácróo de exclusrones ¿ebe áeia¡se en m€no6 de cada Ed.do. a ñn de fespetár asr ñeF¡ tas difeaentescrrct¡nsta¡c¡as nacbnates No obstante, ;be s€naur que.s sereorne J paraJro ll Lo nu"". "rorrsior¡es generares elr)puede m¡nar106 .tietivos de ra Ley Hodero, poa bq'e debe evita.e er p.'rgro cu "'ú."r dar páralo 3) en ese sentiJo. Demull¡plrcarse las excltlsbnes det ámb¿o de áplrcac|óo.te kls art¡cuh6 6 "'g. i ou"a.¡-¡a ¡nnec€sá¡iarDerite el d¿,sarolode ras récnicas modemas de comunicacir5¡, va que a rey Moaet enuncii o*áo* , *-* o" t¿¡" ü;;q;;deLier¿n ser geñeaalmefi te aplicables
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¡JCN g/wc IV/WP 5B anexo

AJCN 9¡373. párs 63 a 76
A/cN.g/WG IV,WP 55. párrs 50 a 63.

A,1CN 9/360, páns 71 e 75.
A-/CN g/WG lV ¡!P 53, pá¡¡s 61 a 66

¡/CN 9/350, párls 86 a 89.
tuCN 9/333. párrs 50 a 59
/VCN 9f265, párs 49 a 58 y 79 y 80

ful¡culo I Ongrnal

62 Sr por 'brigrnaf' se entiende el sopode eñ el que por ['imer¿ vez 6e c.onsigna la infomación, ser¡a imposrble hablar de
mensaies de ctalos _onginales 

, pues el delinalaio de un mensaie de dalos rec¡tida s'empre una cop¡a atel mbmo No
ottstante. el artlculo 8 habda de verse en olro contelo La noción de "o¡ig¡ná¡ en el a.tlculo 8 es úü1. pues en la práct¡ca
muchas conlroveE¡as se relieren a la cuestión de la ong¡nalrdad de los documentosy en elcometcio elecbón¡co elrequbno
dc la Fesenlac¡ón de orúrnales es uno de los obGlácrlos principales que la Ley Modelo trata de sufiimú. Aunque en
algunas iurisdrccbnes pueder sLrp€rponerse los conceptos de "escíto', "original' y 'fiína". la Ley Modelo los trata como
conceplos separ¡dos y distnlG E¡ artlcuio 8 la;.ib¡é:r es rjl¡l par¿ aclarar los conceptos de "escrflo y "orl]inat'. dede
parlrculamenle su rmporlanc|a a efecios protlalorios

63 El arllculo I es perl¡ne¡le para los documenlos de t¡lulañdad y los titulos negoc¡aues. para tos que la espeof¡cidad de
un onoinal es parlicularúeñle jmportanle Sin emba@o. conüene tener pressrne que le t¡n¿l¡dad de ta Ley Modeb no es
sólo su aplicacóo a los lflulos de propedad y lltulos ñegoc¡ables ni a sectores del de.echo eñ tos que haya requ|sitos
especrales con respecto a la Inscnpcrón o le€al¡zac'órr de escntos , como las cuestiones tam¡liares o la venta de blenes
inmueues Como ejemplo6 de documenl6 que lal vez requieran un "orig¡nal 

, cabe mencionar documenlos comerciales
tales como c€ld¡cadc6 de peso, cerl¡licados agilcolas. c€rt¡ficados de calidad o canüdaal. infoames de ¡nsp€cción.
certrficados de seguro u otrc Esos documentos no son negociables y no se utal¿an para F¿nsfeaia derechos o la titularijad,
pem es esenctalque sean lransmrlidos s¡n alleracbnes. en su foafDa 'originaf, p€ra que las demás partes en elcometco
rñlernácional puedan tene¡ conli¿Í|zá eñ su conten¡,io Cuando se laa¡a de documer¡los escritos. los documenlos de esá
¡ndole generalmente se aceptan únrcamenle s¡ constituyen el'brE¡naf. a lin de reduc¡rlas oos¡Lilidades de que hayan sido
alterados. cosa que s€rla drflcildeteclar en cofias. Exiden d¡versos proced¡mienlos lécnÉ06 para c¿nificat el contenilo cfe
un mensaje de datos a fin de conllfmar su carácte¡ de -original' Sin esle equivalente funcional del carácler de oa¡ginal, se
inlerpondr¡an obsláculo6 a la coñpravenla de mercaderias mediante la laansmbíón electróni@ dedatossise exig,ese a los
Intc¡adores de los documentos corespordienles que retransm¡tiesen el Densaje de dalo6 cada vez que se yerdiesen las
mercancías o se obl{ar¿ a las partes a ublzar documentos escrios para complemenlar la operación efecllada por
comeÍcio eleclrónrco

6,1 S€ debe considerar que e¡ a fcúb 8 enünch el requ¡silo de lorma mlnimo pa¡a que un mensaje sea acepaabte como el
equNalenle luncional de un original Las dispc,s¡clones del árircslo I deb€n ser consideÍadas c!mo de deaecho imp€rativo,
en la m¡sma med¡da en que se¿n consideradas de derecho jmperatúo lasdÉposaciones acluáles retativas a la uu¿ación de
docuñenlos or!}na'es consrgnadc¡s sobae pap€l Le alrdicac¡ón de que se han de consilerer bs requisitos de forma
enuncrados en el ad¡culo B como el mln¡mo aceplable" no debe. sin embargo. ser entendido como una invilac¡ón a que los
Estadoc eslable"can requisrlos de fo¡ma más severos que los enunciados en la Lev Modelo

65 El artlcllo I subr¿ya la imponanc¡a de la ¡ntegridad de la ¡nform¡ción p€ra su o¡úinalUad y l.rja criterioG qúe cteberán
lenerse en cuenla alevaluar la anlegrilad: la cons¡gnaciJn sistemática de la informac¡ón, garanllasde que la infoarnáci5n lue
cons(lnada sin lagunas y prolección de los clalos cont6 toda modif¡cación €l artlculo vrncula el conc€pto de origtnalidad a
un mélodo de aulenlrc?caón y se cenlta en al método de alÍenl¡cac¡ón que debe utilaarse para cumplir el requisito. El
arllcu¡o se basa en los súurenles elementos un caileno sencillo como elde la lnlegrilad'de los dalos. una descripcónde
los elem€ñlosque deben lenerse en cuenla alevaluar es<l integr*Jad, y un elemenlode lleribilidad. como, porejemplo. una
referencra a las caicunslancias

66 €n cuanto a las palábras el momento en que se generó por primera vez en su lorma definilúa'. empleadas en el
páralo 1)¿). cabe señalar quc la dlsposrcróñ obedece alpropós¡lo de lener en cuenla la slüaci5n en que la ¡nformacÉnse
hublese compuesto pf|mero como documenlo escriio para ser luego lransfe Ja a una terminal rnlorm¿l¡ca. En esa sifuaoón.
ei párrafo 1) a) debe interpretarse en el senbdo de exq¡r segundades de que la Informac¡ón ha perrnanec¡do completa e
Inallerada desare el momerilo en que s€ mmprrso po, pnmera vez @mo documenlo esctrlo y no solamenle desde el
momenlo en que se lradu,o á formato electrónico Sin embcrgo. cuando se creaban y almacenaban diversos bofiadores
anles de componer el mensa¡e ctef¡nrtNo. no habia que ¡nlerpleta¡ el párr¿fo 1) a) en elsenlido de que exqrera seguridades
efi cuanlo ¿ la rnlcgrdad de los bonadorcs

67 En el párrafo 3) a) se eñunc¡an los cnleflo6 p¿¡¿ evaluar la Inlegndad, teniendo en cudaclo de exceplua¡ las act¡clones
nec€sanas alpfime¡ mensajede dalos forBrnaf ). como endosos. certfc¿dos. nolanzacroñes. elc it¡enlras el conlendo de



y Cat¡r otrscrvar qr¡e. lunto con l¡ frrm¡ msnuscnla lrad|c¡oñal, srslen 'ános trpo6 dc proccdrmreolo€ (por eJemplo,
asl¡riprllado, p3rlorado). a veces dononrnados tan¡brén '[ímas', que bfmdan dFlrnlos grados de certeza Poreiemplo, en
slgLr¡os palses ex¡ste elr€qursno gener¡lde que 106 mñtatos de comfxaventa de rnefcaderlas porencrmade c1erlo monlo
csl¿n frmidos'par¿ s{r ex€lues Srn embargo, elconceÉo de la fÍma arjoptado en ese conlexlo es tal que un se¡lo. un
perfor¡do o rñchrso una llrma mec¿nograflada o un memtrele puede considetars¿ st frcrente para satisfacer el tequ6¡to oe
l¿ frnra En elolro elremo delr€peclro, ex6len requ6rlosque @mbrnan la f¡lma manuscnta tr¿d¡donalcon procedrmrenlG
de sr!und¿d adrdonales como la confrmactón de la frma l)o| teslúos

55 Podrla ser recomendablc de6anollar equ¡v¿bntes func¡onales Érar¿ lG dÉtjntos tip6 y nNeles de fimas requendas
ex¡gentes Esc enfoqúe aumenlari¿ et nryel de certldumbfe en cuádo al grado de reconoc¡m¡erÍo l€gal qle p{tdrla
espcmrsc deluso de 16 drgrnlos tipos de autentrcacrón ui¡lu ados en b práclrca delcomerck¡ eleclrónico como sustifulD6 de
la fmá' Sin embargo. Iá nocón de firma está ¡nt¡ñemenle vrncul"r.ia con el empleo del papel Además. cuahu¡er esfuer¿o
por elabotar reglas sotxe hs normas y procedrrrie¡los que dctE¡an ulrl?arse como sud¡ltlos en casos especfÍcos de
''frmas podrla cre¿r el nc'sgo de vrncular rnemlsrbkmente el r¿!¡men dc l, Ley Modelo a úna delerminada etapa del
dessrrollo lócn|co

5{l Para evlla¡ que se nregLe valdc" Jurldrca a un mensaje que deba aderiirc¿rse pot el mero hecho de que no eslá
¿ulenlrcádo en la lornra car¡cteristt:a de los documentos cons rgnado6 sot re papel, el a¡ticulo 7 okec€ una fómula geneÍal
El arl¡culo deline las condrcrones gi qerales que. de cump¡¡Be, aulenti=r¡an u¡ meÍtsaje d€ datos con suftciente cfeditildad
para sal,sfacer los requrslos de firma que ac{ualmenlé obdecul¿an elcornercb electrón¡co El aniculo 7 se centta en las
dos luncrcnes L'ásrcas de l¡ fmra ta dentlcacón dcl autor y la confirmacón de que el autor aprueba el conlenlJo del
documenlo En el tncrso a) Cel pár¡f6 1) se er..rnc€ el princDb de que. en las @municacbnes eleclrót¡cas. esas dos
lunc.ones Jurldrcas básrcas de la frma se cumpbo al utl¿arse uñ mélodo que llent¡lique al ¡naiador d€ un mensaje de
datos y confme que el ¡nrcrador ap{ueba la ¡n lormacrón en élcons€nada

57 El ncÉo b) del párralo 1 ) eslablece un cnleoo flexrble respeclo del grado de segundad que se ha cfe alcan2ar con la
uhlracón del nrélo.lo d¿ ldenlrÍcacrón mencrcn¿do en el¡riclso a) El m¿todo s,¿lecc¡onado conforme al incbo a)delpárañc
l) deberá ser lon Íratte como sca apropado para ¡{rs fines para losqúe s€ consbñó o comun¡có elmensaje de dalos. a la
luz de l¿1 crrcunsl¡nctas del calio, as' como del acuerdo enlre el In¡cbckÍ y eldestinatam de¡ mensale

58 Para dcternunar st el métcdo se',eccrofiádo con areglo al párralo 1) es aprodado, pseden tenerse en clenta. entre
olros. los sgurcnles faclorcl; Jurldrco5. técnros y comercÉl€s 1) la perfecDón lécnca del equapo utliz¿do por cada una de
las pafles, 2) la nalurale?a de su acl¡edad comerctal.3)la kecuencia cle sus rel¡ciones comercrales. 4) eltipo y la magnitud
de la operacrón, 5) la luncrón de lc,s requlglos de frfma con areglo a la norma lggal o reglamenlar¡á adac¡ble, 6) le
c¿p¿c¡dad de los s6lem¡s de comunrc¿cróñ, 7) la observancÉ de las procedimrenlos de aulenlicacbn eslaltecid6 por
rñlerm¿dranos, B)la qama de proccd[nrentos de aulenhcacjón que oflec¿n los úiletmed¡arios: 9) la ob6eryanda de los usos
y p'¿ctcas conlercrales. 10) la cr|stencra de mecantsmos de asE!uramiento contÉ el aÉsgo de mensájes no auton¿ados.
11) l¡ rmporlancr¡ y el valor de la ¡nform¿cún conlenda €n el me¡saje de dalos. 12) la drsponibi[dad de otos mélodos de
úenlrfrcácrón y cl coslo de $ aplc¡crón. 13) ol g€do de aceplacón o no aceplación del método dé identifcác¡ón en la
rnduslrl" o eslera o¿rtrnente. lanlo en €l ñomenlo cuaodo se acordó el mélodo como cuando se comunlcó elmensate de
dalos y l4)cuaklurer  o l ro l ¡c tor  p€rt r rente

59 €¡ IncÉo b) delpárraí.r 1)no rnlroduce nrnguna d¡stinción eñlre l¡ srfuacÉn en que lG usuanos del comercio electrónico
eslán vlnculados por un ¿cuerdo de comuñ|cacrcnes yla s¡fuaoón enque las parles no ler€an nrnguna reladón conttactual
prevra rclalva ¿l empleo del cornercro electrónrco. Asf Fles, p{rede consile¡¿rse que el arliculo 7 establece uná norma
minlma de au{enlrcacón pirra los mensáles de d¡los ¡nlefcámb¡ados en ausencra de una relacón contr¡ciual prevla y, al
m,snro I¡empo. da orpnlac,ón sott¡e lo que eyentuarknenle podrla gidt la frma qrañdo bs partes reqJmeran a
comrn|cac¡ones eleclrónlcas cn el contexio de un convenr¡ de @municaciones Por com¡luienle. la Ley llodelo lrene L3
fiñal'dad de apottar uDa orrcñtacón {'llrl cuando elderecho Interno deje lolalmenle a b dócrecún de las frartes la cuestrón
de la áulenl,cácrón dc los memaJes de dalos y en un conlelo en qrJe 106 requMoe de lima. noÍnalme¡le qados pol
d¡s,x)src¡oñes rmperalvas de derecho ,nlerno, no !,uedan ser alletados tnediante acuerdo eolre las parles

60 La nocrón de tuaklure, acuerdo pe¡lrnenle- dcbe rnlerprelarse en elsenldo de que engloba no sób 106 ¿cuerdog
brlalerales o multlaleral')s coñcerlados entre pádes que rnlercámbaen dúectamente n¡ensajes de datos (por ejemplo,
''acuerdos enlre' socros conrcrcrales ) srno lamhón 106 acue¡dos de comun¡c¿{tones (por ejemplo, -coñlralos 

de seMclos
con letcetos") en 106 quc p¡rbc¡!¡en rntcrmcdnrps. lakls clmo lc acrrefd(E con rede s de comun¡cacrón Los actre{dc ente
los us(arios delconrercro electónrco y las r€{es de comunrcac¡ón F.,ede que remian alas reglasde la proFa red. esdecr.
¡ Io9 regbmenlos y lxocedrnrenlos admrl|llral¡vos y lécnrcos ap{icaues a la comunrcacón de mensa}esdedalos a través
de l¿ ¡ed Srn enlbaroo. un acuerdo evenluál enlre ñ|cradores y d€stinátari¡s de mensaies de delos en clanlo a l:
uttlE¿clón dc uo mélodo de ¿utent|cacón no constJtuyc de pofsi prueba lehaciente de que ese mélodo sea ñabb

61 Cabe seña¡ar que con arreglo ¿ Ir Ley Modelo. la mera ftrma de un rnerÉáie de d¡los med¡anle el equi l€r¡le funcional
de una firma 'flr a nuscrrta no tlasta cte por s¡ par¿ da. \¡alijez ¡ul¡l[e al menss¡e La cuestón de la valijez jurld¡ca de un
mensale de dalos qus cumple el¡cquls¡tode una Ílma debcrá d¡nmrrse con an€¡glo a l3 no{maliv-¿ adicable al¡lafgende la

Relercnctas

Al5t / l7.  párrs 180 y 181.
A./5O/17. párls 2,{2 ¿ 248 {arlículo 6).



un ñens3le de clatos se¡ completo y estó Inalter¡do, las adtcronesque sea necesafro Inl¡(¡uclrno alecüarán a su caldadde
'or€¡nal Asl.  cuando se añada ún cerl frcado elec{rónco alfn¿lde un mensale cfe datos orE¡nal para ceírf¡carque es el
''ongrnal o cuando lá red Inlo¡nrátrca ulrlzada rnserte automálicamente ciedoG datos de tEnsmrsión al principio y al l¡nal de
cada mensale de datos tr¿nsmrtido, esas ádiciones 6e consrdeÉdan escritos complementanos adjuntados a ur' escr¡lú
''or€rnal o serlan asrmladas al sobre y los sellos utilizados par¿ enviar ese escrilo "orig¡naf'.

6t] Conro en otros arliculos del cap¡tulo ll. debe entende.se el término la ley , que l€ura en ta kase inic¡al del aniculo 8.
como relerrda no sólo a dbposiciones de derecho leg¡slativo o reolamentario. sino tambión a otras normas de derecho
Jur'sprudencral y de derecho procesal En algunos palses del common law, el tém¡no la ley'serla normalmenle
rnterpretado como relerido a dEposrc¡ooes c,elcommon law. y no a tequisitosdg origen piopbmente legblatjvo. por lo que
debe lenerse fxesente que en el marco de la Ley Modelo el léfmrno la ley'6barcarla una y otra fuente delderecho Ahora
bren. ¡a Ley Modelo no ulr lÉa esle lérmino para refen¡se a ramasde¡derecho qúe no formen parle delderecho ¡nterno y que
se desEnan a veces con c€da ¡mprecÉrón por léamin6 como el de lex meÍcatoria ' o 'derecho mercanlif'

69 El párrafo 4). ál rguatque las dispos¡crones análogas de los artlculos 6 y 7, para facilitar la aceptabrl¡dad de la Ley
Modelo E0 él se reconoce que la cuesüóñ de espec¡ficar exclusiones deber¡a deja¡se a discreción de cada Estado, criterio
que perm rla tomar debrclamente en cuenta las diferenles cúcunslancias nac¡onales. No obslanle, cabe advcdir que los
objetrvos de la Ley Modelo no 6e cumpl¡rlan s¡ se ulilizara élpá¡ralo 4 para eEtablecer exctpc¡oneg gene|ales. De limilarse
el ár¡bito de apl¡cáctón de los arllculos 6 a I con diversas exclus¡ones s€ ob6lacutzarla ¡nnece$namente eldesa(ollo de
las lécnrcas de comunrcac¡ón .rodernas. pueslo que ¡a Ley Modelo br¡nda una se¡ie de p¡incipios y c¡donos bás¡cos
deslrnados a sea de apic¿crón Oenelal
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A/51,1'17. párrs 180 y 181 y 185 e 187:
N50/1 7. párrs 249 a 255 {artlculo 7 ).
A./CN 9/407. párrs 71 a 79.
A./CN.9/406. párrs 106 a 110.

ÁJCN.g/wc.IV/WP 58 anexo
A./CN 9/373, páris 77 a 96;

A,/CN.g/WG IV/WP 55, párrs 64 a 70.
A/CN 9/360. párrs 60 a 70:

A./CN.g/WG.¡V/wP.62 adlculo I
^,/CN 9/390. párrs 110 a '133,

^,/CN g/WG.IV/lwP 60. artlculo 8.
¡r'CN 9/387, párrs. 91 a 97.

^/CN.g/WG IV/WP 57. arllculo B.
A./CN.g/wG IV/WP 53. párrs 56 a 60.

¡"rCN 9f350, párrs 84 y 85:
AJCN 91265, párrs 43 a 48

Allcrrlo 9. Admrsrbil¡dad y fuerza probatoria de un rnensaje de dalos ,
70 La linalidad del artfculo I es estrablecer la admisibiluad de los mensájes de dalo€ como pruebas en actuaciones tegates
y su lueQa probalo¡a. Con respeclo a la admasib¡lhad, el párrafo 1). al d¡sponea que no debe negarse la adm¡s¡b¡ldad de
los mensajes de datos como pruebas en acluac¡onesjud¡c¡alea por ta sola ra¡ón de que figuaan e¡ fomato €leotrónico. hács
hincap¡é en ol principio general enunciado en el artlculo 4 y es necesario para hacedo expr€samente apl¡cable a ta
adm¡sitil¡lad de la prueba. aspeclo en que podrlan planlcarse cuesliones particulamenle complejas en ciertas
jurisdicc¡one6. El término 'la mejo¡ prueba expres¿ uh tecnic¡smo necesaaio en c¡erte8 jurisdicc¡oneG de common taw No
obstanle. el concepto de la mejor prueba" puede s€a fuente de ¡ncerlidumbre en los ordenamienlos iurld¡cls que
desconocen esa ¡egla. Los Estados en que la efpresión carezc¿ de s€nlido y pueda causaf maleniendidos lalvez deseen
adoptar el rég¡men nodelo sin hacer referencla a la regla de "la mejor prueba'. enunciad¿ en el pánalo i).

71 Porlo que respecla e la fuer¿a probatoria de un mensajededal6, elpán¡lo2)da orientacióñ úülsobto cóño evaiüar ta
Iuerza probáloda de los m{rnsa¡es dedatos (por eJemplo, en func¡ónde g han sido consignados. archÍvadoso comunicados
de lorma fiable)
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Articuto 10 Conservacón de los r¡ensajes c,e dalos

72 €l arl¡culo 10 eslablece un conJunto.de nueva,s regras con respecto a los requFrtos acluales de conservacrón de laInrohac¡ón {por elemplo. a eleclos conlabtes o fscaies) a n",¡u'."¡ii, qr" ""L requEftos ot¡staclliceñ el ossanollJcomercral moderno

73. El párafo-1) ¡rene la fnal^lacf de flar ias condiciones_en tos que se cumplirla la obrrgacÉn de conseryar mens€.jes deo¿los que pucler¡ exislrr con arreolo a la ley-apltc¿ue en etináiso a¡se Áprcoucen ras conclic¡ones enunciadas eo elanicuto 6 para que un me¡sale de¡arossarÉfaga 
Lq;.sb q; ir,s" 'Ji,i;"u"fiuf¡o'n ou ,n es"uro En er inc¡so b) se ponede telieve que no es precrso conseM¿r el mensa¡e sln ,irooincá"rcnio, " *no¡"on .te que la informac¡ón archivaderepr-od-uzca con exacl(ud e¡ mens¿je de datos eíla lorma reciuiaa. Ñi ierl-á 

-aprop¡ado 
exrgir que ta inlormacjón se

::R:T;ffii"T"*t""c¡cnss. 
ya que porre0ra aene."ttos mensaiss 6on oeico¿¡rla¿ós. comp,i.,¿b" o "on""rr¡Ooilnr""

1,.^E]r^r:g :l 1""" 1".r¡nar¡dad de er¡groba. roda ra ¡nrormación que debe arch¡varse. que ¡ncruye, apafte der mensa¡epropramenle dEho c¡erla ¡nfolmación sobre la ttañsm¡són qru p-rirau tu""n"i""*sa¡j pa¡a;¿á¡i¡nóa¡ et,ri"ri-"ii- iiInc'"0 c), ar ¡mpon€¡ ra conservac¡ón de ra rnrormación de r,Jni"íio" ,ui"-"¡#"l; -" "i ñ;;;F;; Aiü. ;:;i:r;
TT,1Iq: t1'9.u"t" cuc la mayorla de las nom3s nacionates Mgent* iesp."io o. ,a "onse¡vación de @municacionescons€nacras sobre pap€l No obstante no deb,a ¡nlerpreta$e eñ ur *nü6 au iipon"r una obligacióñ de @nservaa laInrofnrac.n reratrva a ra bansm.ión que rsese ¿dicibnar " r" *nrunu" "n-ui rensaje de datos ar momenro de 6ugen€Íacrón arfnacenamrenro o rr¿nsmsión o raintormacion en un meni"¡u ol'cát* ""p","oo. como un acuse de fec¡bo.A<iemás, sr tren crerla Inlo¡macaón sobre la..lransm|s¡ón. es ,aporf"niu, y j"U"- *nservilEe, pueoe excepluarse olraInlormación.retatNa a ta ransmrsión sin que ej¡o merme ta Integriáad der ."n""j" Oe a"to" esi:;ai;;;; ;;;;;;il:Inc60 c) dis¡ngue enrre 16 eremenros cre ra hfo.ma.'on *u.JárransÁ]"ii" qir-,j"Jn ¡.po,t"nii";; i"-.ñ;;ñ;:;ñi;imensale y ¡os escasos eremeñtos de dicha inform¿oón.aLrarcados en er!náriáió-. n" pr.rldb" d;;il;;;;;que cárecen lolalmente de valor para el mensaje de dalo€ y que norm"tmente éirtan sepaEdos aulomáticame¡te de un
il¡#"i:f; jjt::ff:tarlerrhrnar recepror¿ anles de que ér inensa¡e ae oaios enüase efecriyamenle en ul"Sr"." i"

75 En la práctrca' la coñserv¿clón de Informaqón, especialmeñle cle la felaliva a la transmisión. puede eslar e canomuchas veces de arsu'en que ño sea ni ei ¡nic¡ado; ¡i ;¡ d;t"irá*, á]"ii ili"ürme¿¡a¡o. E. toío ás".1;;^;#:;cons.le en que l'i persona obligada a conse&ar c¡erta ¡ntormacion'retaiiva-a il'i.¡nsm¡s¡on no pueda aduc¡r p€ra nocumpl¡na que por ejemDlo 6l slslema cle comun¡cacionec que util¡zá la ot_a persona no conserva ra ¡nfomac¡ón necesáñacon eto se pretancre desárenraf ras maras práa¡cas o ¡as ionduc;s oároJ". É¡ p-¿r,"ro sr ¿¡spone que, pa.¿ cumprir ras
::.ls_T':_".:: 

que le ¡ncurnben con aregro at párf¿fo i), er in¡c¡ador; ;i;;"Ii"ái""o pueoe recúrir. bs seN¡cros decuarqurer letcero y no sotamenle de un ¡nlefmed¡ario.
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cApiTULo  t coMUNtcActóN DE MENSAJEs DE DATos

Artlctrlo 11 Formaclón y vatrcje.¿ c,e tos con[a¡os

76 El arllculo 1J no l¡ene por ob¡elo Inleler¡r cln el ré9¡men retalvo a ta fo¡mación de tos conratos, sano promover elcorñeroo Inlernac¡onal dando mavor cerleza juald¡ca a.lt ccleb,tación de contratos por meoros electón¡cos_ El ariicrrlo nol¡¿ta soramente de ra romrccdn derconrrero sino tanrbrén de raform;e"!u" i"uiü !,,¡u""r,a oteda y ta aceplac¡ón de ram¡sma 
,En.c¡enos palses. una d¡sposicióñ enunciada en los términos d;l párralo 1¡ poorta considerarse como la me¡áexp¡esrón de álBo ev¡lente como que la olerla y la ac€pt¡c¡ón puecten "urcóÁuniáoas porcuaqu¡er medio, inclu¡dos losmensa,es de datos No obsre¡to, ra drspos¡co¡ es necesa¡a ¿eu¿. " r" ü."il¿.tiii" que suDsrsre en numerosos Darsessbre ra pos¡brrrdid de que ún clnl-to pueda perreccionarse vár,o.-"^r" poi 'iri.tioi etectrón;os. e;; ¡i"rr,¿iri-¡ij



dlmana delhecho de que. en c€rtG cásc6, l€6 fl]enssFs de datc en bs qrre se e¡fxesaban l¿ olerta y kr aceptacrón bren
er¡n generados por una lefmrnal Informállca sro quc hubera una Inlervenclón humana inmedrata. dando asi lugar a dudas
en coanto a la expresón de volunlad de las partes Otra razón de es€ Incertflumb{e er¡ rnherenle a la modalrdad Ce
comunrcacón y s¿ debe a lá ausencrá de un rioc1rmmlo escrito

77 C¿be señalar asrm¡smo qúe el párfalo 1) refuea¿a, en el contexto ale la fo{maoón de un confato. un pínc¡p¡o ya
enunoado en olros arlicubs de b Lcy Modelo. corno los artic¡Jl€6 5. 9 y 13, que reconocen le valde¿ luridrca cfe los
¡rensaics de datos Sln embargo, elpárralo 1) es necesáno. p|.les el hecfio de que los mensajes electón¡co6 puedanlenea
valol probato¡o y surttr algún efecto. como to6 dispoedG en bs artfculG 9 y 13. no sgn¡f,ca necesar¡ameÍle que poedan
ser util¿ados Dar¿ celebra¡ co¡tratoo vátilos

78 Elpánafo 1) no sólo ha preMslo el€aso en que lanto la ofefta como la aceÉación se comunbañ porvla elecliónica s¡no
tamtxén el caso en que sólo r€ con¡uni{á por esa vla b oferta o ta actptación Respedo del lugar y momento de la
lormacón del conlrato cuando la ofertá o la acedac¡ón de una ofeda se esaesan por mensale de datos. la Ley Modelo no
dicc nada a f¡n de no ¡nteleff con el deaecho ¡rlemo ap{icable a la fomacitn del cDntalo Se cofisijeró que una dÉp6b¡ón
de esa Indole podria ü mása[ádel otieti\.o de l¿ Ley Model¡. qúe deberfa l¡mitalse a dara ló coÍrun@ciones elecuónicas
un gracfo de cefleza lurldrca rdénl¡co al de las comunicadones colÉtgnadas s¿bre papel La combinacÉn del régimen
aPl¡catle a la lomacrón de¡ contr¿to con las dÉpos¡ooncs del artlcub 15 ibne por objeto d6rp€rla ince¡ldumb{e sobae el
lwar y momcnto de la formac¡.ón del conlráo dj¿ndo la ofefta o b aceÉacii5n se anteraamben eb<.laónrcamente

79 Les palabaas'tle no convenir lás parlgs c¡lra cosá-, que se l¡m(bn a re¡teiar. en el co¡lelo del adiculo rebtivo a la
formacón del coñtrato. el reconcimiento cle le aútoóomlá de le pades enu¡rcbda en el artlcülo 4. benen por objeto dejar
en ciaro que la f¡naliiJad de la Ley Modelo no es h de ¡mponer el reoJfso a lcs medbs elecbó¡icG de comunicación a
aquellas parles que acoslumbaen a concertar sus cor¡batc med€file el rec¡rrso a la docrrmerlac¡óo conggnada sobre
papel Por ello. el árticulo 11 no deberá s€r interprelado como lifnitando en modo alguno b aúonornle de las parles que no
¡ecurr¡n paaa la negociac¡ón de su contrato a fofma6 de coñunicáción electrónicá

80 Ourante h preparación del párralo 1). se cons¡deró que erFtia el nesqo de que e6ta dispc¡cón pdevalecrera sobre
caelas disposic¡ones de dere€*lo intemí. .je lo jorilrario aptbattes. qúe paes.ritieran crertás formaliJades para la fonnaoó¡
de detem¡nados contralos Entre esas forñalilades se i¡duyen la fe trlbfic¿ nolarial y otros requb¡{os de 'escfiur¿ación"
impuesto6 pol coñsileráciones de ofd€¡ pútrico, como la nec€suad de paoleger a ciertas partes o de advertirlos de clertos
.iesgos. Por esta r¿zón. el párrafo 2) CÉpone que el Edado p.omulganle pu€de exch¡ú la aptbacrón del pénafo 1) en
delem¡nados supuesls que se especficárán eñ la le€islác¡ón qúe p(omubue la Ley Modelo.
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Arllculo 12 Reconocimrcnlo por t¡s Fdes de 106 merEa¡es de datc

81 Se añad¡ó elartldrlo 12 en una elapa av'¿nz¡da de la Fepar¿ciód de la Ley Modeb, corno aeconoctmrento clelhecho de
que el arllcrllo | 1 se ocupaba úflicaÍ¡ente del empleo de los ñer6ajes de dalos para l¡ n€oaacbn de uñ co¡tr¿lo. pero el
légimen modelo no enunciabá nirEuna regb especral respec{o de aquellos Íi€nsájes que se uüllzeb¡n ño p6ra concluirun
conlralo sino en el c¡¡mff¡maenlo de una oblEación conbactual (por cFmplo, la nohficació¡ dadá de algún defecto en las
mercanclas, una ofeda de pago. la notiftcác¡ó¡ dellug¡r en elque se d¡rla cumdim¡ento alcontrato. el reconoomienlo de
unádeuda) Oado que en la mayorla de los pslses se recure a krs medb6 modeños de comunicácró¡ en un cie.lo cl¡ma de
IncerbdumbreiurlC¡cá auiburble a la ausencia de una liegisleciSn espccrál al respeclo, se iuzgó aprop{ado que la Ley Modelo
no se l¡ml¿ra a cnuncrar elpr¡nc¡Fúo gener¿lde que elrecurso a los m€d¡os elecüón É06 de comunicaqón no serla otieto de
un lralo dscriminaloio, epresado en el ¡rlfcuto 5. s¡ro que se rcgulalan además algunos supueslos rlustratúos de ¡a
corecla obseM¿ncrade este p¡inqp¡o La fomacióndeun clnt-alo no ess¡rio unode 106slpuestos ilusfalivoG que pueden
ser velbsós a esle resF,eclo kt qu€ se ilú¡gó necesaÁo rhrsltat tamtiéfl la v-¿ldez ¡urfdica de eprcs¡on€s untláteráles de la
volunlad, lales como notifcaciones o declaraciones unibterales de voluntad emitidas en loma de mensále de datos

82 ^l EUal que en el caso del arllculo 11. la fnaklad del a¡tlculo 12 oo es la de hponer el emdeo de los medbs
elecfónicos de comunicac¡ón B¡no la clc validat ese emdeo, salvo que las partes convengan otÉ cca Por e¡o. no debe
¡nvocatse ela fculo 12 p¿ra imponer áldestnalario las corÉecuencias ¡uld¡cas de un mensale que le haya sdo enüado. sr
el .ecu6o a un eporle ftsr@ dtstjnto del p€pel psra s¿ tÉÉmis1'n sdp.ende ald€Sinabrio



Reierenctas

^./51i17. páns 95 a gS (nuevo arl tcuto 13 t) ls)

Artlculo 13 Alribucrón de los mens3jes de dalc

83 G¡ arlfculo 13 se Insprra en et ¿diculo 5 de la Ley Mcdelo de b CNUDMI sob¡e Trensferencias ¡nternacionates de
Créclrlo. que cfefne las obl{acrones delexpedidorde una oaden de pago. Ela lcr¡to '13 debe aplicarse cuando se danlee ta
cuest¡ón de si un mens€F de dalos fue reahnente cnúado por la persona que @ns1a @mo ¡n¡c¡ador En el caso de una
comuncac'Ón cons{nada sobre lapel, el ploblema surgúla a aaD de una firma p{esuntamente falsificada del EUpues,to
erpeddol En las comun¡caclones el€cl¡ónrcas, puede sui€der que una pctsona no autor¿ada haya env¡ado elmensaje.
pero que la autent¡caclón mediante clave, criptog.afia o med¡o smilar sea conecta. Lá f¡nalilad del artlculo '13 no es la de
asúnar responsatild¿d. s¡no la 3lr¡buoón de los mensajes de datos €slablece una préqlnción de que en clerlas
c¡rclnskncres uñ nensale <le dalos se consklelada un me¡saje émanado del ¡niciador. y hacs una reserya a esir
presunción s¡ el destin atario s¿bla o deb¡eÉ heber sábido que el mens€je de datos no e.nanaba del¡n¡ciador.

84 El pá¡r¿fo 1) recuerda el pflnc¡po de que et ¡nicaadol queda v¡ndtado For todo mensaje de datos que haya
eteclrvámenle enviado El pánalo 2) se refere al supuedo de que et mensaF haya sido enuado frr una personá ostnia
cfel inloador f¿cullada para acluar en nombae del inrqador El propós¡to del páfiafo 2) no altera en nada eliégimen rnterno
de la represenlación o mandato, y la cuesl¡ón de s¡la oha persoña est¡ba. de hecho ydederecho. facunada D;ra act¡rar en
nombre del rn¡ciador se regtrá por ta norma de derecho inlerno por lo den¡ás aplic¿ble

85 El páflafo 3] se ocuPa de dos supueslos en tos que eldestnal,ario @rfa cons¡der¿r que el mens¿je de datos emanaba
del r¡rctador en primer lugar. el supueslo c,e que el deslanalano haya aplicado adecuadameñte ún fxoc€dimtento de
aulenllcilclÓn paevamenle aceplado por el inErador y en segrindo lugar el supueslo de,.lue el me¡sále Ce datos haya
resullac,o de los aclos de una pesona cuya relaqón con elrnlc¡ador le haya dado acceso a ,t'gún métodode autentc¿c¡én
de l lnrcládor Al estipular quc el d'rstinatário lendrá d€ recho a clnsllerár que un me nsáje dd d atos proviene del inrc¡ado l .
el párrafo 3), lelclo it ñtamenle con el párralo 4) a). l¡ene por otieto ¡nd¡cár que e¡ ded¡natario podrá actuar sobre el
supuelo de que el mensaJe de dalos proviene del anrchdor hasla el momento en que el ¡ñiciadoi l€ ¡nfornre de que el
mensale de datos no es suyo. o hasta clmomenlo cn que sepa o deba saberque el mensaje dedatos no esdel¡ntci¿dor

86 Co¡ arreglo al párralo 3) a). s¡ el deslinalano aplica ún p¡ocedimento de auteñlicacijn p.eüamer e conven..do y
comprueba debictamerfe que el lnlcaador es la fuenle del mensáje, se presumirá que el mensaje prov¡ene del iniciador Es¿
regla es ad¡c¡ble 60 sólo al supueslo de que el in¡crador y etdeslinalario hayan coñvenuo enjre sl €l Droced¡m,eñto de
aulcnllcacrón, srno lambÉn a aquell()s supueslos en 106 que un Inrcrado¡. unrlaieralmenle o @mo tes!llado de un ¡cuerdo
c!nceflado con un Inlermediari¡, deggnó ün procedimrenlo y conúno en quedat obligado pof lodo mensaje de dalos que
cumptera con 106 ¡equÉilos relatuos a ese proaedimiento Por ello. el páÍafo 3) a) es aplicable no sólo a ún acuerdo que
eñlle en vgor a raiz de un acuerdo direclo entle el in¡ctador y eldegrnalario sino lambién a lodo acuedo que enl¡e en v-qor
graclas a Ia InlervcnclÓn previsla de un lercero proveedor de servicios Ahora bien. cabe señalaaqle elpár|.¡lo 3) a) será
apllc¿ble únicamente sl la común¡cacrón cnlre elnrciador yeldest¡natario se apoya cn un acuedo geviamente conc¿rlado.
p€ro no sef¡a aplEable a un mens€je de datos transmil¡do a tr¿vés cte unr red ab¡erta al púbt¡co en general.

87 E¡€lecto del párr¿fo 3) b). leido con¡unlamente con el párr¿fo 4)b). es que el ¡n:ciador o e¡ dest¡natario. sestln sea el
caso. serla responsable de todo meñsaje de datos no aulorizado que pucda demogErse que ha s¡do enüádo como
resultado cle una fálla o neglbencte de esá pa¡te

aa El piirrafo 4) al no debe ¡nlerfretaise conro si libelara al Inrciador, cln eleclo relroactivo. de las mnsecuencias de haber
envlado un nreosaje de dátos con Independencia de s¡ eldeslinatrário ha ac{uado ya o no sobre elsufrueslo de aue e!
mens¿le de dalos p¡ocedla del niciadot El párr¡lo 4) no lenla por objelo disponea que la rec€pctón de una no||fcactón
c_onlorme al ¡ncaso a)anul¿r¡¿ tefoacli\¡ame¡le el mensale ofiginal Conforme at incbo a), el ¡n¡ciador queda lib€rado det
eteclo unculanle del merisále en el momento de recib¡rse la notif¡cac¡ón conlorñe al ¡nciso al y ¡o cln anterioridád a ese
momenlo Además, elpérrafo 4) no debe ser i¡le¡pret¡do como s¡ permit¡era que el¡niciadoa se libere de las consecuenctas
ctel meneie de dalc ¡nformaMo al destinalario contorme al ancbo a). en (aso€ en los que el merEaie haya s¡rlo
eleclwamenle envjado por et inciador y el desllnalario haya apl¡cádo ¿decuadamente un pl@edim¡ento r'ázonable de
aulent¡cacjÓn S¡ el destinaiario puede probar que el mens¿je es del ¡nrc¡adoa, scrtá aplicable la aegl¿ del párc¿lo 1) y no ta
c,el Incso a) del páfiafo 4) En cuanlo al signiflcado de 'un plazo razonable . se debeaá ¡nfoamar al destinatario con tiemr)o
suñc¡enle par¿ poderaclual en consonanc¡e, porejemplo, en elcaso de un anegto dé sum¡n¡sho'buntual'en elque debeé
darse al deslinalarb tjemF¡o suñc¡ente para que pueda ajuslar su cadena de producrc¡ón.

B9 Con ¡especlo el F¡árr¿fo 4) b) cabe s€ñ¡lar que la Ley Modelo podria dar lugar al aesultado ale que el desli¡atario eslarta
facunado para f¡ars€ del mensaie de datos de haber aplicado debidamente el mélodo de aulcnticacaón conven¡clo. aun
cuañ<lo sup¡caa que el mensale de datos no era del de$tinatario Cuando se elaboró la Ley Modelo se op¡nó en generat que
deberla acetta6e cl riesgo de que s3 Fxojulera esa silu¿cióo, con mirs a pres€M¿r la f¡ahlijadde tos procedimienlos de

90 El p¿rafo 5) lrene la fin¿ldad de mpedt¡ que el ¡ntcrador desaulorice et me¡saje una vez enviado. a menos que et
dest¡natano sep¿, o d€ba haber sab¡do, que elmensale de dalos no es eldelin¡ciádor. Además, elpárrafo 5)se ocupa del
supueslo de que haya eÍores en e¡ conlenido del mens¿le derN'¿dc6 de er¡orEs en la tr¿nsmigón



91 El páffafo 6) strofda la cues8ón de la clutt|cacón e¡fÓnea de los mensájes de datos, que fevste coftsilefabl€
rmDsrta;cra e¡ ta práctrca Eslabtece ta noma de dr¡gencia con que ha de acluar eldeslinatarto a fn de d¡sl¡ngu¡r enlte una

duphcacrón e¡rónea de un mensaje de dátos y ta transmislón de un mensaie de dátos separado

92 Las prrme¡as venstones det arttcuto 13 contenlan un pánalo adacknalen elque se e¡ptesaba el pnncip¡o cfe que la
atltbucón de ta autor¡a de¡ mensáJe al In¡ctador no regulaba en nada las consecuenc¡asjL¡rld¡cas del mensaje. que habrlan
cle ser dctermütadas por ia norma po¡ to demás aphcable de derccho ¡nlemo Poste¡iormenle se estimÓ que no era
necesáfo exples¿l ese pfrnc¡pIo en ta Lcy Modelo, pero que deb€la metlc¡onarse en la pfes¿nte Gula
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Arlículo 1¿f Acuse cle redbo

93. EI empteo funoonal de acuses de .ecibo es una decis¡ón comercaal que deben tomar 106 usuanos del comerc¡o
etectróntco. ta Ley Mode'o ho tÉne la finaldad de imponer ninoún prccedimiento de este Úpo No ob61ante. heuda cuenta
de ta ultldad comercralde un gslema de acuse de recibo y deluso ex endklo de esos sistemas en el conte¡lo del comercio
electrónrco. se consderó que ta Ley Modelo debla abordar una s¿rie de cuesl¡ones ¡¡rldacas der¡vadas del uso de
procedrmrentos de adrse de recrbo Cebe s€ñalar que la noclón de"¡ cuse cle recibo'se emplea ¿ menüdo para abarca¡
toda ona gama de procedirnrentos, que van desde el simple acuse.Je recibo de un mensáie no ind¡vidualazado a la
manrleslaCtóñ de acuerdo con el conteniJo de un merisaje de datos deteminado En muchos casG. el paoced¡miento de
"acose de rec¡bo" s€ úrlzarla paralelamente al g:lema conoodo con el nombre d€ "peüción de ec_use de rec¡bo" en l¿s
a{tmrnElraciones poslales Los acuses de reclbo pueden exigi¡se en diverso6 üposde ¡nstn¡mentos, como en lo€ mensales
dc ctatos proparnenle tales, en acuerdossotte comuñicacbnes brlalerales o munilalelates, o en legtasde sblema'- Cabe
tener preJnie que ta variedad de proced¡mientos de ac{sede aecibosupone unavariedad de costo6 coresPondleñtes- Lñ
drsposcto¡c5 del arlículo 14 se bas¿n en el supuesto de que tc Foced¡mientos de acuse de recibo han de uülizalse a la
ct¡screoón det Intcrador El arllcuto 14 no se propone abordar tas consecuencias juddrcas que podr¡an dimanarse del envfo
de un acus€ de reclbo, aparte de cleterm'¡ar que s€ ha recibr:do €l mens¿te de dalos Por ejempkr, cuando el iniciador envla
una oferla en un mensa¡e de dalos y p¡de un acrrse de lec¡bo, qse acuse de tec¡bo sólo clnslifuye pruebá de que la oferla
s€ ha rectlldo Oue env€r o no ese acuse de recibo equivalga a una aceptacaón de la oferta es matena sobre la cual la Ley
Modelo no tegÉ¡e, pues está regda por el clerecho de los @ñtr¡los que escapa al ámb¡io de la Ley Modelo

94 La finatKlad det párralo 2) es v¿lrdar el acuse de recabo medrante claquier comunicac¡Ón o acto del destinatano (pol
ejempto. la exped¡clón de las merc¿nclas, @mo acuse de recibo de un pedklo de compra) cuando ellniciador no haya
cónvendo con etdestinálaio que elacusede recibo se haga dedeteam¡nada loma El articulo 14 no aborda elsupuedode
que et Intctador haya solicrtado unitateaalmenle quÉ el acuse de rec¡bo se hága de determinada fotma, lo que talvez clé
lugar a que ta solicrtud unrlater¡l del inidador relaliva a la forma del acuse de rcobo no allere eh nada el derecho clel
cfestlnalario ¿ acus¿a aecibo medÉnte cualqu,er comunicac¡ón o aclo que sea ten¡do porsulÉienle para indacat alaniciador
que et menséJe ha stdo recibdo Esá inlerpretación posaue del pá¡r-afo 2) hace particularmente necesario que s€ ¡ns¡sta en
ta Ley Mo<leto eñ la dFtinc¡ón que h¿ de hacerse entre los efectos de un acuse de recibo de [¡n mensaje de dat(,s y de toda
ol.a comunicácrón por la que se responda al conlenido de ese mensáje de datos. razón por la cual s€ juzgó necesario
Insertar el párafo 7)

95 Et pári¡fo 3). que regula la siluaciln en que el ¡nici¡dor ha afimado que el mensaje de dalos defteftle de que se reclba
un acuse de recrbo. cs apt,cablc Independ¡entemente de sa eliniciador ha especifrcado o no que elacuse de recibo deLle
reobrrse denlro de cre o Plazo

oG La ññrl'dad det péÍafo 4)es preve.la srluación más lfecúente que es la que se da cuando se Pde u¡ acuse de reobo,
srn que et ¡ntclador haga ninguna declaracón eh €l senl¡lo de que el mensáje de datos no prodrcúá electos hasla que se
recrba un acuse de ¡ecabo Esta disposicón es necesaria par¿ fiFr et momento a padir del cual el inrciador de ún mensaie
de dalos que haya so¡crtado acuse de rec¡bo quedará exenlode las consecuencias juld¡cas delenvlo de ese mensa¡e de
datos. de no haber recrbdo el acuse de rec¡bo solioitado. Como ejemplo de uná sduacón en la que tesullatla
padrcul¿rmenlc ütluna dFposrcrón redaclada en lostérm¡nos delpó[afo 4) se¡fa el casode que un Intctaclor de una olerta
de conlreto que no hube¡a recbdo elacuse de recibo soticfado aldestinatario de la olerla necesrlara sabel el momento a
oartrr det cual tendria ltb€tlad para lrasladar su oferta a otfo c¡iente o socio conerci¿l evenlual Cabe señalar que la
drsposErón no,ñpoñe nrnguna obtaact5n v¡nculante al r¡¡ciador s¡no que eslablece meramente medios que permitan a 6te.
sr lo desea. actarar su sduacrón en cásos en que no haya tecibklo el acuse de recibo soliclajo Cabe obserr¡ar también que

ra ctispos,c¡ón no ¡mpone nrnguna oblrgac¡ón aldestinatario delmensaje de datosque. en la mayoria de las circunstancias.



iendrla l¡bertad É\afa conñat o no en un dete¡nrnado nreats¿le de datos, siempre y cuando esiw€ra dbpu€sto a aglnrir e¡fie€o de que el mensaJe de dalos no fuera f6ble por tara oó acuse ae i""-iü s-i,i "frlu"rgo, "roesrinarano está ¡otegrdo.y¿ que eltnlclador que no rec¡bá el acüse de rec¡bo solicitado núPodrá katar automit¡camente etmensalecte datos comosano se hÚbiera lr¿nsflitiJo núnca. s¡n not¡licar aldes¡n¿tano et procetimienro aescnro en et párato 4)delár$culr t4 qued;lrb'ado exclusav-¿menle a ra discrcción d€r ¡niciooo,. c* u¡..irro. ""* üu-.-nuái u] ,n,","cor. un men6aje de datos que,conlorme al acuerdo e¡lre las pales se debfa reclur, en ouft" tlrcrra. y .o¡"rt"i uri"J,r"" o" r*¡¡o, etdeslinatar¡o no podrá.ie¡egaf ra eficacia jurrd¡cá dermensaie cún sóro a¡denerse de haiáei"".Á ou á,oo *1.¡t ¿o.
97 La fxesunclón rebatible enuncrada en el pár|¿to 5) es necesaara para crear certe2¿ y resunata parl¡cularmente úljl en e¡c¡nleno de una comunicación erecñnica enbe panes r'o vrnc.aai po, * "iruáo o" ** conrercbbs ra segunaa
F: !-"111T" Ul gu* ser tetda conNntamenle con el pá.r¡fo S) dei erticuto .t3, en er que se enündan tas cond¡qonesque' caso de cumpl¡rs€ permiten al destnalem cons¡dera¡ como váldo el tel; reobr(to. aun cuando existiefa ciertadivergencfa entre ese te¡to y et terto del meftsale de dafos bl como fue exp€dilo

18^-E^l-f 11f9 9t 
*""¡q9nde a qerlo ripo de acuse de reobo. por ejempto, un mensale EDTFACT que edable2ca que elmensaF de datos recib¡do €5 srntáchcámenle correcto, es decir. qu; púede ser ¡xocesaoo por ta tem¡nal rec¿pto¡a La'-"-t1:l:'u. " 

l* Tqlt*os lémtcos, que ha de ser entcncda primordialmente coÁo'una re¡e¡enc¡a a ta.'sintaxÉ nformálÉa.en el conlexto cle las comunicádones EDl, puede ser rnenoo ¡ñpodante en el caso de que se r¡titicen otrc me¿¡Á oecomunicacitn, conlo e¡ teregf¿r¡a o et té|eK Ádu.¿" ¡u r" -¡uüí"¡"Gub'"-Jn-tárug r"" ou t".5nta¡b ¡ntomábca.,. rosrequófos lecnicG enuncÍdos en L1s normas,aptlcabtes talvezool[uen, po-i"papi, " an,r""r c¡ertos procedimjenlos pa6la verificacrón de lá Integ.ilad del conteniJo del mensaF de datos

99 Elpárráfo 7)t4ne por l¡ñalldad eliman¿rciertas ¡ncerfldumbresque Frdier¿ haber sobre elefedojurldico de un acuse dereclbo, pol elemplo, €l pá¡lafo 7) i¡d¡cá que no debe coñlunrf¡rse ei acuse de rec¡bo con una comun¡caoón reraltva alconlendo del mens€je delque se acuse recepc¡ón
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Arllculo 15 Tiempo y tusar dctenvlo y ta recepcón de un mensaje de dalcE

100 E¡ artrcuro15 def*¿ def fc@nodm¡enro c,e que, p¿fa ra apr¡cación de muchos nomas jurrd¡cas. es impo antedeterminar el tiemro y el liroar del rccibode la ¡ntormiclln. elempóo ae us t¿cnicas oe comr¡n¡"áon.r.&¿ná!,i.rri:la deteminación clel fempo yellugar No esdesusadoquc los u"ü"¡* áui iorui"ro-uteclrón|co y otao€ medios conexos ctecomuñicacón se cofiunhuen de un Eslado a olro s¡n percalarse de la uti€ación de 106 sbtemas'du inr.,a""io" poi.-"cade lcs cuales se elechia ra comunrcación. Además. ta ubicación de c¡errm sistemas de comun'caciJn u!; p,r;;modift'carse sin que-ninguna de rasparrestenga nol¡cia.crer camb¡o. La Lev uo¿ur. pues. t¡ene p"r obj"io d!i";ó;ii;;ide que la ub¿ec¡óñ de los sidemas de.rñformación es rr¡drferente y prwe un criterio rnas dt¡etivo. a saber. etostab{ecimieñro de ras paÍtes A ese respe.ro. c¡be señatár que er arucuLis no t'ene por oqeto enúnqaiuno regl; o;conflicto de leve6

101 Er pénaro 1) dispone que un mensaje de dalos se cons*teaaÉ epediJo a pan¡r cfer momeñto en que enlre en uns¡stema de infomáción oue no ¿stÉ ba¡o el conlrol del ¡nic¡ador, qui pu"cu'"", et s¡stema de informacrón de uninlermed¡ario o un sblemá de info¡mación de¡ deslinalarir ¡r *"Lirlá á"1"rÑ¡ción* se reuere al coñien¿o de ¡atransñb¡ón electrónica delmensáje ale dalos cuando eltémino "expedi"ioJt"ng'a 
un sentdo ya delinijo, convÉne tenerpresenle que elartlculo 15 s€ propone cDmpleme¡tary no s¡rstifuir eirég¡meo de d-erecho thtemo aplicable en la maleria s:la erpediciÓn se produc¿ cuando el men$je-de dalos ltega al sFtema Je ¡nro,ma"ún ¿eloesr¡narjno. li erpe¿¡cion-sei,i]iet pá¡rafo 1) y la recepoón s€ún el párrafo 2) son srrñultaneos- excepto cuanio et rnens€je de dato6 ;e e¡p¡a iunslstema-de informacón der desrinatario que no seá er sislcma designa;o por er destjnalar¡o_con a[egro ar i;;;;td;ioárafo 2)

102 El párEfo 2) cuya f¡nalilad cs denntr el momefllo de rccepción de un mensa.¡e de dalos. aborda la siluacrón en que etdesl¡nalario dosrgn3 uñtlateralmenle un detefmrñados¡stema de inlofmacún para íe rccepc¡ón oe un,nensap 1en cuyo-üsoel.s¡stema des€nado puede o no s€Í un s¡srcma de Inlomació¡ dér desrinatario), y er mensa.¡e ruga a-un sstJma Je¡nromación der de<inarario qúe no € er srsrema d6€nado En eae supoeso.'ta recepcrori renoira r,rg.r .uáñ" ;desr¡netano fecupere er mensa,e de datos pof \Érema de iñrofmacaóñ des€nado.ia Ley Mo¿"r" "" ,.nurn 
""i 
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una psrte háya dc's€nado espcclficamente. por eFmplo. eñ d caso en que una olerta esbpuie expr esá manle eldomrcllk) al
cual se debe en$ar la accDtacró¡ La sola rndEacún de una dieccón de coreo electónlco o de un número de fai( en el
membrele o e¡¡ otro docun¡enlo no se debe coosidcrar como designacrón exp(esá de uno o más sbtemas de informacón

103 Convlene deteners,e a anali¿ar el conc€Dto de 'eotr¿da- er¡ un sidefla de rnlomac|ón. stil¿ádo oara Jefiñtr b_lo la
exp€dic¡ón como la recepcún de un men$je de dalo€ LJn Ílecsaje de datos entra en un sistema de ¡nformacón desde el
momenlo en que puede ser fxoces¿do en ese s¡sileÍ¡a de informáciJn La c¡jeslión de s¡ un mensaje de datos que entra en
un s¡slema de info.mación e,s anlel8¡ble o uld¿abae por el d€sliriahli) no enb-a en el ámtño de la Ley Uodelo. La Ley
Modelo no pretende inyaldar las dFposiciones de derecño htemo confoÍne a las cuales la recepción de uñ mensále gJede
fxo¡ducirse en el momenlo en que el r¡e¡saje entra en l,a esfera del d€61iratarb. prcsc¡ndiendo de s¡elmer6eje es ¡nteliq¡He
o útilizable po( el destinatado La Ley lrodel,o tampooo se ha concct*to pa.¿ ¡r en cof|t'a de los rJsos del cometclo. según
lc cualés cierlos r¡ensájes crfradoG s€ @nsideran recibidos irdrrso antes de que sean úlillzaues por el dest¡natari¡ o
rntel¡gibles para drcha persona Se edimó que la Ley Modelo rio debla crear un .equEito más €stnclo qúe bs actuelmenle
eplicados a bs comunicáciones c.orvs¡gnedas sobre papel. en $re un m€r!$je trrede cons¡deráise recibdo aur4ue no
resulte Intelrgible para el dest¡nat¿rb n¡pretenda serlo (por eieúpto. orando s€ transm¡len datos en form3 cndográfica a un
deposilado con elün¡co p{opóa¡lo de su relención en el coJúerlo cte la padeccaón de losderechos de p{opedad intelectual)

-104 Un mensaje de dalo6 no habda d,e co*sdei¿rse erp€dilo si s¡nplemente ha ||egalo a¡ s¡dema de rñfomacrón del
desiinataaio. petu 6in conseguú enl¡ar en él Cabe seitahrque la Ley Modelo no prevé erpresámenle el mal luncionamiento
de los sistemas de ¡nformacxtn como b¿se flara la resporÉauliiad. En particular, cuardo el silema de infomación del
destinat¿no no funcjona en absoldo o aro lunciona e¡ la detnla foama. o qJa¡rto. aun funoonando deb¡lamenle. el mensaie
de datos no p{rede enua¡ en él (por eler¡plo, 3n el cáso de una teiecofiadoE conslantemenle ocupada). el mensale no
puede consrderaFe e¡g€ddo en e¡ sentiJo de la Ley Modelo. Ourar¡te l,a paepaÉcrónde la Ley Modelo. se estmó que no
debla ¡mponef6e al desünatano. medbnte una dbposijlh gener¿l b oneaoca ou¡gaoon de manlener su sbtema en
conslante func¡onamienlo

105 El párralo 4) regula el lugar de recepción de un me'|s¡e de dos- Esla disp'crcrón se ha incluilo en la Ley Modelo
con la princip¿l finaliJad de fxever una peqrliañalad de¡ comeraio €leatónico que lalve2 no esté adecuadamenle r€ulada
en la legisl¿cióñ vigente, a s¿ber. que muy a menudo el sidema de infomac¡ón deldestinatario en el que se reobe o
récupeE el mensaie de datos no s€ ha¡a balo la mi'¡r|a Frisd¡ccitn qu€ ei desttnatário El párr¿to 4)tiene. pues.la p.¡ncipal
fñalidad de as€urar q¡re el fugar en que se enorerlra el sidema de infoamación no sea el elemenlo delerminanle, y que
haya u¡ vlnc{lo aazonable entre el destnatarir y lo que se mns¡lere el lugar de recepcón. y que el inic¡ador pueda
detem¡nar fácilmente esc lugar La Ley Modelo no conticne dispG¡cicnes concretas sob{e el modo de designar un sÉtema
de infonnación niprevé que puedan efectl,alse cambioc una vez que eldestnatario haya desbnado els]slema

106. Cabe ob6€rv_¿r que el párrafo 4), que contierie uoa refereocia a l¿ _opeÉcitn subf¿cenle", se ref€re en eal¡dad a
operaciones 6ubyacent€6 efecliramente realizzd6 y pasrid;s Lás relerencias a "edablecimienlo', "establecimiento
pr¡ncrpaf' y "luga r de resKle¡cra habduafse ¡¡troduleron eo el le¡ú para armoncarlocon eladicülo 10de la Convencón de
las Naciones Unljás sotlre los Conbat6 de Corioravenla l¡bmaci¡mal de Mercadelas.

107 El efecto del párr¿fo 4) es inlroducir um disljnci(tn entse e¡ fugar conslder¿do cle recepc¡ón y el bgar el que haya
llegado realmente el mensaF de dá6 e¡ el moÍiento de recepció¡ con arEllo al páF¿lo 2) Esta dEbnc¡ón no debe
¡nle@relarse en el senüdo de que reparle ks de€6 enhe el inidador y eldeslinatado eo caso de alteracrón o p¿rdila de
un mensaje de dato6 ente €l moñ€nto de su recepcióat cori aú€f, al párafo 2) y elmomenlo en que llegó a su lwarde
rec¿pción en el senfrdo del páarafo 4). E| páfr¿lo 4) e$bbce nÉrárientE una prBsünción iÍebátide sot[e un hecho luaidico
e la que detrerá recur¡rse cuando o|lo cuerpo de lgyes (por cFmdo, sobre la lormación de conlralos o los cónfl¡ctos de
leyes) requier¿ que s¿ detem¡ne el lugar de rec€pcttn dc un meaÉá¡e de dat6 No obdante, duEnte la paeparación de ¡a
Ley Modelo se edimó que ¡rftroducrr la noc¡óri de un srrpoesto k¡gar de rec_epcktn de un mensaje de ctatcs como noción
d¡sttnta dellúgar al que llegue realmented¡cho men$re enel moanenlo de su recepcióñ serla ¡nap{opbdo fuera del contefo
de las transmiíones inlormatizad6 (por €iemdo. en el contelo de un lelegaama o de un télc.¡) Asl poes. el ámMo de
apl¡cación de la disposlclón estatE limiládo a las b'¿ftsmis¡x|es irforÍiáti€s de mensajes de delos El párralo 5) enuncie
una limnacún ad¡cional que rep(oduce la fó.mule f¿ utlizada en 106 artiarlo€ 6. 7, 8. 11 y 12 (véase el anterior pár. 69)
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segunala Elrte comercro oleclrÓn¡co en matenas espec¡ftcás

1OB Eñ conl¡¡ste con las rcglas básrcas adrcables alcomcrcio eleclrónrco en 0enera¡, que lrgumn en la pnmera parte de Ia
Ley Modelc. h segunda pe{c c.nlpne reglas dc carácler €specÉl A-l preparar Ia Ley Modelo. la ComÉ¡ón conv¡no en que
se ¡ncluyeron en h Lcy Modeto esas reglas especlales relalúas adclerm¡nadas aplicac¡ones delmmetcio electrónico, pero
de lomra lalque su presentacrón rellelara a la vez el ca rácler especial de su rég¡men ysu rango leg6lativo. en nada dstinto
ctel de les dlspcrcnnes de carácler general enunctaclas eñ la tximera pade de la Ley Modelo Al aprobar la Ley Modelo. la
Comsrón se limrtó a examrnar cterlas dÉpos¡c¡ones especiales relaliyas a los documentos de tÍansporte. por lo que se
convrno en que esas dbpos¡crones [¡guraran en la Ley Modeb bajo el epigrafe de cápltulo I de lá s€gunda parte Se op¡nó
que esá eslruciure deJabe at ef|a la poerta ¿ la adicón de otro6 grupos de dbposiciones espec¡ales en foma de cap¡tulos
adrcionales de la segunda ptrte de Ley Modelo, conlorme se fue¡a haciendo sentir la necesidad de esos regimenes
espec¡ares

t0g La adopctón de un r¿llmen especralpara determinadas ad¡c¿c¡onesdel comercio electónjco, como pudiera serpsla
la ülli2acrón de mens3Fs EOI como suc€dáneosde ciertos doc!menlos de transporte. no supone en nodo alguno que las
reslantes drspcioones de la Ley Modelo no sean también áplicables a esos sucedáneos de losdocumentos de transporle
En particular. l¿s dÉposloones de la Seguñda p¿¡te. tales como los artlc¡Jlos l6 y l T aelativos a la ttansferencia de def€chos
sotre mercanclas, parten del supuesto de que las garantlasde liatililad y auienücidad, enunc¡adas en los al¡culos 6 a I,
son €ualmenle aplicábles a los equivalentes eleclrónIcos de los dcrumentoG de transpo¡te. La segunda parte de la Ley
Modelo no reslnnge pues en modo alguno el árnMo de adaac¡ón de las dispos¡ciones generales de la Ley Modelo

Capilub I Transporte de mercanclas

110 Al prcpár¿r la Ley Modelo.la cor¡|sijn tomó nota de que e¡fanspole de mercanclaser¿ la rama comercialen la que
er¿ más probable que se recumera a las @municaciones electón¡cas, pot lo que er¿ asimismo aquellá en la que se
nec€s(aba más urgenlen¡ente un márco lurldico que fac¡lda€ el empleo de esos medi6 de comun¡cac¡ón. Los artfculrs 16
y 17 enunoan oerlas dFpo6,ciones que son, por igual. aplicables a los docl¡mento<- de ttansporte no negociáUes y a la
translelenc¡a de derech6 en lás mercanc¡as por medio de un c_onoc¡m¡ento de embarque negoci¡ble o b-ansfenble Lo6
panclp¡os enunc¡ados en los arlfculo 16 y 17 so¡ aplicables no sólo al t¡¡nsporle marflimo s¡no larnbién al transporte de
mercánclas por oltos medros. lales como al |rañsporle aéreo y al l¡¿nspo e por caÍetela y fefrocalfrl.

fuilculo l6 Aclos relacronado6 con los coñlÉtos de iÉnsporte de metcanclas

'111 El arllculo 1G. que enuncra el ámtfo de adjcación del capllulo lde l¿ segund¿ parle de la Ley Modelo. ha sldo
r€.daclado mn amplifud de cr¡teno Ese capnulo serla áplcab¡e a una amplia gama de documentos que se util¿an en el
lransporle de mercanclas. como. po¡ ejemplo. la pó'aa de flelamenlo En la p{epaaac¡ón de la Ley Modelo. la Comrsión
jtagó quc al regular en general los contralos de transporte de mercancfas. el artlculo '16 respondla a la necesidad de
re€ular lodo üpo de documenlo6 de fansporie. ya fuer¿n negoc¡ables o ¡o negoc¡ables, sin exclu[ ningún documento eñ
p¡rt¡culat. como p¡.dierá ser la pólca de lletamenlo S€ se¡aló que. de no desear un Estado que el capllu'o I de la segunda
parte fuera aplaable a delermanado tipo de documenlo o de contralo, por eiemplo. caso de cínsiJerarse qúe la inclus¡ón de
la pól¿a de flelamenlo en el ámbdo de ese c¿plfulo encajarla mal err eldeaecho ¡ntemo de ese Estado. entonc€s ese
Estado podrla recurrir a la cláusula de exclusaón enunc¡ada en el páralo 7) del artlculo 17

112 ElarUcr¡lo 16 es de indole rlusüativa y los aclo6 en élmencionados. p€se a ser más profios del@mercio mariümo, no
son exclusúos de nangún lipo de comercb ya que son actos que podrfan ejecutalse en relación con el tÉnsporte aéreo o el
lransoorle multimodal de mercanclas
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Arllculo 17 Documenlos cfe Iransporle

113 Los párr¿los 1 ) y 2) drm¿nan de la regb enuncrada en el arliculo 6 En elcontcxtode 106documentosde ttansE)rte, es
paec|so eslablecer fio sólo un equrvalente luncron¡lde la rñformación c¡ns¡gnada por escrilo de los acla6 rnencjonados eJI el
¿¡t¡culo '16. srno lambrén un e{urvalente fu¡oonal de la modalidad de e¡ecuc¡ón de dichos aclos que se basa en el empleo
de un documento cons¡gnado sobre papel La neces¡dad de un equ¡valenle ltrncional se rel¡efe especialmenle, en este
caso. ¡ la lunclón d¿scmpeñ¿da po¡ la lranslerencra de un asctito en la lranslerencra de cierlos deaechos y oblig¡cNrnes
Por elemplo tos párr¿los 1) y 2) pemülen sr¡strtu¡r no sólo el requ¡sno de que el conlralo de taanspone consle por esc0to
srno rambén tos requ¡snos de enctoso )¡ translerenc€ de la posesón aplicables al conocrmrento de embarqúe At prepararse
ra Ley Modelo_ se estrnÓ .¡ue ra d¡spo$c¡ón del arl¡c¡.rlo 17 debia ser refe.ida Inequ¡vocamenle a ¡os aclos enunctaclos en e¡
a.ticulo 16. parücularmente en ¡azón de las d¡ficultades. que pudiera hab€r en dctem¡nados palses, para elreconoqmrento



de l ¡  l , .nsm6|on c ic un nrensir te ( le dalos como eqi t ¡valenle func'ona¡de la entrega mate0alde las nl r rca¡c¡as o de la
lransre.encr¿ rn¡ie¡rl de un üoc,Jntet¡to de tdutaftla¡l sob{e las merc¿ncias

114 Larelereñcraquesehaceenktspá(afos1).3)y6)a l ¡no o más mensajes de datos no deb€ ser enlendda d€ mcdo
drslrnlo que la referenc¡a que se hace en olras dGposrc¡ones de la Ley Modclo a 'un mensale de datos , que debe t^mLY4¡
enlerlJerse co¡no aplcable rndrstrntanrenle al supseslo en elque se genere un solo mensale de datos y al supueslo en el
que se generen dos o m¿s mans¿tes c,e dalos c.mo sooorle de un c€¡lo elemenlo de rnformacrón La lormulacún r:rás
delal lada de esl¿ ¡ le¿ en elar l iculo 17 ael le la me¡amenle la coarsideÉctón de que,  pSta la t ransferenc¡e elecl rónrca de
derecho6. abunas de las lunc¡ones que IÉdrcronalmente se llevan a cabo mediante la enfega de un ún¡co conocr¡nrenlode
emDarque mñsrgnado sob,e pápelhabrán cte elecluafse necesariamenle mediante la transm¡sión de másde un mens¿je de
dalos, sln que ese hecho enl€ñe, de porsi, nrnguna cons€cuencia negabva pa;a la admÉ¡b¡lldad delcomercto electróntco
para la ejecucrón de este acto

115 La leclu¡3 conlunta del párrafo 3)y delpáíafo 4) lrcne por obJeto asegurar que un cferecho só'o podrá s€¡ transle¡do a
úna sola pelsona. y que sólo una sola persona podrá en un monenlo dado ¡nvocar es€ de¡echo Esos dos pánalos
rnlrod{rcen. porasidecr. un requ¡srto que cábe des¡gnarcomo la"gar¿nt¡a de s¡ngulañiJad . fodo procedimaenlo por elque
sea posrble Iransleol un derecho o una ob{rgacón por v¡a eleclrónica. en lugatde medianle ta entf€a de un documentode
p¡pel, deberá llevar tncorporada la garanlla de singularilad como tásgo esenc¡alde! mismo Toda red de comuntc¿crones
deL€ dEponer de u¡ drsposrtNo lécnico de segúridad que ofrezca a la clmündad comeÍcialesa garanlia de srngulardad y
la liabrldad de ese dispo6rlrvo deberá ser demoslrada conv¡ñce¡lemenle Ahora bien, es además precbo posibl¡tar el
cumpllmlento por olros medlgs de ese requtsilo legal de que se pruebe h fiab Ktad de la garantia de singulandad olrecrcla
en casos en los que. por ejemplo. se ul ce bab¡lualmenle un documento del trpo del conocimiento de embarque Se
necesna poaelb una norma como la enunc€da en elpárafo 3)paraquese pueda autot¿ar el empleo de unacomunt@c¡ón
eleckón¡cá en luoar de un documenlo m¡signado sobre papel

116 Laspalabr¡s a unadelermrnada pcrsona ya nrngunaota ño deben ser enlendk as como excluyendo de su ámb¡lo a
aquellos casos en los que dos o más peÍsonas goc¿n conjunlamente de la trtulandad sob{e hs mercanclas Por ejemp¡o, ta
relerencla a una persona no l|ene por obJelo excluir aquellos c¿Sos en los que se haya ¡¡corporado a un solo conoom€nlo
de emd3t(lue un derecho de coprop|edad o más de un derecho sobte las mercancias.

117 Tal vez convenga aclarar allo más Ia nocón de la Smgularüad de un mensaje de dato6. ya que de lo contrario
pudrera ser tntetprelada erróne¡menle Po¡ trna parte. l(¡o mensaje de datos ea¡viado a una !€rsona es neces¿ri¿ment€
unlco, aun cuanjo su funcrón sea la de duphcar un mensaje anle¡ior, ya que ese mensaje de datos será envrado en un
monenlo necesenemenle drslrnlo que el de todo otro mensaj{r de dalos €nvlado anteno¡menle a esa misma péGona Si se
env¡a un mensale de datos a olra fErsona, ese mensaje es incluso más evdcnlemente únim. aun cuando cln él se eslé
f¿nsfrendo el mrsmo ¡lerecho o la mts¡ta obligació¡ Ahora b¡en. en ese supuesto es ptubable que toda translerencra. que
no sea la prrmera. sea fraudulenla Por el conlBrio, sl por'brngularidad' se enbeMe que un mensaje de datos ha de sef de
una cal€orla srngular. es precEo señalar a¡ue en ese sentdo ningún mensaje de dalos frede ser úñico y ninguna
káñslerencra efectuada f\or medro de un mensaje de datos puede ser ún¡ca Trás hab€r cons¡,ler¿do la posihldad de esc
malenl€Mdo. la Comtsrón oec¡dó relenel la referenda á la noclón de rirEulerdad del meñsáje dedalosyde slngulandad
de la tramlerenc|a paÍa los f,nes del ¿rllculo 17. ya que les noctones de la'lrnicd¡d'o's¡ngulafidad'de los docurnentos de
l€nsporle no son algo desconocijo para los prolesio nales de I de re cho de trampo¡le o para 16 usuafiosde licsdocr¡ment6
de lransporle Se decdró. no obslanle, aclarar en la presente Gula que las palabras se emptee un mélodo fable par¿
garanliar la s¡ngulardod de ese mensale o ¿:sos mensales dedilos"debcn ser enlendidas como €fendas a que se ha cle
ulrlrza¡ un método f¡ble que garantrc que |(ts mensajes de dalos. por los que se exp.es¿ el acto de llevar a catlo la
l|^¡nsle¡encr¡ de c€r¡o derecho o crerla oblEacbn de uns personá, no puedan ser úil¿aclos por esa persona. o en su
nomble de folma rñcoh€aente con cualesqutera olros mensájes de dalos por los que se tansfiera ese derecho o esa
obl'gacrón pór esá m!srn3 t)€rsona o en su oombre

1'18 Elpárrafo 5) es un mmdemento necesarb de l¡ galantla degngularilad enunoada en elpáíato 3. La necesidad de
s¿gundad es uña con-sjde¡ac¡ón Ind¡sp€nsable por lo que se ha de asegurer no sólo que el método utilúádo ofece uná
s€guriilad razonable de que un masmo mensáts de datos no será multplicádo, sino también de que no se podráñ uthzar
stmunáneamenle dos v¡as de comun|cacrón para un mÉmo fin El párafo 5) aborda la ¡ec€sijad básica de que se evde et
nesgo de cluplcar los documenlG de k¿nsporle El cmpleo de más de una loma de c¡municac¡ón para dúersos fres, Dol
e¡emplo. el empleo de documentos de pap€l paÉ los mensajes au)jliaÉs y de comun|caciones electrónrcas para los
conoc¡m€ntos de embarque, no planlea n¡ngún prodema Sin embargo, es indFpens€tlle pata el boen funcionamEnlo de
cualquaer sFlema basado en el empleo de un equryalente electtónico del conoc¡m¡ehlo de embarque que se excluya Ia
posrtildad de que unos mtsmos derechos p'rtd¿n ser incolpoladG simulláneamenle a un mensaje de cfatos y a un
docúmenlo de papel El párr¡lo 5)p{evé asimEmo la stluac¡ór¡ en la que una parte que heya convenido in¡c¡almeñle eñ
negocrar a través de comunrcaciones electrónrcas haya de prosegurlas med¡anle el empleo de comuntcacrones
consignadas sobte pdpel. caso de rcsullafle ullerormente ¡mposible pros€gur esas comunEadones por vla €tectrón¡ca

1 19 La rcfercnc,a a la nocrón de porrer tin al empko de mensajes de dalos queda abiena a interpretación €n paúcular. ta
Ley Modelo no espec¡¡ca qurén ha de ser el q¡re por€a lémrno a ese empleo De desear algún Eslado precaser algo más
este punlo. lalve¿ desee Ind|car. por eJemplo. qu() puesloque elempleo delcomercio el€clróhrcosuele eslat tlas¿do en un
¿cuerc,o enlre las pártes, l¿ decsrón de 'relornai a las comunrcac¡ones mnstlñadas sotre papel habr¿ de sea lambién
cb,eto de un ácuerdo entre lodas les p¿rics Inleresádas Da lo conirars, al rnroador gozaria de la fácullad de selecclonar
t,nrlale¡nlmeñle los me{rDs de cor¡runrcácrón TambÉn es f&srble que elE$lado que Incorpo¡e el nuevo régimen desee
dtspan€r que. dado que e¡ tenedor o t,lurar del conocrmEnto de €mbarqua ha de ser quren aptque et párato 5). será e¡
lenedor de este conocrmrento el q¡re ctecda sl preliere €lercer sus de¡echos a través de un conoc¡m¡ento de embarque



consgn¡do sob{e papel o a kavés de u
Ienedor etquo asuma t* n".,o" o".u ol"T,'ofle¡te 

el¿'clrónrco d¿ ¿€e doctrmenlo. ctebiendo 6er en ese caso et propx)

110 sl b,on el pá''¿lo 5) tr¿ta exo{esametfe del supuesto en er que se sustrruya ta uttcacón de merBaJes cre daros por ra
;l'""3|iT.t"i.t::"ü"JlTJ"iHTl :"^l:"g 

pye¿e ser enten¿¡d a ra ,n-vli"- ü lu"r,ru"¡on ¡o r* .ensa¡ee de darós por
reanlrdar et empleo, en * ,un",. o" n,"rHu,loo"Jecho 

que pueda lenerse a ¿evoher e¡ docr-rme^i; ü;;:;r'"-;;;#;

121 La ñnalktad del párafo 6) es ta delq,ular dkedamenle la apttcación c,e cienas ñomás Jurtd¡c¿s al b,¿nq)orte demercáncras por mar por eteñpto. -n 
_"T!!,3 F".R"SF ;"U-Hilil;; ü;afavrsby. un contrero de rranspote

:'|lJ'S:":,jtril'j:?JlfffiÍ:,il"ul;:.lnTrgnio de embarque eru'núui-¿Iun -no.¡m,enro.c,e embe¡que o de uncontr¿rodet¡¿nspor¿;ü;;;¿".:"iii"$-i,:':*H#ff*ff:1[:oJtr"*Xlr"FtrHi;#H"',',","C
c¡nceñados por uno o más mensa'os dp¡aros cor urro. ." ¡*io n üi-ni r#¿"ip.saon "".o ra der pé¡rafo 6) a frn deevíer que se excruyera a un coniraro dcr ámbro de apt;;ón ou "ü. iuili" po, er mefo hecrho de que esruv€racons8nado mensá jes de dar6 en tuoar rre en ün c.oflocirñrento de e;lr-,[u-" in'ioft,"oo, ,n dooumenro de paper sr heoer pánafo r) dbpone que 'n mensá¡e .re datos Frede ser "" ñ;;";;;;'ñ;: qecuar ros actG nencbnados en el¿nlculo 16 esá d'"posrcrón no se ocuoa de rar regrr. ¿u ¿ur"a,o "üún-l#i,iJ j,o,"on *, "6,obbs a un cont ¿ro queesré cons6na{to, o detque se haya d;Fdo co*tinc¡o, * _"-rouÉ-Ju;;t 

" *'

122 Respec¡o arsignrficado de ta rrase 'esa¡ofma 
no derará de ad'arse" qué Ígu* en erp3rafo 6). tarvezhutiefa sidomás senci*¡ expresar esa m.ma rdea dÉponrend" q* rá r"gr"" ápt-üü".'á-r*'L,rot* o" ton€po.te que coo'ten endocumenlos d6 papcr serán asimasmo ápr¡cabres a.¡ós co¡l¡¿ios ¿e't-¿n-ffi;qlr-u--n*"n "n mens¿jes de datos_ Ahorabren. dada ra amphud der ámbito de ;pricac¡ón d_er."rr¡""r. iz. qri ,"ü'"ü ll'"0,o ", su'resto der conocimienro creembafque 6ino .ambén e¡ suouesro cre uoe dryers¡a¿ ¿c olroo ¿ocün"niü cu i.n"pon.. una c,.posación expresada enesos téfinrnos hubÉr¿ tenido rar vez er. efecio no buscado ¿" "trr.iii-i É +iJ".on oe normas como ras Reoras deHámburgo y ras Regras.re La Haya-v^by,a contraros a rrs que nunüLirrii't"a"rtenc¿n oe que esas normas fue¡enaptrcabtes La coms¡ón oprnó qúe ta tormulacó" ,¿oprr¿, ..j l, .ál¿iu-J"" frr¿ "rp"o, ", o*ác{¡to drmanante cteloerecho de que las Re€tas de La Havá.V¡sby.y otro no-a. ,mpeÁtiJ"rnu"ü]¡8o,." ", _nocrmieñto de embarque norueran auomáticamente apfcáblcs " 

_T"TJT 
ou r,"nrp.irru- áiirf n"-oX.Tn ,un*p. de datc. srn ampfarrnrnlenc¡onalmente la aplicación de esas noamas a olrG llpos de cont¡¿t6-
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123 La Ley Modelo de ta CNUDMI sobre comerqo Electrónrco y otros medios c.onexos de c!ñun¡cac¡ón de dalos. fueapfobada po¡ ra cornisión de ras Nado¡es uniJ6- p"r. "i D";¿fi;;;;;";ñriilmaoonar ¡c*uo*r) de r¿ A*rnueacenerat de tas Naciones Undí,s en 1996 en.cumph;icnlo d" *;;;,;;;;;;a.la amoni?aci¿n y unrficación detderecho mefcanrir Intemacionar. con múás a^-eri.nlil ros ou:c,rle innüL-¡* áü"on"oo"a¡ cohercio i¡temac¡onárooflas irBuf¡ciencias y divergencias del derecho Intemo que afeclan á €se comirc¡ó. óilnt" los olt,mos 2s años. la cNUDif l.en ra que clr¿bor¿n Esrad* de rodas rás."g'ones sitrJados en todos roc n¡veÉ ¿ie-oes¿no'o económ¡co, ha cumprdo surnáncfalo lofinulando convenios Inlem¿crona�rcs t".""""'* v **"""ñ#t'Jjl."ñ j",onr" 
un,¿assobre k s conb-át6 decomp€venla Inlemacionatde Mercaderlas. so-tre ta]a€scrtpcióo en rnatÁ ou"#i""unr" ¡nremacionalde mer@derias,sobre errr¿nspode Madlimode Mercáncras. rgTo criFr,;¡;-üilil'!;Ji';;:'at"p.^"onoad de 16 empresá¡ios delem¡nales de lransporle en el comerc¡o inlem¡cionat. sot're lel¡as de"coíilüo ,nrinuoonu,"s y paoaés intemacbnaressobrc Garan'as Indep€r¡di€nles y ca¡tas^d^e^"'gl. q;,.é;"i"I ,;¿;;;ü'ia,s reves uooelo ¿e L¡ .NUDMt soo.e¿rülr¿'e comerc¡al ¡nlemacional. sobre lránsfelenc'as rnlemacronibsáe crédrlo y üb*e la cont-aláción públicade gienesde obras v de seMcios). el Reslar'ento de .o,oa''p o" r" i:ñuóui i "iir"{üÁñil o" c*ciriación de ra cNrJDMr. asl

Lollff;t".,uuo'"".,oe 
clnlratos de ob.as. c,e operac¡ones cte comeró" "oniÉüliono y ¿" uansterencias ete(iónrcasde

124 La Ley Mccclo fue ftepárada en resouesJa-al cambro fundemenr¿lque se habta operado en ras comun¡caü¡nes enlrelas partes (denomlñad,is en oc<]$ones "socio€ 
com€rciahs")que rccuriin iL" müe.as r¿"nicás infonnáüces o de ot¡aIndore pafa süs feracionss de nesociG La Ley Moder,o oftec;;b.;;ü;; üil;-awo elemptar pafa ra evaruación ymodemEación de algunos aspecloc de su propla normativa tegd ybe i,ls pÁ"tü l*rrr.ru"r"" .ebtivas at emDr€o de ráhfofñát¡ca, v demás récr¡¡cás.,e comú.icac¡ón mqaemas. én ias,"l"cn".s "ome.c€Es Er teno de ra Ley Modero.repro'locdo anler¡ormente f¡gura en el anexo l oel ¡ntorme ¿L ta cÑuoui"oiñ ü-i"'uo, o" "u 2s. perlodo rre ses-rones 3



125 La Com¡s¡)n. en su 17 " perlodo de s{}slones (1984) examiló un nfomre del Secretaflo General btulado 'Aspeclos

JUr¡drcos det proc€so automáhco de dalos- {¡JCN 9/254}. donde s€ descfrbían drversas cuesl¡onesJulid€as felalfvas al vabr
j¡¡drm de tidocume^tación Infomátrcá. a;icomo elrequ6jto de uñ escnto, la aúlenticadón, las condtclones generales la

iesponsábciiad y lrs conocimtentos de embarque L¿ aomis¡óñ lomó nota de un rnforme del Grupo oc Trab¿,o soore

lac¡trhc¡ón de los p.ocedim€nlos comerclales iniemaco¡ales (wP 4), que es1á mratrocinado por la comls|ón EconÓmrca
para Europa y |a óonferenc¡a de las Nacones unilas sob(e comerc¡o y D€sarollo. y se ocup" d: l9T!l:j]i:,:l"^T:JT.no¡matzados.deNac¡nesUndás'/EDlFACTEnese¡nfomeseswefiaqtle'comoeslosplouemaserane6endalmenleoe

deÍecho merc¡nllt i¡teí¡ac¡onal. la comÉ¡ón, en 5u calilad de pnnc¡pal ófganolurfcllco en esa esfer¿, parecla sef el lofo oe

mnverge¡c¡a aproprádo para real¡za r y coordina. tas aclividades necesañas 4 La comisión decdiÓ inscrib¡ten sll programa

cc ¡raúio. co¡n-o téma pioritar¡o, t" *.suon ¿i las comecue:rcras ¡urldicás det procesamienlo aulomálico de datos en las

corieniea del comerc¡o intemacrcna[5

126 En su 1A' Perlodo de sesbnes ( 1985). h ComF¡ón e)€ñinó un infome del secretano G€ne¡al titulado V¿lor jurld¡m

de tos feqÉtfos cóñpuládofEados- (A/cÑ:gr265) En ese lnlorme se lliggó a la canclus¡ón de q!e, a nNel mundial. se

tropreu a ón menos pxobbmas de lo que cabfla esperar en elemy'eo de.dalos almace¡ados en soportes lnform ál¡cos como

p,,j"¡. * 1"" l,¡g*;. s" serlaló que ¡no de los oLtac.rtos ¡urtfos rnas gráves para elemPleo de lá rnfomál¡ca y de las

ielecomunrcacoñes de lemrnal a lem¡nal en el comercao i;lemac¡onat radicaba en la ex¡gencla de que bs documentos

Át,*¡*"n r,-r¿* o -ns¡gnados sobre papl Tras deltb€raf sob{e el infome, ta comlsiJn decdró apfobarla sigu¡ente

recomendactón en [a que seirpresan algunos de los pnnciprios en que se basa la Ley l'lodelo

''La Comis¡ón de las Nacbnes Unilas pa|¿ el Deecho Mercantl Inlemac¡onal.

obs€Nando que elempleod€t proc¿sarnienro aulomátjco de datos (PAD) eslá próxútto a quedar lirmeme¡te aralgado en

lodo el ñuñdó en mUchas laS€S del comerCto nac¡onal e ¡nlernac¡Onal. aS¡ COmo €n bS SeIv¡c1O6 admrniSllalNOS,

ob€€rv¿rxlo tamr¡ec que bs nonnas Frld¡cás releddas a 16 llredio6 antenores al PAD básados en el emdeo del papel

puru,lo"un,,"ntur "l -itrercio internacionat pueden crear un obsláculo alempleo detPAD en cuanlo llevan a la ¡nsegur{'ad

iurldicá o d¡ndltan la eñc¡cnte st¡l¡¿ación dclPAD cuando sll uso e5ü por tt demás jl¡stllicado

Ob6erv¿rdo as¡mBr¡o con reconoqnrÉnto los esfueta6 del Consejo de Europá. det Conse¡o cte Coope€ciÓn Adua¡era y

de ta com6¡ón Económica de l3s Nac¡ones Uñi,las pa.a Eufopa tendientes a superar los obstácllos que. como

"onsicuencia oe ostas nofrnas lufid¡cás, se oponen a la ulittzación det pAD en etcomercao inlemacional.

consrder¿rdo almÉÍio tlempoque rio eo necesariá una un¡llcacónde las nonñassoble la prueba respeclo del empl€ode

;;;ü;;;;ñ;.ra en et óme¡cio ¡ntemaciofrat, vista ta eperiencia que múestra quedjterencras sustanciales en las

^""^ii *ñ" li p.."¡" aptcaOas atsr*ema Je Oocumentación si:tre popeino han causado hasla el mommlo ni.€úndaño

aoreciable al desarollo d,el comefcio ¡nlernac¡onal,

c,onsi lerárldotamb¡€nqr,é.@¡T|omnsecuenciade|asnovedadesen|aub|¿aciÓode|PAo.endfve¡ssFtemasiUrl( l lcos
se vi€ne erpefinrentanoo ta conuunter*i" de adap{at l¿s no¡más iuddicás. exbtentes a estas novedades. ten¡endo

áu¡¡¿"runfd "n "*nta, sin embálgo, la i':¿c€sidad ¿e eslimular el empt€o de los med¡osdel PAD que Fopolcionarian la

misma o rnáyor fiatililad que la docume¡tac¡ón sobre papel

't Recoñaenda a los r¡otiemos que:

a}Eraminenlagnoma'tUffdbasqUeafectanlaUti |¿aciÓnde.eg-6t '6decomFlt jadof¿tcomopruebsentoslno¡(rs.al inde
etÍninar ob6iácut€ nfiecesÉtñG a su admElón. ásegurarse de-que bs normás sean cohef€ntes @n las novedadesde la

tecno|€¡ayp{olofc'ona¡f¡eoi]sapropi¿dospa¡¿quelost ' |buna|esevalúenelcfédi loquemefezcan|osdatoscontenr|os
en esos fE€rstfG:

b)€remin¿.ntase-x]genc¡aslega|¡gsdequedelÉ.mhadásoperedonescornercralesodo.umentosre|acionádoscone|
án,urcio -rsten por escnto. pqr¿ dele;minar s¡ la foma escrila es una condic¡ón de la eficac¡a de la valide2 de la

ooula"un o et do;me¡to, coñ miras a permür. scgún corespondá. que la operación o el documenlo se aeglslren y

tánsmúan en loma te0iue me¡iantc corhgrtadora:

cl Erarninen los fequisrtoc púlÉos de lJna f¡mla nranuscaila u obo nrétodo de aulent¡cac¡ón sob{e papelen los doclme nto6

relac¡ona{te con e¡ c{rrttefqo, co{r ñrir¡s a pcrnitit según cofiesfronda. la utli¡¿ciólt de medios elecÚónÉos de

auteñlacáciÓñ:

d)EEminen|c6Équis¡tosiuf idb.€deque,pafas€fp{esentadGa|asautof*lades-losdÓcument6det¡anconslalpol
á"rrro i *t"i r,rr*i* ae iono y ctra, ón nitfás a perñitif qu e, cuando conespoMa. esos documentos se presenten en

forma Égi6e medranle €ompuladora i bs s.wacios "dmindratúos que hayan adqui¡¡do el equ¡po necesario y t¡Iado los

fnocedianientos áPFcabl,es.

2 Recomienda a l6 org-¿n¡zaciones nlemac|onalesque elabo¡an textc Julldlc()s retac¡oñ¡dos con elcomercioque lengan

en "unnt, L presenu ñecorne¡xlación atadopbr esc6 teÍos y. según.coresponda, estudien l¡ pos¡t¡lda,l de modrñcaf 106

léxlos iufdrcos vEentes en armonia Gon la presente Recomenda6lón E



127 D¡cha recomendacón (danonln3da en adet¡nle 'Recomendacón de ta CNUDMT de 1985') fue áprobada por tá
As¡mble¡ Ceneral en su resohicón 40'/1_ Incrso b) del páaafo 5, de 11 de dtc¡embre de 1985 a sab€r

''La Asámblea Gener¿i.

Plde a los qobrernos y a las organ¿acrones ¡nlernac¡onales que, cuar¡do as¡convenga, adoplen medK,asde conform¡dacl
con la recomendacrón de la Conr|s¡ón a lrn de gar¿ntzar la segurited lur¡djca en el contelo de la ul¡l¡zacióñ más ampl¡a
posrble del Drocesamrento aulomá¡co de dalos en el co¡rercio lnlefnacionalt " 7

128 Como se ha señalado en drye¡sos documentos y reu¡,¡ones relativas al empleo ¡ntemac¡onal del comeacio eleclrónico,
por elemplo en las reunrones delgrupo de fab¿Jo WP 4. se tiene en generalla imFes¡ón de que pes€ a la laborefectuada
desde que se aprotló la Recomendac¡ón de la CNUDMI de 1985. se ha p{ogresado muy poco en la labor de ú el¡minaMo
del d¿recho lnlerno l¿ obl€alomdad legal del p¿pel y de la nma escril¿ El Conité Norueúo sobe Procedlm¡entos
Comeroales (NORPRO) ha sugeído, en una carta a la Secrelarla, que !na cfe las razoners por las que se ha progresado
lan poco pudrera set quc l¡ recomendaoón de la CNUDMIs€ñala la necesidad de una aclualización lurldica. pero sn dar
ñrnguna rnclrcáctón de cómo efecluarla En esle senfuo. la Comis¡ón consdeÍó qué medidas de seguim¡ento a h
Recomendactón de la CNUDMI de 1985 cabrla adoplar a fin de eslimular la necesaria modemizacÍón de la legislación. La
decrsrón de la CNUDMIde formular lc€tslacrón modelo sobre aspectosjurldicosdel ¡ntercámb¡o el€clrónico de datos y ofo6
medlos conelG do comunlcactón de datos puade cons¡derarse una consecuencia del pfoceso a ra¡z del cual la Coftis¡ón
aoroM la Recomendadóñ de la CNUDMIde 1985

129 En su 21 'Perlodo de sesrones {19B8). la Comisón consKle¡ó una proplesla de que se examrnara la na'ces¡dad de
elaborar unos pnnc¡plos Jurld¡cos aplcables a la fomación de 16 contlalos melcantiles intemacionales tor medios
eleclrónrcos se seilalÓ la carencra de un marco ju¡¡dico b¡en defin¡do pa¡a esla práciica ¡nnovado¡a y cad¡, ve¿ más
drlundda, y que lá labor fuúra en esa ['slerá podla m4lribuira colmaresa laguna jurid¡ca y a redücirl¿ incertdu nbre y tes
drfcúllades con las quc se Íopezaba en la práclica La Com6|ón pdió a le Secretarfa que prepar¿se un estt d¡o i) elim¡nar
sobrf esle lem¡.8

130 En su 23'p€riodo de ses¡ones (1990). la Coxus¡ón hrvo ante si un infome tifulado -Edudio oreliminar de tas
cueslronesJurldicas relactonadas con el pedeccionam¡enlo de conlralos por med¡os electrón¡cos" (A/CN 9/333I Ese ¡nforme
conlrene un resumen cfe los faba¡os real¿ador en las comundades Europeas y en los Estados uñidos de Arnér¡ca con
'especto al reqúls¡to de la lorma escrlta y otros problemas observados en relac¡ón con el D€rfecc¡onam¡enlo de lG
confatos por medtos electrónic'os fambÉn se etaminaron los esluezos realuados pá¡'a superar algunG de tos ptoblemas
medranle el reculso a acuetdos modelo en el camoo de las mmunicac¡ones I

131 En su 24 'perlodo dc sesiones (19911, la Comisión l(rvo anle si el¡nfome titulado -lntercemtio et€ctrónico de datos"
{¡JCN 9/350) En ese tnloftne se describían lós aclivilades actualés de las drveFas orgaflizaciones que se oc!f}aban de las
crleslrones jurfdicás relacronadas con el Inlercamtio elecüón|co de dalos (ED¡) y se an¡tzaba el conlenuo de drve¡sos
modelos de acuerdos de inlerc¿mbro de Informacón ya prepaÉdos o que se esiaban preF?rando En é¡ s€ s€ñálab¡ que
esos documenlos vaoaban clnstdetablemenle alvariar lamuén las necesdadesde las dúefsas calegoriasde üsuarios a
las que lban des$nados y que €sá divets]dad de los areglos conl¡aclual€s habta s¡cto considerada en ocasiones como un
obstáculo para cldesarollo de un marco lu¡id¡co s¿tlshctor¡o para la utiluac¡ón en lG ¡egoc¡6 delcomercio elec{róñ¡co
Ese rñforñe súgi¡ióque cxlslla ta necesirlad cle un marcogeneralque permal¡eta adenbf¡cat las cuestiones ¡mpoñantes y que
proporcronara uñ cuerpo bás¡co de pr.ncrpros y reglas cle derecho ap¡ic¡bles a las comun¡các¡ones canal¿adas po¡vla del
comercto elecuór¡rco En él se enuncra Ia conclus¡ón de que cabiá creaa ese matc! bás¡c!, pero hasta cierto p{.¡nto
ún|camenle, medianle areglos conlracluales enke las parlesen una aelac¡ón manlenida por comerc¡o eleclrónicoyque los
nrarcos co¡káclualos e¡istentes que se olrecian a la comunilad de usuados del come¡c¡o electrónrco eran a r¡enudo
Incomptélos. mutuamenle ¡ncompat¡lres e In¿propiados para sll u¡l¿¿ciln ¡nlemao¡onal por depender en gran med¡da de
las eslrucluras delderecho rnlerno local

132 Con m¡¡¿s a afmonlzar las reolas báslcás del EDI pa¡¿ lactlitár su empleo en elcomerc¡o intemac¡onal. elinlorme
rndrcaba que lal ve2 lá Comrslón dqseara consdetat 16 L'onvenEnc¡a de p{epata¡ ün acuerdo un¡forme de comúnbaciones
par¿ ser adicado en el comercro ¡nlemac¡onal fambién señalatra que la labor de la Comisón en esta eslera serla de
part¡cubr anletés poaque panicrpar¡an en ella represenlanles de todos l6 o¡denamrent6 ¡urld¡cos. asl colno representantes
cte pa¡ses en desanollo que habian lropezado ya o laopezarlan pronlo con las cuestiones que slscileba el comeacio
elecfónrco

133 L¿ Com6ión coÍ¡vrno en qle las cuest¡onesjurid¡cas que elcomercio elecl¡ónico danteaba ialan siendo cada ve¿ más
!mportaotes a mcdda que se difundla el empleo del comercio electrón¡co y en que deb€r¡a emprender trabajos en estia
esfera Recrbró amplto apoyo la propuesla de que la Connsbn emprendiera ta prepatación de una s€de de pnnciptos
lurldrcos y reolas de derecho báscas ¿plGables a las clnrunoac¡ones por comercio electrónico 10 Lá ComF¡ón llegó a la
conclusrón de que era premafuro rnrc|ar lnmedialamente la Frepar¿ción de un acuerdo unilome de mmunlcacbn6 y tal!e2
luese p.efenb¡e segutr de cérca las advdadsde olEs organEac¡ones. en parl¡cular, de la Coméión d€ las Comuñtdades
Eump€as y de la Comsrón Económica par¿ Europs Se señaló que el comercio eleckónic! de atlia velocidad reque¡la |ln

de cueslrones contractuales bás¡cas como ra o¡erla y ¡a aceptac¡ón, y que deblan eraminaEe las
repercusrcnes jur¡drcas del papelde los sGlemas cle gestrón cenl¡al¡zada de dalos en eldeaecho mercantil interoacional

I34 Tras haber del¡ber¡do el respeclo. la Comrsón decdió que se dedicar¿ un periodo de segones del Grupo de Tr¿baJo
sobre Págos lnlemacronales a la denlrfic¿crón de las cuest¡ones juridicas planteadas, y al examen de poslbles
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morJe¡o p¡xirfan no l|guór lunlas en un cuerpo normat¡vo dEcrelo delde€cho Inlerno El te¡io Dodla cál¡f¡carse- en la
lermrnol€la de un oÍdenamrento JUrldÉo. como ley de ennüenda de diversos otros lerlos legales" El Grupo de Tr¿baJo
convlno en que l¿ nahnaleza esp€cral del tetto se expresarla meJor st se empleaba el térmrno dspo6É|ones li-ógales
modelo Tamb{¿n seoEinó que la natur¿teza y elpmrró€ilo de las dÉpGE¡ones &ah6 modelo'podrlan expticarse eñ una
Inlroducc¡ón o en tas dtreclnccs que acompañar¿n altelo
'143 No ob6t¡nte, et Grupo de I raDalo. en s{ 28 " periodo de ses¡ones, recortsdeÍó su decisión anterior de formulár un
lexlo ¡uridico redadado en fornra de drspos¡cionc's r€ates modelo laicH snso, pár i6). s€ opi,¡ó en generalque el
empleo.del lóImino dÉp6tc¡on€s legales mcdelo' podia susc¡lar Incerlilumtre sobre ta f Mole juatdÉa det rnstrüme¡rlo S¡
üen nubo cterlo apoyo en favor de que 6e retuMera el término'ttis?osqones legales modeb-. prevaleció el parecer de quc
eia.prefenble el térmrno ley modeb- se op¡nó en generalque. ámo resuftadó de ta orienlacr'ón seguiJa poa el Grupo de
TrabEo a medida que avanzaba su labor hac¡a ta lúal¿a;ón del texto. cabla ahora cons¡derar que las dFpostc¡ones
legales modclo lormaban un r¿!¡men equilibrado y tien defnilo que cabrla F[omltgar conjunbmente como un soto
'nsltumenlo.(ArcN 9/40G. pár 75) Srn embargo. s€gún la snuación ¡mperante en cada Esadoque le d¡era efecto, ta Ley
Modclo podia incorporarse en fon-'a de rcy esp€c¡ar o inlegrsrse en dúé¡sas pafles de la regÉlacón exÉtenle

144 El lelo delproyeclo de Ley Modelo aprobado F,orelGtupo de T¡ebaF en sl¡ 28. p€riodo de sesiones fue er¡v¡ado a
todos los oob¡ernos y organzactones ¡nlemacFnales rnteresadas para que presenl¿ran sus obsefvaciones Las
observacaones rec¡hdas fueron reproducdas eñ eldocumeñto ArcN 9/409 y ¡¡l¡ f a a Ettextode t6 floyectosde adfcuto
de la Ley Modeio fEU.a en el anexo det documenlo AJCN 9/406

145. En su 28_o.perlodo de sesrones (1995) ra com*ón aprobó er texlo de lG arllcuros 1 y 3 a 11 del proyeclo de Ley
Modero y. por falta de bempo su[rcienle. no comp]etó su eumen derp.oyedo de Ley Modeb;que tue porLttdconcaao eÁ
el progr¿ma del29 o perlodo de sesiones de la ComÉión 14

146 Lá Comlslón. en su 2B o período de sesiones.15 recordó que. eo sú 27. perio<fo de sesaones (199tt). habia habilo
apoyo geneml en favor de una recomeMacó¡ Fes¿ntada por el Grupo de ft¿bap de que se tnrc¡ara alguna labor
prelrm¡nar sobre el tema de la neoociátilidad y lramferibilijad de los derechG reales én un efltomo inlomátrctbn oronto
como concluyera la prep€r¿c¡ón de la Ley Modelo 16 Se obseNó que. sotre la báse de esá recomerdac¡6n, se habla
celebrado un debate prelinrnar sobre la labor lutura en el campo del ¡ntercambio electró¡rÉo dedalo6 co¡ acasijn del29 ó
perlodo de sesiones delGrupo de k¿baJo (el ¡nlorme sobre ese deb¿le frgura en e!ctocumento A,/CN 9/407, páns tO6 a
118) €n ese per¡odo de sesiones. el Grupo de Ttabap examinó támbién propueslas de ta cám¿r¿ de Comercto
Intemac¡onal (Á,/cN g/WG IV/WP 65)y delRerno Unido de Gr¿n Bretalla e lrlanda delNorte (A/CN.g/WG lV/Wp 66)de que
se incluyeran d¡sPos¡crones ad€¡onales en el proyecto de Ley Modelo que reconocieran a cÉnas cláusutas y condiqones
lncorporaclas a un mens¿F de datos por smpl€ remis¡ón et rnisÍio gaado de eficaoa ¡ur¡d¡cá que si hubieran s¡do
enunc¡actas en su integrijact en el telo del mens€ts de datos (el informe sobae el debsle figuia eñ el documenlo
A./CN 9/407, párrs 10o a 105) se conüno en que la cFrslión de la ¡ncorporac¡ón pof rem¡sijn dabla constderarse en el
contexto de la labor lulura sobre neoociatrildad y tr¿nsleri$lilad de los derechos reates (ArcN 9/407, páÍ t03l La
Comblón htzo suya la recomendación del Gn¡po de Tratlajo de que se encomendaE a la S€cielarla la preparacrón de un
estudio de antecedenles sobre tar_.¡gociatitdad y ttansferittrlklad por €Otde los clocumentogde üansporle. que se refirÉra
en pa¡trcular a l¿ uül¡¿aqón clel EDIpare bs ñnesde b documentac¡ón retati al transporte marÍtimo.-habil; c{enta de hs
suge.encras y opln|ones expresádas e et 29 " p€rlodo de sesiones det cn¡po de Trabajo j 7

147 SolÍe la base del estud¡o p{epácacto por la Secrefaria (4,/CN.9/WG.|V,/WP.69), el crupo de Tr¿bajo. en su 30 " ̂ -,lodo
de ses¡ones, examrnó las cúesliones de la tlaftsfeilitidad de der€rhos en el conlelo de bs doclmenlo6 de fansoorte v
aprob¿ el lelo del proyecto de dÉpcic¡ones legates a€lativas a las cuesüones espéc¡ttcas de lc6 mensales de datÁ
relalivo6 a contGlos de tr-ar¡sporte de mercáncles (el mforme sobre €se peafodo de sesiones figura en ei documento
AJCN 9/421). El telo de ese poyecto de dbpGiciones presenlEdo a lá Combón por elcrupo de Tiabajo para su examen
frnal y posible adcón como pade ttde la Ley Modeto f¡guraba en el anexo del documenlo iCN gr42l. 

_

148. Ai preperar la Ley Modelo, e¡Grupo de Trab3¡) esfmó que co¡veridrfa proporc¡onar en un comentano információn
adicaonal relaliva a la Ley Modelo En parlbular. en el 28 " p€rlodo de s€siones del Grupo de Trabajo, durante et cual se
fnalizó eltelo del p.oyecto de Ley Modeto p3É present¡rlo a Ia comb¡ón, recitió apoyo geneGl la sugeaencá de que el
proyeclo de Ley Modelo fuera acomFlñado de urla Outa psra ayudara los Edados en la incorporación d;l paoyedo d; Ley
Modelo al derecho iñlerno y én su apl¡cac¡ón. La g!la, que en oran É€rte po<lr¡a basarse e¡ Ios tnbajos prepáratorios cét
proyecto de Ley Modelo. serfa lamtién de ulitijacl p¿r¿ bs usuarioG de medbs eleclrónicos de ocmun'c3ción. asl cofi¡o D¿G!
los estudao66 en b malena El Grupo de Tr¡bap observó qu€. en las delibereciones celebradas en €6e D€rtodo de
ses¡ones. habla parldo de la hlpólesÉ de que el proyeclo de Ley Modelo iria acornpañado de una gu¡a. por eiemplo. el
GruPo de TrabaJo hab¡a decidijo no r€solver a'gunas cuesliones en el proyecto de Ley f,lodelo srnó en ta gu¡á, a fh de
onentar a 106 €stados en la incorporación del Foyecto de Ley Modelo a su derecho tnlemo. Se ordti e ¡a S€cretarla oue
prepafa¡a un proyecto y lo pres€nlara al Grupo de Tfabálj en su 290 peaiodo de sesrones para que lo examrnára
{Pr'CN 9/406. párr 177)

149 Eo su 29 o peliodo de sesones. el Grupo de-trabalo examinó el poyecto de Gula paca tá incorDordcrón at deredro
Inleño de la Ley Modelo (en adelante denom¡ñado -et prcyecto de cufe") qire 69u€b3 en una nota prepar¡cta por ta
S'ecretarla (NCN g,WG lvlwP 64) Se pid¡5 a la Secreta.la que p{eparara una versión revisádá det p{oyecto de cuti en ta
qLre se lúvieran en cuenta tas decÉrcnes adoptadas por el Grupo de Trabajo. as¡ como las dÉtnEs op¡n¡ones. suge.encias
v pleocup¿cloñes expresactas eo ese periodo de ses¡ones En su 28 6 perfodo c're se$ones. la Comis¡ón colacó el ofovecto
de Gu¡a para la tncorporacÉn al derecho rñlemo en el paogr¿ma de su 29. perlodo de ses|ones l8



150 En su 29 o periodo de sssroncs,Itas e¡aammar el lexto del proyecto de Ley Modelo. con las modtlacáctofles rnlroducdas
po¡ el grupo de redaccr)n, la corrF¡ón aFobó ta sj0urente dec6ón en su 605a sesrón, cekbrada el 12 de runn de 't996

''La Comsron de las Nachnes UnKtas pam el Derecho lJercan 

 

Inlenlactonal.

Recordando que en la resolución 2205 ()(xt) de la Asamblea cenerat, de 17 de dici¿mbre de .1996, se le pidró que
lomentara la ¿monPaclón y unrftca(¡ón progresivG del derecho mercantjl ¡ntemactonal y fuüera p(esentes a ese respecto
los Inlereses de to<los los pueblc. partaulafmente 106 de los paises en des¿rrollo. eñ et prcgreso ampl¡o del comeacto
Inlornactonal,

Observ¿ndo que es cáda vez dayoa el nümeto de bansa@¡ones del comerc¡o inlemac¡o¡al que se aeal¿an mediante
¡ntercambio elecaónico de clatos y ottos medios dc comun¡cadón denominados generalanente comercio electrónco, que
enüañan el uso de lormas de comunicación y almácenam€nto de hfomación dEljnlas de¡ papel.

Recotdando la recomendac¡óo sob{e el v¿l¡rlurid¡cr de bs regis{¡6 computadorizadoG que aprobó en su 18 . perlodo de
sesaones, celebrado eñ 1985, y el inciso bldel párato 5de la resoluc¡ón 40r/1 de la Asámblea cener¿l, de l1 cfe dc¡embre
de 1985. en que se f,c^dla a lcts oobiemos y a las organ¿ac|ones ¡ntemacionales que, cuando asi conúnÉra. adoptasen
medilas de ctnformidad con la recomendacóñ de la Com6¡ón19 a tin de gar¿nti¿ar la s€urijd iurldica en elcontelo de
la úl¡l¡zac¡ón fnás amplia pos-rble det procesamrcnto aulomát'co de dal6 en el comercio intemactonal.

Cons¡deaando que ¡a aprobacón de una ley modelo que lacil¡te el uso del comeroio c¡r Jaón-bo y sea ac¿ptiabte p€ra
Eslados con s¡slemagjuruacos, soc¡ales y económacos dilintc conlribuió a¡lomento de t¡ a.monüación de hs relacnnes
económ¡cas intemac¡.rnaleg

Corwencija de que la Ley Modeb de la CNUDMI sob(e el cooterc¡o electrónico será muy úbl p€ra que los gob€mos
mejore¡ sus leyes sobre el uso de fomas de comun¡cáción y elmacenámiento de inlonnacón disiintas del p€pel y p€ra la
elatroración de es,as kyes doocle no e¡Étan acfualmente.

1 Aprueba ¡a Ley Modeb de la CNUDMI sobre el comerc¡o electróni@ tal como fiou€ en el anexo I del nlorme sobre la
l¿bor reaftzada en el p€rlcdo de sesrones en curg),

2 Pide al Secretano General que ttansanrta a los gobbmos y obG órganos interesados el te¡lo de la Ley Modeto de la
CNUDMI sobre elcomerc¡o ele€trón¡co. acompáilado de la Gula para la incorpor¿c¡ón aldeaecho ¡nterno de ta Ley Modelo
que ha prepárado l¿ Secretarla:

3 Recomienda a lodos los EstadG que den cons¡JeraciSn favorable a la Ley Modelo de la CNUOMI sob.e el comercb
electrÓn¡co cuando aprueben o mod¡fiquen sus leyes, en yisla de la necesijad de unrfom¡lad en la la{Etacróñ aptrcable a
las formas de comuñrcacón y alm¿cenam¡enlo de ¡nformación dbtinlas del DaDel'20

1 Véase Docúmenlo€ Ofici¡les de la Asarntfea Geoeral. cuadaagésimo per¡odode sesiones. SupkmenloNo 17{A./40.i l7).
cep- Vl. sec B

2 La document¡ción de referencra a la que se hace rembión por su súnalur¿ en la prescnle Guia peflenece a las Ues
catcgorlas 6€u¡cntes de doa|]]menlos

A/50/'17 y AJ51/17 son l¡s s¡gnaluras de bs inlormes de l¡ CNUOMI a la Asamuea ceneralsobre la labor de sus pelodos
de ses¡oncs 28e y 29., cclebr¿dos en 1995 y 1996. resp.'ctivamente:

Los docurnentos de la se.ie A/CN.g, son los infomes y nolas exam¡nado€ por la CNUDMI en sr¡s perlodos de sesiones
anuales, en parhcular 106 anformes presenlados por el Grupo de fr¿bajo al e¡€men de ta Com'F¡ón:

Los documenlos de la s€¡e ¡r'CN g/wG.|V/ soñ lts doc menlG de Irabajo examinados por el Grupo de Trabilo de ta
CNUOMI sobre comerc¡o eleclrónico (denom¡nado anle.arrmenle Grupo de TGba¡o de la CNUDMT sob{e ntercalñbio
electaónico de dalo€) en su laborde preFlr¿crón de le Ley Modelo.

3 Documentos Olic¡alesde la Asamblea General. quincuagés¡mo F{¡mer perlodo de sesio¡es. Suplemenlo No 17 (4J51/17),
anexo l.

4 Legal aspecls of adomat¡c tráde data ¡nterchange_ (TRADE/WP 4/R.185iRev 1) Et inlon¡e presenbdo at cru!¡o de
Trabajo figura en el anexo deldocumento AJCN 91238

5 Documentos Ol¡c¡ales de la Asemuea G.nerá|, tngésÍno noveno pelodo de s€sbñes. Suplemenio No 17 (A¡J9/17).
pár 136

6 Oocume¡los Ollc¡ales de la Asamuea GeneÍrl. clad¡rgésimo perlodo do sasbnc€. Suplemento No t7lA./40fl7). Dán
350



7 La resolucrón 4Ot1 lue reproducda en elAnuano de l¿ Con¡islón de las Naciones Unhas para elDerecho Internacronal.
1985. vol XVI pnmera parte, O (publcacrón de las Nactones lJndas, Nún de venta S B7 V 4)

8 Documentos OÍcrales de la As3nrbiea Gencral, ñadÉgésimo tercer perlodo de gesiones. Suplemento No 17 (N431171,
párfs 46 y 47, e rbd , cuádragésrmo cuado periodo de sesiones, Suplemento No. 17 (4./4{/17), páÍ. 289

9lbrd. Cuadragésrmo quinto pe.fodo de sespnés. Supleñento No 17 (A./45/17), páís 38a40

10 Cabe observar que la Ley Modelo no está conceb¡da como un égimen completo aplicable a todos los aspectos del
comerclo elecúón¡co La fnalidad pflnclpal de la Ley Modetr es adaptár 16 requ6¡tos legales erisientes par¿ que dejen de
constluú obGláculos a la utrl¿ación de los medios de comun¡cacón y archivo de ¡nlormac¡ón sin soporle de pape¡.

11 lb¡d . Cuadragósmo selo perlodo de sesiones. Suplemenlo No 17 (4.f46ll7). páfis 311 a 317

12lbld , Cuadragéslmo séptimo per¡odo de s€s¡ones, Suplemento No 17 lN47l17'), páÍs. 141 a 14A.

13 El concepto EDI y ofos medios coneros de comtrnicación de datos" no debla ¡nlerprelarÉe como una relerencia al
Intercambro elecltónrco de dalos en sentido elricto defin¡lo en el arllculo 2 b)de la Ley Modelo s¡no a t¡n¿ va¡iedad de
usos de las lécn'cas de comunrcacaón modernas relacionados con el comerc¡o a losque cabda referi¡se ampl¡amenle bajo
la nibt¡ca de "comeroo elcctrónlco" La Ley Modelo no está dcst¡nada únicamente a ser aplicada en el coñterto de las
técn¡cas de comunrcacrén ex¡stenles sano más bÉn como con¡uñto de reglas flexibles qle deberlan dar cabida a los
adelantos lécnicos prcvisibles Se debe¡la hacer h¡ncapié en que la Ley Modelo lenla por finalidad no sólo establecet Íeolas
p¿ra el moumrento o fluJo de rnformacón comun¡cada por medro de mensaies de dato6 s¡no tamtlién ü'atar la ¡nformacaón
erchivada en los mensajes de dalos que no se prelendla comunicar

14 Ooct rnentos Of¡ciales de la Aemblea General, quincuagésimo perlodo de sesiones, Suplemento No- 17 (A/50/17), pár.
306

f  5 l b rd ,  É r .  307

16lbld. Cuadragéemo noveno p€r¡odo de sesrones, Suplemeñlo No 1l lN49117l, pán 201.

17 lb¡d. Ou¡ncuaOés¡mo perlodo de ses¡ones, Suplemerto No 17 (N5017). pán.3O9-

18lbid .  oár 306

19 lbid . cuádrágés¡mo pe¡iodo de ses¡ones. Sudemenlo No 17 (¡y'40/17). páÍs.354 a360.

20 lbrd , qurncuegésrmo pflmer per¡odo de sa€rones. Suplemento No 17 (A./51/17), pár.209
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Lunes 6 de mayo de 1996 DtARtO CF|C|AL

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUALICO

DECRETO por elque s¿ aprueba el Programa especral de medlano plazo denom¡nado de Desarotlo hformábco

A¡ marf¡en un selkr con el Escudo Nacronal, que irce Est¿(tos undos MexEanos - paes¡denc¡a de la Reoúuica

ERÑESTO ZEOTLLO PONCE OE LEÓN. Pres¡denle de lo. Eslados UnKlos Mexicane, eñ elercrc¡o de tá faclrttad que me
conlrere la f¡acclón ¡- del al¡ctilo 89 de la Constrlucrón Politca de los Eslado6 Unidos llexrcanos v con fundamento en tos
3rÍcul06 90 . 17. 31 y 37 de ra Ley Orgár)ra .fe ta Adr¡mrstracrón públc¿ F¿4eñt.9.16.17.2.26:27. 28. 29. 32 y 40 de ta
Lcy de Planeacrón. y

CONSIDERANDO

Oue el P¡an Nacronal de Desarrotto 1995-2000 eslauece en maleria de ¡nlormática el comp.omiso de rmDubar ta
gonerac¡Ón, d¡fuslón y aplcacl6n de tas tnnovacjo,]es tecooktgic¿s. t3 lormación de e6pecialislas en lodos los n;e¡es. sr.,
aprovechamlenlo en lodos los seclores, asfcomo la promocún de mecan¡smos para asegurar la coo¡dinación, p¡oooción,
segurmrento y evaluacrón de las actMdades aelabvas a ta Infomálica en el ámb¡lo nac¡onal,

Que l¿ revoluctÓn tecnológlca ha tenrdo uñ gran rmflacto en todos los árDMosde la vida aclual. transfomando a las cu¡luras
y soctedades. modrficando IOS p¡ocesos productvos y de cometc'al?acón, asl COmO la f{eslación de Servtc,os l¿nlo
oúb¡ccrs como pfivados.

Que e3 necesano aprovechar los benefcrosde la ¡nlormáll€, pat¿ apoyar kls esluerzos que se tealic¿n en elmarcode 106
obFt¡/os lundameñl¿lea defrndos en et Pran Naoonatde Dessíollo .t99'2OOO. para forlatecer el e¡e¡c ic¡o de ta soberan¡a
nacronal. alcanzar uñ pleno desalollo democrálEo. rmpul:¿r el breneslar soclal y promover el crecim¡enlo ecoñómtco del
pa fs.

Que para oblener benef¡cto.' de la Informáhca es necesario promover su aprrwecham¡ento en k s d¡ve¡sos seclores. asl
coflro desanollar la rntmestructürá rnlomáüca que F\€rm,ta su adecuáda Incorpo¡ación y áSim¡lac¡ón. lO que amptrca una
elecfrva coordrnac'ón i,e esluer¿os con las dilerenles t¡slancras involucra{,as en s! uso vdesarrolb.

ouc clProoaama de Des¿rlollo lnformálrc¡ ¡ene mrno oqetño oeneral aprovechar la lecnologla ¡nformát¡ca para ¡nelorarkr
productNrct?c, y compcl rv¡d¡d c,el pais y para ele\¡¿r los n¡veles de bienestar de la soc¡edad mediante meq¡ntsmos oue
asequren l¿ clecuclón de l¿s rcctoñes rr,,quendas, por ¡o que he tenrdo a b¡en erp--di¡ els,guiente

DECRETO

ARTiCULO PRILIERO . Se apnreba etProorama especaalde medrano plazo deno,¡ inadode DesaÍol lo Infomtátrco. elcual
será de obseNancra ot Uatona pera las dependencras de la l\dm¡nEtración PúUrcá Feder¿l en el ámbito de sus rcsoectj\¡ó
compelenctas. v confo¡,r)e a lás dsposrc¡ones legale's adrcables le ougatoriedád cfet p{ooranla será exlenstva a lás
enlrctades paraesl¡lales

ARÍICULO SEGUNDO I i¡ Secrel¡¡ia de llacrcnda y Crédito P\ib{¡co. e lrevés del Insliiuto Nacionat de Estadisltca.
GeogralÍ¡ e lnlornrátk:a celebrará acuerdos de cooidinac¡ón con bs entdades ledeÉti\¡¿s par¿ la ejecución de tasacÍlones
del Prograrna de Des.tfrollo ¡ñlormállco, considerando la participac¡ón que coresponda a los munÉlpros

ARllCUto TERCFRO La Sec.etaria de Hacrenda y Crédito Público, a t¡¡vés del lnstilulo Nachrnal de Estadtstc¡,
Geografiil e lnforlr)átrca, p¡otnoveé la concerlecró¡ e rnducción de acc¡ones con los seclores socral y prñado par6 el
aDrcvech¿flrer¡to v desafiollo de la Inlolmálrca

ARIicULO CLrARlo - Elhsllulo Nado¡alde Eslad¡sl,c¡. Geootatla e Inlo¡mábca as¡ @mo las dependenc¡as v enttdades
F<]¡l'c'p¿¡les en la elecudón del P¡og.¿ma de Desatrollo lntolmálico. inclurdn en sus prog.¿mas anuales las p.eusionesde
r.6 ¡ec!'s6 rn-ñ.,e'os ne.6a'os t13r¿ el eticá: cump¡m€¡lo de los otlel¡vosde csre Progra¡na. en concordanc,a con e¡
Pla¡ Nac¡on¿l de tre$rrollo '199:-2OoO y en el contelo de ta progran¡¿c¡ón anuat det g¡sIo pút r.o



ARíicuLo OUlNro ' E¡lnsliltJlo Nac|on¿lde Egad¡d|c¿ ceogrrfia e Info{málrca verficará periód¡cañente elavanc€ ctelProgranra los resultados dc su elecucrón y su rncrdcncra cn té logros de los obletvos y pnondades del pten Nacbnal cfeDesarrollo l995-2000

ARTlculo sEXTo - La secJetala de contratoria y oesanolk¡ Admrnitrativo vlg¡taró en et arnbno dc s{¡s atnbuc¡ones. elcumpl|orlcnto de las oblg¡crones derivadás de lás dÉpogctones conlenilas en Lte Decre¡o

TRANSIIORIO

UNlco Et pres€nle Decreto enta.á en vqor al dfa sguiente de s¡r publicacrón en el Dtano ofic¡al de ta F€deración

D-ádo en la Resdencia det Poder EJecutNo Federat, en ta C¡udad de México, Drdnlo Fecterat. a 106 dieciséb dias del mesdeaonl oe mll novecrenlos novenla y seÉ . Ernesto Zedrllo Ponce de León - Rúbnca - El Sec{etaÍio de Hacrencla y CréditoPübico, Guillelmo ortlz Mart¡ne¡ - Rúbric¿ - E¡ Secretario de Conbatorla y Oesarolto Adúin¡stÍat¡vo, Arsen-io FaÍetlCul¡llas - Rúbr¡ca

PROGRAMAdc Desarrollo Intormáltco

PROGRAMA DE DESARROLLO INFORMATICO

CONIENIDO

Presenlac¡ón

I Inlroducctón

2. La Inlormál¡ca en el marco det p¡an Nac:rnat de Des¡[ollo t9g5-m0o

2 1 La Infomáljca y tas p¡iofttacles nac¡onales

2 2 L,neamrentos de desatolto Informátco

2 3 Las estraleg¡as para eldes¿rrolto rnfomtar¡co

3 A¡xovecham¡enlo de la ¡nformálrca en dversos seclores

3 'l Sector públtco

3.2 Seclor prwado

3 3 Seclor sociat

4 Oesarolkr de l¿ rnfactruclura informál¡ca

4 I Fomacrón de recursos humanos y cullu¡¿ tnfoamátca

4.2 lnveslEac¡ón y desarotlo tecnológ'co

4 3 Industria Inlormátrca

4.4 Redes de dalos

4 5 Instancias de coord¡naclón y dispostciones jurldicas

5 Mecanlsmo6 de .nstrUanentadón y seguimienlo

5 1 Instlt¡cklnes y organ6mos

5 2 Mecansmos compbmenlá¡ros de tnstrurnenlac¡ón

5 3 FrnancEmlenlo

5 4 Mec¡nEmos de se0uimrenlo

6 Anexo gráfico

pRESENTActóN



En d maaco del Sslg¡ra Naconál dc ftlane¡c¡ón Denlocátrc¿ se presenlr el Progranra de Des¿Íollo Informábco. que
s€ña¡a los mecan¡sfi.os esl¿blecdos palil asegurar el aprovech¿mtenlo y la promocrón de la lecnolog¡a rnformál¡c¿ e; el
ánrbrto naoonal. de acuerdo co{¡ lo{i pnncrptos contendos en elplan N¿cionalde Desarofir 1995,2000

como lo eslablecc la Ley de Planeac¡óo, este Programa se cons¡fuye en mafcode referenc€ para etdes:rÍotb ntotmábco
naclonal y tl_ene un carácte¡ oubaloto para las dependenoas de la Adñi¡¡d¡acón Púbtrc¿ Federalque rÍlervÉnen en su
ejecución Asrm,smo. en esre rnslfüm€nlo se rndE?n ros aspectos de coofd¡nac!ón que se pfoponen coo 106 goD€mos
estal¿les Y munlc¡p€les y mn l€rs o{ros Poderes de la UnÉn. asi como las propuedas de concert¿cltn e ¡¡rduccróñ .on
dFtntos grupos soclates retaclonados con el uso y desanollo de la ¡nfo<mátrá en el oals

De acuefdo coo las op¡nlones y demandas de bs F6ros de Consulla Popular pmnrovdcE para b lor¡nulacón del Plan
Nacionalde Desanollo 1995-2ooo, este Pro0rama conshera a la krfomálüa coáo r¡n tactor Átratégico pa¡-¿ etdesarollo
nacro-nal pot su \¡alo¡ como agcrfe que Incde en práclic¿mente lodos los ámb¡tos de actividad y los potencra
s$n,ncatNanrenle cuatúo se uülea en tofm¿ adecüada

El plopósito delPrograma es lomentar elusc y desaÍollode hs lec¡ol€las de la ¡nformaciJn. con elf¡B de lograrsu pleno
¿pmvec¡amrcnlo corno Insttumento de apoyo para eb!-¡r la produdñ,ijad y competil¡v¡Jad en tos sectores F¡ó[co, pfivado
y soc|a¡, y con e it proptc|af el uenelar de la sodedad

1. tNmoDuccróN

La ¡nlormac¡Ón es inherente a la exblenc¡a dú l¿9 personas y de 16 soc¡€dádes Permile conocer la tealidad. ¡nteGctuar
con el mdio llsco. apoyar la toln¿ de dedgones. y evatuar las acc¡orEs de ¡nd¡vkJuoo y de grupos El aprovecham€nto de
la Informacrón proplcta ta mejoria de 106 nNeles de tre¡estar y pehÍe aumentar t¿ produáNrdad y compeftrvdad de tas

El añportar¡le aporte de la 'nformacbn s¿ he v€lo acrecenlado pof la pasib¡l¡dad que ha traldo colÉ¡go ta ¡nfomátca.
Éu-rgda de la conveEenc¡a tecnológrca de la compulác|ón. tá mrcro€leclróñica y las telecomuntcáoones, para Froducrrrnformacón en graodes volúmeoes. y p€ra consullarla y Iransmitirla a través de eÁormes dÉtencÉs

De hecho, elmundo de iin del sblo )(x está rñmerso eñ una nueya revotucióo tecnolég|ca basadá en lá rnlomát¡cá Esta
encuenua su pnñcipal .mpulso en el acce'so exped¡lo y en,a capacdad d€ proc4samiento de jnformacón sobre
F,racücamenle lodos los lemas y sedores l.a nuev¿ revolucóo tecnotóg¡ca ha conlribudo a que culluras y sociedades se
lransfomen aceler¿damenle, t¡nto económica como social y pot¡ücaÍiente. con et otietño f;ndamentatúe ab¿nza¡ conplenilud sus potencralrdades

La informátrca ha Producdo un tmpoÍanle cambk, en :: ecor¡omlia ^ los factores tradn¡ona|es cle pro<,t cclón para genefat
rqueza, se suma oÚo estralégÉo el conoc¡mienlo As¡mismo. la infoamática ha imDUlsado nuevos mecanrsmm de
producción Ádemás, ha mcdtftcado múltjples acwdades en la5 esle¡as pollticas y socÉles. aslcomo el uso delbempo y t¿
forma de vua Estamos vMeMo un cambb hacÉ lo qúe l¡á se concce como Ia Sociedad de ta Infomeqón. Ce la ¿uai 13
'nfomálica es la rnfr¿eslruc,lura fuMamental

Por la nlagn¡lud de sus efeclo6. esta revoloc¡ito tecñológ,ca es cDmpardtle a dos imponenteg aconlectmento€ hÉlór¡cos ¡a
d¡fusón del cono¿rmtenlo que b'aio cons¡0o ta ¡nlro{,ucción de ta ¡mpfenla de iipos móules. y la ampl¡acón de las
capacKtades motrces del hombe como cons¿cueDcE de l¡ Revoluc¡ón lndusl¡al

Con la ¡nt¡oducc¡ón de la rmp¡enta. las ideas pudreron vlajar a b largo y ancho del muncto. al fomenlars€ la tectur¿ y la
escdul-á y allncren¡entafse la velocidad dc t|ansmbrón del co¡ocimiento, dando lugara una amplra conversac¡ón unlversal
y a la consecuenle evolucór cultrrral. sooat. Dolilrca v ecoñómica

La Revolucióñ lnduslnal. por su patle. ampló las capacdades producti s de la socredad. la dÉponibddacl c,e s€tÉtacloaes,
y sus opqones de enlpleo y oagán¿acrón frap co¡s8o el despl¡¿amiealo de indN¡duos del campo a las cludades, y
tambrén p.oficó un desarrolk¡ heterogéneo enke las naciones. lo que redeftnió la organ¿ac¡ón del munóo

Lo mtsmo que l¿ Rcvolucón lMudriat. que fire en múniples reglones uná pibnca ¡mpulsor¿ deldeGarrotto económico y
social. se drspone ahora de las grandes venlalas que atxe la revolución lecnológ¡ca. que ha dadoorEen á la Soceda<J de ú
lnlormación

En el múndo de hoy, t¿ Info.m¿lca hene un cárácier estratégrco Sus adtcac¡ones ya han alectado práclicamente todas las
actrydades humanas. mo<t¡l-¡car¡do les eslructuras de prcducc¡ón y comercial¿acón. l¿ organuac:1ón de ¡nlluctones. la
0enerac¡ón de nuevas lecnoboiss y la drlüsón de conocimrenlos, así cofiro la Feslaclón de sewic¡os A eslos efeclos se
eslán sumando l|.¡mformacjones (¡uelnrenle importantes. cn elálnbto s€aÉ|. alcamtiarta manerd e¡ que se ltevan a caLo
rnnumerabies ectviládes c,oM€nas

Las conséclenc€s de esta revolucón lecnolSorca seráo ñu,l¡plc's y algunás ya son clár¿menle percepbbles A nñet
econÓmr@. en parlrcular, Io€ avances lecnoló9rco6 han [Er¡]¡l(lo reduor. en fofmA antes In¡maginable. elt¡empo requendo
par¿ produclr bienes de loda ¡ndole En un laFEo de d¡ez años. el númem de horas p:r¿ enembtar un au¡omóv1l dIsñ,nuyó
a la m{ád. el trempo de prodoccjq) de un pe.itd¡co baJó a la tércera párte y el de un lit{o to.Jav¡a más etros fxoductos qu;.
.iebido a su enonne drvers|dad. €scapaban hada ha.e prco a ta rr¡du$natrzación. se pueden productr a ta medda delas



ncct : ' i ¡ r l . l { i€d¡r , lnc¡ot( ] , ln l rer l l f ¡ lsrr iu/ r . !ducr losyacostoslanb¿,oscornolosproducldosense,¡e Asr cone¡agjyode
13 Inro,nr¡ l ¡c . t  sr '  h¡n r1( : j r i l ¡J i ,  nrveres nluy sÚperrcres de prodr lc l rv i lad y coorpct t tNdad

Los s¡]!¡vlclüi que .r¡tqen u¡ n]¿neJo rlr¿sfvo de írlonnaclón. con¡o los del sectol linanctero, los segufos y el comefcro
purxl€rr ptesh¡se e^ lo.nra c¡sÍn:t¿nláne¿, aun¡enlando su efcrenda. al F?der enla¿arse ol¡c¡nas, clientes y proveedores
en cu¿lquler p¡ne der mundo a ItavÓs de r€des de compuladoras Ta¡¡btén, la Infomátrca ha hecho postble un me¡cado
mund¡alc¿piulte redcctonar prácltcanlcnte alrnstante a los eveniosque se susc an en cualqu le¡ parte de nueslro panela y
que pefnnta ilrnpl¡¿s tr¿nssccrones cte pfoduclos y scrvrctos

Adlclonalr¡enl€' h¿n aparccdo f)fi)ductos y seMctos allemalNos Mñculados al consumo ¡ntermedro y ltnal, a la culiur¿ y al
enúe¡enrrnrenlo. que eslán cfeando nuevos mercados y un númeao rmportanle d3 emp{eos, ahunos de los cuales
oemanoao. 3 su ve¡ ¡uevas h¿bildac,es y especlaldades

La lnlonr)álrrl¡ está moddtcando lambrén a las organ¿acrones se eficientizan las esttuctutas, se redefinen las
respon s¿brllÚ ades de los d rrectffos y de los IrabaFdor€ s Apa rece n n uevc6 enloq ues actm¡nistratrvos q ue buscao mejotar la
producllvBac, y la competrtryrdad. como sa.,la rdmrnElradón med¡ante la cal'dad tolal y la re¡ngenreria. que para su exlosa
ap¡rcacrón se apoy¿n de nlane{a lundamentálen l¿ tecnologia rnlomtábca

En ¡os ámb{os soclal y cu¡lul3l. tos efectos de la Informátcá son lan rmporl¿ntes coño tos economrcos, porque eslán
canrb|:n'lo las lorm¡s lradrc$nales de organl¿ación y comunrcácrón, lansfofmando las actv¡Jades y las condt€lones de
v¡da El trab¿lo ¡ dF ancl¡ es ya !¡ña realrdad en atgunos paises Eslo modtf¡ca, por elemr¡lo, la eleccron det slto psfa v¡v¡,
Los etcclos podráo ltl,,racl l' rncluso la geogr¿lia de los asenlannenlos nunranos, coo iodos los cañbtos que ello tmpltca en
l¡ eslrucfur¡ sod¿¡

con.el apoyo de t¿ Inlormá¡cá, los gobiemos, las tnslilucFñes educ¿l¡vas y los organlsmos assrencrates estan enposrbrldartes de mep¡¡r suslan€rálrñenle los mecanrsmos lradcrona|€|s de gest!ón y de seMc|o_ to coal .,¿ rraatuc€ en
trenelcros reales y langrttes para ta pobt¡c:Jn

Con elr¡so cte esl¡ fecnolooia, los serv¡c¡os públic.os poeden profrorcrcnarse de lorma rad¡calmenle d6tnt3. en b que toca a
su c¿nüdad y en lo tefefente a su c¿ldad Algunos, como tos de salu<|, enseñafiza y segu¡dad soctai, prjeden prestafse a
mayot escala y en lolma nlás rápda y elcáz Las compolacforas y las letecomun¡cacrones pueoen coaclyuvar en ej
sum'nrstro dc cslos sefvtcios a comufldádss margnadas

Los Jvan¿es (rcnokiglcos que se perflan harán pos,Ue la lr¿nslor¡na ción d e bs servrctqs para aceicafos a Es ñecesKlades
parllculares de las pprsonas Por elempb la conexrón a redes de comFJbdoras ¡acio;ates e rntemaoonates ¡reirnrtiánadaplar la cduc¿crón. gara que cad¿ rftlryduo pued¿ profun.,|zar en sus áreas de ¡nlerés para et estujrante y ;l maestro
eslar¿, dsponrble ra tnlormacrÓn @nlend¡ en acer!iJs anlenormente luera de su alcance, peíñrtenOots prrvrreirár su uJy
aprovechamlenlo por encrnla de su É¡pácldad de menroru3cón. y et mfu¡co polrá cons¡ltat rnlormac¡ón sobá ta hstoná
clinlc¿ de un p¿crenle, brbltogaalla sobre padecrmrenlosv n uevos tialam,enlos. y aunmm,.¡n'cal e Intetcambtat Información
y oprnrones con ofos especlallslias Stn duda son múltrples e rnciuso -rnso6pechado6, bs benefiaos que se tencrán enmdn una de est.:]s áfeas

L3s ñuevas poslbfd¡des de comunrcacón permrlrráo rrrlegrar grupos cte pers:onas que rádquen en drstrntos srt¡os, c!n
afn¡dades o necesdades espe€¡nc¿s, pam resover probterñasq-ue tes son comunes, generanoo |oque:€ hadenomrnado
un¡ ¡n l€rg€ncr¿ aolect tva

De lodo lo anterlor se pueie conctulr que ta ¡¡formátrca está modrfrcando y nlodrñcárá aún más nuesd¡-a v¡da cottdtana,
nu¿5lra lomra de ver et mundo y de relacDnarnos coñ él El camblo ya se está dando y es ¡moonante onen¡afto !:aprovech¡f¡o pára beñefraro det pais

Las socrDctades que han Incorpor¿do la rnformátrcá a su lomra de v¡da cuentan con una ven¡aja económrca V soc|al
rnvaluable en el conlexlo de la global¿acló¡ Debrjo a etlo, múhples nacones eslán enfocando sús esÍt¡eaos a dseñar
i\]l{¡c¡g y estr¿tegÉs en rnfomrátc¿

Mitrcr' rlo ouc(,e srslrae¡se de este conte o nuestms fufuros n¡!€!csde blenegar y nueslra üabilirjad compet¡Wa comonaoÓn i,eftiñdcar¡ en gran nlcdtd¡ de una eslralegra Inlormát¡ca que nos permila apfovech¡t el potenctatque replesenta
es{a lecroJog¡¡ hac¡endo de ella un Instrumenlo etlca¿ que strva para resolver nuestros problemas y para enkentar con
opl,nrbf'ro fryrovado los felcs que el pfesente y el fufuro nos Drcs€¡lan

l¿ Intrnr iát ,c¿ en Mertcc

i¡ Üen ctl lL\ ultlnlos añ6 se ha Incrernentado en fornra suniflcaltYa el uso de las tecnobgias de la rnfomÉcón ornlo¡mál'i_l e¡ el oais esle srlt,¿cún no es generalr¿eda y s€ obs€rvan d¡ferencbs nolabbs en alEunos sectores
ry.t'a¡o'rr|nle.l.] 4rrsrcn leficranc!¡s en cuanlo a la inlr_Áestructura nacrcn¡l. que han Foploado rneficrencras en los
oror:r.s.: dc Jrrolx¡ó¡r y aprovech¿nnento dc ta lnlofnlálrc¿

Fi :  e lsei l r "  oUc¡{-o rs nolable e l ¡ l ,menlo c le rnvetsróñ en lecnolog¡¡s de l ¡  Infor¡¡actón El fe¿agoque ei ls t ¡a ha F\ermrtdo.
¿J¡rt.!s luf '')\ {rv.}rsnñes recrenles ie k¿duzcan en rrn pa¡o¡r.'.nsl¿l¿do rElatúamenre m3s mooerno oue et oe oiros
¡r¡r1e5 . ¡ ''riLr¡t90 'a 'nrotn¡álrá no se esr¡ e¡pk--l¡ndo ¡decuádamenrt] ¡\demás. ño puerle dejar ae consderafse oue



exÉten drle¡enctas rclevantes enlre las depeñdenc¡as y enti¿lades de la Ad¡ninblr¿ción Pública Federal, y retraso en
algunos gobremos eslatales y €n prácl¡camenle lodos tos municipales.

Como consecuencia de una olerta más abundanie derivada de la apertura comerc¡al, y de las mbmas nec,esidades de
invers¡ón tecnolÓ€acá para modemizars¿ también, elseator plivado ha aumentado en foma cons¡derabte la demanda de
b¡enes y seMcos Informálicos, en espec¡al, esta ha crec¡do debido a los requerimientos de los grand es gru p.Js industriales,
comercaales y financ¡etos S¡n cmbargo. en las p€queña y mediana empresas lá ¡nvers¡i!n en ¡nforanática es prácücamenle
NU|a

En cuanto ¿l uso e(ensivo de la informátjca en la sociedad. el Indice de comFrtadoEs por habitanle y por hogar es ba¡o
respecto a otros paÍses, a pesar de que etbte una percepc¡ó¡ gener¿l¿ada de los benefic-¡cs que bnnda esla tecnologla.

Por lo que respecta a b inf¡deshücfu€ informátic€, es cbro que México requ'rere especialistas que manejen
adecuadamente la lecnologla Tamtién se ¡ecesit3 ¡mpulsar acürrilades de iñvestigac¡ón que permÍtan dolar al pals de la
capacidad de innovación yasimil¿ción lecnológica Además. es ¡mporlante desarollaa los n¡cho.sde ¡nduslr¡a que aatÉfagan
las neces¡dades del merc€do y contaa con redes de dalo6 para Iransmisón y acceso a infomación

La caaencia de espec¡alistas ¡nfonnáticoG calificados es el aspec{o de mayor preocupaclón, pof ser ta bas€ fundamental
para garant¡zar el sano apfovechamicnto y desaÍmllo de la inlormálica en e¡ pais. Aurque existe una grán cantidad dé
programas de estudio en los ¡úeles técnico y de licencialura. su cálidad es muy heterogénea. Eo elnivél posgredo, base
par¿ generar espec¡alblás q{ie sustenteñ la educac;ón en los obos riiveleq existen gtaves cfeficieóc¡as en cuanlo a la
c€nlidad y cel:dad de 106 progránr¿s.

Las aclividades de ¡nvesl¡gacón y des¿rrolio tecnológ¡co son tamtién muy limitadas. Exiten pocos grupos, d¡spe¡sos
geográfca y temáticamente, y h ¡nvers¡ón pública y pfivada en esta materB es escasa.

Elmercado informátco ha moGlrado un gran dinamismo en los últimos 5años. Noobdante, debe considerarse que másde
la mitad del nlercado coresponde a erisambladores y distribudores de equipo, y que no se ha desanotlado una ¡nduslria
par¿ ge¡erar apl¡cac¡ories que atiendan las necesidades nacionales.

En m¿leda de rcdes de datos. e¡bte un fuerte rezago en infraestruclu€ que impile soportar la crecienle demancta de
s¿rvic¡os de trans¡n¡slón y acceso a ¡nformación. molivada porelgran potencialgenerado por las conünuás innovaciones en
el área de lelecomunicaciones. Las recienles modif¡cacíones nornativas y ,a crec¡ente parlic¡pación de nuev6 oferentes
abreo, san embargo, la opollnidacl de melorar eslá situación y de fundámentjar ta creac¡ón de seMcros que facititen la
@nsulta de infotmac¡ón que se conoce¡ como de v-¿lor agregado.

Por lo que respecta al marco iosliluc¡onal. es nec,-serio c¿nsoldar las funciones de promoc'rón y fomento, y €Dnlar con
mecanÉmos de coordinac¡ón entre las dependenc¡as con aldbuc¡ones en la maleda, a ñn de garantizarque tas acc¡ones
que se realjcen foamen parte de una eslaateg¡a generalque gule eldesár¡ollo intomático del pals

En cuanto a los aspecios normativos. exislen dive¡$sd¡sposicio¡esjurUicasque ft¡en a l¿ infomráúca. Las modrfrcac@nes
realizadas rec¡entemenle, permlen clnlarcon un marco más flexible yabierlo- Sin emba€o,la evoluc¡ón lecnológica hace
necesaño acfualizár las dispooic'ones ¡urfd¡cas que ¡nc¡den en el árca_

En Íesumen. es clara la neces¡dad de real¿af acciones en d6ünto6 ánrtitos paÉ ¡oorár un desa[ollo ¡nformático aue
peimda asimilar y adecu¿r esla tecnologla a las necesijades del pals_

E, Pro€rama de De6armll, lnlormátim

Con la final¡dad de definir edas acc¡ones, el Got iemo Federal. en el marco del proceso de consülla poputar pár¿ la
loÍmulación del Plañ Nacional de Desa[ollo 1995-2000. c-onvocó a 106 d¡stinlos seclores soc¡ales al Fdro de Cónsltta
Popular sobre Informáljca. En é1, represenlanles de lá Adminislraci5n Públ¡ca Federal, Estatal y Mun¡cipal, de t s poderes
Le€islativo y Jt¡d¡cial, empresas de dive¡s6 sectores. ¡nstituclones académ¡cas, ceñtr6 de inveslilacbn. agrupaciones
Fofes¡onales y la sociedad en geneÍal, anal¿aron múlt¡des áspe€tos sotxe la sitüac¡ón y problemát¡ca en el área y
reali¿aron una s€rie de propuestas generales y espe6¡ñ6ás en losdisünlos ámtitc del desanollo inloamát¡co.

La ¡nformáüca lue táñtién c!¡tsileráda en la 6onsulla popul¡r sectorialy regionalque ofganr¡aÍon ot|¿s dependencias y
entjdades. endondese desiacó su valot en áreas lan dive¡sas @mo educación, salud. procurdcfón dejust¡eia. energél¡cos,
lranspoÍe. campo, compehividad induslrial y serv¡cios públ¡cos, entre otros.

En respuesta al consenso de la sooieclad sobre la nec€sidad de empaender acciones p€ra apaovechar lás oportunidades
que ofrece la i¡lormát¡cá. el Plan Nacional de Desaraollo 1995-2000 conc€de particulár imporiancia al uso y desanollo de
esla tecnologla pafa alcanzar sus objelilos fundamentales e ircfuye. denlro de los progBrnas secloriales, instilucionates.
regionalesy especbles que deberán elabor¿rse, el Programa de Desáfiollo Infofmát¡c-o.

Eñ el P,an Nacional de Desárollo 1995-20OO se s€ñala, de manera explfcili. et propdslc para apbvecha. ta ¡nfomátaca en
todos 105 seclores. en apoyo a la fldductividad y a la compel¡livilad. Se indica el impulso a fomar espec¡alblas en todos
ios niveles: agener¿r, d¡fundir y aplicarlas 'nnovaciones tecnol€¡cas; a arenta r y facirlar rá capacidad de áprendEaje en el
uso de la informáÚcá en las emp{esa9, y a apoyar los proyeclos innovadotes que aumenten la compettiv¡dad de ta



Se señala lamt ién que 6e po{DoÍerán rnecánis¡nos pé¡a asegur¿r la coodi¡acón, promocfttn, seg üiñicnlo y evaft.raci{5n de
las aclúidades rclalivas a Las tecrologías de la ¡nformac¡ón en elámMo ¡ácbnal

Oe acuerdo con eslos Eneamie¡tos 0enet¿tes se ha elaborádo el ProgEma de Desarrotlo Informáco.

En este Programa. la infoÍnáica se co¡cibe como la coniunción de técnicas de manejo de la informacttn, computac¡ón,
mlc¡oeleclrónica. telc.comuni:acion€s y a69ecto6 de ádminidración. Esta c-oncepción p€mite cons¡le€a. desde (¡na
persPectiva glob€l, lG relo6 y oporfuniJades deñvados de le convefgencia tecnotógica qüe se ha produc'do en tas últmas
décadas entre las áreas mencio.t¿das. y que da lugar a 16 denominadas tecnotoglG de ta Inlomación Porello, se util¿an
indioüntamente lcs té.m¡no6 de htormálita y de ¡eciologtó de la ¡nfofmadón-

El Paogr¿ma consUer¿ a la infomálicá coÍio lieÍamienta de apoyo para logr¿r rrúltiples fiñes- Por esla ra"ón, se te
teconoce @mo un fácior que beieficia a todos [06 s€doaes dJañdo s¿ le utiba en foma ádeq.¡ada_

Oe lo antcaior sé desprede s¡r importaricia en el esquema de des¿rrolo adopta{to por la pres€nle adminidración. en virfud
de que no se b'ata de un HDgranla sedorial de la ¡ndEtria inlofmáti€. sifio de un pa€rama de carácter especial que
atiende ind¡rectamenle didi¡tas fiecEládes soc¡alcs y económicas del p6b.

Este es el esplrifu que aniÍ¡a al Prúorán¡a de Desaroltr Infurmático. Su propóGto es aproveciar las tecrologlas de la
ihformaci5n pa ra mei)rar y enrqu¿'cer Froaesos y servicios, y asl eley¿ r ¡3 competitividad del pals y los niveles de b¡eneslar
de la soc¡edad.

Para oblener el máx¡mo aproved¡an¡enlo de las temologlas de la Intomacón, €l Ptogfama se fundamenla en tas
s'rguientes premisás: incorporar la tecroloofa de acuerdo con hs oea6irad6 y priorilades del pals: proporc¡onar
condic¡ones de acaeso univetsal€s t atiertas tanlo a h infraestruc|t¡ra y a la te{rrologla como a Irs mÉcanrsmo6 de
fomento; realizar una coñtinua ev¿lJác¡ón que pemlh prever nec6iJades y opoituñidádes: y asegurar una ácaióo
@ncertada con la comunklad ¡nformáka para la ¡nsirum€otación de bs eccio¡es que se reaken

Tomando en cuenla eslas frem¡sas, el ProgEma prolone que par¿ togr¿r el máximo aprovechamiento de la ¡nfomátic€ en
Méxlco se ¡equiere. por una pade, eCimular el úsode ta6 tecnologlas de b inlomación en bs distintc seclor€s del pafsy.
pof otaa. desano|lar una hh¿€sln dur¿ infomáüca que nos perrita dispo¡er de los reculs6 recesádG pára ihcorporar y
as¡mlar la lecnologla: es decir. cdltar coo b ¡nfrae€irudu.a requerüa en csanlo a €spec-¡albtas. iave$¡gación y desarfollo
lecnol€¡co, ¡ndustria. red€s de datos e ir|sláncias de coordinación y dbpos¡ciones iurldicas.

Asl. el ProgEma edáblece s€b otielívG genel¿les:

1 . Promove. el áp.ovccherniento de b hformática e¡ 16 sectores Fiblic¡. pdvado y social del pals

2. lmpulsat lá fo(mación de .€c¡rrsc hr¡mán6 y el desarollo d€ ta cutllra hlomáüca.

3. Ed¡mular la inyeslEac¡ón cientffica y tecoológ¡c? en ¡nfomáicá-

4. Fomentar el desarrolo de la Mustia ¡nfo|mática.

5. Prop¡ciar el desarrollo de la hfa¿€stru{iure de redes de dalos

6. ConsoliJa r ¡nstancias de coorúnacióa y d ispos¡ciones jurld¡cas adecúadas pár¿ ¡a activilád ¡nlomálica.

Para cúrnplir e I ot¡etivo de ap(o.¿echam¡¿'nto de la informáliE en todos los seclores del pals, el Programa propone a pof¿r la
reloma del Gob¡emo y la modem¿acióo dc h Adminbü'acÉn Públ¡ca. promoviendo h inco$oracióñ de las tecnol€tas de
la ¡nfoamación en las in*¡'t¡rciones, pdra meFrar su fúnclonamienlo, y aumentar la efc¡enc¡a. calilad y coberlura de lo€
sery¡c¡oo púb¡lcos. con base en bs p¡iorirades que han definito las dependenc¡as y eflüdades de la Mminislrac¡ón PúUica
Federal. De igual manera, alentar cl fede¡albmo y el fodalecimient¡r d€ 106 e#os y munic¡p'¡cs. áprcveciando la
tecnologlá de acuétdo con las p(oFeslás de lc gotiemos esblales y municipabs.

Propone tamb¡én edimllar el apaov€dtamiento de la infoFnáticá eo todas las ranras económices. en especial. en b
¡ndudaia. en el comeacio, tf en 106 seav¡dG para apoFt h cornpetñiviJád y paoductividad. de aclrerdo con sua profias
nec€sidades. ,/ld€más. el paogr¿ma propone acc¡ones p¿ra paomovea e¡ mayor acceso a esta tecnoloOla por la sociedad en
genefa¡.

Con la f¡ñalidad de impubar la fo¡mac¡'n de aecurso€ humanasyde la c|lltur¿ informática. e¡PaogÉmá paopone me¡orarlos
prog|amas de estüdio en infofi¡álica eñ todos loo núeles. Asimbmo. fomeoter una cültura infoamática en toda la soc{edad y
eldesarrollo de una clrhüra €spcializ¿da eñtre sewilores ptÍH¡cos, emp{€sarbs. paofesionidas y maestos.

En cuanto ál objetivo de hvÉlúaclln y de€¿rollo tec¡otóg'rco. el Paogr¿má propone co{¡siJerar a la ¡ñformálicá como una
dis.¡plina cienlllica y tecnolfuka ind€pendiente y priodlada eo los diferenles esquemas de fomenlo a la cducación y a la
¡nvesl¡gac¡óo. Agim¡smo, a¡entar la ¡an¡ersió¡ prlu¡ca y pai\¡¿da en este sector e ¡mpubar la deación y coñsolidación de
grupos de investioac¡ón.



Pam fonr¿nl3l el desáfiollo de ¡a rr)dudna Inlornrátrca, el Programa propone promover su crecr¡¡¡eñlo en t.6 nrchos que
aporlen mayor v¿br agregado en tos pocesos de asmttac¡ón de la iecnofola y en 106 que lt!éxcü tenga yentajas
compa¡abvas a ntvel ¡rlemacon3l

Por lo que se rehee a redes, se propone froprc¡ar el desaarollo de una más ¿mptB ¡nfraestrucfur¿ para acceso y
l|.ansmls¡Ón de datos qtre pefn¡la una exlensa conecl¡vúad y sirva de sustento a servrcios públ¡cos y pnvactrs Se enfatea
la consolijación de ras redes académ¡cas y ra optimización de ra 'nrr¿esl.l¡ctur¿ ders€cror D.lbrico

Por últinro. en to que respecia a las ¡rislanc€s dc @ordinación y disposicbnes jurid¡cas. et Programa cte Desatolk)
Inlormático propone p{ec¡sar la parljcipación cle t¿s aulorilades co;petenles en maGria de ¡nfonnálba para asegurar una
coodinac¡ón eficaz de las ac{ividades relátivas a tas tecnoroglas de ra rñformac¡ón en el ámMo na6¡onal.

Para real¡zar edas ácciones, se deslacan en el Prog€ma nuevos insln me¡to€ Entre éslos están los Proyectos
Informálicos Nac¡onal€s y los Proyeclos l¡formáticos Reg¡onates En ello€ se coordinarán estueeos y recr¡rsbs eo
proyeclos complejos de mediano plazo. en bs cuates la informáUc€ üene un papet preponderanle Eitos proyeclos
consueÉn las oportunidades de Innovac¡ón o asimilación tecoolfuica y ta pártii:ipaoOn conjunlá del gob{emo, tas
enrpfesás, los cenlros de invesiigacaó¡ y las asocaacnnes profesionales

El Paograma de Oes¿raollo l¡lom¡átim requrere prccisamente de una participación amptb y coordinada de f6 seclores
público y prwado. asl como de la soc¡edad en geneÍel se propone, pof ello. hacer de la concerlación un heoanismo
p€tmanente para iftslrumenlarlo. Una concerlac¡óo que reconozca las des-¡gualdades que privan enbe les teg¡ones. los
sectores. de le actividád económicá y l¿s dñersas hsranc¡as y órdenes de gobi€mo. y que permrta la p"¡tjcrpación
¡¡lclgenle. creatNa y generosá de Iodos tos iñvotucrados y benelicaaric detdes;rolto intormát¡co

La coofdinacrón y la concerlac¡ón presoponen mecanÉmos p€manentes por esta r¿zón, en el progÍama se propone
conslitu¡r una comb¡ón de Segu¡miento conformada por €presenlanles de lás depeMenc¡as y entdadéque partiiipán de
mariera fundameDtal en el Progtama, y de organrs¡nos e rndiluciones privadas y asóc-r¿ciones cúies. Se esp€c¡fican
lambién olras ¡nstancias pora ¡a coorcljnacdn con los gobiemos eslatales y mun¡c¡pales, c-on 16 p.deres Leg;tativo y
Judicial, y pitra ¡a conc€rlación con lossectoreg p#./ado ysoc¡al. asl como m¿cánismos abiertos para ta pattrip"ión d" lá
soc¡edact en genelal.

Las necesidades pa.a lo0rar eldesaÍollo de la Inlormátjc¿ son muchas y los recursos disponibles son limilad06 por ello. el
Pr€rama se lundamenla en una ampla coord¡nacrón Inslrlucional con iodas las entrdadé y dep€ndenc¡as lederat€sqr.¡e
partlc¡pan en su ¡nstrumentaciÓ.,, as¡gtltando que las acc¡ones programadasse ejeculen de acuedo con to6 tineamienios
del Goberno Federal en cuanto a elicienc¡a en el ejercicb del gasto y eo et forlaleomienlo de tás futanzas públicas

El l¡naoc¡amiento de¡ Progtama se fund¿menl¡. asl, en fa conjunciJn de esfuer¿os, eslamllañdo ta Invers¡ón privada y
propiciando el InáE¡to aprovechamrento de los redrrsos dispon¡bbs F€ra eJe nn en bs deFenCencias y entCáes de É
Adminislrac¡ón Públtca.

El Pf€ranla de Desarollo tnlomál'co pefmrte delncar un escenaño de incorporac¡ón de la ¡nfomática l,gado al esquema
de ctesarrolfo nac¡onel Las bases han s¡do def'ndas y la parliopación coordiñada de todos los sectores seaá et elernento
iundanrenlal pára aprovechar tosenormes b€nef¡c,os de la informálicá

El desarolb anfcrmal¡co se co¡rcrbe en elmarco de los €lores que nos dan sentlo corno nación. Nose trata de.enunciar a
nuestr¡ cullura ni a lo que a kr largo de los sgbs nos ha lnido e benl¡ficado, sino de consol¡¡lár ese patr¡monto y de
ennquecerlo medl¿nte el pleno aptovechanlrcnto de las oporfunilades que b,rinda la lecnot€la p¿r¿ elevar los nivelelde
b¡enesiar de los .nexlcanos. ante ta sociedád de ta ¡ntomación y anle el nruñdo ctel nuevo siglo.
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Serlor Presldenle:

Serlor¿s y Señores Legslado¡es

Con fu¡damento en Ia fracqón 11 del articulo 71 y en el artlculo 72 de ta Cordituc¡ón Polfticá de los Eslados Unrdos
Metrcános. as¡ como en 106 articulos 55 kaccrón lt, 62 y demás relativos del Reglamento para el GoLqerno tnterior del
Congreso GeneEl dc los Esládos unúo6 Mex¡cáno6. los suscrilos Diputad;s Fedet;¡es ¡ntegrantes del Grupo
Patlamenlano del Part('o Acc$n Nacbnal de t¡ LVll LegÉlalura. sometemos a la co¡s¡deració¡ de esta H Cámara de
Dlputad6 la Inlc€t¡va que relolma y adrcrona et Lrbro iercero de¡Código de Comercio en maleria de Comerc¡o Electrónico
y Frrmas Eleclrón'cas cle conformdad con ¡¿ stourenre

EXPOSICION DE IIOTIVOS

Desde el ongen de ¡as crvllu acbnes el comercao ha sdo una aclv¡dad impo¡tante, ya que mediante é1, los seres humanos
han podrdo ¡nlercamb¿r blenes y servlcloG entre si Esl,a aclivüád requiere pará su efc-.¡z desáÍollo de la confianza que da
la certe¡a En la aclualdad eslo s¿ alcarua con lrs regrslros esamos, es decú, con registrco tangibles. Bajo esie esquema
de coñs¡gnacrón de documenlos en pap€|, lG conc€plos de'br¡linal' y f¡ÍÍa'cob{an gran imporlanc¡a. siendo liJs ún¡cos
vch¡crrbs para la altentrcacrón de las rel¿cones comerciales
srn embargo. el rápdo desarrolb de ks s¡slemas ¡nlormáticos y de comunicactón han llevado a buscar maneGs más
rápidas pai¿ llevar a cabo la aclN¡dad comercral Lc,s med¡os eledrónicos modemo€ (pdnc¡palmer¡te el ¡nternet y el coíeo
eleclrónrc!) han logrado acortaa las dFlanc¡as y 106 plazos de ordeo y entrega er¡lre los partjcipantes de É acliv¡dad
comeac¡a¡. bgrar)do mayor eficÉncia en bs p{@esos del ramo. benelic¡ando a la economla en genel¿l_
An¡e-ede ver¡grnoso cambo. la leg6laclón come¡c¡al y la tex metcaloria han s¡do rebasádas. creándGe asf baÍeras u
obsláculo€, en razón de lagunas legahs para FI cornerc¡o. @lflo es el uso de las cons(]nacbnes en papel. para @erreal¿ar las tt¿nsacclones elec{rónicas es necesado modemizar lá ley comercial a f¡n dé que al moménlb de ltevai esla
acbviJad. no solamente se conlemden documentos mateaialés, s¡no que se contemplen como mediosjufldrcamenleváluo6
los documenlos envrados por l¡ vh elecltón|ca
Par¿ la el¿bo¡ación de la pre¡enle nlc¡alúa se tomó como base jurfd ¡ca la Ley Modelc en materia de Comercio Eleclróñico
c,e la ComBrón de las Nacrones Undas par¿ el Derecio Mercanbl Intemaa¡onal (CNUDMI) y se anat¿ó el contexto, la
leghlación y la práctca clmercial mex¡cana. psra log¡ar que se adaplara de manera t)fecs; a ta aealidad nacional. Lo
anlenor tÉe como consecuencia que el derecho inte¡nac¡onal en mateaia de comeÍc¡o elecbónico sea clmDatible con el
tóg¡men mex¡cano ate comercio eleclóhico, logrando asl et principal otietivo de la in¡c¡ativa, que es et de úrindar mayor
seouridad y certeza eñ las transacciones electrónicás tanto nac¡onales como inlemacionales. [á Lev Modelode Come¿io
Electtón¡co. que es una sede de normas jurfdrces dc cárácter ¡nlemacional creadas pa¡a sér esíuctiadas, adapladas y
aplicadas a n¡vet localpor kts Cong¡esos de lrs difere¡les pafsesdelorbé. edá d¡seltada con el afán de tograr r.:n derechó''globál'o unilofme, en elcuallás reglasju¡ldicas sean s¡milares enlre lasdiferentes nac¡ones. En particulai la Ley Modeto
de coñefcio Elec-lrónrco se ha aplic¡do ctlosamente en ta Repúbt¡ce de corea, Singapury dento de los Estados Unijos
ctc América en el eslado de lllinoB
En el marco de esla modeanz¡cón a las leyes come¡c¡ales boscado por la ffesente ¡nic¡aliva, la cual ¡nleg¡a el comercio
eleclrónaco, se logran dos melas
El¡minaa ldc ob6láculos etÉlenles Para elcomercio eleclrón¡co. ajustando h práctca comercielcon la ley en dacha materb,
Incluir los ava¡ces y c¿racleflsl¡cás espec¡llcas relacbnadas con el comercio eleckónico. como ei la posibiltdad d;

acc€der a los paoduclos en fotc¡s v¡a ¡ntemetsin necesidad de tener elproducto lis¡camenle pGs€nte par¿ e\.dtuarlo
Dich¡ aclualu acón legislat¡v¡ se dá en esla ¡n¡c¡aliv¿ bajo un marco de "neulralkiad dcl med¡o". es ¿ec¡f. etin¡nancto les
bareras alcomerco electrónrco, s¡n mod¡f¡ca¡ bs requs¡tos existentes en cl¡anto a lcdocumentos en Dao€1.
La ¡mpoalancia de eslas relo¡mas emana de una aealidad, del hechode que bs medbsde comun¡cación modemos - tates
como el coreo ebcltÓñico y el¡nlercamtio e¡ecltónico de dalos- han difuÍdido su uso con gtan €Frijez en las operaciones
comeic¡a¡es tanto nac¡onales como inlefnacionales. lo que hace presumir que este üpo de comunrcáción seÉ
preponde¡anle en el fúiuro próx¡mo Dado que la acüvilad come¡cial es vital par¿ la v¡da de México. es necesária su
constantc actualüacón. po¡ lo que la presenle micialiv-¿ se enfoca a crc¿r un marco juafdico que permila una s¡na
inlegracaón y desanollo delcomercio por la vra eleclrón¡ca, es dec¡r. de una realidad a la normativ¡¡Jad.
Consderando lo obGoleto de la aclual legistac¡ón comercial. ta presente ¡nicialiva cons{ifuye un instrumento para reglar
ciertos convenbs comeroales fteñdo un mfñimo de reqursilos o cáraclerfgicás que deben tenerto6 documentós D€ra;ea
consderados con pleno válor probalorio La ¡nic¡alúa logra lo anteriot mediante la tdilización del conc¿pto del "equ¡valente
funcionaf enlre k¡s documenlos consbnados en papel y aquelbs consignados por vla electónica Este concépto h¿ce
pos¡ble ed¡blecer una ser¡ecte caraclerfstrc¡s que dan a la documenlación, v¡a med¡os eledró¡¡cos, un grado de segu¡iJad
s¡mrlat aldc la documenlaoóñ consgnada en papel
Al mbno hempo. la presente Inrc€l¡va busca pennitir o fac¡liar el comercio eleckónico dando 

_Eualdad 
de trato a tos

mnllalos q{ie lenOan soporle ¡nformál¡ca con relacón a aquel¡6 que lo basen en docume¡tacón corE¡gnada en papel Eslo
tñdlldablen¡eñte busca una meloda par¿ la aclNidad comercial en generat y la economla mexicana en su clnjunto, agiltza
las trangaccrones comercrales y logaa una mejorünculacón con los mercados elrdnjeroc. pues tanlo los productoaes como
tos consumrjores €,dranlerc6 ven al comercro elecfón¡co @mo r¡n fenómeño coüd¡ano.
El eslablecer un r¿!tmen dc conrercro clecl¡ónrco conlleva una sene de caracterist¡cas nuevas que la legislacrón debe
contempt¿r y ¡egülar ta¡ es el caso de la lxma eleclrón¡c¿, la cual replesenta el consenl¡miento de una de las partes par¿ la
tealE¿crÓD .tc una cErla ac¿1ón S¡n un ¡égimen de ti¡nras eleclrón¡cas y mélodos conliaues par¿ la aulenlicacÉn de las
m'fl¿s se hace ñás drticrl la actrvldád del comerdo e¡,eclrón¡co Es po. ello que, a manera de comptemento. se ¡ntrcduce el



Tflulo Segundo dcnko de cst¿ nEÉli9a, en el cúals€ pacse¡lan bs lrneamienlc rteneral€s pat-a h util@acltfl yvenficación
de las ffmüs elecirónacaB
Esle rfulñen de l¡mas eledrónb¡s tamb¿n está adaF¡do ¿ padi de un docurrenlo c,e ta CNUDMI (et proyeclo de
Régimen Unrfo¡.né par¿ bs Fimas flcctrónrcas) y coitnúa con la tónicá presentada in la garle d€ la inrciatiya referenle al
comercro €lcckónlco al manlencl la -ncut'atdad dcf medio_. es decit. al no desa:entar el uso de olras lécnrcás de
aulenticaciÓn de la volunt¿d. tal como la liftia de pjtlo- y kt-á Al nris¡no tiempo, pesenta la fig|l¡¿ de las ent¡dades
ccrl¡f¡cadoras, que lienen la función de dar segundad al réginren al cónohorar la aúlenl¡c¡Jad de un¡ firma eleclrónica en
caso de que aquna de las p€rtes no conñe en la orE nattir¿d de la misma Estas entldades podrán p€tenecer -a 13 in¡ciatMa
pri\rada, lomentando la cEac¡ón de organismos con alta especial¿acóo tecnotóg¡ca asl como nuevas fuenles de €mpleo
Es por lo anleriorménle exfx¡edo que sÉ pfesef¡l¿ b s¡guiefile:

INICIATIVA CON PROYECTO D€ DECRETO. OUE REFORI¡A Y ADICIONA DTVERSAS DISPOSICIONES
At- cootco o€ coMERcto
AnTICULO ÚNICO: SE RE FOR MA. et Lib.o TercerD del Códrgo de Com€rc¡o para que<tar como "Det Comerc¡o Etectóñtco-;
y SE AOICIONAN os ¿rllcrlos (X1, Bl2j &13, 6{4:645:646;647:648:6á9:650; 651, 652; 653: 654: 655: 656. 657;658.
659: 660: 661; 662 663: 664. 665: 666: 667. 66a. 6619: 67q 671:672 673. 674; 675. 676: 677: 678 p€re quedar como
s¡gue:
LIBRO IERCERO
Del Comef cio Eleclrónbo
TNULO PR'MERO
Disposic¡on€s Prel¡ntinares
Att¡culo 641. Ei comelco ebdfónico es aquél donde se úü¿a para lá comunicaqón y aqrerdo enlr¿ las partes, el
¡nletcambo de daios. a tra!€s da medb3 e¡ectrómcc, €bdroansgnéticos, óÉico6 u olros dé nalurate¿a anákEa
Arlhllo 642. Se entende.á Dol:
a) Mens¿ie de daios: como b informació¡ oenerada. recihta, arcfiir¡¿da o Itansnitila por med¡os ekctónicos. ópücos o
s¡m¡lares, Fdiendo set enfe obG, el Inlercamt*) Ele¡lrón¡co de h6, el aoneo electrón¡co. et tehgr¿ma, et iélex, el
teleláx. etc;
b) lnlercamuo E!,eclfó¡Éo de Datos: corlo l,a tr¡nsm¡sltn declróni= de hforheciitn de un r¡edio a otro, estando
eslruc{urado co¡lorme a alguna no|ma técnrc¿ rrorwe¡iCá al etectq entre las p€ales:
c) lñiciador de l¡n rnelsaje de dato6: a la persofla que ]¡afa aduado por s¡r voluntad o en cuyo ndnbae se haya actuado
pa¡e eov¡ar o oeri€r¡r ü¡ mensats dc dato€. arles de ser archivado. pero que no haya acluado a lnulo de ¡ntermediar¡o.
d) Desün f¿rio: a la p¿rsona dcsignada por el Iníciadorde un mensáie de dalos par¿ rec¡b¡ elriensa¡e. pero que no haya
acfuado a titulo de ¡nlemediarb:
e) fnlemodiaric: a toda Pclsona que actuando po, cueñla de dra, envfe. rec¡ba o aaEttive dicho mefts¿F o p{ede álgún otro
serv¡cio con lespedo a él:
0 Sidema de i¡fomac¡ón: como todo sbtema ulilí¡ado paaa ge¡er¿L enviar. recibir. archivar o paocesar de algüna oha
fotña. meflsaies de {blos.
Al¡c'Jlo 643 La manifeslacitn del acuerdo de voluntades, b of¿rla y aceptación po{ bs par¡es. podrá¡ sea epresadas For
r¡edio de |ln mer'saje de datos, salvo pacto en co¡trano. l'lo s¿ negará entre las pa¡tes o por lercaro6. efeclog jorldicos.
v'¿lUe¿ o fuerza oHigatoria a un acúerdo de vobnt-des u oará declaf¿cióo po, lá sotá ra2ón de hábe¡se ut¡l¿ado en su
fornacit¡, un mensaje de datos
A¡tkulo 644. No s€ negárán efcctc jurldicos. validez o fuerE ob8gatoria a la infofinació¡, por la sob rázón de que eslé
mnsbnada sobe un sopoñe eledónico, electrom€nAico. qtbo Ú otro análogo.
AJticulo &5 Cuándo se Gqu¡erd que la infoí¡raci5n co.¡ste poa escrlo. €de reqiiislo qucdará $tbfecio con un rn€aÉ¿¡e de
d¡tos, s¡ se p{¡ede asegur¿r que b infofmación coolen¡da, €s acc€s¡Ue podeaiormenle Í¡ata su corEulta.
Lo dEp{¡edo en el presente artidlt no s¿rá adicabb a h infoamación que por su nalur¿le2a. deb€ clnslar en lna foma
drstjnta, ex¡gira po.le ley
Arthulo &t6. Cuando la ley requiec¿ qu€ la hlormaciltn sea preseritad3 o clcserv¿da e¡ su forma odginal, ese requbito
quedaé salbfecho con un mer¡saje d€ datc:
a) s¡ e*ste alguna gar¿nua nd€dbria de que se há cor¡sew-ado la integrilád de la ¡nformac¡ón a partir del momento en que
6e generó por p{iner¿ vez en s¡l forna defindi\6, cofiio meos¿F de datos o en alguna oha foÍna; y
bl s¡ dicfu hfbrñáción püede ser ridradá a ló pa¡test b6 hter€sados o a b aúoriJ¡l que ast lo sol¡fle.
La ¡ntegrilad de la infomeción secá evaluda confofiie al crterio de gue haf¿ peman€aido completa e inalerada, sáko
que se haya aalicio¡ado un eod@ o que eril¡ un aámtio ¡nherente al Foceso de comunbación. archivo o pres€nlación.
El grado de cootab¡¡lad requ€rido será deleminado a t¿ ft-f¿ de los fi¡es p¿r¡ 16 que se generó ia informacón y de las
c¡rcu nstanc¡as del caso.
Aftlculo 647. En lodo bámile l¿gal, no se adi=rá a€ta alguria de la prueb€. que s¿a obstácub paÉ b admisión como
prueb¿ de un rnensaie de datos
a) por la sola |¿zón de ser un rnensaF de datos; o
b) por no habe. s¡ro pr€sentado en foÍná origioal. si es qr¡e el merEaje es la metor prüeba que pueda ser presentada. por
ouién lo hace-
A, valordr ta fuer¡a probaloria de un men$je de dalo6 se leDdrá pesente la cor¡latihdad de la foma en que fle geneaado,
archiv¿do o comunicado. t¿ contab¿idad de la forr¡á en qúe se haya conservado La integrüad de la infomación. la foma en
la que se Uerüfique a sr, iñftjado. y qralquier olro iaclor pe¡tir¡er¡te.
An¡ulo 649 Cuando lá by requier¿ que ciertG dodrrmntos. regisbos o inbmaciones sean conseayadcs, ese requb¡lo
quedará sátblecño mcd€nte la conseNación de los merEqies de dato6. s¡empre que se cumplan bs condtc¡ones
sigu¡eñles:
á) que le információn quo conle¡gan seá ac@siue pár¡ su cor¡su(2 pc6lerioq
b) que el mertsáje de datos sea coGse¡vado con el lomáto eo que se hayageneGdo. enviado. recit¡do o con algún l.rmato
que sea dernosirdble. que ¡ep.ducs con sactihrd la irlúÍiciófl geflenda. enüada o recib*Ja: y



c) que se conserveñ dalos qüe pernnlan determrnar el orilen y el deslino de¡ mensáte. as¡ como la teúia y la hora en que
lue envrado o rectbdo
La obl(laclón de conseryar c€rlo5 documentos, re€¡lros o dfomacioncs conlorme a lo dÉpuesto €n elpáúalo antenor. no
seé ¿plicable a los dalos que lengan po¡ ún¡ca tinalidad. lacititar€l envto o recépc¡ón del ;ensaje
Se podrá recurrir a los s€Mckts de un terccro par¿ conservar mehsáies de datos, siempre que sgdrmplan lascond¡ciones
plevlslas eñ este arllculo
Arlfculo 650 Un meosaje de datos provi€ne del ¡n¡c¡ador 6i ha sado enviado por éste_ o
¿) por alguna pcrsona lacutl¿cla F€ra acluar en nombre dctiñrctador tespecdo de ese mens¿Je,
b) por mandalado o rep.esentanle Iegat con suficiente represenlación pala etk,: o
c) por un sblema de rnlomac¡ón programado porel an¡ciador o en srr noñb{e para que opere aúlomáücameñte
Eldeslinalari.c Ftodrá cons¡derar que un mensale de dalos fxoüeñe dei inrc¡ador, y actuar en consecuencia. cuañdo
a) al coÍfprobar que el mensaje provenla del inrclador, el dedinalario haya aplc¿do adecuadamente un procedimrento
aceptado prev¡amcnte poret¡nicaador con este f¡n:o
b) e¡ ñensaie de dalos quo reciba el destinatario resulle de los aclGde úne persona cuya relacl|ón con el ¡nioador, o con
algÚn mandatano suyo, le haya dado acceso a algrln mélodo ulil¿ado por el ¡niciador par¿ tdentjlicar un mensaJe de dalos
como fxopio.
El deslinalarro no gozará del derecho de consijerar que un mensaje de dalc proüene del iñ¡c¡adot, si sabla o s¡ hubÉra
s¿bido de haber acluado con ¡a debda d¡l€enc¡a o de haber ap,icado aEún mélodo convenido, que la transansión hab¡a
daclo lugara algún eÍor en'el m€¡s¿je de dalos recib*to
El desbnatario tendrá derecho a comiderar que cada mens¿je de dalos recjtido es un mensáF de datos separado y a
actuar en consecuenc¡a, salvo en lá medida en que duplhue oLo mensáje dc datos. y que el destinatario sepa, o debiera
$ber de háberactuado con ladcbda diligencia ode hab€r eplacado ¿lgún método conve¡rdo. queel mensaje de dalos er¿
un duplicado
M¡culo 651 Cuahdo el ¡n¡ctedor haya pactado que los efeclG del mer¡s€je de dato6 estarán condicionados a la recepción
de un acuse de recil)o, se consderaó que el mensale de dalos no ha silo enüado en tanlo que no se haya recttido el
acuse cfe fectbo

Cuándo el ¡nicaador no háya ac¡adado co¡ el destinatario que el adrse de recibo se dé en álguna lofma deleminada o
úlil¿ando un mélodo determinacto. se oodrá acusar recibo me{¡ante:
a) loda comunicación deldedrnalano. aulomatpaoa o no. o
b) todo acto del dest¡nalar¡o.
que basle¡ para ¡ndicar al tn'clador que se ha recl¡i<lo el mensale de dalos
CuaMo en elacuse Ce recibo se r¡dqueque el mens¿je de dalos aecibijo cumde con tos requisdos técni@s @nven¡dos o
enunciados en ahún¿ noma l¿{¡rcá aplcab¡e, se enlerderá que éste es auléntico. salvo prueba en contrari,o
Aftlclllo 652 Cuañdo el ¡n¡ciador no hay¡ Indrcado que bs efeclos del meosaje de dato6 esláráñ condic¡onados a ta
recepcltn de un acuse de rec¡bo. si no ha recrb¡do ¿¡cúse eñ el pla¡o lijado o clnven¡do o no se ha f¡iado o clnvenilo
nangún phzo. eo un plazo razonabb el ¡nicrador
a) podrá dar avÉo aldestiñatiario de que no ha recibrrdo acuse de rec¡bo y lljar ún plazo razonab¡e par¿ su rec€pción. y
b) cte no rec¡lli¡se acuse denlro del ptazo luado corifome at incbo anleriot @¡á considerarque el mensaje de dat6 no ha
srCo env¡ado o ejerceÍ cuahu¡cr otro derecho que p{reda tencr. oulgándos€ a dar aviso de ello al destnalário
Arliculo 653 El mensaie de dat6 s€ lendrá por exped¡lo cuando enke en un sislema de infomación que no esté baio el
controldel inicÉdor o de la persona que envó el mensaie de dalo6 en noñbre del inioadot
Arüculo 654 El mens3ie de datos se enterderá corf¡o redtido de acuerdo a to sEuiente
a) s¡ eldestinatado ha desgnado un sétema de i¡formac¡ón par¿ h rccepción de mensajesde datos. la recepc¡ón tendrá
rugar
a) en elmome¡to que entre elmen$je dedalG en el sÉ1ema de inlomación designado, o
¡¡)de env¡arse el mensaje de datos a un s¡slema de ¡nfomación deldestinatario que no sea el sidema de úformac¡ón
designado, en elmomenlo en el qu€ eldesl¡nalario tecupaae el mengF de dalos.
b) s¡ eldestinatario no ha des¡gnado ún 3btema de ¡nloamac¡5n.lá recepción lendrá hrgár al entrar el meftsaie dedatos en
un sÉtema de Informac¡óñ deldestnalaaÉ
Arl¡culo 655 El mensaje de dalos se lendrá por expediro. salvo paclo en conlrada, en el lugar donde et anic¡a{tor tenga su
eslablecrmae¡to y por recibdo en ellugardonde eldestjnabano teiga el s¡ryo, de acúerdo a ¡osigú-tente:
a) s¡ eliniciador o €ldelinalario ticnen más de uÍ eslablecrmienlo, su establecm€nto será etqu€ gúade una relación más
eslrecha con la operación subyaccnte o de no haber una operación subf¿cenle. su edablec¡miento principal,
b)s¡ elan¡caador o el destúalario no tienen establec¡mlenlo. será el lugarde lesidencia habdual

TITULO SEGUNDO
Dc las Fa¡mas Electrónrcas
CAFÍTULO 1
Del¡niclones
futlculo 656 Por firma elec,ltón¡ca se eñtenderá, los datos en forma eleclrónica cons¡lnadc en un mensaje de datos. o
adju¡tadqs o lóg¡camenle asoc¡ados al mFmo, y que puedan 6ér ulil¿ad6 psr¿ ldentiñca. al signatario del m¿nsaje de
dálos e indicar que el s¡lnálario apaueba la íñforhaciSn conlen¡da en el mer¡sá.¡e de dalo6.
Al¡culo 657 Por ñrma electrónEa rel¡endada. €e ente.¡derá una fima eleclrónica que desde el momento en que se
consigna, puede veriñcarse medbnte la ¿pticación de un pmced¡mienlo de segúridad o de una @mb¡nac¡ón de
procedimienlos de segurilad que ga¡anl¡ce ql¡e esa nrma elecüón¡ca:
a)sea exclusrva delsignalario p€ra los lincs que se ulilrce.
b) se pueda uhl¿ar p¿ra ¡dent¡ft.ar objetrvamente ál s¡lnalario del merisaje de detos.



c) háya sdo cfeád¿ y coris{nad¿ en cl mensa,e de datos por elsignatario utilizando un med¡o bajo el control exclus¡vo del
srgnalafio, y
d) haya sKlo creada y esté vrnculada al mensale de datos al que se reflere de atguna fama que ponga en evtctenc,¿ toric
cafl¡b¡o que se Inlrodüzca en dicho mensaie
Arttcülo 658 Por f¡rma numéncá se enteMerá toda llrma eleclrónica creada mediante Ia transformación de un mensaje de
dalos con la ayuda cte una luDción pára l¿ abrev¡ac¡ón del mensaje y de un s¡slema de criptografla que uül¡ce la clave
pnvada del stgnatano. de tal modo que loda peGona que dbponga del mensaje inicial no transfoamado de datos. de su
lranslormación c¡lrada y de Ia clave ñblica co[espondiente delsignatario, pueda deter¡ninar
a) si la lransformación se efectuó úil¿ando la ctave privada que coÍresFronda a ra clave públkra del s¡gnatano: y
b) s¡ el mensaje in¡cial de datos ha silo atterado deÉde que s€ efeciuó la t|¿Éformación.
Arllculo 659 Cúando la ley requiera que consle la frma de una prsona, esle ¡equbrlo quedará sattslecho en relación con
un mensaje de dat.!s sr
a) se uliliza un método para ¡dentilcar a es¿ persona e ¡ndica que aprüeb¿ lá ¡nfonnación que ñg|']ra en el merisaje de
dalos,
b) el método es conf¿ble de acuerdo a los linÉs que buscá saüsface¡ et contenido del mer¡sa¡e de dalos.
el grado de conlabl,ctad requcrido será delemnnado a l¡ luz de lc ftnes para los que se géneró la Infomáción y de las
cttcuñlanc¡as del caso.
AItlculo 660 Se enlenderá por.
a) Entüad certf¡cádora a toda pe¡sona o enliilad que en el d.¡rEo hatifual de s{r adivilád. extienda c€rtificado6 de
rdenlrflcación relativos a las claves criplogaáf¡cas uül¡zadas pa¡a bs fmes quelieñen lag finnas numé¡icas.
b) Cedjlicado de idenül¡c¿c¡ón: todo mensaje de dalos u otro te)do que sea em¡Mo por la enüdad cerlificadora, con la
¡ntención de conlSnnar la ¡dentilad de una p€Foná o entjdad en cllyo lioder o$e un juego determinado de 6laves-
c) Certif¡cado relrendado todo áquel certillcado de identificáción emitido a servicio dé uña fi¡ma electrón¡ca .efrenda<la.
d) Decl¿rácaóñ sobre pr¿cticas de certjficación. a to.la declaración püblicada por una entijad certificador¿, en ta que se
deÍnan las práctlcas que la entktad cedificador¿ utjl¿a paÍa emitjr cedificados o pe|a todo ouo t¡ám¡te que reaiice al
resp€cto.
e) Signatar¡o: aquél que cons¡gna o en cuyo nombre se cons¡gne uña fifma electrón¡ca.
Atticulo 661. De no hab€rdisposición cont¡¿ria en la tey, ioda nnha electrónica qué no sea una fima elecüónica ref¡eÍdada,
no eslará sujela ¡ tas nolmas o a los procedim¡entos para b co¡c€sión de licencias edablecidos

CAPIfULO 11
F¡rmas electrónicas ref reMadas
Ar|icr¡lo 662. De ex¡g¡r la ley uña fima. esa exÉe¡c¡a quedará saüsfecha con una
lifma electrónica reÍíeMada
ArtlcrJlo 663. se presumiaá que toda lirma electrónica aefaendada es la de la persona que la haya. o en cuyo nombre se
haya consEnado al mensaje de dalos. sálvo que s€ ptuebe que la fima el€ctón¡ca refrendada no fue cons¡gnada por el
supoeslo sgnatarÍo ni por una pe€on¿ autorizaCa para acfuaren s¡J nombae.
Articllo 664- cuando un procedim¡ento de segurlJad permila demo€lrar que no se ha alle¡ado un me¡$jededalos desde
deteminado momento. 6e presumirá que el mensa¡ie de dátG cons€rva 6¡J inlegrüad desde ese mor¡eiio_
A,l¡culo 665. Las enldades certif¡cedoras detem¡ñarán:
a) que úna nrma eleclrónrca es une frane eledrónica refrendada.
b) que un p.ocediñiento de gegurilad safstaoe lo€ requis¡loo del arijcub 6At.
A¡llculo 666. Las enliJades cerlil¡cadoras deberán hac€r las delerm¡nac¡on€s reteridas eo elarticuto 665. de acuerdo con
las normas técnicas nac¡ona,es e internacionaks aolicables.
Art¡culo 667 Las partes podrán esüpJlar que loda frma eleckónEa 6e[á tenida entre eltas como firma electrónicá
relrendada
Allculo 668 En c¡so de que la uül¡zac¡ón de una fima electrónGa refrendada no haya sido autorizada y de que et supuesto
s€nalar¡o no haya ob(edo con la clebida daligencia para ¡np€dir lá uül¡zac¡ón no autori¿ada de su tfrma y par¿ eúlat-que el
deslinalario conlle en ella. elsupueslo s¡gnalario respondeÉ ún¡camenle por los gasloG en que se incurra pa.a reslituii a tás
psrtes a su sriuación anterior a la util¿ác¡ón no alrlor¿ada de la lima, sálvo que lá p€rle que haya contiado en la l¡rma
sufiera o hub¡eÉ debkto sab€rque esa fima no era la del súpuesto sionata¡io.

CAPITULO 111
De las ñffnas numéricás
respaldadás oor cert¡f¡cados
Arl¡culo 669 Un cerljficado reÍiendado de flrña ¡umér¡ca deL€rá por lo. menos:
a) 'denblÉar á l¡ enlidad cerljfcadom que Ir emrle.
b) ¡lentfcar alsigñalar¡o. o un dbposilivo o agente eleclrónico bajo conlrolde es¡ persona.
c) llev-¿r una clave públ¡ca que cotesponda a una clave pfúada que obre en poder del tttular delcertificado.
d) definrr elperlodo de vrgenqa delcertifrcado.
e) l¡evar la li¡ma numér¡ca o algún olro reÍÍeMo de la entdad c€ ¡ficedoi¿ que lo haya emiticlo:
especiticar, de haber ahuña, toda restriccia,n que se haya impueslo al ámblo de util¿ación de lá clave púbt¡ca;
0)deÍnir el algoritmo que haya de ¿plicarse
Adlculo 670 Por lo que se refrere a la lotalidad o a ¡r¡a parle de un mensaje de datos, en caso de estar el ¡niciador
rc,ent¡f¡cado por una llma numéÍica, es€ lima será una ñrma electlónica refrendada si.
a) la forma numérrca ha sido creada du.anle la vbencia de un certificádo rálilo y he silo correclarnente verificada Dor
relerenc¡a a la clave pr-rblca ind¡cada en elcerlilicado:
b) el propósrlo del certrfcado sea uncular la idenlldad del s¡gnatario a una clave pública:
c) el certjficado se heyá em¡ljdo al servic¡o de limras numéñcas que sean limas eleclrónicas relrendadas. y



d) el certírcedo hay¿ sdo ennt¡Jo por una entidad celificadora acreditada por un órgano o ¿ulorilad compelente que
aplque normas €!merc¡almente ¿decuadase Inlernecronalmente reconocidas relaljvasa la contabilidad de la lecnoloola. de
las práctrcas y de lo<,a otra ceracterlstca pe¡linente de la entklad ceat¡llcadora

CAPITULO IV
Oe las entdades ceñfrcadoras
Arl|culo 67 I Al emin un cedificádo. l¿ entidad cedilac¿dora declara oue:
a) se han cumpl'do con la ky y con lodos 106 requ6itos aplrcables.
b) toda la Inlormac¡ón que figum en elcerlificadoes exacta a la fecha de suem¡s¡ón, salvoque la entidad ce.lrficado¡a haya
declarado en el mismo, que la exac-titrJd de c¡ertos datos no ha silo conlimaCa:
c) no hay nrn8ún hecho malenaldelque l¿ cnlidad cerlificaclor¿ lenga conocim¡ento qúe s€ haya o¡nitilo en elcertjticado y
que pudrera per¡udÉar la contab¡lidad de la inlomacón en él consEnada
La entldad celjfc¿dora cerlif:ca además. respecto delstgnatario ind¡cado en el mismo.
a) que la cláve públ¡ca y ta d3ve prúada detsiJnatiario indica<to en el c¿rtificado luncionan en coniunto; y
b) que en el moñento de emiir el cedilicado, la clave privadá es:
r) la dels¡gnalano Indrcádo en etmÉmo, y
x) conesponde a la clave púttrca ¡ñd¡cada eo el mismo
Arllculo 672 En lo que concierne a una entüad cedifcadora que emite un cerlifcado y al litular de ese cert¡ficado, los
derechos y las obllgaclonesde las pa.lesquedarán delerminados porelacuerdo celebrado enfue ell6, a reserva de lo que
dlspono3 alrespecto ta ley aplicable
Atticulo 673 Toda enlidad cedifcadora que emrta un c€¡tificado será resDonsabl-. ante loda DeFona oue Ézonablemenle
confle en elcentf icádo Dor
a) bs eÍores y omis¡ones que pueda hab€r en el c€rtrticado, salvo que h entuad certilicádora demueslre que ella o sus
reptesentantes adoplaron las meddas para evilar que hubÉta erores u omisaones eñ el c€rtillcadol
b) ¡o h¿ber Inscdlo en e¡ regisbo la tevocación délcedaf¡cado salvo que la entjdad cediñcado¡a demuesl¡e oue ella o sus
representanles adoptaron todas las medidas razonable€ p€ra Inscnbir prontamerte la revocación tan pronlo cómo bs fuera
nolilicada. v
c) las consecuenc¡as impulables a la no obs€tvanch de ¿lgrh procedamienlo enunciado e¡ la dec¡arac¡ón sobre ráctc€s de
cert¡fica6ún publicada por la enliJad cedrficadora.
La conlián¿a en un ceftjlicado no seé razonable en la med¡da que sea confaria a la información cons|onada en el
c€rliftcacfo, o que lgure en una bsta de revocaqones La confianza no s€rá razonable en palrcular_ sj es
a) par'¿ alguna f¡naldad c!nlraña a los fines para los que se ernitió elcedif¡cado;
b) respecto de úna operación cuyo valo. exc€da del lor p€ra elque sea \¡álkjo elcerüficado.
Miculo 674 Dur¿nle el p€rlodo de vigenc¡a de un cerlaficado, fa entidad cerlilicadora que emifó el certlficado deberá
revocaalo de confomidad con las polil'cas y proc€d¡m¡entG apljcebhs a la revocacón, deñn¡los en la cleclar¿ción sobre
práclicas de c€rl¡licac¡ón aplrcábles, o en su ausencia y acluando con pronlfr,td s¡ es qúel
e) rec¡be una solrclud de revocac¡ón del s¡gnatario ilenu¡cado en el cert¡fcado y la c4nfümación de que la persona qlJe
solicrtá la revocác¡ón es el m|smo signalario o es un mandatarb delsignatarb con sulic¡entes poderes. facultado paÍa
solicnar la revocacrón:
b) pruebá fhedgna dcl lallec¡m¡eoto del slgnatar¡o en caso de ser persona lls¡ca:
c) prueba fded¡gna de quc el titutar ha sdo disuello o i|a cesádo de exisür en caso de ser peFona moral
Mlculo 675 El lilular de un cerlrfcado de claves eslad obligado a hacet fevocar. o a pedú que se rgvoque. el cerl¡ficado
co[espondienle 5¡ llega a su conoc¡m¡eñto que la clave pftada se ha perddo, cote peligro o está epuesta a 6€rde algún
modo ¡ndeb¡damenle ul¡l¿ada. Eltifularque lleoada esa sluac¡ón. no hat'¿ revocar. o no Fid¡ que serevoque et certif¡cádo,
será lesponsable añte cualquier persona que haya confiado en los mensáies enüados con las claves compromelidas, fior
no haber cumplilo cllitularcon su obligac¡ón de rcvocár elcealif¡cado.
Artfculo 676 lMep€ndienlemente de cuatquier acc¡ón del tihrlar del cert¡fcado. la enüdád certificadora oi¡e em¡tió el
certificacto deberá revocarlo con prontifud al tener el conoc¡m¡ento de que:
a) un hecho mal€n¿lrndicado en ese c€rtrficado sea falso:
b) la clave prNada de la entdad cerlilicadora o su sbtema de inlomación
contabilidad del cert¡ficado, o
cl la cfave p¡ivada o elsisler¡a de iñformación del signatario coÍa peligro.
Al llevar a cabo esle tipo de revocaciones. la enl¡d¿d certificadora dará avbo de esla aevocac'ón al titular, acluándo de
conformidad con las polficas y los pÍoced¡mienlos aplicablcs al aviso de revocac¡ón dellnidos en la dectaÉción soue
paácticas de certificación apl¡cables, y además deberá publicar un aviso de la revoc¿ción una ve¿ cada 8 dtas, por 3
ocas-rone6 en un d¡er¡o de c¡rculación nacional. lgualme¡te deberá inlofmar de la rewcación del cerlifieado a todo aquél que
se d¡rija a ella al respecto
En lo que concietne alütular,la revocac¡óñ surtirá efecto desde el momento en que s€a reciblJa rror la entdad certjlicadora.
En lo que conciemc a la entrdad cedificadora y a tercltos, lá revocáción sudiÉ cf€ctos desde el momenlo en que sea
rns€rla por la entidad c€rt¡ficadora
Articúlo 677 Durante el perlodo de vigencia de un c€rtilicádo. la enlidad certilicadora que lo emfi5, debeé suspendelo de
conloam¡dad con las polítlcas y 16 procedm¡entos que riian la s{rspensión delinllos en la declaráct!n sobre Dráctcas de
cedifcacrón apl¡cable o. a fafta de teles pollticas y procedimientos. prontamenle alrecrbir una sotcilud en esle sentdo del
titular del cert¡llcádo o de una persona aulorúada Oara acfuar eñ nombre de éste Dara lál eleclo.
futfculo6TB Toda entrdad c€rtil¡cádora debeÍá llevar un réoislo eleclrón ico de c€rtillcádoG €mitidos, alque te¡ga acÍeso el
públaco, que rndque la fecha de exp¡|acrón de cada cerlilicado o la fecha en que se suspenda o revoque un cenificado
Deberá de ser
a) al menos por un perlodo de 5 años
b) Ourante los 5 años s,guienles a le fechade tevocac¡ón o de expiración del petiodo de vigenc¡a detodo cerl¡ficádo enltklo
Dor esa enldad c¿rlrfcadota

corra algún pell]ro que comprometa la



c) _C)'e conlomldád con las pollhcas y lc's pmc¿drm€ntos definuos por la entiJad c4rlific¿dora en la dectaraciJn sobre
Frráclrcas de certificrctón aot€ables

TRANSITORIOS
ART|CULO PRIMERO El presente decreto enfrará en viOor eldla Ghu¡enle dé su plblacación en el Diarir Oticial je ta
Federación.

ARTICULO SEGUNDO A más tardar a los diez m€ses de publbad¿ eda ley. el Eje.utivo Federat emfirá reglas generates
par¿ el lui¡cionamienlo y reg0laciSn de ¡¿s €nl¡dades cedificadoras á que sá ref¡e;e este decreto

Patac¡o Legtslativo de San Láza¡o.
2a de abri lde f999

Los Orputados Integr¿ntes de la LMI Leg6latu.a
Dip Julio Faesler Carlisle
Dip Juan lgnacro Fuenles L¿rios
Drp. Beniamln callegos Soto
D¡p José ̂ nlonro Herrán Cabrera
[Jrp. Edgaa Marl¡n Ramlrez Pech
Oip Hrrmberlo Trevlño Landols



'NIC,'ANVA DEL 22 DE MARZO DE 2(fu0 EN MATERIA DE DEL¡rOS NFORH'ANCAS.

INICIAfIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A DIVERSAS D¡SPGSICIONES D€I COOIGO PENAI. PARA EL OISTRITO
FEDERAL EN MAIERIA OEL FUERO COMUN, Y PARA TOOA LA REPUBLTCA EN MATERTA OE FUERO FEOERAL

(DELITOS INFORMATICOS). A CARGO DEL C DIP. FRANCISCO SUAREZ TANORI. DEL GRUPO PARLAf,{ENTARIO
DEL PARTIDO ACCIO¡I NACIOI.IAL

Los que suscribimos. d¡putado6 federales. Francisco Suárez Tanori. Aafatbelo Balderr¿ma Femández, y compai,leaog de
3l.o:.91!9: *rl"Ie.itanc6_ de ta LV 

 

Legislatu.¿ det Homr-aue C,6greso de b Un¡óo, con tunOamenío en n d;spUestopor la laacclÓn lldelartlculo 71 de ¡a Constiución Poliüca de bs Egadc Un¡los Mer¡canos; asi como porta fiacaión ll, d"l
aruculo 55 y_delartlculo 62 delReg¡amento par¿ elc'otier¡o inlemo del coogr€so cienerat. somele¡ncG a corEileraciln de
esla Hon or¿bleÁsamblea el Proyecto de Inicia tiy¿ de Ley que Refo..na y Adáona dircrsas d isposicion es det Código penal
pará elO¡stnto Federalen Maleria de Fuero comr;n y paia ioda la Rep,rlb[ca en i.lateriede F!Áro FedeEl. con el üeto de
penalizar lo refeaentc a Delrto6 Inlormátrcos
La presente Inic¡atrva de Ley. se pres€nta con áre€los. en la sigül€nte:

Exposic¡ón de Mol¡vos.

L¡s telecÍmunlcaciones a n¡vel r¡und¡al, han re0HEdo un notorio av-á¡ce en hc últ¡mos a116, e6 eviJer¡le el b€nelicio que
par¿ la vija d¡aria signtf¡can estos adelañlc;su r,tr[zación va de€de ta ¡nfomación @nllnua a todo etorb€. hasb etman;¡o
a gran escala de hs ttansaccio¡es de las prt¡opahs bolsas comefcial€a y de yalores, pasaMo naturalmenle por lás
d¡veasas opc¡ones de enltelenim¡enlo, hasla los prádicc e ¡xtivlual€s interDámuos de coneos et€ctrónicos. ha s¡do tan
|mpresrcnante elcambro, que algunos sociólogo6 hañ ll¿€ado e famara esla reciente elapade la histoña, como ia soc¡sJad
de la tñlormac¡ón

Simulláneamenle, la eParlc¡ón de Intemet ha ven¡lo a revohcionar edc sucssos, sotÍe todo s¡ cons¡le6mo6. que hoy en
dia a4 reconocida como el más imporlanle conjunlo de red€s computacion¿hs enlrelazadas gracias a tos llamadosproveecfotes de conect|ijad. lo que determina el sorpaeñdenle n¡vel de veloclad de mudlas ope-raciones pal'a enlr¿r a
Intemet la gente pude acc¿'sar de d¡Sbntas manea¿s. peao m la mayoaia de 106 casos se hac€ tan Íácilmente corno tener
¡lta conexión ll¿mada-dialin. un módem y una l¡nea lelgfóñba. Una de las cat¿cierkljcas rnás inportsnles de es1ás redes
€s que funclonan las 24 horas. loc 365 dlas det año. y sin tas b¿diciona!€s konleras fkicas cteadás entre los palses

Podemos declt con loda celeza. que no e*sle n¡ngún otro Ír€di¡ de comunÉación que tenga la fuer¿a y potencia que
ofrece inlehel. ya qle permile la dlusión de conocimienlos a úñ plecio mu, b€F, y a n|velmundial. Además €s lna nu¿va
fonña de hacer negocio e lravés de ia ventá_de loda c.lase de p{oduc16, deéde iibros y vinos tala la reservac¡ón y Flago de
ho¡e'es. restaur¿ntos, ,entia de autos, etc Páralelamente se dedaca, qu€ a esla altlrr¿ det desanoUo de A SoáiOá Oe
informacaón", y de las tecnologfas computac¡onal6, debernG aborda, otro tipo de situaciqnes que deben regularse de
manera necesaria eñ todo et mundo, toda ve¿ qúc puedeo aámtiar lotalmenie el senffio posiwb oe ta expañsoo ue h
tecñologla inlo¡mábaá. y l¡arisfotmarla en una manera lácil de wtn€rdr 106 derec-h6 de indi\idualilad de las irersonas que
acces€n a esle 3istema.

Pa¡¿ s€t más [xecis6, la red se manera en un muDdo vialuá|. pefo bó coatn(1os coinimzen a ser muy reabs El hecho de
qle Inlernct s€a v,dual, no le ha ¡mpeddoquc ¡rra*e lodos los ücio6 del mündo realen elque vÍvimos. Intemel puec,ese¡
pottádor de conlenilos polencialmenle nocivc o abgales. o tien F¡ede s€a uttti¿¿do como vehlculo oa¡a aáivüades
cr¡minales que pu€den afeclar a dislinlos ámbdos Lc delitos qt¡e s¿com€ten en lá ¡nfomálic¿. no pueCén conwrtirse innuesro Pals en sinónimo cle ampuñ¡dad. de no lomar las medljas necesaaiás en es¡e moÍlento. coni:rnoo el nesgo de que
un inslrumenlo tecno!ógico ma.aülloso. se lransfo¡me e¡ ¡rna heramienta de ¡lkitoq pafa evÍtar esta s{tuaciJn lo€iulpsbl€s
deben ser sanc¡onados El del¡to ¡nlorriálico ¡mdica adiviJades crim¡|rales que en ¿eteam¡nado mome¡to lo€ patg; han
tratadode eñcuad¡áren ligur¿s t¡p¡c€sde carácie. tr¿d¡{iof¡al. tales cofi¡o mbo, perju¡cioe. sabolaje, elc. Sinemürgodebe
deslacarse que el uso de las lécnicas infomáticas ha creado nuer¿s pcb¡Fdades det uso iñd€t¡¿o de ¡as compuh¿oras Itque ha pmFciado a sr ve¿ ta nec¿sirad de regulaclón.

A nivel intomacional se consilera que no exide una defin¡ciitn p{opaa deld€üo informál¡co. sin emb€rgo muc¡os han s¡do
los esfueeos de expertos que se han oclpado del lema, y aú¡ cuaado no e¡ble una def{¡¡jón de cárácter úniversel ;
han fomulado conced6 func¡onales atendiendoa reallades nacionales concre¡as. En eda Iniciatim seenteMeránconp'delilos lnlon¡ál¡cos", lodas aq!ellas coMudils ¡fcfas susceptjties de ser sancbnadas por el DeEcho penal, que hac€n
refere¡cia al uso indebdo de cualquier med¡o ¡nlormático' Por otro lado, recadeños qu! as hcililaoes pa¡a-ü com¡s¡on
de delilos en la ted son cada ve¿ mayores: por el hecho de que la red trasciende las íÍonteras nac¡onales, por la velocklad
de las comunicáciones

Ahot_¿ tien, podemos añrmar que la lucha ccntla el delito en b rcd es €specbtaDente compt¡cda. por que la legtstac¡ón
conlra el deldo e¡ es|a matena. no avan¡a a la mÉma yelocilad que la tec{ot€la de la que se siNen 106 del¡ñcuenles
clbemautas, porque no ex6te una aúlori(t¿d mundblque supervise ta red. lacttitándose de esfa manera lascomdicidade
Rcsulta necesário. ¡ndepcrxllenlemenle de las modiñcac¡ones que cqr esla ¡nkiatiya se están 6ugirienOo pan pina[zai en
nuestro páls los delitos infomálicos, una cooperaciltn intemacional par¿ |3 tuch¿ contra et deiito en h re¿, ya que una
legslacióñ global. Íesullatia ¿clualmenle ¡mposiUe. Para eiempliltca¡ €Ca sfuac¡ón, b?statia fefet¡r la desaiúutación de
una bancla de delincuenles c¡bemaulás qt é fueron sorprerditos po. la tnte.pol. dis¡ribüyerdo fotogrdf¡as p.mog.áticas de
n¡ños menores de uñ año, donde cooPerarori de mah€r¿ decb¡v-¿ kr6 cuerpoc de policla de Europat bs Estados-Un¡dos de



Aménc.1 GracBs a l¡ tegulactón que en esle sentido se ha d¡do en eslos paises, se pueden proces¿r este tipo de

Pa¡¿ conclu¡r, rcs{¡lta muy lrttl esquematúar lo que se desea logtat con este üpo de normas'l _ ResDeto a l¿ integndad humane en los espacros v¡rluales, ¡ülaMo ta inúomasidn de agenles eternos no d€s€-.los,
como elahlso de la Bibl¡cdad no sol¡c¡tada. o elrecitircoreos electrdnicos que ¡o se desean, etc
2 _ Proteccón a los menoles, evrlando en la medrda de lo posible que se comércie con la pomografla ¡nfantil, la üotencta,
formas abusMas de macadeo, etc. que lesrcnan los der4chos hum;nos lundamentales deia n¡ié2
3' Fomentar la -proleccón. indepcndientemente de lc6 sistemas pa¡tic¡Jlaaes que par¿ este nn s€ determ¡ner¡, de la
informaciln conftdenc€l gener¿de por el Cjobiemo Federal, 16 fuezas armactas. la marina, elc. ( Inslrucckrnes p¿¡a la
lakicac¡ón de bombas, producción de drogas, act¡v¡dades terroristas, etc )4 - Salvaguardar la p{ofiedad rntelectual DÉtribución no aúlorúada de traúj6 protegidos medhr¡le derecfros r€6e¡¡¿d6. (
copynoht de solt¡are, música. etc )
Es por lo anterlir. que somelemos a ta apreciabte cons¡de€ción de este pleno. la s_tgu¡ente:
lnic¡atrva de Relormas y Adtctones sotre dNersas dbpciciones det Código Éenal-pafa el Distrito Federal en mater¡a de
fueÍo común, y par¿ toda ta República en malena de fúero federat
Allculo Unrco Se.elorma del fltulo qurnlo, el capilulo l, art¡culo f67 pánafo Vl; y del capilulo ll del mts|rio tilulo, se
refornan los_arllculos 173 y 174. y se adrciona el articulo 174 tis Se adicaona al TfÚkr V¡gésimos€gundo, cáp¡tub  l. con el
anrculo Jds ler. s¿ adloona elcapllukt Vlldel mismo t¡fulocoñ elarllcuto 399ter, párrdlos lalVlll, aslcofno una reforma al
tltulo vlgés¡mo sexto, a¡ttculo 424, del código Penal frara el D¡strito Fede¡al en Materia de Fuero Conún, y pala toda la
rep¡jbl¡cá en maler¡a de iuero lederal páÉ iuedaa como sigue;

flulo Qurnto

Capflulo I

Arllculo 167 - Se impondrá de úno a cn@ al1o3 de prisjón y mult€ dequin¡entog a cinclenla mil pesos:
Vl' Al que ¡nleÍumpiere la contunicación de una red F¡blica de t¿lecomunrcaa-tones, de r.rn especlro iadioeléctric!,
t€legránca o lelefón¡ca, alámbrica o Inalámbrica. o el serv¡cio de Foducc¡ón, o transmisión de atumbrado. gas o energlá
eléc1dca. deslruyendo o deleriorando ur¡o o más postes o ablado'res. el ahmue. |ln equipo de computo. u;a máq!¡n; o
aparalo cle un telégr¿fo. de un te¡élono, de una inslalaclln de producc¡ón, o de una linea de ü-a;srnis¡ón de enerpla
eléclrica

Cap¡tul¡r ¡t
V¡olacaón de la corespondenc¡a

A¡llculo 173 - S€ apticarán de lres a c¡enlo oche.¡la pmad¿s de lrabs¡) a faj,q de la comuniCad_
I -Al que abra ¡ndebidamenle lna comun¡các¡ón escñta, o la accese á bavés de medios etecbón¡co6, eleckomagnéticos. u
ópticos, que no eslé dr$ld¡ a ¿l

Af|lclllo 174 - No s€ conedera quc obten de¡'cluosamenle los padaes que abran o anteac€plen las comunicac¡ones escdlas,
a lravés de medros manuates, etecuónrco3, etectroi.:agn¿t¡cos, u óptrcos, dubrdas a sus h¡jos nenofes de edad. y b;
tulores resp¿rlo de las personas que se hatten bajo su dependencia.

Tltulo V€ésimosegundo
Dellos en contra de las perso¡as en su pat¡monio

Cap¡tulo l l l
Fraude

Afllculo 389 tet _ Comele delito cle fraude, y se sancionará con prbión de tres neses a doce años y multa de cincuenla a
quin¡entos dl¡s. al que ac'luando en caliJad de usuario. intermed¡ario. empresa proveedora de lnlormac¡itn. banco. o
cualqu¡er emprcsá comercialr¿adora, utilice el intercá¡nb¡o elecüónrco de datos n€ra obtener con engaños ganancias
Indet'aclas. como drnero. valores, o claquier otra cosa, aFovechándose de su acceso a lcs sislemas de redes
comMacronales, adqultÉndo, en¿jenaMo. Itahstifiendo, depclandq o dar¡do en gár¿¡rtta prod¡¡dG y servic¡os de toda
indole

Caoltulo Vll
Oelilos Inform¿lrcos

3991e¡ - Se aplcará la pena de frÉóo de dos a c¡ñco años, y de IOO a tresc¡enlc dl6s de muna al que:
l _ Sin eslar aúlorEado. se apodere, altere. utilrce o mod¡fique. en perjuic¡o de un tercerc, dalo€ reiervados de carácler
p€rsonal, famil¡ar o de negocros que se hallen registrddos en fictreros prcgramas, cód¡qos, comandos. soportes
informátcos. eleclrónicos o tetemáüc!s, o en cualqute¡ oto lipo de archivo o regstro prJdico o fuaOo.
ll' Difunda. revole o ceda a tcaceros los dalos o hechos descubienos o las inágenes cáptadas a-que se relieren elap¡rtado
anledor
lll._ Con conoctmlento de su or¡gen a¡lcrlo y s¡n haber lomado parte en su descutximiento. realice la coñducla descrila en el
oárafo anlenor



lV- Ten¡endo la calxlad de enca¡gado o respoosáble de b€ nc-heros, pmgr¿mas. c&!igos. comaÍdos o sopodes
¡nformáticos, eleclrónjcos o te¡emátms, archivos o regls|Ios, incuFa en lo descdto en los aparlados I y Il, se le rmpondrá la
pena cle prisrón de tres a se-ls allo6 de p{bión
V - Alecte con los hechc descritG en los apadados anteriores dal6 de carácter p€lsonal. que reveten la ¡deologla.
relig¡ón. creerc¡as. 6atud. origen racialovida sexual. o la v¡ctinia luere úrr menorde edad o una persona co¡rd6capacdad.
s,e ¡mfrondrán las penas de cuat¡o a stete añ06 de prÉ¡ón
Vl.- Reaüce los hechos descÍlos de la fmcción I a la lllL_on lines lúcrativG. se le imfrondrán pena6de cinco a d¡ez añosde
pris¡ón.
Vll.- S¡erdo paoveedor de acceso a ¡nlern€l, que proporcione seNiqos infomativos que contengan materialaplo solo par¿
mayores de edad. o que p!€dan atectar la ¡ntegrir¡d de la lamiüa. o h€rirla seÍs¡biÍdad de algún seclor de la población.
omita kJentif¡ca tse tolálmente, i¡cluyeñdo nomue o razón social. domicilio, y nú mero telefóñico. y no específque cb{ a Írente
en su página de entrada lá s¡guknle advertencia: " esitas páginas contieneo mater¡ales aptos solo para adultos. sr uled
tleoe menos de 18 años. deberá salir de eda página. s¡ uste<l es un ádulto qúe eslá ¡nteaesado en eütarque menores de
edad que manejan su equipo de cómpúlo. teñgan acceso a €stas páginas, ñngase en codaclo con el prove€dor de la
tnformacl5n pate 6u cancelaci<tn -

Vlll - Slendo frove€dor de aca€6o a Intcmet sol¡cile de Io6 us¡Járbs el derecho de oso de sus datos personales para
determañados fines como ¡nscaipciJn para obtener Lln seryic¡o, o comprar o vender un p{oducto, y los uttce para f¡nes
dÉtintos sin su aDfobaciórl

lltulo V¡gésimo Serdo

De los delitos en riaieria de Derech6 de autor

Attfculo 424.- Se ¡mpoñdrá prls¡óo de seb meses a seb años y de trescientG a qu¡n¡eñlos dlas muna
lll.-Aquien p.oduzca, reprod@ca, imporle. almacene. b-ar6porte. did¡ibuya, ceda o ariende copiasde obras. lonogramas,
vileog|.amas, progÉmas coolFrtacionales. o l¡brog. paotegiJG porla Ley Federal del Derecho de Aulor. en formadolosá, a
e6cala comercbl y s¡n fa auloaizac¡ltn que en lcs lérminos de la clade Ley deba olorgar el titul¿rde los derechos de autol o
deksdereohosconexG
Transilorios: El presente decreto entrará en vigor al dfa sBujenle de su pübl¡cación en e! O¡ario Oficial de la Federacón
Palacio L€gblativo, mazo del 2O0O
D¡p. Fc¿ncisco Suárez Tánori (rubrica)
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