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RESUMEN

La Reforma de las Telecomunicaciones implica un horizonte analítico y regulatorio que 
refuerza la instancia y armadura regulatoria, además de fomentar la competencia. Su as-
pecto más avanzado es la red de banda ancha compartida-mayorista, pero en ello reside 
también su principal limitación desde la perspectiva del pasaje al capitalismo del cono-
cimiento y el papel de la industria de servicios de telecomunicaciones en el crecimiento 
en el país, el proceso de convergencia, y de la modalidad de desarrollo de la industria 
dentro de la vía de desarrollo neoliberal. Así, el Estado no sólo necesita dotarse de una 
fuerte capacidad regulatoria, sino de una capacidad estratégica de conducción y gestión 
del desarrollo que posibilite un auténtico cambio en la modalidad de desarrollo de la 
industria hacia la innovación y la diferenciación productiva y espacial “de abajo arriba”  
de los servicios proporcionados.
Palabras clave: telecomunicaciones, industria de servicios, reforma regulatoria, revolu-
ción tecnológica, infraestructura, políticas públicas.

Clasiicación JEL: L86, L96, L98, O14.

The Telecommunications Services Industry 
and Regulatory Reform in Mexico

Abstract

he Telecommunications Reform entails an analytical and regulatory framework that 
will strengthen the regulatory body and structure, as well as foster competition. Its 
most advanced aspect –the shared network of wholesale broadband services– is also its 
principal limitation in terms of moving towards knowledge capitalism and the role of 
the telecommunications services industry in the growth of Mexico, the convergence 
process, and the mode of industrial development within the neoliberal development 
path. As such, the State not only needs to build up strong regulatory capacity, but also 
strategic management capacity to steer development in such a way that produces an 
authentic change in the industrial development mode, shifting towards innovation and 
bottom-up spatial and productive innovation in the services provided.
Key Words: Telecommunications, service industry, regulatory reform, technology 
revolution, infrastructure, public policy.
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INDUSTRIE DES SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET RÉFORME RÉGULA-
TRICE AU MEXIQUE
Résumé 
La réforme des télécommunications implique un horizon analytique et régulateur qui 
renforce l’instance et la protection régulatrice, en plus de fomenter la concurrence. 
Son aspect le plus avancé est le réseau de bande large partagée-grossiste, mais en cela 
réside aussi sa principale limitation si l’on considère le passage au capitalisme du savoir 
et le rôle joué par l’industrie des services de télécommunications dans la croissance 
interne du pays, le processus de convergence, et la modalité de développement de 
l’industrie dans la voie du développement néolibéral. Ainsi, l’État n’a pas seulement 
besoin de se doter d’une forte capacité de régulation, mais aussi d’une capacité stra-
tégique de conduction et gestion du développement qui rende possible un véritable 
changement dans la modalité de développement de l’industrie qui aille vers l’innova-
tion et la diversiication productive et spatiale « de bas en haut » des services fournis.
Mots clés: télécommunications, industrie de services, réforme régulatrice, révolution 
technologique, infrastructure, politiques publiques.

INDÚSTRIA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E REFORMA REGULATÓRIA 
NO MÉXICO
Resumo
A Reforma das Telecomunicações involucra um horizonte analítico e regulatório que 
reforça a instância e armadura regulatória, ademais de fomentar a competição. Seu 
aspecto mais avançado é a rede de banda larga compartilhada-atacadista, mas nisso 
também reside sua principal limitação desde a perspectiva de passagem ao capitalismo 
do conhecimento e o papel da indústria de serviços de telecomunicações em cresci-
mento no país, o processo de convergência, e da modalidade de desenvolvimento da 
indústria dentro da via de desenvolvimento neoliberal. Assim, o Estado não necessita 
só ter uma forte capacidade regulatória, mas também contar com capacidade estraté-
gica de condução e gestão do desenvolvimento que possibilite uma autêntica mudan-
ça de desenvolvimento da indústria mirando a inovação e a diferenciação produtiva e 
espacial “de baixo para cima” dos serviços proporcionados.
Palavras-chave: telecomunicações, indústria de serviços, reforma regulatória, revolu-
ção tecnológica, infraestrutura, políticas públicas.

电信服务业和墨西哥监管改革
摘要
电信改革包括分析和监管，这能够强化监管力度，提升其竞争力。电信产业最先进
的一方面就在于宽带网络的共享和批发，而这也恰恰是其主要的局限性所在。从知
识资本主义过渡、电信服务业在国家增长中的作用、融合过程以及新自由主义发展
道路下的产业发展模式等方面来看都具有一定的局限性。因此，国家不仅需要具备
强有力的监管能力，而且还需具备引导和运营的战略能力，促使产业发展模式向创
新及生产和服务“自下而上”的空间差异性转变。
关键词：电信，服务业，监管改革，技术革新，基础设施，公共政策
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INTRODUCCIÓN2

El 30 de enero de 2012, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (ocde) publicó el informe “Estudio de la ocde sobre políticas y 
regulación de telecomunicaciones en México”, el cual arrojaba dos importan-
tes conclusiones sobre la situación de la industria de servicios de telecomuni-
caciones (istc) en el país: la existencia de una empresa dominante que inhibe 
la competencia y de un sistema jurídico ineiciente, con una institución oicial 
regulatoria débil, los cuales terminan siendo los mayores obstáculos para lo-
grar una industria competitiva que genere mejores servicios para sus usuarios.

Lo anterior generó una encarnizada polémica Slim-ocde durante 2012 y 
cuando ésta tendía a diluirse el nuevo gobierno del país formula una iniciativa 
de reforma de las telecomunicaciones que en términos generales retoma las 
recomendaciones de la ocde planteadas en el referido informe y da, incluso, 
pasos más allá, aun cuando sin ubicarse plenamente en la perspectiva del paso 
tecnológico y económico siguiente en el desarrollo de la industria que consiste 
en la convergencia tecnológica, industrial y de mercados, no sólo con la indus-
tria de radiodifusión sino, en un futuro que se perila ya y que irá creciendo en 
importancia, con la de contenido.

En ese marco, en este trabajo se argumenta que no sólo se requiere de dotar 
de capacidad regulatoria al Estado y promover la competencia para superar la 
modalidad de desarrollo rentista-monopólica con concentración regional de 
la producción y diferenciación espacial “de arriba abajo” de los servicios pro-
porcionados de la istc, sino que esa modalidad de desarrollo está íntimamente 
ligada a la vía de desarrollo neoliberal que el país ha seguido en su proceso de 
desarrollo del capitalismo del conocimiento e integración en la globalización.

En consecuencia, es necesario trascender la trayectoria analítica y regulato-
ria abierta por la Reforma y ubicarse en la perspectiva de la vía de desarrollo del 
tránsito al capitalismo del conocimiento para estar en condiciones de promo-
ver un auténtico cambio en la modalidad de desarrollo de la industria, que la 
oriente hacia la innovación y la diferenciación productiva y espacial “de abajo 
arriba” de los servicios proporcionados.

2
 Se agradece al Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica de la 

Universidad Nacional Autónoma de México por el inanciamiento para llevar a cabo el proyecto 
titulado: “Empresas del sector electrónico-informático y de las telecomunicaciones y desarrollo en 
México: estrategias de integración en redes productivas globales en el marco de los encadenamien-
tos productivos del sector”, clave IN302413.
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1. NUEVO CICLO INDUSTRIAL E INDUSTRIA DE SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES (ISTC)3

En la nueva fase de desarrollo del capitalismo del conocimiento que emerge 
a partir de los años ochenta del siglo anterior, ante la crisis del fordismo-
keynesianismo, el conocimiento ha pasado a constituirse en la principal fuerza 
productiva del crecimiento económico. Ello se traduce en un incremento no-
table del contenido en conocimiento de la producción social a partir de esa 
misma década, proceso que se expresa, por ejemplo, en el aumento sustancial 
del número de patentes concedidas (y consecuentemente aplicadas) en las eco-
nomías de los países avanzados, particularmente Estados Unidos, Europa y 
Japón (Idris, 2003: 5).

La nueva fase de desarrollo surge de una nueva articulación entre el sector 
cientíico-educativo (SC-E) y el conjunto de la producción social, lo que se 
expresa, por ejemplo, en la tendencia al incremento del número de artículos 
cientíicos citados en las patentes concedidas (en las estadounidenses conce-
didas por la US Patent Trade Oice [uspto] el promedio aumenta de 0.5 a 3 
de 1987 a 1998, proceso que también se observa en las patentes concedidas 
en otros países importantes) (ocde, 2001: 58). Así, el ciclo del conocimiento, 
esto es su producción, circulación y acumulación, tiende a incidir e involucrar 
a todos los ámbitos de la reproducción económica y social, lo que trasciende 
las instituciones cientíico-educativas y las empresas e incluye el surgimiento 
en la sociedad civil de nuevas instituciones económico-sociales de facto forma-
les e informales (las denominadas comunidades de conocimiento).

En esa perspectiva la revolución tecnológica de la informática y las comu-
nicaciones posibilita un salto de calidad de la tendencia secular del capitalismo 
a la aplicación de la ciencia y el conocimiento en la producción social (Foray, 
2000: 22), al hacer factible la articulación inmediata e interactiva del SC-E y 
la producción social. 

Por tanto, la nueva revolución tecnológica posibilita el surgimiento de una 
nueva fuerza productiva, a partir del estrechamiento del vínculo entre cien-
cia y conocimiento con la producción social, mediante dos procesos básica-
mente: 1) el incremento en la capacidad de procesamiento de información 
y la producción de ciencia y conocimiento en forma directamente accesible 
y aplicable a la producción que resultan, respectivamente, del desarrollo del 

3
  Este apartado y el siguiente se desarrollan con base en Ordóñez y Bouchaín (2011: 25 y 71), con 

algunas actualizaciones que consideran los procesos más recientes.
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microprocesador y del software, en tanto que conocimiento codiicado, y  
2) el incremento dramático en la velocidad y la escala de acceso y difusión del 
conocimiento y la información, resultado de la conluencia de la informática y 
las telecomunicaciones, y del desarrollo de éstas (Ordóñez, 2009: 58).

Especíicamente la industria de servicios de telecomunicaciones (istc), 
en conjunto con la industria de equipo de telecomunicaciones, desempeña 
el papel crucial de constituir una parte de la infraestructura que posibilita 
la nueva articulación entre el SC-E y la producción social. Por ello la istc 
desempeña un papel cada vez más importante en constitución de un ciclo 
interno de conocimiento que implica la transmisión, intercambio y difusión 
de la ciencia y el conocimiento, simultáneamente en el seno y entre el SC-E, 
el sector electrónico-informático y de las telecomunicaciones (véase cuadro 
1), y el conjunto de la producción social de los países y, por tanto, constituye, 
complementariamente, una infraestructura cada vez más determinante en la 
inserción internacional de los países en el ciclo global del conocimiento (Or-
dóñez y Bouchaín, 2011: 115).

En el nivel macroeconómico, el despliegue de la revolución informática 
y de las comunicaciones trae consigo la integración de un nuevo complejo 
tecnológico-productivo, constituido por el conjunto de actividades industria-
les y de servicios articuladas por las tecnologías básicas del circuito integrado, 
el software y la digitalización, y del cual forma parte la istc, al cual se deno-
minará sector electrónico-informático y de las telecomunicaciones (SE-IT) 
(véase cuadro 1).

El SE-IT se convierte en núcleo articulador y dinamizador de un nuevo 
ciclo industrial en substitución del complejo automotriz-metalmecánico-pe-
troquímico, propio de la fase de desarrollo fordista-keynesiana, lo que se tra-
duce en un nuevo dinamismo de la producción, el crecimiento y el comercio 
mundiales, con fases expansivas más largas y de mayor crecimiento y fases 
recesivas más breves y menos profundas.

El SE-IT dinamiza entonces la fase expansiva de los años noventa, cons-
tituye el sector determinante de la crisis mundial de 2001 y de 2002, y en-
cabeza la recuperación posterior, a partir de un proceso de reestructuración 
tecnológico-productivo con consecuencias en su despliegue espacial mundial 
y su división internacional e interindustrial del trabajo (Ordóñez, 2004: 12 ; 
2006: 26; Dabat y Ordóñez, 2009: 50).

Lo anterior dará lugar a nuevas tendencias de desarrollo a partir de las 
cuales el sector vuelve a dinamizar y articular el crecimiento en la incierta 
recuperación actual, con la istc desempeñando un papel protagónico, como 
se detallará a continuación.



Cuadro 1.  Composición del sector electrónico informático y telecomunicaciones

Grupos Ramas Actividades SCIAN_02 CIIU

Actividades 
productivas

Industria electrónica Computadoras y equipo de oficina 334110 3000

Equipo de telecomunicaciones 334210,334220 y 334290 3220 y 3190

Electrónica de consumo 334310 y 334610 2230

Componentes y semiconductores 334410 3210

Instrumentos de precisión 334511 y 334519 3330, 3311 y 3312

Mantenimiento y reparación de equipo electrónico 811211 y 811219 5260 y 3312

Software y servicios de computación Edición de software, creación y difusión de contenido 
en internet y consultoría

511210,516110 y 541510 7220 y 7210

Servicios de telecomunicaciones Internet 518110,518210 y 519190 7230 y 7240

Telefonía 517110,517211,517219,517310 y 561421 6420

Telegrafía 517119 6420

Telecomunicaciones por cable 517510 5420

Redes Satelitales 517410 6420

Servicios especializados 517910 6420



Actividades 
productivas

Producción y distribución de 
contenido en medios masivos

Producción y distribución de contenido en medios 
impresos

511111, 511112, 2211, 2212,7240 y 2219

511121, 511122,

511131, 511132,

511141, 511142,

511191 y 511192

512111, 512112, 9213, 6420 y 9211

515210, 515120 y

512190

Producción y distribución de audio y radiodifusión 512210, 512220, 2213, 9249 y 6420

512230, 512240,

512290 y 515110

Producción distribución de video y audio 519110 7499

Actividades de 
comercialización, 
distribución y alquiler

Comercio, distribución, exhibición 
y alquiler

5150, 5233, 5150, 5233,

5239, 9211, 5239, 9211,

9212 y 7123 9212 y 7123

Fuente: elaboración del autor con base en Wellenius Bjorn (1993), Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2003), Miller Arnold (1993) e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)-Censos  
Económicos (1998, 2003 y 2008).
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2. TENDENCIAS DE DESARROLLO DE LA ISTC CON POSTERIORIDAD 
A LA CRISIS FINANCIERO-PRODUCTIVA GLOBAL DE 2007-2009

La istc, junto con el SE-IT en su conjunto jugó, nuevamente, un papel ar-
ticulador y dinamizador en los inicios de la recuperación, debido a que la 
promoción del desarrollo del SE-IT constituyó un componente fundamen-
tal de los paquetes de estímulos económicos de los gobiernos para impulsar 
la recuperación. En la mayor parte de ellos la inversión en la istc pasó a  
desempeñar un rol propulsor de la recuperación de la inversión en su conjun-
to, bajo la óptica de que una nueva inversión en infraestructura que promueva 
la recuperación, además del componente físico tradicional, debería incluir, 
de manera muy importante, un nuevo componente digital, constituido por 
redes de banda ancha alámbricas e inalámbricas que contribuyeran a alcanzar 
el objetivo de un acceso universal a internet en los países más desarrollados.

A partir de esta condiciones se pueden observar las siguientes tendencias de 
desarrollo de la istc con posterioridad a la crisis, que implican una racionali-
zación social del uso de los recursos computacionales en conjunción con las 
redes de interconexión: a) la cooperación entre computadoras y el desarrollo 
de las redes de interconexión y de internet en su dimensión integradora de la 
interacción y operación de dispositivos, así como soporte de nuevos servicios 
que adquieren una base tecnológica digital y que están basados en el desarrollo 
de Internet-2, como la telemedicina, bibliotecas digitales, laboratorios virtua-
les, manipulación y monitoreo de equipo a distancia, etcétera; tendencias en 
las que destacan desarrollos recientes como el cloud computing, la virtualiza-
ción de servidores, la computación social, el monitoreo y control de procesos 
a distancia y en tiempo real, etcétera; b) sobre esa base, la completa transición 
hacia redes basadas en protocolo de internet y una istc basada en la transmi-
sión de contenido, dentro del proceso de convergencia digital; c) la reparti-
ción de costos de inversión en infraestructura activa y pasiva (componentes 
electrónicos y físicos-energéticos, respectivamente), proceso en el que se prevé 
que los gobiernos se constituyan en agentes activos en el inanciamiento y 
despliegue de nuevas redes de telecomunicaciones (itu, 2009: 65), del mismo 
modo en que los operadores de telecomunicaciones están compartiendo redes 
(como Vodafone y Telefónica en Europa) para abatir los costos de operación y 
mantenimiento; d) la profundización del desplazamiento del eje dinámico del 
crecimiento de la istc hacia las regiones emergentes, lo que se expresa en que 
la inversión extranjera dirigida a la istc proveniente de los países emergentes 
ha sobrepasado a la proveniente de los países desarrollados y se ha dirigido 
principalmente a las nuevos servicios móviles (itu, 2009: 67) (véase gráica 1), 
y e) una nueva intensiicación de los procesos de relocalización-subcontrata-
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ción internacionales de actividades de servicios basadas en la istc, propiciadas 
particularmente por el cloud computing, en tanto que proporciona incentivos 
adicionales relacionados con la reducción sustancial de los gastos ijos de in-
versión en redes a las empresas, la exteriorización de servicios y su provisión 
remota desde ubicaciones con istc competitivas (véase gráica 1).

3. MODALIDAD DE DESARROLLO DE LA ISTC 
Y REFORMA REGULATORIA EN MÉXICO

En el marco de los cambios sufridos por la istc mundial expuestos anterior-
mente ha tenido lugar, como parte de la vía de desarrollo neoliberal seguida 
por el país, el despliegue de una istc caracterizada por el control monopólico 
de las redes, su gestión rentista, y la concentración espacial de la producción 
y diferenciación regional “de arriba abajo”4 de los servicios proporcionados 
(Ordóñez y Bouchaín, 2011: 155).

4
 Esto es, una diferenciación regional resultado de un desarrollo espacial desigual de los servicios pro-

porcionados por la industria en escala nacional, y no conforme a una diferenciación regional especí-
ica de la industria de acuerdo con los servicios combinados requeridos en cada región, o desarrollo 
espacial “de abajo arriba”.

Gráfica 1. Desaceleración de la inversión en capital de los operadores de telecomunicaciones, 2003-2013 
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Esa modalidad de desarrollo de la industria tiene los siguientes fundamen-
tos: 1) se trata de una típica industria de servicios, determinada por la diná-
mica de la telefonía (89% de la pbt de la industria), que se caracteriza por una 
alta sensibilidad al crecimiento del resto de las actividades económicas, pero 
más aún del consumo individual o privado cuyo coeiciente en relación con 
la producción bruta total (pbt) es de 63%, por lo que en el crecimiento de la 
industria predomina el efecto de arrastre por la dinámica del resto de activi-
dades y particularmente del consumo individual (inegi-Censos Económicos 
de 1998, 2003 y 2008); 2) existe un sobreprecio del servicio telefónico ijo, 
cuando menos, y de los servicios de internet (en telefonía ija residencial el 
precio promedio en todas las intensidades de uso en 2011 es de 69.77 dóla-
res en paridad de poder adquisitivo en México contra 43.69 en promedio de 
64 países;5 en telefonía ija comercial de 56.72 contra 39.11; y 13.82 contra 
12.12 en Milibits por segundo de acceso a internet), esto último debido al 
amplio predominio del acceso a internet vía telefónica (69%), lo cual expresa 
el control monopólico de la redes, especíicamente de telefonía ija y móvil 
(Ordóñez y Bouchaín, 2015: 39); 3) el sobreprecio de la telefonía constituye el 
fundamento de una sobreganancia de la rama de 20% en telefonía ija y 12% 
en telefonía móvil en 2008 (16% en el conjunto de la rama) que, aunada a una 
sobrevaluación del tipo de cambio de 1.79% en promedio de 1997 a 2014, ha 
inanciado una vertiginosa expansión internacional del operador monopólico 
de la telefonía ija y móvil hacia Latinoamérica que la ha llevado a obtener una 
cuota de mercado de alrededor de 50% en telefonía móvil y 33% en telefonía 
ija, y a disputarse el control del mercado latinoamericano con la empresa espa-
ñola Telefónica; 4) como resultado del sobreprecio de los servicios tiene lugar 
una baja tasa de penetración tanto de la telefonía ija como móvil, así como 
del servicio de internet (en telefonía ija de 17.14% en 2011 contra 33.75% 
en promedio de los 64 países; en telefonía móvil de 82.38 contra 120.38% y 
de internet en general y banda ancha de 10.25 contra 20.16% y 10.51 contra 
19.55%, respectivamente), lo que se complementa con la baja cobertura tan-
to total como por habitante del ancho de banda internacional (cobertura por 
habitante de 0.03% en México contra 0.06% en promedio de los 64 países 
en 2011), que se traduce, en general, en un errático crecimiento de la rama 
de internet de -5% (1993-2008, tcpa) y la pérdida de su peso especíico en la 
industria de 4.6 a 2.4% (1993-2003); 5) lo anterior se expresa en altos niveles 

5
 Se trata de una muestra de países desarrollados y en desarrollo de nivel superior, semejante e infe-

rior que el de México. Véase Ordóñez y Bouchaín (2015: 39).
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de centralización del capital, la producción y el empleo, que se traduce en una 
alta concentración de los mercados de la industria en su conjunto, con el caso 
extremo de la telefonía donde se veriican los mayores niveles de centralización 
(las grandes empresas centralizan el 96% de la pbt en telefonía ija y 79% en 
telefonía móvil en 2008); 6) a la centralización de la producción de la industria 
corresponde una concentración de su despliegue espacial-territorial en la región 
central del país, especíicamente el Distrito Federal y zona conurbada, pero con 
importancia relativa de la localización de empresas en el conjunto de la región 
norte y la región centro occidental, cuyos servicios tecnológicamente más avan-
zados (predominio o cierta importancia relativa de la telefonía, participación 
de relativa importancia de internet y poca presencia de las redes de cable) se 
concentran, igualmente, en el centro y nororiente del país, mientras los más 
atrasados (predominio de la telegrafía, importancia relativa de las redes de cable 
y poca presencia de internet) lo hacen en el sur y centro-norte, con regiones 
híbridas (predominio de la telegrafía e importancia relativa de internet) noroc-
cidentales, centro-occidentales y orientales (Ordóñez y Bouchaín, 2011: 269).

En ese marco y en línea con las recomendaciones de la ocde la reciente ini-
ciativa de Reforma Constitucional de las Telecomunicaciones (rct) avanza en 
los aspectos que a continuación se enumeran, no obstante que la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión (reglamentaria a la primera: lftr) da 
marcha atrás en los aspectos socialmente más avanzados, como se verá:

1) Le da autonomía y elimina la práctica de la “doble ventanilla” de la instan-
cia reguladora, al elevar a los nuevos Instituto Federal de Telecomunicacio-
nes (ift) y Comisión Federal de Competencia Económica (cfce) al rango 
de órganos constitucionales autónomos (dejan de estar jerárquicamente 
subordinados a cualquier Secretaría de Estado) y asignar al primero todas 
las funciones regulatorias, incluyendo los temas de competencia, relacio-
nadas con las telecomunicaciones y la radiodifusión (antes atribuciones 
separadas de la cofetel y la sct, respectivamente). El ift está facultado 
para emitir regulación asimétrica correspondiente a la caliicación de pre-
dominancia en el mercado de algún operador (con participación directa o 
indirecta mayor a 50% ya sea en número de usuarios, tráico en sus redes 
o la capacidad utilizada de éstas); imponer límites a la concentración eco-
nómica en un mismo mercado o zona de cobertura geográica; y ordenar la 
división de activos y derechos. Sin embargo, al momento el propio ift no 
ha podido cumplir con lo establecido en la normatividad correspondiente 
como se puede observar en la línea de tiempo prevista por la Reforma 
(véase igura 1).
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2) Las resoluciones de la instancia regulatoria sólo pueden ser impugnadas 
indirectamente y no son objeto de suspensión, con lo que se elimina el 
recurso de amparo con el que los operadores, particularmente los mono-
pólicos, han logrado la suspensión de hecho de resoluciones hasta por más 
de 15 años.

3) Se establece la obligatoriedad de la apertura del bucle local (última milla) 
del operador predominante de las redes telefónicas, de cable o internet 
ijo, de manera que cualquier operador pueda acceder a los medios físicos, 
técnicos y lógicos entre cualquier punto terminal de las redes públicas y el 
punto de acceso a la red o bucle local, cuyo acceso restringido previo por 
parte de los operadores predominantes les aseguraba el control monopóli-
co de las redes.

4) Se abren a la inversión extranjera directa las telecomunicaciones (incluidas 
las redes satelitales) hasta en un 100% y la radiodifusión hasta un 49%. 
El efecto casi inmediato fue la entrada de AT&T a México con la compra 
de Nextel y Iusacell, con lo que la empresa se puede convertir en la segun-
da más grande del país por la captación de ingresos y en la tercera por el 
número de suscriptores. En el país existen 102 187 895 suscriptores de 
telefonía móvil, distribuidos de la siguiente manera: Telcel 69%, Telefóni-
ca 20.8%, Nextel 1.8%, Iusacell 3.6% y Unefon 4.9%, con lo que AT&T 
tendrá una participación de 10.3% (ift, 2015).

5) Se establece como obligatorio el must carry-must ofer, que obliga a los 
operadores de redes de cable a incorporar indiscriminadamente en su pro-
gramación los canales de TV abierta (must carry) y a los operadores de TV 
abierta a proveer gratuitamente sus señales a los operadores de cable (must 
ofer), con la excepción de los operadores de redes de telecomunicaciones o 
radiodifusión declarados predominantes, los cuales no podrán beneiciarse 
de la gratuidad de las señales.6

6) Se licitarán dos cadenas de TV abierta.7

La iniciativa va incluso más allá al establecer la necesidad de una red troncal 
nacional, tanto ija como móvil, en manos del Estado pero que se desarrollará 

6
 TV Azteca promovió recursos legales acusando violaciones a la ley de derechos de autor. La televi-

sora perdió y la disposición es legalmente vigente (Telconomia.com, fecha de consulta 10 de octu-
bre de 2015). 

7
 El ift someterá a consulta pública la licitación de las 123 señales de TV (pueden cubrir el 92% del 

país) que dejó Radio Centro (después de incumplir con el pago de $3 058 millones. La otra cadena 
de televisión fue concesionada a Cadena Tres, del Grupo Ángeles (Telconomia.com, fecha de con-
sulta 10 de octubre de 2015).
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bajo la modalidad de asociaciones público-privadas, constituida por la red 
de ibra oscura de la cfe y 90Mhz de espectro liberado por la transición a la 
TV digital terrestre.8 La red troncal será concesionada bajo un modelo de red 
compartida-mayorista que obliga a los operadores a compartir el conjunto de 
la infraestructura y la venta desagregada de todos sus servicios y capacidades 
mayoristas, lo que implica la obligación de los operadores concesionados a 
ofrecer servicios y capacidades a otros operadores bajo las mismas condiciones 
en que aquéllos reciban la red compartida. A partir de ello la red podrá ser 
rentada por operadores minoristas, quienes estarán en posibilidad de proveer 
servicios intermedios a empresas o inales a consumidores.

La red troncal y su modalidad de concesión constituyen un paso potencial 
muy importante que tiende a romper el conlicto de intereses en la base de la 
modalidad actual de desarrollo de la industria, consistente en que las empre-
sas que son dueñas de las redes al mismo tiempo que proporcionan servicios 
y, adicionalmente, tienen que abrir sus redes a otras empresas que son sólo 
proveedoras de servicios y competidoras a la vez, lo que determina que la com-
petencia se centre en la propiedad y condiciones de acceso a la red, y no en la 
innovación y diferenciación de los servicios proporcionados.9

El otro aspecto novedoso de la iniciativa de reforma no estaba tanto en los 
lineamientos regulatorios que trazaba –en tanto que dejaba fuera de su alcance 
una actividad convergente fundamental como lo es la producción de conte-
nido y el peligro de cartelización de los grandes monopolios presentes en las 
industrias convergentes, como se verá–, sino en los lineamientos estratégicos 
que subyacían para ponerlos en práctica y, fundamentalmente, hacer frente 
a los monopolios. Se trata de una (nueva) alianza implícita entre el Estado y 
la sociedad civil en una relación de tipo horizontal incorporada en la nueva 
institucionalidad del ift, y la importancia que adquirían las concesiones de 
espectro con ines públicos y sociales.

8
 La red debe comenzar a operar en 2018 e implica una inversión aproximada de US$10MM en los 

próximos 10 años (Forbes-México, http://www.forbes.com.mx, consultado 06/10/2015).
9
 Mariscal (2014: 137) plantea como aspecto problemático que “para que exista suiciente demanda 

para rentar capacidad a esta red mayorista, los actuales operadores del sector tendrían que conver-
tirse en revendedores (operadores móviles virtuales) cuando ellos ya han invertido en su propia ca-
pacidad para desplegar servicios al usuario inal”. En nuestra perspectiva, la gran potencialidad de 
la red troncal para incentivar la competencia e incrementar la tasa de penetración de la banda an-
cha estribaría en la posibilidad de la incorporación de nuevos operadores sin redes (cuyos costos de 
inversión serían relativamente reducidos), y no de operadores con redes que revenden capacidad de 
red, a los cuales, efectivamente, les resultaría redundante la operación.
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Fue este el aspecto de la reforma que despertó mayor polémica al propa-
garse la imagen del ift como un nuevo “Leviatán regulador”, en lo que coin-
cidieron los grandes monopolios más visibles sujetos a ser declarados agentes 
preponderantes como resultado de la puesta en práctica de la reforma: Tel-
mex-Telcel y Televisa. Y fue este también el aspecto principal de la reforma en 
el que la reglamentación secundaria da marcha atrás, retrocediendo con ello 
en el intento de hacer frente por igual a los monopolios y aliándose en los he-
chos con uno de ellos, Televisa, al limitar considerablemente las atribuciones 
del ift en los términos que a continuación se especiican:

1) En favor de la Secretaría de Gobernación (Segob), en lo referente a la re-
gulación de las condiciones y formas de la distribución del contenido, en 
tanto que el párrafo décimo cuarto del artículo 28 constitucional establece 
que el ift tiene por objeto el “desarrollo eiciente de la radiodifusión y las 
telecomunicaciones y tendrá a su cargo la regulación, promoción y super-
visión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, 
las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunica-
ciones”. También indica que el ift tiene facultades para regular, promo-
ver y supervisar “el acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos 
esenciales”. En cambio, la ley reglamentaria en su artículo 218 fracción 
VII señala que corresponde a la Segob “vigilar que las trasmisiones de ra-
dio y televisión se mantengan dentro de los límites señalados en esta Ley, 
de respeto a la vida privada, a la dignidad personal, la moral y no ataquen 
los derechos de terceros, ni provoque la comisión de algún delito o per-
turben el orden público”. Complementariamente, el artículo 29 establece 
que “la Segob vigilará y supervisará el cumplimiento de lo establecido en 
esta Ley en materia de contenidos y sancionará su incumplimiento”. Por 
consiguiente, se quita autonomía al ift, lo que representa una regresión 
enorme, y es ahora la Segob la encargada de administrar y monitorear 
los tiempos del Estado y la transmisión de publicidad, así como vigilar  
que las transmisiones cumplan con lo establecido en la ley, no obstante que 
los contenidos son la materia sustantiva de los servicios de radiodifusión, 
quedando ahora vinculados a la política interna y la seguridad pública, en 
tanto que atribuciones de la Segob.10

10
 En el mismo sentido Álvarez (2014: 157) plantea que la geolocalización se permitía en la rct siem-

pre que se tratara de delitos especíicos y graves, y que la solicitud proviniera del Procurador General 
de la República o representantes; en cambio, en la lftr se reconoce al Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional, la Policía Federal, y las Secretarías de Defensa y Marina como sujetos autori-
zados para solicitarla, así como los datos de los usuarios para producir “inteligencia”.
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2) En favor de la sct, en lo referente a la caliicación misma del desempeño del 
instituto, sus prioridades de acción y las atribuciones en la asignación de 
espectro radioeléctrico y recursos orbitales, puesto que la ley reglamentaria 
establece que son atribuciones de la sct “formular las recomendaciones 
que considere pertinentes, no vinculantes, al programa anual de trabajo del 
ift y al informe trimestral previstos en la fracción VIII del artículo 28 de 
la Constitución”; así como “establecer en colaboración con el Instituto un 
comité para promover el acceso a las tecnologías de la información y co-
municación y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, inclui-
do el de banda ancha e Internet, en condiciones de competencia efectiva 
[…]”. Asimismo, “elaborar y publicar en el marco del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática, el programa nacional de espectro radioeléctrico 
[...], así como las actualizaciones al mismo que sean necesarias, tomando 
en cuenta la propuesta enviada por el Instituto”. Todo lo anterior contra-
viene lo establecido en el artículo 28 constitucional, en términos de que 
“el ift tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, 
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico”.11

3) La orientación hacia favorecer los requisitos y tiempos de las concesiones 
de espectro y recursos orbitales con ines privados (que generan ganancias), 
en detrimento de los requisitos y tiempos de las concesiones públicas y so-
ciales, y la equiparación de éstas con aquéllas. Si bien las leyes secundarias 
incluyen la formación de un mercado secundario del espectro radioeléc-
trico que otorga mayor lexibilidad para que los interesados determinen 
la cantidad o modalidad de espectro radioeléctrico que requieren,ya sea 
para que un nuevo concesionario incursione en el mercado o para que los 
existentes satisfagan sus necesidades de espectro y fortalezcan sus servicios 
(en la igura del arrendamiento de espectro radioeléctrico, de manera total 
o parcial, ya sea de canales, frecuencias o bandas de frecuencias), al mismo 
tiempo establece una cantidad de requisitos que difícilmente pueden cum-
plir los interesados en una concesión de uso social,12 con lo que claramente 

11
 En el mismo sentido Mariscal (2014: 134) plantea que la reversión signiicativa de autonomía del 

ift en la lftr se traduce en que la sct “tendrá el poder de decisión último respecto a cualquier 
controversia”.

12
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se favorece la proliferación de concesionarios privados bajo diversas formas 
y se desfavorece la concesión de uso social. En cuanto a los tiempos, existe 
una ambigüedad que favorece nuevamente a las concesiones privadas, ya 
que en concordancia con lo establecido en el artículo 28 de la Carta Mag-
na, el artículo 75 de la ley secundaria señala que “las concesiones para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de 
uso determinado y para la ocupación y explotación de recursos orbitales, 
se otorgarán por el Instituto por un plazo de hasta veinte años y podrán ser 
prorrogadas hasta por plazos iguales [...]”; mientras que el artículo 83 de 
la iniciativa menciona que “las concesiones sobre el espectro radioeléctrico 
para uso público o social se otorgarán mediante asignación directa hasta 
por quince años, y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales [...]”.

4) El que inalmente la Ley Reglamentaria haya establecido que el criterio que 
usará el ift para declarar “preponderante” a un determinado operador sea 
por “sector” (telecomunicaciones o radiodifusión) y no por “servicio” (ra-
dio, TV abierta, telefonía ija, telefonía móvil, internet, TV de paga), como 
refería la Reforma Constitucional, conduce a que al inal sólo se declare un 
gran operador “preponderante” por sector, esto es, Telmex-Telcel y Televi-
sa, con lo cual se evita que Televisa sea declarada “preponderante” también 
en el servicio de TV de paga (TV satelital y por cable), en donde cuenta 
con más del 56% de los suscriptores (ift, 2014: 25).13

Por consiguiente, en la acción dirigida a restablecer una capacidad regula-
toria del Estado sobre la industria enfrentando a los monopolios, se tiende a 
debilitar la alianza entre el Estado y la sociedad civil y su horizontalidad, en 
favor de la redistribución y concentración de esa capacidad en el Estado, con 
el consiguiente debilitamiento de su poder de enfrentamiento de los monopo-
lios, en una (vieja) relación vertical con la sociedad civil.

En ese marco y en línea con la trayectoria regulatoria abierta por las reco-
mendaciones de la ocde, la Reforma Regulatoria en su conjunto (Reforma 
Constitucional y Leyes Reglamentarias), no resuelve del todo los siguientes 
problemas:

13
 En Chile, por ejemplo, la empresa con mayor participación cuenta con 36.2%; en Brasil es de 

53%, en Argentina de 43% y en Colombia de casi 44%. Después de promulgadas las Leyes 
Reglamentarias, en agosto de 2014 Televisa anuncia la adquisición de Cablecom, con lo que 
aumenta su cuota de mercado haciendo efectivo que la “preponderancia” no es por servicio.
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1) La regulación de las tarifas de interconexión. Si bien se establece que los 
“agentes preponderantes” (léase monopólicos), esto es Telmex-Telcel, no 
podrán cobrar tarifas de interconexión debido al control que ejercen sobre 
el 80 y 70%, aproximadamente, de la terminación de llamadas de telefonía 
ija y móvil, respectivamente –lo que en caso del pago de tarifas de inter-
conexión y un poder asimétrico para negociarlas directamente deja prácti-
camente fuera de la competencia a los otros operadores–; el ift carece de 
capacidad regulatoria sobre las tarifas de interconexión que rigen entre los 
operadores que no son preponderantes, lo que contraviene la recomen-
dación de la ocde y limita la capacidad regulatoria del ift, en términos 
de asegurar que tales tarifas se adecuen y evolucionen de acuerdo con los 
costos efectivos de interconexión entre operadores.

2) El ya indicado criterio “técnico” para declarar la “preponderancia” de un 
operador, basado en la división de la industria por “sector” y no por “ser-
vicio”, que va en contra de la tendencia de la convergencia económica 
y digital, ya que ésta posibilita proveer conjuntamente diversos servicios 
–antes proporcionados separadamente– por medio de una misma red de 
distribución, lo que no sólo implica la posibilidad de proporcionar con-
juntamente los servicios propios de cada “sector”, sino los servicios antes 
separados en los “sectores” de telecomunicaciones y de radiodifusión tam-
bién.14 Por ello todo el debate que se generó en torno a si la declaración de 
“preponderancia” debía ser por “sector” o por “servicio”, en realidad fue un 
falso debate considerando el proceso de convergencia económica y digital 
en el que se encuentra inmersa la industria, puesto que en esa perspectiva 
lo que propiamente deine el poder de mercado deja de ser la presencia de 
una empresa en un determinado “sector” o “servicio”, en favor de su pre-
sencia en la provisión de un servicio o un conjunto de ellos por medio de 
una determinada red de distribución.

La mayor parte de los numerosos autores e instituciones que se han mani-
festado sobre la Reforma coinciden en los siguientes aspectos de su caracteriza-

14
 La empresa neoyorquina Aereo diseñó una nueva área de negocios que prometía una nueva era de la 

convergencia digital, al captar señales digitales de TV abierta mediante una pequeña antena y des-
pués distribuirla vía internet, la cual quedaba disponible mediante el formato streaming a sus sus-
criptores que la recibían en un smartphone o una tableta. Recientemente una Corte de Distrito de 
Nueva York ordenó el cese de operaciones, ante la demanda de las empresas TV abierta por viola-
ción de derechos de autor, después de que otra corte había fallado dos años antes la “autenticidad” 
del negocio.
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ción y alcance: 1) en lo general se encuentra en línea con las recomendaciones 
de la ocde (aunque pocos son explícitos en esto); 2) en ese sentido, sus princi-
pales virtudes son dar autonomía y mayor poder a la instancia regulatoria (que 
incluye la eliminación de la “doble ventanilla”), y reforzar y actualizar la arma-
dura regulatoria; 3) lo que derivará en una capacidad de enfrentamiento de los 
operadores monopólicos y el fomento de la competencia, traducida en mejo-
res y mayores tasas de penetración de los servicios, así como en disminución 
de sus precios; 4) existe un retroceso en la lftr en relación con rct en térmi-
nos de quitar autonomía al ift en favor de la sct en la regulación de los “sec-
tores” de radiodifusión y telecomunicaciones, y de la Segob en la distribución 
de contenido; y 5) existe incumplimiento por parte del ift de algunas de las 
reformas en el tiempo previsto, entre las que destacan la compartición de  
infraestructura pasiva por parte de América Móvil y Televisa, el cumplimiento 
en tiempo y forma del apagón analógico hacia inales de 2015, la licitación de 
las frecuencias de radio en el país, la cuarta cadena de televisión abierta y el 
otorgamiento de la concesión del espectro en las bandas 1.7 y 2.1 GHZ15 (Gil 
Díaz, 2014: 119; Mariscal, 2014: 131; Álvarez, 2014: 145; Piedras, 2015: 
22; Tovar, 2014: www.mediatelecom.com.mx/; Negrete, 2015: http://www.
mediatelecom.com.mx/).16

Se trata, por tanto, de un horizonte analítico y regulatorio que no consi-
dera los siguientes condicionantes del desarrollo actual de la istc en el país: el 
pasaje al capitalismo del conocimiento y el papel central potencial de la istc 
en el crecimiento; sólo de manera muy parcial el proceso de convergencia 
económica y digital actualmente en curso; así como las características en su 
conjunto de la modalidad de desarrollo de la industria en el marco de la vía de 
desarrollo neoliberal seguida por el país.

Es ese horizonte analítico y regulatorio que se propondrá a continuación 
para determinar los alcances de largo plazo de la Reforma.

15
 Entre los temas pendientes también están el uso del espectro radioeléctrico que aún no es liberado, 

ya sea porque la licitación se lanzó tarde al mercado —en el caso de la banda de 700 MHz— o por-
que el espectro sigue en desuso.

16
 Sin embargo, la visión de Telmex-Telcel formulada y difundida por Ten Kate (2014: 163) con-

sidera que la Reforma está fundamentada en un “diagnóstico de corte populista” de la industria  
–en línea con el Informe de la ocde–. 
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4. MÁS ALLÁ DE LA REFORMA REGULATORIA: 
¿QUÉ HACER PARA TRASCENDER LA MODALIDAD 

DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA?

Para que la istc se convierta en una infraestructura que contribuya verda-
deramente al desarrollo del país, se requiere ubicarse en la perspectiva del 
desarrollo del capitalismo del conocimiento y el papel estratégico que la istc 
desempeña en ese proceso, en tanto que infraestructura para la formación de 
un ciclo interno de conocimiento y para la inserción internacional en los pro-
cesos globales de conocimiento y, especíicamente, la exportación de los ser- 
vicios intensivos en conocimiento, como fue expuesto previamente en el apar-
tado 1.

En ese sentido, el aspecto más avanzado de la Reforma lo constituye la ya 
referida formación de la red troncal nacional de banda ancha en manos del 
Estado y concesionada bajo el esquema compartido-mayorista, debido a su 
potencialidad de romper con el conlicto de intereses que está en la base de 
la modalidad actual de desarrollo de la industria, en favor de la promoción 
de una competencia basada en la innovación y diferenciación de los servicios 
proporcionados.

Pero es en ese aspecto más avanzado en donde también reside su mayor 
limitación en este horizonte analítico y regulatorio, puesto que el despliegue 
de la red bajo el esquema de asociación público-privada17 impide un posicio-
namiento estratégico del Estado que le permita desarrollar una capacidad de 
disciplinar a los agentes privados, a partir de su conversión en agente activo 
en el inanciamiento y despliegue de la red de banda ancha, en tanto que in-
fraestructura fundamental de la istc para el desarrollo del país en el marco del 
capitalismo del conocimiento.

Es sólo un posicionamiento estatal de este tipo lo que posibilitaría empren-
der el gran esfuerzo necesario de inversión en infraestructura (dado el fuerte 
rezago internacional del país) de redes de ibra óptica y redes inalámbricas de 
3a y 4a generación, lo cual implica costos de inversión considerables y crecien-
tes que sólo pueden ser afrontados a partir de la convocatoria estatal a la parti-
cipación y contribución de los grandes usuarios potencialmente beneiciarios, 
como el sistema de salud, el sector cientíico-educativo y la banca, en conjunto 
con los operadores de la industria, sobre la base de un modelo de acceso abier-

17
 El esquema de inanciamiento en asociación público-privada impide el desarrollo de una capaci-

dad de disciplinar a los agentes privados por parte del Estado, cancelando la posibilidad de su po-
sicionamiento en la gestión del desarrollo. 
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to (que la Reforma promueve), lo que constituye una estrategia que acelera el 
despliegue de una infraestructura nacional de banda ancha, en relación con 
simplemente dejarlo al libre juego de las fuerzas del mercado, especialmente 
en el caso de los países en desarrollo (ITU, 2009: 66).

Y es también bajo esta fórmula que quedaría disipado el fantasma de la 
falta de incentivos de inversión, resultado de que si los precios de los servicios 
resultantes de la explotación de la red troncal nacional de banda ancha “son 
muy altos no habría suiciente demanda y si son muy bajos el modelo no sería 
rentable” (Mariscal, 2014: 137); o bien de la aplicación de tarifas de interco-
nexión asimétricas en relación con los “desincentivos [menores] generados por 
tarifas bajas pero simétricas” (Ten Kate, 2014: 177).

Adicionalmente, la Reforma contribuye, potencialmente, a avanzar en la 
repartición de los costos de inversión en infraestructura activa y pasiva entre 
los operadores (aun cuando esta medida no se ha cumplido, como ya se in-
dicó). 

Pero es en la tendencia actual de desarrollo más importante de la industria 
en donde la reforma se queda rezagada puesto que, no obstante su carácter 
pretendidamente convergente, sólo trata de regular el proceso de convergencia 
entre los “sectores” de radiodifusión y telecomunicaciones, pero deja fuera, en 
lo fundamental –si no es para reairmar la autoridad y el control del Estado–, 
el proceso de tránsito hacia redes basadas en protocolo de internet y el funda-
mento creciente de la industria en la transmisión del contenido, lo cual pone 
a la istc en una inédita relación con la producción de contenido (conforme 
se vio en el apartado 1) y, por tanto, con la creación de ideología y cultura, 
aspectos sobre los que la reforma no interviene.

Adicionalmente, en la transmisión de contenido por parte de los “sectores” 
de telecomunicaciones y radiodifusión existe una defensa muy débil, ambigua 
y reducida del porcentaje de contenido nacional transmitido en relación con 
la experiencia internacional. Por ejemplo, los porcentajes ijados de conteni-
dos nacional dentro de las programaciones totales son sumamente bajos (en 
México pueden llegar hasta 20%, mientras en países como Colombia es del 
50%) (Álvarez, 2014: 151-152); no se establece la obligatoriedad de que sean 
transmitidos en horarios de mayor audiencia; es demasiado laxa la deinición 
del propio contenido nacional; y un mayor porcentaje de éste dentro de la 
programación total signiica un mayor tiempo de publicidad (Álvarez, 2014: 
151).18

18
 Íntimamente relacionado está la existencia de una defensa muy laxa de las audiencias respecto a 

los tiempos de publicidad, que son de 18% del tiempo total de transmisión por día/canal en TV 
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Pero el no considerar a la industria de contenido en el nuevo marco regu-
latorio convergente tiene implicaciones mucho más profundas, derivadas del 
carácter de la industria en la formación de ideología y cultura en un sentido 
hegemónico en el conjunto de la sociedad, proceso en el que el corporativis-
mo ideológico-cultural prevaleciente, y que consiste en una ideología y cul-
tura conformista, clientelar-patrimonialista, rentista y consumista universal 
(social),19 es contraria al desarrollo de la iniciativa, la creatividad, el apren-
dizaje y la innovación social necesarios para el desarrollo de los procesos de 
conocimiento en el país.

En ese horizonte convergente que incluye a la industria de contenido como 
creadora de ideología y cultura en un sentido hegemónico, el problema no 
es, por tanto, sólo de regulación y promoción de la competencia sino, en 
una perspectiva mucho más amplia, de la necesidad de construir una vía de 
desarrollo alternativa a la vía neoliberal hasta ahora seguida por el país, tradu-
cida en modalidad de desarrollo de la industrias convergentes con un grado 
extremo de monopolización ante el retiro del Estado.

Es ese el gran desafío en la actualidad de la istc en el país.

A MODO DE CONCLUSIÓN

En el horizonte analítico y regulatorio del desarrollo del capitalismo del cono-
cimiento en el país, bajo una vía alternativa al neoliberalismo que posibilite 
una modalidad de desarrollo de las industrias convergentes basada en la inno-
vación y la diferenciación de los servicios proporcionados, el Estado no sólo 
necesita dotarse de una fuerte capacidad regulatoria, sino de una capacidad 
estratégica de conducción y gestión del desarrollo en torno a un nuevo pro-
yecto nacional fundamentado en el aprendizaje, la innovación y la inclusión 
sociales.

abierta, y hasta 40% en radio abierta comercial día/canal, lo que posibilita, a diferencia de otros 
países, que en horarios de mayor audiencia los tiempos de publicidad pueda ser de hasta 45% 
(Álvarez, 2014: 150).

19
 Conformista en el sentido que el sujeto mantiene una actitud adaptativa y pasiva sin buscar tras-

cender; clientelar-patrimonialista por que promueve el intercambio de favores, en donde los suje-
tos en una posición de poder regulan la concesión de prestaciones y privilegios a cambio de apoyo 
electoral o de otro tipo, a partir de un patrimonio público del que se apropian y gestionan como 
algo personal; rentista en tanto que se persigue la consecución de un estatus social que asegure un 
nivel determinado de renta personal; y consumista universal en tanto que el estatus está orientado 
a la elevación de la capacidad de consumo como forma de reconocimiento social.
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En el caso de la istc, en su proceso de convergencia con las industrias de 
radiodifusión y contenido, lo anterior implica no sólo plantearse la necesidad 
de una red troncal nacional, sino de que ésta sirva como fuerza material en 
manos del Estado para reorientar la modalidad de desarrollo rentista-mono-
pólica con concentración espacial de la producción y diferenciación regional 
“de arriba abajo” de los servicios proporcionados de la istc, a favor de una 
nueva modalidad basada en la innovación y la diferenciación de los servicios, 
la diversiicación espacial de la producción y de los servicios proporcionados 
en función de necesidades especíicas de las escalas geográicas de cobertura 
(nacional, regional y local).

Bajo la presión competitiva de esa nueva modalidad de desarrollo del seg-
mento de la industria basada en sus redes, y con un nuevo y sólido entramado 
institucional que incorpore a la sociedad civil como agente activo en la pro-
ducción y regulación del contenido, el Estado podría promover el tránsito del 
segmento de la industria que tiene como infraestructura a las redes privadas a 
una modalidad de desarrollo con esas características, y así promover el tránsito 
del conjunto de la industria a la nueva modalidad de desarrollo.

Lo anterior tendría que complementarse con acciones para promover el 
tránsito de la industria desde su articulación actual en torno a la telefonía a 
una nueva articulación en torno a internet y el contenido, lo que se traduciría 
en una potenciación de la capacidad arrastre de la industria sobre el conjunto 
de la economía y particularmente sobre los servicios ligados a la generación de 
conocimiento, con lo que la istc pasaría a jugar un papel activo en la creación 
de un ciclo interno de conocimiento.

La potenciación de la capacidad de arrastre de la industria tendría que 
acompañarse de acciones encaminadas a la formación de encadenamientos 
productivos con el conjunto del SE-IT y particularmente la industria electró-
nica, que lograran “interiorizar” los eslabonamientos que actualmente tiene la 
industria con las importaciones de esas actividades y su alto grado de recursi-
vidad, contribuyendo así a que el SE-IT nacional desarrolle efectivamente su 
capacidad de articulación y dinamización del crecimiento del conjunto de la 
economía (Ordóñez y Bouchaín, 2015: 114).

Se requiere, en suma, un Estado con capacidad de gestión del desarrollo 
de la industria que la ubique en el tránsito hacia una nueva modalidad de 
desarrollo basada en la innovación y diferenciación de los servicios, a partir 
de un nueva alianza con la sociedad civil y particularmente con las clases y 
los grupos subalternos, en la cual éstos desempeñen un papel activo en la 
producción de contenido y conocimiento orientados a la ruptura del atraso 
y la cultura conformista, clientelar-patrimonialista y rentista que prevalece en 
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el país, a favor de una cultura de desarrollo de la iniciativa, la creatividad, el 
aprendizaje y la innovación social, para desarraigar desde la médula al corpo-
rativismo y el neoliberalismo.
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