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INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene por objeto llevar a cabo un estudio de los progre-

sos tecnológicos en materia de comunicación, para medir corno los países desarro -

!lados manipulan de una manera abierta estos adelantos, monopolizándolos y crean-

do con ello un mercado cautivo, una nueva red de dependencia tecnológica y polít! 

ca para los países subdesarrollados, pues con la creación ·de la info:rmática y de 

los bancos de datos se da un aumento de la disparidad entre los países; al redu ~ 

cir las posibilidades de acceso a la información • 

A lo largo de la historia, el se~ humano ha procurado mejorar su capacidad -

de recibir y asimilar información sobre el medio circundante y de aumentar al mi_! 

mo tiempo la rapidez, la claridad y la diversidad de sus propios métodos de tran_! 

misión .+ 

Así podernos observar que los progresos tecnol6gicos en materia de comunica -

ción están ya lo suficientemente adelantados como para que sea posible prever sus 

tendencias y definir sus perspectivas, pero también presentir sus riesgos.· 

Uno de estos riesgos lo encontramos en el control de la información (regi'stro 

almacenamiento, manipulación), que se ha transformado en la variable fundamental-

para la comprensión y dirección de las sociedades contemporáneas. Podríamos cali-

ficar a las sociedades subdesarrolladas como "sociedades desinformadas", pues ea-

recen de la actitud :,: del instrumental necesario ¡)ara reqistrar y ordenar toda• -

las unidades informativas sobre diferentes temas (aplicabilidad de los conocimi~ 

tos científicos, distribución del poder nacional e internacional), con1iderado1 -

como ineludibles e importantes. 

+ Tomando a la información, corno un conjunto de.mecanismos que 'permiten al indivi 
duo retomar los datos de su ambiente y entenderlo• de una manera.determinada, de
rnodo que le sirvan como gu!a de 'su acción • 
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Por tal razón, la comunicación en todos sus sentidos y formas, es objeto -

de análisis y propuestas. Actualmente nos encontramos una era de grandes adela_!! 

tos técnicos. La electrónica a pasado a fonnar parte de la vida cotidiana. Las 

actividades politicas y sociales en los medios electrónicos de comunicación, 

que persigue el alcance de nuevas perspectivas de desarrollo, se han centraliza 

do básicamente en las grandes urbes del mundo • 

Tomando en cuenta lo anterior, preciso es .reconocer que la circulación in

ternacional de la información se hace en un sentido único, lo cual causa graves 

perjuicios a los valores infor:mativos de los diferentes paises subdesarrollados. 

El estudio que aquí se presenta se alimenta de estas premisas • Por tanto, 

es una denuncia al fenómeno del subdesarrollo tecnológico, as! como una crítica 

de algunos aspectos polltico-económicos a través de los cuales se .ha pretendido 

resolver dicho fenómeno. 

Siendo el subdesarrollo la resultante de la dominación y cambios de las r! 

laciones de producción capitalista en detenninadas zonas del mundo, su compren

sión ha de basarse en el rol y evolución.de tales relaciones, en el área que -

hoy se ha llamado tecnología de·la comunicación y que se desarrolla dentro de -

b metropoli-satelite, o, actualmente Occidente-Tercer Mund,1, involucrando en -

este contexto de denuncia el estudio técnico de la forma y mecanismo de la cien 

ci~ nueva que es hoy la informática • 

Lo• capítulos que presentamos se ciñen a estas pautas, pues, en el primero 

·de ellos, se da al lector u~a visión general de los procedimientos técnicos de 

que se vala la intorm&tica • 

El capítulo II, brinda una breve reseña histórica del desarrollo de la tes_ 

nología en el mundo • 

El capítulo III, 11 encarga de analizar los progesos tecnológicos en mate

ria de comunicación y de información que actualmente se encuentran monopoliza -
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dos por esas grandes firmas mundiales que invaden cada día más el ámbito de la · 

tecnología de la comunicación, y que por esta razón se han apoderado del mercado 

de la mayoría de los países que no han alcanzado un desarrollo en esta área, ca

yendo así en una dependencia casi total. 

En el capítulo IV, como uno de tantos ejemplos del subdesarrollo se presen

' ta el caso de México. A lo largo de este capítulo se muestra un marco general de 

la historia de este país y como llegó a la dependencia de la que hablamos al 

principio. 

En el capítulo V, se presentan .aspectos generales del control espacial que 

se ejerce por parte ·de las dos grandes potencias espaciales en cuestión ~e saté

lites artificales, la Intelsat de Estados Unidos y la Intersputnik de la Unión -

Soviética, que conllevan un monopolio y por tanto un control sobre la. informa -

ción que envían a todos los países que quieren alcanzar mayores dimensiones de -

· des~rrollo en cuestión de te~nología de la comunicación • 

En este sent.í.do se pondrá de manifiesto ·el. proceso de transformación tecno

lógica del mundo, para demostrar que la situación de dependencia de u~a mayoría · 

con· respecto a una minoría' puede ser causa de la no disposición de los medios 

técnicos lo suficientemente potentes, ni de los instrumentos y profesionales ca

lificados para su desarrollo, no solamente en la fabricación de material pesado 

y el establecimiento de sistemas, sino también en la elaboración de programas P.! 

ra el contenido de los mensajes. 

Es un arduo trabajo, que se llevó a cabo recurriendo a las fuentes, pero el 

encubrimiento de la información· fue muy grande, por lo que tal ves no cumpla con 

todos sus objetivos, sin embargo, aqu! se presenta una investigación obtenida y 

verificada durante varios meses de trabajo • 
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ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA TELEINFORMATICA 



ELEMENTOS FUNDANENTALES ·DE LA TELEINFORMATICA 

En la época moderna ha habido un desarrollo acelerado de los -

nuevos recursos y técnicas de comunicaci5n, en particular por lo que se re-

fiere a la transmisión y a la recepción de datos. Un ejemplo de ello lo te-

nemas en los progresos de esa ciencia nueva que es hoy la informática, que 

aumenta enormemente la información disponible para quienes tienen acceso a 

las tecnologías actuales. 

El término Informática es de creaci5n reciente y comprende el-

" conjunto de técnicas' relativas al tratamiento automático y racional de la 

información • 1 .Este término, de origen francés, po.see un significado -

mucho más amplio que su equivalente inglés "ciencias de computación" , pue! 

to que no limita el tratamiento automático de la información únicamente a -

través de equipos de computación electrónica, sino que deja abiertas las ~ 

sibilidades futuras de acoger, bajo su definición, nuevas tecnologías y di

ferentes modalidades de la información 

Sin embargo, el término Informática no deja de lado las modal! 

dades y técnicas para la utilización de los equipos de computación ( enten

diendo por éstos·a los dispositivos capaces de aceptar información, proce -

sarla y luego proporcionar los resultados correspondientes), que han evol.':! 

cionado notablemente, puesto que al principio los equipos tenían que ini -

ciarse siguiendo el ciclo de ENTRADA-PROCESO-SALIDA, para cada uno de lo• -

trabajos que se requerían elaborar¡ posteriormente fue poai.blt adaptar las 

funciones de ENTRADA-SALIDA CON EL PROCESO¡ la mult~programación permitió -

.contribuir a la elaboración de diferentes trabajos y no aolamente uno, como 

en el ca&o anterior • 

l Artchic¡a G, Rafael, Introducción!!! Inform&tica, 

\ 
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El multiproceso, por su parte, permitió el cambio de los pro-

cesos secuenciales de archivos a procesos en dispositivos de acceso direc-

to. ( discos·magnéticos) • 

El desarrollo de estas técnicas que pennitían compartir el 

equipo para diferentes trabajos, en muy poco tiempo pennitió también que -

el equipo fuera.compartido por diferentes usuarios localizados inicialmen-

te en las cercanías de la computadora y posterionnente a distancia¡ ·o bien 

a través de equipos de muy diferentes características, conocidos como ter-

minales o bancos de, datos que se encuentran enlazados a la computadora por 
' : ... ,.¡ 

medio de líneas de·comunicación que permiten una información directa medi-

~nte la lectura inmeqiata de "datos " en la propia computadora,. y que 

hacían posible la captura instantánea en la terminal, de valores numéricos 

series estad{sticas, etc. 

Con estas técnicas nace la TELEINFORMATICA, palabra que ha s,! 

do asociada con el término de te~eproceso por la mayoría de los técnicos -

y usuarios de esta tecnología, pero en realidad el teleproceso es una mod! 

lidad de la Teleinformática e implica que las computadoras procesen infor-

mación en un lugar distante al local donde se encuentre instalada la comp~ 

tadora. 2 

El uso de una computadora en el campo de la Teleinformática -

constituye sólo una parte dentro del desarrollo de la Informática. Son ne-

cesarlos e indispensables diferentes equipos y técnicas, tales corno : dis-

positivos que permitan el uso compartido de una computadora• equipos y pa-

quetes.de programación electrónica y de la transmisión de la información,

ade~s,de la utilización de las l{neas de comunicación. 3 

2 Athinson, R.C., 'Wilson, "Cornputer assisted instruction1 A book of ~ 
readings ", New York1 Academia Press, págs. 35 -73. ' 

3 Ibid, p!g. 41. 



Con el objeto de entender lo que es la teleinformática es --

necesario conocer algunos datos de los equipos existentes y de las líneas 

de transmisión necesarias para la intercomunicación entre equipos. Lo pr_! 

mero en este sentido es definir el concepto de " canal ", el cual es un -

conjunto de medios físicos que permiten la transmisión de datos, o bien -

de inf onnación . 4 

Para establecer o crear un canal de comunicación existen bá-

sicamente dos tipos de líneas: las líneas unidireccionales dos hilos )-

que permiten la transmisión de d.atos en una ·sola dirección a la vez, y 

las líneas bidireccionales ( de cuatro hilos ) que permiten la transmi 

sión simultánea en dos direcciones. Las líneas unidireccionales tienen -

utilidad en instalaciones en las .que .no se hace necesaria una comunica 

·ción simultánea en dos sentidos, mientras que las bidireccionales suelen 

ser utilizadas. cuando es indispensable mantener una comunicación permaneE, 

te en dos sentidos simultáneamente. 

Las líneas pueden ser de dos tipos: públicas ( ~ de llamado) 

y privadas. ·Las.líneas públicas son utilizadas en general para establecer 

un enlace de un punto a otro únicamente, mientras que las líneas privadas 

suelen ser utilizadas para la comunica,ción entre un punto y otro o entre 
. s 

un punto y un conjunto de puntos previamente definidos. 

Independientemente del tipo de línea utilizada, siempre --

·existe un dispositivo intermedio de enlace entre la línea y la computad,!?. 

ra¡ a este dispositivo intermedio se le denomina MJDEM ( término nacido 

de la combinación de la palabra lllOdu~ación y demodulación 

4 según la definición de Arechiqa, Rafael, op. cit. p&g. 63. 

5 Athinson, R.c., 'Wilson, op. cit. p&g. 43. 

l:? 
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Los equipos de proceso de datos trabajan principalmente con un 

tipo de señal eléctrica denominada " digital " o de muestréo • Sin embargo, 

dadas las características de resistencia, atenuación, etc. de las líneas, -

la transmisión de señales digitales resulta muy difícil, por no decir impo-

sible, para largas distancias. Es por ello que las señales manejadas por -

los equipos de computación y por las terminales han de ser convertidas en -

señales " analógicas " o " sinusoidales " para transmisión a través de las 

líneas. 6 Al proceso de conversión de una señal digital en señal sinusoi-

dal se le denomina " modulación " , mientras que a la conversión inversa se 

le llama " demodulación " • 

l. Transmisión de Datos 

La transmisión de información por impulsos ( informaciones co-

dificadas binarias o informaciones numéricas " digitales " ) ha extendido -

considerablemente el campo de acción de la informática, inicialmente insta-

lada en los servicios centralizados de grandes organizaciones. Esto se ha -

hecho en primer término por. vía terrestre ( cables coaxiales, enlaces hert

zianos ) ·y más tarde mediante repetidoras de satélites alrededor de la tie-

rra. Esta evolución ha revestido formas diferentes, como : bancos de datos 

y bases de datos, pero hay q\Je hacer una distinción entre estas dos : " hoy 

en día ya se pueden constituir y explotar memorias que pueden representar -

miles de millones de palabras, dada una de las cuales es accesible.en el 

sistema de la informática " 

6 
Ladenberg, J., " Digital Conununications and the Conduct of science : -

The New Literacy " Proceedings Institute 2!, Electrical ~ Electro -

~ Enqeaners, pág. 15, 



Estas masas de informaeión reciben el nombre de "bases de -

datos" cuando se trata de referencias de carácter bibliográfico, relati-

vas a documentos reales situados en otro sitio y hay que leer entre.lí -

neas para encontrar en definitiva la información deseada. De hecho, se -

trata de una automatización, las más de las veces "transnacional", de la 

documentación científica y tecnolÓgica o similar. 

Se le llama banc9 de datos a la información direéta median-
. 7 

te la lectura inmediata de "datos" en computadora. A partir de un 

acceso al sistema de informática resulta posible encontrar estos dos sis 

temas de información 

La transmisión de datos se lleva a cabo generado ciettas V_! 

riaciones en amplitud, fase o frecuencia que correspondan' a los "unos" -

digitales y otras a los "ceros" digitales. 

Cabe aclarar que la velocidad de transmisión es medida en -

" ,BAUDS " , la cual corresJ?onde al número de bits transmitidos en la un! 

dad de tiempo ( bits/seg ) , y un bit ( del inglés "binary Digit" ) es la 

mínima cantidad de información que se puede transmitir o recibir en sen

tido légico. 8 

La comunicación de un punto a varios puntos diferentes no -

existe en muchos países ya que se requiere siempre de· una línea de cua -

tro hilos para que sea operable¡ esto significa que para tener una insta 

lación multipuntos ( o sea una instalación con nnlltiples teminales ) ea 

indispensable contar con líneas bidireccionales • 

7 

8 

Véase, 14c Bride, " LA info~tica aá a la infoniaci6n rapidez, cant! 

dad y omnipresencia •, Un Solo Mundo Vocea Múltiples, p,q, 20. 

Ledenberq, J,, op. oit. p.lg. 25. 

14 
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De esta forma, todas las informaciones que se reciban en una computadora 

central, a través de su rnodem, es transmitida a las terminales de la red, 

pero para que una de estas terminales pueda transmitir a la corn~utadora -

es necesari~ que el rnodern de es-ee esté preparado para la recepción de in-

formación¡ corno resulta imposible saber en qué momento va a transmitir -

una terminal, es indispensable establecer una función denominada de "Po -

lling" ( que es el interrogatorio de una computadora a otra ) , lo cual 

permite a la computadora interrogar a las terminales una por una; l tiene 

algo para transmitir ?, en caso afirmativo la computadora le informa a, la 
' . 

terminal que estS lista para recibir información, y se inicia·por el pro

ceso. de transmisión de la. terminal a la co1nputaaora. 

En.el caso de utilizar 11neas bidireccionales la.transmisión 

no sufre interrupciones, puesto que la comunicación entre terminal y corn-

putadora es permanente en ambos sentidos y las r~spuestas entre uno y o -

tro dispositivos son casi inmediatamente, pero en caso de operar con lí ~ 

neas unidireccionales o con líneas de llamado, los problemas surgen debi

do a la necesidad de esperar a ~e la línea deje de ser utilizada en un -

·sentido para poder transmitir en sentido inverso. Esto provoca problemas 

diversos, corno son .1 

9 

""."" Tiempos de respuesta muy largos. 

- Altos coato11 que no siempre están compensados -
por el ahorro impltcito en el uso de una ltnea 
de do11 hilos, en vez de una línea bidireccional. 

- Difieúltad de asesorar una terminal en un momen 
to dado desde varios puntos o desde varias.coni= 
put&doraa. 

~ Dificultad para que una terminal tenga acceso -
W\ programa det~rminado en un momento dado. 9 

sun1hine, c., " Interconnection of Computar Networks "• Compui:er Net -

work•c pl91. 175~195, 
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Los puentes analógicos permiten utilizar una misma línea para 

dos o más terminales, pero provocan un bloqueo de la terminal que no está-

siendo utilizada hasta que la terminal que si está utilizada termine de 

transmitir o de recibir información 

Por otra parte, existe la posibilidad de trabajar con circui-

tos cerrados, o sea con varias terminales conectadas a una misma línea. E~ 

to permite la comunicación de la computadora a todas las terminales simul-

táneamente, lo cual puede ser muy conveniente para zonas geográficamentt·~· 

reducidas; como por ejemplo dentro de un mismo edificio, o en una local:'..za · 

ción muy pequeña. 

Resumiendo, existen básicamente dos tipos de líneas, la deno-

minada 11 half duplex " o Unidireccional que no permite l¡:¡ transmisión si -

multánea y la lÍnea " full duplex 11 ó bidireccional que proporciona una 

vía de acceso en cada sentido, facilitando así la comunicación simultánea 

en ambos sentidos, de la terminal a la computadora y de la computadora a -
10 

la terminal. 

La mayoría de las terminales existentes en el mercado en la -

actualidad son del tipo half duplex o sea que trabajan en forma secuancial 

y para poder transmitir en un sentido requieren que no haya transmisión en 

sentido contrario. 

Para la transmisión sincrónica es necesario esperar a que el 

modero receptor esté listo para recibir la información que le ha de mandar 

el modem transmisor, pero una vez establecido el enlace, la comunicación -

resulta más rápida y por lo general con menos problemas. Para medir un si! 

tema de comunicaciones es necesario tomar en cuenta los siquientes facto -

res 1 

10 Ibid 1 p/ig. 184 • 



Velocidad de transmisión 

Disponibilidad de.la línea 

Confiabilidad de la línea 

Exactitud de la sincronización de cada dato 

Tiempos de uso de los canales 

Retrasos implícitos en la red 

Seguridad de la información y de la transmisión 
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Dependiendo de la terminal utilizada y del tipo de red consid~ 

rada , el modo de transmisión puede ser de tipo serie o de tipo paralelo, -

unidireccional o bidireccional, sincrónico o asincrónico. La mayorí~ de los 

dispositivos existentes .en el mercado utilizan la transmisión en set;ie, o -

sea bit a bit, uno tras otro. 

Las terminales más usuales son las que cuentan con una unidad 

de despli8911e visual para la transmisión de información generada. en un ta -

blero de control anexo, u para la recepción de mena.ajes transmitidos por la 

computadora central, o por el dispositivo de control al que pudieran estar 

conftctadas. 11 . 

2. El Proceso ~istribuido 

Actualmente existen bastantes sistemas que cuentan con una ba

se de datos centralizada y con una infinidad de archivos chicos descentra!..!, 

zados, esto exactamente.es lo que se entiende como proceso distribuido. Así 

como se han implantado las redes con paquetes de programación distribuidos, 

esto conduce al establecimiento de normas para todos los modos de la red e

incluso para los centros de trabajo que podrán trabajar con ellos. 

Las ventajas de los paquetes para redes con respecto a otros 

métodos para el manejo de los mismos, está en la simplicidad de operación -

y de detección de errores, así como en la reducción de costos, puesto que -

permiten obtener un mejor rendimiento bajo ciertas condiciones especiales • 

Otra ventaja de estos paquetes es la posibilidad de transmitir archivos co_!!l 

pletos o de combinarlos. 

11 
Arechiqa, Rafael, op. cit. pág. lJS. 
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Además, los paquetes para redes permiten el acoplamiento de dispositivos -
12 

que normalmente son incompatibles entre sí. 

En muchos casos el uso de paquetes ha dejado de ser lo mejor 

para el manejo de redes. Existe ya un nuevo concepto de la computación a -

base de dirección digit.al basado en un principio muy sencillo: los dispos! 

tivos de dirección reciben inform~ción como si fuesen terminales o comput~ 

doras, almacenan la información durante cierto tiempo y la retransmiten -

a su destino preestablecido. Hasta ahora se conocen tan solo la dirección 

por medio de mensajes y la dirección por medio de paquetes o mediante cir-

·CUitos. 

Los" sistemas de dirección de mensajes permiten el almacena --

miento tenqx>ral de información para retransmitirla a todos los posibles -

destinos, dependiendo de la disponibilidad de los dispositivos para la 

transmisión de la información • 

3. ' ¿ Qué es una computadora ? 

Para los países europeos es más apropiado el término " ordena 

dor •, ya que la expresión referida establece que las operaciones de alma-

cenamiento, clasificación y ordenación son más importantes que las opera -

ciones de cálculo, debido a que la mayor parte de las funciones de proce8! 

miento de datos utilizan para las operaciones de c&lculo una parte muy re-

ducida del tiempo total del proceso, En cambio, las funcione• de clasific!. 
13 

ción, consulta, etc,, utilizan mucho más tiempo. 

La información externa que se introduce a una computadora me

diante unidad11 de cinta, de disco, lectoras de tarjetas etc., n denomina 

unidades perifaricas, 

12 

13 

Ibid , páq, 143, 

Ibid , ~q • . 144. 
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tos dispositivos periféricos de entrada/salidas, como son las 

unidades de cinta y de disco, permiten la existencia de un almacenamiento-

secundario capaz de contener archivos de información. El uso de memorias -

auxiliares o almacenamiento secundario aU111enta la capacidad de memoriza --

ción de una computadora y permite procesar en una misma etapa varios trab.e. 

jos importantes en un mismo equipo• (Figura ll. 

Cabe aclarar que en la realidad, una computadora constituye -

un sistema compuesto por un bastidor principal, en el que reside el proce-

sador central constituido ¡;ior una memoria principal y las unidades perifé-

ricas conectadas mediante cables especiales con el procesador central. 14 

En la.figura 2 se muestra una configuración esquemática de un sistema de -

computación 

El sop.:irte 163ico que el hombre introduce a la máquina para -

facilitar su comunicación con ésta, también es conocido con la palabra in-

gles "SOFTWARE" que representa la parte intangible de los datos elaborados 

por el hombre, tales como; programas, sistemas operativos, compiladores o-

traductores de lenguaje de procesamiento a lenguaje de máquina, etc. 

El equipo f1sico conocido con la palabra inglesa "HARDWARE" -

es el conjunto de dispositivos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos y 

electrónicos que integran al procesador central y equipos periféricos, 

" Una computadora se ha diseñado para manejar cualquier problema repetiti-

vo y periódico, usando distintos datos, siempre que siga los mismos proce-
15 

dimientos " , 

Por lo anteriormente expuesto, podemos concluir las siguien -

tes ventajas de la computadora 1 

14 Ibid, p&g. lSS. 

15 Athinson, R.c., ' Wilson, op. cit. p&g, 25 • 
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FIGURA I: Uso de memorias auxiliares o almacenamiento secundario 
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tIGURA 2: Confi911ración esquemática de un sistema de computación 
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a) Capacidad de comunicarse eficazmente 

bl Capacidad de almacenamiento 

c) Capacidad de tomar decisiones dependientes 

d) Capacidad para r'ealizar la corrección de su propio trabajo 

el Capacidad de desempeñar tareas nuevas y adicionales 

Por otra parte, las limitaciones o desventajas a que se en-

frentan las computadoras son 

a) Incapacidad de manejar información no programada 

bl Incapacidad de tornar decisiones independientes 

c) Descomposturas ocasionales 

d) Uso poco practico en tareas que no son periódicas ni repe
titivas. 

4. Elementos con que trabaja una computadora 

En un centro de proceso de datos se habla comúnmente de que 

una de las funciones principales de un sistema de información es el mant! 

nimiento de los archivos, es decir, las actualizaciones de los registros-

contenidos en éstos, ya sea por cambios en los campos de los registros, -

altas y bajas de registros, que son consecuencia de las transacciones que 

se originan en el contorno administrativo durante cada ciclo de procesa -

miento y que consecuentemente deberán ser alimentadas a la computadora P!. 

ra actualizar la infol11laci6n almacenada en los dispositivos magnéticos y 

posteriormente explotar los archivos para la emisión de reportes. 

De esta manera, los archivos se compon~n de un conjunto de -

registros con la misma estructura de datos, dado que satisfacen una nece-

sidad común. 
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Cada documento representa un registro dentro del archivo, y " estará inte-

grado por un conjunto de datos específicos que ocupan un espacio o campo -
' 16 

determinado dentro del documento o registro " • 

Por' otra parte el mantenimiento de los archivos o actualiza -

cienes se incorporan al concepto de "archivo maestro" y "archivo de moví -

miento o transacciones " • El primero se refiere al conjunto de registros 

que identifican a cada uno de los artículos contenidos en el almacén, suj~ 

tos al 'control de inventarios y que dependen de los cambios de medio exter 

no. Estos cambios tienen que ser incorporados mediante un archivo más pe -

queño, representado por el archivo de transacciones, el cual tiene la in -

.formación sobre los cambios en campos, adiciones o cancelaciones que afee-

tarán al archivo maestro, Asimismo, la información que entra o sale se ut.!, 

liza en forma bidireccional dentro de la máquina, se consideran archivos -
17 

de salida, de entrada ó entrada/salida respectivamente. 

S. La utilización de una computadora 

El ejemplo que a continuación se describe representa una apl! 

cación administrativa típica. Como ya se mencionó, este tipo de aplicacio-

nes se caracteriza por el mantenimiento de archivos que requieren actuali~ 

zarse de un periodo a otro, con objeto de proporcionar reportes o listados 

e incluso servicios de teleconsulta mediante pantallas de tubos de rayos -

catódicos, a los bancos de datos alma~enados. Dentro de las diversas moda-

lidades de explotación de las computadoras las más usuales se conocen como 

" procesamiento de lotes " , 

16 Ibid. , p.!ig, 27. 

17 Ibid , p.!ig, 29• 
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Esto implica que antes de procesar la información debe recopilarse en lo~ 

tes la totalidad de todos los datos necesarios para efectuar una tarea. -

{ En la figura 3 se da una idea conceptual de los procedimientos por lo -

tes c:i datos 

El procesamiento por lotes consiste en que el usuario esta -

blezca una conexión con el centro de proceso de datos. Esta conexión con 

el centro de proceso de datos, en ~rimeta instancia, se refiere a la en -

trega de los documentos fuente por parte del usuario. Posteriormente, de!!_ 

tro del proceso de datos, a partir de la recepción de dichos docwnentos,-
. ~ 

se llevan a cabo varias tareas para finalmente proporcionar los resulta -

dos con la información requerida. Para facilitar la verac:i_dad de los da -

. tos.contenidos en estos lotes, se acostumbra tener cifras de control del 

número de docuemtnos por lote, número de transacciones, etc. 

Como obviamente no pueden obtenerse reportes con datos que -

no hayan sido previamente alimentados a la computadora, el esfuerzo que -

debe realizarse para hacer posible su utilización representa un conjunto 

de tareas fundamentales, que comienzan con la definición por parte de la 

empresa de sus necesidades de información y a partir de las cuales se di-

señan los documentos directamente codificables que facilitarán la conver-

sión de datos para su alimentación a la. computadora •. 

Las etapas genéricas que integran una aplicación real son -

18 las siguientes : 

18 

Codificación y llenado de documentos 

Captación de datos 

Creación de archivos 

Explotación de archivos 

Datos obtenidos de Sunshine, c., op. cit. plg. 182. 



. USUARIO 

Documento 
fuento 

CENTRO·DE·PROCBSO DE DATOS 

Captura de 
datos 

Listados 

Hovisión y validación 
· de infonnac.!l'in 

NO 

i .... 
o 
l\J 
n .... 
01 
ll 

·¡;: 

~ .... 
,9 
o 

~ 



26 

En resumen, las funciones que un sistema de información debe -

desarrollar son los siguientes : 

Recolección de datos. Es la reunión de los datos que serán ev.!!. 

luados y analizados, con el fin de suministrar la información oportuna y r! 

levante para tomar decisiones. 

Conversión ~ datos. Para que los datos sean almacenados y pr!?_ 

cesados es necesario convertirlos a una forma adecuada de código, de acuer

do con los medios con que cuenta el sistema para su proceso y almacenamien

to. Estas formas pueden ser: documentos, informes ó entradas de computadoras. 

Transmisión de ~· En este proceso, los datos se transfie - · 

ren constantemente de un lugar a_otro, por ejemplo: de la fuente de almace

namiento. Es important~ definir, en los sistemas de información, cómo van a 

ser.transmitidos los datos, pues_ esta función es la que requiere mayor tiem 

po en el proceso. 

Almacenamiento de ~· Se refi~re a la forma en que los da -

tos pueden ser almacenados, ya sea en la mente del hombre, en un documento 

o en un dispositivo mecánico, hasta que puedan ser utilizados ó aplicados • 

. El tipo de almacenamiento nos determinar& qué tan integrado está el sistema 

de información • 

Proceso ae ~· Por medio de este proceso se pueden calcular 

las operaciones matemáticas y lóqicas, con la finalidad de proporcionar los 

resultados requeridos por un sistema de información a partir de los datos -

que le han.sido suministrados. Este proceso se lleva a cabo mediante dispo

sitivos, los cuales pueden ser desde manuales hasta electrónicos. Además es 

tos dispositivos definen la naturaleza de los sistemas de información • 

Recuperación~ información. Mediante esta función se recupe

ra la información que ha sido suministrada con anterioridad en forma aisla

da y de110rdenada, 



una vez que esta información queda en forma utilizable, es empleada para 

la toma de decisiones. 

Hasta aquí se ha presentado un panorama general del aspecto 

técnico de la informática que nos puede ser útil para comprender su fun

cionamiento. Se hace necesario también situar estos avances dentro de un 

marco histórico. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS COMPUTADORAS 

Para comprender mejor el grado de complejidad actualmente al

canzado por las computadoras, se hace una breve.reseña histórica de los -

dispositivos que el hombre ha desarrollada a lo largo de la civilización 

para auxiliarse en el procesamiento de datos, en especial por lo que se -

refiere a los cálculos numéricos • 

El concepto de procesamiento de datos engloba, en forma gené

rica, todas las operaciones que se llevan a cabo sobre datos, para obte -

ner un resultado._ En el caso de la informática este resultado es denomina 

do información • 

Desde épocas muy antiguas el hombre procesa datos. Es muy pr~ 

bable que el hombre primitivo empleara los dedos de las manos para efec -

tuar operaciones sencillas y almacenara toqa la información posible en su 

memoria. Esto limitaba el proceso, puesto que era necesario contar con la 

ayuda de las manos de otros individuos. Para solventar este problema, fue 

indispensable auxiliarse de otros medios que permitieran resolver opera -

cienes un poco más complicadas, tal es el caso del ábaco que de hecho fue 

uno de los primeros intentos del hombre para fabricar una computadora. 

En su forma más sencilla, el ábaco consiste en una tabla con 

una serie de ranuras, en donde son colocadas tantas piedras como unidades 

decenas· o centenas hay que representar. 

En la actualidad, en una forma más.ev~lucionada, este diapo

sitiva puede competir con una calculadora moderna, siempre y.cuando sea 

manejada por un experto. 

Durante mucho tiempo quedó interrumpido el desarrollo de 

mecanismos de proceso. En el siglo XVII, con la introducción de nuevas 
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herramientas que ayudaron al hombre en el cálculo, se persiguió el desa-

. rrollo de estos mecanismos. Tal es el caso de la primera calculadora me

cánica, que fue inventada por el filósofo y matemático Blaise Pascal ba

sándose en el principio de la rueda dentada. Posteriormente, con la in -

traducción de la rueda dentada escalonada, Leihnitz construyó la máquina 

de multiplicar, operación realizada mediante sumas sucesivas. 

En 1812, Charles P. Babbage concibió la idea de construir la 

máquina de diferencias, capaz de calcular logaritmos con veinte decima -

les. Este proyecto no se concluyó, ya que fue abandonado por otros más -

ambiciosos : el de la " máquina analítica " que en el año de 1830 fue d~ 

sarrollado por el propio Babbqe. 

En 1889, Williams s. Burroughs inventó la primera máquina su 

madera-impresora para trabajos de contabilidad. 

E~ 1890, Herman Hollerith, trabajando para la oficina de ce!!. 

sos de los Estados Unidos, construyó una máquina que hacía el proceso e_! 

tadístico de datos por medio de tarjetas perforadas. 

En 1944, Howard Aiken, profesor de la Universidad de Harvard 

construyó la primera computadora electromecánica MARK I, con la ayuda -

económica y la gran experiencia en equipos ,electromecánicos de la empre

sa IBM. Esta máquina era alimentada mediante tarjetas perforadas. 

En 1945, ee construye la primera máquina computadora comple

tamente electréinica llamada ENIAC, que ocupaba un área de' 1so metros cu! 

drados y tenla un peso de 30 toneladas, y utilizaba 180,000 tubos de va

cío. Esta computadora era alimentada por cintas de papel, tarjetas per

foradas y el tablero de control. 

En 1951, la Echert-Hauchly Computar Corporation lanza al me.:: 

cado la computadora UNIVAC I. Esta computadora, producida en serie, fu~ 
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la primera de tipo comercial. Es conveniente aclarar que esta corporación 

al no poder solventar los problemas económicos provocados por las grandes 

inversiones efectuadas, fue vendida a la Sperry Rand, pasando así a for -

mar parte de ésta. 

Las distintas computadoras aparecidas desde la década de los 

cincuentas han sido clasificadas, en cuanto a su evolución, en cuatro ge-

neraciones. No obstante, el término "generación" se refiere a la moderna 

tecnología y a los componentes con los que se construían y se siguen cons 

truyendo computadoras. 

Primera generación de computadoras ( 1946-1958 ). Esta gen! 

ración se identifica por el hecho de que la tecnología electrónica estaba 

basada en "válwlas de vacío", conocidas propularmente como bulbos elec -

trónicos. Las principales características de dicha generación fueron 1 

Memoria principal de tambor magnético 

Por la gran cantidad de calor que generaban, 
requerían costosas instalaciones de aire 
acondicionado. 

Los tiempos de operación eran de rango de mi 
lésimas de segundo, 

Aparece la tarjera perforada. 1 

Las computadoras más destacadas de esta generación fueron la 

UNIVAC I de la Sperry Rand y las series 600 y 700 de I.B.M. 

Segunda generación de computadoras ( 1958-1965 ), Esta gen_! 

ración nace con la aparición del "transistor",· que vino a sustituir a los 

bulbos electrónicos. Las características más rele~antes de esta generación 

fueron 

1 Loyo, c., G.S. Sidhu y R. ,Segovia, "Breve análisis respectivos de las 
redes de computadoras", Memorias de la Convensión Infot11lática Latina, 
P&g. 3Se - - ---



Memoria principal constituida por núcleos 
magnéticos. 

Se instalan sistemas de teleproceso 

Tiempo de operación del rango de microsegundos 

Aparece la cinta magnética y se aprovecha la 
tarjeta perforada, 
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Entre las computadoras más importantes de esta generación es-

tán las series 1400 y 1700 de la I.B.M. , la 1107 de Sperry Rand y la 

3500 de coc. 2 

~ generación de computadoras ( 1965-1970 ) • Es indu

dable que la tecnología con la que se construyen las computadoras ha ten.!_ 

do grandes avances, tal es el caso de los circuitos integrados que fueron 

desarrollados en esta époGa. Estos circuitos fueron la base de esta gene-

ración. Sus características principales son : 

Se sigue utilizando la memoria de núcleos magnéticos 

Los tiempos de operación son del orden nanosegundos. 

Aparece el disco magnético 

Compatibilidad de información para diferentes tipos 
de computadoras. 

Entre las computadoras más destacadas de esta generación se -

encuentran la serie 360 de'I,B.M., la Spectra 70 de RCA, la 'serie 600 de 

3 GE, la 200 de Honeywell, la UNIVAC 1100 y la 6600 de CDC. 

~ generación de computadoras. Su desarrollo comenzó en-

1971 y continúa hasta la fecha, En ella se aprovechan los contínuos avan

ces conseguidos por la mic~oelectrónica. Los elementos principales de las 

computadoras de esta generación son los microprocesadores, que son los 

dispositivos del estado sólido que efectúan las funciones de acceso,oper! 

ción y mando de computador. 

2 Ibid, pág. 38 • 

3 Ibid, p&g, 42, 
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La creación del microprocesador ( que opera como una computadora 

pesada de la década de los 60 y que es apenas visible a simple vista 

constituye el eje de los nuevos procesos de cambio, acelerados por una 

mejora creciente en la densidad de implantación • 

En 1960, los circuitos int~rados contaban sólo con· 10 transist~ 

res en una lámina de 3 mm2 En 1970, esta cifra se eleva a 2,5001 en-

1980, a 100,000 • En 1982, se llegó a 1,000.000 en el mismo espacio 

mediante, impresión por rayos X • Los cálculos son de 10 millones de -

transistores para 1990, a lo que lleva a la fabricación de componen -

tes al campo de la física molecular. En relación inversamente propor -

cional,. los costos se reducen más de 2,000 veces, mientras su capaci ~ 

d~d operativa se multiplica por dos millones. E~tos avances convierten 

el microprocesador en un medio universal de aplicación masiva • 

Como se puede observar, el rápido desarrollo de la tecnología ha 

alcanzado niveles muy altos, por lo que de alguna manera ella será la 

que determine los lineamientos, que guiarán a las próximas generacio -

nes • 

Pues si bien es cierto, los países subdesarrollados• no han des!!_ 

rrollado tecnología porque no tienen tecnología propia. Lo que se ha -

conseguido y con bastante éxito, es la utilización de los equipos téc-

nicos adecuándolos a las políticas de cada país • 

* El término subdesarrollo hizo su aparición en el seno de las Nacio 

nea Unidas entre los años 1944-1945, cuando 101 países reciln tmeX'CJi -

dos de la Segunda Guerra Mundial buscaban ansiosamente la cons1C\lción 

de Factores Dinám~cos que condujeran a un orden nuevo y superior • 

Armando Alarcón Fernfndez 1 " El Subd11arrollo en la Doctrina ContemP!?_ 

~án1a " Revista ECQD91Pta y Ciencias Sociale~, pl9. 27 
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Sin embargo, el desarrollo de estos elementos tecnológicos pueden 

· constituirse en arma de dos filos, pues por un lado, se nos ofrece como una 

tecnología que soluciona todo tipo de problemas, además de proporcionar una 

vida cómoda y moderna. Y por el otro, es una tecnología que se encuentra -

dominada por muy pocos países desarrollados y esto trae consecuencias qra-

ves para los países subdesarrollados que dependen cada día más de ellos pa

ra alcanzar un desarrollo aceptable dentro de esta área de la tecnología i_!! 

formática. 

Vistas así las cosas, es de suponerse de alguna u otra manera, el 

futuro de los pdses subdesarrollados. Pero esto se verá. con mayo~ clad

.dad en .el siguiente capítulo. 
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LA TECNOLOGIA, ARMA DE DOS FILOS 

El siglo XX se ha caracterizado por ser la época de los grandes ade

lantos en comunicación. Es el periodo en donde ha habido un desarrollo -

acelerado de los recursos y técnicas de comunicación, en particular en lo 

que se refiere a la transmisi6n y recepción de las señales y tos, mensajes. 

Sin embargo, estos adelantos tecnológicos no están todavía al alcan

ce de todo el mundo. Por razones políticas y económicas, un pequeño núm~ 

ro de países y algunas empresas transnacionales se reservan (por el momeE_ 

to y quizá por mucho tiempo) una gran parte de estos adelantos. 

En el presente capítulo se dará un panorama de la actual tecnología 

de la información, desarrollada por los más importantes monopol.ios de la 

comunicación, que a su vez someten a aquellos que no son lo suficiente-

mente desarrollados como para alcanzar un nivel tecnológico comparable -

al de estas grandes empresas, cayendo así en una dependencia casi total. 

1. · La información1 acceso transnacional. 

El tema del desarrollo y la. comunica.ción adquieren nuevas dimensi.2_ 

nes ai lo análizamos desde la perspectiva de las crecientes innovacio-

nes tecnológicas. 

Un aspecto de este desarrollo s~ encuentra en la informática que -

se ha desarrollado a tal ritmo que· ha sorprendido hasta a los propios -

especialistas. La transmisión de informaciones por impulsos (informa-

ciones codificadas binarias o informaciones numéricas "digit<;tles"), ha 

extendido considerablemente su acción en el campo de la informática. Se 

ha he.cho esto en primer término por vía terrestre (cables coaxiales, -

enlaces hertzianos) y más tarde mediante repetidores de satélites alre-
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dedor de la tierra. 1 

Es así corno en un futuro próximo la gente de todo ei mundo, podrá -

obtener informaciones con el sencillo apoyo sobre las teclas de un tecl!!_ 

do. Por ejemplo, en los mercados la aparición del magnetoscopio, de los 

juegos electrónicos, del video-disco y de la computadora individual, lle 

van consigo un contenido vacío de creatividad, una falta de imaginación, 

de formas, de valores, de usos nuevos. Así, los nuevos medios de comuni-

cación se apoderan de la vida cotidiana de la gente. Tal es el caso de -

la actual rentabilización del magnetoscopio, que graba los programas cfr.!!_ 

cidos por las cadenas•de televisión, las más de las veces norteamerica--

nas. 

Es por esta razón que nunca como ahora se ha mostrado tan claro el 

interés del manejo de la información corno forma de control y dominio. Son 

asr las tecnologías quienes redefinen las relaciones mundiales e imponen 

la hegemonía a determinados supercentros de decisión. 

Por lo que, la ciencia y la tecnologí.a en el desarrollo social se -

encuentran en un punto crítico. Los países desarrollados poseen el 95 por. 

ciento de la investigación y desarrol.lo, mientras que el cinco por ~ien

to lo poseen los países menos desarrollados que representan el ,70 por 

ciento de la población mundial. 

Un ejemplo significativo lo podemos er1contrar en Estados Unidos, 

donde un tercio de su producto nacional bruto procede de la manufactura 

de las computadoras altamente sofisticadas qlie por consiquiente procesan 

la información de una manera rápida y eficaz. Por su parte los bancos de 

datos de esos pa!ses representaron en 1977 el 89 por ciento de la infor-

l 
v4ase, Mac9ride, Sean, "La lnfomática dA a la infomación rapidez, -
cantidad, calidad y omnipresencia", Un 1610 Hundo Voces MIÍltiples, 
pág. 120. 
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mación almacenada en el mundo. 2 

En la actualidad, más del 60 por ciento de los obreros de Estados -

Unidos, por sector y actividad de trabajo, están vinculados a la informa 

tica. El sector de servicios de ese país, basado cada vez más en la in--

formática, ~e elevó este año al 66 por ciento del producto nacional bru-

to, reduciéndose el sector secundario o industrial al 32 por ciento, y -

el sector primario o agropecuario al dos por ciento. 

Otro ejemplo todavía más elocuente lo tenemos en la mayoría de los 

países desarrollados, que son los principales productores de material y 

equipo moderno. El material de comunicación tiene una gran densidad de 

capital, además de que es muy especializado.. Muy pocos países (sólo los 

más desarrollados) pueden lleqar a· ,fabricar este material. Los princiP! 

les pr~uctores de material y equipo moderno son: la República Federal -

Alemana, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia,?talia, Japón y -

los Pa{ses Bajos. Entre los países socialistas, la República Democráti-

ca Alemana, Checoslovaquia y la Unión Soviética son quienes figuran a la 

cabeza', Huchos ·países en desarrollo, por ejemplo: Argelia, Brasil, Corea 

Filipinas, India, México, Singapur y otros varios, han empezado por su -

cuenta, o asociados con extranjeros, a montar máquinas, material y equi-

3 po de comunicación. 

Sin embargo, a pesar de lo anterior, son muchas las d· ificultades y 

obstáculos que coartan los intentos de desarrollo de estos últimos. 

Como se puede observar, la.tecnología es rara vez neutral y su em--

pleo lo es mucho menos todavía. 

2 

J 

Shiller,&., "Información por computadora lpor q;uién y rara qué?. R.,!! 
vista. ComisiSn nacional Cubana, pág. 33. 

V'H•, HacBride, sean, "Recursos materiales, infraestructura", op. -
cit. pág. 366. 



Planteadas así las cosas, la comunicación aparece ligada a necesa--

rios y profundos cambios sociales. Así, la función de la comunicación 

en los procesos sociales se redefine en relación al acelerado ritmo de -

l~ transformación tecnológica, 4 

Por otra parte, la fascinación que se produce con estos grandes ,a-

delantos en el campo de la tecnología de comunicación ha permitido que -

muchos países piensen que estamos frente a una verdadera revolución y que 

la tecnología se erigirá como eje estructural de toda sociedad. 

La sociedad de occidente, sin embargo, no se pone a pensar que el -

establecimiento y desarrollo de sistemas de información y de bancos de -

datos en gran escala, desemboca en la acumulación de enormes masas de d~ 

tos de importancia esencial en los sectores social, económico y político¡ 

por consiguiente, el acceso a estas fuentes de información queda limita-

do a quienes los controlan, haciendo a un lado las necesidades populares 

· que demandan también su uso. 

Es por eso que la tecnología de la informática envu.elve hoy los pr~ 

blelmas de poder y de la dependencia económica y cultural. Sierve a la -

penetración, ejerciendo un papel importante en la acción ideológica. 5 

Las modernas tecnologías son, pues, la expresión de t1n esquema de -

organización social característico de la etapa transnacional del capita-

lismo y, en un sentido más amplio, de la cultura occidental, es decir, -

las transnacionales· controladas por Estados Unidos acentúan cada día más 
''·.'~ 

su hegenionía en el mundo.subdesarrollado. 

un caso preciso lo tenemos en sus grandes grupos financieros que i~ 

vaden el mundo. Entre otros, teneinos al grupo Rockefeller, que le dispu-

4 

s 

Berzezinski, Sbigniew, La era tecnotrónica, pligs. 54-85, 

Manet, E.a., Informatización de la sociedad lnueva forma de la depen
dencia? pág. 23. · 
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ta al Banco Morgan la porción más importante de la industria electrónica 

norteamericana. El Chase Manhattan Bank y el Chemical Bank de los Rock~ 

feller son propietarios de un tercio del activo de la IBM, de un cuarto . . 
del de la American Telegraph & Telephone (ATT) , de la Wstinghouse y de 

un cuarto de la RCA. 6 

Hoy en día son las compañías electrónicas las que participan del --

nuevo modo de acumulación de capital y son las protagonistas de la in--

tromisión transnacional en la producción de otros países. 

También algunas empresas electrónicas de origen europeo empezaron -

a tener una posición importante en el ámbito transnacional, (Cuadro I) 

Preciso es reconocer que, como recurso esencial, la comunicación e! 

tá repartida de un modo desigual en el mÚndo. Ciertos países tienen toda 

la capacidad necesaria .para producir la información que necesitan; a otros 

no les ocurre esto, lo cual coarta gravemente su desarrollo en materia -
. . 

de comunicación tecnolóeJica. 

La infraestructura de la información del Tercer Mundo es deficiente 

escasea el personal competente en los niveles científico, técnico profe.; 

sional y de direccióni incluso, cuando existe, ha recibido a menudo .su -

formación en el extranjero, en universidades europeas y norteamericanas, 

por lo que a los países subdesarrollados no disponen actualmente de me--

6 

El lo. de enero de 1983, American Telephone and Telegraph fue desman
telado. Por lo que la A'l'T se dividió en siete compañías regionales -
que conservan un monopolio local y una octava compañía que se quedó -
con el nombre de A'rI' para las conexiones interregionales donde se ha 
establecido la competencia. . 
Con esto el mercado norteamericano se "abre", (por lo menos teóricamen 
te} a la competencia internacional, así se deja en libertad a la PTT -
(Admon Postal de Tel,fonos y Telégrafos) de cada pats para hacer las 
g!¡lstiones que correspondan a las necesidades de cada país. 
Para mayor informaci6n, véase, "La Gran Batalla de las Telecomunicaci~ 
nes". Revista Contextos, pág. 44. 

Armand Mattelart, Multinacionales y sistemas de comunicación, pág. 20. 



CUADRO 11 La capacidad de investigación y desarrollo en el mundo, 1975 

Fondos Participación Participación Participación 

Regiones 
( miles de en total ingenieros en en total 
millones de mundial I y O mundial 
dól~res (\) ( miles ) (%) 

Pa!ses en· desarrollo 2;77 2.9 208 12.6 

Africa (incluye Sudáfrica) 0.30 0.3 28 1.2 

Asia (sin Japón) 1.57 1.6 214 9,4 

Amlirica Latina 0.90 0.9 46 2.0 

• 
Pa!ses desar.rollados 93.65 97.l 1 990 87.3 

Ellropa Oriental 
.(incluye la URSSI 29.Sl 30,6 730 32.0 

Europa occidental 
{incluye Israel y 'l'Urqu!a) 21.42 22.2 387 11.0 

EE UU y Cltlllldá 33. 72 35.0 548 24.0 

Otros (incluye 
Israel y Tllrqu!al 9,01 9,3 325 14.3 

Total Mundial 95;'42 100,0 2 279 100 o 

Fuente: Jan Anneratadt, Universidad de Reskilde, Dinamarca, 1979, reproducido en - . 
interciencia, Vol. S, núm 2, marzo-abril de 1980 • 
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dios para producir su propia información. 7 

Por otra parte, corno ya se mencionó anteriormente, es posible también 

que la creación de los actuales bancos de datos conectados a computadoras 

traigan consigo un aumento de la disparidad entre países y grupos de paí-

ses, al reducir aún ~ las escasas posibilidades de acceso a la informa-

ción de que actualmente disponen los más pobres o también por el hecho de 

que la aparición de los grandes aparatos telemáticos interconectados lle-

guen a aumentar la contradicción, ya existente, entre la dependencia de -

las naciones y su soberanía. 

La telemática (unión de la· informática y las telecomunicaciones) por 

el lado positivo de su utilización, facilita la aparición de unas socie--

dades más abiertas y más libres, más espontáneas y más unidas y también -

más democráticas, salvaguardando la multiplicidad de centros de decisión 

y de expresión. 

sin embargo, su uso actual tan s.ólo sirve para tranformar las socie-

dades en el sentido del fortalecimiento de la tecnocracia y la centraliza 

ción, en particular gracias a un mayor control social de los poderes es-

tablecidos (políticos y financieros), al perpetuar las desigualdades (in-

· tranacionales o internacionales) • 

Por lo tanto, la telemática diseña un futuro dominado· por centros -

de decisión concentrados, que pasarán a reqir la vida·pública y privada -

de las personas. El esquema piramidal de la sociedad tiende a reforzarlas 

y el poder transnacional en el manejo de la comunicación aparece como el 

momento culminante de dominio mundial. 8 

7 

B 

Marc Uri Porat, ·"Communication Policy in a information society", ~
nications for tomorrow, pág. 13. 

Parker E., "Información es poder", Cuadernos Ininco, pig. 17. 
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Por otra pa!te el almacenamiento y control de la información científ i

ca tecnológica y cultu.ral favorece al comunicador poderoso, lo que hace que 

el esfuerzo del subdesarrollado por participar en estas innovaciones sea -

inutíl. PUes, actualmente la cibernética muestra un futuro posible de ma

yores controles y de concentración definitiva del poder comunicacional; la 

microcomputación, ya se puede compactar en una lámina de silicona de tres 

gramos y medio centímetros cuadrados teniendo grandes capacidades de cal

culo. Según una hipótesis futurológica, cada vez más verosímil, que dice -

que las superpotencias transpasaran todo lo que puedan del sector secunda

rido de la economía de los países subdesarrollados, para concentrar todo -

su poder en los sectores terciarios y cuaternarios (comunicación e inform!!_ 

ción) generadores dc:.l mayor control global. 

2. Potencias internacionales de la información 

La implantación de los sitemas globales de comunicación e información 

constituyen 'ya un hecho en los países en vías de desarrollo. 

Nuevas tecnol09ías están penetrando a través de formas múltiples: una 

de ellas es la introducción de material y equipo informativo, de lo cual -

se encargan los grandes monopolios de la comunicación. 

El campo de la producción de la información es tal vez el más notable 

ejemplo de lo que podría ser la diversificación concentrada que caracteri

za la etapa actual del capitalismo tr~nsnacional. 

Durante los Últimos años se ha acentuado el car~cter monopolista de -

. algunas empresas, sobre todo norteamericanas. Entre las 20 empresas más ~ 

portantes del ltlUndo, en lo que se refiere a la industria de la comunicación 

figuran consorcios norteamericanos de la industria electrónica: Xerox, ces, 

RCA, IT1', Wstinghouse, General Electrio, Litton, IBM, Western Eleotric --

(que no es más que una parte de American Telegraph & Telephone (ATT), cu--



yas ventas se elevan a más de 40 millones de dólares y ocupa cerca de un 

millón de obreros), General Telephone & Electronic (GTE-Sylvania). 

El desarrollo de' la tecnología ha proporcionado a estas empresas la 

posibilidad de ubicarse en un lugar privilegi~do con respecto a las de-

más compaías competidoras, por ejemplo: entre 1966 y 1970 la ITT pasó -

del vigésimo octavo lugar al oc~avo; en 1962, la Xerox ocupaba el número 

423 y en 1974 llegó a ocupar el lugar 41. En los últimos veinte años, -

las ganancias de esta última compañía han aumentado en promedio de 35 -

por ciento anual. 9 

El crecimiento de las p'rimeras empresas eléctricas y electrónicas,-

como la General Electric, A'l'T e IBM, fundadas todas a fines del siglo P! 

sado o a comienzos de este siglo, ha sido constante. 

En~re 1962 y 1972, por ejemplo, la General Electric duplicó sus ve~ 

tas, pasando de cinco a diez mil millones de dólares, además de haber i~ 

plantado más de 30 empresas en su rama en diferentes partes del mundo. -

Otras empresas como Singer National Cash Register (NCRJ ,. que se vincula 

con nombres de máquinas de coser, cajas registradoras o equipos de ofici-

10 na, no se ha alejado de la prod~cción de computadoras. (Cuadro 2) 

Es.tas empresas electrónicas conforman a los grandes grupos financie-

ros que cubren la economía estadounidense. 

'La mayoría de las empresas electrónicas norteamericanas obtienen más 

del 60 por ciento de sus ingresos del extranjero. Datos obtenidos, mues-

tran que en 1974 el 42 por ciento de los ingresos y el 52 por ciento de -

las utilidades de la Xerox provienen de sus filiales extranjeras¡ así co

rno la NCR y la Burroughs habían extraído del extranjero 41 por ciento y -

9 

10 

The Xero~ Corporation, Annual Report, 1977. 

Armand Mattelart, Multinacionales y sistemas de comunicación,. op. cit •. 
pág. 343. 



CUADRO 2: Principales Empresas Electrónicas de Estados Unidos 

Ventas Beneficio 
Empresas (en millones de dólares) Efectivo 

General Electric 13 413 608 404 000 

IBM 12 675 1 838 292 000 

I'I"l' 11 154 451 409 000 

Western Electric* 7 382 310 190 000 

Westinghouse 6 466 28 199 000 

GTE-Sylvania 5 662 198 000 

RCA 4 594 113 116 000 

Xerox 3 576 331 101 000 

Litton 3 082 40 107 000 

Singer 2 662 l(} 111 000 

Honeywell 2 626 76 92 000 

sperry Rand 2 615 113 99 000 

TRW 2 486 "101 88 000 

Bendix 2 481 76 82 000 

NCR 1 979 87 81 000 

Raytheon 1 929 58 54 000 

CBS 1 751 109 30 000 

Texas Instrumenta 1 572 90 66 000 

Burroughs 1 510 
.. 

143 53 000 

Motorola 1 367 71 51 000 

Control Data 1 081 4 45 ººº 
Zenith Radio 911 13 28 000 

Hewlett-Packard 884 84 29 000 

Digital Equipment 422 44 18 000 

FUente: Armand Matteland, Multinacionales y Sistemas de Comuni-
cación, Siglo XXI, México _1981, pág. 15 • 

* Western Electric no es m&s que una filial de la American Tele
graph ' Telephone (ATr) cuyas ventas totales sobrepasan los 26 -
mil millones de dólares, cf el texto • 
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53 por ciento de sus ganancias respectivamente, etc. 11 

Como la mayoría de las grandes transnacionales norteamericanas, -

las com~=~as eletrónicas han usado el pretexto de la crisis actual p~ 

ra reexaminar su política de expransión. Lejos de desprenderse de.sus 

inversiones extranjeras (aún cuando sufran disminuciones) tratan de a-

daptarse a las actuales condiciones que los llevan a formular diversas 

tácticas que se traducen en inteligentes avances estra'tégicos, para l~ 

grar una posición estable en el sitio donde se encuentran. (Cuadro 3) 

Sólo recientemente algunas empresas electrónicas de origen europeo 

se acercan a los.grandes consorcios de Estados Unidos. 

El caso más notable es el de la empresa holandesa Philips. Por su 

tamaño y su rápido crecimiento, puede ponerse a la altura de los líde--

res de la electrónica de Estados Unidos,,puesto que es la cuarta empre-

sa electrónica del mundo. En 1959, sus ventas eran de 1,300 mil millo-

nes de dÓla,res; en 1974, con fábricas en 40 países y concesionariso en 

otros 60, sobrepasaba los 10 mil millones. Pero es sólo hasta 1972 que 

la compañía holandesa (a pesar de la antigUedad de su intalación inte,:: 

nacional que data de antes de la primera guerra mundial) ha ido adqui--

riendo tal desarrollo, que en la actualidad se ha convertido en uno de 

los c~nsorcios más importantes de su género. ~2 

Por otra parte, la producción de magnetófonos está centralizada en 

dos fábricas, en Austria y en· Bélgica. Otras empresas importantes en el 

área de la electrónica en Europa se encuentran en la Gran Bretaña, It!, 

lia, Francia y la RpÚblica Federal Alemana. 

11 

12 

Los equipos y sistemas más complejos, por ej·emplo, los que se -

~obre la presencia de empresas norteamericanas en el extranjero, i!!_ 
forme anual de las diferentes compailtas (1977-1980J • 

Armand Mattelart, MUl tinacionales y sistemas de com. op, cit. p.lc¡. J9. 



CUADRO 3: Ventas de las filiales extranjeras de las empresas -
norteamericanas segun _su destino (en miles de dólares) 

Porcentajes de 
las ventas 

exportado en 1972 

Hacia 
Ventas en otros 

Países/regiones 1966 1972 EU países 

Canadá 23.9 48.7 17 6 

Europa 40.5 97.0 2 24 

Gran Bretaña 13.4 24.4 2 20 

Otros pa1ses 6.9 16.4 2 32 

Japón 2.1 7.7 4 

Australia, N.Z, 
Africa del sur 5.2 10.0 1 12 

América Latina 14.3 26,3 9 16 

Africa 1.9 5.1 3 37 

Medio Oriente 4.0 11.3 4 78 

Asia y Pac!lico 3.3 8.7 8 35 

Total * 97.8 221.0 6 22 

Fuente: Armand, Mattelard, MUltinacionales y sistemas de Comunicación, -
Siglo XXI, México 1981. pág. 28. 

* Suprimiendo varias regiones, el total de las dos primeras columnas no -
corresponde exactamente a su suma 



destinan a la regulación de la circulación vial, son fabricados por los -

laboratorios de Hilveum y por la filial francesa Télécommunication Radioé 

lectriques et Téléphoniques (TRT). Los proyectos de inversión que habría 

de realizarse en los próximos años muestran descentralización creciente -

hacia los países de la periferia. Según esos planes, es a Corea' del Sur, 

Hong Kong y la India que van a dirigirse las invesiones principales en la 

producción de piezas electrónicas, piezas que lugo volverán hacia los cen 

tros de producción situados en los países industrializados. 

En la Gran Bretaña, la sección Marconi, abarca el 18 porciento de la 

fabricación de computadoras, y también se dedica a la construcción de pr~ 

duetos aeronáuticos, militares y civiles que van desde sat:lites hasta r!!_ 

dares. Sin contar las innumerables participaciones minoritarias que su -

grupo británico posee en la industria de cables en Africa del Sur, Irán,

India, Australia, Nueva Zelanda y Suecia, dispone de más de 35 filiales -

extranjeras que van de la English Electric Marconi Argentina a la Société 

D'Equipement Industriel Eléctromécanique en Francia, pa~ando por la Marc~ 

ni Italiana. Su red de fábricas .internacionales le provee más de la cuar 

ta parte de sus· ventas. 

Por otro lado, la consolidación de la penetración de compañías elec

trónicas alemanas en los mercados extranjeros se vio facilitada por el a

cercamiento (fuertemente estimulada por Boon) de dos de las mayores: la 

Siemens y la AEG-Telefunken. Por su parte, Siemens ha crecido tanto que 

entre 1979 y 1990 transladó a países subdesarrollados el 30 por ciento de 

sus fábricas, acentuando con ello el desempleo en la RFA. Actualmente se 

encuentra en 130 países, para desarrollar, producir; instalr y dar servi

cio de equipo· electrónico y cuenta con 3301 000 empleados. Siemens obtie

ne ingresos anuales por 15,000 millones de .dólares y figura entre las 20 

mayores transnacionales del mundo. (Cuadro 4) 



CUADRO 4: Principales Empresas Electrónicas de Europa 

Ventas Beneficio 
Empresa (en millones de dólares) Efectivo 

Philips 10 118 294 412 000 

Siemens 6 506 184 309 000 

ITT-Europa 5 540 243 000 

AEG-Telefunken 4 975 23 170 000 

CGE 4 069 23 132 000 

General Electric (G.B) 2 739 171 200 000 

Grupo Thomson 2 497 37 ªª 000 

IBM-Alemania 1 869 156 25 000 

Thorn Electrical 1 514 as 87 000 

·Ericsson 1 474 49 81 000 

IBM-Francia 1 309 81 20 000 

Olivetti 1 223 6 72 000 

Rank-xerox 1 130 206 34 ·ooo 

Plessey 965 53 75 000 

EMI 953 33 47 000 

IBH-Gran Bretaña 807 54 13 000 

Grundig 695 34 33 000 

IBM-Italia 581 8 000 

Honeywell-Bull 533 25 16 000 

ICt.-computers 460 3 29 000 

f'uente: Armand Mattelard, Multinacionales y sistemas de Comunicación, -

Siglo XXI, México 1981. pSg. 36. 
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Como se observó en líneas anteriores, la informática es generadora -

de desempleo, debido al impacto de la automatización a través del micro--

procesador. Los nuevos sistemas tecnolóticos descalifican conocimientos 

y eliminan funciones. Por ejemplo, para 1990 se prevé la eliminación del 

65 por ciento de los puestos de trabajo relacionados con las tel~comunica 

cienes, alrededor del SO por ciento en los servicios bancarios y el 30 --

por ciento en transportes. La prensa periódica, según estas tendencias, -

está destinada a desaparecer hacia la misma época, sustituida por el pe--

riódico a domiciÚo' por sistema de teletexto. Los equipos denominados --

procesadores de palabras amenazan elevar a más del 40 por ciento el desB!I.! 

pleo en oficinas y actividades administrativas .. con efectos directos so--

13 bre las mujeres. 

Con todo esto, la competencia se pone a la orden del día. Simpleme!! 

te en 1980, la producción de las compañías electrónicas instaladas en Al~ 

manía, .se eleva a más de 25 mil millones de dólares, mientras que en Fra!! 

cia, esta cifra· se reducía al 3.5 mil millones. Pero la estructura de la 

producción es muy diferente entre los dos países: Alemania supera con rn~ 

cho a Francia en los sectores de la electrónica de gran público, pero en 

cambio Francia produce más material de comunicación que Alemania. 

Por su parte la mayoría de las compañías electrónicas del Japón es--

tán dentro de los seis grandes grupos de intereses (Zaibatsu) que canfor-

man el capitalismo monopolista de ese país. 

Aunque parezca que el Japón es uno de los países más poderosos en el 

ámbito, transnacional, es sólo recientemente que ha comenzado a multiplicar 

sus f&bricas en el exterior. 

13 

En marzo de 1974, las inversiones japonesas directas eran de 12 mil 

Gabriel Gonz&lez, "Inform&tica nuevo orden informativo y transforma-
ci6n cultural", Foro de consulta popular de comunicación social, p&q. 
158, 
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~illones, que deberán convertirse en 94 mil millones en 1985. 14 

Las fi¡iales japonesas se encuentran en todas partes del mundo, el -

90 por ciento de las nuevas inversiones industriales en Corea del Sur prE_ 

vienen de Tokio. (Cuadro 5) 

Actualmente el gobierno japonés cuenta.con 32 centros de producción 

alrededor del mundo y que sig~ifican el 33 por ciento de sus ventas anua

les. El reparto geográfico de esas filiales es u~ reflejo fiel de. las su 

cesivas prioridades que su expanción ha adoptado. Nueve instalaciones en 

Asia (Corea del Sur, Taiwan, Filipinas, Tailandia, Malasia, Singapur, In

donesia, Vietnam, India) 1 cinco en América Latina (México, Costa Rica, V! 

nezuela, Perii, Brasil, PUerto Rico) 1 tres en Europa (Bélgica, España, Gran 

Bretaña), y una en los siguientes pa!sesi Irán,. Tanzania, Autralia y Can! 

dá. 15 

Es pues, el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías, lo. que per

mite precipitar nuevas alianzas o competencias y· lo que fortalece la ege

monía de unos pocos. Todos aspiran a constituir las bases de la nueva ~ 

"Sociedad de. la Información". 

3. IBM, poder informativo 

Las innovaciones son a la vez un aspecto y un agente de cambio. Aun

que una sociedad piense que entiende muy claramente lo esencial de los --

problemas de la comunicación en sus perspectivas históricas y contéll\porá

neas, descubrirá quizá en el decenio próximo, que los progresos técnicos 

engendran incer•idumbres y fortalecen la desigualdad y los desequilibrios 

entre las·nacione1, 

14 
Arrnand Hat~elart, MUltinacionales y sis.temas de com., op. cit. pág. 44. 

15 
Ibid, pág. 45. 



CUADRO 5: Principales Empresas Electrónicas Japonesas 

Ventas Beneficio 
Empresa (en millones de dólares) Efectivo 

Hitachi * 6 183 120 145 000 

Matsushita Electric 4 838 179 88 000 

Tokyo Shibaura 4 117 49 119 000 

Mitsubishi Electric ** . 2 261 29 70 000 

Nippon Electric 1,624 4 58 000 

Son y 1 378 87 22 000 

Sanyo 1 373 31 .17 000 

Fujitsu *** 856 21 31 000 

Fuji Electric 771 6 23 000 

Sharp 651 9 10 000 

Fuente; Armand Mattelart, Multinacionales y sistemas de Comunicación ,

Siglo XXI, México 1981. pág. 46. 

* Reúne el conjunto de la producción de grupo. Hitachi(eléctrica-elec -

trónica) decaró en 1974 ventas por 3 739 millones de dólares 

** Sólo comprende la sección eléctrica del grupo1 las ventas del conjun

to de las empresas Misubishi (química, petróleo, textil, metalurgia, 

etc) supera los 15 mil millones de dólares • 

*** En el campo de la informática, Fujisu está ligada a Hitachi, Nippon 

Electric a Toshiba, Hitsubishi Electric a Oki Electric Industry Co • 
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Así, existen muchas empresas que trascienden sus fronteras para colo 

car sus filiales en' diferentes partes del mundo. Cada fábrica, cada labo 

ratorio, es una pieza de un conjunto disperso en el mundo. El ejemplo 

particular, aquí escogido, es el de la IBM que es sign.ificativo por lo qu~ 

se refiere a la interdependencia de esas filiales, pues por lo regular un 

producto por fabricar lleva casi siempre la consigna de la fabricación i.!!_ 

ternacionalizada. En sí, la ·IBM es una de las más grandes empresas nort~ 

americanas que controlan la mayor parte de los mercados informativos a ni 

vel internacional. 

Esto se puede comprobar en los 1277 millones de dólares que dedicó -

en 1980 para la investigación y desarrollo en todo el mundo. 

El poder de.la IBM, actualmente, sobrepasa a cualquiera de las gran-

des empresas del mundo, pues mientras la IBM realiza el 52.5 por ciento -

de sus negocios en el extranjero, la firma japonesa Fujitsu obtuvo del -

. . ~ exterior el 23 por ciento de sus ventas en 1980. 

Por otra parte, la primera fábrica de esta empresa instalada fuera -

de Estados Unidos,· correspondió a Brasil en la localidad de Benfica (Rio 

de Janeiro) en el año.de 1939. Si a ella sumamos las construidas en suin.e. 

re (Brasil) en 1972 y en México en El Salto Jalisco, esto no constituye -

sin embargo, sino uno de los conjuntos fabriles menos importantes de la 

IBM en el mundo. Se menciona monos importantes porque sólo en Europa --

tiene instalados 5 laboratorios, 6 centros científicos y 14 fabricas, ade 

más de los que tiene en Estados Unidos. 

No obstante la IBM, con su políticas de expansión y dominio en el .r~ 

mo informativo, llega a cualquier país y· sobre todo a aquellos en los cu~ 

les no tiene un dominio bastante importante, proporcionándoles seCJ(in ellos 

16 
Datos procedentes de la revista Damation, marzo-junio de 1981, 
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el"desarrollo del talento humano", el "bienestar de su comunidad", así co 

mo facilitar el desarrollo de la ciencia y la tecnología transfiriendo --

proyectos y actividades que benefician los patrones de vida de esos paí--

ses. 

La IBM, invade los ámbitos sicial, político ycultural de todo país -

al que llega. Pero antes de instalarse en cualquier lugar, los investig! 

dores de la IBM y la Mitsubishi Consulting LTD elaboran una clasificación 

que sugiere diferentes etapas por las que necesariamente debe pasar cada 

país y señalan el nivel que habría de alcanzar de acuerdo.a su desarrollo. 

Para llevar a cabo esta cla'sificación se valen de ocho· varialbes cuyo re-

sultado determinará la situación que vive 'el país en ese momento: 

l, Número y tamaño de computadoras. 

2. Estado de la educación en materia de procesamiento de datos. 

3. Aplicación de las computadoras. 

4. Utilización de las computadoras por parte del gobierno. 

s. Grado de tecnología en manos de nacionales. 

6. Política oficial sobre información. 

7. Asistencia internacional en materia de tecnología computaci,2 
nal. 

a. Existencia de grupos de profesionales de procesamiento de d! 
tos y asociaciones de usuarios. 17 

Estas variables determinan el nivel de máquinaria y producción que -

la IBM colocará en cada país. 

Así, plantean diferentes problem&ticas con respecto a las distintas 

&reas de desarrollo de un país, y proponen como solución, en cada una, la 

utilización de la computadora. La IBM como ninguna otra empresa similar-

en el mundo está a la vanguardia para ofrecer este tipo de salidas. 

17 

De este modo dicha empresa acentúa la·restricci6n de la entrada y•! 

Armand Mattelart, Am'rica Latina en la encrucijada telem&tica, p¡q1. -
86-92. 



55 

lida de la información, además de limitar su circulación en el interior -

de los _países en desarrollo. Consecuentemente, el acceso a toda esta in-

formación queda restringida por quienes la controlan. 

Por otra parte, cuando un país se encuentra bajo algún problema ya -

sea social, económico, cultural, etc., la IBM ve en él un futuro mercado 

y bajo este pretexto se introduce dentro del país, proporcionándole la so 

lución propuesta. Por consiguiente el país queda sumergido dentro del 

mundo informático de la IBM, ·del cual dependerá en adelante. 

Es, sin lugar a dudas, la empresa transnacional IBM la que abarca la 

mayor parte del mercado informático mundial. consecuentemente los países 

en los que se actúa deben aceptar las paut ~y políticas que determina. d.! . . 

cha empresa por medio de sus computadoras ya proqramadas para el control. 

Son pues, los países subdesarrollados los más afectados por las po!íticas 

dictadas por cada empresa transnacional. 

4. l. Qué pasa con los países subdeRarrollados ? 

Con el desarrollo de la informática se asiste a la·expansión de un -

nuevo nivel de vida tecnológico. Sin embargo, este nuevo nivel de vida -

se traduciría m&s bien en un enfrentamiento entre Norte y sur, pues las -

potencias internacionales se anteponen a la debilidad del subdesarrollado 

que no escapa a las consecuencias económicas de la restructruración mund,! 

al y observan eón aceptación las manifestaciones de los países desarrolla 

dos. Aeí, la penetración de la informitica en los países del sur respoE_ 

de, en realidad, a una necesidad central del proceso de restructuración1 

el Norte establece de tal modo un mercado cautivo, una nueva red de depeE_ 

dencia, disparidades eociales y refuerza las doctrinas de seguridad naci2 

nal. 

Is así que en la actualidad la microelectrónica es propuesta por es-
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tos países cada vez con mayor frecuencia como una solución milagrosa a -

los graves desafíos del subdesarrollo. 

Hay quienes ven el nuevo modelo de circulación de la informática y en 

el futuro especialmente en la microinformática, la garantía de una mayor -

rentabilidad económica, social y sobre todo de una mayor rentabilidad polf 

tica qu.e se traduciría en una plusvalía gubernamental. 

Por otra parte, la adopción de conceptos como. "telemática", "sociedad 

informatizada", "informática", por parte de algunos medios latinoamerica--

nos, manifiesta que, en la mayoría de los sectores científicos y técnicos-

(como ya se mencionó anteriormente), el idioma anglo-norteamericano impone 

sus términos a los idiomas locales. 18 

4.1. Centralización del mercado 

Actualmente el mercado inform&tico se encuentra controlado por los 

grandes monopolios internacionales. Los países subdesarrollados sólo ocu-

pan una porción mínima del mercado mundial (cinco o siete por ciento), 

Este desequilibrio informático se agrega a los demás. Con 70 por cieE_ 

to de la población mundial, los países subdesarrollados participan tan só-

lo en un 10 por ciento del tráfico marítimo comercial y en un 12 por cien-

to del tráfico ferroviario. Posee el 20 por ciento de los receptores y .! 

misares de radio, el ocho por ciento de la producción industrial y dispone· 

solamente de un cinco por ciento de la capacidad de investigación cient!f ,! 

,. i 19 fica y tecn ca. La mayor parte de esos flujos van en el sentido Norte-

Sur y no del Sur al Sur. Ast, el tráfico a6reo (calculado en toneladas por 

18 

19 

Manual de estad1stica de informática de la Administración Pública, Seer! 
tarta de· Programación y Presupuesto, pAg. 56. 

Estadísticas de las Nacione1 Unidas, Programa de la• Naciones Unidas pa
el Desarrollo (PNUD), pA9. 24. 
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kilómetro) de los países en v1as de desarrollo hacia los países industria-

lizados representa mas de dieciséis veces el tráfico entre los países des~ 

rrollados. En Africa, esta relación es de ocho a uno1 en Asia de cuarenta 

a uno y en América Latina de quince a uno. 20 

Los países subdesarrollados, globalmente poco especializados en el te-

rreon de la informática, ven aumentar la distancia entre los países que lo 

constituyen y los paises industrializados. Distancia que prolonga y acen-

túa las diferencias citadas. 

Por otra parte, !'Jl'grica Latina, que alberga ya un 60 por ciento de -

los medios de aifusión de los paises subdesarrollados, se cuentan igualme~ 
t . 

te entre los países que han alcan~ado el mayor nivel relativo de desarrollo 

informático. Por ejemplo, en el mercado mundial de las importanciones, en 

1978, Brasil, primera potencia informática de los países subdesarrollados, 

ocupaba el decimosexto lugar con 194 millones de dólares¡ Méx~co, el vigés.!_ 

mo con 135 millones¡ Argentina, el vigesimocurato con 115 millones¡ y Vene-

zuela, el vigesimoseto con 105 millones. Si comparamos esto con la situa--

ción de algunos países desarrollados, la conclusión es evidente: Estados u-

nidos, primer lugar con 4,100 millones1 República Federal Alemana, sequndo 

lugar con 1,875 millones de dólares1 Francia, tercer lugar con 1,531 millo

nes de d6lares1 Gran Bretaña, quinto lugar con 1,145 millones de dólares. 21 

Como se puede notar, el escaso desarrollo de los países latinoamericanos en 

comparaci6n con las grandes potencias es altamente significativo. 

20 

21 

Sin embargo, a pesar de qua sean muy bajos los recursos en informática 

Véaae, Michael D. Gordon, "Def iciencien of Scientif ic Information Access 
and Autput in Leas Developed Contries", In journal of the American Socie 
ty for information 1cience, págs. 34-76. 

Datos prov~nientes de la revista Oatamtion, enero de 1981. 
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de los que disponen algunos de estos países, son ampliamente suficentes co

mo para haber figurado dentro de los SO países con más tecnología informát! 

ca. Sí pensamos entonces, en aquellos que no poseen ni estos bajos niveles 

de desarrollo, nos damos cuenta que quedan prácticamente fuera de la órbita 

tecnológica mundial. 

Por lo tanto, la computación constituye una red de dependencia tecnol~ 

gica suplementaria que pesará mucho en el futuro de los sitemas de comunica 

ción modernos. 

Por otra parte, los especialistas en informática de la Secretaría de -

Programación y Presupuesto del gobierno m~xicano elaboraron un informe pre

sentado en la primera reunión latinoamericana sobre informática, celebrada 

en Caracas a principios de 1980. 22 Allí se siguió la historia del lento 

desarrollo de la info¡;mática en los países subdesarrollados y con ello se 

puso de manifiesto el caso de México que en 1977 su estructura informativa 

estaba compuesta por 250 computadoras de diversos modelos, y que a menudo 

son incopatibles entre sí. Esta situación (se mostró) impide el desarrollo' 

del mercado para la ind~stria informática naciente del país y presenta un -

riesgo grave, ya que los representantes de las empresas extranjeras insta!! 

das en el país· tienen controlado el funCionamiento de los equipos que proc!!_ 

san una info:rmación estratégica para la administración del país, además de 

complicar el intercambio de recursos y de informaciones entre las diversas 

. instituciones. 

Algo similar le suce~ a los nigerianos quienes, en los año• 70, exi-

gieron la "indigenización" de la fir:ma IBM. Ante la acusación de saturar -

el mercado nigeriano, los representantes de IBM contestaronr "No podenca 

responsabilizar a IBM de que los usuarios. no sepan lo que esperan de sus 

22 
S.P.P., Política informática c¡ubernamental, p&g. 43. 

' _., 
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computadoras". 23 

Es por esa causa que las computadoras y bancos de datos, se convierten 

en una vía impuesta ·por el progreso científico-técnico que supone una alta 

concentración de inversiones, obligando a adoptar cambios estructurales di• 

fíciles de asumir por naciones con bajos ingresos. 

Esta nueva era, está marcada por una acelerada monopolización del dis! 

ño, producción y comercializac"ión de los equipos y componentes electrónicos 

controlados por un reducido número de empresas privadas en un pequeño grupo 

de países, creandose vastos consorcios "multimedia" que a·barcan una variada 

gama de actividades bajo el común denominador de ia informática y las tele-

comunicaciones. 

As!, empresas grandes como la IBM, New York Times, American EXpress o 

General Telephone and Electronics, se diriegen hacia el control de las r.!!_ 

des de bancos de datos computarizados y la log!stica indica que estos mov,! 

mientes responden a ciertos propósitos que no están determinados por una -

simple inversión financiera. ATT era el mayor consorcio telefónico norte!!_ 

mericano, con más de 800 000 empleados, entró a la fabricación de computa-

doras; la IBM; ·la mayor industria de computadoras y componentes electrón!-

cos del mundo, instala redes de bancos de datos y sistemas ~elefónicos 
. 24 

transnacionales. 

Esto explica porque hoy el poder .económico y financiero internacional 

se. (;Or1centra cada vez mií en menos corporaciones. En el extranjero, entre -

el SO y 60 por ciento de sus ingrosos por ventas de productos y servicios, 

23 
Véase, "La inform&tica, un desafío político~ !.!!!.• Documento Interno. 
pág. 17. 

24 ' 
Gabriel .Gonz&lez, "Inform&tica, nuevo orden informativo y transformación 
cultural", Foro de consulta popular de comunicación social, Vol. r, _No. 
7, p&g. 150. 
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indica a qué se debe el que Estados Unidos posea alrededor de 60,000 filia-

les en más de 100 países que pueden estar controladas desde cu~lquier parte 

en Norteamérica o fuera de ella, .mediante información computarizada vía sa 

télite. 

Son, pues, las grandes corporaciones nortamericanas las que controlan 

las únicas redes internacionales de transmisión de datos .transfronteras, -

dos de ellas pertenecientes a City Bank y una a la IBM. Estados Unidos f~ 

brica el 83 por ciento de los .componentes electrónicos a nivel mundial y -

domina el 90 por ciento de la venta de computadoras • 

. En 1977 poseía el 54 por ciento de los bancos de datos instalados en -

el mundo, y en ellos se almacenaba el 89 por ciento de la información com~ 

tarizada de carácter comercial. En ese momento ya era capaz ·de suministrar 

a cualquier país de Europa occidental una información sobre su propio terr_! 

torio más completa, barata y rápida, de lo que podían ofrecer los sistemas 

. 25 
domésticos de esos países. 

Lo singular de estas operaciones (que se elevan a miles de millones de 

dólares por año) es que nadie, excepto las casas matrices y sus filiales, -

conocen su contenido. Apenas existen cuatro países (Noruega, Suecia, Japón 

y Brasil) que han comenzado a tomar medidas restrictivas sobre la informa--

ción por computadora entre bancos de datos conectados por sistema en línea. 

Una consecuencia de esta situación, es que el "robo de cerebros" ha si 

do sustituido por el "robo del saber". La IBM, por ejemplo, cuenta con 27 

centros de investigación en diveros países de Europa occidental en los que 

laboran unos 5,000 cient1ficos, ~cuyos resultados se transmiten.a las coE! 

putadoras maestras de Estados Unidos sin que ninquná de las naciones respe~ 

tivas conozcan la !ndole de los datos. Las corporaciones consideran esta -

25 
Datos tomados de Datamation, op. cit. 
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información como secreto de empresa e inversión privada. 26 

Es por esta razón que estos medios de procesamiento de datos y transmi-

sión automatizada de mensajes están fuera de toda forma tradicional de con-

trol o censura. El único medio que existe para detenerlo es su prohibición. 

La transmisión electrónica del correo, la conmutación por paquetes de datos 

y los sitemas aÚtomáticos de información económica y financiera, tendrá en 

un futuro próximo considerables efectos sobre las culturas nacionales que -

cualquier otro sistema de transmisión directa. 

4.2. Los países Subdesarrollados ¿ a la defen~iva ? 

Casi. ninc¡Ún .i>aís subdesarrollado posee su propia, industria de telecom~ 

nicaciones, as{ como no dispone de industrai electrónica o de industria in

form!tica. La modernización de los sistemas de información se realiza por 

medio de contratos !abulosuH para esas fi.nnas.transnacionales de la teleco-

municación dominadas por I'l'T, Ericson, NEC, Siemens, Philips, Plessey, Tho.!!! 

son-CSF, (como ya se vió en el apartado anterior). También se llevó a cabo 

a trav¡a de contratos de lan~amientos de satélites (en los dos próximos años 

en Am4rica Latina, sólo, Venezuela, Brasil, Colombia, México y Argentina, -

poddn 'lanzar su propio satélite ) , controlados por Hughes Aircraft, RCA, -

ITT, Aerospatiale, Matra, Ford, entre loa cuales se encuentran las alianzas 

mb diversas, 

Por esta razón, en 1978, los países del Tercer Mundo, durante la conf!_ 

rencia de Terremolinos (conferencia denominada SPIN-Strategies and Policies 

in Informatice, organizada bajo lo~ auspicios del IBI (intergovernam~ntal -

Bureau for Informatics, de la UNESCO), comenzaron a elaborar una táctica y 

una estrategia coman para reivindicar un nuevo orden mundial para la infor-

26 
Armand Mattelart, "Guerra de datos", periódico Le Monde Oiplomatique, 

. diciembre de 1980, ¡>691. 10-11. 
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mación. Allí se determinaron los elementos esenciales para la formulación 

de una estrategia nacional: 

- Definición de prioridades en la aplicación de la informática. 

- Elaboración de una política de adquisición de computadoras. 

- Programas de formación de técnicos y de especialistas. 

- Formulación de una política de investigación coherente. 

- Instalación de una insustria nacional de la informática. 

También se elaboró una estrategia irente a los flujos de datos trans-

fronteras. Fue este punto el que más retuvo la atención internacional. 27 

Según la Oficina Intergubernamental de la Informática la expresión "flu 

jo transfronteras de dato"significa "los movimientos más allá de las frente-

ras nacionales de datos y de información destinados a ser procesados y rnemo-

28 rizados en sistemas de computadoras". 

Los canales .utilizados son principalmente de tres tipos: la radiodifu--

sión, los satélites y las comunicaciones de computadora a computadora, t~ni-

endo esta última importancia esencial en el conflicto entre Europa y Estados 

Unidos. 

Durante los años 70, las exportaciones de computadoras y equipos anexos 

contribuyeron fuertemente al crecimiento de la balanza comercial de los Est.e_ 

dos Unidos¡ esas exportaciones se hab{an trip;licado en relación con 1970, -

representando en 1978, 3,400 millones de dólares. En 1979, sobre un total -

de 4,000 millones de dólares en valor, el 50 por ciento de las ventas al ex-

tranjero iba solamente a la comunidad europea, concentradas en razón de 72 • 

por ciento a Gran Bretaña, Francia y la República Federal Alemana. Inversa· 

mente, Estados Un.idos compraba s6lo 700 millones de dólares en computadoras 

en el extranjero, procedentes principalmente de patses tales cOlllO canad'' --

27 
Transnational Data Report, vo. III, marzo-abril, 1980, páq. 14. 

Armand Mattelart, "Guerra de loe datos", op. cit. 1>&9•· 10-11. 
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Francia y Japón. 29 

No obstante y reiterando lo antes mencionado, Estados Unidos permanece 

como el principal proveedor de bases de datos, particualrmente en términos -

de volumen¡ así, sobre más de 55 millones de referencias colocadas en bases 

de datos bibliográficos, el 80 por ciento provienen de bases de datos que --
. 30 

tienen su origen en Estados Unidos. 

Hay que hacer notar además que la gran mayoría de los intercambios son 

el resultado de las relaciones que mantienen las transnacionales con sus fi-

liales. Los datos, esencialmente científicos y técnicos, son raramente.de -

orden personal y las redes de asuntos privados ocupan un lugar mucho más grii!!; 

de que las de los servicios públicos y gubernamentales. 

·As{, en los debates sobre el nuevo·orden internacional de la información 

los.pa1ses subdesarrollados acusaron de imperialistas a todos los países in-

dustrializados sin distinción, y tanto Europa como Estados Unidos se encuen-

. 31 
tran colocados a la· defensiva. Por ejemplo, cuando la conferencia de los 

no alineados reu~ida en Argelia en 1973 pidió la descolonización de los me--

dios de comunicación de masas en los países subdesarrollados. Las naciones 

industrializadas rechazaron esta reivindicación, viendo en ella la introdu~ 

ción de políticas e ideologías. Sin embargo, las quejas de los patses'sub-· 

desarrollados se refertan al principio de no intervención en los asuntos i.!!_ 

ternos y a la noción de aoberan{a, que también tiene un lugar esencial en -

la arqumentación de los países no alineados con respecto a las potencias i!!, 

29 

30 

31 

J8r9 Beker, "Europa y el Tercer Mundo en la batalla de la información", 
parilSdi~o Le Monde Diplomatigue, ener9 de 1982, pág. 11. 

Joseph Zycherman "Data Protection Laws Must not become, non-tariff barr_! 
era", Trananational Data Report, pág. 17. 

J(h:9 leker, "The F·ederal Republii: of Germany' s Policy after the Unesco
Hedia•Declartaion of november 1978", Asociación internacional de inves
tiqaciónes sobre la paz, pág. 19. 



dustrializadas¡ por ejemplo: 

"La información tiene un valor economice y la 
capacidad para programar y procesar cierto ti 
pe de datos· podría, perfectamente, dar a un = 
país la ventaja sobre los otros en el terreno 
político y tecnológico. En consecuencia, eso 
podría conducir a una pérdida ·de soberanía na 
cional por el sesgo de los flujos de datos s'ü 
pranacionales". 32 -

(Louis Joinet, Director de 1979 a 1980 de 
la Comisión Francesa "informática y liber 
tades"). 

Sea lo que sea, la dominación de Estados Unidos no será· jamás seriamen

te cuestionada mientras las actitudes de los países de bajo desarrollo.no --

tengan una mejor uniformidad. 

Por otra parte, el movimi.ento de los no alineados y el Tercer Mundo en 

general buscaron siempre la sanción en términos jurídicos de su concepción -

de las comunicaciones tecnológicas, que había sido continuamente denunciada 

por los países industrializados como una política que favorece la interven--

ción del Estado en detrimento de la libertad de información. 

De este modo, llevaron. el problema ante el foro de la UNESCO, pero te--

nían aún más interés en someter sus problemáticas a la Conferencia Admini'str,!!. 

tiva· mundial.de la radiodifusión que depende de la Unión Internacional de las 

Telecomunicaciones, ya que las· resoluciones tanadas en el seno de esta organi 

zación son inmediatamente solucionadas en el palno jurídico. 
33 

Es por esta razón que los planes nacionales de desarrollo, en los pa!ses 

subdesarrolldos, manifiestan preoeupación por establecer sistemas de comunic! 

ción independientes, como se está llevando a cabo ppr Europa occidental, don-

de los gobiernos hacen gastoo f inacieros para colocar redes de datos naciona-

les e independientes en materia de informaci6n y.documentación cient!fica y -

32 

33 
ffiseog Zycherman, op, cit. pág. 18. 

J8rg Beker, "Europa y el Tercer.Mundo en la batalla de la información" 
op. cit. pág. 11. 
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técnica. según el sexto info.l:tne sobre la investigación del gobierno fede--

ral, los costos de la investigación y del desarrollo en los sectores de la 

información y la documentación son en 1980 más del doble que lo que fueron 

34 
en 1975 pasan~o de 49 millones de marcos alemanes a 102 millones. 

Por su parte los.paiese subdesarrollados también· emprendieron una or-

ganización de cooperación regional y horizontal, por medio de agencias de 

prensa del movimiento de los no alineados, la agencia de prensa de la Org~ 

nización de la Unidad Africana o el Consejo Latinoamericano encargado de -

estimular la creación de sitemas nacionales de información (ASIN). 

Sin embargo, a pesar de todos estos debates, organizaciones y confe--

rencias, la realidad manifiesta otra cosa (tal parece que no se toma en --

cuenta ninguna de estas conferencias, organizaciones, etc), pues, los da-

tos disponibles indican que. los pa!ses desarrollados poseen más del 95 por 

ciento de la capacidad de computadoras del mundo, si se le mide en términos 

de valor comercial del material. La desigualdad en eGte terreno va más --

.bien en 'aumento que en disminución, porque cada nuevo paso de la técnica -

·hacia adelante acentúa la ventaja de un pequeño número de países. 35 

Para ser realmente libres, la circulación debería ser bidireccional y 

no en un solo sentido. La circulación de la información no es ni libre ni 

equilibrada, a pesar .de todos dobates llevados por los países subdesarroll2_ 

dos a la UNESCO. Estas reuniones han sido meras discusiones s!n trascend!!!!, 

cia, pues mientras estos pa!ses no tengan un lugar privilegiado dentro de -

la economía mundial, quedarán sometidos ante aquellos que tengan el poder -

económico, el cual ·determinará la relación política que existe y existirá -

34 

35 

111• Progr11111111e of the. Federal Govenunente for the Pr~motion of information 
and documention (L&D Proqramme) 1974-1977, Ministerio Federal de Investi 
gación y Tecnoloq!a, pág. 9. -

JISrg Beker, op. cit. pá9. 11. 
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durante mucho tiempo. 

Sin duda, estamos ante una era de grandes cambios impulsados por el -
I 

almacenamiento de datos y el procesamiento del saber mediante computadoras. 

Es. una era que nació hace poco tiempo, sin embargo, se inició est.i siendo -

utilizada como instrumento de "modernización" del sistema capitalista de --

producción y control administrativo, y como medio de homogeneización·cultu-

ral a escala mundial. Más aún, la informática es considerada como un medio 

de supervivencia del ~istema de economía de mercado y de consolidación de -

la hegemonía norteamericana. 

Así las situaciones de dependencia existen todavía en una gran parte -

del mundo, y como se mostro anteriormente, ·México no esta exento de ello. 
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MEXICO ll!ACIA EL DESARROLLO? 

Este capítulo tiene por objeto proporcionar al lector una visión gene-

ral del ámbito de la ciencia y la tecnología en México. se examinará pri--

meramente la estructura económica en que se está desarrollando el Sistema -

Científico y Tecnológico nacional; ·así como la internacionalización de la -

producción de las transnacionales, por último, tomando en cuenta la impor--

tancia de la informática y los bancos de datos en México se observará cómo 

estos avances sólo sirven para someter a México a·los grandes monopolios -

de la infamación. 

l. Sistema Científico y Tecnol6gico Nacional 

Sin pretender exponer exhaustivamente las características, tanto bis-

tóricas como actuales del Sistema Científico y Tecnológico (s.c.T.) nacional 

se examinaran los rasgos más notorios y relevantes que son suficientes para 

reafirinar la concepción de que la estructura econ6mica ·en que se desarrolla 

la ciencia y la tecnología determinan su orientación, uso y provecho. 

1.1. Marco General 

Se hace necesario esquematizar al menos un marco general de referencia, 

dentro del cual se da y condiciona el Sistema Científico y Tecnológico, al -

igual que toda la formación social mexicana. Hay que mencionar que la cien 

cia y la tecnología mexicanas se desarrollan en el momento histórico en que 

los países más avanzados ae produce la revolución -

científico-técnica y, en términos econánico1, en la era de los monopolios -

transnacionales. En resumen1 1 

l 
tas conclusiones siguientes se ha.san entre otraa, en las siquientes obras 
John D.· Bernal, la Ciencia en la historia y la ciencia en nuestro tiemP2,
UNAM1 Carlos Mane, El Capital, Mixico, FCE1 Fernando Chives, An9el de -
Vega, "Caractedsticaa del s.c.T, en Múico", D!Jl!O«Jrafla y Ec:onanb '. 
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Nuestro siqlo se caracter!za por el rápido crecimiento de los monopolios. 

Los descubrimientos científicos solamente crean la posibilidad para el desa-

rrollo de las fuerzas productivas¡ es decir, depende de las relaciones socia 

les de producci6n el que los conocimientos llequen a aplicarse. 

Por otro lado, la ciencia ha existido cano una disciplina consciente 

desde el canienzo de la civilización, pero no había sido esencial para los -

propósitos técnicos antes del siglo XVI¡ a partir de este momento, el siste-

ma capitalista impulsa cada vez m&s el desarrollo y aplicación de la ciencia 

en función del aumento de la productividad y por ende de la ganancia, convi! 

tiendo al Sistema Cient!fico y Tecnológico, en una mercancía y consolidando 

el control sobre la cultura general. o sea, la técnica y la ciencia repre--

sentan en nueatros.días una fuerza 'prciductiva fundamental. En la medida en 

que son un medio de producción que p0seen sólo los capitalistas, la ciencia 

y la técnica se han convertido en una mercancía inalcanzaple para los despo-

seídos y por ello se han convertido también en un instrumento muy.eficaz de 

control y dominio sobre esas clases desposeídas de la sociedad y de los paí-· 

ses desarrollados sobre los no·desarrollados. 

1.2. Estructura General 

Por Sistema Cienttfico y Tecnológico se entenderá el conjunto de unida-

des o instituciones que permanentemente se·dedican a la generación, adapta--

ción, aplicación, transformación y difusión del conocimiento científico y -

tecnológico. Serln parte de este sistema también las actividades de coordi-

nación, financiamiento, planeación y formulación de políticas sobre el desa

rrollo científico y tecnológico. 2 

En M&xico no existe un sistema integrado de qeneración, difusión y uti-

lización de conocimientos cient1ficos y tecnológicos. En cambio, hay un co.!! 

junto de centros e inatiutos de investigación y desarrollo experimental 

2 
Fernando Chávez, Angel de la Vega, "Caracteríaticas del s.c.T. en México• 
op. cit.· p&g. 278, 
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(I.D.E.), cuyo número oscilaba entre 300 y 400 en 1970 y en 1980 alcanzaba -

una cifra de 520 según diferentes criterios. Estos ·centros e institutos re! 

lizan actividades en varios campos, sin una planeación funcional y sin obje-

tivos precisos. Además, en su mayoría, están concentrados en el Distrito F~ 

deral. 
A tal grado es la anarquía y desarticulación que muchos de los centros 

mencionados no saben ni siquiera de la existencia misma del resto de las un_! 

dades del Instituto de Investigación y Desarrollo Experimental. Lógicamente 

esto conlleva i_ncomunicación y desperdicio de esfuerzos y de recursos en ge-

neral. 

A pesar de los esfuerzos realizados con anterioridad al CONACYT, se -

puede afirmar que. hasta 1971, cuando se crea el ·cit_ado organismo, no exist!a 

practicamente en M&cico un organismo que formulara, creara y ejecutara una -

polltica de ciencia y ~cnolog!a. El Instituto Nacional de la Investigación 

Científica, c¡Ue fue el antecesor del CONACYT, ~ra en realidad sólo un membre

te. 3 

No es el propósito del trabajo, hacer un balance de las actividades del 

CONACYT (que en parte ha sido hecho ya en otros trabajos), sino señalar al~ 

nas cue1tiones pertinentes. En primer lugar hacer.referencia a sus objeti--

vos, marcados expresamente en su ley constitutiva, entre los que se encuen--

tran los siguientes1 

3 

- Asesoramiento al gobierno en la formulación de una política sobre cie!!, 
cia y tecnologta. 

- Formular programas que orienten a la investigación hacia la solución
del problema que el desarrollo nacional plantea. 

- Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tec-· 
noUigica, 

• Canalizar la cooperación internacional hacia actividades prioritarias 
del pata .• 

LUil rueqo HacDonald, "Hacia una polttica· de ciencia y tecnolog!a1 anali
lia cdtico' a.1 prograni• de CotlACYT", ~ Universitario, pSga. 29•40. 
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Sin embargo, el CONACYT, a lo largo de varios años de funcionamiento, -

frecuentemente ha confundido "las necesidades del país" con las "necesidades 

del empresJrio". Existen datos también que indican cómo un fuerte porcentaje 

de los servicios que proporciona el CONACYT son aprovechados en primera y úl.-

tima instancia por las grandes empresas, incluyendo las transnacionales. 

Otra característica importante y generalizada en el Sistema Científico y 

Tecnológico del pa1s es la carencia de información sobre los recursos y pro--

blemas nacionales y datos sobre la~ .disciplinas científicas y tecnológicas. -

Las unidades de investigación, en su mayoría, ni siquiera elaboran sus planes 

de acción, dejándose llevar por los patrones que impone la ciencia interna~ 

cional. 

Las características principales del S.C.T. nacional pueden resumirse di-

· ciendo que es un sistema: 

- Desarticulado, .es decir, incomunicado porque muchas de sus -
unidades no saben ni siquiera de la existencia misma del re_! 
to de las unidades e instit'uciones que lo confoxman. 

- Desinformado, raquítico e inclusive contradictorio, pues rea
liza actividades en varios campos, sin una planeación funcio
nal y sin objetivos precisos. 

- Irisuficiente, pues practica frecuentemente investigaciones ba 
jo patrones internacionales, desligadas de las necesidades del 
pa!s. 

2. Oesvinculacion del S.C.T. con la producción 

Desde sus inicios el Sistema Cienttfico y Tecnologtco nacional, fue crea-

do para· satisfacer las necesidades econánicas, científicas y tecnológicas del 

pala. 

Sin embargo, en la actualidad, dicha instituci6n eatl sumida en la m&s ~ 

grande de las contradicciones, ... decir, no cwnple con nada Cle lo establecido, 

sino que se entrega a las demandas y requerimientos de la comunidad cient1f i

ca internacional d0minada.por loa.grandes monopolio• civiles y Militares. 



Esto se ve acentuado por el papel protagónico que cumple el Estado en -

la expansión económica, la fuerte concentración monopolística de la, empresa :-

privada local, el casi absoluto control sobre la producción en el sector in--

formativo y el consumo relativamente masivo de implementos electrónicos (est! 

mulado, entre otras razones, por la dimensión que alcanza el contrabando a -

4 
través de la extensa fro~tera con Estados Unidos. 

Este estado de cosas tiene ralees históricas profundas desde la etapa c~ 

lonial. Por consiguiente el subdesarrollo y la dependencia cient!fica y tec-

noliSgica de México son parte de un proceso histórico y estructural ~e data -

del nacimiento del país como colonia y que hoy en d!a se ha acentuado y gene.-

ralizado. 

En la actualidad, los monopolios transacionales dominan por lo menos los 

campos más importantes de la economía mundial y hacen que nuestro pa!s quede 

inmerso en el marco general del imperialiS1110 norteamericano. Los datos que -

se proporcionan a continuación justifican esta afinnación y pueden motivar la 

realización de un estudio de los textos_que tratan el asunto en profundidad. 

En general, la dependencia mexicana del exterior, particularmente de los 

Estados Unidos, se ve acentuada en los Últimos 30 años, como fácilmente se--· 

desprende de los siguientes datos acerca de la participación del capital es~ 

dounidense en algunos sectores econÓlllicos del pala: 5 

4 

5 

- Industria alimenticia: m&s del 50 por ciento. 

- Gran comercio: mSs del 50 por ciento. 

- Productos de tocador y hoqarr ds del 80 por ciento. 

- servicios pul)licitariosr pr&cticament:e todos est&n bajo control de 
Estados Unidos. 

Véase, Armand Mattelart y a¡ctor Schll!Ucler, América Latina en la encru1i
jada tal~tica, op.cit, p&9. 32. 

Josf Luis.Ceceña, México en la órbita imperial, p'9s. 25-45, 
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- Industria farmacéutica: más del 94 por ciento. 

- Industria huleraz más del 80 por ciento. 

- Cobre y aluminio: más del 35 por ciento. 

- Minerta y metalurqia: más del 30 por ciento. 

- Maquinaria y equipo: más del 54 por ciento. 

- Aparatos y productos ~léctronicos: el control americano en este ramo 
no ha sido bien determinado, pero se estima que prácticamente abarca 
el 70 por ciento, y el 30 por ciento restante está controlado por el 
Japón • 

. - 'l'Urismo: los 60 mejores y más grandes hoteles del país son americanos. 

Es pues, un proceso de concentración monopólistica de los sectores indus-

trializadoa, comerciales.y financieros y de dependencia hacia el capital nor--

teamericano que tambi•n encontró en la informática un instrwnentp eficaz para 

su reforzamiento. La teleinform!ticá entre los.consorcios bancarios ha incr_! 

mentado el poderlo Cid loa qxupos Uderes. Al 11111ltiplicar .sus operaciones y u

bicar oficinas y sucursales por todo el ámbito del territorio nacional e incl!:!_ 

so del extranjero, estos grupos financieros vienen presionando fuertemente co-

mo dmnandantes de equipos y sistemas de téleproceso, ya que crece el volumen -. . . 

~e infor111&oión sobre sus transacciones y ésta debe distribuirse r!pid~ y opor-

6 tunamente a largas distancias. 

Por lo tanto los centros del. Instituto da Investigaciones y Desarrollo 9!_ 

perimenul, ni siquiera cuentan con programas que llevan a un diaqnóstico téc-

nico y aocio-eoon&iico de los problemas que existen en loa países da capitalis

mo dependiente. 7 

Tomando en cuenta los datos que indican al fuerte control que poseen los 

patsea alite sobre financiamiento y desarrollo de la I.D.E., lÓqicamenta serán 

ello• loa que marqu111 la pauta sobre loa temas, paradigmas y objetivos que ri-

6 

7 

secretada de Proqrwción y Preaupuesto, Diagnóstico de la Informática en 
.!!!!!la· 1981. 

otro punto de vista que haue hincapi' en que este estado de cosas es pro
ducto del ai1tealll eoon&nico más que loa cient!f ico1, es preaentado ¡ior va
rio1 · a~tores, •t.a inveati9aci6n cientltica en H'xico", Foro Universitario. 
pi,. 41. 
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gen la actividad científica. Esta orientación depende entonces de los intere

ses de los grups dominantes (monopolios civiles y militares) de los páises de

sarrollados y que las más de las veces poco tienen que ver con la resolución -

de los problemas que plantea el capitalismo dependiente. 

Así podemos .explicarnos el alto porcentaje de investigación teórica bási

ca como subproducto de la frustración del investagador al no encontrar estímu

lo alguno en sus actividades. 

En su casi totalidad estos investigadores .preparados en el extranjero, !>!_ 

jo cierto enfoque y concentración, dispusieron de amplios y novísimos recursos 

para el .desarrollo de su actividad, aunque al regresar a su país su optimismo 

de pronto se vio convertido en desilusión por las carencias absolutas de recu! 

sos en general: humanos, académicos, de equipo, económicos, etc., aunadas a la 

falta de interés y estímulo· a sus trabajos en el país. cuando la frustración 

es tofal y la irresponsabilidad mayor, aparece dramáticamente el fenómeno de -

"fuga de cerebro:::" que los países subdesarrollados sufren. Estados Unidos im

porto de los países latinoamericanos, en el periodo 1970-1980, 65 mil· profesi_2 

nistas y técnicos de alta calificación. 

Como canplemento de estos aspectos citados, existen actualmente.un buen -

número de políticas y mecanismos económicos que no favorecen e inciusive fre-

nan la proyección de conocimientos con una incidencia directa en la producción. 

Por ejemplo, la Ley de inversiones extranjeras, la de transferencia de tecnol~ 

gía, las políticas de subsidios a sectores dependientes, etc. 

Estos aspactos caracter,1sticos,· aunque no sean exhaustivos,· muestran el -

grado de desvinculación entre el Sistema Científico y Tecnoléiqico y el aparato 

productivo, con las consecuencias negativas apuntadas con anterioridad. 
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3. Internacionalizacion de la producción 

Desde hace mucho tiempo, las diversas .formas que ha tomado la interna--

cionalización de la producción ha éstado estrechamente ligada a las condici.!?, 

8 nes de producción del pa!s que la recibe. 

La internacionalización de la producción se da principalmente en las -

llamadas zonas de libre exportación, zonas de transformación de producción o 

· zonas de libre cambio, que constituyen un territorio en el cual el gobierno 

ofrece infraestructura f!sica adecuada para la instalación de empresas extran 
' ,.,-

,jeras o !ocalea .Y que disponen de las mayores facilidades para importar,. pro

ducir y exportar productos. Dichas exportaciones estañ libres de aranceles y 

.).O conoc1m. reatrición alguna, · por. ejemplo la axención de impuestos sobre la 
. 9 

propiedad y de impuestos indirectos •. 

Un ejemplo de ello es México. Desde 1965, se acentuó la intervención de 

.las grandes induatrias norteamericanas.en las ciudades mexicanas situadas en 

la frontera con Estados Unidos, tales ·como Tijuana, Mexicali, Nuevo Laredo, -

·Después de haber buscado en Puerto Rico, Jamaica, Hong Kong, Taiwan y Corea -

del Sur, las transnacionales de origen norteamericano comenzaron a buscar en 

México mano de obra abundante y barata, ya que México es un pa!s de una gran 

. ! 10 estabilidad pol tica, donde no existen manifestaciones antinorteamericanas. 

De esta manera las empresas estadounidenses penetraron en nuestro país, 

lo. cual no preocupó al gobierno en lo absoluto, sino que alcontrario, se le 

veta con .bueno• ojoa, pues con ello se abr!an nuevas posibilidades de fuen-

tea de trabajo. Adem!s, como ae menciono anteriormente, existta un decreto -

8 

9 

10 

·Armand Matt1lart,.Multinacionales y sistemas de·comunicaoión, pág. 342. 

Armand H&ttelatt, Héctor Schumoler, América Latina en la encrucijada te
lem!tica, p(g. 131. 

Armand Mattelart 1 Multinacionales y·aistemas de comunicación, op.cit. p.§g.31. 
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que daba la posibilidad a dichas compaías américanas aintroducir materias 

primas y máquinaria sin ningÚn impuesto. 

En 1970, dichas empresas emplearon a 80 000 personas, mujeres en su 

mayor!a. Todas las grandes empresas electrónicas norteamericanas aprove-

charon la oportunidad, como por ejemplo: General Electric, Fairchild, RCA, 

Zenith, Litton, instalaron fábricas pa7a ensamblar televisores, radios, -

electrófonos, magnetófonos, semiconductores, etc. 

Entre 1965 y 1974, su inversión en la zona se elevó a más de 55 por 

ciento de la inversión global efectuada por las empresas norteamericanas. 

En la actualidad se está dando una articulación cada vez m&s estre-

cha en el noroeste de México y el sureste de Estados Unidos, donde.a la 

parte mexicana le toca jugar un papel dependiente. La instalación de la 

planta Ford en Hermosillo es tal vez el indicativo de la iniciación de es 

ta dependencia. 

Por otra parte la economía soorense viene funcionando a razón del 

mercado internaciona.l y ahora se pretende industrializarla por el método · 

más desnacionalizador, por medio de la inversión extranjera directa, con 

ello se acelera el proceso de integración de Sonora a la economía estado_!:! 

11 nidense, y esta dependencia puede traer consecuencias muy graves, una de 

ellas es la penetración directa del imperialismo a México. 

Son pues, estas zonas fronterizas las que juegan un papel important,! 

sima en la expansión de las nuevas tecnologías de la comunicación, a tra

vés de mercancías fundamentales1 la difusión de componentes y .a~ratos 

termi~ados, que en última instanc,ia, en vez de proporcionar deaarrollo a 

los países subdesarrollados, tiende a precipitar nuevas alianza• que for

talecen la hegemonía de unos pocos, 

11 
Viiase, Federico Campbell, "El gobierno· de Sonora de rodillas ante l.a 
Ford". Revista Proceso; p&9a. 12-;14·15. 
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Esto se pudo ver claramente, cuando se analizó la manipulación que 

se hace del Sistema Cient!fico y Tecnológico Nacional. 

4. México y el exterior 

La generalidad de los países capitalistas dependientes no tienen c~-

pacidad de crear tecnología competitiva e incluso en muchos casos tampoco 

pueden adaptar tecnoloq!a importada. En consecuencia y bajo un marco capi 

talista, las demandas tecnológicas de otros pa!ses se satisfacen en el e! 

terior, mediante importación de equipo y asesoría técnica extranjera, lo 

eual significa entrar en un proceso de dependendencia cada vez más inten-

so. 

Estos rasgos, incluyendo lo dicho en el apartado anterior, establecen 

.las bses estructurales que caracteri~an las relaciones en el terreno de -

la ciencia y la tecnología entre México y el exterior. Así los aspect.os 

fundamentales de estas relaciones, sintéticamente son: 

- Dependencia .abrumadora de México con respecto al exterior. 

- Transferencia de tecnoloqía onerosa para México, 

- Transferencia irracional, bajo patrones extranjeros, que origi 
nan desperdicio e ineficiencia en la sociedad. 

Estas transacciones de tecnoloq!a no pueden ser libtemente utiliza-

das por los pa!ses de bajo desarrollo, ·por ser un producto-mercancia, que 

por con1iguiente se convierte en objeto de compra~venta, en condiciones 

de intercambio monop6li1tico, desigual e injusto. Son de tal magnitud -

los beneficios por eate intercambio, que algunos estudios han demostrado 

que las transacciones de tecnologb son en general más benéficos para -

12 loa vendedores que laa mismas inversiones de capital. 

12 
Miguel s. Wionczek, "Un punto.de vista latinoamericano sobre ciencia 
y tecnología". Revista Comercio Exterior, pág. 16, 
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Por otro lado, la utilización social de las tecnologías importada 

para América Latina, se ve fuertemente cuestionada porque las soluciones 

tecnológicas de los países desarrollados implican altos niveles de pro--

duccción y consumo, con la utilización de grandes cantidades de capital 

e insumos .especializados que los países en desarrolllo no pueden alcanzar 

resultando finalmente desperdicios de capacidad, capital y hasta de re--

cursos humanos con los consiguientes altos costos de producción. 

En estas condiciones con frecuencia los intentos de industrializa-: 
•) 

ción conducen a una mayor dependencia tecnológica del exterior. Los ve! 

tiginosos avances científicos y tecnológicos en los países desarrollados 

hacen de la ciencia y la tecnología una de las principales armas de.dom_!.· 

naCión hacia los países subdesarrollados. 

Para el caso de México, se mencionó ya una herencia histórica colo-

nial que dió lugar a un deficiente desarrollo de las fuerzar productivas 

y que orientó al país a un mayor sometimiento con respecto a Estados Un_!. 

dos principalmente; razón que sigue siendo válida para toda la sociedad 

mexicana inmersa en · un proceso de neocolonialismo. 

Por tanto, los gastos de México por transferencia de tecnología 

necesariamente estarán caracterizados por un sinnúmero de absurdos, 

contradiciciones, derroches "increíbles" y por altos niveles de pago al 

extranjero1 por ejemplo: 

- Frecuentemente por falta de información y mal juicio no se 
compra equipo y/o la tecnología m.ss convenientes. 

- se nos vende en ocasiones equipo y/o mercancías todavía no 
totalmente probadas y en proceso de experimentación. 

- se nos vende equipo y tecnología obsoletos. 

- Se compra, con fuertes gastos de capital, equipo automatiza
do o de gran capacidad productiva que para los niveles nacio 
nales de demanda es excesivo, produciéndose así fuertes des= 
perdicios y altos costos de producción. 



- Importamos tecnología que nos es impuesta por préstamos a
tados para la producciqn de artículos útiles en países de
sarrollados, pero absolutamente suntuarios en las condici2 
nes de vida de· los países atrasados. 

- Se pagan fuertes cantidades de capital por patentes, marcas 
mercadotecnia y publicidad que bajo patrones racionales no 
tienen justificación alguna. 

- Actualmente m.ts de las tres cuarteas partes de productos -
que se venden en México tienen marcas extranjeras. 

EXisten muchas empresas que tienen como experiencia uno o varios 

de los puntos señalados¡ nombrar algunos casos sería sólo esconder el 

resto de las empresas que se desenvuelven en este marco de contradic-

cienes del sistema. Esta irracionalidad en la compra de tecnología El! 

tranjera ae genera fundamentalmente por: 

- Las consecuencias de la estructura dependiente característi 
cas de nuestra economía e inclusive la acción de algunos 6r 
ganiS111os de política económica que fomentan la demanda tac: 
nol6gica del exterior. 

- La incapacidad estructural del estado mexicano para resol-
ver los problemas de la dependencia y el subdesarrollo; ya 
que ésta es una forma necesaria del desarrollo capitalista. 

- La casi nula capacidad tecnoléigica (con raíces históricas) 
de la mediana y pequeña industria inclusive para seleccio-
nar y adaptar tecnología. 

- La insuficiencia y carencia, en otros casos, de políticas -
selectivas de CQl!\Pra de tecnología. 

- El car!cter conservador del empresario nacional, que prefie 
re adquirir productos "seguros y comprobados", dentro de -
una vi1i6n.111Uy estrecha y cegada por la resplandeciente tec 
nología de los países desarrollados. Esto es un efecto del
control ideol6gico de los países dominantes. 13 

. En ••ta• condiciones de concentración monopólica de la ciencia y 

la tecnologta es 16gico que estas actividades se encaminen a la satis- · 

facción de las necesidades de los pdses desarrollados, bajo las cond.! 

13 
Joal Luis Ceceña, M'xico en la órbita imperial, op. cit. p&g. 31. 
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ciones prevalecientes e.~ ellos y sujetos a sus propios intereses eco

nómicos. El resultado es que se producen tecnologías que requieren -

grandes niveles de capital y producción en gran escala, lo cual difi

culta su utilización por parte de los países subdesarrollados, profu!!_ 

dizándose y ensanchándose cada vez más la "brecha" económica y tecno

lógica que separa a estos dos tipos de países. 

Otro ejemplo de ello lo tenernos en la reciente instalación de la 

Req Pública de Transmisión de Datos, que se encuentra conectada a las 

grandes computadoras internacionales (principalmente norteamericanas) 

y que en el fondo controla el aapecto econánico, político y social de 

nuestro país. 

S. Transmisión de datos en México 

Efectivamente, la Red Pública de Transmisión de Datos (RPTO), 

conforma actualmente la parte frontal de las telecomunicaciones del -

país, pero lqúe hay del otro lado? 

En M4ixico, la mayoría de los sistemas de trnsmisión de datos son 

privados, con propÓsito específico y velocidades medidas de l 200 a 

2 400 bps. 
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Un ejemplo significativo lo tenemos en el sector bancario que con

tiene el mayor número de siatmas. 

Por otra parte, los pocos sistemas teleinfoon&ticos que existen en 

el pa1s se encuentran conectados con aquellos qrandea sistemas da! ex-

tran jero 1 Telenet, oatpac y Transpac de Estados Unidos. 

Consecuencia de ello ha sido el gran auge alcin&ado en la década -

de loa. años atentas por la RPTD, donde loa sistemas de comunicaci6n y -

de programas hacen posible qu.e 101 equipo• inform!tico• conectados a la 

red sean compartido• por diferentes usuariao y siteme• dispersos qeoqr! . 



ficamente. 

Con esto, México se convirti.ó en el primer país latinoamericano -

que instaló una RPTD, cuya creil.ción se inició en octubre de 1980 con -

* una técnica de computación por paquetes , conectando 48 ciudades del 

territorio nacional. 14 

El sistema de transmisión de datos se divide en dos técnicas: la 

conmutación por paquetes y la conmutación por circuitos. En México se 

eligió la primera porque permite que muchas terminales y usuarios de -

computadoras c0111partan. simultáneamente una red canún, lográndose una -

transmisión de datos a bajo costo y con una alta confiabilidad. 

La velocidad de tansmisión de datos es de 64 Kbits/s y las de ªE. 

ceso a la red pueden ir de SO a 48 000 bps en modalidades asincrónicas 

y sincr6nicas1 en estas condiciones su capacidad de servicio le permi-

te atender a más de 8 000 y 10 000 terminales y computadoras conecta-

das a la red nacional de transmisión de datos. 15 (Cuadro I) 

Por otra parte, la RPTD desarrolla las siguientes actividades¡ co 
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necta 28 ciudades con equipo de transmisión de datosr posee tres conmu-

tadores de paquetes que operan en México, Monterrey y Guadalajara, (cu2_ 

dro 2)1 dos concentradores en He:cmosillo y Puebla; siete multiplexores 

localizados en León, Querétaro, Toluca, Cuernavaca, Acapulco, Veracruz 

y VillaheE111osa. (Cuadro 3 y mapa I) 

* 

14 

15 

Por 1119dio de esta t6cnica se elimina todo elemento crítico y el flu
jo de la infoX111aci6n que entra a una red se divide en pequeños seg-
mento& o paquetes de datos-con dirección,·origen y destino- que se -
envtan por ltneaa disponibles. 

Eduardo Caetañon Cruz, "Red PÚblica de Transmisión de Datos", Revis
ta Ciencia y Desarrollo, p4qs. 13-15. 

Marta Estela Peraqallo, "C0111Unicaci6n y progreso", Revista Ciencia 
y Denrrollo, pt9, 19. 



CUADRO I: Distribución porcentual por marcas de las computa--
doras y terminales 

Computadoras • % Teminales % 

IBM 40 33 .06 781 29.9 

CDC 18 14.88 128 3. 76 

DEC 12 9.92 97 2.85 

NCR 11 9.09 84 2.47 

Burroughs 9 7.44 928 27.06 

Hewlett Packard 8 6.61 57 1.68 

Univac 7 5.78 85 2.5 

Honeywell Bull 6 4.96 76 2.23 

Basic Four 4 3.30 28 0.82 

Vaúas 6 4.96 

olivetti 422 13.29 

Teletype 286 8.41 

Siemens 145 4.26 

Raytheon 104 3.06 

Incoterin 51 1.5 

Bunker Ramo 44. 1.29 

Extel 12 0.25 

Wang 8 0.35 

Terminent 7 0 • .23 

TED 5 0;20 

Data 100 4 0.11 

' Grabada ta 4 0.11 

Centronics 2 0.06 

Minibee . 2 0.06 

Prism 2 0.06 

OTS 4 0.12 

Fo\lr Fase 4 0.12 

Varias 8 0:23 

~ - J4'0() 

Fuente .1 Eduardo A. Castañón Cruz, op. cit. páq. 14. 



CUADRO 21 Distribución de.las cDmputadoras en México 

México 

Monterrey 

Guadalajara: 

65 Computadoras 53. 7% 
26 IBM 
8 CDC 
7 DEC 
7 Univac 
5 NCR 
4 Burroughs 
3 HP 
2 Honeywell 
1 Microdata 
1 CGCT 
1 Wang 

25 Computadoras 
11 CDC 
5 DEC 
2 HP 
2 Honeyw811 
2 NCR 
1 Burroughs 
1 IBM 
1 Univac 

20.1% 

9 Computadoras 7.4% 
2 DEC 
2 IBM 
t Basic Four 
l Burrou¡he 
1 Century 
1 ·Honeywell 
1 NCR 



CUADRO 3: Distribución de terminales por localidad 

Localidad Terminales °lo 

Acapulco 104 3.0 
Ce laya 14 0.4 
Cd. JuCi.rez 17 0.5 

· Cd. Madero 13 0.38 
Cd. Obreg6n 14 0.4 
Chihuahua 33 0.97 
Cuernavaca 16 0.47 
Ensenada 19 0.56 
G6mez Palacios 13 0.38 
Guadalajara 163 4.79 
Hermosillo '18 o.~3 

Ira pu ato 11 0.32 
León 65 l.95 
México 2 060 60.58 
Monterrey ' 254 7 •. 31 
Matamoros 16 0.47 
Mázatlin 19 0.5 
Mérida 35 1.02 
Mexicall 16 0.47 
Minatitlln i9 0.56 
Moncbva 17 0.5 
Poza Rica 16 0.47 
.Reyitosa 25 o.73 
Salamanca 25 0.73 
Saltillo 15 0.44 
Tampico 30 0;88 
Tol11ca ' 27 0,79 
Torre6n 24 0.70 
Veracruz 58 1.70 

3 155 93~00 

El 7"' restante de las terminales (245) se encuentra distribuido en 94 
localidades. 

Fuente1Eduardo castañ6n cruz, op. cit: pág. 14. 



l, lrapuato 
2. Ce laya 
3. Querlitaro 
4. México 
s. Tlanepantla 

tlAl'A I 1 R.ed pGblica de transmisi6n de datos. 

FUEN'rl~t · Eduardo Catañlln, op, cit. p!Íq, 15. 
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Una vez que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.) 

se decidió a implantar la RPTD, se•establecieron las condiciones que d~ 

hería cumplir una red de esta naturaleza, a fin de satisfacer las nece

sidades del país. (Cuadro 4) 

Con todo esto podemos observar en .qué medida existen en nuestro -

país, núcleos con una gran concentración de recursos informáticos. 

6. La informática en México 

El desarrollo de la inforrnática en Mmcico, ha ido en constante a~ 

mento durante los últimos años. Consecuentemente se ha incrementado -

el número de aplicaciones, así ~orno los recursos requeridos para su -

desarrollo. 

Sin embargo, desde un principio la informática en México careció 

de IX!líticas bien definidas en materia de coordinación y desarrollo, -

originando la proliferación de inversiones extranjeras en varias depe~ 

dencias del sector PÚblico y Privado sin la debida integración técnica 

y financiera. 

A raíz de la creación del Comité Técnico Consultivo de las unid! 

dades de sistematización de datos del Sector PÚblico Federal de la S.!_ 

cretaría de la Presidencia en 1971 y pos~eriorrnente de la Coordinación 

General del Sistema Nacional de Información, dependiente de la Secret! 

ría de Programación y Presupuesto en 1977, se observa actualmente en -

el Sector PÚblico Federal una imperiosa necesi~d de coordinar y pla-

near en forma más adecuada las aplicaciones de la inform&tica. 

Como respuesta a la política mencionada, las distintas dependen-

cías tanto del Sector Oficial como del Privado desarrollaron un NPlan 

para la coordinación de los servicios de in!orm&tica". En este punto 

se propusieron en forma general, los lineamientos de una pol!tica ¡Mira 
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CUADRO 4: Distribución de las computadoras por sectores 

·Empresas ' Sistemas ' 
Sector Industrial 47 37.0 47 30.9 

Sector Comercial 35 27.S 47 30.9 

Sector Federal 20 15.7 22 14.5 

·Sector Bancario 19 14.9 30 19.B 

Sector Académico 4 3.2 4 2.6 

Otros sectores 2 1.6 :2 1.3 

127 ·100.0 152 100.0 

i'Uente: . Eduardo Castañón ·cruz, op. cit. pág. 16. 

el desarrol~o e integración de la infoi:mática en cuanto a sus aplicacio-

nes. 

Es por esta razón que nuestro país. actualmente se encuentra inunda

do con diversos equipos de computación electrónfoa instalados en casi tE_ 

das las dependencias del Gobierno Federal y del Sector Privado, de las -

cuales se dice que tienen su "propia administración" y satisfacen en fo.::. 

ma prioritaria sus necesidades (pero lde quién?)¡ o en otros casos, las 

unidades de informática proporcionan servicios a otras dependencias como 

unidades de apoyo. 

Dichas unidades han ido evolucionando en recursos téi;:nicos y humanos 

a medida que los.sistmaa y aplicaciones han crecido y se han diversific.! 

do en cuanto al.procesamiento masivo de información. 

Por otra parte, tratando de tapar el so.l con un dedo, se expusieron 

una serie de polttica1 que debertan ser realizadas para llevar a cabo la 

implementación del Plan Nacional de Informática, entre las cuales se pu.! 

den mencionar las siguient1s1 



- Desarrollo de sistemas. 

- Operación de equipo (central, re<Jional y local). 

Administración de servicios y de recursos. 

- Implementación de sistemas. 

- Capacitación y desarrollo de Recursos Humanos. 

- Mantenimiento. 

- Comunicaciones. 
16 - Normas y Estándares, etc. 

08 

Para poder integrar en forma adecuada las diversas necesidades de -

informática, es necesario que se tomen en cuenta tres aplicaciones espe.-

cíficas, perfect'amente definidas:· 

- Desarrollo de sistemas en "BATCH" (cantidad determinada en re' 
gistros o de documentos agrupados para procesarse como un to7 
do). Esto permite la atención del problema de manejo de gran
des volúmenes de información en forma local. 

Desarrollo de sistema de consulta en línea. Este tipo de sis~ 
temas podrá incrementar la oportuna consulta y proceso de los 
diversos bancos de información, permitiendo además la integra 
cióh de la Red de Comunicación de Datos. · -

- Implementación de sistemas integrales. Se entiende como siete 
ma integral, al conjunto de subsitemas perfect11111~te interre': 
lacionados entre sí, los cuales tienen en común un objetivo -
específico. Con la aplicación de este tipo de sistemas se co
munican entre si a las entidades federativas a través de un.
organismo central, evitando de esta manera la proliferación -

. de pequeños sis~emas locales carentes de cohesión entre sí. 

Entre las redes de teleproceso que tienen una cobertura a nivel, re-

. gional y. nacional pueden. mencion.arse las de la Secretada de. Agricultura 

y Recursos Hidráulicos, Secretaría de programación y Presupuesto, REGESA, 

Control Automatizado de Mecanismo en la Administración Científica y Pe--

troleos Mexicanos. Estas redes se han implementado de acuerdo a las ne-

cesidades de cada una de las d.ependenciaa deonde se encuentran funciona!!. 

do. (Véanse los mapas del 2 al 6) 

16 
Secretar{a de Comunicación y Transportes, Informe Sexenal 1976-1982,' 
pág• .64. 



HAI·~ ~1 Ru<I do toloprocoso clo l.:i socretarfo <le Prcigrr1m11<iió11 y Pr~eupuouto (S,l',P,) 



Ml\PI\ 31 Red general de teleproceeo del Grupo 111.r11 de Monterrey , (REOESI\), 



Hliil'A 41 Red do .telo¡1roceBO do la Secretada do l\9dcult11r11 y ~ecursne ll!dr&ulicoe 11:1.11.n.11.1 • . 



111\PA 51 Red de teleprooeeo del Control Automatizado de Mecanismos en lo Adminietraci6n CientM'ica, 



MllPA 61 Rod do teleproceao 1le l•11tr6loos M11xim111or¡ (!'f.MEX), 
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Por otro lado, es de suponerse que un sistema de magnitud y alcan

ces como el Plan Nacional de Informática, hace necesaria la utilización, 

como medio de transmisión, de la Red Federal de· Microondas de la Secre
\-·-;~ 

taría de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.). (Mapa 7) 

Cuando se utiliza un canal de microondas para la transmisión de da 

tos, la señal a transmiti~ se entrega a la central de la s.c.T., por m.J!. 

dio de una ltnea privada de teléfonos, que se encarga de conducir la s! 

ñal a su des~ino, entreqándola a la central correspondiente de donde se 

llevar! a la terminal a trav€s de un línea privada. Por lo tanto, se r.!!_ 

querirá controlar tantos canales de microondas y líneas privadas de te-
. ' 17 

16fonos como usuarios haya en el .sistema. · 

Los criterios ex~estos anteriormente, ·entre otros, fueron tomados 

en ·cuenta para la red de teleinformática para la secretaría de Salubri 

dad y Asistencia. (Mapa 8) 

Sin embargo1 a pesar de todo esto, el sector de la informática es 

de los más afectados por las devaluaciones, pues la dependencia con .el 

' ' exterior y el·bajo contenido nacional de los equipós y de las computa-

doras instaládas en México, trae como consecuencia el desarrollo incon 

trolado del sector informático, ocasionando serios trastornos a la ec~ 

nomta nacior¡a1. 

Por otro lado, no hay que·dejar afuera la gran influencia del ,Te-

El tfmino "TAlex" (contracción de las palabras inglesas "telepri-

ter exhenge"), se aplica al sistema telegráfico automático de comunic!, 

17 
· GlCUpo transmi1i6n de datos, análisis de los sistemas privados de te 

leinform&tica autorizados por la Dirección General de Telecomunica': 
cionea, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Documento Inter 
.22· 



... ,-

HAl'll 71 Red Podetal de Microonda". 



't.4•1 

' ' 

Pantalla de teleconaulta y 
hard-copy 

' ' ' '---

l. ·unidad de almacenamiento 
secundario (discos 111a9ni!ticos) 

2. Procesador con memoria 

J. Lectora de tarjetas 

4. l•preaora de limas 

s. Consola de operaciones 

6. Unidad de cinta ma911i!tica 

7, Tellftinal de teleconsulta 

r--·.l -\ 

~PA O 1 Red de toleprooeso de la Secretar fo de Salubridad y 11sistenoia. 
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ción entre abonados, opera por selección dactilar directa del abonado,-

que en el momento que lo requiera pued~ establecer comunicaci6n con 

cualquier otro por el simple hecho de marcar el número correspondiente 

a éste, oprimiendo botones o girando un disco digital similar al de un 

aparato telefónico. Este tipo de servicio, presenta una enorme comodi-

dad y grandes ventajas y este ha sido el factor decisivo para su acept~ 

ción y su creciente demanda por parte de los sectores públicos y priva

dos. 18 

Ún ejemplo de ello lo encontramos en los 600 télex y teletipos co-

nectados a 10 de las agencias noticiosas más importantes en México: AP, 

UPI, EFE~ REUTER, OPA, ANSA, y Prensa Latina, éstas habrán transmitido 

alrededor de 726 mil infomaciones, que han sido utilizadas por ~s de 

400 diarios, 800 estaciones de radio y 13 télevisoras para reforzar la 

penetración ideolÓgica más formidable a que haya sido sometido el país 

' 19 
en. las últimas décadas. 

As!, sin ninguna regulación que lo impida, se transmite información 

sobre acontecimientos nacionales, muchas veces, manipudada. hacia las --

c~ntrales situadas en diferentes partes del mundo, desde donde se revie! 

te hacia México contextualizada con ingredientes no siempre objetivos y 

disfrazada como una tecnología eficaz. 

De esta manera el comportamiento de las agencias noticiosas lnter-

nacionales abandonan el esquema de transmisoras de información para co!!. 

vertirse en instrumento de una penetración que resulta ser un mecanismo 

sofis~cado de invasión a través de un aparato industrial canunicativo-

18 

19 

Plan Telecom 15, Dirección General de Telecomunicacione1, Documento 
Interno •. 

Victo~ Garcia, "Soberanía nacional e infoX111ación tran1naciona1•, ro
ro de consulta popular de comunicación 1ocial, op. cit. p&g. 221.~ 



20 ideológico de desarrollo creciente y acelerado. 

Actualmente en el servicio internacional se cuenta con circuitos -

directos entre México y Países como suiza, España, Australia, Francia, 

Italia, Chile, Alemania, China, ~osta Rica, Colombia, ~rasil, Estados -

Unidos, Gran Bretaña, URSS, etc. 
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La comunicación se logra establecer con suma rapidez y además los 

mensajes quedan escritos para ulteriores usos. La transmisión volumin2 

sa de datos encontro en este· servicio su mejor vehículo. (Mapa 9) 

Así como, es menester prepararse para afrontar la era de la "tele

mática~· ~e será posible gracias a la combinación de la televisión, de 

las telecomunicaciones y de la teleinformática, las cuales· facilitaran 

el acceso a la pantalla del televisor con una variedad de servisios ta

.les como el acceso a videotecas, procesamíento de datos, teletextos, t~ 

leconferencias,y. telegrafía, entre otros, que serán seleccionados dea--

cuerdo a las necesidadeá o ~stos del teleespectador. 

· Sin embargo, la telemática traerá consigo diferencias en la distri

bución de la información entre las naciones desarrolladas y las subdesa

rrolladas, pues el contenido de l?s servicios, por estar diseñados.por -

los dueños de la tecnología, estará orientado al logro de sus objetivos 

particulares. 

7. ¿ Qué pasa con el Satélite ? 

F.n la actualidad, además de la Red Pública de Transmisión de Da-

tos y el desarrollo acelerado de la informática, nuestro país se encu

entra innundado de empre1as privadas que abarcan gran parte de la info.:.. 

20 
Ibid, ~CJ· 222. 
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servicio Telex hasta 
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o ,Concentrador 
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MAPA 91 Red de Servicio 'l'elex, hasta 1980, 
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mación procesada en México; un ejemplo claro lo tenemos en la IBM*, -

Siemens,1. Philips, Ford, etc., que sin lugar a dudas son las empresas 

que determian las pautas a seguir de acuerdo a sus intereses. 

Esto es en el plan terrestre, pero lqué pasa en el plano espa--

cial? Al decir "espacial", se remite a la cuestión del Sistema Mexi-

cano de :;atélites Morelos, ese llamado "gran avance tecnológico". No 

se trata de rechazar rotundamente los avances tecnológicos y tampoco · 

de oponerse a la modernidad; sino de esbozar una preocupación funda--

mentada ante sus posibles usos. Poseer un satélite propio podría si;r 

nificar, para México, un acto de "autonomía" respecto de Intelsat o -

de la Western Union, pero al pensar que se va a utilizar de acuerdo a 

a las normas y políticas del sistema, nos damos cuenta que esto tan -

sólo significa una unión entre el estado y la iniciativa privada. 

Pues· en la modificación que se hizo en diciembre al artículo 28 

constitucional, para definir la comunicación vía satélite, ésta fue 

definida como área estratégica a cargo exclusivamente del Estado y -

desde e'se momento se han tomado una· serie de decisiones qu~ no. hacen 

más que confirmar que en la comunicación social la prioridad número 

uno de el gobierno es tomar las riendas de la tecnología informativa 

21 
y con ello adquirir fuerza ante el monopolio televisivo. 

21 

Actualmente la IBM manufactura canputadoras en sus moderna• insta 
ciones de El Salto Jalisco. Este nuevo proyecto se dice qile apoy'i 
los planes gubernamentales y que •trae al pab la más avanzada -
tecnología IBH". La planta IBM fue inagurada en 1975 y desde su -
inicio se ha dedicado a la producción de máquinaria electrónica, 
la cual ha satisfecho las neceaidades nacionales y se ha exporta
do a más de 35 países, incluyendo entre ellos ·a· Australia, Canada 
y Japón, Con este pequeño ejemplo, H pone de manifiesto, la gran 
int~rvención de las empresas transnacionales en nuestro país. 

Véase, artículo 28, de la Constitución Mexicana. 
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Aproximadamente hace dos años que televisa 'se encargó de reiterar -

que México debía de apresurarse a comprar un satélite geoestacionario, a 

lo que también agregaba las ventajas de esta adquisición. 

La idea e.ra que México firmara el contrato por su satélite en 1984, 

pero la presión tecnológica y el aumento de la demanda empujó ha tomar -

decisión en 1982. Así se inicio la construcción del que entonces fue ca 

nacido como IIhuicahua. En lo que va del sexenio ese nombre no se ha 

vuelto a mencionar, en cambio, se le conoce como Sistema de satélite Mo-

relos. 

Mientras.tanto, se opera con un satélite rentado de baja capacidad 

y potencia media, y en la mayor!~ de los casos con transportadores red.!!, 

cidos, por lo que es 'necesar'io instalar antenas y receptores ligeramen

te mayores o especiales a fin de servir ahora y después con el nuevo S!, 

télite. Sin embargo, el nuevo satélite será muy potente de modo que, se 

utilicen estaciones receptorüs pequeñas así como antenas de 3 a 5 metros. 

Ahora cabe preguntarse ¿quién realmente mandó const:ruir el satél,! 

te? Pues, en un principio la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-

tes anunció que la construcción del satélite estaría apoyada financie-

rainente por la empresa ~alevisa, sin embdtgo, ahora la misma Secretaría 

anunció que el proyecto lo "inició, administra y opera el gobierno fe 

deral", sin mencionar para .nada al consorcio·privado. 

Tal·vez la respuesta se encuentra en la modificación que se hizo -
' 

al artículo 28 constitucional, anteriormente mencionado, pero hay que -

aclarar que sólo es una suposición, pues no tenemos datos concretos que 

afirmen· tal respuesta. 

De lo anterior, se desprende la necesidad de exigir al Estado una 

informaci6n detallada del por qué, del córno y del para qué de su polít! 

ca con respecto a la conetiucción del satélite¡ de no hacerlo quedar!a-

·" 
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evidenciado que el gobierno ha adquirido una. deuda de millones para pa

gar a la Hughes, a la McDonell Douglas y a la HA$ por la construcción, 

propulsión y lanzamiento de un instrumento para el cual no se tiene un 

contenido preciso. 

Por lo tanto, si el gobierno mexicano se define como un gobierno 

democrático, tiene.el deber de dar cuenta a la nación sobre sus gestio

nes, políticas, normas, etc. 

Por otra parte, el sistema de. satélites será puesto en órbita en

tre abril y septiembre de 1985. Mientras tanto se renta a Intelsat -

(International Satellite System) un canal o parte de la capacidad de -

su sat&lite lntelsat IV. 

Es pues, el momento de pensar en los usos, gestiones, ventajas y 

desventajas de estos aparatos, no sólo en realción a las entidades prl 

vadas y públicas interesadas en su instalación, sino en .los supuestos 

beneficios que traerá para toda la población mexi.cana. 



C A P I T U L O V 

EL MONOPOLIO DE LAS POTENCIAS MUNDIALES 

SOBRE EL ESPACIO EXTERIOR 



EL MONOPOLIO DE LAS POTENCIAS MUNDIALES SOBRE EL 
ESPACIO EXTERIOR 

Gracias a los progresos técicos, los países de todo el mundo son más 

interdependientes que, nunca. El conjunto mundial de las redes electrónicas -

tienen el potencial necesario para desempeñar un papel análogo al de un sis-

tema nervioso que enlace con sus interconexiones millones de cerebros indivi-

duales.en una enorme inteligencia colectiva. Diversos factores políticos, e-

conomicos y culturales contribuyen a la realización de esta interdependencia, 

por lo cual si no se dan grandes cambios estructurales, difícilmente se loqr! 

rá que las ventajas del libre intercambio, igualdad y el equilibrio estén 

al alcance de todos. 

Es por esta causa que los avances de la tecnología, en la actualidad 

tienen usos diversos, entre ellos encontramos las aplicaciones· de la tecnolo-

gía espacial, que puede llevar a los países pobres a una situación de depen--

dencia cada vez más importante. 

El presente capítulo proporcionará aspectos centrales de control que 

'ejercen sobre el espacio exterior, las dos potencias más importantes del mun-

do¡ por un lado Estados Unidos, con su monopolio espacial sobre los países 

capitalistas INTELSAT, y por el otro la Unión Soviética con su monopolio esP! 

cial sobre los países socialestas INTERSPUTNIK. 

l. Historia y clases de los .satélites 

La década de 1960 fue decisiva en la historia del conocimiento esP! 

cial y de las comunicaciones internacionales, gramde~ descibrimientos se di! 

ron en esta década, a la información se le abren nuevas puertas y con ello -

nuevas.fot111as de manipulación. Es sin duda alguna, la época más importante 

del desarrollo humano, pues por un lado, el hombre puso f!sicamente su pie 

tanto en una nave espacial', como' en el• sadlite natural de la Tierra: 
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la Luna De otro, el ingenio humano se ha desarrollado lo suficiente 

como para rodear a la tierra de una serie de satélites artificiales -

creados y lanzados al espacio por el propio hombre. 1 

Desarrollo espacial que llevó tanto a la Unión .soviética como a 

Estados Unidos, a colocarse a la vanguardia de estas innovaciones • 

El 4 de dicienibre de 1957 tuvo lugar, por parte de la URSS, el 

lanzamiento del Sputnik-I, primer satélite artificial para el estudio-

de la ionósfera y de la propagación de las ondas radioeléctricas. 

Transmitió señales durante 21 días. El 31 de enero de 1958 lanzó Esta-

dos Unidos el Explorer-I, y desde entonces se fueron sucediendo los -

Vanquard, Pionner, Lunilt, Discoverer, 'l'iros, 'l'ransit, Echo, Mariner, -

etc. El 'l'iros-I. ( Estados Unidos, l de abril ·de 1960 } fue el primer -

satélite meteorolóqico1 el Transit-1B ( Estados Unidos, 13 de abril de 

1960 ) fue el primer satélite de navegación1 el Sputnik-6 ( Rusia, l -

de dicieml?re de 1960 l fue el· primer satélite en el que ·viajaron dos -

perros, así como otros animales, insectos y plantas¡ el vostok-::: 

( URSS, 12 .de abril de 1961 ) fue el primer satélite tripulado ( Yuri 

Gagarin ) 1 Early Bird, ( Estados Unidos,. 28 de junio de 1965 ) fue el 

primer satélite estacionario de telecomunicación comercial, podía · --

transmitir simultáneamente 240 circuitos telefónicos. 

Los diferentes tipos de sistemas para la investigación espacial 

se pueden clasificar c~ : 

a) Sat,lites de investi9ación científica no trip~lados para el 
estudio de los parámetros de la atmósfera, de la radiación 
solar, de los fenómenos de propagación de las ondas electr_2 
magnéticas para observaciones astronómicas, etc. 

·i F6lix Fern&ndez-Shauw, " Los sat6lites de Telecomunicación" , 

~-Presente, p&g. 52. 

: ~ .'" 
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b) Sondas del espacio lejano no tripuladas que comprenden : 
sondas enviadas al espacio interplanetario y a los conf i 
nes del sistema solar para la observación de la radia _-;: 
ción electromagnéticas y corpuscular del sol. 

c) Cosmonaves tripuladas en órbita cercana a la tierra y la 
boratorios de investigación espacial en órbita para estÜ 
dios del medio y biológicos y para observaciones astron5 
micas y geofísicas. -

d) Cosmonaves trip\iladas enviadas a la luna y a los plane -
tas para perfeccionar las realizaciones científicas y es 
tudiar las implicaciones biolá<Jicas de la investigación
espacial con hombres • 2 

~ ~ Satélites Artificiales 

En la Conferencia Administra'tiva mundial de Telecomunicacio-

nes Espaciales (CAMTE), que se llevó a cabo en Ginebra en 1971, el 

satélite artificial quedó definido como un "cuexpo que gira alrede-

dor de otro cuerpo de masa preponderante, y cuyo movimiento está 

principalmente determinado de modo permanente por la fuerza de 

atracción de este último " • 3 

El satéli~e, lanzado desde la tierra por medio de un cohete, 

queda situado en una órbita, permanente o no 4 que depende en cada -

caso de circunstnacias espec!ficas. 

Por otro lado, la altura, la inclinación y la órbita determ! 

nan el tiempo empleado por el sat!ilite para efectuar un giro compl! 

to alrededor de la tierra: as!, un satélite situado aproxillladalllente 

a 35.900 km, de altura, describiendo una cSrbita circular ( cuando -

la tierra sea el centro de la misma ) , tarda pricticamente 24 ho -

ras en completar un giro. 

2 Ranzi, " Las telecoll!\lnicaciones en el servicio de inveati9aci6n 
espacial" , Bolet!n ~Telecomunicaciones, ~g. 262. 

3 Incorporado al regllll!lento de Radiocomunicacionea ( art l, No.84 ), 

.. 
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A esta órbita se le identifica como " órbita ecuatorial circular geo-

sincrónica de satélites", tomando después el nombre común de " órbita 

de satélites. g~estacionarios" • De ahí que los satélites que descri

ben tal órbita se les conozca como satélites geoestacionarios o sin -
5 . 

crónicos, porque girarn sincronizados con la tierra. ( Figura I ) 

Todos los satélites de la serie Intelsat son de esta clase. Los sat! 

lites situados en condiciones diferentes a las mencionadas y que re! 

lizan su giro en menos de 24 horas reciben el nombre de asincrónicas. 

Todos los satélites, en un principio, fueron pasivos, así 11! 

mados porque· se limitaban a transmitir, por reflexión, las señales -

de radiocomunicación recibidas1 actuaban· como un espejo, estos saté-

lites no amplifir.aban las señales, retransmitían únicamente .la ener

gía que recib!an y necesitaban transmisores terres'tres muy potentes 

y receptores muy sensibles. Por el contrario, los satélites activos, 

al recibir la señal de las estaciones terrenas, no sólo pueden trans 

mitirlas a otras estaciones, sino amplificarlas. 

Finalmente, los satélites de telecomunicación se subdividen -

en tres clases: los satél~tes de punto a punto, que son los que est! 

blecen un puente entre una estación emisora y una estación receptora, 

y que necesitan potentes antenas en la estación terrena receptora, -

capaces da amplificar la señal, Satélites de distribución, que son -

capacea de conectar una estación emisora con varias re,ceptoras. Y 

los satalites de Radiodifusión Directa, que tienen.capacidad para es 

tablecer contacto directo entre una estación emisora y multitud de -

aparatos receptores individuales o comunales, en cada hogar, dejando 

atris las técnicas que utilizaban las antiguas estaciones receptoras. 

4 
El) general la órbira descrita por un satélite es siempre sucepti -

ble de ser modificada desde la tierra, y en ocasiones lo ha sido, 
para corregir la posición defectuosa de un satélite. 

5 r'lix rern&nct.z•Shaw, op. cit. ¡>49. 135, 
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Los primeros satélit~s artificiales einpleados fueron pasivos,

porque la complejidad técnica no se había desarrollado suficientemen

te. Esta misma razón determinó que los satélites pasivos. fueron asin

crónicos:. no se disponía de cohetes capaces de colocar un satéÜte en 

una órbita geoestacionaria. 
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como se pudo notar a lo·largo de este apartado, el desarrollo 

de los satélites ha sido en constante crecimiento y actualmente están 

inundando el espacio exterior; desgraciadamente estos satélites están 

en manos de dos.grandes potencias especiales la INTELSAT y la INTERS-. 

PUTNIK, quienes se encargan de darles los usos más especiales. 

2. ~l poder de INTELSAT 

De acuerdo con la Resolución 1721 de la Asamblea General de -

las Naciones Unidas, que establecía el principio de todas las naciones, 

del mundo deberían tener acceso a las telecomunicaciones via satélite 

Estados Unidos convocó a una Conferencia Internacional de Plenipoten

ciarios, que celebró diversas reuniones en lo; años 1963-1964. A esta 

convocatoria acudieron gran número de paises; no .lo hizo la URSS por

que consideraba, entonces, que el.principio de la explotación comer -

cial era incompatible con los principios del .derecho eapacial, y sus 

escasas telecomunicaciones con los pdses occidentales t!llllpOCO lo n! 

cesitaban demasiado • 

El 20 de agosto de 1964, 19 pa!aes ( República Federal de Al! 

mania, Austria, Australia, Bélgica, Canadá, Dinaaarca, España, E~ta

dos Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Irlanda, Ital~a, Japón -

Noruega, Portugal, Suecia, Suiza, y Vaticano ) ae reunieron en 

Washington para fil1111.lr doa textos: un acuerdo aobre establecimiento 
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de un régimen provisional para un sistema Comercial Mundial de Teleco-

municaciones por satélite ( conocido como acuerdo provisional ) y un -

Acuerdo. Espacial complementario del anterior. 6 

Así surqió lo que ha venido a llamarse comúnmente INTELSAT 

International Telecomunications Satellite Consortium ) , jurídicame.!! 

te aceptado en los Acuerdos de Washington de 1971. Del éxito de la in_! 

ciativa cabe decir que los 19,miembros iniciales de 1964 se convirtie-

ron en 116 países, en la actualidad, 

!! Acuerdo Provisional.- Se compone de 25 artículos. 

En él se parte de la base de una utilización racional y equitativa de 

la frecuencia de ondas radiotelegráficas, consid~rando que las .teleco

municaciones p0r satélite deben organizarse de forma que todos los Es-

tados miembros puedan tener acceso al sistema mundial y hacer las co -

rrespondientea inversiones. 

!! Acuerdo Espacial.- Es complementario del anterior y consta 

de ~6 ardculos. En él se regulan las formas de pago,· fechas. pc:lra efe~ 

tuarlos, interga financiero por la compra de los aparatos, distribu --

ción de gastos, etc. 7 

Desde el principio, estos acuerdos fueron expedidos de acuerdo 

a laa estrategia• que le convenía seguir Estados Unidos, pues en Inte.!:, 

sat todo pab figura en un mismo plano de " igualdad", sin embargo, E!, 

tados Unidos mantiene un control absoluto del consorcio y por consi --

guiente marca las políticas y leyes que tendrá que seguir todo aquel -

·país que quiera pertenecer a esta organización • 

6 Para m&s información, véase L. Tapia salinas, Textos Internaciona 
lea ·sobre el espacio. Inat!tuto !=.2• ,2! Victoria, pág. 359 y ss. -

7 r'lix Fern'ndez-Shaw, 0!2anización Internacional de Telecomunica 
~ª..l.!!!!! Radiodifusi6n1 p&g. 142, -
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Así, podemos ver que desde la aprobación del Estatuto Constitu-

tivo del Organismo Internacional, Es~ados Unidos fue propietario del -

61 por ciento de las acciones de Intelsat¡ Gran Bretaña, 8.4¡ Francia 

6.1; República Federal Alemana, 6.1; Canadá, 3.75; Australia, 2.75: 

Italia, 2.2; Suiza, 2¡ España, 1.1¡ Bélgica, 1.1¡ Holanda, 1; Suecia , 

0.71 Portugal, 0.4; Dinamarca, 0.4; Noruega, 0.4; Austria, 0.2; Irlanda 

.15; y vaticano, O.OS por ciento. En ese entonces ningún país del Ter-

cer Mundo figuraba entre las 19 naciones propietarias del sistema. Al 

31 de.diciembre de 1970 los 10 países que más habían utilizado los sa-

télites ( equivalencia en·circuitos) eran: l. Estados Unidos, 2,090,3 

2. Gran Bretaña, 313¡ 3. Japón, 202; 4.Canadá, 1371 S. República -

Federal Alemana, 129; 6. Italia, 128; 7. Australia, 107; 8. Francia 

104; 9.Argentina, 80; 10. España, 78. El total de utilización de 

satélites por todos los países fue de 4,388,1 ) 8 

Así,volviendo hacia atrás, el 6 de abril de 1965, un cohete ti-

pe Delta TAD (Thrust Auqmentd Delta), de la Me Donnel Douglax, era -

lanzado desde Cabo Cañaveral ( Cabo Kennedy ) , 

Transportaba un satélite de telecomunicaciones, el Intelsat-I, construí 

do por la Hughes Aircraft Cornpany, destinado a ser colocado en órbita 

sobre el Atl&ntico, 

De esta forma, y por primera vez en la historia, Norteamérica 

y Europa·quedaban unidas permanentemente a través de 240 canales tele-

fónicos bilaterales, o un canal de televiaión que facilitaba las 

transmisiones de programas en directo de un Continente •·otro. El Ear-

ly Bird ( Pájaro Madrugador o Pájaro de alba, colno fue nombrado por -

los nativos de Hawai ) inició su explotación co111ercial el 28 de junio 

de 1965. 

8 Véase, Félix Fernández•Shaw, "Loa a&t,litea de·telecomunioaciún " 
op. cit. pá91. 55-61 • 
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El Early Bird ( intelsat-I ), fue un satélite cilíndrico, de -

un diámetro de 0.71 metros, una altura de O.SB metros y un peso de 38.S 

kilos, produjo una qran sorpresa como años atrás había causado el Tels

tar. Era ~l primer satélite perteneciente a COMSAT. 9 

El éxito alcanzado·por el Telstar-1, con las consecuencias mo-

nopolíticas que de ello podían derivarse,·movió al Conqreso de Estados 

Unidos a aprobar la Comunications Satellite Act, sancionada por el Pre-

sidente K!!lllledy el 31 de agosto de 1962 • 

Al amparo de esta ley, nació en junio de 1964 COMSAT ( Communications -

Satellite Corporation ), como una industria privada, teniendo por obje-

to la ~uesta en órbita ·Y la explotación· de .los sistemas de telecomunic~ 

ciones por sat&lites y la cooperación .con otros países. 

El capital inicial de COMSAT fue de 200 millones.de dólares, -

distribuidos en 10 millones· de acciones a 20 dólares cada una de las -

cuales una.mitad pertenec1a a las grandes empresas de comunicación nor

teamericanas: La American Teleq~aph & Telephone ( ATT ) adquirió el 29 

por ciento de las acciones ( lo que equivaH~ a más de la mitad de ,la·

parte reservada a la industria )1 la ITT, la ·General Telephone & Elec -

tronic ( GTE )1 la Radio Coporation of America ( RCA ), adquirieron el 

16.4 " de las acciones¡' mientras que las otras 158 empresas se reparti! 

ron el 4.6 por ciento sobrante. La otra mitad, que en un principio ose_! . 
16 alrededor de los 140,000 dólares y cuya cifra ha ido variando, pasó 

a mano• de 101 inveraioni1tas privados, que se compon!an de tres repre

aent&ntel del Gobierno, nOlllbrados directamente por la Casa Blanca. 

g 
Ibid, pSga. 22•35, 
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Esa fór.nula original garantizaba una alianza permanente entre el -

aparato de Estado y los grandes constructores de las nuevas tecnologías; 

una alianza que hacía posible la elaboración de una política común de 

comercialización internacional. Eso venía a ser, de hecho, uria promoción 

10 del poder de esos grandes monopolios a nivel de aparato de estado. 

Desde su fundaci6n,,COMSAT ha asumido tres funciones principales 

a) Desarrollar y dirigir los servicios de satélites de telecomuni 
caciones en Estados Unidos. 

b) Representar a Estados Unidos en el seno de Inte1sat. 

c) Actuar como gerente de Intelsat. En lo referente a la actua -
ción en su propio país, no sólo dirige las maniobras necesa -
rias para situar .Y mantener en órbita los satélites de teleco
municaciones, sino que se encarga de la dirección y coopropie
dad de las estaciones terrenas dependientes del Gobierno de Es 
tados Unidos.II 

Por otra parte, es muy importante mencionar que la IBM propuso com 

prar el SS por ciento de las acciones y transformarlas en una filial co-

mún, IBM-COMSAT, en la cual la Comsat dispondría del.otro 45 por ciento. 

Gracias a esta nueva sociedad, se trataba de unir la informática eón la 

tecnología de los satélites, instalando para 1980 una vasta red de comp_!! 

tadoras y de tele-proceso de la información, ligados entre sí por satél! 

tes, .Y puestos a disposición de las entidades privadas y públicas. 

Por esto, la Comisión Federal de Comunicaciones, viendo en la 

unión de esos dos gigantes el peligro de que se dividieran al mundo, se 

negó a ratificar ese proyecto en junio de 1975, y exigió que la filial -

propuesta fuese abierta a otras firmas, reduciendo al miS1110 tiempo la -

propiedad de la IBM o de la Cocnsat al 49 por ciento. 

lO Mattelart, Armand, "Las nuevas Tecnologías", en Información!!!..!!. 
~ ~ Internacional. P&gs. 117. 

ll Véase, F'lix Fernández-Shaw, Organización Internacional de Telecomu• 
nicacionas da la Radiodifu1i6n. op. cit. p4g. 165 • 
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Era un~ medida bien definido para detener a ese monopolio. En octubre de -

1975, una tercera empresa la más grande compañía de seguros de Estados Uni 

dos y una de las más diversificadas (la Aetna Life & Casualty Co), se unió 

a la asociación Comsat/IBM comprando el 15 por ciento de las acciones. 

Las siglas del nuevo consorcio (en donde la Comsat y la IBM quedan cada -

cual como propietarias del 42.5 por ciento de las partes) son CIA COMSAT -

IBM-Aetna. 12 

Esta situación nos deja ver el curso que tomará el uso de la tec-

nología espacial, cuyo papel será preponderante en los próximos quince años. 

A medida que se desarrollan las funciones de los satélites, la Comsat se -

pone' a la vanguardia y comienza a organizar sistemas de satélites que ten-

drán poca relación con la transmisión de programas comerciales o cultura'-

les • 

Así, alrededor de Comsat, pudieron surgir los acuerdos provision!!_ 

les de Intelsat, como el sistema global de telecomunicaciones por satéli -

te que facilita la adquisición comercial de un canal y hace posible la -

transmisión ininterrumpida de la comunicación a nivel mundial. Se pusieron 

en marcha t~ién los satélites domésticos. 13 

Asi Comsat ha servido de.gancho, para transferir la tecnología -

norteamericana y el llamado "desarrollo" a otros países. 

Un ejemplo de ello, lo tenemos en los países latinoamericanos que 

se alistaron en dicha empresa, entre los que encontramos a 1 Argentina, 

Brasil, México, Perú, Panaltll, Colombia, Venezuela, República Dominicana, -

12 

ll 

La inform&tica : un ~safto pol1tico, IBJ, documento interno. 

F4lix rernández-Shaw, Organizaci6n Internacional de Telecomunicaciones 
y de la Radiodifusión op. cit. p!g. 170. 
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Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Bolivia, Paraguay, Costa Rica, El Salvador -

y Honduras. Las aplicaciones de la tecnología espacial están a la orden del 

día y por lo tanto a ella se destina la mayor parte del presupuesto de los 

gobiernos de estos países. 

Intelsat tiene como objetivo primordial proveer a .todas las áreas 

de mundo. y' sin discriminación los servicios internaciónales públicos de te

lecomunicaciones de alta calidad y confianza (Art. III). También tiene la 

misma consideración los SE!rvicios nacionales públicos de telecomunicaciones: 

. a) entre áreas separadas por segmentos que no se hallen bajo la juridicci6n 

del Estado interesado, o entre áreas separadas por el mar, y b)' entre &reas 

que no estén comunicadas entre sí mediante instalaciones terrestres de ban-

da ancha y que se hallen separadas por barreras naturales de un carácter -

tan excepcional que impidan el establecimiento viable de instalaciones te -

rrestres de bandas anchas entre t.ales áreas. El segmento espaciial de Inte_! 

sat también podrá utilizarse para .servicios especializados de telecomunica-
. ,· 14 

cienes internacionales o nacionales, no destinados a fines militares. 

Sin embargo, en la actualidad están.en órbita 55 satélites civiles 

contra 282 militares. La mayor parte de éstos estin dedicados a detectar -

las explosiones nucleares en el espacio, y a vigilar las bases de cohetea -

en China y la URSS, as! ·coll10 a asegurar la na\189ación de los barcos de la -

NAVY ( Sistenia Mundial de Pendgono que opera desd9 el año de 1964 l . 

Distr.ibuci6n de .!2! SatUites 

Los aatélites geoestacionarios.de Intelsar cubren el lllWldo entero. 

Est&n situados 1 a) en el oc•ano Atl,nticor b) en el oc•ano· Pac!fico1 

14 Richard R. Colino, •tNTELSAT1 A compar~son of the interiin and definitiva 
arrangementea" .!!!!!.!:!!• p4911, 49-56 • 
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c) en el Océano Indico. Las estaciones terrenas de cada país están orien

tadas a cada uno de estos tres puntos: 

A) Con los satélites Intelsat-Atlántico están conectadas estaci2 

nas terrenas situadas en Mill Village (Canadá), Andover y Etam (Esta -

dos Unidos), Cayey (Puerto Rico), Tulancingo (México), Utibe (Panamá), -

Comatagua (Venezuela), Chocontá (Colombia), QUito (Ecuador), LurÚl 

(Perú), Longovilo (Chile), Balcarce (Argentina), Tanguá (Brasil), 

y Cabita (República Dominicana). 

En EUropa esUn distribuidaas así: Goonhilly Downs ( Gran Breta.;. 

ña), Raisting ( Alemania ) , Pleumeur Bodou ( F.ranoia ) , Fusino (Italia),

Buitrago y Aqllmes (España) . • También están conectadas con el Atlántico 

Grecia, Turqula, ~.arruecos, Nigeria, Costa de Marfil, Sudán, Etiopía, 

Jordania, ·Israel, Ir.Sn, Kiwait, Arabia Saudita. 

B) Con los Intelsat-Pacífico se encuentran enlazadas las ·estaci2 

nes terrenas de la Isla Vancouver (Canadá), Barlett-Alaska, Jamesburg-ca.;. 

lifornia,. Pulantat-Guillll y Paumalau-Hawai (Est_ados Unidos), Hong Kong - -

(Gran Bretaña) , Ibaralti (J¡spón) , Kum San (Corea) , . Chin Shan Li (China) , -

Sriracha (Tailandia), Tanay (F~lipinas), DjtilUhur (Indonesia), VUng Tan 

(Vietnam) , Camarvon y Maree ( Australia ) , y Warkworth (Nueva Zelanda) 

C) con los Intelsat del Océano Indico trabajan las estaciones t_! 

rren111 de 1 Hong Kong, Gran Bretaña, Yamaguche ( Jap6n ) , y las de Kuwait 

Ba.hreim, Arabia Saudita, Paquistán, India, Sri.Lanka, Tailandia,.Filipi -

nas, Malasia, Singapur, Indonesia, Australia ••• 15 

La que primero entro en funcionamiento fui l!l de Andover, para M 

establecer contacto con el Early Bird en 1965• Adem&s, hay cuatro estaci2_ 

nea eapec:ialisadu, Andov~r y· P.aumalu ( Estados Unidos ) , Fuchino, (Ita -

15 
Ibid, p&g. 52 , 
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lia ) y carnarvon ( Australia ) , que se encuentran dotadas del sistema -

TTC & M (tracking, Telemtry, command and monitoring), que .les permite S.!!. 

guir al satélite durante y después del lanzamiento, recibir datos telem!· 

trices desde el satélite y transmitir, cuando sea necesario, las órdenes 

para alterar la trayectoria del satélite o activar el instrumental de co 

municaciones situado a bordo. Es de uso comercial. 16 

Por otra parte, creo que. se hace necesario mencionar, las dife

rentes etapas por las cuales ha pasado Intelsat. 

Primeramente encontramos a Intelsat-1, que fue diseñado para a.!_ 

canzar una vida de 18 meses. Llevó a cabo satisfactoriamente sus funcio

nes durante tres años y medio • 

La serie de Intelsat-2, de mayores dimensiones que el anterior 

o.'67 mehos de di&metro, 1.42 metros de altura y un peso de 162 Kilos) 

y la misma capacidad de circuitos, se compuso de cuatro satélites sobre 

el Atlántico y el F-4 en el Pacífico, lanzados entre el 26 de octubre de 

.1966 y el 27 de S!!ptiembre' de 1967. Ninguno de ellos se encuentra hoy en 

funcionamiento. 

Ocho fueron los satélites de la serie Inteisat-3, lanzados en -

tre septiembre de 1968 y julio de 1979. Sin embargo, tres fallaron; los 

restantes cinco fueron colocados sobre loa océanos AtlSntico, Pacífico -

e Indico, con.lo que se consequ!a, pro primera vez, el sistema global -

propugnado por Intelsat. Fueron diseñados para Wla vida de cinco años. 

La serie de Intelsat-4, de. ocho sat,lites de mayor diámetro -

(2.39 metros, 2.80 metros de altura y 730 kilos), lanzada entre el 25 de 

enero de 1971 y el 22 de 1118yo de 1975, con una capacidad inedia de trans

misión· de 3,730 canales telefónicos bilaterales o 12 canales de televi -

sión, flexibilizó el sistema global incorporar1do antenas puntuales, que 

Ibid, pig, 64 , 
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significan la concentración de las capacidades de comunicación del saté-

lite en zonas' pequeñas. 

El 25 de septiembre de 1975 comenzó el lanzamiento de la última serie, -

hasta .ahora: la Intelsat-4A, de la cual están funci9nando los· satélites F-1 y 

F-2 en el Atlántico. .Esta nueva serie permite la transmisión de 12 000 comu-

nicaciones telefónicas o veinticuatro programas de televisión. Hace años los 

expertos aeronáuticos norteamericanos hab!an previsto que a~tes de 1980 sería 

posible lanzar un satélite de 100 000 circuitos pero parece que ese proyecto 

fue retrasado hasta la serie Intelsat-5, que orig,inalmente debía de ser lanz.e_ 

· da a partir de 1977 con satélites de 40 000 circuitos, 'pero que hasta ahora -

se ha visto fuertemente frenada. 17 

Más de las'dos terceras partes de las comunicaciones intercontinentales 

se efectúan hoy en d!a vía satélite, lo que demuestra la eficacia de la org_! 

nización INTELSAT. 

Con rntelsat, Estados Unidos ha logrado imponer en el terreno de las -

·comunicaciones su concepto particular.de organización internacional de nuevas 

tecnolog!as de satélites. Ahora trata de hacerlo más extenso por medio de -

otras aplicaciones de esta tecnolog!a. Ese es el caso del sistema interna--

cional de satélites de navegación marítima (Irunarsat) y de satélites ae nav! 

gación aérea (Aerosal.:. 

3. El contrataque de Intersputnik 

La puesta en marcha del sistema Intelsat, con una política imperialista 

definida y el llamamiento que en su mensaje al Congreso, el 14 de agosto de 

1967, hiciera el Presidente Johnson sobre la conveniencia de institucionali-

17 
v&ase, F6li.x Fern~ndez-Shaw, Or9anizaci6n Internacional de Telecomunica
ciones y de la ,Radiodifusi6n, op. cit. pág. 165. 
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zar un sistem~ comercial mundial único de telecomunicaciones por satélite --

(objetivo de Estados Unidos desde 1962) , llevó a los dirigentes de los países 

de Europa del Este a tomar una decisión s'obre su propia política. Así en 

1967, ocho países socialistas anunciaron la conclusión de un acuerdo de cóop~ 

ración en diferentes actividades espaciales, mencionando explícitamente las -

telecomunicaciones por satélites. 

En una reunión en Budapest (mayo 1968) se presentó un primer proyecto s~ 

bre ·la creación de una Organización: INTERSPUTNIK. Unos meses después se dió 

a conocer dicho proyecto mundialmente. El 5 de agosto de 1968 los representa~ 

tes de Bulgaria, CUba, Checoslovaquia, Hungría, Mongolia, Polonia, Rumania y 

la URSS, ante las Naciones Unidas entregaron un documento al Comit• de Utili-. 

zaciones Pacíficas del Espacio Ultraterrest~e con un proyecto sobre la crea-

ción de un "Sistema Internacional de Telecomunicaciones utilizando Satélites 

Artificiales de la Tierra", que sería conocido bajo el nOmbre de INTERSPU'IWIK· 

Días depués este pryecto lo llevó la Unión Soviética a la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre· 

con fines pacíficos (Viena, 14-28 agosto 1968), apoyado por un mensaje del -

Presidente Soviético Kosyguin. En esta conferencia dicho delegado puntualizó 

dos aspectos: en primer lugar, que Intersputnilt utilizaría satélites sincrón.!_ 

cos, y en sequndo lugar, que no existía inconveniente· alguno que ~ un miSlllO 

18 país perteneciera al mismo tiempo a Intelsat e IntersputniJc. 

No fue sino hasta noviembre de 1971 cuando en Moscú se firmo el "Acuer-

do sobre la creación de un sistema internaciona y de organización de teleco-

municaciones espaciales" (INTERSPU:IWIK). Asistieron a la firma del Acuerdo 

observadores de la India, Canad(, Estados Unidos, Noruega, Finlandia, SUiza, 

y de otros l>aíses. El Acuerdo consta de un pre&nbulo y de 26 artículos. Ade-

18 
Thomas L. Shillinglaw, "The Soviet Union and lnternational Satellite Te

' lec01111!1Unications", Stanford Journal of International 'studies, págs. 199-
226. 
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más está redactado en español, francés, inglés, y ruso, que son los idiomas o 

ficiales de la organización. 

Intersputnik posee tres principios que son la base de toda organización: 

a) reconoce la necesidad de contribuir a la consolidación y al .des'arrollo ar-

mónico de las relaciones económicas, científicas, técnicas y culturales por -

medios telegráficos y telefónicos, de la radio y televisión, utilizando los -

satélites artificiales de la tierra¡ b) la utilidad de la cooperación en las 

investigaciones teóricas y experimentales, así como en la elaboración de pro-

yectos sobre el sistema internacional de telecomunicaciones¡ c) qlie el desa-

rrollo de esta cooperación internacional ha de basarse en el respeto a la so-

beranía e independencia de los Estados, a su igualdad y a la no ingerencia en 

los asuntos intei::nos, así como en la asistencia mutua y salvaguardia de los -

19 intereses recíprocos. 

Efectivamente, estos principios son realmente nobles y ofrecen a los paí-

ses miembros una seguridad nacional, sin embargo, tal parece que se han queda-

do olvidados pues, la realidad manifiesta otra cosa, como sabemos, la URSS por 

medio de su sistema de satélites proporciona a la.comunidad socialista progr!!_ 

mas muy bien definidos. 

Por otra !>arte, Intersputnik, que tiene su sede en Moscú, se propone crear 

un sistema internacional del servicio de telecomunicaciones por satélite (Ar-

tículo 1.1.), como medio de asec¡urar la'cooperación y la coordinación de los 

esfuerzos· en la elaboraci6n de proyectos, creación explotación y desarrollo -

del sistema de t.l.ecomunicaciones (Ardculo I y III) • · 

Intersputnik se define como una or9anizaci6n internacional abierta (Art.!, 

culo III), ea decir, que cualquier pata soberano puede áer miembro de 

Ibid,. p!gs. 213•220. 
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ella si asume los objetivos de la organización y las obligaciones deriva-

das del texto constitutivo ( Artículo XXII ) • En eso se diferencia, jur.!_ 

dicamente, de Intelsat que exige que sus miembros lo sean también de la -

Unión Inte:rnacional de Telecomunicaciones • 

Para cumplir sus fines, Intersputnik posee personalidad jurídica 

siendo competente para celebrar todo tipo de acuerdos y adquirir, alqui -

lar o vender bienes y promover acciones en defensa de sus intereses ( Ar-

tículo VIII). Para poder 'ejercer esta personalidad en los países miem 

bros será necesario la existencia de un acuerdo bilateral (Artículo IX). 

Desde un punto de vista técnico, el sistema de telecomunicacio -

.nes Intersputnik comprende ( Artículo IV ) : 

al Un sistema o complejo espacial intec;¡rado, compuesto de los -

satélites de telecomunicaciones con sus retransmision~s, dispositivos de 

a bordo y sistemas de mando terrestre que aseguren el funcionamiento nor-

mal de los satélites. 

b} Las estaciones terrenas interconectadas cqn los satélites 

artificiales y que serán propiedad de cada Est~do participante, o de una 

organización privada reconocida • En este punto existe gran similitud eE_ 

tre Intelsat e Intersputnik. 

El lanzamiento y la puesta en órbita de satélites de telecomuni-

caciones, as{ como· su mando, podrln estar a oari;¡o de los miembros de In -

tersputnik, siempre que se haya lleqado a Ün acuerdo entre el miembro y ·

la organización (Artículo VI). 20 

Por otra parte, las necesidades de la organización Intersputnik• 

son distintas de las de Intelsat. De ah! que en consideración de las órb.! 

20 Para más informaci6n véase, Infonne de la UIT sobre la1 Telecomu
nicaciones y la utilización del Espacio Ultraterreatre con Fines 
Pao{ficos, Ginebra, 1978. 
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tas de los satllites Holnya, y para dar servicio a la red Orbita, las -

estaciones terrenas no necesitan estar ubicadas en diversos países. To-

das están situadas en la Unión Soviética, a excepción de una que se en-

cuentra en Cuba. Ast, cerca de 40·estaciones terrenas están repartidas 

por el territorio soviético, abarcando desde Mourmansk, en el norte eu-

ropeo, hasta Ashabad y Nebit Dag, en el Turkmenistan1 desde Moscú, en -

el oeste ruso, hasta Vladivostok, en el este ,. y Petropavlovsk, en la -

península de !Callltchatka¡ desde Bilibino, en el noreste de Siberia, has-

ta Ulan-Udé, al .sur de Siberia1 desde Norilks, en el norte de Siberia -
. 21 

central, hasta Alma Ata, muy cerca de la frontera con China. 

Las estaciones terrenas estful equipadas de receptores y trans-

misares de tipo normalizado y antenas de 12 a ·25 metros,de diSmetro. --

Las estaciones terrenas ofrecen en general estas facilidades: intercam-

bio de programas de televisión monocroma o en color, con su correspon -

diente canal de sonido, ast como la retransmisión de un programa de ra- · 

diOdifulión sonora, COlll\lllicaeiones telefónicas de acceso múltipl€11 

transmisión y recepción de señales telegráficas de servicio destinadas 

al personal de las estaciones, así como al controi. 22 

Hasta aqut, hemos podido .ver algunos aspectos generales que -

conforman los dos sistemas internacionales de satélites¡ Intelsat e In-

tersputnik. 

Es indiscutible, por tanto, que estos adelantos tecnol~icos -

han multiplicado, en una proporción que hubiera sido inimaginable antes, 

101 recursos disponibles para la infoJ:lllclción. Es, pues, el satélite ar-

tificial una tecnología realmente sofisticada que puede ser adoptada -

por muchos pals•s, y, de ese modo, construir sus redes de comunicaci6n -

21 

22 

Ibid, p5qa. 55 y ss. 

r&lix F1rn,nde1-Shaw, " Los sat&lites de telecomunicación " op. -
cit. p&9. ss. 
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sin pasar por etapas que son costosas y lentas, De ahí que, en general, -

los ·países industrializados " brinden " sus servicios a los menos avanza

dos simplemente para desarrollar sus propias actividades técnicas y como 

consecuencia ofrecer sus productos al mundo subdesarrollado. 

Aunque está concentrado sobre todo en algunos de los países in •· 

dustrializados, el empleo de estas nuevas tecnologías abre una nueva era

a la comunicación. La distancia ha dejado de ser un obstáculo, y es.ya -

posible un sistema universal de colllUllicación que enlace cada punto del -

planeta con los d~s. 

Estos enlaces traen consigo intercambios de conocimientos y.de ideas: sin 

embargo, existe el peligro de que la posesión de.estos grandes recursos -

tecnológicos confiera el ·poder de imponer las ideas de unos sobre otros. 

Este es el caso de la concentración tecnológica esp~cial por -

parte de la ORSS y de Estados Unidos, que gracias a sus respectivos mono

polios, uno en el sistE!llla capitalista y el otro en el sistema socialista 

hacen del desarrollo espacial mundial un mercado cerrado, al cua~ entra -

todo aquel, país que aspi;e a tener y alcanzar un mayor desarrollo en el -

plano tecnolégico, asumiendo por tanto las leyes, políticas, normas, etc. 

Pero no hay que olvidar la única actividad que tal vez sea común 

a todos los paf.ses: me refiero a la partkipación en las Conferencias In• 

ternacionales, conferencias que buscan alcanzar un pacto basado en la pa! 

ticipaci6n igualitaria dentro del Derecho Internacional E1pacial, ea d•-~ 

cir, sobre las aotividade1 de 101 satilit11 artificialea , 

Es importante hacer hincapié en la " Importancia " de loa palies 

del Tercer Mundo dentro de estas conferencias1 sin elllbargo, hay que reco

nocer que esta participación hasta ahora ha sido sólo nominal, pues la -

realidad nos mútatra otra coaa, ea decir, que en astas conferencias la -

opinión de la• grande• potencia• peaa mi• que la de todo• loe patsea que 

pertenecen al 11 ... do Tercer Mundo • 
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A lo largo de este trabajo, se pudo confirmar que la tecnología revis 

te un carácter político y económico en la medida en que.se convierte en el 

vehículo de una dominación más especializada, más totalitaria, donde las -

sociedades pobres no tienen voz ni voto. Puessi bien es c~o, los facto

res económicos y políticos han concentrado, en las manos de una habilidosa 

minoría la mayor parte de los medios de información y· expresión. 

De ese modo, las consecuencias que pueden traer consigo las nuevas -

. tecnologías de la información sobre los países subdesarrollados, se carac

terizan hasta ahora por un proceso creciente de centralización de las deci 

sienes institucionales y económicas. 

Son pues, la informática y los avances de las telecomunicaciones, las 

que permiten la concentración máxima de las tomas de decisión, optimizan -

los procedimientos de supervisión y control, y facilitan la descentraliza

ción total de las actividades operativas. Sus más importantes consecuen-

cias han sido impulsar la superconcentración financiera, transnacionalizar 

la producción y servicios. 

Cada nuevo invento tecnoléc¡ico, repercute de manera muy especial en -

su uso internacional y a medida que estas tecnologías vayan diversificand.2_ 

se y se conviertan en instrumentos mucho más sofisticados que las ya exis

tentes, el. número de posibilidades de alcanzar una relación bidireccional 

disminuye. 

Los avances tecnol<Sqicos, como ta.les, engloban varios aspectos posit.! 

vos, entre lo~ cuale1 encontra111oa; la posibilidad de comunicarnos sin res

tricción de· tiempo ni dista.ncia1 rapidez y eficacia en la obtención de da-



126 

tos sobre diferentes materias, sin lugar a dudas, son un instrumento de co 

modidad para todos los ciudadanos. 

Desgraciadamente, y como se observó en el capítulo III, existe una -

marcada desigualdad, ya que las grandes potencias son las que producen e -

inventan estos nuevos avances, conformando así la infraestructura orgánica 

del sistema de dominación imperialista. Los instrumentos principales de -

esta dominación son los satélites de comunicación, los bancos de datos que 

origina una rápida reestructuración de los conocimientos y que son comput! , 

rizados a iniciativa de los promotores de esos bancos y con toda seguridad 

por Estados Unidos, pues los centros creadores de bancos de datos están -

prácticamento monopolizados,por la Lock Heed Information Service y la· Sys

tern oeveloppement Corporation y la Bibliografic Restrieval Services. Estos 

medios sof.isticados son patrimonio exclusivo de un pequeño número de gru-

pos financieros que deciden su flu)o y el contenido de los mensajes, con -

el fin de una penetración ideolÓgica en todos los países del mundo subdes! 

rrollado. 

Es por esta razón que hoy en día, con la lle<Jada del satélite, de la 

televisión por cable, del video-disco, del video-<:assette, y sobre todo de 

las computadoras y del banco de información se ha convertido en el punto -

medular de la creación de la rtqueza. No se puede hoy día restringir la -

información a las &reas exclusivas del periodismo. La industria de la in-

. formaci6n invade todas las esferas de la a'ctividad del individuo, a través 

da la electrónica qu~ cada d'ta es más especializada y que por lo mismo in

vade el proceso de trabajo, del ambiente doméstico y del tiempo libre. 

son por lo tanto, 101 patses subdesarrollados los que actualmente se 

encuentran dominados, por los grandes monopolio,s infotmáticos. A pesar de 
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todas las conferencias por reestablecer un nuevo orden informático, ha si-

do precisamente la imposi~ión del flujo informativo imperialista y su con-

tinuo rechazo del Movimiento no Alineado, lo que ha contribuido a agravar 

las tensiones en organismos internacfonales· como la ONU y la UNESCO, donde 

los países subdesarrollados, con el apoyo de algunos países socialistas, -

han hecho conocer sus aspiraciones por un reparto equitativo de la infol'l11! 

ción, así corno por una fonna bidireccional y no unidireccional de ésta. 

En el caso de México, corno se analiz~ en 'el capítulo. IV,· encontramos 

que es uno de los países subdesarrollados más avanzado tecnológicamente, -

pero al mismo tiempo con mayores problemas de dependencia económica, social, 

política y cultural, pues vemos .una marcada indiferen~ia política pol.' par

te de sus gobernantes; un alto índice de ignorancia y una baja producción, 

que llevan· al país a un estado de dependencia casi total. 

En la actualidad, la crisis mundial afectó en gran medida a México, 

principalmente en el aspecto de la baja producción científica. Hay que r! 

conocer, pu~s, que la educación de nuestro país, esta rezagada por.muchos 

años en comparación con otros países que han tenido los instrumentos nece

sarios para evolucionar deacuerdo a los a~ances tecnológicos. 

El panorama que se presenta·actualmente en México, es muy pesimista, 

al confrontarlo con el futuro, por lo que se concluye que éste país, es y 

segufra siendo dependiente. 

Por último, y como se observó en el capítulo V, el lanzamiento del -

SPUTNIX sovi6tico inició una era espacial que más tarde sería continuada -

por los norteamericanos y ~· conllevaría a un desárrollo más acelerado de 

la tecnoloqía informativa. Estos avances, significan fo1:111&s de manipula•• 

ción que llevan a los países menos desarrollados a depender cada vez más -
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de las grandes potencias. 

Partiendo de todo lo anterior, se concluye que los progresos en mate

ria de tecnologta informativa son neutrales, pues son sus usos los que se 

pueden calificar de arma de dos filos, porque por un lado los grandes con

sorcios industrializados proporcionan el material y la capacitación neces!!_ 

rios a ,!.os pa!ses subdesarrollados para "ayudarlos" a salir de ese proble

ma, enmascarando as! sus verdaderas finalidades¡ y, por el otro lado, esta 

tecnología sirve para consolidar una estrategia de dominación de los. países 

industrializados 1obre los no desarrollados, creando así una red todav!a -

más sólida de daninio, 

El caso más concreto se encuentra en Estados Unidos, que desinforma -· 

sobre la inform&tica desde hace más de 20 años •. 'l oculta deliberadamente 

las nefastas consecuencias de la monopolización y recursos, q\ie podrían -

contribuir al des.arrollo y bienestar de la humanidad si fueran equitativa

m~nte compartidos. La estrategia imperialista ha sido impedir la concien

tización sobre el desar~ollo tecnológico de las nuevas formas de producción 

y cultura. 

Es por lo que la infotlll&tica seguirá siendo por mucho tiempo, el medio 

por el cual 1e illlJ;Íongan poltticas y con ello estilos de vida bajo conside

raciones de eficacia t6cnica y por consiguiente de desarrollo. 

Ea puea urqente, t011Ar decisiones cruciales sobre el desarrollo de -

la comunicación, en el plan nacional, así como en el internacional, Estas 

decisiones no ..Slo incumben a profesionistas, investigadores o científicos, 

aino ante todo a aquello• que tienen el poder económico y pol!tico, La t.!;? 

111o1 de d1ciai6n debe illlplicar una participación social en todos los niveles, 
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Esto supone adoptar actitudes más democráticas que permitan eliminar -

las ideas estereotipadas y facilitar .así la comunicación entre los pueblos, 

.respetando la igualdad constitucional de los diversos sectores de la socie

dad. 

.:- ·; 
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