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' /6/2/ 
TEtWE?!CIAS DE LOS MERCADOS Y J.A PRODUCCION DI-: SOPOH'l"J-: l,QG1 CO -

EJ .. CASO DEL PACTO /,NDINO 

Por Cl em.:-?nte Forero Pin?.da 

1. COS'l'OS REI~ATI.VOS Y PR;JDUCCION J N'l'EGP.ADA DE EqUIPOS Y SOPORTE 

l.OCICO 

La particip~ci6n de los costos del soporte 16qico dentro de los 

cc>stos totales que enfrentan los usuarios de sistemas de 

procesamiento de dat9s ha aumentado considerablemente en las 

ultimas tres decadas. Los· costos relativos del desarrollo de 

16gica f rente a los de manufactura de equipos hara pasado de cerca 

de 19 % a mas de 80 % entre 1955 y 1985 (Grafico 1). Hacia el 

futuro, sin emh~rgo, es dif icil predecir una tendencia para dicha 

relaci6n. Con los desarrollos mas recientcs de inteligencia 

artifie;ial y de generadores· de prO<J:ramas, los costos del 

desarre>llo de logica se veran reducidos, pero los c-ostos de los 

equipos seguramente evolucionaran de igual forrea. 

Si bien esta cifra es inferior en el caso de las empresas de los 

paises andincn, .debe tenerse en cuenta para el planteamiento de 

cstrategias por parte de sus Estados. Si se reconoce la intima 

relaci6n que exi8te entre la producci6n de equipos y la de 

soporte logico, parttculatme:-.te en si.stemas de un cierto grado de 

dcdicaci6n, se entiende la inconvehiencia de forffiular politic~s 

que rcnunclcn a desarrollar la capacidad de produccidn necidncl 

de equ1po.s. Debc cm:iprendc;·sP. qu~ en cl discc3 de 103 equipos es 
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CO!;tos relativos de equipo y soporte logico. Fuente: 
L. W. Fra~k: Critical Issues in Software, Wiley, New 
York, 1~183. 
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alto el contenido c' lc)gic.t y, por lo tanto, que el dcsarroilo de 

la industria inform~tica d~Le ccntcmp~ar la opci6n cle orientarse 

hacia la intcgraci0n de ld produccion de equipos y la del soporte· 

16gico nec~sario. 

Por otras corisideraciones, lz ~:oncepcion de que pa.ises coma los 

latinoam~ricanos pueqen especiali7arse en la prtJduccion de 

programas y dejarle a lns pa.ises.industrializados el disefio y la 

produccion de equipos tambien puede resultar pretensiosa. 

Considerense los planes de expansion e inversion de las grandcs · 

empresas del sector, quc tienden a intc9rar los equipos ofrecidos 

con los programas que desarrollan. 

De acuerdo con John F. Akers. presidente ejecutivo de la IBM (1), 

esta ccmpania rcalizara ir.versiones en el curso de los proximos 

cinco anos por valor de 56.000 millones de dolares y dedicara 

buena parte de los fondos al de5arrollo de programas de computo, 

dP. manera que es~os lleguen a constituir hasta •Jn tercio de las 

ventas totales de la empresa a comienzos de los afios noventas. 

Tales 9ustos se ~oncentraran en alta proporci6n, como planean en 

genei-al las grandes firmas, en el desarrollo de soporte i"69ico 

·que permita una-comunicacion mas transparente entre ·Computad~res 

y la consul ta a distancia de grandes base~ de infor1nacion. 

La evolucion que se ha iniciado reci.en~emente hacia el diseiio de 

arquitecturas de microcomputadores mas cerradas hace presagiar 

quc Jos pcquenos y mcdianoG fahricantcs de programas enfrentaran 

una cornpetencia mas agmltt pi:1r p;,irt.e de l~e poclen>sas compa .• i;ss 

intE?gradafl del sect.or. Las expcriencias de los paises de la 
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subregion confirman este planteamiento. Si bien los pro9rct1•:as de 

aplicaciones comunes, tales como contabj)ida<l, -.ominc.a y r.1anejo 

academico, se desarrollan en forma independiente de la 

fabricaci6n de equipos, · no ocurre lo mismo con l~ 16gic3 de 

-sistemas, rubro donde se concentran los qrandes 9asto3 que en 

todo el mundo se realizan en programcitica. 

En el desarrollo de sistemas operativos es estrecha la 

vinculaci6n de la legica con los equipos y circuitos. Asi, una 

caracteristica comun en el aiseno de BIOS ·para computadores en 

Peru, de microcentrales telef 6nicas en Venezuela y de redes de 

apoyo a la ensefianza en aula en Colombia es la necesidad de 

realizar qastos importantes en el desarrollo de logica de 

sistemas. 

De otra parte, el valor agreqado por la industria · dE.. sopor-te 

logico varia de acuerdo con las fases de la cadena proouctiva. Si 

observamo~ la distribuci6n de las gam.rnci~s totales obtenidas en 

esta rama en el m~ndo,· se encuentra que estas se·concentran en· 

los primeros eslabones. La especificaci6n de los product.os que 

demanda el mcrcado recibe del 40 al 50 \ de estas; el dise-o de 

los programas de 20 a 30 \; la ccdificaC:i6n, que es lo que en. 

oca.siones se suele contratar con 9rupos pr.ogr.amadores · de los 

paises en desarrollo, re~ibe apenas del 5 al 20 \; y la 

instalacion, adecuaci6n y mar.tenimiento, tambien d_el 5 al 20%. Es 

claro, en consi:?cuencia, que los pa.lscs ar<linos deben procur.ar. 

a-=ci!df?r en forma crecientc al domini" l?c las f.:isf:S dondc se 
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geP~!'a raayor valor neto, y ello in;pl .. .-1 una integraci6n vertical 

de l~ produccicin de prograa~s. 

2. PARQUJ·: COMPUTACIONAL Y SU DISTRIBUCJON POR ACTJVJDAOES 

El tamafio y la utilizacion eel parque de compute.adores determina 

de manera fundamental la magnitud del mercado.de soporte logico y 

al9unas de sus principales tendencia~. La informacion disponible 

permite conocer, sin embargo, solo aproximada y P.arcialmente el 
. . 

volurnen de computadores existente en la subregion andiPa y su 

distribucicn entre las distintas actividades. 

Es evidente un mayor ritrno de incorporacion de equipos oe 

procesamiento automatico de datos en los ultimos aiios, 

particularmente en Venezuela. Junto con Argentina y Uruguay, son 

los tres paises con -mas densidad de computadores por hahitante en 

Amel'.'ica J~atina ( 2). En los otros paises andinos es.ta no alcanza a . ·. 

ser siqui•.'£"a un tercio de la de Venezuela. Si la cantidad de 

equipos se mira con relacion al producto inter no bruto 

industrial, la comparacion de densidad de un pa.is a·otro resulta. 

ser sernejante a la anterior. El Cuadro 1 rnuestra las estimaciones 

del parque de computadores a comien2os de 1988 y las densidades 

con respecto a la poblaci6n y el PIS industrial de cada·pais. 

·El comportamiento ·mas dinamico corresponde al mercado de 

microconiputadores, sin escavar los paises de la subregion al 

fencimeno que, particuJarmentP- dc~sde 1980, vive el mundo. Tra,; el 

extr~ordinario crecjmiento del rncrcCldo que se vcrific6 entre 1976 

y 19132 (] 4~% anunl), se calctilCl quc las ventas de 
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Cuadro No. 1 

PAROUE DE COMPUTADORES 

PAIS At~O FUENTE. UNIDADES ESTIMACIONDENSIDAD DENSID; 
BAS I CA .CTUALIZADAlOOOOHAB PIB INI 

(UNID/: 
US$ 19' 

COLOMBIA 1987 CensoACUC(!) 14241 24000 8.4 6. 
VENEZUELA 1984 Isi~ (*) 50000 55000 31.8 17. 
ECUADOR 1985 Sistemsa(**) 2000 5500 5.9 4. 
PERU 1987 Loyola 12000 12000 6.1 5. 
BOLIVIA ND 3000 4.7 1. 
PACTO AND 1987 99500 12 .• 2 1. 
ARGENTINA 1984 Aladi 42864 N.D. 
BRASIL 1984 153202 N.D. 
MEXICO 1986 Aladi(***) 10335 N.D. 

(!): Se trata de un censo parcial. 
(*): Se refiere solo a computadores personales. 

_ (**': Importaciones de ese afio. 
(**•): Numero de ernpresas y entidades equipadas, segun encuesta. 
La estimaci6n actualizada esta basada en entrevistas con expertos 
y en estudi~s privados de mercado. 



microccmputadores ~n el ~undo~ aunque dis~ir.uyen su tasa de 

expansi611, taul)ieron de incrementarse entr•..? l 9C4 y 1988 en mayor 

proporci6n que las de]· resto de ~quipos de proces<imiento de dittos 

(26\ y 16\ anual, respectivagente) (3). 

h'n la subregion, los microcomputadores son el 93t del volumen 

existente de. cornputadores. En terminos de valor r~presentan una 

cifra muy inferior, dado el menor precio con respecto al de los 

ot~ros equipos. ·En Venezuela, por ejemplo, constituyeron el 23\ 

del valor de las importacionP.& de computadores e11 1985 (4). 

Venezuela contaba, a .finales de 1986, con cerca de 55.000 

computadores en total; Colombia con 24.000, de los cuales uncs 

22.nco son micros (5); Ecuador con alrededor de 6.000, unos 500 

de ellos computadores 9randes (6); Peru con 12.0CO, siendo 120 

macrocomputadores y 600 minis ( 7) ; y Bo 1 i via con un mimero entre 

2.SOO y 3.500, segdn estimativos. 

El tipo de aplicaciones en que se usan pre·ferencialmente· los 

equipos de c6mputo, y que cernandan por lo tanto la mayor parte 

del soporte 169ico, es mas o menos similar en los distintos 

·paises de la subregion. El sector de servicios bancarios es el 

mas siste:natizado y en el descuel1 a Ecuador. .El 30\ de los 

computadores en Venezuela (25.9\ en terminos de valor) se dedican 

a labores relacionadas con banca y finanzas (8). En Colombia la 

cifr~ alcanza 14.7t (9). 

!-:n Jn,; a.;tividii<lc.>s de p:...·1.>duccion es e!>cas~ la ;.1tilizaciC.n de. lai'i 

tecnol 09] c.. fi info1·malicas. I~ industria manufacturera, po.c 
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ejemplo, absorbe solo el 11% del parque computacional tanto en 

Colombia como en Venezuela. hdemas, las fabricas que sistematizan 

actividades lo ilaccn en 9ran medida para la planificacion de la 

produccion, la facturacion de ventas y el re9is_tro c!e la nornina. 

En pocos casos se usa para controlar y au~omatizar lineas de 

ensamblaj~ o procesos manufactureros (10). 

En el s~ctor ·educativo comienza a irrumpir la computaci6n. El 

avance, sin embargo, es todavia ~ncipiente, particularmente en 

Ecuador y Bolivia~· El 14% de los microcoir1putadores en Colombia 

(11) y el 21\ en Venezuela se utilizan para fines educacionales 

(i2). En Peru varios colegios privados y pblicos han empezado a 

equipar salas de micros (13). 

Algunas restricciones econ6micas y, sobre todo, la carencia de 

conocimiento acerca del papel de la inf ormatica como herramienta 

del proceso 

tecnol6gico, 

de ensenanza-aprendizaj~ y del desarrollo 

se yerguen como los principales obstaculos para una 

extendida aplicaci6n de estas tecnologias en la educaci6n. Se ha 

anotado que "~o existe (en las inst~tuciones educativas) u.na 

verdadera planea·cion, por lo que la computacion se utiliza en la 

administracion y no en la investi9aci6n o la instrucci6n. Es 

cierto que se obser.van algunos cambios, pero en general no existe 

siquiera personal calif icado adecuado para adelantar tales 

tarei\s" (1 4) • 

i>E.! -olra partc, la dcm.~nda d<' c~c!t:ipos uc proccsamicntc> de datoz oe 

rea 1 izc1 fundamenta lnrf·nte por el sector pri vAdo en Colombia "J 
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· Bolivia, mientras que tiene una 9ran participaci6n del sectur 

cstatill en las otros paises. Asi, mientras en Colombia s6lc el 

6% uc los computaoores existentes en 1985 eran del E~tado (i5), 

en Ecuador las. actividades gubernarnentales absorbC"'r! el 38~ de la 

infra~'!..t.ructura de macros y ndnicomputadores ( 16}, al tiempo qu~· 

en Vene?.uela el gobierno represent6 cl 25% del valor del me:rcado 

en 1987 y en Peru los or9anismos 9ubernamentales coffipraron el 29% 

de los minis y el 24%.de los micros transados entre 1961 y 1984 

(17). un·rasgo comun en todos estos pases es la concentracion de 

la demanda de los computadores de mayor capacidad en el sector 

publico. 

3. TENOE~CIAS Dt:J. MERCADO DE SOPOR'l·E LOGICO EN LOS PAJSES 

ANDI NOS 

3. 1 J~a der.•anda de programas y las perspectivas. de su evol ucicn 

Los usuar.ios no logran identificar, por lo general, los programas 

que pudiendo servirles no poseen en un mornento dad0. Solo en la 

medida en que se difunden las distintas aplicacioncs que los 

usuarios perciben su necesidad. Ello no obsta para que programas 

que se desarrollan sin nexo fuerte con los usuarios muchas veccs 

no se conviertan en indispensables. Los pro9ramas mas utiljzados 

en microcomputadores son los paquetes estandar (hoja electronica, 

base de datos y procesador de palabra), mientras que la mayor 

dernanda en minis 'J macrocomputador.es correspor.de a los programas 

nbl.i.tari<.)s y de manejo de i..1ases de datos. 

l.c.i dC!Nrndi• de Rope>rte 16gico en los pa ises andinoz se 'Vo:? 
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aumc:ntada por la frecucnte falta de coordinacion entre lCl~ 

entidades estat~les para la contratacior. o el de3arrollo interno 

de los programas, implicando que el Estado compre o produ~ca 

varias veces una misma aplicacion. En los ultimas tiempcs, sin 

embargo, se ha comenzado a avanzar hacia una mayor coc.•rdinaci<~n 

interinstitucional en este campo que permita evitar la 

multiplicaci6n de esfuerzos, con lo cual habra de reducirse en 

parte la demanda de sopo~te 169ico. 

Existe cierta tendencia en los entes usuarios de mediano y 9ran 

tamafio, mas evidente en el sector publico, a no adquirir la 

totalidad de los pro9ramas que requieren, sino desarrollar 

internamente buena parte de ellos. 

Las modalidades de abastecimiento en p~ogramas van desde la 

producci6n en casa ("in house") con personal permanente hasta la 

compra de programas ligada a la de equipos. Algunas veces se opta 

por adquirirlos en ferias o tiendas, o mediante encargo a casas 

establecidas, o por la via de contrataci6n de personal ocasional. 

Cuando un usuario compra sopor_te 16qico exi9e 9eneralmente la 

prestaci6n de una asesoria. Esto obede~e a la carencia ae 

co~ocimiento, muy extendida, acerca de las posibilidades y 

limitaciones que encierran los computadores y de las tareas que 

son capa.ces de real iza;- los distintos programas. Muchas veces es 

la razon que eY.plica la subutilizaci6n de equipos y soporte 

16qico como tambi6n la presi6n de ascsoria que experimentan l~s 

emprcsas abastece<luras de aplicaciones en los paises de la 
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subrf>gi6n. 

La c!ernanda de pr0~rc-n:as computaciona 1 es en 1os proxin1os 2!ios 

habra de conceratrarse, prcvisiblcmcnt!!, en los campos de las 

ccmuraic<-'cioncs y la educacic\n. Ld necesi d .. d de ·~esarrol lar 

soportc 16<jico p~ra comunicaciones y redes de c~mputadores 

provendra del creciente mercado de cquipos de trasmision r1<> datos 

a . que dara lugar la entrada en funcionamiento en los paises 

andinos de las redes de trasmision proyectadas. En Colombia y 

Venezuela estas ya se estan.instalc.ndo. 

Asi mismo, si se ponen en practica las propuestas quc hay para la 

difusion de servicios de c:onsulta de bases de eatos y otr:.:>s 

servicios oe recientc surgimiento, como teletexto, correo 

elect1onico y facs~mil digital, se abriran 9randcs posibilid~dcs 

de trabajo para los prog~a~~dores loc~lcs. 

De otra parte, en la medida en que los profesor.es puedan se.L 

quiene~~reen los programas, s~ afianzara la expansion del uso de 

la informatica en la educacion. El proceso requerira y favorecera 

el desarrollo de generadores cspecializados que faciliten la 

adaptacion a distintas condiciones local~s, tanto nacionales como 

regionales, ya sean lingilisticas o deJ medio ambiente. 

3.2 La oferta de pro9rarnas y las condiciones.para su desarrollo 

en los paises del area 

)A2 necesid~des de soport~ 16~ico ~n la subr~gi6n han si~a 

satisf echil:> en su mayor fo por 1 as gr~ndes f irma~ proclth":torm; 
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norteamericanas. Esta$ t.an 109.rado una ampl icl di fusion a~ sus 

pro9ramas, en particular los sisten,as op•_.rat; vos, uti J itarios, 

lenguajes y paq~etes de uso 9~neral (l..otus, Dbase, Wcrdstar, 

etc). Bl tamaiio relativamente pequ·eno de los mcrcaclos 11acior.al es, 

entre otros factores, no ha per~itido ~~e firmas locales efectuen 

las inversic.~es necesarias para desarrol lar est:os tipos "de-

soporte 16gico. 

Solo en aplicaciqnes de uso especifico es si9nificativo el 

abastecimiento con p~oduct-os nacionale~. Los paquetes para 

contabilidad, inventarios, nomina, facturacion, cartera, 

presupuestos, seguros y colegios constituyen el grueso de los 

procjramas producidos en el area. 

Las diferencias idiomaticas y, sobcc todo, de legislaci6r. 

(tributaria, laboral) se yergucn como las principa_les bai. t"eJ"a5 

que protegen esta produccion loc~l, pues tornan inutile~ los 

programas importados o forzan a introducirles modif icaciones - . 
sustanciale~. No obstante, las distintas legislaciones de un pais 

a otro constituyen al mismo tiempo un obstaculo para la 

exportaci6n de programas a ot~os mercados, incluso deritro de la 

subregion, como lo ban observado algunos·empresarios . 

. Un destacado segmento .iel mercado de aplicaciories especificas 

enfrenta la competencia de programas nort.earnericanof; de uso 

general que, mediante la incorporaci6n de un lenguaje inter~o, 

posibil i tan SU adaptacion a paramctros locc:•l<!~. 

programadorcs de la subregi6n, qu2 no cucntan con los ~edic~ 
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suficientcs para desarrollar en forrna integral el sopoit:e logicor 

se de<lican con frccuencia a efectuar tnles ~daptaciones. 

De ot_a parte, la falta de una decidid.:1 politica de desa9re9ac:i6n 

de cornpras estatales suele llevar a que la . dem_anda de 

aplicaciones se sesgue a favor de las empresas fabricantes de 

equipos de computo, que atan la venta de programas a la de estos. 

Tal actitud perjudica, por supuesto, a los programadores 

nacionales. 

Los productores de soporte 16gico en la subregion son 

9eneralmente un gran numcro de pequefias firmas y de personas 

particulares, y solo en pocos casos se trata de empre~;as de 

rrediano tamao. Muchas veces no logran consolidarse y desaparecen 

con los vaivenes d~l mercado o con la reducci6n del de~empleo 

tecn!co y profesional. Esto explica en parte por q~e 1.as casas 

productoras operan 3imultancamente en diversas actividades, todas 

relacionadas, como son la distribuci6n de computadores, la 

prestaci6n de servicios tecnicos, la asesoria y la ensei'ianza. 

La produccion de aplicaciones especif icas se bace todavia 

rnayoritariamente en forrna artesanal. Pocas empresas se sirven de 

generadores de programas, lo que irnpide que la actividad se 

xealice en forma industrial. 

La prolifenici6n de r,)ersonas "inforrnales" que producen 

aplicaciones de regular caliddd, no prcstan asesoria ade~uada y 

otorgnn in~uficiont~ g?rDntia, aun cuando ticnde a prcsentarse en 

ll 



todos los paises de la subrc-gion. es r.•c\s ma! c.:~~1.. en l•cr.u y 

Ecuador, En Bolivia cxisten pocns casas pn::ciuctn·~.;; dehido a que 

el mercado para aplicacionec es incipiente, si bien se estan 

abriendo mcrcado ultimaroente los sistcm~s rr.ul titerniir!aJ.es (18}. 

Cabe destacar que este pais desarrollo el programa de t.rc.cuccion 

multiple Atamiri, ya conocido en el extranjero, que usa la lengua 

Aymara como puente entre los idiornas. 

En Venezuela trabajan cerca de 40 empresas productoras con 

~dedicaci6n permanente y cuentan con un metcado relativamente· 

estable (19). En.Colombia existian 26 firmas proveedoras, en 

· 1985, que ofrecian 140 programas. El pafs produce un interprete 

'de Basic con proposiciones en espafiol (20). 

- Fara aumentar la produccion de soporte 169ico, mejorar su· calidad 

·y diversificar su desarrollo de manera que ticnda a ser intc9ral, 

sera necesario, entre otras acciones, el desarrcllo d~ 9randes 

·firmas especializadas y la creaci6n de institutos de 

investigacic.Sn • 

. La expoi;tacion de soporte_16gico puede, asi mismo, ser posible si -. 

se apoya en 9ene~adores de programas que desarroll~n, .en forma 

facil .Y con bajos costos adicionales, versiones adaptadas a las 
circunstancias local~s, o si se trata de paquetes muy versatilP.s 

·que posibiliten esa adecuacion. Sc requerira, ademas, una costosa 

labor de aseso.ria in situ para ase9urar cl mantenjmiento y la 

actualizacic.Sn de las aplicacionee. 

Una ventaja potencial qun tcndrian l~s indus~rias nacionnlAs de 
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soporte 16gic-o Pn los 1t1Prcados latinoamericanos, adcm.:!"" la 

protecci6n natural de quc goza la producci<;n de aplicacior· cl~ 

uso e~pecifico, seria el costo reiativamentc bajo ce la :::;·:.c di:? 

obra. J.os salarios en es+:.os paist!s son bajos compa.radc:-· cc. l<J5 

de Estados u·nidos, e 1 pa is que c":omina este · mercado. DE> :. ,·::•.::rrlo 

con algunas estimacioncs corrientes, oscilan alredt?dor. r;~~ la 

cuarta o la quinta parte. 

Las desventajas que enfrentarian las empre~as que aspir.n a 

exportar a otros·mercados de America Latina se cer.tran , .. Ja 

di versidad del idioma; la estrecha franja de los pn .. , .:mas 

producidos (aplicaciones especiales); las trabas comercii:: ! . c1ue 

existen entre los paises, que suelen en ocasiones scr mayo•. que 

las que se colocan a productos veni~os de fuera del , 
a •.... - ' . 

tamai'io de los mercados locales, •:!Ue afecta l.a prodl!CCicn ?1 .; ~. tOS 

competitivos de paquetes de uso·9cneral, y la limita,:1·· de 

capitales de los paises del area, que coloca obstaculos la 

formaci6n de una masa critica de los recursos humanos nect·~ · r i.os 

para el desarrollo del sector. 

Una fuerte industria local de soporte 16gico en los r ·!ses 

andinos solo es concebible con el funcionamiento de estx:ur. ';.cas 

multinacionales que posibiliten la generacion de econornf:. <ie 

escala. Porque, como ha sido senalado, excepto si se ·tr;,•. de 

autentj <:its innovaciones quc! abren nnevos mercados, el J·r~.. : l.o 

cfo incl1rsionar en merr.:csdos extranjc-ros con "talento n;1· ,;;t) 

bart1to" y C-!CCasa infrae:;t.ri.1ctura <.>r.ipl"(:f.arial ~!S apenas 1;; · v, 

( 21 ) ~ 
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El provecho socic.? que traeria la gencraci611 de una inriustria 

fuerte de soporte lcigico en esters paises SE'ria 9rand,..~. La 

gent:?racion de ;:r.:p)~O ca1JfiC<H~0 1 kl5 e:>labonaP:lt::lltOs Cvll el 

conjunto de la produccion de bienes y el aumentc rle la 

competitividad de la economia en generai que posibilitaria son 

~lgunos de los principales ber.eficios. 

4. POSIBILIDADES DE COOPERACION SUBREGIONAL PARA EI. DESARROLLO DE 

SOPORTE LOGICO 

Algunos campos de la industria del soporte IOcjico podrian ser 

materia de intensa cooperacion entre empresas de los distintos 

paises andinos. Esta permitiria producir aplicaciones identicas o 

similares para ser L1tiliznoas ~n tooos los pa.iscs, aprovechando 

el tamano del mercado subre9ionai. 

La cooperaci6n comprenderia el desarrollo de pro9ramas 

~ucativos, procesadores de palabra en espanol, aplicaciones para 

la evaluacion, pro9ramaci6n y control de proyectos en el lenguaje 

de estos paiscs, y tutores para la capacitaci6n en el empleo de 

nuevas tecnologias. En tales areas es concebible un esfuerzo 

comun. par2 9enerar !os m6dulos centralcs que permitan 

adaptaciones nacionitles por parte de f iliales de esa po~ible . 
enaprc~sa. andina. No se iipl i cari'a pe>ri• los programas de 

ccnt~biliditd, n6rr.ina y <1dministraciun empres.-.1rial: que dE·ben 

cc~irHe a Jns le9i~lacloncs de c~d~ ~~i~. 
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Los prcx.11 <ll!1as et?ucati vo5 no ser ian, desde 1 u~go, ncccsaria;;ientc 

icli-ntic(•s (~n los disti11tQS paisl.?s. Pero su desarrol lo rnancom11nado 

ha::-.La posihl0 comp.:lrtir expericncias entre pr.ofcsores dedicados a 

di ~ef:iir <:pJ ic.·aciores de apoyo a la educacicn, asi como t.ambien 

~provechar las habilidades pcda96qicas aprendidas en los ·paises, 

todo cllo con un favorable efecto multiplicador. 

Otro •nicho• que podria aprovecharse seria el de la ~ocumentaci6n 

de los programas, med.iante la preparaci6n de manuales tecnicos y 

de usuarios, en el que se· vislumbra un buen Poter.cial industrial. 

Scria conveniente, asi mismo, crear un banco de datos del soporte 

l<Y!iico · desarrollado localmente y disponible en el mercado de la 

subregion. ~ste dir~ctorio serviria para promover la coratratacion 

de scr.vicios infcrmaticos e ir.cluso el intercambio oc programas. 

5. CONCLUSJ0N 

El desarrollo.de la industria de soporte 16gico en el caso de 

los paises de la subregion se presenta como un caso tipico que 

demanda la intervencion estatal. En efecto, los beneficios 

sociales del desarrollo de la industria son gra~des. Pero las 

empresas enfrentan obstaculos numerosos e importantes para 

cntrar en competencia internacional, a pesar de ciertas 

pr.ot.~cciones natura les de que pueden qozar. Solo con el c11Joyo 

c-stiltal pur)c°i('n llegar a c:e>pturarsc esof.: beneficioi:; soci:iles. 

J..ot= inr:trurncni:o:; princ:ipc•les a quc pucden recur.rir. lo:;; J·:stacl~'!; •.!ti 
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.su int,:rv€'r:cj im impul s;1do1n de 1 <• i ndust ria se a<;rupar. en cu:itro 

categorias: 

l. ~edidas c:quipos, primero ea; 

niches luego con miras a cubrir todos los eslabones del complejo 

electronica-ir'~f ormitica. 

2. Desarrollo de proyectos multi-pais, con miras a superar los 

probleraas de estrechez del mercado y ausenci~ de •~sa critica. 

3. Promulgacion de un cstatus comercial especial para las 

transacciones intra-reqionales de productos y servicios de 
informatica. 

4. Desarrcllo ~k, mas d!":lJ!~.i·:>S plan~s educativos 9enerales que 

permitan superar uno de los principales escollos que enfrenta la 

industria de la subregion para su desenvolvimiento. 
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