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1. INTRODUCCION 

l.l Enunciado y Justllicaci6n del Tema 

El acelerado crecimiento y la proliferación de nuevas tecnologf:1s a través 

de fronteras nacionales tiene efectos secundarios de diversa naturaleza en Ja 

escena internacional. Qué duda cabe que uno de los sectores que ha sufrido 

mayor desarrollo y transformaciones en los últimos años ha sido Ja industria de 

Ja información y su vinculación con las telecomunicaciones internacionales. 

Esta nueva industria, en tan solo unos años, ha cubierto gran parte del mundo 

creando controversias en diversos ámbitos tanto jurídico como político, 

económico, social y hasta cultural en torno a la transferencia de informadón 

por medios electrónicos a través de las fronteras mÍcionales. Este flujo 

electrónico de información, llamado también flujo de datos trm1sfro11tcms 

(transborder data flow), aunado al consecuente desarrollo de una gran variedad 

de productos y servicios de información es lo que se ha identificado como el 

principal ingrediente de desarrollo global de Ja sociedad internacional 

contemporánea: 

La transferencia de información se refiere a la recopilación, almaccnamicnlo, 
procesamiento y diseminación de la información, misma que ahora se rccomll'C como 
un recurso prioritario de imporlancia estrntégic.1 n.1cional e internacional y sin la cual 
difCcilmcntc puede alcanzarse un desarrollo sociocconómico adecuado. (1) 

i. MatJ.int• Almacb de~\ 'l'lujoJelht .. TnnJrontrn.'en: !oCcontrii·1·J cca'Wónkllw.u~.&tiQiW. Mhm1, &nado~tli Rrpi\N>c.l/UNAM. 
l*.p.221. 



Asimismo, en la esfera política de toma de decisiones se considera 

actualmente ya no sólo como de primordiul importancia estratégica sino 

también indispensable para cualquier proyecto de desarrollo nacional y, de 

hecho, para la propia supervivencia nacional dentro del contexto actual de 

creciente interdependencia global. 

Para los fines de esta investigación, partimos del supuesto que existe 

actualmente una necesidad de examinar el tema de transferencia electrónica de 

información a través de las fronteras y su impacto en las relaciones 

internacionales contemporáneas desde tres puntos de vista fundamentales: 

político, económico y jurídico, con el fin de poder identificar y evaluar los 

aspectos más importantes de conílicto y cooperución a nivel internacional. De 

hecho, aún si existe una creciente cantidad de referencias primarias al respecto, 

a saber, proyectos de legislación nacionales, iniciativas de coopernción 

internacionales, artículos y conferencias diversas, éstas se encuentran 

circunscritas dentro de marcos descriptivos y prospectivos pero poco analíticos. 

El objetivo fundamental de la presente tesis es entonces, presentar un 

esquema analítico sobre la prohlern;itica de la informaciún y su inserción como 

recurso estratégico dentro de la esfera internacional. Se inicianí por identificar 

los elementos que catnlizan el deslizamiento de la sociedad contemponínea 

hacia la llamadasocicdadpostindustrial que plantea, en términos generales, un 

movimiento de la fuer'ª de trabajo hacia el sector económico de servicios y que 

toma a la información y al conocimiento como principales variables de 

desarrollo. En los capítulos subsiguientes se tratarán los temas de la política 

internacional de información, la economía interm1cional de la información y el 

derecho internacional de la información que consideramos primordiales para 

el entendimiento del impacto global de este recurso en Ju sociedad 

contemporánea. En las considcrnciones finales se se describirá, en primera 
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instancia, una síntesis de las modificaciones que enfrentan la naturaleza y 

significación de las relaciones internacionales a la luz de las transformaciones 

estructurales de la sociedad postindustrial. Asimismo, partiendo del 

surgimiento de nuevos paradigmas y modelos teóricos, se intentará trnzar on 

breve análisis prospectivo, es decir, las posibles opciones que se presentan para 

el desarrollo de políticas nacionales e internacionales que por on lado no creen 

lazos de dependencia m6s profundos afectando la economía y soberanía 

nacional de los p:1íses, y por otro, cstimu len la coopcracitín en ví11s de logrnr un 

sistenm ue transporte <le información a trnvés ue las fronteras capaz <le 

optimizar las ca1rnciua<les <le interacción nacionales y globales y esparcir en 

lugar de concentrar los beneficios que <le éste se deriven. Finalmente se 

presenta un amílisis propositivo en relacil>n a la inclusión <le un progrnma 

técnico-metodológico p:1ralelo de tecnologías <le información en los planes de 

estudio de las ciencias sociales en gcnernl y !:1s relaciones internacionales en 

particular. 

1.2 Plnnteamienlo del Problema Específico. 

Desde siempre la información, en tanto vehículo de transmisión de 

conocimiento, ha constituido un fuctnr esencial en el avance de la socicd:1d. El 

:1c1ual desarrollo de las ciencias se e~t:'1 caractcrirnndo, entre otrm factores, por 

una aceleraci<in en la rccopilaci<in, almaccnamicnio, procesamiento y 

trnnsmisión de inforrnacit'ln lo cual ha generado diversos efectos como elemento 

estratégico para el deswrollo integral de la sociedad. /\sí, en la época 

contemporánea la información mlquiere una connotaciírn especial y por lo tanto 

es indispensable consiuerar como prioritario su estudio. 



Es necesario recordar que si entendemos a Ja información como la forma 

tangible del conocimiento y, por Jo tanto, vehículo de transmisicín del mismo, 

no podemos referirnos a ésta desde un punto de visla estático. Ciertamenle, el 

progreso es consecuencia direcw del movimiento de Ja información dentro de 

un ciclo que comienza clcsd~ la fuente, pasando por el procesamienlo y 

distribución de la informacicín y que termina con la asimilación y generación de 

nuevo conocimiento. 

En Ja actualidad, el desarrollo y fusión de diversos tipos de tecnologías de 

cómputo y telecomunicaciones, permite la posibilidad de transpnrlur mayor 

cantidml de informaci6n en menor tiempo y a un menor costo. Esto contri huye 

al fortalecimiento y engrandecimiento del propio ciclo de h1 información que 

pasa por encima de harrerns poi íticas como son las fronte nis nucion:1lcs. Es así 

como el tema de la transferencia electrónica de infornrnciún permea en el 

ámhi10 de las Relaciones lnlcrnacionales contribuyendo al surgimiento de una 

nueva etapa en el desarrollo dé la sociedad inlernaeiorrnl, en donde la 

infornrnción se conviene en el medio fundamentul de intcrrelaciün, 

intercambio y desarrollo. Yoneji Masuda (2), ufirma que en es1a etapa la 

sociedad evoluciona de una economía lrnsadu en la manufactura de bienes 

físicos, n una economía de servicios, en la cual la sociedad canaliza sus metas 

utilizando como medio Ju información y maximizando usf el valor de la 

uctunlización y posesión de la misma. Así, en este periodo se evidencia el 

surgimienlO de nuevas estrocturas de poder entre los Estmlos poseedores y 

desposeídos de infonnaciéJn. y se torna estratégico el control de los flujos de 

infornrnción a través de las fronteras. 
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Con el fin de poder presentar de la manera más clara y objetiva el 

planteamiento centrnl de la presente tesis resulta necesario, antes de continuar, 

delimitar algunos aspectos de carácter semántico en torno a diversas 

definiciones sobre el término flujo de datos tramfrontcms para evitm futuras 

contradicciones y ambigüedades. Como en todo cn,,,·c¡>to nuevo, existe una 

confusión inherente en relación su significado y limit:1cioncs así como en su 

vinculación con las telecomunicaciones internacionales y la computación. Si se 

intenta definir por separado cada uno de los componentes que integran el 

término flujo de datos tra11s[ro11tcras nos encontramos con que tanto flujo como 

transfrontcras son palabras que no encierran mayor prohlcm;ítica en cuanto a 

su definición. r:lujo significa 111ol'imic11to y transfrontcra significa "tra>'és de 

frontcrm ne1cio11a/cs. Sin embargo, al lwbl:ir de datm nos encontramos con que 

no existe una definición única. De acuerdo con el Diccimrnrio de !;1 Real 

Academia (3), dato significa el antecedente necesario para llegar al 

conocimiento exacto de una cosa o para deducir las consecuencias legítimas de 

un hecho. Definiciones 111{1s específicas hablan de clato.1· ccímo "símbolos hiísicns 

cnpace.~ de ser procesados y almacenados en lenguajes digitales entendibles por 

computadoras" (4). No obstante, en el contexto específico del flujo de elatos 

tra11Sfro11tem1, nos referiremos a datos como i11form11ció11, es decir, el vehículo 

de trnnsmisión del conocimiento. 

Diferentes tecíricos de la información, como por ejemplo \Villian1 !'ishman 

(5), se refieren al flujo de tlato.1 tra11Sfro111aus como el movimiento electrónico 

de información entre los países. Por su parte, Ann llramrnmh (h) lo define como 

la transmisicín de informadón legible por crn11put;1dorn (co111p11ter reac/ab/c 

i11formatio11) mediante sistemas de comunicación a través de fronteras 

rmcionales. EricJ. Novotny (7), habla de unidades de infnrrnaciún codificadas 

electrónicamente parn procesarse en una o m(Js computadoras digitales que 

' L~ll!.'OJ.1r•.~<;.~J.ll.t.lL.\1.1J~mul.:il!Jft..'11 M ,JnJ. FJ,1'""' r .. ,,,,..., c,11..,, 1•11,. 
l 1l1>1f\l,•F,.•nJ<'f . .ol "llll'.lnfofm11., ... nJN ... m.1ll~d .. 1o.~·cn . .li.:ucn.d.1 .. (!'.1.:ala!~1.:w. W.n1n l'""l 1• 1'1 

\ W11luml1•hnni¡. "ln11,.Ju.1•"'"' 11l1·~fn:::ii..n!i.•1JJ~'11ULllclJru.u.n.W·.~J ... n..">1 I•' I~ 

•• ,\nn !Ir """""h "t•~•h,1<0 .. 1 ... ..,,,...,,¡(;~>1>.11 ...:,,,.,~.., 1\ """'')' .,fll)l'111 lr:"11L!M>n"cn.Y.JnJi:tl'l!ll.,r.!J.lnl\.:l' .. num i., l'"'I 

1 1. 1 -,:,,.,•m "IUI· .,,,JJnrun1••111J l ... •1\ h,,...._..,., .. l f.~ l'·~"''Y"ll<n!rJ l11<tuH}·º•n ~..1.-<lli'l!L!!.'l.llll"l.J.ílnlrUL!l!!.>f:l.!I l..!'! "" h, 1•1S1l 1'f'. 111 111 



transfieren o procesan la información en más de un Estado o nación. Rolf T. 

Wigan.d y Carric y Dwayne Shipley (8), nos hablan de la transmisión de datos o 

información legibles por computadora a través de sistemas transnacionales de 

cómputo así como otros sistemas electrónicos de comunicación, para fines de 

almacenamiento, proce"::mk11to o recuperación. Por otro lado, la Oficirm 

Intergubernamental de Informática (IBI) de las Naciones Unidas se refiere al 

flujo de datos transfronteras como la transmisión internacional de infornrnci6n 

por circuitos de telecomunicaciones. Finalmente, la Organización parn la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE), ha identificado este término 

con el transpone de infornrnción a través de sistemas de telecomunicaciones 

internacionales, definidas éstas a su vez por la Unilín Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), como comunicaciones a través de medios 

electromagnéticos que incluyen redes y sistemas de infornrnci6n por 

computadora que ofrecen servicios en línea tales como correo electriínico y 

otros similares. 

De hecho, todas esrnsdefinicioncs son complementmias entre sf,y es evidente 

que entre más específico se trate de ser, la definición se torna m:ís compleja. 

Por consiguiente, lo que nos interesa uclarar en este punto ya no es tanto Jo que 

incluye sino m:ls bien lo que excluye el término. Es necesario e111cndcr que se 

trata particularmente de aquel ílujo electrónico de información que pasa a 

través de sistemas de procesamiento de datos encurgados de selcccion:rr, 

analizar, almacenar y diseminar la informaci6n, ;1ctuando como agentes de 

control de la misma. En este proceso Ju informuciéin mlquiere un valor agregado 

4uc va más allá de la simple conexicin vía medios elcctnínicos o satélite para ver 

o escuchar, por ejemplo, un progrnmu en vivo que se transmite simul1úneamcnte 

al otro lado del globo. Para explicar con mús det:rlle lo anterior hasta con 

recordar Ja distinci(Jn hecha por Seitz (9) al respecto. Este investigador propone 

una dcfinici(Jn matemütic;1 p:lra distinguir entre tecnologías de comonicaciún y 

KltnlfW1¡:.mJ ,1.~I ;u:t..111 ¡> J\\ 
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comunica
0

ción y de cómputo que se vinculan con servicios de información. Así, 

afirma que en la cnmunicación internacional pcr se la información se conserva 

y transmite sin alteración alguna de su contenido. Por el contrario, la 

información que pasa a través de sistemas de procesamiento aumenta su valor 

debido n que es organizada, clasificada y rcempaquctad:i, rcnernndo productos 

de información automatizada ~i1111:1ccnad'" en diversos medios 

electromugnéticos y digitales con posibilidad de disponibilidad inmediata. 

Finalmente, prn.lcrlll)S agregar que r..:n la actualidad, dada la interdcpcndenda 

real entre sistemas de procesamiento de iufmm:1ción y redes de comunicaciones 

internacionales, el estudio del ílujo electrónico de informadón a través de las 

fronteras y sus repercusiones en la e,féra internacional se conviene en un 

espacio de an{llisb impostergable. La combinaciún de rnmputadoras digitales 

de alta velocidad y las telecomunicaciones ha acelerado, sin duda, el crecimiento 

de diversos tipos de ílujos internacionales de infornwciún. El desarrollo de estas 

tecnologías especializadas, por lo tanto, no sólo M revolucionado las 

trnnsmisiones a través de medios telefónicos y televisivos sino que ha convertido 

la transmisión rúpida de infornwci6n procesada en esencial para actividades tan 

diversas como las tran.,:1ccioncs bancarias y de comercio internacional, la 

mlrninistraciéin de empresas multinacionalc' o bien la propia diseminación de 

infornwción científica. De esta manera, la tecnología de la informaciún pcrmea 

directamente en el ümhito internacional y el control y regulación de dicha 

tecnología se torna cada vez m{ls importante para el logro de diversos objetivos 

de intcrrelaci1ín y desarrollo. En el c:unpo de las Relaciones Internacionales, la 

controversia [und:mwntal reside por un lado en la di,pul<1 por el control, 

dirección, acceso y uso ti" la información, y p<>r el otro, en la creación de políticas 

y legislaciones nacionales e internacionales comp:Hihles con el progreso 

tccnol<igirn en materia de información. De lo anterior se deriva el que al hablar 

de la transferencia elcctrúnica de información y sil impacto en las relaciones 



internacionales contemporáneas, necesariamente, estamos hablando de 

competencia de intereses globales. Esto genera la intervención de diversos 

actores de la escena internacional involucrados en el ílujo de informaci6n, que 

intentan aprovechar al má.ximo los beneficios de la telemática ( 10). Cuda vez 

más, tanto Estados como Prganbmos y empresas internaciorrnles, así como 

universidades y centros de información e investigación, entre otros, se percat:m 

del valor que tienen el control y regulución de las comunicaciones 

internacionales entre su espacio y el me<lio exlcrior. Así, esle conccplO se 

encuentra afectado por varios lemas primor<lialcs como lo son el <lered10 a la 

privada, la soberanía nacional, el desarrollo económico, la transfcrenci:1 de 

tecnología, la <lcpcndencia económica, el derecho inlernacional, la 

vulneruhili<lad nacional y lmsta la idcnti<la<l cullur:il <le las naciones. Teniendo 

en cuenta lo anterior, pl:mteamos las siguientes hipótesis de trabajo: 

13 llipólcsis de Trabajo 

l. La Sociedad Internacional atraviesa en la aclu:didml por un periodo de 

transición en el que la gcnenición, proces:1111ie1110, distribución y asimilación de 

la informaci6n se convienen en el eje central de desarrollo así como en un 

vínculo <le interrelacicin eslr:itégico. 

2. Una política de inform:iciún que incida favor;1blemen1c en el desarrollo de 

una n:1ci611 debe encon1r:1r apoyo en 01r:1s iniciativas de interés nacional, 

regional y global. 

3. El desarrollo de las naciones es consecuencia directa de una mejor toma de 

decisiones y selcccilin de alterna1iv:1s y Ju eficiencia en este proceso es 

proporcional a la canti<lad de información relev:mle que se tenga que <lepcndc 

de la c:1pacidad de organización y dis1rihuciún de la misma. 

IH'ld11'11,l1<11h.o•..S.•d1"1m~•·.,1,l<1.oJ.••""'"')••frn11rrt.~•l'"'!'wn•"'''.,."·'~1\l,1onM•0<<11Lú'Ú!!l.!I1Jlll.ll..l'~ul"""' .... .,..., ... 1tí'<l\0 ~ 

l..un~'nfnlr\"1'""-n""un••.><~...,..,,.inf•'fm.i1 ... 1 
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4. Una adecuada regulación de los flujos de información basada en iniciativas 

de cooperación internacional integral debe evitar el surgimiento de una nueva 

estructura de dependencia que polarice aún más los esquemas económicos y de 

desarrollo vigentes y permitir la mejor distribución de la información en un 

marco de interdependencia equitativa. 

5. Los cambios estructurales que empieza a perfilar el advenimiento del nuevo 

periodo histórico que se identifica como era de la i11fomiaci611 o sociedad 

postindustrial, alteran de manera significativa la naturaleza misma de las 

relaciones internacionales. 

6. La promoción de iniciativas para la formación de recursos humanos capaces 

de contender con el desarrollo tecnológico en materia de información, es 

indispensable para el óptimo aprovechamiento de los recursos que se derivan 

de este desarrollo. 



2. LA ERA DE LA INFORMACION 

2.1 Introducción 

La existencia de la ciencia social se basa en la capacidad de trntar n un grupo sodnl 
como una organi1.ación y no como una aglomeración. Lu comunicación es el 
cemento que forma las organi1..acioncs. Sólo la comunicación permite a un grupo 
que piense unido, que vea unido y que aclúc unido. (11) 

En general toda relación humana ya sea individual, de grupos, de 

instituciones y hasta de naciones se distingue por la comunicación como medio 

fundamental de interrelación. Karl Deutsch ( 12) define a la comunicación como 

la capacidad de transmitir mensajes y reaccionar frente a ellos, considerando 

que es la que mantiene la coherencia de toda organización. Ningún individuo o 

sociedad, por pequeña o grande que ésta sea, puede evoJÚcionar sin que exista 

la comunicación, cuyo ingrediente fundamental es sin duda nlguna, la 

información. La información representa la forma comunicable del 

conocimiento y si la posesión del conocimiento y su aplicación son factores 

esenciales para el progreso, es obvio entonces que la información es un 

prerrequisito indispensable de éste. 

En la actualidad, el desarrollo acelerado de la ciencia tiene como una de h1s 

consecuencias más importantes el crecimiento exponencial del volumen de 

información acumulada. Para poder hacer frente a este crecimiento ha sido 

necesaria una revolución tecnológica de los medios de transmisión que ha dado 

lugar a la creación de diversos y complejos sistemas de almacenamiento, síntesis, 

recuperación y distribución de la información. Dicha revolución tiene 

importantes repercusiones en la escena internaciÓnal yn que por una parte, 

12.MtlW.~i .... NeMO&...'Ql.til,p.107. 
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como afirma Karl Deutsch, nos permite comprender mejor los procesos 

históricos y sociales (13) y por otra, como generadora de cambios fundamentales 

en los contextos social y laboral asf como diversas y muy variadas implicaciones 

de carácter polftico, económico y jurídico. La información se convierte asf en 

un recurso estratégico de las relaciones internacionales y el flujo óptimo de la 

misma en el condicionante principal del desarrollo de los paises: 

lnformation ploys a paramounl role in lafofom1aci611jucga1mpapclcn1cia/cr1/as 
intcrnational rclalions, both as a meaos oí relaciones i11tcmoci0twlcs, tanto como 
communication bctWcen peoplcs andas an medio de com1111icació11 entre las personas, 
instrument oí undcrstanding and como instmmcnto de cntcndimicllto y 
knowlcdgc amongnations. This role playcd conocimiento elltrc los 11acio11cs. Este papel 
by information is ali lhc more imporlant se toma ali11 mds importollfc y cn1da/ para 
and crucial to prcscnt day inlcrnational /a.r rclacio11cs i11tcmacio11alcs 
relations in Chal thc intcrnatiunal contcmpor611cas yo que los 1111c\•os 
community now possesscs, thanks lo ncw dcsa"otlos tccnoldgicos olorga11 a la 
invcntiong and majar lcchnologicnl comunidad intcrnacio11al rdpidos )' 
brcakthroughs, highly sophisticatcd nnd altamttllc sofisticados medios de 
vcry rnpid mcans ar communication which con11micaci6'1 q11c Pf!nnitcn la trrmsmi.tió11 
makc it possiblc to transmh informal ion casi i11stantdne_a de i11fom1oci611 a difcrtlllcs 
almosl iMtnntancously bctwcen• thc rcgio11cs del globo. (No obstante), la 
diffcrcnt rcgions oí thc globc ... (Howcvcr), distribuci611 de la i11fonnació11 en ti mwulo 
iníormalion in thc modcrn world is contcmpordneo se caracteriza por 
charnctcrizcd by basic imbalanccs desequilibrios bdsicos que reflejan 1111 

rcnccting thc general imhalancc thal dcscq11llibrio general que afecto la 
nffccls thc lntemntional community. Thcy com1111idad intcrnaci011al. Estos se 
occur in a wide rango oí ficlds, particularly manificsta11 en una amplia \•aricdad de 
in thcpolitical, lcgal nnd 1cchnico·financinl campos, partic11/am1cnte e11 las esferas 
sphcrcs. (14) polltlcas, lcgalcs, t~cnicas y ji11a11cicras. 

La llamada era de la infonnació11 sienta sus bases desde la segunda mitad del 

siglo pasado a través de tres inventos que marcaron el inicio de las 

comunicaciones eléctricas: el telégrafo, el teléfono y la radio. Sin embargo, no 

es sino hasta mediados del siglo XX cuando el surgimiento de las computadoras 

electrónicas de In primera generación marcan el verdadero giro hacia la era de 

In información. De hecho, el enlazamiento entre computadoras y 

telecomunicaciones, mismo que actualmente es el responsable del flujo de 

grandes cantidades de Información a través de enormes distancias, eru 

¡¡¡:;;rw:DculMh.'1..o.lienlM-º~p.1116. 
14.M ...... M...-.1.-rlMN,...WM.tlnl'~lor!OrJrr"rn;lrerrn•'º'Cm!mynig!lqm.5rwW1tllll9.p.11!. 

/"· 

' ' ' '_.: 
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fácilmente'prcvlsible deliido a'su común tr'usfondo técnico e histórico. Tnnto las 

corritinii:ncitJnes: como la computación fundan sus bases en. la física y el 

electromagnetismo y hall sido enriquecidas por inventos; tecriologfus y teorías 

similares que van desde el álgebra booleana hasta códigos y algoritmos 

utilizados comúnmente en ambos campos: ' 
.• 1. 

Computcrs 'lmd ·communicatioDs ,have -Tonto las tccnologfas de cómputo como las 
, . ~~D ~u.rturcd h~,~~mil;ir ~hcorics such as de com1111icocio11cs /ion sido nutridas por 
·· ''Bbolc's' ulgcbfr1 for dcscribing and tcoriaúimilares:cldfgcbraboolca11a parat.•f 
.:_c\~~.igJ?J,ng nnd _logh; an_d .. switch!ng disclln de ftuicio11cs lógicas )' de, 

functions¡ Erbng's trame thcory which C011111Úraciór1: fa tcOrla de trdjico (fe Erlm1g 
'lodb.y. also rc:1chcs in to· computer q11ec11 lo act11alidada/ca11za la arquitecfllra 

. ~~chitc~turc; l~c componcnts oí solid statc ~e cómputo; los,~omp011~11tp dt.•/(lflsica del 
· phfsics: \toh Ncúinann's conccpt dr'I .~tdrc 'tstadoSólido:d conr,'•ptnde Von Neuma1111 
prwatn,~Jrol whicl~ now rcach.c~.into .~ohri! co11trol de programas tic 
communicalions; information thcory, olmace11amíct1to, que crr la t1r1Jwlitllld 

. dcvclopcc.l for contmunic.alions. cnginccrs 'dicamu la tcc11ólogfa d~¡.·01111111icacim1cs,• la 
con~crned ~ith ach~c\ing a maximun r~tc teoría de la i11fomwci611 dcsmrol/oda para 

· Ofihíot'mátion ttnnsmission oVcr clcctrical i11g,•11ieros t1c·comw1icacio11es preocupados 
, , c~anncls;,po~ í\ll . .esscntial ingredicnl in porcllogrpdelm1himo11frcltlctrar1sn11:fiá11 

com(Íutcr architccturc; anµ error de ir1fomwción po~111c11ios eléctricos y que 
dctcction and corrcction codcs ns wCll ns- olrorn es wi i11grcl/le11tc esencial ert :1a · 
data comprcs.'\ion algorithms, now uscd arq11i1cct11ra de cómputo,· los código.f de 
throughout both communicntions nnd dctcrcitm de cm>r y corrccci~11 as/ como 
computcrs. {15) algoritmosMta la comprcsi611 de rlaro.'f que 

·l, 

lwy se utilizm1 ta11to en las cu111w1icucio11cs 
como en la compuració11. 

, ~!1\?Íior al :surg!mi.e1,11p_ d~ est;1,_,int~rrel'.)c,ióp <;(\tre f\J1~pu¡ad,qras y 
tecnología de telec?mt1,n,if?~\?P,~f· la ~c,i,i¡;nmicación p~~r.a ser diyidida en dos 

esferas distintas. La primera comprendía el correo y toda clase de literatura 

imp,re~? ~is\~ibu.rda ffsic.~[11el1~~. ,º. ~lmacenada ~n,_bi~liotecas. ;La segunda 

nbar,cP,?~ 1 ~\ t~)égr~f,o~ 5l}Sl~~'!r~.!ª radfp}\a, t.~.leyisión: En ,la actu~li~a~. la 
tecnología, misma que antes se destinaba separadament7 para dif~.re~.tes,tjp_o~ 

~~en1nJComl!ttlf\ÍCations'im:DrftOUJllS.Ml;M~ri.l~irJ1.1brC11!T!t""crArrA!nryyY...rYn·Camloridp:,Mnl..llltMLT 
Pma,lot'G.p.J.11 ... , "/. 
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de industrias de comunicaciones, ha empezado a borrar tales distinciones 

logrando :1sf prcsentur una variedad de alternativas distintas en un mismo 

sistema intc~rado fácilmente accesihlc a cualquier usuario. 

Corno se ha \'iSlll, el advenimiento de la era de la información es resultado 

de la fusiún de computadoras que se encargan del almacenamiento y 

procesamiento de la información y el desarrollo de las comunicaciones que se 

encargan de la tr:111s111isiún de la misma. Asimismo, representa el nacimiento de 

un nuevo esquema de producción en donde la aplicación de la tecnología deja 

de ser el instrumento para la manufactura de bienes físicos y se convierte en la 

herramienta fundamental de la acción racional. Daniel Bell (16), quizá el 

tdirico mÍls imporrnntc de la llamadasociedadpostindustrial, llamó a esta nueva 

tecnología la temo/ogía i111dect11al ( 17), responsable del deslizamiento de la 

fuerza extractiva y manufacturera a la industria de servicios que presenta como 

sus variables cruciales ya no tanto el capital financiero y el cap.ita! fijo sino la 

información y el conocimiento. (ver anexo 1). ' 

2.2 Los Conceptos de lnformnclón y Conocimiento 

Una vez distinguidas a la información y al conocimiento como las variables 

cruciales de la era de la información procederemos al análisis conceptual de lu 

mismas. Ciertamente, existe una relación inherente entre información y 

conocimiento, sin embargo, no debemos confundirlas entre si. 

En el libro titulado Knowledge: lts Creation, Distribution and Economic 

Si¡¡11ifica11cc (18), Fritz Machlup establece una diferencia fundamental entre los 

verbos i11fon11ar y conocer: 

ii\l:i;iidl'tll.ThcC!lmm•cl•bcPmt-lr>,\Wdo!Soc!ra Nn1Yort,Sllil:~l•1l 
l'OarJdl\cll"Tla"°<l>lf~o(tMWOl'!lll1iori~ffl:l>mousot.ML:Mr-.J~rdl.ia.J&pp.l6.\.ltL 

11. ~·m, M><lilur l.A:·.tJot•r ~·'rrl!km IJMrt.pm...,1fümnmkSidkMY1' 'm' "''Th'fn==t=""=w'e ntHew~ ........ MJ. 
P•>fllrt.>oUniu"nil'yrreu.11181. 
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Tbc ocmanliást will nole tbal thc verbo to El 1em4nlko pc'•"ftd no/ar qu• lot ""'1o.r 
lnfomi and to know have diííerenl Informar y conoctt tirnrn slgnficados 
mcanings:informin¡¡i11proccuorac:tMfy dlferentei: Informar ti un proceso o 
wbcrcas knowing is a llale o( mind. To be octlYidotl, mientras que conocer t1 un 
cooai•tcnt, one would use thc noun titado menta/. C~nstcuenttmtntt, se 

u/11/zarla el sust1111l1>'0 lnformacl6n poro 
lnf~":'at/on lo denote tbe proccH º' drnominar ti proceso o actividad, y el 
acliVily, and lhc ~ lrnawkd¡¡t ror lbc nutontlvo corwclmlento poro ti estado d• 
llaleolknowing.'(19) '""ocu. 
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Evidentemente, la información es un medio para llegar al conocimiento que 

necesariamente debe estar en movimiento, es decir, es la herramienta activa del 

conocimiento. El conocimiento, por su parte ,es la forma pasiva del saber y es 

neceSl!.riamente ordenado y acumulativo. El conocimiento, por tanto, supone 

cierto rawnamiento y enjuiciamiento que organiw la Información mediante su 

comparación y clasificación. 

La definición de información oficialmente aceptada par el Programa General 

de Información de la UNESCO es aquella que la identifica como "la forma 

tangible o comunicable del conocímiento'(20). Aquí podríamos agregar que si 

el conocimiento supone un acercam,iento a la verdad, el significado mús preciso 

de la información tal como apunta el economista matemático Kenneth Arrow 

(21), sería a reduction in uncertainty (una reducción de incertidumbre), lo que 

hace que la información sea el elemento fundamental en todo proceso de toma· 

de decisiones. Evidentemente, el tomador de decisiones espera que la 

información oportuna y veraz sobre un tema específico reduzca su 

Incertidumbre. Sin embargo, el grado de indecisión del tomador de decisiones 

puede variar y de igual manera varia la cantidad de información que necesita. 

En este punto, valdría la pena hacer mención de la definición' de información 

que da Karl Deutsch. Este investigador define a .la Información como una 

relación pautada de eve/llos (22). La definición resulta sumamente importante 

¡o;¡¡~~iu~mr~,.,. 

lllMll'pU,,,,...dfMttlcio. ~ ............ T"""r.A nHW~V..W.n:"- L""'"'""'ftlbcQvlnwt'lnfnnrntÍ""Int.oo'!fr H."'11 
lk*""" .......... Cl..P"6fntkJna(llilftNllmll~-...,1-.1 
ll.K-ii~."Thc:~"'W.,.._.lnif_o.n-,MLIJ,c-,J.O#.A,..-

1l.K.wt~°l.dl~·mui-,.11L 
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ya que destaca el valor del movimiento de la información. Dicho movimiento o 

proceso activo de la información sólo es capaz de completar un ciclo que genere 

nuevo conocimiento en la medida en que el receptor posea a priori In 

acumulación de conocimiento necesaria para procesar y entender la nueva 

información: 

'Lo Importante acerca de la información( ... ) es la pauta tranoportada por la señal 
y su rclaci6n con el conjunto de pautas almacenadas en el receptor.'(23) 

En síntesis, podríamos afirmar que una decisión es sólo tan buena como lo 

adecuado de In información disponible para el tomador de decisiones y In 

eficiencia con que éste procesa y aplica la información. A este respecto, B.C. 

Brookes (24) sugiere unn ecuación fundamental para la teoría de In 

información: 

XI + (S) •••• (S + XS) 

En esta ecuación S es la estructura de conocimiento acumulado que es 

modificada por la introducción de nueva información (infonnation input) (XI), 

para resultar en una nueva estructura de conocimiento (S + XS). La ecuación 

sustenta !ns afinnnciones de teóricos coµio Deutsch y Fairthorne en relación a 

que el procesamiento de nueva información depende de la estructura de 

conocimiento acumulada. 

Finalmente, no podemos dejar de lado una última diferencia fundamental 

entre información y conocimiento. En la actualidad se habla de la existencia de 

una economía de la lnfonnaci6n debido a que la información, por su naturaleza 

física, se puede considerar como un bien de consumo a diferencia del 

conocimiento que jamás podría ser considerado como un bien físico. No 

obstante, y como se verá con mayor detaileen el capitulo dedicado a la econom!u 

iii;fDtvl.ct..~~·m..a.p.172. 
%4.&C. DnwAt ... ~~l'f""1nioMIMlcVnR".n: 111rnt1c(Qnannm111m ~12J,.hnt1'14.pp. LW.OJ. 
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internacional de la información, la información no se puede considerar corno 

un bien en el sentido tradicional de los economistas neoclásicos. Se entiende 

por un bien cualquier objeto que satisface necesidades humanas, que se 

intercambia en el mercado y se consume. La información satisface las 

necesidades cognoscitivas del hombre, pero a diferencia de otros bienes no se 

deteriora ni se consume con el uso, ni tampoco el que vende la información deja 

de poseerla. Es por lo tanto un bien sui gencris y sus repercusiones en el 

contexto internacional son por lo tanto dignas de análisis. 

La información es entonces ya no sólo un recurso estratégico sino un factor 

de producción y generación de nuevo conocimiento en la medida en que se 

incorpore a un ciclo capaz de seleccionar, administrar, procesar y diseminar de 

manera óptima dicho recurso. 

2.3 El Ciclo de la Información 

El Ciclo de la Información es el proceso en donde la información se pone en 

movimiento, se organiza, adquiere un valor agregado, se convierte en producto 

terminado y se transmite para generar nuevo conocimiento. 

La información y el conocimiento, como recursos estratégicos de la llamada 

sociedad pos/industrial, son los catalizadores más importantes de producción y 

desarrollo. 

Un ciclo de información tfpico se inicia y termina en el generador del 

conocimiento, quien lo plasma en un producto tangible que es la información, 

misma que se transfiere a través de un medio, ya sea papel, cualquier medio 
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electrónico, audiovisual, etc., y es recogido por un receptor de ese producto del 

conocimiento quien lo utiliza para tomar una decisión y generar nuevo 

conocimiento. 

En el esquema que presentamos a continuación hemos intentado describir 

paso por pa50 las distintas etapas del movimiento de la información y se podrá 

observar cómo adquiere un valor agregado en el transcurso de su 

procesamiento. 



La era de la Información 

MMt.Unoc .... ··Mft....Ctl-llUILIAltlll 

CICLO DE LA 
INFDAmACIDN 

19 

GENEHf\CION DE 
ff,f~ U ÓU.C:1T.U s}DE 
INI llHtlf\CIDN 

Al: tuv;r Nf-HI IE N.t CJ 
/.Hl'"Ctll'l.Hflf:ION 

UN1111SDllMtl-CHlll 
1111l,..10l INrl•NtltNIN llNl 
UIU D( D•TU POl~IUI f PlllHD• 
l'ICDlllUIC111-11Nllltll 



20. 

2.4 La Tecnología de la Información 

Durante el transcurso del presente siglo y sobretodo desde comienzo de los 

años cincuenta se presentó una explosión de información que obligó a realizar 

cambios y adaptaciones en los sistemas tradicionales de almacenamiento 

organización, as( como de mecanismos que agilizaran la transferencia de esa 

información. En un principio estos mecanismos fueron principalmente el 

préstamo interbibliotecario y el desarrollo de Indices y resúmenes que 

describían y resumían el documento original. Sin embargo, el uso de estos 

mecanismos comenzó a ser insuficiente debido al tiempo invertido en el acceso 

manual a la información. 

En ese momento se estaba dando paralelamente un desarrollo tecnol6gico 

sin precedentes en el campo de la computación tanto en los equipos (/wrclware), 

como en los soportes lógicos y programación (software), así como en el campo 

de las telecomunicaciones a través del desarrollo de tecnologías digitales de 

transmisión de comunicaciones, el uso de la comunicación vftt satélite y otras 

similares. 

De la combinaci6n entre la computaci6n y las telecomunicaciones surge la 

llamada tec11ología de la i11for111ació11 que incluye todos los desarrollos 

tecnológicos que apoyan el procesamiento, la organización y la trmi~fercncia de 

información. El desarrollo de estas tecnolog(as hn convertido la transmisión 

rápida de información en esencial para actividades tan diversas como 

transacciones bancarias y de comercio internacional, la administración de 

empresas internacionales, la difusión de información científica y técnica, así 

como muchos otros campos y actividades de carácter social, político, cultural, 

legal, científico, económico y financiero. 
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Algunos de los desarrollos tecnológicos más recientes en materia de 

tecnologías de información y que están revolucionando de manera importante 

tanto la capacidad de almacenamiento y procesamiento de la información como 

la velocidad de los flujos de información son los que se mencionan a 

continuación. Estos integran el soporte tecnológico de mayor innov:1ción y 

eficiencia de la era de la información y constituyen la base de una industria que 

actualmente es la responsable de más del 60 % del producto interno bruto de 

los países desarrollados. 

2.4.1 Correo Electrónico 

Consiste en la transmisión electrónica de información de punto a punio a 

través de un computador anfitrión, público o privado, que actúa como 

intermediario. Cada usuario suscrito al servicio posee un buzón electr6nico en 

el cual puede recibir o enviar una cantidad variable de mensajes a múltiples 

buzones dependiendo de la capacidad del computador' anfitrión. Entre lm 

servicios que ofrece este sistema se encuentran los siquientes: 

· Envfo y recepción de mensajes 

• Reexpedición de mensajes a terceros 

·Boletines electrónicos 

. Conferencias electrónicas 

• Conversaciones en lfnea 

·Transferencia de archivos 

·Interconexión con otros correos electrónicos y télex 

Como se observa, el correo electrónico ofrece una gran variedad de servicu" 

que se traducen en una reducción de costos y un aumento de la rapidez ~ 

cobertura en la transmisión de información. 



2A.2 Telelex: 

Se puede describir como un sistema electrónico de comunicación que provee 

una más rápida y mejor forma de transmisión y/o recepción de mensajes a tra~ 

del t61ex. El sistema se compone de un teclado, una unidad de memoria , un 

monitor, y una impresora integrados en un solo componente. Un texto que va 

a ser enviado por teletex se graba primero en la memoria de la unidad que envla 

el mensaje con la posibilidad de editarlo si as! se desea, y luego es enviado 

directamente a la memoria de la unidad receptora mediante la red del t61ex 

convencional, aumentando ostensiblemente la velocidad de envio-recepción de 

la información. La velocidad de envio mediante el uso del teletex es de 2400 bits 

(unidad elemental de Información) por segundo contra 50 bits por segundo del 

t61exeonvenclonal. Esto permite el envio de una mayor cantidad de Información 

a un menor costo. 

2A.3 Telehcsfmll 

Una máquina facsimilar convierte una imagen, que puede ser un texto o una 

gráfica sobre papel, en Impulsos el6ctricos que son transmitidos a trav6s de un 

canal de comunicaciones, generalmente la red telefónica, y recibidos por otro 

facslmll conectado al mismo sistema de telecomunicaciones que lee estos 

impulws el6ctricos y reproduce una imagen casi ld6ntlca a la original. Es así 

como una máquina facsimilar puede convertir una Imagen a Impulsos el6ctrleos 

o viceversa, funcionando como transmisor y/o receptor de acuerdo a las 

necesidades del operador. 
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La lectura de la imagen la realiza la máquina barriendo línea porlfnea la hoja 

im11resa y generando una corriente de impulsos eléctricos a una velocidad 

compatible con la capacidad del canal de telecomunicaciones usado. Los 

im11ulsos correspondientes a estos voltajes son transmitidos línea por línea hasta 

el final de la imagen para posteriormente convertirse nuevamente en imagen. 

2.4.4 Vldeotexto 

Es un sistema interactivo de comunicación para transmitir o almacenar 

información además de acceder a diversas bases de datos. Este sistema es de 

muy fácil manejo y menos costoso que otros sistemas computarizados de acceso 

a la información. 

Un ejemplo exitoso del uso de esta tecnología se da en Francia donde gracias 

a su sistema estatizado de telecomunicaciones se i m11lement6 un programa para 

dotar a todo el país con dicho sistema. Desde 1981 ~proximadamente 1.5 

millones de hogares franceses tienen una pequena unidad llamada minitel, con 

un teclado, un módem (modulador-desmodulador de ondas), y una pantalla 

blanco y negro incorporados. Mediante el accionamiento de comandos muy 

sencillos el minitel recibe y envla información incluyendo gráficas. Los servicios 

más populares son el correo electrónico, guía electrónica y toma de pedidos. 

Además de estos servicios el minitel puede ofrecer información acerca del 

estado del tiempo, la situación de la bolsa de valores, tasas de interés y así 

sucesivamente. El costo es sumamente bajo pues una hora de uso se cobra a 

razón del equivalente a nueve dólares esrndounidenses por hora, y su cobro llega 

en el recibo telefónico. 
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2.4.5 Tclctexto: 

Es un .tipo· de videotexto, pero su transmisión es unidireccional y utiliza 

canales de televisión. El usuario se suscribe a una companfa que transmite por 

un canal de televisión un niímcro de páginas de información diaria. La única 

Interacción que éste puede realizar es la de seleccionar e 1 número de página en 

el que está interesado y detener la secuencia una mayor cantidad de tiempo para 

estudiarla. 

2.4.6 Disco Compacto 

El disco compacto surge a comienzos de los años ochenta como competencia 

en el mercado de las vidcorcproductoras. Es un método de grabaci6n y 

reproducción de imágenes y sonidos. Desde el punto de vista de la información, 

este sistema de disco compacto representa un método competitivo de 

almacenamiento de imágenes, y como las imágenes consisten en datos 

ordenados de una forma particular, también pueden almacenar diversas clases 

de información escrita, fotografía<, sonidos, cte. 

E.•ta tecnología surge a partir del uso del espectro de la luz como medio de 

transporte de información, y' del descubrimiento del rayo. láser capaz de 

tráilsmitir un haz de luz extrem;ulamentc delgado, modulado y que puede 

tran~porfar información. El d·isco compacto 'utiliza un rayo láser cargado de 

infórm:ti::lón 'pa'ra l¡uen{ar ·pequeños zureos sobre un disco giratorio con una 

separación :mínima entre uno y otro. Estos zureos cargados con información y 

e$pai:iados eitt'ic ~r apfoxlinadamcntc uno o dos micrones (millonésima de 

metro), se forman por 1á'acci6n icic'alizada del rayo láser sobre un disco cubierto 

con una capa delgada de aleación de tcluro. La superficie es protegida mediante 

un polfmero transparente después de la acción del láser. El tamano de los discos 
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es generalmente de doce centímetros de diámetro y pueden almacenar hasta 

quinientos cincuenta y dos mil millones de bytes (grupo de 8 bits), o quinientos 

cincuenta y dos megabytes, que son equivalentes a doscientos setenta mil 

páginas. 

El rayo láser recupera la información del disco mediante su reflejo a través 

de un espejo en un lente sobre el disco en movimiento, detectando así la 

ausencia o presencia de luz sobre la superficie del disco. El lente se mueve del 

centro hacia afuera del disco sobre un riel para buscar el carril adecuado, y hacia 

arriba y abajo para enfocar. El disco rola comúmenJe a una velocidad de mil 

doscientas revoluciones por minuto, y la cabeza con el lente toma posición 

mediante un aparato de voltaje amplificado de error, de manera que cuando se 

encuentra sobre la información buscada se suspende la corriente de voltaje y el 

motor para en la posición correcta. 

Hasta hace muy poco tiempo la información almace'nada en este tipo de 

tecnología era grabada en forma permanente. Uno de los últimos avances ha 

sido la comercialización de un disco compacto borrable y regrabable 

desarrollado por Steve Jobs, uno de los fundadores de la App/e Compuler 

Cotporation. 

Por su alta capacidad de almacenamiento, los discos compactos están 

destinados a afectar de una manera definitiva los sistemas convencionales de 

almacenamiento de información en lugares como las bibliotecas, en donde en 

algunas universidades se están llevando a cabo proyectos para almacenar todo 

su acervo en este tipo de tecnología, ahorrando sustancialmente espacios de 

almacenamiento y ganando rapidez en la recuperación de información. 



2.4.7 Inteligencia Artiftelal 

Desde comienzos de los años ochenta, un gran número de cientlficos 

especialmente en los Estados Unidos y Japón, intensificaron la investigación 

hacia el diseño de sistemas de cómputo expertos, es decir, poseedores de lo que 

se ha llamado inteligencia artificial. Estos sistemas pertenecientes a la llamada 

quinta generación de computadoras, aspiran a tener la capacidad de razonar, 

reconocer relaciones y de aprender. No tendrán que ser instruidos paso por paso 

para desempeñar determinadas funciones como lo tienen que ser los actuales 

sistemas. Gradas a la tecnología de alta integración (VLSL· very large-scale 

integra/ion), estas máquinas tienen una estructura interna que permite el 

procesamiento paralelo, es decir, In ejecución simultánea de varias operaciones 

separadas (memoria, lógica y control) mediante numerosos circuitos integrados 

en los cuales intervienen millones de unidades de procesamiento, memoria y 

circuitos de entrada-salida (input/output circuits) trabajando juntos. En 

contraMe, los sistemas digitales realizan sus operaciones de una manera 

secuencial o seriada. 

Sin embargo hasta el momento no existe un sistema computarizado capaz de 

aproximarse a la habilidad del hombre de razonar, generalizar, descubrir 

significados o aprender a través de In experiencia. Proyectos recientes sobre 

inteligencia artificial han dado algunos avances de validez inmediata en áreas 

de toma de decisiones, procesamiento de lenguaje natural, visión artificial, y 

robótica. Nos referiremos a continuación a los dos primeros. 

J Soportes Lógicos para Toma de Decisiones: 
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'··· Estus. 'nportes lógicos (software) de .conocimiento, .llamados también 

. '1'l~rnas,.de expertos proveen al computador, con la capacidad,de tomar 

decis1on,e' en. la solución de complejos problemas no numéricos. En olras 

.P~la~~.s. es.un "sislema de cómputo que resuelve problemas _típicos de un 

especiahsw hu mano con las siguientes capacidades: 
•,• 11'.'' ,. .• 

Resolucu\11 de problemas 

Eliminación de opciones irrelevantes. 

· Obtencmn de resullados aún con información irregular. 

~<1,dificadón de opiniones a parlir de nueva información 

l·.xplicacióii de respuestas 

':· (\;pa~idad.de apre1ídizaje. 

,•!' 

J;" f~~ti>s s1siCmas cstátl Com'pucsicis por cicnlOs y cil al~~mos· cuso~ dC··~.ilcs"dc 
• 1 eglas ÍÓgiCas que ulilizan !ns premisas si'. c111011ccs, ásr co~o de pririCipi~s 
'1cirh\u1~ilos p1'1r auioridades en los diferentes temas específicos, además de 

i\1hnéfdr y comhinar poderosas bases de datos. 
;!i. 

" Soporte 1 A>g1cos para el Procesamiento de Lenguaje Natural: 

Son programas que permiten al computador enlendcr y producir lenguaje 

':1ati1ral, c\Jal4uieru que éste sea, esáito o halÍladÓ. Este consiste en'ofro d'é ios 

•ogros con mayor potencial de aplicaciones práetkas de la inteligencia artificial. 

~c'haÍl desurrolladoya programas de tradllcéiiíri dc'lm idióm'a a otio;asf como 

rnmhién ·para facilitar el uso de algunas bases de datos con temas· muy 

l!specfficos: · 



El avance es dificil por la ambiguedad misma del lenguaje cotidiano y por el 
'hecho de que el uso inteligente del lenguaje depende del conocimiento del tema 

en cuestión y del propósito de la discusión. Esto quiere decir que a. p
0

esar que 

exlste'n sistemas capaces de Interpretar una variado gama de estructuras 

gr~matlcales, tienden o estor limitados a responder a un tema especifico de un 
_·,\. \ ' 

modo Igualmente especffico. 

2A.8 Redes Digitales de Servicios Integrados 

Los grandes avances realizados en la microelectrónica, soportes lógicos y 

programación as! como en tecnologla digital están impulsando fuertemente el 

~1:1rgimlento de las redes digitales d.e servicios integrados. Se puede decir que 

estas redes son la evolución natural resultado de la convergencia entre los 
telecomunicaciones y la tecnologfa de computación. Este sistema consiste en 

una red digital que provee a los usuarios de acces~ barato, seguro y flexible u 

una amplia gama de servicios com'o la transmisión interactiva de voz, imagen, 

datos, textos y demás servicios de información, 

2.4.9 Fibra Opllca 

· Uno de los avances tecnológicos que han catolizado el desarrollo de estas 

redes digitales de servicios integrados, ho sido el desarrollo de la fibra óptico. 
Las fibras ópticas son finos· hilos de cristal (sflice) o de materia plástica 

transparente que poseen un elevado Indice de reflexión. Están envueltos por un 

revestimiento de la misma materia y poseen un Indice de refracción más débil 
que Impide la salida de luz. Uno seflal eléctrica se transmite a un diodo /dser 

(componente electrónico que no permite le paso de la corriente eléctrica más 

que en un solo sentido), que lo transforma en onda luminosa. La onda emitida 

es propagada n lo largo del' hilo, reflejándose en sus paredes. A la llegada, 
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fotodiodos de silicio retransforman la onda en señal eléctrica. Las fibras ópticas 

.ofrecen la ventaja de poseer un diámetro muy reducido y de poder propagar las 

ondas a través de largas distancias sin que sean deformadas ni debilitadas por 

las perturbaciones externas. La extrema longitud de la banda de frecuencias 

utilizada por las fibras ópticas les permite velocidades de transmisión del orden 

de varios millones de bits por segundo, lo cual las convierte en el medio de 

transmisión ideal para las redes digitales de servicios integrados. 

2.5 La Ciencia de la Información 

Los soviéticos Mijailov, Chcmii y Guilairovski (25) publicaron en 1968 un 

libro titulado F11ndame11tos de la Informática en donde se le otorga por vez 

primc~a el carácter de ciencia a la información. De hecho, como su lftulo lo 

indica, se utilizó el propio término informática para denominar lo que nhora se 

llama la Ciencia de la lllformación. Actualmente, informática se refiere 

exclusivamente a la fusión entre información y computación. 

La iníorrnálica (Ciencia de la Información) es una nueva disciplina que estudia Ja 
estructura y las peculiaridades de la información cicnlflica, usr como lns leyes que 
rigen csla actividad, su lcoría, historia, métodos y organi7.aci6n. (26) 

La aparición de la información como ciencia obedece a dos factores 

fundamentales: 

a) Las leyes internas del desarrollo propio de la ciencia. 

b) Las necesidades de la actividad social. 

La aceleración del desarrollo de la ciencia depende de muchos factores entre 

los que se pueden destacar los siguientes: 

n-:""A.LMtJah,rt.ll P.m.t:smcm"'dc'•'d"""'''k:o Mot<il.1 .. 1iahwu.1M1111111dcl>.ltvmmlKi<'in i:lnlonwiónOmllínr Ttmar~i1eC"knri. .. 
iiiiCutM.lm. 
!6.A.1.Mlpih-,n . .t "f"""-oo~'Qll..ál. 
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·La acumulación ininterrumpida de conocimientos cientfficos de terminada por 

la sucesión y el carácter internacional de Ja ciencia. 

·La diferenciación y especialización cada vez más profundas de In ciencia y el 

consecuente aumento de Ja productividad del trabajo cientffico. 

• La Intensificación de In influencia reciproca de las ciencias. 

• El desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad. 

·El perfeccionamiento de los medios de comunicación. 

L1 ciencia se basa en los conocimientos acumulados por las gencrnciones. 

Cada generación aprovecha el acervo de conocimiento acumulado por sus 

predecesores. Así, el volumen de informución acumulado por la humanidad hu 

adquirido proporciones tan extraordinurius y el nuevo conocimiento gcnerndo 

c5 tnn grande que los métodos tradicionales de procesamiento y sistcmntizaci1\n 

de la Información resultan cadn vez más deficientes. 

fate incremento obliga al inveMlgudor n dcdicnr 111 mayor parte de su tiempo 

de trabajo no a las invcstigncioncs, sino ni conocimiento de la literatura 

correspondiente y a In b(1squedu de informuci1\n. Lu complejidad de la 

locnHzaeión de información trne como cnnsccucnclu In repetición innecesaria 

de lnvestiguclones y de piuntcumientos, mlsmn que uctim negativamente snhre 

lo~ ritmm generales de desurrnllo y representa grnndcs pérdidus parn la 

humanidad. Asl, el surgimiento de lu nctividnd informntivu como unu parte 

independiente del proceso cientffico dn lugnr n u1rn disciplin:1 cientlficu en si y 

u unu nueva catcgorfu de cspccluli,tus que dehcn considcrnr objeto de 

invcstlgucl6n cientffleu las ncccsidndcs del prnccso informativo. 

C'onsccucntcmcntc, estu nucvn cknciu llchc crear canales eficaces de 

comunlcnc16n entre lus diferentes disciplinus, gnrnntiznr el intcrcnmhio 
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ailtemjtlco de da1111 entre ellas y proporcionar a los usuarios de lodas las 

especlalldadea medios que les permitan orientarse eficazmente en el sistema 

mdl dfa mM amplio J complejo de conocimiento. 

Por lo 111terior, 1e debe de considerar a la ciencia de la información como 

una11111/lidisciplbla, en laDIO que abarca el conocimiento generado de cualquier 

dildpllna. y una btlenlúcipUna, en tinto que debe ser el puente de vinculación 

e Interrelación entre lodu las formas de actividad Intelectual. 

Finalmente, resulta lmponan1e destacar que la ciencia de la información no 

aspira al estudio del contenido especifico de lns disciplinas sino que estudia In 

eatructurn y las propiedades de lo Información, las fuerzas que rigen el flujo 

Informativo y los medios de procesamiento y transmisión de la información, n 

fin de garantizar su accesibilidad y aprovechamiento óptimos: 

l.,.,,_lon Sdcllao ÍI a mulddlsdpllury U. dt11da tü "1 lnfbmoocidn es un dcndo 
sdeece1hllbwe.11Jsalea1hepropcrtlc11nd mu/1/d/1clpl/Hrlo que lnvesrlgo la1 
bcbavlour ar lnfor•allon and lbc prop/1dad11 y compor1amlenlo de la 
1edmlquea botlt ....... 111d mcclwilcal or br/ormad6n as{ como las rtcnlcas 'ª"'º 
.,.--.w..-ia.roropdmah1or..,,, monuo/11 como mecdn/cas de 
retrlcvol lllld dil1cMMkm (27) pro<tJomlenlo dt ln/om1ocl6n para su 

dfllmo a/macenomlento, mupcración y 
dlsemln1ci6n. 

La ciencia de la Información es una clencla de crucial importancia de la 

. llamada sociedad postlnduslrlal en tanto que es la encargada de estudiar la 

organización, procesamiento y distribución de la información y el conocimiento, 

que se Identifican como los recursos estrat~glcos fundamentales de la ~poca 

actual. 

n....,er.6il._.........,......,~~a..-.o,,c.n1M11w.011t,-.~o1........,.ciq., .... r1w-1ni --



2.6 La Sociedad Poslindustrlnl y lo Industrio de la Información 

Como se ha venido puntualizando a lo largo de este capítulo, la sociedad de 

nuestros días se encuentra inmerso en un proceso de transformación de 

dimensiones incalculables. Este proceso va desde la identificación de Ja 

Información como un área de conocimiento especifico y el nacimiento de Ja 

ciencia de la Información, hasta el desarrollo de una tecnología sofisticada de 

información y la consecuente posibilidad de trunsmisión de grandes cnntidndc' 

de Información pnrn In adecuada toma de decisiones, el desarrollo científico' 

tecnológico y en general el desarrollo socioeconómico de las nnciones. 

Entendemos asimismo que esta etnpu de transformación afecta los procesos de 

lnterreloclón de lo sociedad Internacional contemporánea modificando de 

manera importante el objeto de conocimiento de lus relaciones internacionales 

mismas, 

Daniel Bell, profesor de sociológru en la Universidad de Harvard, fue quien 

originalmente lanzó el término de In .rocicdad posti11d1utrial en su libro n1r 

Comlngofthe Po.rt·l11d11strie1l Socicty (28) publicado en J973. Ln caructerística 

que deflne fundamentalmente a esta socicdud es el desplazamiento de la fuerza 

de trabajo de la industria extractlva y nmnufacturcrn u la industria de servicio~ 

y de Información. El concepto posti11d11s1rial es contrastado con los dos 

conceptos anteriores que definen previas e tupas de desarrollo productivo de la 

sociedad y que sonprci11d1utrial e i11d11.11rial (ver anexo 1): 

Thc conccpl post·lndu!ilrl<il is El cmicepro posti11dustrial .rt' cmllm¡>n11c a 
counlerpo.scd 10 lhnl of pre· imJu~lrfol and los concrptos prri11d11stn'al e i11t/11s1n·u1. U,1 
industria!. A prc·industriul sector is srctor prci11tl11strial es pn'mnrdialmrmc 
primarily "cX1roctivc"1 lis cconnmy hni;cd c.i:tractfro y s11 cc011m11fa se l1asa t'll la 
on agrlculturc, mlning, fühlng1 llmhcr 1 ond u1,'ric11/ruro, lo mi11cria, lapc.rca, aJf cnl//fJ('ll 
olher rc!\ourccs such ns gas ur uil. An la r.xrroccim1 tic rccur.m.r rtarurolc.r como 
industrial sector Js primnrily •rnbricnting·, matlcro, petróleo o gas. U11 sector imlunn·a1 
usfng cncrgy and mochinc lcchnology for rs primordialmc11tc de /abricaci1l11 y u.ro la 
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lhc manuíacturing of goods. A c11crgfaylatcc11ologfatlcmdqui11usparolt1 
post-industri:llscclorisoncor•proccssing• ma11u/ac11tra de bienes. Un sector 
in which tclccommunications and pos/industrial es ftmdamenta/mcmc de 
computcrsnrcstrillcgicforthccxchangcoí procesamitnto c11 donde las 
information and knowlcdgc (29) tclecom1micacioncsylascomputadoras so11 

cstralégica.t para el intercambio de 
infom1oció11 y co11ocimicf1to. 

Oell identifica tres dimensiones principales de la sociedad poslindustrial: 

33 

- El cambio de una sociedad productora de bienes a una sociedad productora de 
servicios. 

- La importancia de la codificación y procesamiento de la información para la 
innovación lecnológica. 

- u1 creuci6n de unu nueva tecnologfa i11telect11a/ como ins1rumcnto fundamcmul 
para el análisis de sislemas y toma de decisiones. 

Como se observa, la era postindustrial, acentúa la prÓducción de servicios 

por encima de la producción de bienes físicos. Este movimiento se puede 

explicar brevemente de la siguiente manera: en las sociedades prcinduslrialcs, 

la proporción m;ís al1a de la fuerza de trabajo se concentraba en uclivicladcs 

domésticas, comerciales y agrfcolus. En la sociedad industriul, la nrnyor parle 

de la fuerza de trabajo se ubica en la producción de bienes y todos los servicios 

(tr:insportc, encrgf(1, cte.) eran auxiliares a dicha producción. En la sociedad 

postindustrial existe cada vez más una concentración de la fuerza de trnlmjo en 

el sector de servicios profesionales y el manejo de la informnción y ,,¡ 
conocimienlO se convierte en directriz fundamental de camhio. Se distingue 

asimismo por el hecho de que los bienes económicos fundamentales son 

productos y servicios de información y las telecomunicaciones y redes de 

cómputo rnn el medio central de transporte. De hecho, lo que la época actunl 

ha visto acrecentarse de manera geométrica es la importancia del mnnejo 



informativo, es decir, las formas de tratamiento y transmisión de la información 

ya que es obvio que la información y el conocimiento como tales no son un 

invento de esta época. Este cambio del manejo informativo se da principalmente 

por la invención y aplicación de medios lógicos y técnicas sofisticadas para la 

recolección, procesamiento, almacenamiento y utilización de grandes 

cantidades de información con especiales cualidades de eficiencia y 

oportunidad. Estos medios, que constituyen la tecnología de la información o 

tecnolog!a intelectual, aunados al creciente desarrollo de servicios de 

información es lo que constituye la industria de la i11for111ació11 que a diferencia 

de otras industrias parece ser la más prometedora por ser una industria de 

crecimiento ilimitado: 

Los Umiles del crecimiento pueden surgir de una limitación de recursos, pero la 
expansión del conocimicnlo y de la información es el tipo <le crccimicuco que no se 
limita por recursos no renovables. La recolección y manejo del conodmicnlo dclJCn 
ser la industria del crecimiento ilimi1ado. {JO) 

En los capítulos siguientes analizaremos el impacto de l;1 industria de la 

información y las transformaciones de la sociedad postindustrial en diversos 

ámbitos de la sociedad internacional. Ciertamente, la tecnología es un 

catalizador del cambio social mismo que se filtra a través de las instituciones 

políticas, económicas y sociales alterando asimismo los patrones exisientc' de 

poder. La era de la información es una realidad Intente yes necesario cntemkrl:i 

como la portadora de nuevos esquemas de producción y desarrollo que no 

deben desaprovecharse. Sus variables estratégicas, la información y el 

conocimiento, deben ser entendidas como bienes colectivos de la humanidau, 

y su transmisión y aprovechamiento óptimos, como los catalizadores de un 

desarroúo integral y democrático de la sociedad internacional contemporánea. 

~Marpril•Alrn.W.JeAknlan.•Dmrroll<l lie lrtl'<X"tltu1111m.bln.oal'tptn~lkl•m,lloº•n.~.l:it.:rwtiuwl.~ 
~l.aJl.bfirM,rc\Ul>f'rilo llJAA. 
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3. LA POLITICA INTERNACIONAL DE LA INl'ORMAOON 

3.1 La lníonnaci6n como Instrumento de Toma de Decisiones 

En el capítulo anterior se identificaron los conceptos de información y de 

conocimiento como las variables fundamentales de la llamada socieclacl 

postindu.rtrial. Estas variables generan a su vez la explosión de nuevos sectores 

tanto económicos como industriales, tecnológicos y de servicios con 

consecuencias jurídicas y sociales de intensa repercusión en la sociedad 

internacional contemporánea. Consecuentemente, se requiere necesariamente 

de una conducción política capaz de aprovechar estos recursos y ca1wlizarlos 

hacia un desarrollo adecuado. Karl Deutsch definió el sector básico de la 

polltica como el de las decisiones: 

Si definimos el sector básico de la poUtica como el de las dccisioncli que pueden 
hacerse cumplir coactivamcnlc 01 con mas precisión, de todas líls decisiones 
respaldadas por alguna combinación de probabilidades significaliv.is de 
nscnlamicnto voluntario y de coacción, la política se convicrlc en el mé1mlu por 
excelencia que permite asegurar el tratamiento preferencial de lo!'. mensajes y de 
la.'i órdenes y la redistribución de los recursos humanos o materiales, apareciendo 
entonce.~ como un instrumento fundamental para retardar o ;1cclcrar cl<1prcndi1.ajc 
social y la innovación ... (31) 

El gobierno, en tanto representante de la nación, es el organismo que debe 

orientar y evaluar las alternativas hacia el mejoramiento y desarrollo de la 

sociedad en su conjunto. Los procesos de comunicación así como la generación 

y transmisión de información y conocimiento, son ingredientes fundamentales 

en los procesos de toma de decisiones. La información, por lo tanto, no debe 

entenderse sólo como un nuevo factor de producción sino como un instrumento 

político superestructura! capaz de alterar las relaciones de poder existentes. 
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Conccrns conncctcd wlth transhordcr data La pmlJlcmdrka rC'/aciona{fo co11 los flujos 
flowsC'.anonlybcun<lcrstoo<linthccontcxt de dalos tra11sfr011ltiraJ sólo p11c1tc 
oí n socicty bascd on a complcx, c11tc11dcrsc c11 el cowcxtn de,.• ww sociedad 
intcrloc~ing set of powcr balan~cs. basada cii 1111 complejo e i11tcrdcpcmlie11tt• 
lnformatmn rcsourcc.ir. may substantially colljunto tic equilibrios tli: poder. Estos 
alter thcsc balances nnd must thcrcforc he 
studicd from a public policy pcrspcctivc. 
(32) 

equilibrios p11cd1·11 ser altao1Jos 
s 1uta11cialn1c111c por los rcwrsos ele 
i11fomiació11,los cuali•l ddJ1'11 Jrr estwliados 
desde fa pcrspt•ctim dt! la atlr11i1Jistradó11 
pública. 

Por consiguiente, la tecnología moderna de l<1s comunicaciones 110 

representa una innovación más, sino que se ha transformado .:n la condición 

para un salto global innovador y la estrategia pol!tico-ccunómica "'cgu1r es, en 

estos momentos, decisiva. 

Many kin<ls uf polilically signiíicant Muc11os t1J10.~ tlt' tr1111s11ccw11~J pofíriLt1.f 

transnctions cannot be rcduccd to significatú·os 1w pucdm .1w n·t!uddu!i '1 lm 
communications, ( ... ) yct thc aspcct oí cvmw1iraciv11cs( ... )si11t.'111hm¡;o,d11sp1·c10 
politics which is constitutcd by clt: fu po/fricu C(}Jts/úuído por 1mm:sos tic 
communication proccsscs is a ~trntcgic comu11irnció11 es tic ccmktc:r c.HmtéJ;ico. 
onc. It includcs thc arcas uf atl!.:ntiún, uf Jnduyc áreas de a1cm:iú11, pt.'ra<pció11 y 
pcrccption nm.l oricnlntion, of valucs ami oric11tació11 de \•a/ores y procesos tic 
cvaluation, of gonl-sccking nnd of .C\•al11ució11, tle blis1111cda de objetivos y tic 
dccision-making (33} toma de ckrisioncs. 

Asf, en la sociedad postindustrial la innovación y la acción racional se 

anteponen a la manufactura de bienes físicos, surgiendo la llamada teowlog1.1 

intelectual (34) misma que constituye utw nueva industria que e111p1cl11 a 

permear, en mayor o menor medida, en todos los órdenes de la vida social. 

La sociedad internacional se caratcriz" a su vez por un desarrollo asimctnw 

que es consecuencia de procesos históricos pmticularc; en las clistintas rcgionc' 

geográficas. Esto implica naturalmente que no todas las soc1edadc' " 

encuentran igualmente ubicadas en la lfnea del nuevo esquema de dcsnrrnll11 

que promete la era de la información. Podría incluso suponerse -y de hecho se 

jfi'ik1mfohman.1nm""'-l~>1111Jlr.i<nl>ordcr(),..1~lo•1',n.~lwm.+dln1anu •nz!!,, num lt.. \'~ 

31 "-..0 [)o-ut0<I~ "Sll.(u W'I thl. ll•i..n<c ,>fComn,.inoa1•111 l·kM't: /\ Prnhlcnt ol' Mu•uu;111tnl ll1 lnltm•ll<'fUI lhl.>t••n1• rn· b!t:fa.ill!ID.!1'11..Uu.u:lUb fk>m, 

:0.\9l4p.141 

).4. p..,;,1 tkll "n ... S."'<•~I Frn.ne"0">1\ ....t lh: lnlllfm.>t•'" s. ... ..-iy• en: lktt<"UJ<•" M .• ¡.i,,...., J. nh lltr.Ülr.ll::l.a.<'\J;C,;).:li:.Ul1);.1.l..US11.-a, ('~mho.lp.o 

M1H,ll1tMft'r<«1.l(ll\).p.\M 
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hace- que esta era de la información es una nueva forma de imperialismo que 

simplemente traduce los esquemas de dominación anteriores, a una nueva 

relación igualmente asimétrica de países poseedores y países dcsposídos de 

información (infonnaJio11-ricJ1 and i11fonnatio11-poor co1m1ries). 

En el extremo opuesto se encontraría la suposición teórica que hace Marcusc 

en E/ Hombre Unidimensional (35), basada en la teoría marxista del valor. Aquí 

se identifica la era de la información junto con su infraestructura tecnológica 

basada en la computación, como el campo fértil para el reemplazo de la fuerza 

de trabajo (que en la teoría marxistu es la fuente principal de valor) por la 

automatimción y las máquinas, tendencia que llevaría inevitablemente al ideal 

de la sociedad comunista. 

Murxist sodal scicntists ( ... ) would point Lo.r cie11lfficos soda/es mutJ:istas ( ... ) 
out that lhcy havc a theoryof social changc idc11tificarfa11a1111u ttorla dclcambiosnciol 
that incorpornte technologica.1 innovutinn que illcor¡wra la fonm·ació1t tec11al6gir11 
as thc kcy clcmcnt. Marxist rhcory sccs a como el elemento •estratt~gica. La tt•orln 
onc·to-onc correspondcncc bctwcen mallirla obscn·a 11110 :..·orrtspmult!11cia 
tcchnolog.ical and social changc. Thc tlirccta cltlre la ú111omció11 ti·c110/ógica )' d 
rcplacement of watcrpower by cambio social. El reemplazo de la fuerza 
slcampowcr lcd to thc rcplaccmt:nt of hidráulica pcJr tu fua:a de &'Upor lfc~·ó ol 
fcuda:Jísm by capitalism. Simitarly, in thc rccmplat<, del ft.•utlalirnw por el 
contcmporary world thc rcplaccmcnt oí capitalismo. De ma11era Jimilur, en d 
human labor by thc computer and mw1doco11tc1nporóm•o1 l'lrcc111pfazodcla 
automation will lcad incvicably to fuerza de trabajo lwma11a ¡1or Ja 
socialism. (36) computadora )' /u a111omotiiací611 /lcvarJ 

il1t:l•itahleme11rc al J'ocíaliJmo. 

Ciertamente, tanto un extremo teórico como el otro, const ituycn 

sobresimplificaciones de la realidad que se alejan de una política pragmática. 

El desafío real que la información hace al sistema político exige trnlmjar en la 

línea de un Estado más adecuado para gobernar la complejidad, más 

participativo, con garantías jurídicas para el acceso colectivo y equitativo a la 

información, y que promueva iniciativas en la formación de recursos humanos 

1i. i~ M•rtut<'· 0ne0.'M'hrJMto lk>ol<W\ lkact:oo rtt'J.l. \~ 
.lt.RootctOJp.t\.~f'llmpuln8ftllWO!idA{bon•m:Dmn•1w1,M~M<"On.l~t41~r-2..'9 



capaces de contender con el desarrollo tecnológico existente, así como la 

administración y diseminación del cuantioso bagaje de información científica 

acumulada. Sólo así se puede lograr una polltica democrática para la 

información. Este debe ser, desde nuestra óptica, el interés com(m de la 

sociedad y por lo tanto, la tarea fundamental de la polltica de información, ya 

que la información y el conocimiento deben considerarse ante tocio como un 

bien colectivo. La información y su administración por tanto, nn son hoy sólo 

instrumentos de mnyoreficacia; son instrumentos estr:1tégicos de gobierno para 

mejores procesos de toma de decisiones. 

Scicncc ami knnwlcdgc nrc "cnlb:tivc Lu dcncia y el co11unmú•1Jfu .um ·bie1icJ 
goods• nnd havc bccomc 1hc major colcctfros"yJd1a11cm11'C11idot'11/usfmna.r 
prmluctivc forces in socicly. ( ... ) Thc producli1•a.1 más im¡>or1u11tt'l th' la 
govcrnmcnt is obviously commilcd to 1hc socircla1/. ( ... ) El ¡.:o/liL•mo de/u• t'llll 
furthcrancc of rcscarch and dcvclopmcnt. compromclido c011 d prow1~w ele "1 
Incrcascs in produc1ivity <lcpcnd i111•esti¡:<1cir>11 y el úc.rnrrollo. los 
incrcasingly on thc more cfficicnt ú1cn:mc11tos en la prod11c1i\•idml dcpc11ticl1 
distribution oí ncccssary knowlcdgc, bul cada \•e;: mds de 11110 distrilmcitm mds 
so Car thcrc is no unificdgovcrnmcnl policy cficic111c dd co11ocimh'11to 11ecesario. NCJ 
or nn orgnnized systcm lo bring scicnlific nl1sta11ft..', utín 110 cxist1•11 polflicas 
and tcchnical infunualion iodi\'cr¡.,c uscrs, 1:11bcmamc11ta/cs 1111iflrndas o sistemas 
to specd lhe proccss of innovntion, ami organizados cupaca ele tra11sfcrir 
shorlcn the time oí dcvclopmcnt mnl i11fon11ación cie11tljica y tecnológica u los 
diITusion. {37) dfrt'tW.r usuarios que ucelcrc.·11 el proceso de 

in1101•ació11 y dis111i1111ym1 el tiempo dt• 
desarrollo y difusión. 

Para entender la esencia de la política internacional de la información 

consideramos necesario, en primera insrnncia, hncer una distinción entre los 

conceptos de política de poder y política de desarrollo. Se ha dicho que la 

información representa poder, sin embargo es necesario idc111ificar el tipo de 

poder deseable desde el punto de vista de una política democrütica de 

información q.ue sea capaz de reducir en vez de acrecentar la asimetría real de 

desarrollo de la sociedad internacional contemporánea. Siguiendo la línea de 

pensamiento de Karl Deutsch trazamos la siguiente distinción. l..<1 política de 

poder es en esencia una polrtica de competencia de intereses y de imposición 



En este sentido, el gobierno, en tanto representante legítimo de los 111tere•c• 

de una nación, debe entenderse no sólo como un medio de control a trnve' liel 

ejercicio de In fuerza, sino como un medio de conducción hacia el desarrollo. 

Debe tener en cuenta el análisis prospectivo basado en la información pasada 

y presente, que a su vez acelere el apre11dizaje social (39) y la innovación, genere 

recursos humanos capaces de enfrcnlar la evolución y el cambio y putencialice 

el desarrollo tanto de las naciones como de la sociedad intcrnacion:1l en '" 

conjunto. 

Hasta el momento se sobreentiende que el fin último de un:i política 

internacional de información adecuada es el desarrollo y la interacción pacífkil. 

el canal es la comunicación, el contenido es la información y el conoc11111cnto 

procesados, y la infraestructura es la tecnología electrónica e imelec1ual "" 

obstante, poco se ba hablado sobre la metodología de la política de infnrnHll'ión 

salvo la propia necesidad de su aplicación. Daniel Bell habló de la promesa 

metodológica de la segunda mitail del siglo XX como la cul111i11i5tracui11 de ca 

complejidad organizada (management of organized complcxity) (4ll). 

En efecto, la mnyorfa de los sisten"" se van haciendo má' complejo' con el 

paso del tiempo. Para evitar un punto de saturación o autodcstrucci(m "' 

necesario generar procesos mú> sencillos en los eslabones particulares de 

carácter estratégico: 

Cada !iii!\lcmn en su conjunto se vu haciendo más complejo; lo que Jcbi.: Hihcr:.l m;1~ 

sencillo son los eslabones partic:ul:ircs de carácter fundamental o cstratCgu..:o t¡Ul l::-h: 

incluye. (41) 

Arnold Toynbee denominó a este proceso la simplijicació11 estmté¡;1ra ' la 

consideró como esencial para cualquier proceso amplio de dc>arrollo. De 

hecho, dicha simplificación ~omtituye la base metodológica y política de la era 

de la información: 

";:u:"Jb;tp.W. 
.tO.ll;iJ.p\!A 

41.~lk111o<ti.~p.!tn 
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de la voluntad -cualquiera que ésta sea- de una minoría. Lleva implfcita una 

sobrevaloración y por lo tanto es autodestructiva en tanto que tiende al 

aislamiento, al aniquilamiento de los sistemas de decisión y de comunicación 

que mantienen la cohesión social, y al rechazo absoluto de cualquier proceso 

de creatividad e innovación que conduzca al cambio social o al desarrollo. La 

polftica de poder es un fin en sl misma. 

La polltica de desarrollo, por su parte, es la que promueve el interés pt1blico 

o el bien común de una nación o de una sociedad. Es la que entiende a la 

adaptibilidad y a la cap~cidad de aprendizaje y cambio, como esenciales para la 

supervivencia en un marco de interdependencia sin que se pierda la capacidad 

de autodeterminación. Karl Deutscb ha apuntado que para lograr conservar esta 

autodeterminación y generar un desarrollo es necesario, por una parte, un 

crecimiento en los recursos y funciones que se relacion:m con la cohesión social, 

es decir, el desarrollo, el alcance, la velocidad y la eficacia de las comunicaciones 

internas, tanto entre individuos como entre instituciones o partes de la sociedad 

o del sistema polltico, y por la otra, un desarrollo en el desempeño de la 

conducción del sistema que está dado fundamentalmente, por la óptima 

administración de la información y los canales de comunicación y transmisión 

que a su vez generan una mejor toma de decisiones. 

Una organización y por In lantu Lamhién un EMado o gobierno deben ser capaces de 
cambiar sus propias pautas de comunicación y de orgnni111ci6n. En consecuencia habrá 
de requerir un dcsnrrollo de los dispositivos, de memoria y cvocadón, y por lo tanto de 
las instituciones dl· aprendizaje, manlenimicnlo de registros y similares; un aumento en 
la variedad y eficacia de los canales de ingreso de nuevos ámbitos' de información 
procedentes del mundo exterior; una mejoría en las operaciones de búsqueda de 
objetivos, mee.liante aumenlos en el provecho y en la gula, y una disminución del retardo, 
q~c se obtendrá reduciendo las demoras causadas por la lenlitud de comunicación o 
por la inercia o resistencia interna en la respuesta. (38) 
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El problema de la gobcrnabilidad es aumentar la capacidad de retroalimentación para 
producir un gobierno más eficaz y que pueda rc.'iponder a la complejidad del sistema 
social actual. (42) 
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De esta manera podemos ver cómo la polftica internacional de la información 

debe aspirar a crear canales más efectivos de comunicación y difusión de la 

información y el conocimiento que generen procesos globales de interacción 

equitativa y desarrollo y se reflejen asimismo en mejores lomas de decisiones. 

La lecnología de la información otorga las herramientas necesarias para la 

simplificación estratégica de los procesos de interrelación de la sociedad 

internacional contemporánea, indispensables para el manejo organizado de la 

complejidad que caracteriza la etapa actual de desarrollo de las relaciones 

inlernacíonales. 

3.2 El Nuevo Orden Mundial de la Información 

El deslizamienlo hacia la sociedad postindustrial, es !In hecho insoslayable. 

Las consecuencias de este movimiento histórico marcan nuevos esquemas de 

desarrollo que pueden traer cambios de profunda imporwncia en los esquemas 

estructurales y de poder existentes. Entender este movimiento en función de 

los países en desarrollo prevé dos alternativas: la incorporación o el aislamiento. 

El aislamiento implicarla la no utilización de las posibilidades productivas de la 

información y haría inevitablemente muy costoso y poco competitivo el 

producto que surgiese de una industria que no utilizase esas alternativas. Por 

otra parte crearía un hermetismo que podría desencadenar en un cstancamicnlO 

social, económico e intelectual de dimensiones incalculables. La incorporación, 

por su parte, asegura una serie de alternativas de desarrollo que generaría un 

nuevo orden de la sociedad informatizada, pero a la vez resulta indispensable 

el an:llisis de los costos. El posible desencadenamiento de conílictos políticos 

tanto internos como externos, abarcan esferas amptísimas que pueden ir desde 

-(f[üiJ,l&run1c."T"""1lm.1cCi<>l>cm•bll.t:o'fn~~Ahnl,l<;lfiJ.pP..\l>-hl 
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el derecho de privacidad del individuo, lrnsta problemas de soberanía, identidad 

cultural y seguridad nacionales. Para generar una política de información tanto 

en la esfera nacional como internacional, que redunde en un nuevo orden 

democrático de la información y asegure las posibilidades ue desarrollo de los 

países con cierto índice de desventaja, resulta necesario, en primera instancia, 

hacer un análisis de las condiciones existentes. Mustapha Masmnudi en su 

conocido artículo titulndo 77ze New World /11fo1111atio11 Ordcr (43), identifica 

algunos desequilibrios estructurales que son necesarios de puntualizar: 

• Un desequilibrio cualitativo y cuantitativo entre el norte y el sur. Este 

desequilibrio se entiende en función del volumen y calidml de información que 

emana del mundo desarrollado hacia los p:1íses en desarrollo, frente al !lujo en 

la dirección opuesta. AproximmJamentc el HO% del !lujo de infunnaci(rn 

internacional proviene de companías trnnsnacionales de inforrnaci{1n, que 

destinan aproximadamente del 20 al 30% de su cobertura a los países en 

desarrollo, a pesar del hecho que éstos constituyen tres cuartas panes del 

mundo. 

• Una desigualdad en los recursos de información. Esta desigualdad se 

manifiesta fundamentalmente en las diferencias de desarrollo. Mientras que 

existen países que poseen desde complejos sistemas de comunicación por 

satélite, hasta diversas y muy variadas tecnologías para la transferencia de 

información, existen otros que son totalmente dependientes del exterior, 

incluso en relación a las simples comunicaciones internas del país. 

·Una hegemonía de facto y una voluntad de dominaciún. Esta hegemonfa se 

hace patente a través de la notable indiferencia de los países desarrollados hacia 

los problemas, preocupaciones y aspirnciones de los países en dr~sarrollo. Dicha 

hegemonía se encuentra fundada en el poder económico, industrial y cultural 

que causa que los países en desarrollo sean relegados al nivel ue simples 

consumidores de información, misma que es vendida como cualquier otro bien. 
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Se manifiesta asimismo, por el control de los flujos de información por 

compañías transnacionales y la ausencia de poHticas nacionales que lo 

contrarreste. 

- Una falta de información sobre paises en desarrollo. Los paises en desarrollo 

generan y procesan poca información debido a la falta de recursos y ausencia 

de pol!ticas que impulsen el desarrollo en materia de información. 

- El manejo ideológico de la información. Dicho manejo se reduce a la 

preeminencia de las ideolog!as e intereses de los paises que procesan y 

diseminan la información. 

- Un proceso de aculturación desequilibrado. El control del contenido de los 

flujos de información por los paises más desarrollados, crea una difusión y 

absorción de su cultura en paises con tradiciones sociales y culturales distintas. 

- La falta de recursos humanos capacitados para el acceso a la información por 

medios electrónicos. Dicha falta de recursos humanos se manifiesta también 

en la reducida cultura informática de los usuarios de los pafses en desarrollo 

que redunda en el aprovechamiento limitado de recursos y servicios de 

información disponibles. 

Evidentemente, estos desequilibrios tienden a profundizarse en la medida 

en que no se establezcan estructuras pol!ticas y legales capaces de 

contrarrestarlos. En primera instancia debe partirse del hecho de la necesidad 

de la gestación de pol!ticas integrales de desarrollo en el marco de la 

cooperación regional e internacional, as{ como de pol!ticas nacionales de 

información que logren aprovechar las posibilidades de desarrollo que presenta 



la era de la información e intenten suplantar los desequilibrios existentes con 

medidas eficaces que proporcionen, en última instancia, beneficios integrales 

para la sociedad interna~ional en su conjunto: 

Los prCl":..chos en In capacidad de realizar un comporlamic11to inrc¿'TOtim -que no destruye 
la nutonomfa de las unidades integradas· pueden relacionarse, a su vez, con la capacidad 
que tiene una sociedad o un Es1ado para tratar con otras sociedades o E.\tados,sin llegar 
ni suicidio o a la destrucción mutua. Un desarrollo combinado del poder y de la 
conciencia de los límites, de la profundidad de la memoria y de apertura a nuevos ámbitos 
de informnción; del ingenio y la crcatio.idnd ,¡ocia!, intclccllrnl y cmociunal, y de 111 
cnpncidod parn el comporlamicnlo in1cgra1ivo, puede rc~ul1:tr, en conjunto, muy 
favorable para Ja supervivencia en la polflica internacional. (44) 

A continuación daremos algunos ejemplos de programas de cooperación en 

materia de información tanto a nivel internacional como regional, que 

consideramos importantes en el contexto de desarrollo global de la sociedad. 

3.3 Organismos de Coopcración l;1ternncionul en Matc1·ia de Información 

La segunda mitad del siglo XX, ha visto acrecentarse de manera excepcional 

una serie de desarrollos tecnológicos que responden a las necesidades de 

organización de un mundo cada vez más complejo e interdepcmliente. Uno de 

los desarrollos más importantes ha sido la g1mcr;ici611 e in1cgr<1ciún de ;crvicius 

automatizados de información con tendencias a la distribución y diseminación 

global de productos y servicios de la información generados en diversas partes 

del mundo. Para el logro de esto se ha requerido el establecimiento y desarrollo 

de programas internacionales de información y sislemas automatizados y 

compatibles que faciliten el acceso a los servicios de información. De estn 

manera la cooperación internacional se ha convertido en un ingrediente 

esencial para una adecuada transferencia de informntión que permita el logro 

de los objetivos planteados por las diferentes políticas nacionales de desarrollo 
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de cada país, así como el desarrollo de un sistema internacional más 

democrático y equitativo. Es as! como algunos organismos internacionales como 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO}, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) entre 

otros, funcionan como foros de concertación internacional apoyando la 

implementación de políticas nacionales de información que faciliten el trabajo 

conjunto de las naciones con miras al desarrollo integral de la sociedad 

internacional en materia de infor mación. A continuación daremos algunos 

ejemplos de las actividades realizadas por algunos de estos organismos en el 

área mencionada. 

3.3.1. La Organización de las Naciones Unidas parn la Educación, la Cienda 

y la Cultura (UNESCO) 

La UNESCO es uno de los organismos internacion:1les que han promovido 

diversas iniciativas de cooperación internacional en materia de información. El 

programa que actualmente canaliza dichas iniciativas en el seno de la 

organización, es el Programa General de Información '(POI) que surgió de la 

Conferencia General de la UNESCO de 1976. Este se concibió con el fin de 

manejar de un modo global y uniforme las actividades y propuestas de la 

Conferencia Intergubernamental para el Desarrollo de la Información 

Científica y Tecnológica (UNISISf), y de la Asamblea lntergubernamental de 

Documentación, Bibliotecas y Archivos (NATIS). 

El UNJSIST fue propuesto por la Conferencia General de la UNESCO en 

1972, como un programa flexible de coordinación para el establecimiento de 

sistemas y tecnologías de información integradas a nivel tanto nacional como 
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internacional. El objetivo fundamental fue el establecimiento ele sistema> 

interconectables y compatibles que generasen mejores procesos de 

interrelación y comunicación. 

En este sentido, la UNESCO ha procurado ayudar a sus Estado> Miembros 

a atender sus necesidades de información y ofrecerles orientación apropiada 

para sus actividades de desarrollo. Es así como se impulsó su participación activa 

para la ejecución satisfactoria de diversos programas como el UNlSlST, 

mediante el apoyo a la creación de organismos y comités de coordinación que 

actuaran como enlace entre los Estados y el progruma. 

En un comienzo, la aplicación del UNISIST se limitaba a las úreas de la 

ciencia y la tecnología, pero fue extendiendo su campo de acción a otras 

disciplinas sociales y de educación, Sus principales objetivos fueron los 

siguientes: 

• El desarrollo di! sistemas de interconexi6n y de cmnpatihilidad entre los 

diversos sistemas computarizados. 

·El apoyo al desarrollo de instituciones especializadas en inform:1ción a nivel 

mundial. 

• El apoyo al des:mollo de políticas nacionales y 1cgio11ab en materia de 

información. 

·La asistencia a Estados Miembros, principalmente u los países en desarrollo, 

en el acceso a las tecnologías necesarias para la recuperación de infor111aci!111 

científica y técnica con el fin de alcanzar el des:irrollo económico y sodul 

deseado. 
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En una Segunda Conferencia lntergubernamental para el Desarrollo de Ja 

Información Científica y Técnica celebrada en 1979 y denominada UNISIST 11, 

,e observó la vigengia de los objetivos planteados por la Conferencia de 1972. 

A'imismo, se destacó la necesidad de apoyar con mayor fuerza los programas 

de formación de recursos humanos y técnicos para e 1 apoyo en el acceso a los 

diversos servicios de información. 

El UNISIST, como parte integrante del Programa General de Información 

de la UNESCO, actita como un elemento armonizador y catnlizador en la 

evuluci6n de sistemas de información a nivel nacional, regional e internacional. 

Ofrece un marco conceptual definido por la presentación de reglas, guías, 

métodos y principios, as( como por el establecimiento de otros instrumentos 

normativos para el procesamiento y transferencia de información especializada 

~ la creación de sistemas compatibles de información a nivel internacional. 

' 
Por su parte, la Conferencia Intergubcrnamcntal' de Documentación, 

Bibliotecas y Archivos (NATIS), destinaba sus acciones fundamentalmente al 

apoyo para la planeación de infraestructuras globales en documentación, 

bibliotecas y archivos a nivel nacional. Al integrarse al POI, se empiezan a 

implementar programas de mayor alcance como el Control Bibliográfico 

Universal (UBC), el apoyo al desarrollo de bibliotecas públicas escolares y 

universitarias, el apoyo a servicios especializados de documentación y archivo 

y, finalmente, la promoción de la introducción de tecnologías avanzadas para el 

apoyo de servicios especializados de información. 

Actualmente, el Programa General de Información de la UNESCO ha 

tomado los objetivos propuestos por las Conferencias UNISIST 1yUNISIST11 

y por el NATIS como puntos de partida para proceder a la implementación 

efectiva de las estrategias propuestas. Las mcdídas necesarias para dicha 



48 

implementación se encuentran asentadas en el llamado Plan a Plcao Medio 

(1984-1989) en el cual se ha elevado el campo de acdón del PGI hacia la 

integración de un programa específico de acción (Grand l'rograrnme VII) que 

se denominó Sistemas de lnfomwción y Acceso al Co11oci111ie1110. Los resu lt:u.llls 

obtenidos de estos programas serán tomados en cuenta para la planeacion de 

futuras estrategias en el nuevo Plan a Plazo Medio que abarcar:\ el periodo de 

1990-95. Como se puede observar el deslizamiento hacia la última déca<la del 

siglo XX hace necesaria la planeación de estrategias objetivas de car(1cter glohal 

Dichas estrategias parten de los siguientes principios que dominan la c'ccna 

internacional en el área de información: 

a. La Sociedad postindustrial es primordialmente una sociedad pro<·esadora de 

información. 

b. La aplicación de información relevante es esencial para el progreso y 

desarrollo nacionales. 

c. El éxito en la solución de próhlemas, en la torna de decisiones y en la 

planeación depende en gran parte del accc.<o a dicha información. 

d. La cooperación internacional y regional son fundamentales para la 

distribución efectiva de las fuentes de información. 

En los últimos años, se han realizado en diícrentcs regiones y l""'c~ 

aproximadamente veinte distintos seminarios regionales y nacionalc' con el 

apoyo financiero y técnico de la UNESCO. Estos seminurios han basado "'s 

proyectos en las directrices sobre políticas nacionales de iníorrnacit'111 que 

fueron discutidas y aprobadas en el Seminario Internacional de Políticas de 

Información organizado en junio de 1984 por la UNESCO en Duhrnvnik. 

Yugoslavia. 
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Algunos ejemplos recientes de estos seminarios, de apoyo al desarrollo de 

políticas de información tanto nacionales como regionales, son los siguientes: 

- El Primer Seminario sobre Políticas Nacionales de Información para la 

Investigación y el Desarrollo llevado a cabo en la Ciudad de México durante el 

mes de agosto de 1987. En este seminario se ratificó la importancia de la 

información como recurso estratégico del país y se propusieron mecanismos 

para mantener y ampliar la participación de diversos sectores involucrados en 

la producción y uso de recursos y servicios de información. 

- El Seminario sobre Política Nacional de Información de Colombia llevado a 

caho en Bogotá del 25 al 28 de mayo de 1988 organizado a través del Fondo 

Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales 

(COLCIENCIAS), en colaboración con la UNESCO. La reunión estuvo 

destinada fundamentalmente a la preparación de un 'proyecto de política 

nacional con el apoyo legislativo necesario para el desarrollo de recursos y 

servicios de información en el país. 

- El Seminario Regional sobre Políticas Nacionales de Información de los 

Estados Arahes que se llevará a cabo en la ciudad de Ammán, Jordania del 17 

al 20 de junio de 1989. Dicho seminario es organizado por el Centro de 

Documentación de In Liga Arahe (ALDOC) en colaboración con 

UNESCO-PGI y el propio Ministerio de Planeación de Jordania. El seminario 

discutirá fundamentalmente las políticas nacionales de servicios y sistemas de 

información asr como las implicaciones de estas políticas en el contexto regional 

y los posihlcs mecanismos de concertación y cooperación para el desarrollo en 

materia de información. 
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3J.2 La Organización para la Cooperación y Desnrrollo Económicos (OCDE) 

Los propósitos que persigue este organismo creado en 1960 son 

principalmente, el fomentar el desarrollo económico y social de los países 

miembros y ayudar a conseguir los mismos fines a los países con menor grado 

de desarrollo. Además este organismo regional busca contribuir ;1 la expansión 

del comercio mundial sobre una base multilateral y no discriminatoria. 

La OCDE se constituye como una organización regional cuyo interés es el 

de servir como lugar de encuentro permanente entre los diversos países 

miembros, y así tener un mejor conocimiento de sus respectivas posiciones 

económicas y de desarrollo, promoviendo la cooperación regional. Conscientes 

del papel primordial que juega la información parn el logro de estos objetivo;. 

se crean dos grupos de trabajo para el área de información al interior del 

organismo. El primero de ellos es el Grupo de Trnbajo sobre Informática, y el 

segundo es el Grnpo de Trabajo sóbre la Política de la Información Científica 

y Técnica. Sin embargo, en el año de 1977 el organismo realiza una serie de 

reformas en su organización para tratar los diversos asuntos de su interés de un 

modo global. Es así como los dos grupos de trabajo anteriores se fusionan en 

uno solo llamado Grupo de Trabajo sobre la Política de la Información. de la 

Informática y de las Comunicaciones. Entre sus principales funciones se 

encuentran las siguientes: 

- Seguir de cerca los adelantos en materia de tecnología de la información. y 

evaluar su influencia en la presentación, procesamiento, transferencia y 

utilización de la información científica y técnica. 

- Identificar los objetivos en relación con el desarrollo de dichas tecnologías. 

- Evaluar los medios requeridos para alcanzar sus objetivos. 
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·Indicar i¡u6 medidas y acciones de cooperación son necesarias para In dirección 

de los recursbs y la coordinaciqn de actividades. 

·Promover el entendimiento y Ja cooperación en el establecimiento de sistemas 

de información compatibles. 

·Promover el desarrollo de políticas de información nacionales y regionales que 

permitan el máximo aprovechamiento de los recursos y servicios de 

información. 

La gestión de la OCDE ha tenido una gran influencia en el desarrollo de las 

políticas nacionales de información, así como en el papel que el Estado debe 

jugaren la implementación de estas polfticas. Los estudios del Grupo tle Trabajo 

sobre la Política de la Información, de la Informática y tlc las Comunicaciones 

de la OCDE, han hecho hincapié en Ja necesidad que la información tiene de 

la participación de varios sectores de la industria, así como de diversos actores 

de In escena internacional con el fin de abrir caminos para una mayor 

comprensión de los alcances y desarrollo de la industria' de la información a 

nivel mundial. 

3.3.3. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ul'I) 

En 1865 se creó la Unión Telegráfica Internacional (UTI) que fue la primera 

unión administrativa especializada de comunicación eléctrica a través del 

telégrafo. Con la aparición del teléfono en 1885, se le agrega la telefonfn. 

Posteriormente, en noviembre de 1906, 27 Estados firmaron en Madrid, un 

tratado que creaba la Uni~'m de Radiotelegrafía (UR), con la aparición de las 

transmisiones radiofónicas. 
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En 1932 la UTI cambió su nombre a Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) que abarcaba las nuevas ramas de la 

telecomunicación. De este modo la nueva organiwción absorbió tanto a la UTI 

como ala UR. 

Resulta interesante comentar que en el preámbulo de este convenio se 

reconoce el derecho soberano de cada país de reglamentar sus 

telecomunicaciones, pero por otra parte, los preceptos regulatorios para el 

desarrollo armónico de las telecomunicaciones de toda especie, afirman que el 

ejercicio de esa soberanía debe hacerse teniendo en cuenta el bienestar general 

de las naciones. Actualmente la UIT cuenta con la participación de más de 150 

Estados miembros y se han convocado una serie de convenciones nuevas 

destinadas fundamentalmente a la actualización de algunas de las disposiciones 

originales. 

Las principales normas internacionales en materia de telecomunicuciones 

son promulgadas bajo los auspicios de la UIT, tales como el Reglamento de 

Radiocomunicaciones (RR) y el Reglamento Telefónico y Telegráfico (R'IT), 

mismos que tratan puntos en relación a interferencias perjudiciales y asignan 

sectores del espectro de frecuencias a diferentes tipos de servicios, entre otros. 

Tales reglamentos son adoptados y revisados en las conferenci:1s ad mi nistrntivas 

y una vez aprobados, se obliga a los Estados Miembros a acatnrlos. 

A continuación se enuncian los objetivos y funciones generales contenidos 

en el artículo cuarto del Convenio de Nairobi de 1982 parn la cooperación 

internacional en materia de telecomunicaciones: 

Objetivos: 
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- Fomenlar la cooperación inlernacional entre sus miembros y el empleo 

racional de las telecomunicaciones. 

- Proporcionar asislencia técnica a los países en desarrollo en materia de 

telecomunicaciones. 

- Promover los adelanlos tecnológicos que redunden en un .. ayor rendimicnro 

y uso generalizado de los servicios de lelecomunicacioncs. 

Funciones Generales: 

- Efecluar la distribución de las frecuencias del especlro radioeléc1rico y llevar 

el registro de las asignaciones de frecuencias, a fin de evirar toda interferencia 

perjudicial enlre las esraciones de radiocomunicación de los países. 

-Procurar la eliminación de toda inlerfcrcncia perjudicial y la mejor u1ilización 

del especlro. 

- Fomentar la cooperación inlernacional en el suminislro de ¡1sis1cncia 1écnica 

a los países en desnrrollo así como la creación y desarrollo de redes de 

1elecomunicaciones en esos países. 

- Fomentar la colaboración cnlre sus miembros para alcanzar las larifos mas 

bajas cnm¡mrihles con servicios de buena calidad. 

-Emprender esludios, formular reglamenros, resoluciones, recomendaciones y 

publicar la información c¡ue reuna sobre 1elccomunicaciones. 

En un comienzo, la UIT fue un foro en el que parlicipaban 

fundamentalmente experto" de los pai,,es miembros con formación 1écnicu y 

hallín poc:i parricipación de funcionarios públicos y de polÍlicos que pudiesen 

tornar decisiones de mayor injerencia en las políricas nacionales tic sus países. 

Sin embargo, cada vez m:ís, las decisiones tomadas por los equipos técnicos 

tenían imporlanlcs co~secucncias polf1icas y jurídicas. Ac1ualmcn1c, una 

participación más amplia permite que los prolllcrmis y discusiones se verÍlilen 



desde una perspectiva totalizadora, tomando en cuenta todos los aspectos tanto 

técnicos como polfticos, sociales y jurídicos. Con la introducción de las 

computadoras y de los sistemas y redes internacionales de comunicación 

electrónica, la necesidad de dicha apertura se ha hecho todavía más patente. 

En el contexto de interdependencia global en materia de telecomunicacione• 

que se vive actualmente, los países en desarrollo utilizan estos foros 

internacionales para presionar con más fuerza por un mayor acceso a los 

sistemas de comunicación internacionales y por una mejor distribución de los 

recursos y tecnología mundiales en materia de telecomunicaciones que apoyan 

de manera significativa sus objetivos de desarrollo. 
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3.4 Un Ejemplo de Proyecto Regional de Cooperación eri l\lateria de 

lnrormación en América Latina: INFOLAC 

55 

En noviembre de 1987, se convocó en Santiago de Chile una Heuniún de 

Consulta para establecer los lineamierllos y plan de acci(Jn de un programa 

regional para el fortalecimiento de la cooperación en1rc redes y sistemas 

nacionales de información para el desarrollo en A111i·;" a Latina, que adoptó el 

nombre de INFOLAC. Dicha reunión constituyó la culmimrciún de una et:1pa 

de contaclOs y trabajos preparatorios con instituciones y especi:rlistas de la 

región, emprendidos por la UNESCO a 1ravés de su Programa General de 

Información (PGI) y por la Comisión Econ(rrrrica p:rr:r América Latina 

(CEPA!..) !1 través del Centro Lrtinoamericuno de Docurnentaci<·rn Econúmica 

y Social (CLADES). Asimismo, constituyó un foro abierto para el intl'fcamhio 

de ideas y experiencias y aponó significativamente al diseno de los componentes 

organizativos de INFOl.AC y a la idcntifkaci(111 de :írc:" tcrn;íticas .1 lineas de 

proyectos orienladoras de los esfuerzos regionales cooperativos. 

INFOLAC se concibe como un mecanismo regional de concertación 

interinstitucional y :11 mismo tiempo un in~lru111c111u l'alaliz:i<lor ~en América 

Latina y el Carihe- de acciones y proyectos entre redes y sistemas nacionales de 

información en beneficio del íor1alecimicn10 de las capacidades nacionales para 

el nrnnejo y oso de este recur>o en los procesos de desarrollo. Se entiende por 

sil-tema ele i11formació11 "un conjunto de inlcrfases qrrc vinculan y permiten el 

intercambio cnlrc di:.ti11t:i> incas o sectores que concentran, procesan y 

distribuyen recursos y servicios de infor111ación" (45). L:rs i11tc·1fases entre estos 

recursos y servicios de inforr11acic'1n se logran a 1r:1vés de la aplicacifin de normas 

y p~1troncs l'o1m111cs. Por otrn parte, .si.! entiende por recl de i11j(m11ación "un 

conjunto de ccnlros que intercambian infornraci<rn entre ellos, a través de la 

adopci6n de reglas y medios físicos de cormrnicaciún :rsi como de un centro 

1\. •1, .. JA.,.'.1Jl•nTilll1\ l'uo.•Urn /.hn.luJ..•u11 l'ru,:< '"'"lle ~"ll'll'·'f.1 d l•1Jfl ,1, llflhrnl"J¡ l1 f'•"'l"'"'M"'"'"~ !lt•l<'>j ..,,,,,m » !\' "'"~,'.,' ,)~ lofo'fm>tl<'ll 

¡\11.tttU,· .. urnlL>e.,l\m<1 ..... 1.1ton•>d('•nt>.c"'i.'n1 .. ,~ .. ,kChM,C'H'.\IA l.,\lll.\ll.\l.\C 111•1;1 l'••I ¡• ~ 



anfitrión que canaliza y distribuye dicha información" (46). A diferencia de un 

sistema de información, una red de información no requiere de parte de todos 

los centros participantes, la adopción de las normas y patrones requeridos para 

llevar a cabo el análisis, almacenamiento, recuperación y distribución de 

información. 

El interés en el proyecto de INFOLAC se manifestó a través de la 

participación acth~1 de dieciséis pufses de la región (Argen1ina, Bolivia, Brasil, 

Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, Gua1emala, Honduras, Jamaica, 

México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). Los representantes 

de eslOs países han manifestado plena conciencia que las carencias y debilidades 

en el manejo y distribución de los recursos de información actúan como 

impedimentos del desarrollo latinoamericano y que una cooperación regional 

es necesaria para lograr los siguientes objetivos: 

- Un uso más racional y productivcf de los caúa vez más limiwdos recursos de la 
cooperación técnica internacional, evitando la ulilización de dichos recursos 
en programas nacionales no interrelacionados. 

- La implantación de normas comunes para el manejo y 1:1 comunicación de 
información, con miras al desarrollo e interconexión de sistemas compatibles. 

- Un apoyo decidido a la formación de recursos humanos especializados en 
materia de información que fomente la generación de bases de datos 
nacionales y regionales as! como mejores procesos de comunicación. 

- Mayores oportunidades de autonomía y ¡¡yucla mutua en la transferencia de 
tecnología y otras áreas c5lrntégicas mediante un intenso intercambio ele 
información de111ro de la región, lo que posibilita un considerable ahorro para 
los países de la región en su conjunlO. 

INFOLAC debe entenderse, entonces, como un mecanismo de coordinación, 

cooperación e integración d7 las actividades de información que re:1lizan tanto 

instilUciones públicas como privadas, asl como los organismos regionales e 
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internacionales que actúan en la región latinoamericana y del Caribe. Se 

concibe, además, como una instancia que estimula el trabajo voluntario entre 

pares y la cooperación horizontal a través del consenso y responsabilidad 

compartida. Los mecanismos de gestión, coordinación y opcrnción requeridos 

por esta concepción, implican una máxima participación y flexibilidad, con un 

mínimo de carga administrativa y formalismo. Por otra parte, resulta imperativo 

4ue su .desarrollo no implique la creación de nuevos organismos, y que por el 

contrario. se aprovechen y fortalezcan al máximo las instituciones, recursos y 

mecanismos existentes. Los componentes de INFOLAC tienen la siguiente 

estructura genernl: 

. Las instituciones nacionales, regionales e internacionacionales que llevan a 

cabo actividades de información en América Latina y el Caribe han llegado a la 

conclusión· que un esfuerzo regional constituido por acciones concertadas y 

mancomunadas en el campo de la información como INFOLAC, es viable. 

necesario y deseable (47) por las siguientes razones: 

·· Una Comisión Coordinadora, como entidad ejecutiva. 
l:na Secretaría Técnica, como instrumento catalizador, difusor y coucertador 
de acciones. 

- Un Grupo Asesor integrado por especialistas internadonales en materia de 
· información para fines consultivos específicos. 
· Los proyectos como instancias de cambio y fortalecimiento de los recursos y 

servicios de información en la región. 
- Los diversos mcc<mismos de enlace de INFOLAC en Jos países participantes. 
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INFOLAC es viable, entre otros factores, porque ha quedado demostrado que: 

- Los proyectos conjuntos emprendidos por instituciones de variada índole 
jurídica y misión, han resultado •'xitosos al ser generadores de soluciones 
técnicas cuyo impacto poteP, ial ofrece alternativas válidas para numerosas 
instituciones de la región y al mismo tiempo facilita la compatibilidad y los 
futuros intercambios de información, 

- Las agencias de cooperación técnica tienen conocimiento y experiencia en 
financiación de proyectos intcrinstitucionales lo que indica que, por principio, 
no existen de su parte impedimentos para considerar el suministro de nuevos 
aportes futuros , siempre y cuando se les presenten propuestas de proyectos 
realistas y claramente ventajosas desde el punto de vista de costo y beneficio. 

- Las instituciones de América Latina han logrado poner en funcionamiento 
esquemas de cogcstión de programas cooperativos de naturaleza similar a 
INFOLAC, como lo demuestra el Programa de Estudios Conjuntos sobre lus 
Relaciones Internacionales de América Latina (RIÁL) destinado a promover 
el análisis de las relaciones internncionales de los países de la región, con el 
ojetivo de mejorar su capacidad negociadora, a través de un activo intercambio 
de información entre alrededor de cuan¡nta centros participantes. 

INFOLAC es necesario porque: 

- Se precisa fortalecer la capacidad de manejo de recursos financieros externos 
que, siendo limitados, no son suficientemente aprovechados por las 
instituciones de América Latina y el Caribe, o que cuando s'e les usa, se 
desperdicia su potencial dada la ausencia de mecanismos nacionales 
armonizadores de las gestiones individuales que diferentes instituciones llevan 
a cabo con las agencias de cooperación técnica y financiera. 

- Se requiere de un nuevo espacio donde se estimule el trabajo conjunto entre 
pares, la innovación y la experimentación conducentes a resultados de 
beneficio común y, por el contrario, se excluya el verticalismo, es decir, la 
imposición de políticas de las instituciones más fuertes sobre las más débiles 
en relación con el desarrollo y utilización de los recursos de iníorrnación, así 
como impedimentos que coarten la participación de algún país o de alguna 
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institución nacional debido a sus intereses políticos o jurídicas particulares. 

- Se hace imperativo enmarcar los esfuerzos cooperativos en esquemas flexibles 
y ágiles, exentos de estructuras burocráticas formales. 

INFOLAC es deseable ya que permite abordar problemas endémicos en el 

campo de información en la región tales como los siguientes: 

·La todavía escasa conciencia, en lodos los niveles, de que el recurso informaci6n 
es un ingrediente indispensable del desarrollo económico y social. Ello se 
manifiesta en la existencia aún incipiente de políticas nacionales de 
información que tengan un peso, igual a cualquier otra política seclOrial de 
desarrollo. 

- La poca accesibilidad de los diferentes estratos de la sociedad a los recursos de 
infornrnci6n, lo que dificulta su participación informada en los procesos de 
desarrollo económico, social y cultural. 

- La falta de coherencia en la adopción de normas y patrones internacionales 
parn el desarrollo de las interfases entre los recursos de informaciún destinados 
a facilitar la interconexión de bases de dalas y el intercambio e.le información. 
La insuficiente utilización de tecnologías moc.lernas e.le comunicación de la 
información tales como telcconfcrencia, telefacsfmil, correo clcctr6nico y otras 
similares. 

- La incipiente formación de recursos humanos en ciencias de la infornrnción 
tanto a nivel profesional corno de postgrado. 

Hasta el momento, los proyectos interinstitucionales de desarrollo de 

INFOLAC se han clasificado en seis áreas de trabajo prioriturias que son las 

siguientes: 

l. Gestión de proyectos. 

2. Evaluación de tecnologías modernas en el manejo de la información. 

3. Cmnpatibilización, interconexión y sisternatiza~ión de bases de datos 

regionales. 

4. Promoci6n de la utilización de los servicios y recursos de la información. 

5. Entrenamiento c.1" recursos humanos. 

h. Coordinación y animación del programa INFOLAC. 
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En síntesis, se puede decir que INFOLAC es un ejemplo de cooperación 

regional en materia de información que aspira a lograr un balance armónico 

entre dos visiones prevalecientes en la región que son necesariamente 

complementarias e interdcpt".~ientes: INFOLAC como mecanismo de 

coordinación y concertaciúri, e INFOLAC como agente de cambio y catalizador 

de acciones concretas en vías de lograr mejores procesos de interrelación, de 

distribución de información, de toma de decisiones y de desarrollo en la región 

latinoamericana y del caribe. 

Existen asimismo una gran variedad de programas regionales de cooperación 

en sistemas, redes y servicios de información en América Latina que apoyan 

áreas específicas de desarrollo. Entre estos se pueden mencionar los siguientes: 

• AGRINTER: Sistema Interamericano de Información para las Ciencias 

Agrícolas. 

• AIBDA: Asociación Interamericana de Bibliotecas Agrícolas. 

• CARISPLAN: Caribbean Planning Information System. 

• CIMAL: Red Latinoamericana de Información sobre Migraciones. 

• DOCPAL: Sistema de Documentación sobre Población en América Latina. 

• INFOPLAN: Sistema de Información para la Planificaci6n. 

·LILACS: Red Latinoamericana de Infornrnción en Salud. 

• PILI: Red Regional sobre Información sobre Literatura Infantil. 

- PLACIEX: Programa Latinoamericano y del Caribe de Información 

Comercial y de Apoyo al Comercio Exterior. 

- REDUC: Red Latinoamericana de Documentación en Educación. 

• RELIC: Red Latinoamericana de Información Comercial. 
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- REPIDISCA: Red Panamericana de Información y Documentación en 

Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. 

· RlALIDE: Red de Información sobre Banca de Fomento. 
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RIBLA(': Red de Información en Biociencias para Latinoamérica y el Caribe. 

RITLA: Red lntcramericana de Información Tecnológica. 

SAIT: Sistema Andino de Información Tecnológica . 

. SIEl.A: Sistema de Información Energética L:1tinoamericana. 

].5 Políticas Nacionales de Información: El Caso de México 

Inform•1lion transícr, which mcans lhc La trD1uferc11ciu de i11formació11, que 
collcction 1 storagc, proccssing and significa la rccolccciá11, ulmacc11amic1110, 
disscmina1ion oí ínforrnation is now a proccsamic11to y 1/isrminació11 de la 
majar rcsourcc of stralcgic n¡¡tional aml i11fonnació11, es ac1Ual111c111c 1111 recurso 
inlcrn;llional importancc, withoul which fu11damc11lal 1/c importu11cia l'Stratégica 
lhl: socw·cconomic dcvclopmcnl of 1wcimial e illtcmacional sin el cual las 
llitlums cannot be propcrly achicvcd ( ... ) naciones 110 pueden ¡¡/ca11:ar wr dcsatrollo 
< uwcrnmcnls, rccognWng thc imporlance socioeconómico adecuado ( ... ) E~ 
uflhc informatiun process inthcir national reco11ocimic1110 de hr importancia de los 
dcvclopmcn1 1 are cstabfühing national procesos de i11fon11oció11 l'll el dcsarrollu 
guvcrnmcntal information policics in 11acio11al de los paises 1111 lu.•clio que los 
11rdcr 10 bcUcr managc and use scicntHic gobicnws empiecen a t'Sfllb/cccr polfticas 
,ind tcchnological informalion rcsourccs. nacionales y gubcmumcntalcs de 
(48) i11fomrució11 t/llC les pcmritun 11110 mcjor 

admi11istraci611 y uso de los recursos de 
i11fom1ació11 cic11tlficos y tecnológicos. 

En la actuulidac.J, el Estado moc.Jerno debe contender con las consecuencias 

políticas de las innovaciones tecnológicas. En materia e.Je infornrnción, estos 

c.Jc>arrollos han hecho obsoletas las políticas anteriores de información que no 

contemplaban los beneficios de la aplicaci(Jn electrónica a los productos y 

servicios e.Je información, así como a su transferencia. Es por esto que tanto 

pai'c' c.Jesarrollac.Jos como países en desarrollo, conscientes de Ja relación 

directa entre información y desarrollo, elaboran políticas de información como 

componentes integrales de las políticas nacionales qe desarrollo. 



Basados· en el precepto de que la información debe ser considcrndu como un 

bie11 colectivo de la humanidad, resulta evidente que toda política de 

información debe tender hacia la globalización y democratización de la 

información a través del desarrollo de programas de coopcraci(m regional e 

interm1cional. Sin cmburgo, el d..:sarrollo heterogéneo de los países de la 

comunidad internacional hace indispensable también la integración de políticas 

nacionales de información acordes a las realidades y ncccsidudcs de desarrollo 

específicas de cada país. 

Al formularse un.1 polítk;1 nacional de inf11nnal'iónJt:hl'rltn nu1rl'h1rsl.' ~olUL'ilmL'.s 
prácticils que tengan plcrwrncnlc en cm.:nta J;ts 1talidadc:-. cxhlcnlcs y prn<.·ctkr~c 
a un cxllmcn minutíoso de l;1s polítírns y pr(1ctic¡1s 'lligcntc5 a fin <le: oinnnni1arlas 
cslrcdmmcntc, tanto en el marco de un;1 polOka nacimwl de inform:u:ión1 como 
de un con junio inlcgrndo de pnlílicas nadnnale.r. vinculada~ a l;1 iníormadún. ( 49) 

Una política m1cional de información se refiere, en términos generales, al 

conjunto de directrices al interior Lle un puís, que orientan la gcsti6n en el cnmpo 

de información. Esto se refiere ;Í la colección, nrganizuci6n y provisión de 

información en su m:is amplio contexto y su variedad úe relaciones 

multisectoriales dentro de ll1 perspectiva de desarrollo. 

Así, el reconocimiento de la información como un rc:c·urso estratégico para 

el desarrollo úe los países y par:i la acertada toma dcdecbioocs en los diferentes 

órdenes de la vida institucional e individual, dchc traducirse en el disci10 de 

políticas nacionales canalizudas en estrategias y línc:1s de acciún e 

implemcntaci<in que ca1alicc11 el hícncstar general de las 11:1cioncs. 

En México, como en otras naciones que cucnl:m con un nivel medio en el 

desmrollo de recursos y servicios de i11formacid11 usí como de una ínú11stria de 

nacional de información, existen :dgunos problemas fundamentales en m:iteriu 

.w. l.11u.~11Ml>'!hi. L1".!~11.J ·'•JtMJA Jl: l.nl.J.::¡l1W.i:.:CSl.Jl.JJJ1 ... tc·u:1.iiJ·l!l!lLW/a..t>.J:.'l:J l'Mlt l't ,¡ t t~l!\l'iT, º'"''"" ;,.k•n .... t .. ;1.,..,.~~111\>J~1~.r.>li 
/·J1 ... ,..,,.!0\.l•l"1o;n.1.1,l1t\,NM>l'"'\1l'l•(li.i\\'\ll/1'LI 
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de información que deben ser identificados para la formulación de políticas de 

desarrollo coherentes con la realidad nacional. Podríamos sintetizarlos de la 

siguiente manera: 

- El poco desarrollo nacional en tecnologías de información. 
- El incipiente desarrollo de bases de datos nacionales que fomenten la 

exportación de información nacional procesada. 
- La falta de recursos técnicos y económicos. 
- La falta de recursos humanos preparados y actunlizados en las diversas 

tecnologías y disciplinas requeridas para la óptima captación, procesamienw y 
diseminación de información estratégica. 

- La falta de vinculación efectiva entre diversos sectores generadores y 
transmisores de infnrnwci6n que impide el desarrollo de sistenrns y redes de 
información mfis amplios. 

Tomando los problemas anteriores como punlo de partida para la acciiín 

política, en agosto de 1988 se integr6 una Comisión t-!acional de Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo con 447 miembros de la comunidad científica y 

tecnológica del país. Esta Comisión, convocada por el entonces presid~nte 

electo Lic. Carlos Salinas de Gortari, a través del Instituto de Estudios Políticos, 

Económicos y Sociales del PRI, creó un documento hásico donde se 

puntualizaron objetivos, ·estrategias y líneas de acción fumlamenwles que 

posteriormente se integrarían la Programa Sexenal de Gobierno de México 

1988-1994. Dicho documento se basó por una parte en las directrices sobre 

políticas nacionales de información estipuladas por el Programa General de 

Información de la UNESCO, y por la otra, en las líneas fundamentales de acción 

política para el desarrollo del gobierno de México. El Lic. Carlos Salinas de 

Gortari ha identificado como uno de los principales retos nacionales la 

modernización del país, con miras a lograr un crecimiento sostenido de la 
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economla que redunde en un mayor bienestar general y justicia social. Este reto 

tiene comuna de sus premisas fundamentales mejorar la producción de bienes 

y servicios a través del uso eficaz de la tecnología. 

La innovación lccnológica debe ser d cunccplo central del esfuerzo de ciencia y 
tecnología del México modc1 tJ, pues sólo conlando con el compromiso del 
productor, pi.Jblico o privado, JI! lograr mejoras siS1cmática5 en la producción de 
bienes y servicios, podrá oblcncrsc el máximo de provecho de la ciencia Y, la 
lccnologla. (50) 

De esta manena, considerando los lineamientos básicos proporcionados por 

el Lic. Carlos Salinas de Gortari en materia de ciencia y tecnología, se integraron 

44 subcomisiones correspondientes a cuatro grandes vertientes: 

·Ciencia y tecnología para el desarrollo económico. 

- Ciencia y tecnología para el desarrollo social. 

- Investigación y formación de especialistas en ciencia y tecnología. 

- Modernización del Sistema Nación al de Ciencia y Tecnología. 

Dentro de las subcomisiones pertenecientes a esta úhirna vertiente destaca 

la de Información Cientffica y Tecnológica que propuso una serie de políticas y 

acciones en materia de información, mismas que se reconocen como los 

principales lineamientos a seguir para la formulación de la más reciente política 

de información nacional en México, y que sintetizamos a continuación (51): 

- Impulsar el desarrollo del Sistema Nacional de lnformHción Cientfílca y 
Tecnológica. 

- Garantizar presupuestos que propicien el desarrollo y expansión de servicios 
de información. 

- Mejorar la infraestructura en materia de información científica y tecnológica 
y fortalecer los mecanismos de cooperación en los ámbitos sectoriales, 
regionales e internacionales. 

-~pgnvlonn&Jl'mram'Sm01r.1ro~Mhlco.r111.mrü..°'Cnmt1.o.i&cWn1UrTC'C"noiotJ•ptnirlDc...~11t..Wrnbretlll\l.p.l 
JI. VhMintannatl/inC"omtlfk.1y·rttMl"lgk1'fllibil. r 10. 
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- Fortalecer el papel estratégico del uso, productos y servicios de información 
científica y tecnológica en el desarrollo del país y alentar su comercialización 
nacional e internacional. 

- Ampliar la oferta de bancos nacionales de información y propiciar la demanda 
de acuerdo a las necesidades del desarrollo científico y tecnológico nacional. 

- Apoyar la formación de especialistas y usuarios en el campo de la información 
científica y tecnológica. 

- Promover la investigación y desarrollo tecnológico en materia de información. 
- Fortalecer la vinculación entre los diferentes sectores involucrados en el 

procesamiento, transferencia y manejo de información. 
- Fomentar la industria nacional de información. 
- Establecer un marco jurídico que promueva y proteja de una manera fluida y 

eficaz, la generación, difusión, conservación, adecuado con trio bibliográfico y 
uso de la información cient!fica y tecnológica. 

Una vez identificadas las directrices de la política nacional de información 
basadas en una evaluación cuidadosa de la situación existente en un país 
determinado y de conformidad con las metas de desarrollo nacional, comienza 
la etapa de aplicación o implementación, quizá la más importante del proceso 
global de formulación y planificación de una política n;cional en materia de 
información. En esta etapa, de acuerdo con las directrices sobre polfticas 
nacionales de información elaboradas por el PGI de la UNESCO (52), se deben 
tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
- La planificación y determinación de prioridades. 

- L1 elaboración de programas. 

- La elaboración de presupuestos. 

- El establecimiento de un mecanismo de planificación. 

En México, se han empezado a implementar algunas de las políticas arriba 

mencionadas a través de la elaboración de programas y convenius diversos con 

el apoyo tanto del gobierno como de instituciones académicas tales como la 

Universidad Nacional Autónoma de México, fundamentalmente a través del 

Centro de Información Científica y Humanística (~ICH). Este Centro es una 

subdependencia de la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM 
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que provee seivicios y produc1os de información científica y humanfslica tanto 

a la comunidad universitaria como a profesionales e invcstigmlores del pafs y 

del exterior. Asimismo proporciona asesorf:! en el discilo de bases de <latos 

bibliográficas, sistemas de información para la toma de decisiones, scivicios y 

productos de información r ¡>L"cii!lizada y en la selección y diseño de soportes 

lógicos. Una de las activi<lmle; mús importanlcs del CICH es la recopilución y 

procesamiento de la producción científica mexicana y lutinomcricanu. 

Actualrnenle el CICI 1 cu e ni a con siete b:iscs de <latos discimdas y desarrolladas 

en el Centro mismo, que abarcan un procesamiento de más de 150,000 registros 

bibliográficos. Algunas de eslas bases de datos especializadas tanto en ciencias 

físicas como en ciencias sociales y humani<lmJcs son las siguientes: Ill 13LA T, 

CLASE, PERIODICA, DESJ\, DESP, MEXINV y COLINV. Asimismo, el 

CICH se encuentra vinculadu con los sbtcmas mús imponantcs de bases de 

datos internacionales, y también desarrolla y apnya la investigación para la 

formación de recursos humanos en ciencia de la informucíún. 

Las dependencias plihlícas involt1crnú:is uirccla () indirectamente en lu 

reglamentación y promocít\n de rec¡¡rsos y servidos de infornwciún son las 

siguientes, mismas que se encuentran sci1aladas en La Ley Org:ínica de la 

Adminislrnción Pública Federal: 

- La Secretaría de I'm¡;m11111rití11 y l'rcsu¡we.110, a través del Instituto Naciomil 

de Estadística, Geografía e Informática, le corresponde normar y coordinar los 

seivicios de informática de las dcpendenri:is y cn1idmfcs uc la Auministnrci6n 

Pi1blica Federal, asi como dictar norm:ispara la adquisici6n de bienes y servicios 

informáticos que realicen las dcpcmlencias y cntidaúcs cen1rales y 

parnestatales. i\simismn, la Dírcccilin General de Polític:i lnforrn:ílíc:i, que 

actualmente úcpcndc del lnslilllto Nacional de Eslauistic:r, Gcogrufía e 

lnformútica (!NEGI), es la ci1cargada de propicí:1r el desarrollo de los recursos 
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humnnos y la tecno!og!a informática, optimizando las adquisiciones ·Y los 

recursos materiales disponibles en el pafs y apoyando los programas de reforma 

administrativa y simplificación estratégica, coadyuvando as[ al establecimiento 

de un sistema nacional de información capaz de disminuir la dependencia 

tecnológica del exterior. 

· u1 Secretarla de Comercio y Fomento Industria/ a la cual compete formular y 

conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto 

y precios del país. Asimismo le compete el promover y fomentar la industria 

electrónica nacional para lo cual se ha establecido e! Programa de Fomento para 

la Manufactura de Sistcnrns Electrónicos de Cómputo. 

· la Secretaria de Co1111111icacioncs y Trampo1tcs que se encarga de formular y 

conducir las polfticas y los programas de telecomunicaciones, as[ como 

organizar y adminisitrar el servicio público de procesamiento remoto de datos 

y promover la investigación y el desarrollo tecnoló'gico en materia de 

telcco municacioncs. 

- u1 Sccrelllrla de Ed11cació11 Pública a la que compete organizar, vigilar y 

desarrollar la cnscnanza técnica as[ como promover la creación de institutos de 

investigación cientffica y técnica. 

- El Co11.1cjo Nacio11al de Ciencia y Tccnologla, creado en 1971, al que le 

corresponde clabornr los programas imlicativos de invcstig:ici6n cientffica y 

1ccnológica y ser órgano de consulta obligatoria para las dependencias del 

Ejecutivo f.cdcral en proyectos de investigación científica y tecnológica. 

Asimismo promueve el intercambio académico para Ja formación de recursos 

humanos especializados. En el úrea de investigación y desarrollo, se ha 

111staurado en el seno del Consejo, el Programá Nacional de Desarrollo 
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Tecnológico y Científico (PRONDETYC), que es el instrumento que define el 

programa de acción del CONACYT. Este programa está encargado de 

promover el desarrollo de una capacidad tecnológica adecuada para In 

fabricación de materiales empleados en la industria electrónica, por medio de 

la adaptación y asimilación de J;is tecnologías existentes así como el desarrollo 

de una capacidad tecnoJ,~.;ica nacional para la fabricación de componentes 

electrónicos, el desarrollo de sistemas que permitan elevar el nivel de 

instrumentación y automatización de lfneas de producción, el desarrollo en el 

área de la robótica industrial y de sistemas expertos, el desarrollo de redes 

digitales de servicios integrados y, finalmente, la producción de soportes lógicos 

c~n utilidad demostrada y demanda nacional que sean potencialmente 

exportables. Otro programa importante que propone el PRONDETYC es el 

relativo n In información científica y tecnológica. Para éste se han establecido 

dos objetivos fundamentales que son los siguientes: 

• Planear, coordinar y promovér el desarrollo del Sistema Nacional de 
Información Científica y Tecnológica (SICYT). 

• Proporcionar los servicios y recursos de información científica y tecnológica 
que el pals requiere. 

De hecho, una de las políticas básicas para el desarrollo del SICYT es que 

debe ser un sistema descentralizado y participativo con una coordinación que 

asegure su orientación hacia las prioridades nacionales, la eficiencia y calidad 

de los servicios, el aprovechamiento óptimo de los recursos y la interconexión 

con sistemas internacionales y de otros países. Otra lfnea de política 

fundamental se refiere a promover la autodeterminación del pals a través del 

desarrollo de una capacidad propia que permita, por una parte, controlar y 

hacer disponible de modo eficiente la información interna, y por otra, utilizar 

eficientemente In que se genera en otros países. 
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Finalmente, una de las {!reas que ha recibido atención prioriwria por su 

importancia en el desarrollo del país es la de bases de datos o bancos de 

información. En este campo México ha desarrollado una estructura importante 

que sirve de base para la implementación de diversos elementos de la política 

de información. A partir de 1976, se puso en marclrn el Servicio de Consulta a 

Bancos <.le Información (SECOBI), operndo por el CONACYTcomo parte del 

esfuerzo para integrar el Sistema Nacional de Información Cientlfica y 

Tecnológica de México. Actualmente, existen en el país 111{is de veinte bases de 

datos nacionales que operan en cinco sistemas de cómputo y cutre las que se 

pueden mencionar las siguientes: 

- ARIES: Investigadores en Proceso en Universidades Mexicnnas. 

- BANAPA: Patentes Mexicanas. 

- BIBLAT: Bibliografía L:ttinoamericana. 

- BIDESRE: Desarrollo Social y Regional. 

- BIVE: Citas de Medicina, Veterinaria y Zootecnia. 

-CAMPA: Citas de los Documentos de las Campaiws Presidenciales de México. 

- CCPS: Cat:ílogo Colectivo de l'uhlicaciones Seriadas. 

- CLASE: Citas Latinoamericanas en Cienci;1s Sociales, Economfrt y 

llumanidalb. 

- CyD: Documentos de Ja Rl'vista Ciencia y Desarrollo. 

- DESA: Citas sobre Desastres Naturales. 

- FROSUR: lnforn1aric'in sobre la Frnntc·ra Sur de México. 

- ISDS: Revistas Mexicanas. 

- LIME: Citas sobre l.itcratur:i y Poesía Mexicanas. 

- MECS: Cit;1s de Ciencias l'olític:is y Socblcs. 

- MEXINY: Investigación Científica y Humanística de México. 

- MEX(( '( lARTE: Citas sobre Arte Mexicano. 



70 

- PERIODICA: Citas Latinoamericanas en Ciencias Exacias, Naturales e 

Ingeniería. 

• SECOFI-NOM: Normas Oficiales Mexicanas. 

- UNAM-JURE: Legislación mexicana. 

A nivel internacional, el país cuenta con convenios para consultar bancos de 

datos en cinco centros de los Estados Unidos (Dialog, Orbit, BRS, Data 

Resources y Dunn & Bradstreet), tres en Francia (Questel, G-CAM y 

GSI-ECO), uno en Inglaterra (Blaise), uno en Italia (ESA-mS de la Comisión 

Especial Europea), uno en Austria (AGRIS, en el equipo de la Agencia 

Internacional de Energía Nucle:ir), lo que significa un acceso a m:ls de 600 

bancos de información a nivel internacional. 

Ciertamente, uno de los aspectos 1mís importantes de la política nacional de 

información de México ha sido el desarrollo de sistemas de información que 

apoyen los procesos productivos ásí como el logro de objetivos nacionales. No 

obstante, a pesar de los avances realizados, aún existe un gran campo por 

desarrollar en materia de información en el país. Uno de los aspectos 

prioritarios es la capacitación de recursos humanos, en todos los ámbitos del 

conocimiento, en el uso y aprovechamiento de recursos y servicios de 

información. 



4. LA ECONOMIA INTERNACIONAL DE LA INFORMACION 

4.1 La Economía de la Sociedad Postlndustrlnl 

Man's rapidly dcvcloping abilityto lransfor 
information across national boun<larics has 
hccomc a crucial componcnt in our 
incrcasingly inlcgratcd world cconomy. 
Thc advcnl of thc computcr has 
rcvolutionizc<l man's c•1pacily lo proccss 
ami storc iníormation. Simultancously, 
man's capacity to transmit information has 
hccn drnmalil·ally incrca::.cd by a varicty oí 
tclccommunicatinns innovations. 
Togcthcr, thc~c two tcchnologics havc 
rcsultc<l in a trau~hOrdcr data ílow, 
csscntial lo cxpanding intcrnational 
cconomic ckvclopmcnl. (5J) 

La crccic11re lla/Jilidatl 1/d liomlm: para 
1rm1sferir i11fomtació11 a trat'éS de fronteras 
nacimwles se /Ja com•crtido cn 1111 elemento 
cmcia/ tlc la cczda wz mds integrada 
cco11omfu mundial. El cufrr11imic11to tic la 
computadora /ia rc1•0/11ci0fiado la 
capacidad del hombre para procesar y 
almacc11ar i11fon11ació11. Si111ult1J11cmcntc, 
la capacidad cid liomlm.• para tran.rmitir 
i11formt1ció11 ha sitio f1urtcmt11te 
i11crcme11tt1da por una 11arh'dad tic 
b111m·acio11es c11 1t.·lc·com1111irncirmes. Estas 
1los tccno/o¡;(as pmibilitm1 el flujo de datas 
tra11sfro11taas que <'S cu11cia/ para /u 
expansión del desarrollo rco11ómico 
i11tcmacio11al. 

La segunda mitad del siglo XX se ha caracterizado por una serie de 

transformaciones y desarrollos tecnológicos que empiezan a tener importantes 

repercusiones en los patrones socioeconómicos de la sociedad, incluso en los 

países con menor grado de desarrollo. Actualmente, el desarrollo económico 

glohal de la sociedad depende, en gran medida, del acceso a' estas nuevas 

tecnologías que permiten una transferencia más rápida y eficaz de grnndes 

cantidades ele información pura mejores tomas de decisiones. En el contexto 

económico y comercial, el acceso a los sistemas y redes internacionales de 

inforrhación. se ha convertido en factor indispensable para todo tipo de 

transacción en un mundo cada vez más interdependicntc. La era de la 

información constituye, de hecho, la gran oportunidad para los países en 

desarrollo de ingresar con mayor fuerza al sistema económico internacional, 

dada la horizontalidad característica de los nuevos·prncesos de interrelación. 

\\ hki•tufl, (iurb 'l'lalional llcpil~lion ol' Tno•t-nnltf f>~l• ~i..,....· 1otmulioNI 1.-and Cun. llt~ 1,1 1<111! ut. ctl. m; AnncH. Dnin.a>1111l. "Olob~I 

l1t~fl<'t ..... Cilolull'lrr.>'1fh:AStlr>t"Yol1'r.on1ho'll'\krPAt1!'1<-1i11Trao11IÍ<lll'Yln~:i.6:'l6.\l~\r.<ll!. 
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\Ve bcgin lo dc\'clop J slruclur¡; f,ir Sdwn11pa111/oudesu"ol/11n111CJ,•stn1ct11m 
analysis of 1hc political ccon1111ly ClÍ t11roelar1álisirdelacnmomlapolfticadcla 
inform:ition as it relates lo North-South 111formaci{m en su relaciáu con /us 
intcractions anJ rcla1ionships ( ... ) i11uraccicmesyrdacio11cs11ont•·sur( ... ).Los 
lntcrnational cconon1ic anJ polilical sislt'nws económico.r y po/fticos 
systcms havc cvolvc<l in rcccnl <lccadcs Ílllt'macim1alcs ha11 C\'Oft1cionado tm 
from a collcction oí closcd hit:rnrchicnl décadas recientes tlt 1111 conju1110 de 
(vertical) systcms lo a complcx set of sistemas jNárquicos (l'erlicalcs) a 
(horizonlal) rclationships invohfog ;1 complejos sistemas dr relacio11cs 
varícty of ncw forms of intcr<lcpcmkncc. (lwri:ollfalrs) que im'Olucra111111a 1•an'cdad 
(54) dt.! 11uc1•as fomtaJ de i111c.·rckpe1ufencia. 

La década de los ochenta se ha caracterizado, en términos económicos, por 

lo que se llama una cc1mo111(a de tramición. En este tipo de economía, empiezan 

a desaparecer las características de u1w íorma de producción determinada, para 

dar paso a nuevas relaciones de producción, así como al desarrollo de fuerzas 

productivas y relaciones laborales distintas. Este periodo hn sido llamado de 

transición de una sociedad eminentemente industrial a una socicdnd de 

información o postindustrial. Algunos de los autores más conocidos que hun 

identificado las c:1racterísticas de esta transición son Daniel Bell (55), Fritz 

Machlup (56), Mare Uri Porat (57) y John Naisbitt (58). Sus trabajos han sido 

tomados como punto de partida para el anúlisis de la economía de la sociedad 

postindustrial. 

En la sociedad industrial, el sector económico fundamental es el 

manufacturero, es decir, la producción de bienes físicos, y el recurso estratégico 

es el capital. Los servicios, como por ejemplo el transporte, funcionan 

simplemente como auxiliares a la producci(m. En la sociedad postindustrinl, el 

sector de servicios se transforma y concentra sus acciones en los servicios de 

información, que algunos autores han idcntificndo como el cuarto sector 

económico por su importancia en los procesos de producci6n. Estos servicios 

no son sólo auxilinres a la producci6n sino que se convierten por sí mismos en 

factores estratégicos de producción. 

IU.11\ l ...... lp 111 

t,. 1> .. n1co111..11.·n~f'.,,n1ni. .. '1.111..W. 

~l'riuM.l<hlup.~üc~WJ.~~~.c:.u.\lUllJ.l'r1f)(t1!...,,NJ.,rnoctt"nllnro.t'f"l>lyl'rru,I~ 

S7.M:irrUrir...,-,1.Thtlnf~~~~il . .'!lsaum:.mtn1.ll!:il:>.·1""'MntofC'"mrnmr.Ofro,tnlTfk"""'"'~"lu1~1nt.. W,..hin~•1110.C. 
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Thc ccnlral focus oí ccunomic activity in El enfoque central de la acth•idud 
(>OSI-industrial socictics is shiíLing from thc ccon6mlca r11 la sociedad postim~ustn'al ha 
manufacturing of objccts to thc handling of empezado a cambiar de la ma11ufach1ra de 
iníormation and knowlcdgc. Knowlcdgc objt•tos al manejo de informociótJ y 
hns thcrcforc bccomc a majar factor of conocimiento. El co11ocimie11to se /Ja 
production. (59) CO!l\'t!rtido,porlo tanto, en unfactorcmcial 

de produccióti, 
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La sociedad postindustrial basa su metodología de acción en la organización, 

procesamiento y producción de conocimiento innovador. Asf, el acceso al 

sistema económico ya no sólo depende de la acumulación de capital, sino ante 

todo, de la planeación estratégica. Dicha planeación permite una orientución 

hacia el futuro, es decir, el análisis del futuro en vez del pasado para la toma de 

decisiones en el presente. Esto es, a nuestro juicio, lo que constituye la tendencia 

fundamental de cambio de 13 sociedad postindustrial. 

La sociedad postindustrial surge como consecuencia de algunas condiciones 

básicas que empiezan a presentar resultados con importantes repercusiones 

económicas. A continuacifon presentamos un esquema en donde se relacionan 

dichas condiciones y resultados mismos que constituyen los puntos axiales de la 

economía de la informnción. 

Condiciones 
l. El aumcnlo de la complcji<lad de la sociedad 
y el crecimiento exponencial del conocimiento 
ncumulado. 

Rcsullados: 
l. El desarrollo tccono.logico cl1 
comunicaciones y computo que se uplicn n la 
org;;rnirncion, procesamiento y transmision del 
conocirnicnlo para mejores procesos de toma de 
<lccisionc.c;. 

2. El cnmhio de una 5ocicdad productora de 2. El deslizamiento de la fucr7..a de trabajo h:ici.1 
hicncs a una productora de servicios, clscctordcscrvidos. 
particularmente de servicios dc informacion. 
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3. La adquisicion de un valor agregado i\ la 3. El comercio internacional de bicnci-. \' 
informacion a travcs del surgimiento de diversas servicios. (_],_. 1r..f e" • ..-.ne, ..:n 

industrias de proccsamicnto. 1 

4. La importancia de la organizacion y 4. El surgimiento de la llamada tecnología 
procesamiento de la informacion y del intelectual y de una industria, \e ,,·\co•'" .... .;..~ 
conocimiento para la innovacion tcc.:1., .. lgica y 
el desarrollo. 

S. El aumento de la velocidad de las 5. La orientación del tiempo hacia el futuro. 
transacciones economicas y comerciales. 

El aumento de la complejidad de la sociedad se refiere a la complejidad de 

las relaciones entre individuos, instituciones y naciones que se genera de la 

amplitud y variedad de posibles puntos de interacción surgidos en las últimas 

décadas. Para hacerle frente, es necesaria, por una parte, la descentralización 

de las estructuras a través de la creación de procesos de interrelación más 

horizontales como lo son las redes, y por el otro, la organización y procesamiento 

del conocimiento mismo que también facilita los procesos de interrelación 

mediante una simplificación de tareas técnicas y administrativas, asf como una 

selección más amplia de alternativas. 

En una economía de la iníormaci6n 1 las estructuras rígidamente jerárquicas hacen 
que aminore el ílujo de la información, en especial cmmdo son crrtieamentc 
necesarias mayor velocidad y más flexibilidad ( ... ) De una manera semejante, las 
instituciones cenlrnlizadas de In socicdnd1 cuya existencia misma se basa en las 
jerarquías, cmpie1.an a dcsmoronan;c yen su lugar surgen unidades más pequeña.-;. 
dcsccntrnli7.adas, que se eslabonan informalmente unas con otras y, por lo tanto, 
se apoyan mucho menos en estructuras formales. (60) 

Este nuevo tipo de organización depende, en gran medida, del desarrollo~ 

fusión de las tecnologías de cómputo y de telecomunicaciones. Las tecnología' 

combinadas del teléfono, la computlldora y la televisión se fusionan en sistema' 

integrados de informació~ y comunicación que permiten la transmisión 

instantánea de grandes cantidades de información, acelerando transaccmnes 
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económicas y procesos de toma de decisiones. Al igual que en la sociedad 

industrial, donde la red de transportación se encargaba de llevar los productos 

de la industrialización, así también en la sociedad postinclustrial, esta red de 

comunicaciones transporta los nuevos productos de la sociedad de información. 

El sistema de comunicaciún integrada es entonces el combustible de la sociedad 

de infomiación del mismo modo que las rrníquinas y los energéticos han 

mantenido operando a la sociedad industrial y al igual que la fuerzas naturales 

sostuvieron a la sociedad ;1grícola. Tcnemns entonces por primera vez, en la 

sociedad postindustrial, una cconumía que se basa en un recurso estratégico que 

no sólo es renovable, sino que se autogencra. John Naisbitt afirma que la 

producción de información científica y técnica que actualmente se incrementa 

en un 13% anual, gracias a los nuevos y m:ís potentci;, sistemas de informaci6n, 

podría acelerar su ritmo de crecimiento a cerca de un 41)% anual (61 ). Es claro 

que serfo irnposihle manejar ese nivel de informaciún 'in un desarrollo 6pti 1110 

de tecnologías de cómputo y comunicaciones que permite el ordenamiento del 

conocimiento y como consccncncia, da valor a la informiición. La informaci6n 

desorganizada y sin control ya no es rccurrn en la sociedad de la información y 

por el contrario, se convierte en obstáculo para la generación de nuevo 

conocimiento. Así, el énfasis de la sociedad de 1:1 información cambia, entonces, 

del suministro a la selección. Una economia b:1sada en la información no puede 

funcionar correctamente sin los medios que faciliten esta selección a los 

usuarios. 

Otro resultado de la complejidad de la sociedad postindustrial es, como se 

afirmó anteriormente, la necesidad de generar procesos de descentralización 

que permitan la acción local a través de redes de información. Dicha 

descentralización también es impulsada por el desarrollo de tecnologías y 

sistemas avanzados de comunicaciones y permite procesos de intcraccicín e 

interrelación más eficaces. Lo anterior se puede cx'plicar a través del esquema 
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histórico de interacción en torno al juego de la producción que hace Daniel Dell: 

Durante el periodo agrícola, el juego era el del hombre contra la naturaleza; la 

, sociedad industrial pone al hombre en contra de la sociedad fabricada; en la 

sociedad de la información o postindustrial, el juego es del hombre 

interactuando con el mismo hombre. Esto hace aumentar las transacciones 

personales de una manera geométrica y generar diversas formas de 

comunicación interactiva que son la base de cualquier proceso de 

descentralización. 

Uno más de los puntos axiales de la sociedad postindustriul es la 

sistematización de la producción del conocimiento en aras de la amplificación 

del poder intelectual, de toma de decisiones y de interacción. El conocimiento 

se convierte por lo tanto en la fuerza impulsora de la economía y es el recurso 

que posee y genera el valor más alto, catalizando los procesos de desarrollo. 

John Naisbitt, en su libro titul~do Macrote11de11cim (62), identifica algunos 

otros aspectos clave que hay que recordar acerca del cambio de una sociedad 

industrial a una sociedad de información o postindustrial y que mencionamos a 

continuación: 

- L.1 sociedad de la información es una realidad económica, no una abstracción 
intelectual. 

- Las nuevas tecnologías de la información al principio se aplican a antiguas tareas 
industriales, y después, gradualmente, darlÍn origen a actividades, procesos y 
productos nuevos. 

- La educación y la formación de recursos humanos preparndos para manejar y 
diseñar mejores sistemas de información debe ser un área de atención 
prioritaria. 

- Las innovaciones en las comunicaciones y en las tecnologías de cómputo 
acelerarán el paso del cambio al producir el derrumbe de la llumadaflotación 
de la infon11ació11. 
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Este último aspecto tiene importantes repercusiones en el área económica y 

comercial ya que reduce significativamente el tiempo empleado en cualquier 

transacción, lo que a su vez acelera procesos de decisiones y, consecuentemente, 

de desarrollo: 

El canal vital de la era de la información es la conrnnic<1dún. En t~rminos ~cncillos, 
la comunicación rcquh!rc un emisor, un receptor y \lit canal de comunicación. La 
introducción de la tecnología de la información cada vez más modcrni1,a<la ha 
rcvolucion:ulo ese sencillo proceso. El c:fccto 11do es un flujo mas rápido de la 
información :1 tr:1vés del canal <le ésta, act•rra1Hlo más al emisor y ¡11 rcccplor y 
eliminando a!!Í la ftílot¡iciún de la información", t.:!> Ui.:rir, la c;utti<litd dl.'. tir.:mpo que 
la informm:i(m pasa en el c;m.il de '-'<1munil·aciún.ft(IJJ) 

El derrumbe de la ílotación de la información es tan importante lmrn las 

finanzas y los movimientos de capital como lo fue el cambio del trueque al uso 

del papel moneda como medio tk transacciún. Ahora bs operaciones b:rncarias 

son información en movimiento y éstas se hacen de un ext~emo a otro del mundo 

~la velocidad de la luz. Vemos entonces como en la economía de la cm de la 

información, el factor tiempo cobra a(m mayor imporwncia en to'da clase de 

transacciones. 

Por otra parle, la tecnología de la computación y de las telecomunicaciones 

es para la sociedad postindustrial lo que la mecanización fue para la sociedad 

industrial. Resulta importante destacar que la transición de una socicdau 

industrial a una postindustrial no significa , manufactura deja de existir, 

l·omo tampoco dejó de existir el trabajo de J campo al final de la ern agrícola o 

preindustrial. La diferencia estriba en que, en la sociedad postindustrial, el foco 

de la manufactura cambia de las funciones físicas a otras m:ís intelectuales de 

las cuales dependen las físicas. Se produce, por consiguiente, ~m deslizamiento 
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de la fuerza de trabajo hacia sectores ocupacionales que cooran mayor 

importancia, como lo son las actividades relacionadas con la generación de 

productos y seivicios de información. . 1 
1 

Fritz Machlup dedica un volumen de su obra Knowledge, its Creatio11, 

Distrib11tio11 a11d Economic Sig11ifica11ce (64 ), al análisis de la economfa de la 

información. En este libro, hace una sfntesis de los efectos de la información en 

la economía que consideramos de suma importancia para el entendimiento 

global de la economía de la sociedad postindustrial. Transcribimos a 

continuación los puntos que consideramos más importantes: 

• Una comunicación más veloz permite repuestas más rápidas en mercados 
relacionados entre diferentes países y en diferentes sectores económicos. 

- Una diseminación de información económica más efectiva y eficiente, tnnto 
pública como privada, permite una revisión más rápida de las expectntivas por 
parte de los agentes económicos. 

• La comunicación y transferencia electrónica de información en los sectores 
monetario y financiero incrementa la velocidad de la transferencia de fondos ' 
mejorando el funcionamiento de los mercados de dinero, mercados cambiarios, 
bolsas de valores, y comercio internacional en ~eneral. 

- La importancia que adquiere el trabajo especializado para el funcionamiento 
y 11\anejo de sistemas electrónicos de procesamiento y comunicación de 
información, genera cambios en la estructura educativa y ocupacional de In 
fuerza de trabajo. 

- El desarrollo de nuevos servicios de información y sistemas electrónicos 
diversos de transferencia de información, trae cambios sustanciales en la 
producción y' distribución de bienes, en la organización de empresas y en las 
mismas relaciones 1ociales y laborales. 

Como se puede obseivnr, la transición de la sociedad industrial a la etapa 

denominada postindustrial, tiene importantes repercusiones en la esfera 

económica. En primera instancia, se identifica esta transición como un proceso 

histórico lógico a partir del aumento de la complejidad e interdependencia de 
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lnsocicúad en las tíhimas décuúas. que rccl:i111a p1occsos m:ísscncillos y dicaces 

interrelación. Se genera entonces una ccnn11111ía cuyo sector fundamental es d 

de los servicios, particularmente los scrvici1" rdacinnados con la produccilin, 

procesamiento y distribución de la información y el conocimiento, y un 

consecuente deslizamienlO de la fuer? a de trabajo hacia ese sector. Los servicios 

<le este tipo de cctmomía st1n servicios prt)Ül\(livos, que cstfin a su vez auxiliados 

y sostenidos por la tccnolo¡;ia clectrlinica en nrntcria de cómputo y 

tdccomunicacioncs como medio principal de transmisión. La cfidcnci:1 y 

VL·hicidad de estas tecnologías úcscncrnlcna una aceleración de los procesos 

l.'t..·onúmicos y:;,11cialcs, que a ~u vez f)L'rmite 1ni.:jort..:s y 1n~ís an1plias pt1sihilid:.iúes 

de: mterrclacilin e intercambio. asf como una dcsccntrali:t.aciün de las 

cstructu ras rígidamente jerárquicas. ! 'I ahorro de tiempo es smtancial y 

determinante y, por lo tanto, una tk las consecttcnci:1s mús importante~ tic la 

i.:"conomía de la socit'dad p11:-ili11du:,u ia! e~· c¡ut..· "-e crea d espacio p:ira la 

phincaci6n cstraté¡,\ica en los procesos de desarrollo. El éxito tic estos ya no 

depende tamo del poder material en términos de capital, s~no del poder de 

andlisis estratégico, ha~ado en el ucccso a informa~ión y conocimiento 

1clcvantcs. 

-1.2 La Fucm1 de Trabajo en el Sector úc Información 

Thc Jcfining l.·harnctcristic oí ;1 (.a r11rm:tcrís1ica tflW <frji1u: (J fo socit•tlad 
po5t-in<ln.~trial ,c,ocicty i~ tlu.: Ji5pfatcmenl 11115ti111/11.\lda/ t'J d 1Jc.~¡1law111íc11to l/L' /u 
nf thc workforcc írom lahour-intcw,ivc fut'r:t1 tic /lalwjo de iwlmtrius cxtraniwu y 
cxtrnctiw ;rnd manufacturing industrie~ to 111111n1_ftrct11r '· 11· a i11dus1n·as t/1• .Wr\'(do yde 
!'it.:r\•il:c a11J km1·.i..·h:dg~ i11d11'-.triC'<.:,((1'l) cwi.,. mri 

Uno de los indic:1dnres m!L' impnrt:111tc$del crccimicllln e importancia de 

las actividades rclacion;1da!-. con la gcncradün, procesamiento y di~trihucicln de 

informaciím en la cconornía de Ju:; paii.;cs e", ~in duda alguna, el crecimiento d~I 

.,\ l\L,. .. ·("rnnu1 ·r,,,1 l"J"'"'·d ~.,.,, "''me M.>r•r- .. tr ¡,.,.,.., ¡,.,. •ht? 1t1 ,,.. ln!'~"'"""' p,,,¡,., • ...,·.J,:w:u.ih:LJr.!i.'l.WW!l:i.11.1l\.t. 1·1 ... ..,,.._, S..•<n.• 

!'l<hll'I,....._, l'-•~lh tlnll.,,1J. l. l""-1. p l 
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número de empleos en esta rama, es decir, de la fuerza de trabajo. Como se 

afirmó anteriormente, la sociedad postindustrial se caracteriza por el 

deslizamiento de la fuerza de trabajo de las actividades 

extractivo-manufacturerns a actividades relacionadas con el manejo y 

transferencia de información. De hecho, la mayoría de las naciones del mundo, 

aún las menos desarrr-'1;1das, han experimentado en los últimos atios un 

deslizamiento de esta naturaleza. Particularmente en los Estados Unidos, Japón 

y los países de Europa Occidental, la fuerza de trabajo del sector de la 

información asciende a más de 40% de la fuerza de trabajo total. Antes de 

proseguir al análisis de esta tendencia, particularmente en dos países con 

diferente nivel de desarrollo como lo son Estados Unidos y México, es necesario 

determinar las áreas de trnlmjo que incluye el denominado sector ocupacional 

de la información. 

Fritz Machlup y Marc Uri Porat son los dos autores que más se han 

preocupado por definir una tipolo¡ifa del sector ocupacional de la información, 

es decir, una clasificación de las µiversas actividades que puede desempeñar el 

trabajador de la información y que son las que deben incluirse en cualquier 

análisis económico general de la fuerza de trabajo del sector de la informnción. 

En la tipología de Porat se hacen las siguientes clasificaciones hásicns (66): 

A. Productores de conocimiento (trabajos relacionados directamente con la 

producción científica e intelectual) 

B. Distribuidores de conocimiento, que se subdivide en los siguientes grupos: 
. Educadores . 
. Diseminadores de iníormación p6blica (de libre acceso). 
· Comunicm.lmt~s Je la información. 

C. Funcionarios, administradores, evaluadores de la información. 

D. Investigadores de mercado (especialistas en información económica). 

E. Procesadores y analistas de información. 

F. Especialistas en diseño y programación de sistemas elcctrímicos de 

información 



' 

La Economfa Internacional de la Información 81 

La importancia fundamental •k una cbsificadón como ésta radica en c¡ul' 

hace una distinción precisa entre lo que es y lo que no es un trabajador Lle la 

información. De hecho, podría decirse que cualquier actividad humana requiere 

del uso inteligente de información de alguna manera u otra. No obstante, el 

trabajador de información es aquel que encuentra la finalidad de su trabajo en 

actividades relacionadas con la generación, clasificación, procesamiento, 

transmisión, distrillución, administración y evaluación de información y de 

conocimiento. 

El tamai10 y In importancia de la fuerza de trnbajo del sector información en 

los Estados Unidos fue estudiado por Fritz Machlup en su libro T/w l'rod11ctio11 

alJ([ Dlwi/111ti~11 o/ K11011'/cdgc in thc Unitcd St<11cs publicado en 1962. Machlup 

identificó el crecimiento en los empleos de los trabajadores de la información 

como el más alto crecimiento ocupacional en los Estados Unidos en seis 

décadas, de 1900 a 1960. Dcn111<tr6 que la fuerza de trabajo de este sector creció 

de un 10.7% en 1900 a un 31.6% en 1960. En el mismo periodo de tiempo un 

descenso masivo de la fuerza de trabajo agrícola se manifestcí, de casi 40% lle 

la fuerLa de trah:1jo total en 1900 a menos de 10% en 1960 (ver gráfica 1). Si 

complementamos estas cstadístic:1s con el siguiente estudio hecho por Machlup 

y dos de sus asistentes, titulado 77ie K11ow/cdgc //l(lustry in tlw Unitcd Statl's, 

1960-1980 y con otros estudios realizados por Daniel Ilell y Marc Uri l'orat, 

observamos que el crecimiento de la fucrz;1 de trab:1jo en el sector información 

en los Estados Unidos continuó aumentando entre 1960 y 1970 de un 31.6% a 

un 39.2%y entre 1970y 1980 ;1lcanzando un 41 " Je la fuerza total de trnhajo. 

Por su parte, John Naisbitt habla de apro:-1111adamcntc un 60% de la fuerza de 

trabajo total que actualmente está empicada en el sector de la infor111:1ci<Í11 ( 67). 
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En México, como en otros países en desarrollo, la demanda de empleos del 

sector de la información es cada vez mayor aún si el índice de crecimielllo no 

es tan alto como en los Estados Unidos. Lo anterior puede explicarse por el 

hecho que estos países no cuentan todavía con una industria nacional de 

información desarrollada, y por lo tanto, el número de empresas que se dedican 

a tareas relacionadas con In o.¡;anización, procesamiento y distribución de la 

información es aún reducido. Sin embargo, un análisis prospectivo de In 

tendencia en la curva del empico se puede sugerir a partir de las estadísticas 

presentadas por el Instituto Nacion:il de Estadística, Geografía e Informática 

de la Secretarla de Programación y Presupuesto, en relación a la inversión hecha 

en recursos y servicios de información en los últimos años en el país: 

El proceso de informntiznci(rn de la sociedad en M~xico ha aumentado 
paulatinamente. Un indicador de este fc11t'i111cno es el peso crccicnlc que ejerce el 
gasto en recursos y tecnologías de información sobre algunas va1 iilblcs de la 
producción. Durante el pr.:riodo 1%1-1CJ81i, t:I ga!'lo pasó de 3 a 546 millones de 
dólares, creciendo a una tasa promedio anunl del 23.1%. En 1987, se estimó que 
las erogaciones por concepto de bienes y servicios infornH\ticns fueron <le 700 
millones de dólares itproximad<1mcnlc. (68)(\•éasc gráfica número 2). 

Finalmente, es necesario tomar en cuenta que para entender completamente 

el surgimiento de una economía de información que ubique a ésta como un 

factor esencial de producción en la sociedad postindustrial, se dehen analizar, 

además de las estadísticas relacionadas con la fuerza de trabajo del sector de la 

información, la producción de bienes y servicios de información en relación con 

el Producto Interno Bruto nacional. 

4.3 La Infdrmación como Bien de Consumo y corno Faclor do 1'.roducción 

En primera instancia, resulta importante destacar que si bien es cierto que 

la información y el ~onocimicnto han sido valorados a través de los siglos, no es 

sino hasla las últimas décadas cuando' empieza a entenderse su organización y 
1 
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procesamiento como un factor real de producción. El desarrollo de las 

tecnologías de computación y telecomunicaciones permite la generación de 

diversos servicios y productos de información con un valor y un costo espccfficos 

mismos que Ja gente está dispuesta a pagar dehido a la utilidad real que tienen 

en los procesos de producción. 

La información como bien de consumo posee propiedades únicas y su 
comportamiento en el mercado es por In tanto distinto al de otros productos. 
Dichas propiedades podrían sintetiwrse en los siguientes aspectos: 

- La información es un producto que no se extingue o se dcteriorn con el uso, ni 
con su extendida diseminación. Muchas personas pueden poseerla y utilizarla 
al mismo tiempo. 

- El costo de Ja transmbión y recuperación de información que ya ha sido 
producida, varfo sustancialmente con el uso de diversos tipos de informaciím y 
diferentes medios de transmisión. 

- Las ganancias y beneficios de la producción de información, por In genernl, no 
son totalmente apropiables, es decir, en muclws ocasiones es posible que otros 
obtengan ganancias del uso de información producidu por una persona " 
institución sin que ésrn tenga oportunidad de obtener una parte de éstas. 
- La información es un producto que puede incurrir r{Jpidamentc en Ja 

obsolescencia y por lo tanto, el valor que adquiere la infornwción a trnvés de 

su rápida transmisión es aún mayor. 

- La calidad de la información es imposible de juzgar hasta que no se tiene 
posesión de clh1. Asimismo, dicha calidad y su potencial de uso pueden variar 
sustancialmente dependiendo de las necesidades de cada usuario. 

- La responsabilidad ¡Je la adquisición de prnd11r·''" de información recae 
totalmente en el comprnuor. Una vez que u11 pro.;ucto de información ha sido 
adquirido, la devolución de dicho producto pur inconformidades o desacuerdos 
~ot\ ~u contenido está fuera de posibilidad. 



Una vez identificadas las principales propiedades características de los 

productos de información y su comportamiento como bienes de consumo, es 

necesario proceder al análisis de la producción real de la información, es decir, 

determinar el porcentaje de la riqueza de la nación que se genera en el sector 

de la información. 

Fritz Machlup en su libro 71ie Productia11 and Distribution of K11mvledge i11 

the United States fue, una vez más, el primero en generar un estudio de esta 

naturaleza en los Estados Unidos. En principio, Machlup identificó cinco 

grupos de industrias de información encargados de la generación de productos 

de información (69), que son Jos siguientes: (véase gráfica 3) 

- Educación. 

- Investigación y desarrollo. 

• Medios de comunicación. 

• Maquinaria y tecnología de información. 

- Servicios de información. 

Asimismo, identificó más de cincuenta actividades cspccrficas relacionadas con 

la información al interior de estos cinco grupos. A partir de esta clasificación 

pudo medir la contribución generada de estas actividades al Producto Nacional 

Bruto de los Estados Unidos en 1958, que fue de un 29% del total. 

Posteriormente, el Departumento de Comercio de los Estados Unidos 

public6, en 1967, una obra de nueve volúmenes titulada 17ie lnformation 

Eco11omy coordinada por Mure Uri Porat. El estudio de Pornt es sumamente 

detallado. Seleccionó entre unas 440 ocupaciones en 201 industrias las tareas 

de la información y compiló su información al Producto Nacional Bruto de los 

Estados Unidos. Los empleos de la información fácilmente identificables de 

empresas e industrias destinadas específicamente a la generación, 
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procesamiento y dis1ribuciún de inform:1ciún, lo denominó el seclor primario 

de la información. Según los cálculos de Porat, para el año de 1967 el 25.1 % del 

Producto Nacional llrulO se produjo en el seclor primario de la información, es 

decir, la parte de la economía que produce, procesa y dis1ribuye bienes y 

servicios de información. Para abarcar la tolalidad de la producción nacional de 

la información, Porat idcn1ificó un nuevo agrupamiento que denominó sec!Or 

secundario de la inform:1ción. En este incluyó la contribución económica de los 

trabajadores de la información empleados en empresas e industrias que no son 

de información. Dichos trabajadores producen bienes y servicios de 

información parn el consumo interno de las companías que fabrican otro tipo 

de bienes de consumo. Se identificó que dicho seclor generó un 21.1 % adicional 

al ProduclO Nacional llmto. El estudio de Porat, por lo tanlo, concluye que la 

economía de la información en los Estados Unidos generó un 46% del Producto 

Nacional llruto en el año de 1967. Actualmellle, se habla de un 60 a 65% del 

PIB. 

En los últimos aiios, algunas de las compañías de información se han 

convertido en las empresas más grandes de los Estados Unidos. u1 rrr 
(lnternalional Telegraph and Telephone Co.), por ejemplo, produjo en 1981 

cincuenta y ocho mil millones de dólares, que es rrnís que el Produc!O Interno 

llruto de muchas n:1cioncs. Entre 01ras comp:uiías de inforim1ción con 

producciones similares destacan la 113M, la Xerox, la Applc, Hewlelt Packard, 

Unisys, y otras como Dialog lnformation Ser\'iccs que trabajan el negocio de 

selección y procesamiento de información en línea. Esta compañía se ha 

convertido en una empresa que genera aproximadamente 1500 millones de 

dólares anuales. La mayoría de las personas que 1rah:1jan en estas compaiiías e 

industrias, y que constituyen ya un porcentaje i111portan1e de la fuerza de trabajo 

del país, laboran, de alguna manera u olra, produciendo, procesando, 
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distribuyendo, clasificando y an~lizando información, generando un valor de 

peso sustancial para el Producto Nacional Bruto que es intercambiado en 

mercados nacionales y globales. 

La situación de la indu,tria de la información en México presenta un 

panorama muy diferente en ~uanto al volumen de las cifras (ver gráficas anexas). 

Sin embargo, la tendencia fundamental es, sin lugar a dudas, ascendente. Por 

otra parte, hasta el momento, las estadísticas publicadas por la Secretarla de 

Programación y Presupuesto, contemplan fundamentalmente la evolución de la 

fuerza de trabajo e industria informática y no de la totalidad del sector de la 

información como se ~ace en las estadísticas presentadas de los Estados Unidos. 

Esto eqidentemente presenta una reducción sustancial ya que la fueria de 

trabajo del sector de la informática sólo abarca las actividades relacionadas 

directamente con el funcionamento de la industria electrónica y de cómputo, 

desde personal técnico hasta diseñadores de sistemas de información. Sin 

embargo, no contempla otro tipo d'e actividades relacionadas con el mpnejo de 

los productos de información, desde las de investigadores responsables de la 

producción científica e intelectual y cjue algunos autores como Marc Uri Porat 

denominan generadores de conocimiento, hasta las de analistas y evaluadores de 

información especializa¡la o diseminadores y especialistas en recuperación de 

informac,ión. Identificar la totalidad de estas ocupaciones y evaluar su 

producción en el Producto Interno Bruto de un país no es tarea fücil y sería, en 

todo caso, objeto de ?tro estudio. No obstante, al menos en el sector de la 

informática, el crecimiento del tamaño del mercado de cómputo en los últimos 

años en México, es ya un indicador del nivel alcanzado por las actividades de 

información en el país. 
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Según las estadísticas más recientes publicadas por el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en 1986, el valor del mercado de 

cómputo en México fue de 498 millones de dólares, que correspondió al 0.35% 

del valor del mercado internacional. Durante el periodo 1973-1986 la dinámica 

fue acelerada, multiplicando su valor casi cinco veces desde 1973 y creciendo a 

una tasa promedio anual de 22.9%. Para 1987, el valor del mercado nacional de 

cómputo, se estimó en 600 millones de dólares. No obstante, a pesar de este 

crecimiento mostrado por el mercado interno, sus dimensiones, con respecto a 

las de los países industrializados, son aún pequeñas. Por ejemplo, en 1987, el 

valor del mercado de equipo de procesamiento y periférico en México, 

representó sólo el 0.11 % del que había en Estados Unidos; 3.5% respecto al de 

Japón; 3.7% al de Alemania Federal; 4.8% al de Gran Bretaña y 5.3% al de 

Francia. (70) 

Por otra parte, en relación a la estructura de la demanda y la ?íerta de la 

industria computacional en México, el gasto nacional en. informática permite 

evaluar el nivel de consumo de recursos informáticos. Durante el periodo 

1961-1986, el gasto pasó de 3 a 546 millones de dólares, creciendo :i una tasa 

promedio anual de 23.1 %. Mientras en 1961 la participación del gasto nacional 

por concepto de bienes y servicios informáticos era de 0.02%, 0.1%y0.33% del 

Producto Interno Bruto (PIB) nacional, manMacturero y electrónico 

respectivamente, en 1987 estos porcentajes se elevar~n a 0.42%, 1.8% y 3.1 % 

(71). Otra relación importante es la que se establece entre el gasto nacional y 

las importaciones de cómputo, ya que explica el ... centaje de la demanda que 

es satisfecho por la oferta externa e intc.m1. En el periodo 1984-1987 los 

porcentajes de la demanda satisfecha por la oferta externa, es decir laS . . 
importaciones fueron de 48%, 61%, 47% y 46% a lo largo de los cuatro anos 

(72). Estas cifras contrastan evidentemente. con las que se presentan en países 

más industrializados, por ejemplo, durante 1986 en Estados Unidos y en Japón 

?li·r;;cmi3}n c~ho~'" ron o.be"" dt: l~rw1~"'1. N._.... y...,.t, hmury \'1111, J•>W WufMft- "lllformitir.-·. f,W]tK'g l'AN!JICC Mhia.l,junio ~ l'IAA. 

7l.Altin10M<W11""fLfl.itltw.Jk.lnC1mnu1!QÓOddl'.&111!~Mtom.IWll.p.l4t. 
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el porcentaje de la demanda satisfecho por importaciones fue de 10.8 y 12.5% 

respectivamente (73). No obstante, con el establecimiento del Programa de 

Fomento en 1981, la oferta local de microcomputadoras y equipo periférico se ' 1 

ha fortalecido. A pesar de que las importaciones siguen creciendo 

tendencialmente, se ha presentado un cambio significativo en ~l tipo de 

importaciones que se rc:11'zan apoyado por el mencionado Programa de 

, ~omento. Los equipos terminados tienden a importarse cada vez menos en 

relación con los componentes. Así, mientras en 1982 el equipo representa un 

85.8% de las importaciones computacionales totales, en 1987 este porcentaje 

fue de 47.9%. Estos datos muestran una clara mejoría dirigida hacia un proceso 

paulatino de satisfacción de la demanda de los consumidores, mediante el 

ensamblaje y producción de equipos por parte de empresas nacionales. En 
' cuanto a las exportaciones, el sector ha mostrado una evolución satisfactoria. 

En!fe 1979 y 1987 éstas pasaron de 1.7 a 159 millones de dólares, creciendo a 

una tasa promedio anual de 76.3% (74 ). Por otra parte, en la actJalidad se está 

dando un desarrollo importante e11 la industria del soporte lógico (software) en 

México. Actualmente 733 empresas fabrican y/o comercializan estos produ~tos, 
adema's de la prbducción de las universidades y centros de investigación y 

¡ 

desarrollo. Aunque la balanza comercial de soportes lógicos aún es defidtnria, 

paulatinamente las exportaciones están cubriendo una parte co'nsiderable de las 

importaciones. En 1984, las importaciones fueron de 13.7 y las exportaciones 

de 3.5 millones de dólares; para 1987 las primeras fueron de 28.2 y las segundas 

de 12.4 millones de dólares. La relación exportaciones-importaciones pasó de 

0.25 en 1984 a 0.43 en 1987 lo cual quiere decir que actualmente las 

exportaciones satisfacen el 42% de las importaciones (75). Lo anterior es un 

claro signo de crecimiento del sector externo nacional del soporte lógico. 

Finalmente, el gasto nacional en equipo de tdecomunicaciones pasó de 335 

mlnones de dólares en 1982 a 772 millones de dólares en 1987. Es nccesqrio 

destacar que la producción .nacional de equipo de telecomunicaciones cubre 

~1.pda~eood•~01dc:~ll~U.ik:r.l"~"illcl'JMyCom1""rrAvW<ñtTnde.nKf".Xl9lll. 
l4."Slt111titM!dielllnCOfll'IJtk:io:t1M~.oco1981.JllM'lll.'1lJl..ll 

U.i'l'fllMlllodieMau.i.I ~Trlcmitka·t>mt;r.fhfn•{ccoopraajamm:Mtc!l(a! Dm'!ye.if,¡ro CEPAI~ \'ltll.p. U. 
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entre el 75% y el 80% de la totalidad del mercado interno, siendo el segundo 

más grande de latinoamérica, después de Brasil (76). Asimismo, t:11nbién se ha 

registrado un incremento en el nivel de empico generado por las empresas de 

informática. Durante el periodo 1983-1987 la tnsa promedio anual de 

empleados de la industria informática se ha incrcme11•·1uo en un 21.8% y se 

espera que esta cifra se triplique para 1990 (77). 

Como se puede observar, la cvolucicín en 1:1 producción de bienes y servicios 

de infonnacií1n muestra un tendencia creciente a nivel internacional. 

Ciertamente, los países industrializados son responsahlcs de una parte 

importante de la producción y comcrcializaciún de estos bienes y servicios. Sin 

embargo, el apoyo por parte de progranws de desarrollo en países menos 

industrializados así como de formación de recursos hunrnnos especial iz:1dos en 

l:1s diversas actividades relacionadas con la producción de bienes y servicios de 

infornwci6n, incrementa las posibilidades de estos países de ingresar con mayor 

fucrz:1 a la economía internacional de 1:1 sociedad postindu'.>trial que se prcscnt:I 

clar:tmente como una economía de la información. 

lt.....,.......,.,.i..M~"' "l.• l<lo:nLolll".1 ."t'IJ-úl.1'1'· 1!11 [a, 
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ANEXOS 

( LA ECONOltlA INTERNACIONAL DE' LA INFOIUIACION) 



PORCENTAJE DEL INCREMENTO DE LA FUERZA DE TRABAJO EN E.U. 
ENTRE 1860 Y 1980, EN CUATRO SECTORES ECONOMICOS 
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PORCENTAJE DEL INCREMENTO DE LA FUERZA DE TRABAJO EN E.U. 
ENTRE 1660 Y 1980. 
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CRECIMIENTO DE LA EXPORTACION TOTAL 
DE LA INDUSTRIA DE COMPUTO EN MEXICO 
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5. EL DERECHO INTERNACIONAL DE LA INFORMACION 

5.1 lnformaci6n y Derecho 

Como se ha visto en los capítulos anteriores, cada vez más la transferencia 

electrónica de información cobra mayor importancia en los procesos de 

interrelación de la sociedad contemporánea. El conocimiento y la información 

transferidos rápida y oportunamente mediante las nuevas tecnologías de 

cómputo y comunicaciones, se convierten así en la fuerza impulsora de la 

economía, las directrices del cambio social y en los condicionantes 

fundamentales de desarrollo de la sociedad internacional. 

La evolución y el desarrollo de las organizaciones sociales implican 

necesariamente adecuaciones paulatinas de la superestructurn jurídica 

existente y ésta a su vez se modifica cuando el propio ddsarrollo económico y 

social lo requiere. Se establece as! una estrecha relación entre el orden jurídico 

manifestado en la superestructura jurídica y el desarrollo generado en la 

estructura económica y social, es decir, entre estructura y superestructura. 

Es innegable que las inslilucioncs sociales y el desarrollo científico y lccnológico 
evolucionan m:is rápidamente que las estructuras jur(dka5, por lo c1uc rc~uha 
necesario someter a revisión periódica los principios y dogmas 1.:onstituciom1lcs a 
fin de adecuarlos a la rcalic..lad en que se aplican. (78) 

De esta manera, el Derecho debe instituir un sistema norrpativo, de 

administración de justicia y de seguridad pública, que responda a las exigencias 

de la sociedad contemporánea y que regule y administre, de la mejor manera 

posible, la utilización de los desarrollos tecnológicos en aras de una distribución 

más equitativa de los beneficios. 

111.'ii11~i'kfnindc1V1lk.Mrtnptj•• dt!Cm•rn.olnscmicioo1!ikQrrrrtmºn11 •wicm1 Mb>ro.UNAM. l'llll. p.. n1. 



Actualmente, el desarrollo de los países es consecuencia de la innovación de 

los conocimientos cientfficosy el dominio de la aplicación de nuevas tecnologías 

para su óptima utilización y aplicación. El surgimiento de las nuevas tecnologías 

de comunicación de la información ha convertido en obsoletos los actuales 

principios reguladores en materia de comunicación y transferencia de 

información. Conscientes de la noción de movilidad del Estado de Derecho, 

relacionada directamenre con la variación de la realidad que a su vez dcmandu 

progresos normativos e innovaciones jurídicas que promuevan el desarrollo y 

el cambio social, tanto países como organismos internacionales han comenzado 

a desarrollar estructuras normativas que abarquen lus consecuencias jurídicas 

de la revolución electrónica y las nuevus tecnologías de informución. 

Ciertamente, la información ha dado lugar a normas jurídicas. Primerumcntc, 

se Identifica el derecho a la información que entabla una relación de 

trnnsferencia entre emisor y recep\or. Implica tanto el derecho a ser informado 

como el derecho de informar. En ellos se concretan la libertad de expresión y 

la libertad de imprenta, que en el derecho mexicano están consignadas en los 

artfculos 60. y 7o. de la Constituci,ón Política. En segundo lugar esrá el derecho 

de la información que abarca los límites constitucionales del contenido 

informado. Independientemente del soporte material que le de origen o que la 

ponga en dfsponibilidud, la información es un bien en sí, que aunque inmaterial, 

constituye un producto uutónomo que por su mismo contenido, requiere de una 

tutelu jurídlcll en ruzón de los diferentes derechos y obllguciones que du lugur, 

yu sea a nivel de unu relación de posesión entre uu!or y objeto (derecho de 

propiedad) o 11 nivel de protección de las guruntfus individuules (derecho de 

privucldud). En los urtículos urribu mencionados de la Constitución Mexicuna 

se mencionan los utuques u lu moral, los derechos de tercero, lu provocución de 

delitos, tus perturbucioncs lle orden público, el respeto u lu vida privudu, u lu 
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,!Jl°,ral/a la p
1
az pública: Finalmente, el desarrollo de las nuevas tecnologías de 

información ha generado una evolución del llamado derecho de los medios de 
··lif !: ' .. 

infonnació11 que se manifiesta en el. derecho i11fon11útico y que se explica más 

adelante. 

De hecho, el desarrollo cuantitativo y cualitativo de las. estructuras de la 

inform~clón en. la primera mitad del siglo XX. generó nuevos planteamientos 

en la legislación y doctrina sobre información. En efecto, el derecho a la 

informaci6n tiene sus antecedentes más claros en el artículo 19 de la 

D~cl¡iración Univcrs~l de los Derechos del Hombre de 1948, mismo que 

~¿t~b~cce lo siguiente: 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de upinión y expresión; cslc derecho incluye 
cldc no ser molcst11<loa causa Je sus opiniones, cldc investigar y recibir inform;iciofcs 
y ~pin.iones. y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 
· cxprésión.(79) · 

Este artículo afirma las libertades de opinión y expresión, mismas que 

también han sido asentadas en otros instrumentos jurídicos internacion:1lcs 

como la Convención Americ:ma de Derechos Humanos firinmla en San José en 

noviembre e.le 1969 y el Pacto Internacional e.le los Derechos Civiles y Políticos 

de .1966, ambos ratificados por el derecho interno mexicano. 

:.'f·:•:,' 

En un principio, el derecho a la información se constituyú como un conjunto 

de tres facultades interrclaciom1u:1s- investigar, recibir y difundir información

que .buscaba dar respuesta jurídica global a los primeros problemas que 

generaban los cambios de las estructuras de información. No obstante, el 

tratamiento jurfdico de la informaciún se complica inás allá e.le la interrelación 

entre emisor y receptor e.lada por los respectivos uerechos y obligaciones de 

informar y ser informauo, a partir del tremendo avance tccnohígico·en materia 

decómputoy comunicaciones que se presenta en la segunda mitad del.siglo XX. 
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Dicho avance se hace patente a través del desarrollo de la informiítiea y la 
telemática y el surgimiento de la telecomunicación que modifica radicalmente 

el contenido y las modalidades de transmisión: 

'La informálica y la lclemálica han venido a ordenar, aumcnlar y disponer a la 
informadón en sistemas altamente complejos que comienzan a gcn~rar cambiDI 
Cllructuralcs en la sociedad ( ••• ) Esla le<:nolog!a y su apllcadón ha mukiplicado en 
forma lmprcsionanlc los recursos disponibles, afectando todns las rnmns de la actividad 
humana.' (80) 

La informática surge de la' inquietud racional del hombre ante la creciente 

necesidad de manejo y distribución de i.nformación y conocimiento acumulados 

para mejores procesos de toma de decisión y desarrollo. La palabra es un 

neologismo derivado de la combinación de información y automatización. En 

sentido general, la Informática es un conjunto de técnicas destinadas ni 

tratamiento lógico y automático de la información, a través de In fusión de 

diversas tecnologías de cómputo y comunicaciones, para una mejor toma de 

decisiones. 

Ante la necesidad de crear una regulación jurídica frente a los nuevos 

desarrollos tecnológicos surge el llamado derecl1oinfom11Jtico que se ha definido 

cqmo "una rama de las ciencias jurídicas que contempla a In informática tanto 

como instrumento (informática jurídica) como objeto de estudio (derecho de, 

la informática)" (81). 

En t~rminos generales, la informática jurídica designa al c~njunto de 

aplicaciones de la informática (Ciencia del Tratamiento Lógico y Automático 

de In Información) en el ámbito del Derecho. Se refiere, por tanto, a In técnica 

'interdisclplinaria que tiene por objeto el estudio e investigación de, los 

conocimientos de la informático. general,· aplicables a la ~ecupernción de 

información ju~ídica, así como a la elaboración· y aprovechamiento de los 

¡¡;;¡¡;;r...., VaUrt. PsrrdlO ln(onntrkn lrlllloa. UNAM-IU, l'i187, SI. 14 
ILScrpa~A~ 2JDqubo11tW!lOl!ldAg. Mtlkv,(]nipoe.u.m.!Mipf ...... f'«n».1tM.P, 1J6.U1. 
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instrumentos de análisis y de tratamiento de información jurfdica necesarios 

para lograr dicha recuperación. El Dr. Julio Téllez Valdés (82) clasifica a la 

informática jurfdica de la siguiente manera: 

- Informática Jurfdiea Documentaria (dedicada al almacenamiento y 

recuperación de textos jurfdicos). 

- Informática Jurfdica de Control y Gestión (dedicada al desarrollo de 

actividades jurfdico-administrativas). 

- Informática jurídica metadocumentaria (dedicada al apoyo en los procesos de 

decisión, educación, investigación, redacción y previsión del Derecho). 

Por su parte, el Derecho de la Informática, que ve a ésta ya no como 

.instrumento sino como objeto de estudio, surge como una inevitable respuesta 

social al fenómeno informático en la sociedad. El Derecho de la Informática se 

refiere entonces, al conjunto de leyes, normas y principios aplicables a los 

hechós y actos derivados de la informática. Es decir, en el Derecho de la 

Informática se requiere una regulación jurfdica que por una parte prevea, 

atenúe o castigue los efectos derivados del uso inadecuadÓ de las computadoras 

para la trasferencia electrónica de información, y por la otra, establezca marcos 

jurfdicos que puedan promover y a la vez proteger de manera fluida y eficaz la 

generación, difusión, transferencia y uso de la información y el conocimiento. 

~m derecho de los medios de información (Derecho de la Informática) se refiere a las 
rcstriccioncsconslilucionalcs y legales en el uso de los medios para captnr, nlmuccnar, 
procesar, transmilir y diíundir información, asr como al fomento de la tecnología y 
producción de los propios medios." {83) 

El Derecho de la Informática tiene actualmente una serie de fuentes formales 

emanadas de ramas debidamente reconocidas como el Derecho Civil, Penal, 

Mercantil, Administrativo, Fiscal, Laboral, Constitucional, Bancario, Procesal, 

Internacional Póhlico y Privado, Patentario, Marcario y de Propiedad. 

Asimismo, en cuanto a Ja jurisprudencia, doctrina y literatura sobre el Derecho 

ai'j~tkl \'akkl. '{Mt'Cho~-·~p. )l 

11.\.l:.b Ruil.Gnntll('l. 'lnfoon.lticll1Cl.nintl.n !ndMJU.bJSoclaln.('....nm1.1r••'tn:!oínnqitju·lrnlluj6ny[}cnrtrlk>HWC!l;il f'.<Ao"f\l"I. Stna.k> 

.S.-taR~/Ni\M.Mhiro.f'.m1rodclnC~tal..t"pliati--1dd~dclaR(f'i¡hlia,l9'l6.p.ll. 



de la Informática existen algunos p~onunciamientos, teorías y art!culos respecto 

a diversos problemas jurídicos suscitados por la informática. Finalmente, en 

cuanto a las fuentes transdisciplinarias, se encuentran aquellas provistus por 

otras disciplinas tales como la Filosof!a, la Economía, la Ingeniería, In Ciencia 

de la Comunicación, la Ciencia de la Información, la Computación y la 

Electrónica, entre otras. 

El Derecho de la Informática es un Derecho en evolución que se encuentra 

sujeto al desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación que generen y 

transmitan bienes y servicios de información que sean objetos de regulación 

jurídica. Actualmente los principales aspectos que debe regular el Derecho de 

la Informática son los siguientes: 

- La protección jurídica de datos personales. Esta protección se refiere a las 

implicaciones que revisie el uso de sistemas automatizados en cuanto al mnnejo 

de datos particulares sobre personas físicas o morales, en detrimento de los 

derechos de privacidad mínimos que debe gozar toda persona. 

~La protección jurídica de los programas de cómputo y de los soportes 16gicos. 

Dich.a protección se refiere a la regulación de los derechos de propiedad que 

dehen proteger a los soportes lógicos y a los programas de cómputo parn evitar 

las enormes pérdidas que generan los pillajes y copias ilegales o los problemas 

de espionaje Industrial. 

-. Contratos informáticos. Se refiere a una nueva categoría contrnctuul no 

necesariamente asimilable en el contexto clásico civil a través de la utilizaci6n 

de instrumentos contractuales electrónicos. Estos contratos generun 

manifestaciones especfficas con:io el desequilibrio entre las partes, motivado 

generalmente por Ju aha tecnicidad incorporada en la redacción de contratos 

por parte de los proveedores, frente a Ju ignorancia tecnológica por parte de los 

usuarios. 
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- Flujo lle datos transfronterns. Se refiere a los conflictos generados por In falta 

o exceso de restricción en d libre ílujo de información entre los pafses, con 

dcficieotes y poco claros preceptos normativos en relacióo a las nuevas 

tecnologías tic información que puede ocasionar atentados a la >oheranla de las 

naciones, pérdida de identidad social y cultural, dependencia tecnológic11 hacia 

el exterior y otros problemas similares. 

- Delitos infonrníticos. Se refiere a aquellos actos iHcitos que utilizan a las 

computadoras como método, medio o fin para eliminar o colocar información 

falseada dentro de sistemas de informacil>n privados o públicos. 

- Ergonomía informútica. Constituida por aquellas repercusiones uel ámbito 

laboral provoc~1das por el uso de las computadoras, con situadoncs wles como 

el desplazamiento tic tralrnjauores o cambios de su jornada, conúiciones de 

trabajo, :1sociación sindical, enfermedades derivadas del trabajo infnnnútico, 

revelación de secretos, etc. 

- Valor prolrntorio de los métOLlos modernos de informacií111. Resul111 necesario 

determinar con precisión el peso de dichos métodos 'ya que los <lrganos 

jurisdiccionales reciben cada vez con mayor frecuencia, una serie de 

documentos y pruebas c111an11dos de cnmpull1uoras, microfichas, cintas 

nrngnéticas, videogrnhaciones y otrns similares. 

- Transferencia de sistcnrns y programas. Como tema de importancia 

fundamental, se integra la mlquisición de programas y sistemas de información. 

Esta regulación se norma por las leyes de transferencia tecnológica y ;1p11nta un 

régimen especializado que requiere una mención aparte de los contratos 

informfüicos. Se discuten m;pcctos de confidencialidad, limi111cií111 en el uso y 

destino del programa, limitación al cnpindo o reproducción, entre otras 

cláusulas. 
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- Política informática. Cier1arnen1e, el desarrollo de una legislación informática 

depende, en gran medida, de la poHlica nacional para el fomento a la induslria 

electrónica e informá1ica y de la posición que cada Estado adopte para propiciar 

su desarrollo. 

- Información jurfdica. Ln informática jurfdica requiere también de una 

reglarnenlación adecuada, ya que se deben determinar una serle de 

dellneamlenlos para su desarrollo y uso asf como su eventual conocimiento 

corno servicio público o privado. 

Ciertamente, la legislación en materia de información es necesaria con el fin 

de utilizar racionalmente los recursos derivados de las nuevas tecnologías y 

evitar que eslos se auloregulen a partir del libre juego de las fuerzasecon6micas, 

polltiras y sociales. En este sentido, debe enlenderse el Derecho de la 

Información corno una concepción globalizadora que pretende, a través de 

principios uniformes y juslos, ordenar los inslrumentos, técnicas y medios de la 

información para ponerlos al serviéio de la comunidad, de modo que cumplan 

con su finalidad esenciul de ser ulilizados en el desarrollo individual y coleclivo 

del hombre. La informática corno ins1rurnen10 del desarrollo, forma parle de 

un fenóme~o de innovación tecnológica y científica que debe ser regulado con 

la misma velocidad y simullánearnenle al imporlanle cambio que acusa. Tanto 

países como organismos inlernacionules deben adecuar sus legislaciones u los 

desarrollos lecnológicos en rnaieriu de información con el fin de lograr, por una 

parle, la ulilización r:icionul de dichos recursos respelando la soberanía y la 

identidad cullural de los país.es, y por la olra, una dislribución equiuniva de Jos 

produc1os y servicios de información que genere y promueva procesos globales 

de desarrollo. 

~se ha dudo un nccrcumicnto entre do!i disciplinus hu!ilD hace poco tiempo nparcnlcmcnlc 
c.lc!iconcclodas entre sí, c¡uc !ion ~I tlcrccho como unn de'º" principnl~ c~nnncinnc!i socinlc.tt 
y ni mi!iimo tiempo In ha!iic institucinn11I de la socicdu<l, y Ju informfitlca, como unn de los 
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fenómenos más trascendentes del conocimiento científico y t~enico en fos (1ltimos 01ñrn;, 
Las dos disciplinas, aunque diferentes por su naturale1.a, 1icncn en comím un solo 
propósilo final: i;ervir al hombre en una sociedad más justa y clicicnlc.R (84) 

5.2 Marco Jurídico de la Información en México 
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A pesar que una legislación nacional en materia de información que 

contemple las innovaciones tecnológicas de la inform:ítica es u(m sumamente 

reducida, existe una gran cantidad de normas jurídicas, instrumentos legales, 

ordenamientos, leyes y proyectos legislativos que contemplan aspectos 

relacionados con la información. 

A principios de este siglo, el marco jurídico de la información cstulm 

integrado fundamentalmente por los principios constitucionales contenidos en 

los artículos 60. y 7o. de la Constitución Política de los Est:1dos Unidos 

Mexicanos, donde se consagran la lihert<ld de expresión, y la libcrtml de 

imprenta. Posteriormente, y fundamentado en gran medida por el desarrollo y 

proliícración de nuevas tecnologías y medios de comunicación a parcir de la 

segunda mitad del siglo, se presenta en 1977, bajo la pn·sidencia del Lic. José 

López Portillo, un proyecto de reformas a diversos artículos constitucionales en 

las que se incluye la reforma al artículo 60. que abarca la adición del derecho a 

la información. De hecho, este derecho se plantea a p:irtir de la prescntaci6n 

del Plan Básico de Gobierno de 1976- 1982, donde se csrablece lo siguiente: 

El Derecho a la lnfnrnmci6n constituye una nueva dimcn5ión de la dcmncrncin; 
es la f{mnuhi eficaz para respetar rl pl11rali.;mn idcnl{igien, e"'º t·~, la diwrsidad 
y riqucz:i en 111 expresión de ideas, opiniones y cunvicdom:~.(85) 

De esta manera el derecho a la información complementa el concepto de 

libertad individual de expresión que es un derecho público suhjetivo 

present:ímlose como un derecho público colectivo que se exige a través del 

:-! l'"ft<'M·lr•·"'•<'t>1t...i.1."ll'lf,"-m.\1.,~y<i:11.1n!L10lnJ .. oJu1l".°c1!.J.:1.1,p !O!.. 

"\.l',!l11·J..i.ll1~ctll1.1! .. '!:t.tW.hul.t1w..'!l.!!..rkDJL'tu•.? .. k..{l.·~M.:wn.r1u.1r.w..r-1! 
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Estado para apoyar el proceso de~ocrático. Esto es precismante lo que se ha 

llamado el derecho social a la información, es decir, el derecho a informar y a 

ser informado. Este derecho constituye un proceso social de gran complejidad 

e importancia a través del cual el ser humano como sujeto social orienta su 

acción. La información es entonces un elemento indispensable que otorga al 

hombre los medios necesarios para actuar conscientemente sobre la realidad y 

estructurar las transformaciones necesarias para el desarrollo. 

Resulta importante destacar c¡ue es justamente esta potencialidad creadora 

de la información la que le otorga su doble carácter, ya que cuamlo escapa el 

control del ser humano y la sociedad que la genera, se puede convertir en un 

instrumento de dominación y manipulación. El desarrollo tecnológico de los 

últimos años, mismo que permite una mejor y más rápida difusión de la 

información debe generar parnlelamente una estructurajurfdka que oriente su 

uso racional y productivo en beneficio del ser humano y la sociedad en gene~al. 

"Para un pnfs como México, cuya Constitución está dcfinidn .ror un claro 
humnnismo social, la informática debe sumarse n los procesos de carácter 
revolucionario y &er MUmida como mecanismo de avance y desarrollo. Negar este 
progreso cienUfico y tecnológico sería pretender cancelar In historin.~ (86) 

En materia de informática y en lo relativo a la transferencia electrónica de 

información a través de las fronteras, el marco legal actualmente aplicable en 

México se concentra fundamentalmente en los siguientes ordenamientos: 

5.2.1 Leyes 

a) La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

(Diario Oficial 29/XIln6) 

• Articulo 27, fracción XX, en relación a las atribuciones conferidas a lu 

Secretarla de Gobernación e¡i materia de información e informática. 
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- Artículo 32, fracción XVII, en cuanto a las atribuciones de la Secretaría de 

Programación y Presupuesto en materia de información e inform:ítica. Aquí 

cabe mencionar que en esta Secretaría sil encuentra el órgano encargado de 

coordinar la informática a nivel gubernamental que es la Dirección General de 

Política Informática del Instituto N:icional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI), creado en el año de 1980 y oc1yos antecedentes se 

remontan al Comité Técnico Consultivo de Unidades de Sistematización de 

Datos, que fuera creado en la Secretaría de la Presidencia en 1972. 

-Artículo 36, fracciones 11 y III, en cuanto a las atribuciones de la Secretaría de 

Comunicaciunes y Transportes en materia de telecomunicaciones' nacionales e 

internacionales. El desarrollo y control de satélites de telecomunicaciones es 

indispensable para una adccu:1da trnnsmisión y recepción de información a 
1 

través de las fronteras así como p:1ra la inserción a la cada vez m:ís informatiz:ida 

economía internacional. En este contexto, se encuentra el proyecto de satélites 

"Morelos", iniciado en diciembre de 1982 y que obedece a una estrategia 

orientada hacia la satisfacción de los requerimientos nacionales en materi~ de 

comunicación y difusión de información. Asimismo, a unos cuantos días de 

haber iniciado su mandato, el Presidente Miguel de la Madrid presentó al 

Congreso una iniciativa para modificar el artículo 28 constitucional agregando 

el {irca de comunicación via satélite como una de carácter estratégico, ejercida 

de manera exclusiva por el Estado. 

- Artículo 28, fracción I, en cuanto a las atrihuciones de la Secretarla de 

Relaciones Exteriores para la celebración de contratos de cooperación 

bilaterales y multilaterales en materia de información e informática. 

b) La I..cy de Información Estadfstica y Geográfica. 

(Diario Oficial, 30/Xll/80). 
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Tiene por objeto regular el desarrollo y la utilizai:ión permunent~ de la 

informática en los servicios nacionales de estadfsticn y de infnrmuc·1(111 

geográfica y otorga u la Secretarla de Programación y Presupuesto, pur ~nntluct• · 

del INEGI, la atribución de normar y coordinar los servicios de infornulllr" ~ 

desarrollar programas de investigación y capacitación en la muteriu. 

~En la Ley de lnformaci(1n ~lm.Hsticn y GcngnUicn se delimita con prccii;ión In" 
facultndcs que componen en ci;ta mntcrht a la Federación y, colatcrnlmcnLc. 
dcntrn de In csícra soberana de la competencia local, prc\.'6. el ejercicio de 
funciones correlativas que tiendan a dcliarrollar los servicios nncium1lcs d1: 
c11tudCstlca y de información gcográlicu, pnra que con ellos se puedan intcgrnr lo!<> 

. Sistemas Nucion:1lcs E..-.tadlsticos y de lnformacilin Gcogrdlica que cnrrcspundun 
u las ncccsiJadcs actu:1lcs de información, para In progrumuciún. 
prcsupucstnción, control y evaluación de la" actividades del Est1u.Jo Mcxic.:unu." 
(87) 

d) Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (CH> 

14/1/85); Ley Reglamentarla del Servicio Píhllco de la Bnncu y Crédito (De> 

14/1/1985); Ley Orgánica del Dunco de México (O.O. 31/Xll/84). Estus ley"'· 

rigen In confidenclulídud de los d:11os proporcionados pum fines cstmlísticu• 

misma que queda sustentudu dentro del marco jurídico de protección y respetl' 

de In privacidad Individual del urtículo 7o. conslitucionul. 

e) Ley de Vías Generales de Comunicación (D.0.19/11/1940). 

Esta ley es sin duda In de mayor irnportunciu en materia de comunicucioncs y 

es !u única que hace referencia u los sistemus de satélites domésticos u purtir de 

su reforma en 1984. En primern instuncia, corresponde u esta ley lu definici<'in 

de vías generules de comunicacicín. La frucci(Jn octava del articulo primero. 

declara vfa genernl de comunicación como "el espacio n:1cio11al en que trunsitcn 

las acronuves", sujetándolo por tonto u los Poderes Fcdernles, seg\in el 

consecuente urtículo tercero. Por su purte, y en lo que corrc~pomler!u ul tema 

que nos concierne, la fracción décimu, declara como vfu generul de 

comunicación "el medio en. que se propagan las ondus elcctromugnétlcns. 
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1 
cuando se utilizan para verificar comunicaciones de signos, senales, escritos, 

imágenes o sonidos de cualquier naturaleza." La reforma de 1984 hecha por el 

Presidente Miguel de la Madrid, creó el llamado "Reglamento a los párrafos 

Segundo y Tercero del Artículo 11 de la Ley de Vías Ge.nerales de 

Comunicación", que entró en vigor a partir del 22 de enero de 1985 y que fue 

publicado en el Diario Oíicial el 21 de agosto del mismo año. Por la importancia 

de dicho artkulo, lo transcribimos a continuación: 

Art. 11.- "( ... ) También qµedan reservados en forma exclusiva al Gobierno 

Federal, el estnblecimicnto de los sistemas de satélites, su operación y control 

y la prestación de servicios de conducción de señales por satélite, así como las 

estaciones terrenas con enlaces internacionales para comunicación vía satélite. 

La instalación operación y control de estaciones terrenas para la recepción de 

'cnalc> por satélite, y el aprovechamiento de éstas, se llevarán a cabo conforme 

a las bases que pnra tal efecto fije la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, de acuerdo con esta Ley y sus reglamentos." 

.' Resulta importante destacar, que dicho artículo distingue entre el 

establecimiento, operación y control de sistemas de satélites así como la 

prestación de servicios de conducción de senalcs por satélite y las estaciones 

terrenas con enlaces internacionales vfa satélite, actividades reservadas al 
;. 

\' gobierno; y, por otra parte, lo relativo a la recepción de sen al es y· su 

aprovechamiento (y la consiguiente instalación, operación y control de 

estaciones para dicho fin), que pueden ser efectuadas por particulares 

sujetándose a las bases que dicte la Secretaría d~ Comunicaciones y 
Transportes. 



De hecho, los sistemas de transmisión electrónica de información altrnvés de 

las fronteraS se basan en la transmisión de información a través de satélites. En 
1 

México, el proyecto More/os de satélites de comunicación iniciado en 1982, ha 

permitido una mejor difusión de información con menores costos. 
1 l 

f) Ley Federal de Radio y Televisión (O.O. 19/J/1960). En cuanto a'la regulación 

de los sevicios conocidos como de radiodifusión (broadcasting) que se definen 

como "los servicios de radiocomunicación cuyas transmisiones están destinadas 

a ser recibidas directament~ por el público en general; transmisiones q'ue 

pueden consistir únicamente en sonidos, como la radio, o bien en sonidos e 

imágenes, como la televisión" (88). A partir de esta ley se estableció un decreto, 

publicado en el Diario Oficial del 30 de enero de 1986, que eren el Comité 

Asesor de Radio y Televisión. 

5.2.2 Códigos, Acuerdos y Decretos: 

En lo relativo a las limitantes en materia de transmisión de información: 

a) Código Penal para el Distrito Federal (D.0. 14tVlll/1931} en cuanto u la
0 

revelación de información confidencial con perjuicio hacia la nación mexicana. 

b} Acuerdo por el que la Secretaría de Programación y Presupuesto dictará las 

m'edidas necesarias para coordinar las tareas de informática que desarrollen las 

dependencias y unidades de la administración pública federal (O.O. 16/1/1978). 

A partir de este Acuerdo se establece el Reglamento Interior de la Secreturfa 

de Programación y fresupuesto que otorga como atribuciones del INEGI en 

materia de informática: Formular las pol!ticas y normas técnicas que en materia 

de informática deberán observar las dependencias y unidades de lu 

administración pública federal; establecer criterios para optimizar y aplicar 

racionalmente los recursos en el empleo de los sistemas de procesamiento 1 

i&~tietlurt"'6o."RtrJatr-ur1<1~ylll1~dttnwnlo1kll~dcLll1c.:nok>if1'cn:CCW!l~~MflKo.J'orockCori.ull1 

r°"""r61CornUf'lbdónSocq~ 1!8)..~pt~m1:1'111<118.lp.?O. 
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electrónico dentro de la administración pública federal; dictaminar las 

erogaciones de la administración pública federal sobre adquisiciones, renta, 

ampliación o modificación de equipos, instalaciones y sistemas de informática; 

proponer los diferentes contratos tipo a celebrarse entre la' dependencias y 

entidades de la administración pública federal y los prm·cedores de equipos y 

materiales de cómputo electrónico; promover el desarrollo tecnológico 

nacional en informática y apoyar los programas de modernización 

administrativa del sector público en la materia. 

c) Acuerdo que regula el establecimiento y operación de los sistemas de 

tran$misión de señales de datos y su procesamiento po~ parte de la Secretarla 

de Comunicaciones y Transportes (D.0. 2/l!fl981). Este Acuerdo traza los 

lineamientos técnicos rara el flujo de información por medios de 

telecomunicación e informática en coordinación con la Secretaría de 

Programación y Presupuesto. 

d) Decreto de Promulgación del Protocolo sobre los Privilegios, Inmunidades 

y Exenciones de INTELSAT, firmado en Washington el 19 de mayo de 1978 

(D.O. lSN/1978). 

e) Decreto del Senado de la República que aprueba la reserva que el Ej<·.:utivo 

desea formular al Capítulo 1 del Protocolo sobre los Privilegios, Exenciunes e 

Inmunidades de INTELSAT (O.O. 30N/1980). 

f) Decreto por el que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

intervendrá en la instalación y operación de satélites y sus sistemas asociados 

por sí o por conducto de organismos que tengan como finalidad la explotación 

comercial de dichas senales en territorio nacional (O.O 29/X/1981). 
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Ciertamente, el principal interés de crear un marco jurídico interno que 

regule las transmisiones de información tanto al interior como al exterior del 

país y que vele por el óptimo aprovechamiento de las tecnologías y recursos de 

información y comunicación de In información es propiciar un desarrollo 

adecuado en un marco democrático con In preservación y aCt!Jalización del 

Estado de Derecho. 

En ~rimera instancia, el derecho a la información, es decir, el derecho a 

informar y a ser informado, es reconocido internacionalmente, y ratificado por 

el derecho mexicano, como un derecho humano fundamental, tanto en la Carta 

de las Naciones Unidas (art. Jo., fracción 3a. y 55), como en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (art. 19) y en la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 4o.), entre otras. Por otra parte, 

como se ha podido observar a lo largo de los ordenamientos citados 

anteriormente, en México, la mayor parte de la legislación interna se ha 

concentrado en el derecho de los medios de información, es decir en la 

implantación de normas que rigen el establecimiento, control, conducción y 

operación de los diversos sistemas y medios de transmisión de información. El 

derecho de la información, es decir, el que regula jurídica merite el contenido 

informado es definitivamente el que se ha topado con mayores complicaciones 

en cuanto a su alcance y aplicación a partir del desarrollo de las nuevas 

tecnologías de informa~ión. En México, el Libro Quinto de la Ley de V!as 

Generales de Comunicación, dedicado a las comunicaciones eléctricas 

estahlece, en su artículo 377, la prohibición de la transmisión de mensajes que 

atenten contra la seguridad estatal, la paz internacional, el orden público y las 

leyes internas del pa!s. No obstante, a la luz de estas nuevas tecnologías, es muy 

difrcil impedir de manera efectiva, la penetración de información no autorizada 

mediante la simple prohibición legal. En este sentido, el derecho internacional 

en materia de información es el único medio capaz de establecer los 
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lineamientos y limitaciones adecuadas que deben respetar los Estados para 

ofrecer soluciones jurídicas efectivas al antagonismo, cada vez más latente, 

entre los principios internacionales de soberanía estatal (art. 103 de la Carta de 

las Naciones Unidas) y de libertad de información (art. lo., fracción 3a. y 55 de 

la misma Carta). 

5.3 Mnrco Jurídico Internacional de In Información 

Como se ha afirmado anteriormente, la legislación en nrnteria de información 

es necesaria. como base normativa, para lograr un orden democrático de la 

información. Dicho orden debe estar fundamentado en el uso racional de los 

recursos derivados de las nuevas tecnologías, permitiendo el desarrollo de los 

paf ses con cierto Indice de desventaja a través de procesos globales de desarrollo. 

La información ha tomado características propias que afectan de un modo 

global a la sociedad contemporánea a raiz del desarrollo tecnológico que se ha 

presentado en los últimos años. Entre éstas se encuentran las siguientes: 

- La velocidad en la transmisión, difusión y recuperación de la información. 

- El .carácter de universalidad de la información tanto en su aspecto material 

como en el contenido de la información. 

- El flujo ininterrumpido de información. 

- La gran cantidad de información indiscriminada. 

- La confusión que esta grnn cantidad de información indiscriminada puede 

ocasion;ir sobre el individuo. 

Si a estas características agregamos el carácter comercial de la información, 

la tendencia a la concentración de la información, el reparto desigual de la 

información y la utilización de la infornrnción como fuente de poder, vemos 
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claramente la necesidad e imporrancia de la cooperación internacional. Los 

organismos internacionales deben promover la aplicación de directrices que 

coadyuven al logro de un orden universal de la información que genere procesos 

globales de desarrollo. 

Entre los organismos internacionales que se han dado n la tarea de regular 

jurídicamente los problemas que trae consigo el flujo electrónico de 

información n través de las fronteras se encuentran los siguientes: 

5.3.1 La Organización de Naciones Unidas 

En primera instancia, es importante destacar que los derechos humanos 

reciben un peso fundamental en el texto de la Carta de la Organización de las 

Naciones Unidas. Esas[ como en el artículo l, párrafo 3, relativo a los propósitos 

a perseguir, se señala el de "realizar la cooperación internacional ( ... ) en el 

desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a lns libertades 

fundamentales de todos ... " (89) A~imismo, el artículo 55 fracción tercera senaln 

"el respeto universal a los derechos humanos y a las libertudes fundamentnles 

de todos ... " (90) La libertad de información es considerada por la Asamblea 

General según una declaración formulada en 1946 como un derecho 

fundamental y la piedra de toque de todas las libertades (91 ). Es as[ como en esta 

Carta se le da la categoría de derecho humano fundamental a la libertad de 

información mismo que se manifiestó en el proyecto de la Declaración sobre 

los Derechos Fundamentales del Hombre. 

Uno de los instrumentos internacionales que es considerado como el que dió 

nacimiento al derecho a la información es la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre de 1948, que establece en su artículo 19 lo siguiente: 

i'CM~.11r1V•1quc.LO.-r~·holn1muo~l'"bl.ro.Mtvro.l'.1r"'1'Úa. lllfl.t.p.~2.1 
QQ. MOOn.loX1raVhqucL ºlktT<b<1ln1rrn.ocMinaL.ºcu..ni. p. 4U. 

•1.M~(ISr1111V1u¡ua.Tn1.W.1llrn..'nldclaOrµnuat"oónln1t1m1"1M1lMt1>ro,JlonJodeCullunl'.toni'irnin.llllt!.p.)fl 
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'Todo individuo tiene derecho a In libertad de opinión y expresión; este derecho 

incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión" (92). 

Este artículo es de suma importancia pues comprende la libertad de opinión 

y de expresión. El artículo utiliza el término opinión considcr;índolo más amplio 

que el término información pues este último se entenunía sólo en el sentido de 

noticia. Con el término opinión se trató de abarcar no sólo los hechos sino las 

ideas y los juicios. Al hablar de libertad de expresión se abarc;m los procesos de 

recibir, investigar y difundir información -opinión en los términos del arHcu!o-. 

En este punto el artículo establece deberes y responsabilidades en la emisión 

de informaciones y opiniones, la facultad que tiene el individuo de buscar y 

acceder a las fuentes de información, y el respeto por la ideología de lus 

personas. Al hablar de la difusión se scnala que ésta es sin limitaciones de 

fronteras y por cualquier medio de expresión. Esto significa el reconocimiento 

del carácter de universalidad de la información que es apoyado por los 

desarrollos tecnológicos actuales en materia de comunicación de la 

información. 

Este instrumento internacional es de carácter abierto tanto para la 

comunicación misma entre naciones como para todas las posibilidades de 

comunicación existentes por cualquier medio, lo que se traduce en la defensa 

de la libertad absoluta de información y expresión por encima de la soberanía 

esiatal. Dicho precepto establece que ningún Estado tiene el derecho de 

impedir el libre flujo de información en su territorio, puesto que ello es 

vinlatorio del derecho a la información de los individuos. 
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Otro instrumento internacional es el artículo 19 del Pacto Internacional de 

los Derechos Civiles y Políticos de 1966, vigente desde el 23 ele marzo de 1976, 

el cual establece lo siguiente: 

"l. Nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene 

derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la lihertml de 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa 

o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio 

del derecho previsto en el púrrafo 2 de este artículo entraña deberes y 

responsabilidades especiales. Por consiguiente puede estur sujeto a ciertas 

restricciones que <.leberón, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y 

ser necesarias para: 

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los dermis; h) La 

protección de la seguridnd nacional, el orden pírblico o la salud y moral pírhlicas" 

(93). 

Basado igualmente en la Declaración de 1948, adopta las modificaciones 

adoptadas por la Convención Americana como se verá posteriormente. 

Algunos otros organismos e instinrciones especializados de car:.ícter 

internacional que han establecido proyectos diversos de regulación jurídica en 

materia de información son los siguientes: 

- El Centro de Corporaciones Transnacionales de las Naciones Unidas 

(UNCTC), preocupado por la regulación jurídica internacional de flujos de 

información, se hu encargado de fijar tarifas así como un régimen fiscal aplicable 

a dichos flujos. 
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- La Comisión de Comercio y Desarrollo de las Naciones' Unidas (UNCT AD), 

interesada en la problemática contractual y en la propiedad de la información. 

- La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), interesada 

asimismo en el problema de la propiedad intelectual de la informació~. 

- La Organiznción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO): Este organismo internacional se encuentra interesado 

principalmente en la trascendencia social, cultural y educativa de la trasferencia 

de información a través de las fronteras, mediante la Comisión Internacional 

parn el Estudio de los Problemas de Comunicación. Por su parte, la Oficina 

lntergubcrnamcntal para la Informática (JBI), surgida en el seno de la 

UNESCO. se caracteriza por estudiar de una manera más amplia el problenrn 

de la transferencia de información que otros organismos internacionales. Se da 

énfasis a los problemas de soberanía y seguridad nacionales y a las repercusiones 

económicas y políticas del flujo de información dejando a un lado el problema 

de el derecho a la privacidad. Entre sus recomendaeion'es se encuentran las 

siguientes: "l. Distinguir la diferencia entre las cuestiones relativas al flujo de 

datos y los medios por los cuales se transmiten. 2. Definir las condiciones de 

compatibilidad entre el principio de libre flujo de información y la necesidad 

de regularlo. 3. Considerar las dimensiones poHticas, económicas, sociales y 

legales del problema del flujo de información sin tratar de reducirlos por 

1111ereses particulares a uno soló de ellos" (94). Estas recomendaciones son 

dingidas en primer lugar a las autoridades nacionales y a los organismos 

1ntcrnacionale>. 

·El Acuerdo General para Aranceles y Tarifas (GATI), en cuanto a las tariías 

y regimen fiscal aplicable en relación al comercio de productos y servicios de 

información. 

·•1 [n.; J ·;.¡,"""'~ ~1ran11>ot.kr D•u fbo111l11ln1cm.ot->1Ul1,.-.~ A fn~ort fN Pol"Y·Ol'lmlrd lnquiry" fn· Shnfu,,JJnum.I ol lnittn.11;.,natU... mi. 

h!W/111117. 



112 

• La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) encargada de la 

distribución de frecuencias para la transmisión internacional de información 

por diversos medios, excluyendo la transmisión por satélite, y la recepción de 

registros de posiciones orbitales. 

5.3.2 El Consejo de Europa 

Otra disposición internacional interesada en la regulaciónjurfdica de asuntos 

relacionados con la información es el artfculo JO de la Convención Europea para 

la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 

1950, vigente desde 1953, que establece lo siguiente: "l. Toda persona tiene 

derecho a la libertad de expresión. Este derecho incluye la libertad de opinión 

y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin la injerencia de 

las autoridades públicas y sin limitaciones de fronteras. Este artículo no 

impedirá a los Estados someter a las empresas de radiodifusión, de 

cinematograffa o de televisión a un régimen de autorizaciones. 2. El ejercicio 

de estas libertades entrana deberes y responsabilidades y, por consiguiente, 

puede estar sujeto a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones 

fijadas por la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés 

de la seguridad nacional, la integridad territorial, la seguridad pública, la 

defensa del orden y la prevención del delito, o para proteger la salud o la moral, 

la reputación o los derechos de otros, impedir la divulgación de informuciones 

confidenciales o para garantizar la autoridad o la imparcialidad del Poder 

Judicial" (95). 
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En este artículo se respetan las ideas fundamentales del artículo 19 de la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre, pero se reconoce que la 

libertad de expresión compremle deberes y responsabilidades, por lo que se 

deben establecer limitaciones de carácter jurídico que aseguren la participación 

y la pluralidad. 

Asimismo, se sustituye la palabra d1fusi611 por 1 a de co1111micació11, 

otorgándole un sentido más amplio. Se habla de idea> abarcando el término de 

opiniones ; a la expresión de sin /imitación de fronteras se agrega un deber de 

abstención de las autoridades públicas, y se establece que a pesar de este deber 

de abstención se podrá implementar un régimen de autorizaciones a las 

empresas de comunicación. 

5.3.3 La Organización de Estados Americanos 

El articulo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 

firmada en San José establece lo siguiente: 

"l. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 

e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 

escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 

elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el precedente no puede estar 

sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 

fijadas expresamente por la ley y ser necesarias parn asegurar: 
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) 1 1 • . • a el respeto a los derechos o a reputación de los dem~s.b) la protección de la 

seguridad nacional, el orden público o la moral pública.3. No se puede restringir 

el derecho de expresión por viás indirectas, tales como el a~uso de controles 

oficiales o particulares de ... cualesquiera ... rhedios encaminados a impedir la 

comunicación y la circulación de ideas y de opiniones" (96). 
! 

Igualmente se establece en esta declaración el derecho de rectificación o de 

respuesta a favor de toda persona af e eta da por informaciones inexactas emitidas 

en su perjuicio a través de los medios de difusión. Al igual que los artículos 

anteriores, se basó en la Declaración de 1948 en sus principios fundamentales, 

pero se '1e agregan elementos qu.: le otorgan un carácter más general, 

estableciendo al mismo tiempo límites a los que se puede someter el ejercicio 

de la libertad de expresión. 

5.3.4 La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE). 

Otro organismo internacional que se ha dado a la tarea de regular 

jurídicamente la transferencia electrónica de información a través de las 

fronteras es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE). Esta organización está interesada principalmente en la problemática 

derivada de la protección y seguridad ~e datos personales. Asimismo, se 

preocupa por las implicaciones sociales y económicas que trae consigo el 

desarrollo tecnológico en materia de computación y comunicaciones, y desde 

1969, se comienzan a realizar reuniones y seminarios para tratar temas relativos 

a la privacidad y protección de datos. De esta manera se designó a un grupo de 

expertos para desarrollar un marco de referencia para la iegisl:1ci6n en asuntos 

del flujo de información a través de las fronteras, la protección de datos 

' ' 
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personales, el derecho a la privacidad de los indiv(duos, asf como las 

consecuencias jurídicas y económicas del flujo de información de datos no 

personales, teniendo como principio fundamental el libre flujo de· información. 

En noviembre de 1979, el citado grupo de expertos presenta un documento 

denominado "Draft Guidelines Governing the Protectinn oí Privacy and 

Transborder Flows of Personal Data" (97) (Primcrus Lineamientos de 

Regulación para la Protección de la Privacidad y de Flujos Transfronleras de 

Datos Personales). 

En la primera parte de este documento, compuesto por cinco partes, se seliala 

que sus disposiciones están dirigidos principalmente a proteger el derecho a la 

privacidad de los datos personales y el respeto a los 1.krod1os del individuo, y 

que las excepciones a estos derechos deben ser mínimns y en su caso deben 

hacerse del dominio público. Se señala ademús que lo anterior no se reduce 

solamente a aquella información procesada por medios electrónicos. La 

segunda parte se refiere a los principios que sustentun el'documento que son 

los siguientes: 

l. Principio de limitación en la recolección de datos personales. 2. Principio de 

especificación de los propósitos. 3. Principio de seguridad y salvaguarda. 4. 

Principio de apertura. 5. Principio de participación individual. 6. Principio de 

contabilidad. (98) 

La tercera parte se refiere a la necesidad de establecer un bal:mce entre el 

libre flujo de informacibn y el legítimo derecho a la privacidad del individuo, lo 

cual significa un reconocimiento por parte del organismo de que el libre flujo 

de información debe tener ciertas limitaciones y no debe considerarse como un 

valor absoluto. 

qi. l;tt-¡;;-M;rl..KI n. KkbJ. -r11m~i'vlnkr \J.11 \·'lr>oo" onJ lli.: 'lluic R1.1tn• of ll~t~ rr""')'.' rn ~1~nf,,.J J•l\llrul of lntcrn.11uoo.11 l.rw. \ni t1, l'.l!lll I'· 1\ 

.... JinlllTMKtucll>K~.-rr.•n•hllfllcr .. 'l!ll..ill-r.·11 
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La cuarta parte señala lineamientos a seguir en la implementación de 

legislaciones nacionales, las cuales deben dar las herramientas necesarias para 

que el individuo ejerza sus derechos así como la implementación de sanciones 

en el caso de violación de ~stos derechos. La última parte señala muy 

brevemente la nec.:.,idad de la cooperación internacional para la 

implementnción de los lineamientos y In necesidad de mayor investigación en 

cuanto al flujo de información a través de las fronteras. 

El Grupo de Expertos de la OCDE no propuso una Convención, lo cual fue 

criticado por algunos representantes de países europeos, sin embargo es 

importante senalar que se creyó más oportuno y convincente presentarlo de esta 

manera, para que aquellos países que aún no tuvieran una legislación nacional 

en materia de información, adoptaran las directrices de los lineamientos de un 

modo más flexible y adaptable a sus propias necesidades. De esta manera se 

pretende impulsar una universalización y armonización de las legislaciones 

nacionales que promuevan la cooperación internacional. 
1 

5.3.5 La Comunidad Económica Europea (CEE) 

Como otros organismos internacionales, esta comunidad regional ha 

intentado establecer lineamientos de regulación en relación a las diversas 

implicaciones que traen consigo los ílujos electrónicos de información, 

fundamentalmente en el área económica y comercial. 
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5.3.6 La Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite 

(INTELSA T). 
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Después de los primeros lanzamientos de satélites a finales de los aims 

cincuenta, se hizo necesaria la creación de una organizaci<ín internacional que 

coordinara los diversos sistemas de telecomunicaciones .vía satélite, y que 

permitiera la creación de un sistema mundial de telecomunicaciones que 

terminara con la anarquía prevaleciente en ese ámbito. 

Es así como a comienzos de los sesenta, se comenzaron a realizar 

negociaciones con él objetivo de establecer un solo sistema comercial global de 

transmisiones por satélite, abierto a todos los paises y bajo el liderazgo de 

Estados Unidos, a través de la empresa "Communication Satellite Corporation" 

(COMSAT). Se adoptaron una serie de acuerdos y finalmente, en el preámbulo 

del Acuerdo definitivo firmado en 1971, se señala el seguimiento del "principio 

consagrado en la Resolución 1721 (XVI) de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, estimando que la comunicación por medio de satélites debe 

estar cuanto antes al alcance de todas las naciones del mundo con carácter 

universal y sin discriminación alguna." (99) 

En esta resolución se estableció que el sistema funciomtría en base a las 

siguientes cláusulas: El segmento espacial se considera propiedad de los 

signatarios de los acuerdos, mediante acciones indivisibles, proporcionales a sus 

respectivas contribuciones al financiamiento del propio sistema, y los segmentos 

terrestres se consideran propiedad de cada Estado parte, sujetos a algunas reglas 

técnicas. 



118 

Debido n la participación mayoritaria de COMSAT, la cual tiene el 20% de 

las acciones, y al sistema de votación el cual otorga una cantidad de votos 

proporcional a la participación de cada país en la inversión total, los Estados 

Unidos tienen una fuerte influencia en la toma de decisiones al interior de este 

organismo. 

El suministro y cobro de los servicios que ofrece INTELSA T está basado en 

el principio de no discriminación, lo cual aunque significa un trato igualitario 

para la totalidad de los países miembros, también significa una falta de 

competitividad con otros sistemas de telecomunicaciones internacionales 

separados de INTELSAT que han surgido en los últimos aftos. 

El funcionamiento y disposiciones de este organismo son de suma 

importancia para lo;; sistemas de transmisión electrónica de información a 

través de las fronteras ya que éstos se basan en su mayorfa en la transmisión de 

información por medio de satélites. De hecho, la niayor parte de los países no 

cuentan con un sistema de satélites domésticos y acuden generalmente a los 

servicios de telecomunicaciones que ofrece INTELSAT. Actualmente este 

organismo cuenta con la participación de 110 países miembros. 

Como hemos visto en los párrafos anteriores, diversos organismos 

internacionales se han dado a Ja tarea de regular jurídicamente el flujo 

electrónico de información a través de las fronteras. Sin embargo los acuerdos 

a que se ha llegado en este campo siguen siendo pocos y el proceso para el logro 

de un consenso a nivel internacional es lento. No obstante, la necesidad de 

lograr un marcojur!dico internacional en la materia es cada dfa más apremiante. 

Los nuevos desarrollos tecnológicos, Ja globalización de los procesos 

económicos, políticos y sociales a nivel mundial, hacen patente la necesidad de 

acelerar la creación de un marco jurídico internacional a través de la 



B Derecho lntornnclonal de la Información 119 

cooperación internacional, que permita una resolución efectiva del 

antagonismo existente entre los principios de soberanía estatal y libertad de 

información. 
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Las características que definen esta complejidad se pueden sintetizar de Ja 

siguiente manera: crecimiento exponencial del conocimiento y la información 

acumulados, interdisciplinariedad de las ciencias, interdependencia de los 

procesos y las relaciones, multidimensionalidad y globalización de Jos procesos 

económicos, sociales, polflicos y científicos y, finalmente, rechazo de todo 

reduccionismo. 

El problema al que nos enfrentamos entonces los individuos de la época 

actual es justamente la organización de esta complejidad, es decir, el manejo 

organizado de la complejidad como base del desarrollo social y económico. 

Daniel BeB identificó este reto como la promesa mclodológica de la segunda 

mirad del siglo XX (100), que consislc en una simplificación estratégica de los 

procesos. El desarrollo y fusión de las tecnologías de cómputo y de 

telecomunicaciones son el sustento <le esta simplificación ya que permite la 

transmisión rápida y efectiva de grandes cantidades de información con altas 

posibilidades de participación inlcractiva y retroalimentación. Los procesos de 

simplificación estratégica basados en las tecnologías <le información aspiran, 

por una parte, a la descentralización de las estructuras a través <le la creación 

de procesos de interrelación horizoniales, y por la arra, a la organización y 

procesamiento del conocimienlo y la información para mejores tomas de 

decisiones. Consecuentemente, se ubican a la información y al conocimiento 

como los recursos estratégicos íumlamentales de este periodo y a las nuevas 

tecnologías como los elementos íacilitadores de un óplimo y eficaz 

procesamiento y distribución de los mismos. En este sentido la lecnologfa deja 

de ser un instrumento exclusivo paru la manufac!Ura de bienes físicos 

convirtiéndose en la herramienla fundamental de la acción racional. 

i'ii"Cliiñ;-ftkll ·nieSoc1.1lfumN<tfl.,t1lielnfofmJ1tonS.~ .. 1y·n:O.m11.111,..M.: MOM"t.l1l rºimmrtrrArr· 1\.L.~Cainbn.fi,.Mu1. 
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6. CONCLUSIONES 

6.1 Consideraciones Finales 

Los planteamientos hechos a lo largo de esta tesis han tomado como objeto 

de estudio la din(1micaycompleja realidad de la época actual misma que empezó 

a gestarse a partir de la segunda mitad del siglo XX. De su entendimiento y 

análisis depende el que se pueda comprender el contexto hist6rico que abre 

paso al siglo XXI. 

Nos encontramos actualmente viviendo el periodo que muchos autores han 

denominado de transición o época del paré111csir, es decir, el tiempo en donde 

se empiezan a desarrollar cambios que reflejan una reestructuración de la 

sociedad en todos los niveles dando lugar al inicio de un nuevo período histórico. 

Los principales autores que han visualizado estas transformaciones han 

nombrado de diversas 'maneras al nnevo modelo histórico: Sociedad Post 

Industrial (13ell), Sociedad Informatizada (Nora- Mine), Sociedad de la 

Comunicación (Deutsch), etc. No ohst:mte, a pesar de la grnn variedad de 

nombres, existe una característica fundamental que identiíica a esta etapa de 

trnnsición y que se refiere justamente a su complejidad. Dicha complejidad 

uharca las relaciones entre individuos, instituciones y m1ciones y se genera de 

una creciente amplitud y variedad de posibles y necesarios puntos de 

interacción. Estimamos que cualquier análisis de la época actual debe partir del 

reconocimiento de esta complejidad de la sociedad que se 111:111ifiesta tanto en 

lo político como en lo económico, lo científico, lo técnico y lo social. 
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La naturaleza y significaci6n de las relaciones interm1cionales se ha 

modificado como consecuencia de estos cambios. En primera instancia, se 

empieza a identificar al sistema internacional por primera vez, a finales del siglo 

XX, como un sistema de naturalezu global. En segundo lugar, la revolución 

científica y técnic;1, iniciada en la década de los cincuenta, ha dado lugar al 

surgimiento de nuevos paradigmas y modelos teóricos c11 donde se ha destacado 

la importuncia de la difusión del conocimiento científico y tecnol6gico para la 

toma de decisiones. De hecho, todos estos nuevos modelos, identificados por 

algunos autores comoposl hclwl'ioristas( 101 ), reíle jan un cambio de interés que 

lm dejado de estar centrado en las halanzns y estruclllras internacionales 

estúticas de poder, para dirigirse hacia los procesos de las relaciones entre los 

diversos actores de la sociedad internacional. Utilizando la terminología de 

w:r.R. Fox, dir.famos que se trata de un cambio que va de las j(Jmws a los 

pmccsos(102). La toma de decisiones, como antecedente de la acción política, 

es un proceso de implicaciones estratégicas en las relaciones internacionales 

contcmporfü1eas ya que cada vez m(is los actores de la stkiedad internacional 

est{rn obligados a perseguir sus intereses propios de manera que sc:rn 

cornpatihlcs con el interés global. Lo anterior fue entendido por primera vez en 

el concepto de 1mii•e1:1·alis1110 11acio11alista de Hans Morgcntlwu (103) y 

retornado posteriormente por diversos autores. Ciertamente, un proceso 

adecuado de toma de decisiones implica poder, sin embargo, aquí ya no se trata 

del poder ejercido por la fuerza, mismo que ha entr:uJo en ohsolcsccncia con el 

advenimiento ele l;1 era nuclear, sino de un poder p;rcífico: el de la ncgociaci6n 

y la anticipaci6n del cambio :1 partir del análisis y aplicacitín del conocimiento. 

fa juswmcnte en este sentido como se debe entender el contexto de las 

relaciones internacionales contemporáneas t¡ue se caracterizan por la 

importanci;1 estratégica de los procesos de interrelación. 

1111 l.1mn.l'.. l),"'~.h1.·r1~. 11,,1,,,fl I_ rf•h~,q~ff !..:illl.l..n~.O:.lli.~1.lililil.'n.¡JJ{c~ f',..,. y,,,l. ll.•r¡>1.-rk Ro1'1l l'l.ll~"h•ra, 1'1111 I' ~1;!. 

lO! 1 W Hum"' h."...'W..tiin.>.uli!'-1.i!J!~~kií.IcaJ..lfüu.i:lu,lu.1 Mi-1,.'Ct1,l!SAM. l<.1t11i.11.W1. 
llll ll.on,J M·><~n1ti,u l.'.1.:l1IM.1.~l.ii.'tll r-;,.,, \"1~k.Al/1tJ A l.:no11fl'•ihl.IW.I. 



124 

A partir de lo anterior, resulta élaro que el modelo que con mayor exactitud 

describe a la sociedad internacional en la actualidad, es el modelo de las 

comunicaciones de Karl Deutsch (104). Este modelo parte de la considcrnción 

del gobierno como un medio de conducción más que de poder y manifiesta que 

la conducción debe ser entendida como un problema de comunicación. El 

modelo está derivado a s11 'ª del concepto de cibernética, introducido por 

Norbert Wiener como la ciencia de la comunicación y el control (105) y que 

representa un cambio de interés hacia los sistemas de decisiones. Su base 

tecnológica radica en el desarrollo de la ingeniería de cómputo y 

comunicaciones, a partir de la segunda mitad del siglo XX, que apoya 

técnicamente procesos automáticos de autoconducción, autocontrol y 

autogobierno así como la focilitación del procesamiento de información. Todos 

los sistemas políticos, considerados como redes de decisión y control, dependen 

de los procesos de comunicación y estos a su vez dependen del p·roccsmnicnto 

de información. En este sentido, se consideran a los procesos de recolección de 

datos, clasificación, proyección y determinación del curso previo a la acción, los 

de más interés para las relaciones internacionales contemporáneas ( 106). El 

modelo de las comunicaciones o modelo cibernético es ante todo un modelo 

dinúmico, en movimiento, en el que se desarrollan las herramicnt<l1 necesnrias 

para anticipar el cambio, mejornndo los sistemas de decisión y por lo tanto, los 

procesos de interrelación. Dicha interrelación, en el contexto internacional, 

genera vlnculos de interdependencia y éstos a su vez promueven una situación 

de paz autosostenible que no está basada ya en un equilibrio de terror sino en 

la creación y sostenimiento de redes de comunicación interactivas. Es así como 

este modelo ubica en In importancia y diversid<id de las comunicaciones el 

aumento de la cohesión de la sociedad, hase de todo proceso de interacción 

glolrnl. De esta nrnnern la utilidad instrumental de este modelo pretende ir más 

allá de la simple observación de la realidad a partir de los íen6menos de la 

historia: su pretensión máxima es el establecimiento de previsiones con 

i(Mk."W.-l>nioct1 "l.r.N~-'l.';l..tll. Mh1rn.l·_J_l'1.Jól,I~~ 
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respecto al futuro, con base en el ordenamiento y procesaiúiento de información 

sobre constuntes y variables del comportamiento de los actores en la esfera 

internacional ( 107). Se trata de un cambio en la perspectiva estratégica temporal 

tendiente al análisis del futuro en vez del pasado para la toma de decisiones en 

el presente. 

La era de la información es una realidad histórica que ha sentado sus bases 

en la segunda mitad del siglo XX. La abstracción conceptual de esta realidad 

que hemos intentado analizar a lo largo de esta tesis se m:mifiesta claramente 

en el motlelo de las comunic:1ciones. Las implicaciones de los cambios que se 

empiezan a manifesrnr de manera contundente en las estructuras políticas, 

económicas y sociales de la sociedad internacional reclaman procesos de 

planificación estratégica. La tendencia más lógica de este periodo se perfila 

claramente hacia la globalización de las estructuras y los procesos. El reto 

fundamental de los países en desarrollo es evitm la generación de nuevas 

estructuras de poder que profundicen la asimetrfn existente en la sociedad 

internacional contemporánea. El desarrollo de las noevas tecnologías de 

cómputo y comunicación debe entenderse como el medio más eficaz de 

procesamiento y difusión del único bien colectivo de la humanidad promotor 

de desarrollo: el conocimiento. La estrategia para lograr una democratización 

de la información que no atente contra la identidad cultural y soberanía de las 

naciones debe estar basada, ante todo, en iniciativas de respeto y cooperación 

integral de las naciones. 

Ciertamente, el desarrollo de sistemas de comunicación interactivos y 

retroalimentarios es un ingrediente indispens:1ble para el desarrollo integral de 

las naciones que a su vez permite mejores mecanismos de convivencia y 

cooperación internacional. Es claro también que la importancia de la 

transferencia electrónica de información a través de las fronteras va más allá de 



la simple transmisión de datos por medios más eficaces sino que implica, en el 

contexto internacional, la antesala de nuevas estructuras de desarrollo. Los 

países en 'desarrollo deben aprovechar al máximo la posibilidad de esta 

coyuntura histórica para mejorar sus niveles sociales y económicos a través de 

mejores procesos de planeaciún estratégica y toma de decisiones. Dicha 

planeación debe estar fundamentada, en primera instancia, en la promoción de 

iniciativas para la formación de recursos humanos capaces de contender con el 

desarrollo tecnológico existente y que a su vez puedan participar en la 

producción y distribución de productos y servicios de información innovadores. 

Es preciso tener conciencia que se está construyendo el modelo soci¡1J y político 

del futuro que prevé, sin lugar a dudas, una mayor horizontalidad y democracia 

en los procesos de interrelación de la sociedad internacional. 

6.2 Análisis Proposltivo en Torno a la Inclusión de Estudios de Información en 

los Planes de Estudios de las Cicpcias Sociales en Gcnernl y las Relaciones 

Internacionales en Particular 

Ciertamente, las diversas tecnologías de información como ordenadoras, 

procesadoras y diseminadoras del conocimiento penetran cada vez mas en todas 

las áreas de desarrollo intelectual tanto ciemificas como humanísticas. Los 

investigadores y profesionistas de las distintas disciplinas requieren cada vez más 

de una preparación paralela en el manejo de diversas tecnologías de información 

como instrumentos indispensables de apoyo que permitan una orientación más 

eficaz en el sistema cada día más amplio y complejo del conocimiento. 

Actualmente, la interdependencia creciente entre las diversas disciplinas 

científicas y humanísticas requiere de soportes tec~ológicos capaces de crear 

canales efectivos de vinculación entre todas las formas de actividad científica e 

intelectual. 
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En la medida en que los especialistas de todas las áreas del conocimiento 

estén familiarizados con los usos y aplicaciones de lo que Daniel Bell llamó la 

tec110/ogfa intelectual (108), es decir, la tecnología que se destina al 

ordenamiento, procesamiento y comunicación del conocimiento, dichos 

profesionales estarán preparados para ingresar a los mercados de trabajo del 

siglo XXI y serán los únicos capaces de generar una producción científica 

realmente innovadora en apoyo a los procesos de cooperación y de desarrollo. 

La comunicación efectiva y rápida de infor~ación y de conocimiento, por 

encima de barreras temporales y geográficas es sin lugar a dudas, el elemento 

crucial de desarrollo de la sociedad internacional contemporánea. El 

analfabetismo en relación al manejo de las tecnologías de apoyo capaces de 

lograr dicha comunicación es uno de los problemas prioritarios de la educación 

superior. De hecho, la formación de recursos humanos capacitados para 

contender con los desarrollos tecnológicos actuales en materia de información 

es una necesidad que ha sido identificada en el Documento Oficial publicado 

por la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología para el' Desarrollo dentro de 

las Aportaciones al Programa Sexenal del Gobierno de México del Presidente 

Carlos Salinas de Gortari. 

En principio, resulta conveniente recordar, tal como se afirmó en el apartado 

dedicado a la Ciencia de la Información de esta tesis, que la mencionada Ciencia 

de la Información es una disciplina científica en sf y sería demasiado exigente 

pretender que la formación profesional de cualquier disciplina tuviera una 

capacitación profesional paralela en Ciencia de la Información. Esto, en todo 

caso, sería objeto de estudios complementarios a nivel de postgrado, cuya 

implementación, por otra parte, es de suma importancia en los programas 

actuales de educación superior del país. Un especialista en Ciencia de la 

Información debe ser capaz de entender la teorfa de la información y aplicarla 

... :}4n.dlk11.•Jhc:t'nni.n,•lfllwr"°'1·liW'"trUl~y"m:Ot.,owao..M.L.;Mota..J.ab.~~~CM1hno1._M1.a... 
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al diseito, evaluación, gestión y geriernción de productos, servicios y sistenms de 

información, actuando como elemento catalizador de procesos de desarrollo y 

como puente de vinculación y de interrelación de toda actividad y producción 

científica e intelectual. Por el contrario, el profesionista de otrns disciplinas no 

es el que diseña y evalúa productos, sistemas y servicios de información, pero sf 

el que los recibe, los aprovecha y utiliza en las diversas actividades que se 

encuentre desarrollando. Particularmente las Ciencias Sociales en México, 

adolecen de una formación básica que posibilite a sus estudiantes contender 

con los medios tecnológicos necesarios para optimizar su producción intelectual 

y su capacidad de desempeno en los diversos ámbitos laborales de la sociedad 

contemporánea. 

Como egresados de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, nos interesa particularmente hacer hincapié en la necesidad de 

incorporar el adiestramiento mencionado al programa de estudios vigente de 

esta carrera. 

Las Relaciones Internacionales presentan como su objeto de estudio 

fundamental la compleja dinámica de interrelación de la sociedad internacional. 

Ciertamente, ningún individuo o sociedad puede evolucionar sin que exista la 

comunicación, cuyo ingrediente fundamental es la información, misma que se 

entiende como la forma comunicable del conocimiento. Ya Karl Deutsch habló 

del modelo de las comunicaciones o modelo cibernético como el ingrediente 

fundamental de lo que constituiría la nueva naturaleza de las relaciones 

internacionales ( 109). La sociedad internacional atraviesa en la actualidad por 

un periodo de transición hacia la llamada Era Post /11d1wrial (110) en donde Ja 

generación, procesamiento, distribución y asimilación de la información se 

convierten en el eje central de desarrollo así como en un vínculo de interrelación 

iiñ.'k.ut lkut.m ,,.,... 1"''..W..1ld OoMmn. MoJcl<is ~ C"omU<11•:.KIÓnJ C'onlnli l'<~~i.:.,.,·CP..i.ll. 
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estratégico. El desarrollo de las telecomunicaciones internacionales y su unión 

con los sistemas de cómputo y redes electrónicas permiten la posibilidad de 

rápido acceso a información relevante y estratégica parn mejoras lomas <.le 

decisiones, optimizando asimismo las capacidades de interacción global. 

En la Universidad Nacional Autónoma de México, los primeros esíuerzos 

por vincular estudios <.le iníormación a disciplinas humanísticas y sociales se 

presentan en el "Programa de Ciencia de la Información" presentado por la 

Secretarla Técnica de la Coordinación de Humanidades en noviembre de 1982 

y donde se afirma lo siguiente: 'Tomando en cuenta que a nivel internacional 

el enfoque actual de los programas de Ciencia de la Información es vincularlos 

estrechamente a los aspectos sociales, económicos y humanísticos, mlemils de 

los tecnológicos, es que se introduce el programa de Ciencia de la Información 

dentro del conjunto de proyectos y programas de la Secretaría Técnica de la 

Coordinación de Humanidades" (111). No obstante, dicho proyecto gir<i en 

torno a la integración de un programa específico en Cicnéia de la Información 

para la formación de profesionales en esta área, capaces de optimizar los 

procesos de comunicación de la információn entre las diferc111cs disciplinas 

sociales y científicas. Actualmente este proyecto ha cristalizado en uno nuevo 

presentado por el Centro de lnfornrnci<>n Científica y Humanística titulado 

"Proyecto de Maestría en Estudios de Información" cuya implementación, en 

caso de ser aprobado, serú de suma importancia en el contexto de educación en 

apoyo a los procesos de desarrollo. 

A continuación se presenta una propuesta de cómo podría integrnrse a nivel 

de licenci:1tuw, como una formación de apoyo técnico, el uso de tecnologías de 

información en las carreras de Ciencias Sociales, particularmente en las 

Relaciones Internacionales. 
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En primer lugar las tecnologías y recursos de información deben entenderse 

como elementos de apoyo en diversas actividades que involucren procesos de 

cooperación e interacción así como en la producción científica e intelectual. En 

el campo de trabajo específico de las Relaciones Internacionales, las nuevas 

tecnologías de información han permeado en gran medida, en la organización 

política, económica y jurícfic, Je las naciones y como sustento tecnológico y 

funcional de organismcJJ y de cualquier iniciativa de cooperación internacional. 

Se trata entonces de un apoyo complementario y metodológico fundamental 

que debe considerarse en el programa de licenciatura de Relaciones 

Internacionales. L1 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 

Nacional Autónoma de México ha identificado los siguientes objetivos 

generales para el profesional de Relaciones Internacionales ( 112), mismos que 

en la actualidad requieren del apoyo de tecnologías de iníormación para su 

óptimo desarrollo: 

l. Desarrollar el conocimiento teórico, metodológico y técnico de las disciplinas 

de Relaciones Internacionales. 

2. Evaluar científicamente los procesos de la dinámica internacional. 

3. Recrear el conocimiento científico de la disciplina de Relaciones 

Internacionales con base en la dinámica internacional. 

4. Emplear los avances del conocimiento científico de las Relaciones 

Internacionales en la proyección de las soluciones de los problemas de la 

sociedad internacion:il y de la política exterior del paf s. 

S. Vincular, por medio ele la pníctica profesional, el desarrollo científico de la 

disciplina con la realidad nacional y los ca111hios en la dinámica internacional. 

6. Difundir por los diversos medios de comunicación a toda la sociedad los 

progresos del conocimiento científico referentes a la realidad internacional. 

7. Coadyuvar a la aplic:1ción de soluciones racionales a los problemas 

i111crnacionales y de la política exterior. 
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Asimismo, se han identificado once aspectos que integran el perfil del 

profesional de Relaciones Internacionales en relación a posibles aplicaciones 

del conocimiento teórico, metodoló¡iicoy técnico de la disciplina en la dinámica 

laboral y en el ámbito de trabajo (113). Con el fin de subrayar la necesidad 

urgente de preparación del profesional de Relaciones Internacionales en el uso 

y aplicación de las tecnologías modernas de información y comunicación de la 

información, se transcriben a continuación aquellos que consideramos 

relevantes: 

l. Proyectar formas de aproximación y comunicación con los diferentes países 

del mundo atendiendo a sus circunstancias geográficas, a sus características 

históricas, culturales, económicas, psicosociales, polfticas, jurídicas e 

institucionales para facilitar la promoción de intercambios de productos, valores 

científico-culturales y de personas. 

2. Colaborar en la administración de instituciones públicas y privadas con 

funciones de carácter internacional. 

3. Proporcionar asesoría en instituciones públicas o privadas sobre: 

a) Cuestiones relativas a las relaciones económicas internacinnales. 

b) Asuntos de polftica exterior e internacional. 

c) Procesos sociales de trascendencia internacional. 

d) Cuestiones internacionales de tipo jurídico. 

e) Funcionamiento de organismos regionales e internacionales. 

f) Cuestiones de cooperación científica, cultural y artística y formas de 

transferencia de conocimientos y productos técnico- científicos. 

g) A~ciones y funciones de asociaciones públicas y privadas de proyección 

internacional de carácter cultural, técno-cientffico, económico, polftico, 

ideológico, etc. 
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4. Realizar investigac_iones que contribuyan a la explicación y solución de 

problemas internacionales y de la política exterior de Méxíco. 

5. Difundir por los diversos medios de comunicación las diferentes aportaciones 

del conocimiento científico acerca de la realidad nacional e internacional. 

6, Propiciar formas de comunicación, comprensión y colaboración internacional 

en beneficio del progreso del país y de la convivencia humana. 

Es claro que en la actualidad, todas esws actividades requieren para su 

desempeño óptimo de la aplicación y uso de las nuevas tecnologías de 

información. Es imposible pretender aislar a la realidad internacional del 

advenimiento de la llamada Era de la 111/onnación, así como también es 

imposible aislar al profesional de Relaciones Internacionales del sustento 

tecnológico fundamental de su época. Dicho sustento es el responsable del 

desarrollo y modernización de todo proceso de interrelación, comunicación, 

colaboración, generación y transfércncia de conocimiento. El profesional de 

cualquier área del conocimiento, y en este caso se ha analizado al de Relaciones 

Internacionales, debe ser capaz de utilizar y aprovechar la tecnología moderna 

de iníormación como apoyo a sus actividades, sin que esto signifique 

necesnriamente que conozca acerca del funcionamiento operativo y electrónico 

de las máquinas, mismo que es objeto de estudio de una di.1ciplina espedfica. 

Así, el plan de estudios tanto de Relaciones Internacionales como de otras 

disciplinas sociales, debería incluir una formacic\n técnico- metodológica 

paralela cuyo objetivo fundamental fuera el familiarizar a los estudiantes con el 

uso y aplicaciones de diversas tecnologías y sistemas de información con el fin 

de ampliar sus posibilidades de desarrollo profesional a los requerimientos de 

la sociedad contemporánea. Una formación de esta naturaleza, de carácter 

complementario, podría estar integrada por las siguientes áreas temáticas: 



Conclustonos 

l. Aspectos Humanísticos y Sociales de la Información. 

- El Impacto Social de la Información (La Sociedad Post Industrial). 

- La Política de la Información. 

- La Economfa de la Información. 

- El Derecho de la Información. 

2. Recuperación Electrónica de Información. 

- Introducción a la Computación. 

- Introducción a las Telecomunicaciones. 
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- El Desarrollo de Tecnologías de Información Auxiliares en la Investigación 

y Producción de Conocimiento: "La Tecnología Intelectual". 

- Servicios de Información: Uso y Aplicaciones para las Ciencias Sociales. 

(Sesiones Prácticas) 

- Sistemas de Infomrnción. 

- Redes de Información. 

- Bases de Datos Nacionales e Internacionales. 

- Métodos y.Estrategias de Búsqueda Automatizada de Información. 

3. Comunicación y Administración de la Información. 

- Organización y Procesamiento del Conocimiento. 

- Transferencia Electrónica de Información. 

- Flujos de Información en Organismos y Empresas. 

- Flujos de Información a través de las Fronterus. 

- Sistemas de Información para la toma de Decisiones. 

Este conjunto de áreas temáticas integra una introducción al uso de 

tecnologías y servicios de información con aplicación a las ciencias sociales y en 

particular a las Relaciones Internacionales, con el objetivo de ampliar el campo 

de acción del profcsionista ele esta área, acercando más la generación de 
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conocimiento al receptor de la información. Los apoyos otorgados por los 

diversos servicios de información automatizada, que pueden incluir sistemas y 

redes de información, bases de datos nacionales e internacionales tanto en línea 

como en disco compacto, correo electrónico, teleconfcrencias, videotexto, 

telefacsfmil y otras similares, facilitan una participación interactiva al 

profesional de Rclacinncs Internacionales en los procesos de aprendizaje 

dinámico y actualización dentro del universo cada vez más interrelacionado y 

complejo del conocimiento. 
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