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ANEXOS



En las décadas de los años 70 y 80, dicho cambio tecnológico incorporó en
el ámbito nacional, la electrónica y la intel igencia artificial a las má-
quinas microelectrónicas. De manera que el uso de estas tecnologías de -
información marca un nuevo cambio industrial que impacta la historia del
~1éxicoactual.
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LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION
y LA INFORMATIZACION DE LA SOCIEDAD CONTEHPORANEA

Tecnologías de comunicación y el surgimiento del nuevo cambio industrial.

La incorporación de nuevas tecnologías de información a nuestra vida coti

diana (computadoras, banco de datos, videotextos, lenguajes digitales, s~
télites, teleimpresión, fibras órticas, antenas paraból icas, memoria fini
ta, nueva televisión, telemática, etc.), no es una simple modernización -
más de los productos electrónicos circulares en el mercado mexicano. Con
tiene los gérmenes de la transformación global del México del último ter-
cio del siglo veinte, que repercute en sus raíces económicas, políticas,
sociales y culturales.

Aunque su existencia en el país y en el mundo contemporáneo ha dado pie a
un fenómeno histórico nuevo, denominado de varias maneras -etapa espacial,
sociedad de la información, fase electrónica, o aldea global, era electr~
nica, desarrollo posindustrial, sociedad del ocio, mundo posimperial ista,
sociedad de servicios, etcétera- pienso que en real idad 10 que está emer-
giendo es un cambio tenológico que señala una nueva etapa de la historia
del hombre.

México se suma así a una nueva fase de desarrollo de la historia univer -
sal caracterizada Dor un lado, por el agotamiento del viejo modelo clási-
co de industrial ización que maduró luego de la Segunda Guerra Mundial, y

por el otro, a causa de la emergencia de un nuevo "mode lo biológico de --
economía" impulsado por la informática, la robótica, la biogenética (1),
la microelectrónica, la fisión nuclear, las telecomunicaciones y la con -
quista espacial (2). Enfrentamos, pues, el paso de una economía de ener-
gía a una de información que a su vez, transformará radicalmente a la hu-
manidad y al país.
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Este cambio tecnológico e industrial se caracteriza por ser un modelo de
producción que, en lugar de exigir el consumo de grandes volúmenes de
energéticos, finca su éxito en el consumo de información. Su caracterís-
tica central es que su estructura descansa en el procesamiento de la in -
formación y no en la producción industrial. Es decir, "en la era indus -
trial el hombre podía usar su ~oder de procesamiento de información para
diseñar máquinas que aumentaran enormemente su capacidad física. Esto es,
el hombre suministraba la información necesaria para construir y contro -
lar a las máquinas que acrecentaran en gran parte, y sustituyeran a la --
vez, a la energía física humana".

"En la era de la información, a la que estamos entrando, las nuevas rnáqu i

nas son las que procesan la información, no ya para aumentar la energía -
física humana, sino para incrementar el procesamiento de la información -
humana. Esta diferencia es muy significativa porque revoluciona todos --
los antecedentes productivos, pues, que la energía util izada canal iza pa-
ra manipular símbolos en lugar de objetos físicos, el consumo de energía
y materiales puede reducirse arbitrariamente util izando representaciones
físicas de símbolos cada vez más pequeños en las máquinas de información".

Esto significa que en la era de la información, es teóricamente posible -
tener un crecimiento económico il imitado, aún cuando Ileguemos a un esta-
do constante de crecimiento-cero, en lo que se refiere a la energía y a -
1as ma ter ias D rima s" (4).

En este sentido, es importante destacar que el input que al imenta la fue~
te dinámica de desarrollo de este modelo de economía no se sustenta en --
las fuentes de energías tradicionales -electricidad, petróleo, vapor, ca~
bón, minerales, etcétera-, que surgen en el sector terciario (pero tam --
bién en el cuaternario y quinario) experimentan una mutación, pues se con
vierten en sede de actividades industriales basadas, prioritariamente, en
el conocimiento científico. En ellas, lo fundamental decisivo es el c~-
rácter central del conocimiento teórico, pues este último es el principio
o la institución axial de la sociedad posindustrial. Es decir, el cuerpo
económico produce una multitud de empresas, grandes y pequeñas, en las --
que el insumo por excelencia es de carácter científico" (S).
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Esta nueva economía revoluciona aceleradamente el desarrollo de las fuer
zas productivas hacia la fase de la cibernetización. Lo que provoca el
desplazamiento del antiguo modelo industrial -que emplea al músculo huma
no y al motor mecánico, como fuerza motriz del sistema productivo- por -
un sistema de fabricación nuevo, donde la mano de obra se traslada al --
sector de los servicios y la automatización y la cibernética reemplazan
al personal que maneja las máquinas.

Emerge, así, la reestructuración inaplazable de los modelos económicos -
occidentales, donde el imoulso dinamizador de la economía no proviene ya
de los fatigados sectores primarios (agricultura y sectores extractivos)
y secundarios (industria de transformación) de la economía, sino del ver
sátil sector terciario (los servicios). Dicho sector se "ha convertido
en la base material de la revolución tecnológica que tiene como sustrato
fundamental la tendencia a la simpl ificación de procesos complejos de a~
tomatización industrial y de manejo de información. Todo ésto, con el -
fin de reducir los costos de operación de las empresas, a través del in-
cremento de la productividad del trabajo comandado por el cap it a l" (6).

Es por ello que las actividades de la "industria de la lnfo rmac lón" cons
tituyen cada vez más una oarte sustancial y creciente en la elaboración
del Producto Interno Bruto (PIB) de las naciones altamente desarrolladas
(7). Por esta razón, se piensa que la industria de la electrónica será
el puntal en torno al cual se reestructurará la capacidad de inversión y
de producción de la economía internacional, (8) e incluso, siguiendo la
tendencia de pensamiento prospectivo del monopol io transnacional Intern~
tional Telephone and Telegraph (ITT), podemos decir, que lIen el año 2000,
la creación del producto nacional bruto de un país dependerá en gran me-
dida de su capacidad de comunicar lnfo rmac lone s'Lf S) .

De hecho, observamos que IIlos adelantos más recientes en la microelectró
niea han conducido a una convergencia tecnológica creciente entre la in-
formación, la comunicación y el control. Esto, a su vez, ha abierto nue
vas posibil idades para que las empresas transnacionales instalen redes -
cautivas de información en todo el mundo con las cuales se unen las ins-
talaciones fabriles de diferentes lugares como si fuesen meras divisio -
nes de una misma fábr iea",
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"Debido a estos adelantos tecnológicos ha sido posible sincronizar en es-
cala mundial la producción descentralizada, con un control estrictamente
centralizado de las decisiones estratégicas (administración global del
efectivo; coordinación logística; control oportuno de la información y de
los servicios complementarios de apoyo, particularmente del manejo de
existencia y de la comercial ización). Al mismo tiempo, esas redes de in-
formación abren nuevas posibil idades para que la dirección central presi~
ne a las filiales y a los países receptores, si es necesario, y aún los -
fuerce a una despiadada competencia mutua. Por ejemplo, se pueden trans-
mitir oo r radio o por satélite, a miles de kilómetros y en pocos segundos,
resultados de las operaciones, informaciones de retroal imentación y c~ --
fras de control de cualquier empresa afil iada, para que aparezcan en grá-
ficas y cuadros en las oficinas centrales o en las filiales competidoras"
(10)•

Por este motivo, la creación, manejo, trasmisión y difusión de informa --
ción, en sus múltiples formas, se ha constituído en uno de los sectores -
más dinámicos de la economía transnacional; y el incremento del porcenta-
je de la población económicamente activa dedicada a dicha industria se ha
convertido en la nueva tendencia que marca las pautas del empleo en el
orlmer mundo.

Esto expl ica, por una parte, la brusca caída de los precios del petróleo,
los metales y casi todos los energéticos (11) y, por otra, la demanda mar
cadamente ascendente de tecnología y bienes informáticos. Dicha realidad,
hoy nos obliga a reflexionar seriamente sobre esta reciente alteración --
histórica, pues si la primera y la segunda transformaciones tecnológicas
ocasionaron sustanciales trastornos estructurales en el modelo de desarro
110 seguido por el país en tales períodos y que 130 años después no han -
sido su~erados, ahora, de igual forma, se puede pensar que el nuevo cam -
bio industrial repercutirá bruscamente sobre los sectores humanos que co~
ponen nuestra sociedad. Esto es, generada primero en los centros capita-
listas de los Estados Unidos de America (EUA), Japón, Alemania Federal y
la Gran Bretaña, y posteriormente exportada a la periferia dependiente, -
el nuevo cambio industrial producirá alteraciones económicas políticas e
ideológicas profundas que exigirán un dramático reordenamiento del conju~
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to de la sociedad mexicana.

Es por ello, que resulta sumamente importante anal izar la evolución alcan
zada por las telecomunicaciones y la comunicación espacial mexicanas, - -
pues mediante el uso de estas tecnologías, se material iza el cambio indus
trial y social que lentamente se gesta al interior del país.

CONSIDERACIONES FINALES

Con la creación e instalación del SMS México se vincula con mayor rapidez
al proceso de cambio y reestructuración de la economía internacional, y
acelera su tendencia centralista enfocada a la informatización de la so -
ciedad nacional, iniciada ya hace más de 20 aRos con la instalación de --
las primeras nuevas tecnologías de información en los principales centros
nacionales de desarrollo económico.

Es por ello que el momento es propicio para que el Estado y las instit~ -
ciones de investigación social retornen, prioritariamente, el anál isis del
problema, a fin de crear las primeras acumulaciones y reflexiones conceE -
tuales que desaten su discusión en el seno de la sociedad civil mexicana
y echemos las bases de un proyecto nacional de enfrentamiento y recupera-
ción de estas nuevas tecnologías. En la hora actual urge adquirir con --
ciencia política de que vivimos un momento coyuntural en el que se están
difiniendo las raíces y el rumbo de esta nueva mutación nacional. En los
primeros 20 ó 30 aRos ya no tendría nada que hacer, salvo subordinados a
la feroz dinámica que había adquirido la revolución científico técnica en
el desarrollo económico, político y cultural de México, para ubicarnos en
una posición geométricamente más dependiente que la que ahora soportamos.

Lo más apasionante de esta circunstancia histórica, es que en la medida -
en que los investigadores produzcamos y difundamos el anál isis y la con -
ciencia sobre esta problem~tica, tendremos opción de pasar del estatus de
espectadores del fenómeno, al de gestores políticos del mismo. Hay que -
considerar que el paso del pensamiento científico de las sociedades depe~
dientes siempre tiene la posibilidad de orovocar un cambio favorable en -
nuestros proyectos de desarrrol 10. Es necesario entender que aunque di -
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las tecnologías poco a poco se inpondrán en nuestras vidas, también pue-
m ser gobernables.

) debemos olvidar que si en siglos pasados, por falta de claridad histó-
ca y política, no estuvo en nuestras manos moldear el rumbo que adoptó
cambio industrial en nuestra Repúbl ica, en esta ocasión sí está a nues

'0 alcance el def in ir cómo emp 1ear 1a riqueza que aporta 1a gran muta-
ón científico tecnológica y edificar un país más pleno y más humano.
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significa, de acuerdo con todas las leyes de física, --
que la entrada de energía en un modelo mecánico siempre
debe avanzar más rápidamente que la sal ida de ésta. En
otros términos, en dicho modelo el consumo de materias
primas debe también elevarse más rápidamente que la po-
blación, los ingresos o la producción industrial. Nor-
malmente se eleva de forma exponencial.
Sin embar00, en 1940 llegamos al límite del modelo mecá
nico cuando la fusión y la fisión nuclear imitaron los
procesos de producción de energía dentro de una estre -
lla. Surge así el nuevo modelo biológico organizado-en
torno al consumo intensivo de información y no de ener-
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gía. Para este sistema de producción el "progreso" no -
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sustituir ambos elementos por el aprovechamiento de in -
formación.
Para ello, estos últimos modelos "miniaturizan" su tama-
ño, la energía y los materiales, pero "explotan" la in -
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de este modelo, pues compárado con la primera computado-
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nal en el que la energía y los materiales crecen más rá-
pidamente que la producción, como, por ejemplo, lo mues-
tra el programa espacial. Empero, las áreas que se con-
sideran de "alta tecnología" son cada vez más de informa
ción intensiva y no de energía intensiva o materiales in
tensivos.
Esto no sólo es el procedimiento de datos y manejo de la
información, sino también en telecomunicaciones, electró
nica, biogenética, procesos químicos de baja energía (ca
mo la ósmosis reversible), la robótica y la automatiza ~
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La presenciá de este nuevo sistema económico es sumamente importante
tenerlo en cuenta para comprender desde otra perspectiva el origen -
de las actuales crisis de acumulación del capital ismo contemporáneo.
En efecto, nos indica E.B. Parker que bajo esta óptica de expl ic~ --
ción, por ejemplo, la crisis económica de mediados de la década de -
los 70, más que pensarla como otra fase más de desarreglos económi -
cos, puede pensarse hipotéticamente como el srntoma de una transición
social de los principales parses del occidente que están oscilando -
de ser economras industriales a ser nuevas economías postindustri~ -
1es. Edw in B. Par ke r, e it. p. 3.

( 7l Cons iderando que una soc iedad puede ser descr ita por 10 que hacen 1a
mayoría de sus miembros y que una economía se puede describir media~
te las principales actividades económicas que contribuyen a su ingre
so nacional, podemos anal izar cómo una sociedad pasa de la etapa de
la industrial ización a la fase de la informatización. Este es el ea
so, por ejemplo de los Estados Unidos que en 1860, era una sociedad
predominante agrícola porque la mayoría de los trabajadores del p~ -
tencial laboral del país estaban dedicados a los trabajos agrícolas
y no a las actividades industriales o de servicios. La agricultura
contribuía significativamente a los ingresos nacionales.

Sin embargo, hacia la mitad del siglo veinte los Estados Unidos pas~
ron a ser una sociedad predominantemente industrial, porque un po~-
centaje mayor del potencial laboral estaba dedicado a las manufactu-
ras. Esto ordena productivamente a la sociedad norteamericana alre-
dedor de la economía de la energía.

Finalmente, siguiendo el esquema de clasificación convencional de --
sectores económicos primarios, secundarios y terciarios, observamos,
que desde 1950 la estructura económica de los EUA oscila entre ser -
una sociedad industrial a ser una nueva sociedad post-industrial de
información. Es decir, en los Gltimos aRos el sector terciario o de
$ervicios es el que más se ha desarrollado y el que ha dinamizado la
expansión de la economía estadunidense.
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(11)Es importante, aclarar que aunque la causa fundamental que ha ocasiona
do la baja de los precios del petróleo ha sido la contratción indus-
trial de las economías occidentales, que ha provocado enormes pérdi-
das a las compañías explotadoras y la creciente oferta de hidrocarb~
ros por parte de los países productores, otra razón que, cada vez
más contribuye con mayor fuerza a la depreciación del energético es
la consol idación de la economía de la información en las industrias
de punta del primer mundo.
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