
ANUARIO DE ESPACIOS URBANOS, HISTORIA, CULTURA Y DISEÑO           ISSN digital: 2448-8828. No. 10 enero-diciembre de 2003. ANUARIO DE ESPACIOS URBANOS, HISTORIA, CULTURA Y DISEÑO           ISSN digital: 2448-8828. No. 10 enero-diciembre de 2003.

■ 

A n u a r i o  de E s p a c , o s  U r b a n o s  

H i s t o r i a  • C u l t u r a • D i s e n o  • 2 0 0 3  

Aspectos 
espaciales del 

desarrollo 
de la infraestrucutra 

de Internet en América Latina 

Ana María Fernández-Maldonado 
Delft Universíry of Technology 

Para citar o enlazar este recurso, use: http://hdl.handle.net/11191/7298



ANUARIO DE ESPACIOS URBANOS, HISTORIA, CULTURA Y DISEÑO           ISSN digital: 2448-8828. No. 10 enero-diciembre de 2003. ANUARIO DE ESPACIOS URBANOS, HISTORIA, CULTURA Y DISEÑO           ISSN digital: 2448-8828. No. 10 enero-diciembre de 2003.

Introducción 

A partir de la aparición de Internet, los sistemas de 
comunicación rápidos y confiables se han vuelto 
elementos indispensables de la organización eco
nómica y social y del progreso de las ci udades de 
América Latina. La infraestructura Internet de los 
nuevos sistemas de telecomunicación tiene un al
cance global completamente nuevo, y sus nodos 
principales son las metrópolis y las grandes ciuda
des. No obstante, la conciencia cada vez mayor de 
la relevancia de las tecnologías de información y 
comunicación (lnformation and Communications 
Technologies. ICTs), e l  ri tmo del cambio tecnológi
co y la continua transformación del ambiente de 
negocios en el sector dificultaron la com prensión 
de esta infraestructura y de su significado para las 
ciudades y sus sistemas urbanos. 

Los cambios tecnológicos son parte integral del 
cambio social y económico y, de acuerdo con el 
concepto de Kondratiev, han sido ubicados en los 
cic los de larga duración del crecimiento económi
co. Kondratiev sostiene que el crecim iento econó
mico se manifiesta en forma cícl ica, impulsado por 
innovaciones tecnológicas de gran escala. Según 
esta idea. se identifi caron cuatro grandes c iclos  tec
nológicos en la economía moderna. El quinto sería 
el de las ICT y la biotecnolgla, que empezó en e l  
año 2000. 

Los c ic los tecnológicos han conformado la natu
raleza de los principales canale s  de distribución, los 
cuales modelaron a su vez las transformaciones urba
nas. Los ciclos Kondratiev se relacionan con las princi
pales redes de distr ibución: canales y vías fluviales, 
ferrocarr iles, cam inos pavimentados y vías aéreas. La 
quinta onda Kondratiev probablemente tendrá como 
canales principales de distribución las redes de teleco
municación (de banda ancha e inalámbri cas). A lo lar-
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go de la historia, las transformaciones más visibles 
ocurrieron en la parte alta de los c ic los, como la que 
estamos exper imentando ahora. 

Las recientes innovaciones tecnológicas que 
conforman el espacio urbano están entonces rela
c ionadas con las nuevas redes de distribución ICT. 
La arquitectura y despliegue de la infraestructura 
ICT se colocan en el centro del sector telecomuni
caciones, el cual ha estado sujeto a cambios cons
tantes de gran alcance desde principios de los 
noventa. Sus manifestaciones pri ncipales son:

a) Rápida y continua adaptación a las innova
ciones en el campo de las telecomunicaciones. En  
menos de  una década, Internet y l a  telefonía móvil 
se han vuelto ubicuas en los países desarrollados y 
cada vez más importantes en el resto del mundo. 
Esto obligó a empresas y redes a adaptarse a nue
vos contextos tecnológicos y de negocios. 

b) Transformaciones en la estructura de regulación.
Las reformas legales en telecomunicaciones han fini
quitado los monopolios estatales en la mayoría de los 
países. El sector transita rápidamente de la regulación 
pública a un ambiente de negocios principalmente 
privados y competitivos, diri gidos por grandes corpo
raciones, muchas de ellas de alcance global. 

c) Auge de Internet, que atrajo grandes inver
siones, las cuales conforman un sector de opera
dores globales. Este auge ha inc itado grandes 
riesgos y provocado grandes errores, los cuales au
mentan la inestabilidad del sector y producen la cri si s 
en la que ahora está inmerso. Hacia principios de 
2001, la "fiebre del oro" de las telecomunicacio
nes se habfa desvanecido. 

d) Aumento de la importancia del sector teleco

municaciones. En menos de diez años, la difusión de 
los nuevos instrumentos tecnológicos y sus diversas 
aplicaciones en hogares y negocios cambiaron nues
tros hábitos de comunicación. Al transformarse en 

servicio comerci al, la telecomunicación se convirtió en 
facilitador vital del resto de los sectores industriales y 
en sector de importanci a estratégi ca del progreso eco
nómico y social de las naciones. El sector telecomuni
caciones es hoy el núcleo y la infraestructura de la 
economía de la información (Banco Mundial, 2000). 

Estas transformaciones no han sido menos im
portantes en América Latina. Tan pronto como la 
mayoría de los países privatizó y liberalizó las tele
comunicaciones en los noventa, la región se convir
tió en punto de atracción para los inversionistas. 
Con un mercado de 500 millones de usuarios po
tenciales urbanos en su mayoría, y una gran expec
tación, las perspectivas que se ofrecían eran 
altamente rentables. La "fiebre de Internet" atraj o  
a operadores internacionales y a consorcios inde
pendientes que invirtieron grandes G3pitales en in
fraestructura, incl uyendo una red de fibra óptica 
submarina para conectar a América Latina con los 
centros vitales de Estados Unidos. 

Además, la región es ahora uno de los mercados 
más dinámicos de telefonía móvil. El crecimiento de 
este sector es deci sivo en los nive les de teledensidad 
total, mientras los niveles de telefonía fija permanecen 
estancados. En la actualidad, Chile, Venezuela, Méxi
co, Paraguay, Bolivia y Perú tienen más suscriptores de 
telefonía móvil que conexiones de telefonía fija. 

La desregulación y liberalización de las teleco
municac iones en América Latina no sólo produjo 
grandes inversiones extranjeras, sino que moderni
zó y trajo tecnología de punta a la región. Las com
pañías que ahora dominan este mercado figuran 
entre las grandes empresas del subcontinente.1 En 
algunos países como México, Venezuela, Chile y 

1. En 1998, según el Financia/ Times, 29 de las 100 compafüas más 

grandes de América Lati na -eran del sector comunicaciones (Call aos, 

1999). 

perú son las más grandes (Hilbert, 2001 ). Además 

hay miles de pequeñas empresas que operan en
diversos segmentos del mercado. 

El objetivo general de este trabajo es explorar 

y analizar las características principales de la infra
estructura de comunicación Internet en las 
metrópolis de América Latina, identificando sus 
componentes físicos y describiéndolos de manera 
comprensible para los urbanistas profesionales. Los 
objetivos específicos son ubicar las metrópolis en 
la infraestru ctura global y regional de Internet y 
discutir cómo la conectividad global y regional 
podría poner sobre la mesa algunos aspectos es
pacia les hasta ahora no examinados en el contex
to latinoamericano. 

Para lograr estos objetivos, este artículo se divi
de en tres secciones. La primera se refiere a la co
nectividad inter nacional de las metrópolis; la 
segunda aborda la conectividad local; la tercera in
tenta analizar los aspectos espaciales relac ionados 
con los niveles macro y sus consecuencias en el fun
c ionamiento urbano. 

a n a  m , r i a  l e r n á n d e z  

l. Metrópolis latinoamericanas como nodos
de telecomunicación 

Así como las vías de comunicación marítimas, fluviales, 
terrestres, férreas y aéreas son usadas para transportar 
bienes y personas, las redes de telecomunicación trans
portan ahora los valiosos bienes de la economía digital: 
información, conoci miento y comunicación. Las ciuda
des son los centros o emplazamientos donde estos bi e
nes son producidos, consumidos, intercambiados y 
acopiados. Castells (2001)  señala: "Internet es una red 
de nodos metropol itanos. Esta configuración en red es 
muy evidente en América Latina". 

A pesar de que esta infraestructura se despliega 
dentro del paisaje de las ciudades, lo� planificadores
urbanos saben poco sobre su estructura físi c a  y su 
dinámica de crecimiento. Para facilitar su compren
sión, Moss y Townsend (2001) proponen una analo
gía entre sus cuatro principales componentes y los
cuatro componentes de los sistemas de la economía 
industrial: puertos, carreteras, almacenes y fábri cas
(véase Cuadro 1 ). En esta sección abordamos los pri-

Cuadro 1. Los cuatro componentes principales de la infraestructura global 

de telecomunicación (Moss y Townsend, 2001). 

Nivel 2 Red Global 

Nivel 1 Puntos de 
Intercambio 

Niveles 2/3/4 Red Urbana 

Nivel 5 

A nalogía 
Carreteras de lo Información 

Puertos de Información 

Almacenes de Informaci ón 

Fábricas de Información 

Corresponde a:  
Líneas submari nas y transcontinentales que 
transportan información a l a velocidad de la luz 
de ciudad a ciudad. 
Sitios donde los transportadores de 
telecomunicaciones interconectan sus sistemas en
una red global única (IXPs). 
Estructuras seguras que alojan conjuntos de 
equipos de telecomunicación como servidores y 
centros de datos. 
Negocios y hogares conectados que producen y 
consumen informaci ón. 
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Recuadro 1. La Internet como red 

Las redes globales de Internet son generalmente descritas como la "Galaxia Internet" . En su sentido más simple, 
la analogla se refiere a una red de redes, la cual se compone de una amplia variedad de redes pequeñas, 
medianas Y grandes que se interconectan en determinados puntos. Da la impresión de una red inconsútil, pero 
en realidad depende de jerarquías y protocolos estructurados, divididos en cinco niveles, como se representa en
la Figura 1 (con ejemplos aleatorios de proveedores y transportadores que operan en Améri ca Latina). 
Los primeros son los Network Access Points (NAPs) o Internet eXchange Points (IXPs), puntos flsicos donde 
confluyen las redes cardinales desde las cuales son transferi dos los flujos de información hacia otras redes. El 
nivel 2 comprende los proveedores mayores, que interconectan ciudades y continentes. El nivel 3 comprende las 
redes regionales o "redes locales". El nivel 4 comprende los proveedores de servicios de Internet (ISPs). El nivel 5 
comprende los usuarios institucionales y residenci ales finales (Gorman, 1998). 

meros dos componentes; el tercero y el cuatro serán 
abordados en la sección siguiente. En el Recuadro 1 
resumimos el esquema de la estructura básica de la 
red de Internet propuesto por Sean Gorman. 

Figura 1. Los cinco niveles principales de la infraestruc
tura de Internet (Fuente: Gorman, 1998). 

a) América Latina en la red global
La infraestructura de Internet ti ene un alcance glo
bal, pero es territorialmente dispareja en diseño y 
capacidades (Castells, 200 1 )  Una creciente litera
tura al respecto muestra que la mayor parte del 
desarrollo de Internet se ha concentrado en los paí
ses avanzados y en las grandes ciudades. Los estu
dios exhiben que los puntos de mayor acceso a la 
red están localizados en las ciudades más grandes. 
Esto sugiere que la topología de Internet propició 
una jerarquía de accesibilidad. Las urbes que son 
nodos importantes de redes de transporte (aéreo, 
terrestre, férreo) son también, generalmente, nodos 
fundamentales de las redes de Internet (Townsend, 
2001 a). 

Otros estudios presentan disparidades significa
tivas de accesibilidad entre regiones. Esto sugiere 
que los países y las regiones ti enen ritmos distintos, 
no trayectorias homogéneas de acceso (Zook, en 
prensa). Los estudiosos del desarrollo urbano han 
puesto su atención en las ciudades de Estados Un i 
dos (ver Townsend, 2001 a; Zook, 2000; Horrigan y 
Wilson, 2001) y Europa (ver Drewe, 1 999; 2000b). 
Pero la situación que guardan las ciudades y regio
nes de América Latina aún está por explorarse. 

a n a  m a r i a  f e r n á n d e z  

Recuadro 2. Red centrada en Estados Unídos 

A principios de los noventa, este país poseía las redes más desarrolladas en el mundo, las compañías de teleco
municación más expansivas y los si tios de Internet más visitados Conforme esta tecnología se difundi ó, las otras 
naciones se vieron obligadas a vincular sus redes con las norteameri canas. Los ISPs extranjeros ti enden a vincular
se con Estados Unidos más q� a sus propias redes regionales porque generalmente les resul ta más económico 
alquilar conexiones de alta capacidad a empresas de esa nación.
Más aún, las conexiones directas entre regiones no estadouni denses son escasas. Estados Unidos sigue funcio
nando como punto central de interconexión del tráfico de información regional. Durante al menos una década, 
sus compañlas dominaron con mucho la industria de la telecomunicación global mediante redes originalmente 
diseñadas para las necesidades de conecti vidad de sus negocios. Éstas reciben tambié n la mayor parte de los 
ingresos por tráfico de telecomunicaci ón (Townsend, 2001). 

Debido a los orígenes históricos de Internet, en 
Estados Unidos se localizan los grandes nodos (ver 
Recuadro 2), al tiempo que una gran porción del trá
fico internacional de Internet pasa por ell os (véase Fi
gura 2), pero esto empieza a cambiar rápidamente. 

Los nodos de intersección de infraestructura y 
redes de transportación de América Latina están 
localizados en las grandes ciudades también. Pero 
la interconexión entre el las está mediada por los 
Estados Unidos. La Figura 3 muestra que en Améri
ca Latina sólo tres metrópolis (Sao Paulo, c iudad de 
México y Buenos Aires) ocupan lugares visibles en 
la infraestructura de Internet global, pero sus co

nexiones, en comparación con las de otras c iuda
des de Estados Unidos, Asia y Europa, son débi les, 
a pesar de los recientes incrementos de capacidad . 2 

Sin embargo, a partir de 1 999 la hegemonía de 
la estructura de Internet centrada en Estados Uni
dos ha empezado a d isminuir (TeleGeography, 
2002a) en la medida que comenzaron a desarro-

2. Es importante notar que estos esquemas muestran lacapaadad de las 

redes, que no es lo mismo que el trMico real que fluye a través de ellas. 

Lo� costos y la disponibil idad de redes también cuentan 

1 172 4 Mbps 

68.0 Mbps 

Figura 2. Conectivi dad Regional de Internet, 2001 
(Fuente: TeleGeography, 2001 ). 

liarse grandes redes transoceánicas, satelítales y de 
fibra óptica terrestre, junto con la emergencia de 
nuevos puntos de intercambio. En Europa, el tráfi
co intra-regional se interconecta ahora localmente 
en su mayor parte, sin la mediación de Estados 
Unidos. A par tir de 2000, algunos países africanos 
empezaron a interconec tarse a través de Francia, 
dando así nuevo significado a sus anti guos vínculos 

59 



ANUARIO DE ESPACIOS URBANOS, HISTORIA, CULTURA Y DISEÑO           ISSN digital: 2448-8828. No. 10 enero-diciembre de 2003. ANUARIO DE ESPACIOS URBANOS, HISTORIA, CULTURA Y DISEÑO           ISSN digital: 2448-8828. No. 10 enero-diciembre de 2003.

60 d 1 m e n 1 1 o n e 1  o ,  l a  o b a  1 z a c 1 o n

Asiit-Padfico Estados Un1dos-Onada 

Tow 

Sel)! San franrj5eo 

Los J\Ageles W.sh<ogton. o.e 

Figura 3. Metrópolis latmoamencanas en la Internet Global (Fuente. Tel eGeography, 2002). 

culturales y comerciales3 (Bartlett, 2001). Al mismo 
tiempo, se percibe un desplazamiento de los nodos 
dominantes de Estados Unidos, Europa y Asia en 
favor de redes más difusas (Townsend, 2001 ). 

Los países de América Latina, especialmente los 
situados más al norte, aún dependen de la interco
nexión con "Estados Unidos. Esta dependencia no 
sólo está vinculada a la configuración de las redes, 
sino al contenido de la información ya que los pro
ductores de los sitios más visitados son creación y 
propiedad de compañías estadounidenses, al tiem
po que muchos portales y srt1os de comercio elec
trónico latinoamericanos dependen de servidores 
localizados en aquél país. 

3. Sin embargo. el estud,o de TeleGeography 2001 concluyó que 80 por 
oento de la capacidad ,ntemacoonal oe Al.a, Afnca y Amff,c.a lallna •un 
está mediada por Estados un,do� 

Hasta fines de 1 999, muchos países latinoame
ricanos dependían de satélites de poca capacidad 
para conectarse a las redes de Estados Unidos (Te
leGeography, 2000a). Mas con la terminación de 
vanas obras de cables submarinos en la región, su 
conectividad global creci ó 479.2 por ciento, de 2.7 
Gbps a 16 .1  Gbps en banda ancha entre julio de 
2000 y Julio de 2001 (Bartlett, 2001, con datos de 
TeleGeography). El Cuadro 2 muestra estos incre
mentos en comparación con los de otras regiones. 

Las redes submarinas más grandes tendidas en 
el periodo 1 999-2001 fueron E -merg1a, propiedad 
de Telefónica, y Latin American Global Crossing, 
propiedad de Global e rossing (véase Figuras 4 y 5) 
Ambas redes obedecen casi al mismo diseño. Sus 
úni cas diferencias son los puntos de conexión en el 
Caribe. Las ciudades costeras han sido, obviamen
te, las más favorecidas por estas redes. Las urbes 
colombianas, por ejemplo, no están conectadas por 

Cuadro 2. Incremento de banda ancha por 

reglones del mundo entre julio de 2000 

y julio de 2001 

Regiones 

América Latina 

Europa 

E U -Canadá 

Porcentaje de 

crecimiento 

Banda ancha 

en Gbps 

Julio 2000 Julio 2001 

2 7 

232 3 

112.2 

22.9 

16 1 

675.6 

274.2 

52 7 

479.2 

190.8 

144.3 

129.3 

Fuenre. Bartlett, 2001. con datos de TeleGeography. 

el cable de Latin American Global Crossing, pero 
tres ciudades mexicanas no costeras (México, Gua
dala¡ara y Monterrey) sí lo están. El incremento de 
banda ancha ha meJorado enormemente el desem
peño de las redes en la mayorla de las metrópolis. 

figura 4. La red E-merg1a (Fuente· W\l>'W e-mergia com). 

a n a  rr a r l a  r e r n a n d e z

Figura s. Lat1n American Global Crossing (Fuente. 

www.globalcrossing .com/xmVnetwork /net_ map.xml). 

Los análisis de las rutas de tráfico de Internet de 
los sitios financieros, de medios de comunicación Y 
gubernamentales de América Latina, entre Junio de 
1999 y noviembre de 2002, a muestran cambios 
importantes en ese periodo En 1999 casi todo e' 
tráfico pasó por la ruta Londres-Nueva York antes 
de llegar a América Latina. En 2002, en cambio, 
una proporcion importante pasó por España ª tra
vés de la red de Telefónica (E-mergia). ESto signif1Ca 
que Te lefón ica puede proveer servicios de punta ª
punta con su propia infraestructura para la mayo
ría de las grandes ciudades de América Latina. 

También es claro que el tráfico tiende a seguir 
las rutas de redes privadas. En  este nuevo esque
ma, as redes dominantes en América Latina son 
UUNet de WorldCom, Telecom de Francia y Telefó
nica de España. Sus nodos principales son mostra
dos en las Figuras 6, 7 y 8, respectivamente 

4. LOS c:1'\1iiS1S foo,Of1 t toche,,. por V:s:�J' Ro,..¡te- sof!Yid't' de lo\ Pa � 
Ba¡os. ?\1ede-n c:cnsullcm,e rn wMv ·.r1sualro1Jtt" <om 
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t 

de Janiero 

L . . ,l"' 

Figura 6. (Arriba-izquierda} La red de UUNet en América 

Latina (Fuente: www.worldcom.com). 

Figura 7. (Abajo-izquierda)La red de Telecom de Franci a

en América Lati na (Fuente: www.telegeography.com).

Figura 8. (Arri ba -derecha) La red de Telefónica de España 

en América Latina (Fuente: www.telefónica-data.com).

En términos generales, los análisis de tráfico re

velan las siguientes tendencias: 

• Las ciudades localizadas en la región norte de 

América Latina están más vinculadas a las redes 

de Estados Unidos mediante UUNet, Equant, Ca

ble & Wireless, AT&T y France Telecom.

• En Santiago, Lima, Buenos Aires y Sao Paulo se

observa un uso cada vez mayor de la red de Tele

fónica Data con diferentes niveles de intensidad .

• Algunas redes predominan en ciertas ciudades:

Telefónica en Lima; UUNet en la ciudad de Méxi

co, Sao Paulo y Rlo de Janeiro; Global One de 

France Telecom (Equant) en Caracas; Cable & 

Wireless en Montevideo. Buenos Aires, Sant
i
a 

go y Bogotá tienen mayor diversidad de pro

veedores de interconexión. 

Los mapas que documentan a estos proveedo

res en América Latina pueden consultarse en los 

a n a  rr a r l a l e r n a n d e z

Colombia c::i 8,6 

Peru �15,8 

Venezuela cz::!i 17,6 

Mexico ¡ \ \ \"ó i") 32,5 

Brazil µa ¼W# §ti 35,5 

Argentina ¡¡::,g::;:,:::;5:¡:¡;,.::1 ::::::;:::, c:;¡:;::¡c:;•::::::::::l:•:!C::,�:"I 111,4 

Uruguay ®1® $í ·,%&i"#if1-9M ,t'A&&S t¾@111,6

Chile rn g e , .,¡;. ¡¡, . .e;'·* p m 11s,1 

siti os correspondientes. También hay operadores de Fígura 9. Banda ancha per cap1ta (en bps) en los 

satélites, pero su capacidad de banda ancha es prrnopales países de la región en 2001 (elaboraciónde la 

menor que la de los cables submarinos. Los princ1- autora con datos de Shaw, 2002) 

pales operadores satelitales son: Orbital, Embrazel 

(Brasil), SatMex (México), NahuelSat (Argentina), segundo grupo. Estos datos sugieren la existencia 

PanAmSat, Loral (Brasil) y Galaxy Latín America. de una correlación entre nivel de urbanización y 

capacidad de interconexi ón (véase Figura 9) 

b) Posición d e  l as  ciudades e n  las  redes Los análisis por país, sin embargo, nos dicen poco 

regionales de las ciudades. Los indicadores de conectividad de 

Para analizar la posición de las ciudades latinoame- las áreas metropolitanas sugieren que la geografía 

ricanas en relación con la infraestructura regional de Internet en América Latina está fuertemente re-

de Internet, hemos seguido el modelo de Drewe lacionada con la jerarquía de los sistemas de ciuda-

(1999) que evalúa la posición de las ciudades euro

peas según las siguientes variables: 1 )  capacidad

de los transportadores; 2) cantidad de conexiones

directas a otras ciudades; 3) cantidad de puntos de 

interconexión de Internet. En las princi pales metró

polis de América Latina se muestra una mejoría

notable de estas variables, lo cual se traduce en in

crementos del tráfico internacional e intra-regional.

1) Capacidad de redes. Los datos disponibles

exhiben grandes diferencias entre palses. Los que 

tienen mayor capacidad de banda ancha per capita 
son precisamente los más urbanizados: Chile, Ar

gentina y Uruguay. El segundo grupo está integra

do por Brasil y México, que tienen una tercera parte 

de la capacidad de conectivi dad del primer grupo. 

Un tercer grupo (Venezuela, Perú y Colombia) tie

nen aproximadamente la mitad de la capacidad del 

des. El Cuadro 3 muestra las nueve metrópolis con

mayor conectivi dad, nivel alto: Sao Paulo y Buenos

Aires; nivel medio: ciudad de Méxi co, Santiago,

Monterrey y Río de Janeiro; nivel bajo: Caracas, Lima

y Bogotá_ Las cifras indican un cambio enorme en 

capacidad respecto del año anterior. A mediados 

de 2000, la ciudad de México encabezó la lista con 

749 Mbps, seguida por Sao Paulo con 566.6 Mbps 

(TeleGeography, 2001). 

A excepción de Monterrey, todas las ciudades

de la clasificación son capitales. Con 3_ 1 millones 

de habitantes, Monterrey, capital del estado de 

Nuevo León, es el centro económico de la región

noreste de México. Situada a 170 millas de la fron

tera con Texas, su excelente posición como centro 

de Internet está probablemente vinculada a la es

trecha relación económica con Estados Unidos y a 
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Cuadro 3. Principales centros de Internet en 

América Latina en 2001 

Calificación Ciudad Banda ancha 
(Mbps en 
2001 ) 

Sao Paulo, Brasil 
2 Buenos Aires, Argentina 
3 Ciudad de México, México 
4 Santiago, Chile 
5 Monterrey, México 
6 Río de Jane1ro, Brasil 
7 Caracas, Venezuela 
8 Lima, Perú 
9 Bogot:i, Colombia 
Fuente: ITU, 2002c. 

4984 
4017 
2182 
1770 
1077 
1029 
433 
412 
312 

su papel como punta de lanza de la internacionali
zación de México. 

El verdadero líder de Internet en América Lati
na, sin embargo, no es Sao Paulo, sino una ciudad 
de Estados Unidos, Miami, con 7825 Mbps de ban
da ancha para interconexión con redes de América 
Latina y el Caribe. Nueva York con 2003 Mbps y 
Los Angeles con 975 Mbps para el mismo propósi
to, también entrarían en esta clasificación. Esta si
tuación nos recuerda que la geografía de Internet 
en la región sigue siendo muy dependiente de Es
tados Unidos, no obstante los avances recientes. 

Poniendo atención en la evolución de la conec
tividad desde 1999, podemos apreciar los grandes 
cambios en el panorama de banda ancha (véase 
Figura 10). Las ciudades latinoamericanas más be
neficiadas son Santiago y Buenos Aires, claramente 
en ventaja debido a su posición costera o muy cer
cana a la costa. Las ciudades capitales de la región, 
las cuales tienen primacla urbana, constituyen los 
centros del tráfico de Internet en sus respectivos 

500D • 

j- 4000 

� 3000 
� 2000 
12, 

1000 

• 

l 
2001 

5 Paulo 8. Alrl:!s tv'lé,ocoS.an(i,390 fvlonterre:,- �o Caracas Llm¡, Bog� 
Figura 10. Incremento de conectividad en las 
metrópolis de América Latina en el periodo 1999-2001. 
(Elaboración de la autora con datos de ITU, 2002c 
y TeleGeography, 2000b). 

países. Sólo Brasil y México tienen más de una ciu
dad en la clasificación. 

2) Conexiones directas a otras ciudades. La Figu
ra 1 1  muestra el mapa de las principales rutas inter
nacionales sudamericanas durante 1999. Ese año el 
nivel de conectividad intra-regional fue muy bajo: 48.3 
Mbps en total (TeleGeogrpahy, 2000a). Sin embargo, 
como lo establece ITU (2002c), uno de los desarrollos 
más interesantes en 1999-2001 fue el impresionante 
crecimiento de conectividad de 2,500 por ciento en 
América Lati na. Esto sugiere que se está desarrollan
do una infraestructura más diversificada en la región. 
Aún así, los análisis de OVUM (AHCIET, 2002) mues
tran que 90 por ciento del tráfico hacia regiones ex
ternas a América Latina transita por redes de Estados 
Unidos. 

Sao Paulo estaría emergiendo como el centro 
principal de tráfico internacional en una geografía 
más diversificada en América Latina, según el re
porte ITU (2002) Sin embargo, esta percepción re
queriría información más específica sobre tráfico 
actual, número de vínculos y capacidad. Por otra 
parte, si observamos las cifras de tráfico intra-re
gional en 1999 y 2000, Buenos Aires sería mejor 
candidato a centro regional en el largo plazo, pues 

a n a  m a r i a  f e r n a n d e z  

Cuadro 4. Conexiones directas a otras ciudades latinoamericanas hacia mediados de 2000 

Ciudad 

Ciudad de México 
Sao Paulo 
Buenos Ai res 
Río de Janei ro 
Santiago 
Caracas 
L,ma 
Bogotá 

Número de conexiones 
a EU-Canadá 

6 
4 
4 

5
5
5
5
4 

Fuente: TeleGeography, 2001 . 
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Figura 11. Conectividad Internacional de las metrópolis 
de América Latina en 1999. 
Fuente: TeleGeography, 2000a. 

Número de conexiones 
i ntra-regionales 

Capacidad de conexión 
intra-regional 

2 

4 

20 Mbps 

56 Mbps 

8 Mbps 

8 Mbps 

Figura 12. Flujos de tráfi co de telecomunicaciones en 
América Latina en 1999. Fuente: TeleGeography, 2001.

tuvo más vínculos en 2000 (véase Cuadro 4) y más 
tráfico intra-regional que cualquier otra ciudad en 
1999 (véase Figura 12} 

3) Puntos de intercambio de Internet. La a r 
quitectura global d e  Internet s e  compone de 
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muchas redes más pequeñas que confluyen en 
puntos claves llamados Internet eXchange Points 
(IXPs) o Network Access Points (NAPs) y Metro
politan Area Exchanges (MAEs). Éstos son insta
laciones ffsicas creadas por terceros para facilitar 
la interconexión entre ISPs independientes y ser 
vir como bases de reunión neutral del tráfico (Te
leGeography, 2000a). 

Los primeros NAPs fueron establecidos a princi
pios de los noventa en San Francisco, Chicago, Nue
va York y Washington, D.C. 5 Ciudades pioneras que 
tienen mayor capacidad de conectividad con más de 
500 Gbps en 2002 (TeleGeography, 2002a). Desde 
entonces, grandes empresas de telecomunicación 
han creado otros NAPs en las principales ciudades 
con alcance global. En 2002 había 155 NAPs en el 
mundo, 51 en Estados Unidos y Canadá, 57 en Eu
ropa, 36 en la región Asia-Pacífico, 1 O en América 
Latina6 y 2 en África (TeleGeography, 2002a). 

La importancia de los puntos de intercambio 
depende del número de ISPs involucrados y de la 
cantidad de intercambios entre ellos (Drewe, 1 999). 

Los puntos de intercambio constituyen un activo 
de las ciudades porque permiten que el tráfico de
Internet sea dirigido hacia una multiplicidad de ru
tas. Sin los NAPs, los transportadores necesitarían
dirigir el tráfico intra-regional y local a los centros 
internacionales y traerlo de regreso, lo cual sería 
más caro y tardado. América Latina tenla trece NAPs 
en 2002, localizados en las ciudades más grandes 
(véase Cuadro 5). Sao Paulo concentraba hasta ese 
momento cuatro de ellos, tres de los cuales empe
zaron a operar en 2001 . 

c) Ciudades latinoamericanas como centros de 
redes nacionales . En la infraestructura de Inter
net, las ciudades más grandes son nodos de trá
fico internacional y nacional. La centralización 
global se reproduce en algunos países, en los que 
las ciudades mayores son centros de redes, aun
que éstas evolucionan rápidamente. El caso más 
claro de esta evolución es la red brasileña (véase 
Figura 13). 

Embratel, adquirida por WorldCom, dominaba 
en el año 2000 las redes brasileñas, ya que fue el 
primer operador comercial en el país. Incluso con
trola la red nacional más grande en América Latina 
por su capacidad de transmisión y cobertura. Tiene 
puntos de interconexión en más de 1 1  O ciudades 
brasileñas y en todos los estados del país. 

Pero a partir de 2000, la red se ha vuelto menos 
centralizada por el surgimiento de nuevos provee
dores y centros NAP y el desarrollo de la infraes
tructura en general. Por ejemplo, Telefónica 
construyó una red IP con cobertura para todo el 
estado de Sao Paulo y capacidad de interconexión 
con todos los estados del país (ITU, 2001 ). Pero Brasil
constituye un caso especial, ya que 75-80 por cien
to del tráfico de Internet es interno (ITU, 2002c). 
Esto se explica probablemente por el dominio del 
idioma portugués y porque Brasil es el país con 
mayor número de hablantes de esa lengua. Su co
pioso tráfico interno es una buena razón para crear 
más puntos de intercambio. 

Los mapas de redes en América Latina no son 
fáci les de obtener ya que son privados.7 Algunos ope- .
radares, como Telefónica, ofrecen mapas útiles de 

S. Es1os primeros NAPs fueron creados y mantenidos po, la National 6. Esta cifra no incl uye los NAPs estable<idos en Méxi co.
Science Foundation con la ayuda de una companla llamada MSF para 7. Y no iodos los organismos reguladores son tan minuoosos como 
hacer la 1ransici6n de lmernet de manos del gobierno de Estados Unidos ANATEL en el registro de redes. 
iJ empres.as comerciales 

, n a  m a r i a  f e r n á n d e z

Cuadro 5. Puntos de intercambio en las ciudades latinoamericanas en 2002 

Clasificación Nombre Localización Desde ISPs Dirección 

NAP (abase Buenos Aires 1998 40 http://www.cabase.org.arg 

2 Diveo NAP Sao Paulo 2001 8 http://www.diveo.net.br 

3 NAP Abranet Sao Paulo 2001 http://abranet.org. br 

4 OptlX LA Sao Paulo 2001 17 http://www.optiglobe.corn.br/optix-la 

5 NAP do Brazil Sao Paulo 1997 22 http://www.ansp.br/ptt 

6 RSIX Pono Alegre http://wv-N,J.penta.ufrgs.br/rsix/ 

7 NAP Chile Santiago 1997 13 http://www.nap.cl 

8 NAP Colombia Bogotá 1999 13 http://wv-N,J.nap.corn.co 

9 lntered Panamá Panamá 1997 1 3  http://www.nsrc.org/db/lookup/ 

10 NAP Perú Lima 2001 6 httpJ/www.inictel.gob.pe 

1 1  NAP México Ciudad de México 

1 2  NAP Guadalajara Guadalajara 

1 3  NAP Monterrey Monterrey 
Fuente. TeleGeography, www telegeography.com; Haynals, 2002; Thomasson, et al., 2002. 

1 1

figura 13. Evolución de las redes brasileñas 
Fuente : ITU, 2002c. de Anatel. 
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Figura 14. Centros Internet de Telefónica en Argentina y México (Fuente: httpJ/www telefonica- data com}. 

sus propias redes, incluyendo características de no
dahdad. Puede observarse que los países con mayor 
primacía de sus ciudades capitales (Argenti na, Chile, 
Perú) tienen redes ICT centralizadas en éstas. Los 
países con sistemas urbanos más balanceados (Bra
sil, Colombia, México), en cambio, tienen redes más 
diversifi cadas y balanceadas (véase Figura 14).

1 1 . Conectividad local de las metrópolis de

América Latina

La infraestructura del sistema de telecomunicacio
nes global y en tiempo real es la forma más nueva 
también en el ámbito urbano. Antes de ella, las 
empresas de telecomunicaciones construían "redes 
de entronque" para interconectar llamadas locales 
a otras ciudades y países. Pero a partir de la con
fluencia de las telecomunicaciones con la informá
tica, la arquitectura total de las redes a nivel local 
comenzó a transformarse. Para cambiar del trans
porte de  voz a fluj os digitales, las empresas han

dejado de ser montones jerárquicos de cobre y ca
ble coaxial para conve11irse en circuitos interrela
cionados de fibra óptica (TeleGeography, 2002b). 

A nivel urbano, las nuevas redes de telecomuni
cación tienen una estructura jerárquica con dos 
componentes pri ncipales: circuitos de transmisión 
de alto nivel (centros locales) y redes de acceso para 
el usuario final, generalmente conocidas como cir
cuito local. Las redes de alto nivel conectan los NAP 
y los nodos de actividad de nivel local. Esta infraes
tructura ha sido desarrollada recientemente para 
conectar al usuario final con la ,, galaxia Internet", 
dirigiendo el tráfico por diferentes rutas. Se trata 
de circuitos de fibra óptica y banda ancha con di
versos niveles de alcance.ª Según esto último, las 

8. La capacidad de transmisión de los cirrnnos de fibra óptiea es sorpren 

dente una fibra del grosor de un c.abello puede transmi tir 60 mol llama• 
das 1elefónicas IGraham y Marvin. 1996). Proveen banda ancha 

esencialmente ilimitada, tendiendo a abaur los costos margrnales de tram• 
m1 s1ón de mfo,mación adioonal en la ruta hacia cero (Stapl e, 2000) 

Recuadro 3. Redes de Área Metropolitana (MAN) 

a n a  m a I I a  f e r n a n d e z  

Las redes MAN son sistemas de comunicación intra-urbanos que interconeetan los nodos de una ciudad, los 
cuales incluyen sistemas de interconexión de oficinas centrales, centros de datos de Internet, Puntos de Inter
cambio de Internet {IXP), transportadores de intercambio telefónico local (LEC) y grandes corporaciones de 
negocios. Ciudades como Londres, Nueva York, París, Chicago y Franctort tenían nueve o más MAN en diciem
bre de 2000 (TeleGeography, 2001). 
Las redes MAN tienen formas y tamaños diversos. Las más senci llas constan de un solo circuito que interconecta 
unos cuantos nodos (véase Figura 15). Las más grandes pueden constar de muchos ci rcuitos y sub-ci rcuitos con 
salidas, a las cuales se pueden conectar líneas laterales o locales para otros usuarios (TeleGeography, 2002b). 
Pero la topología de los circuitos es un remanente de la red de tráfico de voz, mientras que los fluj os de tráfico en 
paquete se asimilan más a los del tipo "centro nervioso en escala". Por esta razón, la denominación " redes de 
entramado" es cada vez más utihzada. Las redes MAN que conectan directamente a los clientes corporativos 
tienen la topología más complicada. Las reces MAN s011 complejas, costosas y difíciles de administrar. Los proble
mas que presentan para los planificadores y diseñadores son enormes en comparación con las redes de mayor 
alcance (TeleGeography, 2001 ). 
Los propietarios de redes MAN son generalmente empresas de telecomunicaciones, empresas de servicio de 
telecomunicaciones global para grandes organizaciones. servioos públicos que alquilan circuitos de fibra ópt,ca,
transportadores metropolitanos, transportadores de larga distancia y constructores corporativos "new wave" 
(TeleGeography, 2001 ). 

redes locales pueden ser del tipo LAN (Local Area 
Networks), WAN (Wide Area Networks) o MAN 
(Metropolitan Area Networks). 

Las redes MAN son poderosos circuitos de fi bra 
óptica, generalmente desplegados como anillos 
(véase Recuadro 3). Para minimizar sus costos, los 
proveedores las ubican en las zonas de mayor de
manda, generalmente en las de actividad comer
cial intensa. También se despliegan hacia los 
alrededores, especialmente hacia las áreas de alta 
concentración de compañías de servicios financie
ros y otras actividades de alta tecnología, hacia 
centros comerciales suburbanos, localidades circun
vecinas y parques industriales y de negocios (Tele
Geography, 2002b) 

Las redes de acceso son "ci rcuitos locales" para 
el usuario final. Dado que los fl ujos de información 

pueden viajar a través de diversas redes, l as líneas 
telefónicas han sido adaptadas para acceso digital. 
El cableado de fi bra óptica es muy costoso, entre 
100 y 500 dólares por milla (Acampora, 2002). 
Como resultado de estos costos, los circuitos loca
les se convierten en "cuellos de botell a", 9 pues la 
capacidad total punta- a -punta de la red es obvia
mente igual a la capacidad de los vínculos más dé
biles. Así, las redes de telecomunicación urbanas 
son híbridos de distintas clases de cables: podero
sas redes de fibra óptica y redes menos poderosas 
de comunicación inalámbrica (radio de onda corta, 
satélite), cables coaxiales o cables de cobre hasta la 

9. En E,tado1 Un,do, sólo se usó el 2-5 por ci ento de la capacidad de las 

redes sac1onales en 2002 (Aeampora, 2002). 

69 



ANUARIO DE ESPACIOS URBANOS, HISTORIA, CULTURA Y DISEÑO           ISSN digital: 2448-8828. No. 10 enero-diciembre de 2003. ANUARIO DE ESPACIOS URBANOS, HISTORIA, CULTURA Y DISEÑO           ISSN digital: 2448-8828. No. 10 enero-diciembre de 2003.

70 d1m en11one, de la gl obal izac ró n 

(Red de Larga Distancia) 

Hotel con servi"cio 
de 1mercone,oón 

Circuito Metrop ol itano 

Eddicios de usuarios finales 

Punto de Salida ;' 

Edrflcio de usuarios finales 

(Red de lntercamb,o Local) 

Hotel con servroo 
de ,nterconexaóo 

Figura 15. Circuito básico MAN con drseño de salidas laterales (Fuente: TeleGeography, 2002b). 

Recuadro 4. Cómo viaja la información 

La voz, las imágenes y los textos son traducidos por la computadora a dígitos binarios (bits). Éstos viajan en 

paquetes de 1000 bytes (un byte es igual a ocho bits). El flujo pasa a través de un centro (el servidor), el cual tiene 

puertos que lo conectan a una red LAN común. Cada LAN usa un router para enviar los paquetes a la computa

dora de destino. Una red central conecta múltiples circuitos o LANs con WANs o MANs. Éstos se conectan a la

"galaxia Internet" a través de Puntos de Intercambio (NAPs) localizados en la ciudad o fuera de ella.

última milla.10 El Recuadro 4 explica sintéticamen
te cómo viaja la información a través de las redes. 

Debido a que la demanda de servicios de te le 
comunicación está positivamente correlacionada 
con el tamaño urbano, las metrópolis son los luga -

10. Hay expeomentos para interconectar lo última milla con rayos laser 
infrarr ojos de c orto akance que pueden costar de un tercio a un dé<1mo de 
la fibra óptka {.Acampara . 2002), pero aún no uenen aplicación comerdal.

res que disponen de mayor variedad de redes digi
tales sobrepuestas. Éstas pueden dividirse en redes 
de baja velocidad (telefónicas) y de alta velocidad 
(banda ancha).11 Las primeras incluyen redes tele
fónicas fijas y redes de telefonía móvil. Las segun-

11. Las redes de alta ve loodad son las de mAs de 384 Kbp, (Staple,
1999) . Las líneas ISDN no se consideran de banda ancha (Paltridge, 
2002), 

Espacros 
urbanos flsacos. 

Red tradicional de 
telecomunicaaón 
pública interconectocfa
(PSTN) operada por la ex 
PTT. 

Nueva red operada por 
competidores de la 
PTT 

{ 
ancha . 

J �� Red de cable de ba nda 

/ ( 

A Estaoón terrestre de satélite. 

Red de telecomun1C3Ción 
móvi l  e ,nalámbrtca (uno 
de vanos competJdores). 

Figura 16. Segmentos de infraestructura ICT en las 

ciudades (Fuente: Graham y Marvin, 1996). 

das incluyen redes de fibra óptica, tecnologías de 
satélite y sistemas de onda corta. La Figura 16 i lus 
tra esquemática pero útilmente los segmentos de 
estas redes. 

Los proveedores centrales son los transportado
res propietarios de las MAN. Los principales en Amé
rica Latina son Telefónica, Telmex, Telecom, CANTV, 
Embratel y Global One (ahora Equant, subsidiaria de 
France Telecom), AT&T Latinoamérica, Bell South e 
IBM. Éstos y otros actores menores han desarrollado 
sus propios sistemas y vínculos (hacia sus propias r e 
des) en Estados Unidos en los últimos años. 

ana m ar ia f ern!n d ez 

Pero el estudio de la extensión y las característi
cas de capacidad precisas de estas redes es muy 
difícil porque, como han notado Moss y Townsend 
(1997), la industria de las telecomunicaciones y la 
Internet en particular, son extremadamente com
petitivas, de modo que son reacias a compartir in
formación.12 Debido a que el sector en América 
Latina es casi completamente pr ivado, no hay una
fuente única de información sobre las redes cen
trales y tráfico de Internet. 

Para tener una idea aproximada de la conectivi
dad local en las ciudades de América Latina, debe
mos prestar atención a tres elementos principales:
las redes telefónicas, las redes de banda ancha y los 
centros de datos de Internet. 

a) Redes telefónicas 

Globalmente, la línea telefónica tradicional es con 
mucho la manera más común de conectarse a In
ternet. En América Latina la mayor parte del acce
so (de negocios y particular) se hace por marcaci

ón 
telefónica (96.2 por ciento en 1999), de modo que 
los flujos transitan localmente a través de los cables 
de esta red. Pero debido a que estas redes fueron 
disef'\adas para transportar flujos de voz, resultan 
lentas para transportar paquetes de informaci ón. 
Es posib le convertirlas en redes de alta velocidad, 
cambiando los circuitos de transmisión mediante
Líneas de Subscripción Digital (DSL) montadas so
bre los cables de cobre existentes. Pero esta alte r 
nativa es muy costosa (véase inciso siguiente). 

En todas las metrópolis latinoamericanas, las r e 
des de línea fija han sido expandidas junto con su 

12. Los mapas de ruto son secretos muy valiosos. Generalmente los úni• 
cos mapas di sponibl es son l os de serv,c,os públ ico s (Townsend . 2001 b)
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modernización (digitalización), generalmente a con
secuencia de la pnvatizaoón. La mayoría de las gran
des ciudades tienen ahora un nivel de digitalización 
total o están próximos a él. Debido a que los pro
veedores están legalmente obligados a ofrecer co
nexión a cualquier usuano en los limites de la ciudad, 
las redes telefónicas alcanzan, al menos teóricamen
te, toda su circunscnpción.13 A pesar de esta am

plia cobertura, la teledens1dad sigue siendo ba¡a en 
comparación con la de las economías avanzadas. 

Telefónica y Telmex dominan la escena de la teleco
municaoón local en América Latina.14 Los provee
dores principales en las metrópolis son Telef6n1Ca 
en Sao Paulo, Santiago y Lima, Telecom en Buenos 
Aires, Telmex en México, ETB en Bogotá y CANTV 
en Caracas 

La posibilidad de la Internet móvil ha sido moti
vo de intensa especulación en los últimos años en 

América Latina Ya que los teléfonos móviles son 

más económicos que las computadoras persona
les, y en vista de su explosivo crecimiento en la re

gión, varias compal'lías de mercadeo han predicho 
que serén la soluoón para el acceso a Internet. Sin 
embargo, a pesar de los propósitos de varias com
pañías para proveer acceso a Internet vía 2.SG en 
las mayores ciudades (Santiago. Buenos Aires, Sao 
Paulo), el sector tiene un problema técnico con la 

permanencia de diversos estándares. Más aún, la 

mayoría de los teléfonos móviles en América Latina
siguen siendo análogos, es decir, de primera gene-

13. En la practica puede ,erd,sunto En lug.ires de ba¡a demanda pJede
íf"SIJitar mas ccw·1veoieote para os pro..t-t.'dores a� to, �npas sin t-dble 
que exten�r �us propias llneJs terrestres. 
14. Telefónlc,, de Brasil y lelmex de Méx�o fueron las compañtas de 
fplecomurteooón con mayo,cs ngresc» en él región en 2001 (fl Tiem
po 2002) 

15. WAP es un protocolo pdra apa1ato, portátiles 1,n cable como el teló-

ración (H1lbert, 2001 ). Esta lirrntación, combinada 

con el fracaso del Protocolo de las Aplicaciones Ina
lámbricas 0/VAP), 15 las promesas incumplidas del 3G
en los mercados europeos y la crisis financiera del
sector telecomunicaciones, hace de la telefonía 

móvil una expectativa ilusoria para la región, al 
menos en el futuro inmediato. 

b) Redes de banda ancha

Las redes de banda ancha fueron originalmente 

promovidas para los negocios, pero los proveedo

res han empezado a ofrecerla a usuarios residen

ciales En los países desarrollados, esta tecnología y 
el módem por cable se están volviendo gradual

mente más económicos, de modo que se están di
fundiendo con rapidez. La Figura 17 muestra una

estimación para el crec1m1ento del sector de 1999 

a 2007 en las cuatro tecnologías de mayor deman
da: Líneas de Subscripción Digital (xDSL), Redes de 
Módem de Cable (cable coaxial), satélite y micro
ondas (LMDS). Sin embargo, sabemos que estas
tecnologías se han difundido más rápido que la e s 
timación de 1999. A mediados de 2002, la canti
dad de subscriptores era 50 por ciento más alta que 

la estimada (Paltridge, 2002). 

Otras tecnologías de banda ancha como F
i


b ra-al-Hogar (FTTH), Fidelidad Inalámbrica (WiFi)
e Internet inalámbrica sobre el espectro libre, es
tán al alza. FTTH es muy costosa, pero hay indi
cios de que su precio ha empezado a bajar. WiF1 

fono m6vrl, el te,éíono ,ntel,gente. el pager. a rad-0 de dos cana.es y 

otros aparatos de comu�<aciOn 
16. El Secre1ano General de la ONU, Kofi Annan, recientemente pidro a 
los expertos en ITC a pensar en nuevas manerds de llevar l.:1s apl1cae.:ones
W,F • los paí,es ('(' desarrolo para �e hagan uso del rado-e<pectto 
l,bre i ••· tener acceso económ,co y ,.p,oo a Internet (A�nlln. 2002) 
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Figura 17. Crecimiento mundial de las redes de banda 
ancha (Fuente· Staple, 1999) 

es lo último en tecnología, pero apenas está en 

sus comienzos 16 FTTH ha encontrado aceptación

en las áreas afluentes de Buenos Aires y Sao Pau

lo. pero WiFi aún brilla por su ausencia en la es

cena latinoamericana. 
La tecnología de banda ancha ingresó a Améri

ca Latina en 1998 a medida que el módem por ca
ble, las líneas de subscnpción digital (xDSL) y otros 
dispositivos inalámbricos fueron probados comer
cialmente en algunas ciudades. Stn embargo, una 

rápida revisión mostraría que la oferta es todavía 
limitada. A pesar de los optimistas pronósticos de 
mercado, es poco claro que la tecnología de banda 

ancha vaya a implantarse en la region en el futuro 
inmediato. 

Entre estas tecnologías, el módem por cable es 
el que despunta más en servicio residencial, pero el 
número de usuarios es todavía bajo ya que los pre

c,os siguen siendo elevados. Además, la televisión 

por cable no ha crecido en todos los países a la

misma velocidad. Argentina y Uruguay, seguidos por 

ana maria fernAndez 

Cuadro 6. Porcentaje de usuarios domésticos 

de televisión por cable en los 

principales países de América Latina 

País Porcentaje de hogares 
con TV cable en 1998 

Argentina 63.62 

Uruguay 40.71 
Chile 17 48 
Venezuela 9.92 

México 6.06 
Colombia 5 79 

Perú 5.45 
Brasil 5.17 
Fuente: Elaboración de la autora con datos de rru. 
2000. 

Chile, son los países en los que este servicio ha cre
e1do más (véase Cuadro 6). Pero el porcentaje de 
subscriptores conectados en el resto de los países 

es demasiado bajo corno para perfilar una alterna

tiva al acceso de banda ancha. 

Un segundo problema es que los nodos de la 
mayoría de las redes de televisión por cable no 
han sido adaptados para acceder a Internet, lo 

cual es fuente de problemas técnicos. Igual que 
en otros sectores de la telecomunicación en Amé

rica Latina, el despliegue del cable es muy frag
mentado y restringido a determinadas zonas 

urbanas El cree1miento a mediano plazo está 

enfocado a zonas ricas de Buenos Aires, Sao Pau

lo. Río de Jane1ro y ciudad de México. Algunas 

empresas proveen xDSL e ISDN en las ciudades 
más grandes. pero el servicio permanece confi
nado a pequeños nichos (Departamento de Co

mercio de Estados Unidos. 2000). 

A causa de las deficiencias en la infraestructura 
de cableado. la demanda de los negocios por ban-
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Figura 18. Banda ancha inalámbrica en 2000 
(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, 
2000). 

da ancha fija inalámbrica parece alta. Incluso los 
grandes proveedores hacen a veces uso de ella en 
casos de cuellos de botella y otras necesidades. Esta 
tecnología es introducida lentamente según la de
manda. Algunas de las empresas más activas son 
Velocom, que ofrece servicio fijo inalámbrico en 
Uruguay, Argentina y Chile; Gilat Latin America, que 
ofrece servicio de satélite en Lima, Bogotá, Sao Pau
lo, Montevideo, México y Santiago; y Diginet Ame
rica (de Diveo Broadband Networks) que ofrece 
servicio fijo inalámbrico en Buenos Aires, Bogotá, 
Sao Paulo, Panamá, Lima y Montevideo. La Figura 
1 8  muestra una comparación de las redes de ban
da ancha inalámbrica de Estados Unidos y América 
Latina en miles de líneas para el ano 2000. 

e) Centros de datos de Internet 

Otro aspecto importante de la infraestructura ICT son 
los centros de información Internet (IDC), también 

llamados hoteles de transportación, granj as servido
ras, hoteles web, hoteles telecom y centros de colo

cación. Son nuevos servicios urbanos que emergieron 
como resultado de necesidades de interconexión en 

localidades sin NAPs y sin IXPs. Almacenan centros 
de interconexión, routers y servidores, proveyendo 

espacio de piso. electrici dad y conectividad a servi
dores (abastecedores de contenido). 

Sus clientes pueden ser grandes proveedores, ISPs 

de tamaño medio o pequeñas empresas dotcom, que 
rentan espacio según sus necesidades (véase Figura 19). 

Los centros de datos desarrollan dos principales tipos 
de negocios: hospedaje compartido o exclusivo (renta 
de temología: hardware, softvvare y asistencia tecno
lógica, de modo que las empresas cuenten ubicuamente 

con sus servidores) y almacenamiento o colocación (ren

ta de espacio físico, más sistemas de seguridad y espe
ra) (Jurado, 2001 ). Por razones técnicas, estos servicios 
necesitan estar ubicados cerca de centros de banda 

ancha abundante, es decir. de nodos metropolitanos. 
cerca de los lugares de mayor demanda y de conexión 
a las redes de cable de alta velocidad. 

Estos servici os crecieron explosivamente en Esta

dos Unidos y Europa a mediados de 2001 . Su creci

miento es menos dinámico por la finalización del 
boom de las empresas dotcom y la crisis de las tele

comunicaciones. Pero su aumento ha tenido claras 
consecuencias espaciales para las ciudades. 

Los grandes proveedores de información y e m 

presas especializadas han creado recientemente di

versos centros de datos en las metrópolis de América
Latina. Estos servicios mejoraron las posibilidades 
de navegación en las redes. Hasta hace poco, el 
contenido del ciberespacio latinoamericano era pro
veído por grandes empresas Dotcom con sede en 
Estados Unidos, ello porque la oferta de contenido 
de alta calidad no existía en la región. Pero debido 
a la larga distancia entre el usuario final en Améri
ca Latina y los servidores en Estados Unidos y la 

navegación "hot potatoe", 17 las conexiones tenían 
un pobre desempeño (Scott, 2001). 

17. Navegaoón a través de múltiples centros y NAPs que ofrecen rutas 

económKas Esto ocurre debido a que los proveedores de Internet no 

están motivados a optimizar sus propias rutas por razones de costos y 

a n a  m a , i a  f e r n � n d e z 
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3. Sistemas de generación 
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5. Oficinas 

Figura 19. Corte transversal del Centro Diveo Data en San Telmo, Buenos Aires (Fuente: Jurado, 2001 ). 

Pero los nuevos cables submarinos que empe
zaron a operar en la región en 2000 y 2001 han 
vuelto accesible la banda ancha y motivado a las 
empresas a crear nuevos servidores. Telefónica, Glo

bal One y Embratel incursionaron en este nuevo 

segmento, igual que grandes ISPs como la brasile

ña UOL , la estadounidense Diveo Broadband Net 
works y compañías especializadas como Terremark 

y Optiglobe. La estrategia de todas ellas consiste 
en ligar las ciudades europeas, estadounidenses y 
latinoamericanas con las nuevas redes para proveer 

servicios de punta-a-punta, que es lo último del 
negocio de las telecomunicaciones (OECD, 2002). 
Los centros de datos tienen un papel crucial en esta 

tienden a di rigir la na-,egaoón por vínculos baratos y sobrecargados o a 

pasar la sesl6n a redes todaví a más baratas y de menor cal idad (Scott. 

2001). 

estrategia, ya que son parte del interés comercial 
de las redes privadas correspondientes Así, los clien
tes resultan favorecidos con navegación rápida y 

directa, mientras los proveedores también salen 
ganando al capturar todo este tráfico en una sola 
factura. 

Telefón ica es la empresa con el mayor número 

de centros de datos en la región, interconectados 
en una red única. En septiembre de 2001, Telefóni
ca Data inició operaciones en Estados Unidos con 
KeyCenter en Miami, servidor de contenido y cen
tro para intercambio de tráfico regional. Con una 
inversión de 35 millones de dólares, KeyCenter vin

cula a Telefónica en Buenos Aires, Santiago, Lima, 
Sao Paulo y Madrid; ciudades en las que Telefónica 
es el operador principal. La empresa espera jugar 

un papel central en la consolidación del tráfico en

tre los mercados de habla hispana y portuguesa. 
KeyCenter conecta a Estados Unidos, España y Amé-
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nea Latina con dos redes globales: la red submari

na E -mergia y la red Global IP de Telefónica Data 
(Tel ev1p, 2001 ). 

Terremark Latin Amenca es subsidiaria de Te

rremark Worldwide, que se ostenta como provee

dora neutral global de infraestructura de Internet 

y administradora de servicios. Desarrolló NAP de 

las Américas en Miam1, quinto enlace de su tipo 
en el mundo y primero alojado en un servicio es

pecíficamente creado para un NAP (Terremark, 

2002). La estrategia de Terremark consiste en ubi

car sus puertos NAP. usualmente virtuales, y los 

centros de datos ICT en un solo edificio. La em

presa se alió con FAPESP de Sao Paulo para operar 

y administrar su NAP (NAP do Brasil), ubicándolo 

en otro lugar, donde desarrolla actividades como 

centro de datos. La estrategia de la empresa es 

construir más centros de datos en las oudades

enlace de América Latina (Terremark, 2002). Tele

fónica está desarrollando un NAP en Madrid con 

los mismos principios. 

Diveo Broadband Networks es otro actor im

portante en este negocio. Es una empresa instala

da en Washington con siete servicios de Internet 

en América latina y centros de datos en Miami, 

Buenos Aires. Sao Paulo y Bogotá, ciudades en las 

que ofrece conexión directa a sus redes en Esta

dos Unidos. El mismo día que Diveo Broadband 

anunció la inauguración de su centro de 180 mil 

pies cuadrados en Sao Paulo, otra compañia, Op

tiglobe, abrió uno de dimensiones similares en el 

distrito de negocios Bernni en la misma ciudad 

(Rich, 2001). Optiglobe ha construido otro centro 

en Río de Jane1ro y tiene planes para expandirse 

hacia otras ciudades. Velocom, proveedor de ser

vicios de banda ancha inalámbrica, construyó cen

tros de datos en Buenos Aires, Montevideo y

Santiago. 

111. Transformaciones espaciales relacionadas

con las ITC en América Latina 

Los apartados precedentes muestran que la arqui

tectura actual de las telecomunicaciones en Améri

ca Latina manifiesta una diversi dad de temas y

tendencias espaciales que merecen la atención de 

los urbanistas. Discutimos a continuación los temas 

más relevantes en los niveles de las ciudades y sus 

sistemas urbanos y las consecuencias para su fun

cionamiento. 

a) Transformaciones espaciales a nivel macro 

la topología actual de Internet en la región refuer

za la primacía tradicional de las grandes ciudades. 

Los componentes básicos de la infraestructura -ca

rreteras de la 1nformac1ón (centros internac10nales), 

puertos de información (NAPs), almacenes de informa

ción (centros de datos de Internet) y una diversidad 

de tecnologfas de banda ancha para la transm1s1ón 

de flujos de información a las fábricas de informa

ción (usuarios finales)- están casi exclusivamente 

localizados en los principales nodos de Internet en 

las grandes metrópolis de la región, que tienden a

funcionar como centros en sus propios territorios 

nacionales. A nivel nacional, las redes de telecomu

nicación siguen el patrón de sus correspondientes 

sistemas urbanos, manifestándose corno redes 

monocéntricas en los casos de ciudades capitales 

de alta primada y más diversificadas en los casos 

de sistemas urbanos más balanceados. 

No es sorpresa que la infraestructura Internet 

en América Latina esté concentrada en las grandes 

aglomeraciones urbanas. Las ICT tienen el poten

cial para distribuir las act
i
vidades en el espacio, pero 

es paradójico que, a medida que los servicios de 

telecomunicación me¡oran y la economía se orga

niza globalmente, la proximidad espacial de las ciu-

dades se magnifica (Zook, en prensa). En efecto, 

las tendencias hacia la centralización se mantienen 

fuertes cuando los costos de transporte y comuni

cación tienden a volverse insign1f1cantes (Storper y 

Venables, 2002). 18 Parte de esto viene de las "tec

niquerías" de la infraestructura de Internet en la 

medida en que el desarrollo del cable de fibra ópti 

ca sigue siendo costoso. Como Manuel Castells 

(2001) puntualiza, la Internet en América Latina es 

una red de nodos metropolitanos sin centralidad, 

con nodalidad basada en una geometría de redes. 

En esta geografía emergente, las ciudades cos

teras adquieren doble importancia como nodos 

Debido a los altos costos del tendido de líneas de 

fibra óptica, ellas resultan favorecidas con la locali

zación de los principales componentes de la infra

estructura de Internet. Los puertos de información 

(NAPs) e instalaciones relacionadas (centros de da

tos de Internet) replican la importancia estratégica 

de los puertos reales para los procesos de exporta

ción industrial De la misma manera. los circuitos 

submarinos de fibra óptica (Global Crossing y E· 

merg1a) recientemente tendidos alrededor de sud y

centroarnénca juegan un papel fundamental en la 

infraestructura de Internet en la región. Puntos de 

interconexión importantes en ambas redes son Mia

mi, Río de Jane1ro, Sao Paulo, Buenos Ai res, Santia

go y Lima. 

Las ciudades mas alejadas del circuito de cables 

submarinos tienen una clara desventaja. Tal es el 

caso de Bogotá y vanas audades de Ecuador y Bo

livia, donde las capacidades de la red son bajas y 

los precios del servicio altos. Las ciudades de Méx1-

18. �lo ha s,do relac,onado C()(I el hl!Cl,o de que la comu<1,cacón me· 

d1act,¡ por la computadora revaloriza el con1aao pe,sonal directo y sus 

d,versos efectos sobre la gente y !os negoc,os 

a n a  rr a 1 1 a  r e r n á n d e z  

co, con 35 conexiones de cable en 2001 (OECD, 

2002), son una excepción debido a su prox1m1dad 

a los centros de Estados Unidos. Además, las redes 

mex1Canas no están tan centralizadas en la capital 

Monterrey ocupa el segundo lugar entre las ciuda

des nodales del pals. 

El nodo pnnc1pal de Internet para América Lati

na es Miami, ciudad que ha adquirido a lo largo de 

los años una posición pnv1leg1ada como puena de 

entrada de las empresas latinoamericanas a Esta

dos Unidos Es improbable que la ascendencia de 

M1ami como nodo del tráfico latinoamericano vaya 

a cambiar en el futuro previsible ba¡o las actuales 

circunstancias. Sao Paulo y Buenos Aires podrían 

desarrollarse como centros regionales importantes, 

pero es incierto que las tendencias actuales se va

yan a consolidar. 

La macro-arquitectura de las redes de Inter

net generalmente refle¡a los vínculos comercia

les y culturales tradicionales entre las regiones.

Los análisis de las rutas de tráfico confirman este 

hecho en América Lati na. Las ciudades cercanas

a Estados Unidos y con vínculos tradicionales co

merciales y culturales con este país muestran 

menos tráfico intra-regional que las ubicadas en 

el Cono Sur, las cuales tienen mayores vínculos 

económicos entre si. 

Estos hallazgos sugieren que las redes de la eco

nomía de la información no crean patrones espaoa 

les que difieran mucho de los sistemas urbanos 

tradicionales en la región. Incluso la posición geográ

fica privilegiada de México en la arquitectura global 

repite sus ventajas tradicionales en relación con los 

mercados globales afluentes. Sin embargo, las venta

¡as tradicionales de las ciudades de la costa atlántica 

sobre las del Pacffteo podrfan disminuir en el futuro, 

una vez que ambas costas queden conectadas por 

cable submarino con Estados Unidos y Europa. 
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Hay indicios de que el crecimiento de la deman

da de conectividad en las grandes metrópolis se está 

desacelerando debido a que el mercado está alcan

zando un punto de saturación, lo cual eventual

mente podría conducir hacia un patrón de 

crecimiento interno más esparcido. Sin embargo, y 

a pesar de la continua evolución de las redes, es 

improbable que la estructura actual vaya a cam

biar. Esto se explica por las particularidades de la 

naturaleza de las redes: una vez que la estructura 

espacial básica de una red, sin importar su tamaño, 

se ha establecido en un ámbito geográfico deter

minado, los cambios y evolución futura del sistema 

difícilmente modificarán su forma global fundamen

tal, es decir, la localización de los nodos, los en

tronques de conexión y los flu¡os de tráfi co (Goussal 

y Udrízar, 2000). En el futuro, a medida que au

mente la interconexión entre más localidades, pue

de emerger una morfología de redes más difusa. 

Pero la consolidación de los vínculos intra-regiona

les depende de la demanda local y de factores de la 

economía política. 

b) Transformaciones espaciales a nivel de

ciudades 

Las contradicciones sociales de las metrópolis lati

noamericanas también se manifiestan en el campo 

de las telecomunicaciones. Las redes de banda an

cha son cada vez más un instrumento básico de las 

elites privilegiadas y los enclaves residenciales. La 

mayoría de los nuevos fraccionamientos residen

ciales de prestigio incluyen ahora el servicio de 

banda ancha. Las compañías inmobiliarias y cons

tructoras acuden al ISP local y a los proveedores de 

conexión antes de construir los fraccionamientos, 

de modo que el servicio esté disponible cuando las 

nuevas casas sean ocupadas. En las zonas habita

cionales de bajos ingresos ocurre lo opuesto. Ahí la 

densidad de conectividad es baja, pues dado sus 

altos costos no se incluye en el paquete de oferta 

de vivienda. Ponerla al nivel requerido puede llevar 

el tiempo de una generación. Lo más que los habi

tantes de estas zonas pueden esperar es la emer

gencia de (semi) informales cafés Internet para 

conectarse. 

En teorfa, sin embargo, a medida que la red de 

lineas telefónicas se extienda por toda la ciudad, 

cualquiera que pueda pagar el servicio podrá co

nectarse desde su hogar o negocio. La conexión 

ICT es básicamente cuest
i
ón de capacidad econó

mica y tecnológica. Pero en la práctica la conexión 

de las áreas de bajos ingresos es poca, mientras 

que los centros comerciales y financieros tienen 

hasta varios segmentos de fibra óptica, dependien

do de la posición de la ciudad en la economía glo

bal. No es sorprendente encontrar numerosos casos 

de "bypassing" infraestructura! local y global en las 

metrópolis (Graham y Marvin, 2002). El primero se 

refiere al despliegue de infraestructuras paralelas 

que conectan a los usuarios afluentes, omitiendo a 

los usuarios no afluentes dentro de la misma ciu

dad. El "bypass" global hace lo mismo, pero a nivel 

de los circuitos globales. 

Los análisis de la topología global y la conectivi

dad internacional y local de las infraestructuras de 

ICT en las metrópolis estudiadas no sugieren una 

relación causal directa entre el despliegue de la 

nueva infraestructura y las tendencias recientes 

hacia la concentración (como renovación/aristocra

tización) de los espacios centrales, o hacia la descon

centración (como desarrollo de zonas residenciales 

peri féricas exclusivas y espacio de oficinas). En vez 

de eso, las inversiones en infraestructura están si

guiendo la demanda metropolitana de estos servi

cios, sin producir un desplazamiento hacia las franjas 

peri féricas. De esta manera, las nuevas infraestruc-

turas parecen estar reforzando las tendencias exis

tentes de usos de la tierra. Otras transformaciones 

recientes relacionadas con la infraestructura, parti

cularmente la construcción de redes de carreteras 

en las franjas periféricas, tienen un impacto más 

fuerte en la evolución del paisaje urbano. 

Si n embargo, el hecho de que no hayamos en

contrado evidencia de relaciones causales directas 

entre el desarrollo de las infraestructuras de las ICT y 

el espacio urbano no significa que no existan, sino

que tienen una naturaleza indirecta. Las ICT están 

cambiando nuestras maneras de socializar y hacer 

negocios, y éstas, a su vez, están cambiando la forma 

de nuestras ciudades. En esta investigación hemos 

examinado las cuestiones espaciales más evidentes 

para llamar la atención de los urbanistas sobre el tema.

El impacto de las ICT en la vida económica y social de 

las ciudades eventualmente transformará el espacio 

urbano y la manera como lo experimentamos. 

c) Consecuencias para el funcionamiento

urbano 

Los temas espaciales arriba mencionados subrayan 

el importante papel jugado por las grandes empre

sas de telecomunicaciones en la geografía de nodos 

que está emergiendo. Ellas actúan como agentes 

importantes del cambio urbano sin que los profe

sionales del urbanismo se percaten plenamente de

ello. Estas empresas toman casi todas las decisio

nes sobre la localización de los nodos y la canti dad 

y dirección de los vfnculos, según economías de 

aglomeración y otros imperativos del mundo de los 

negocios (Malecki, 2002). El tamaño del mercado y 
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la localización de la ciudad se convierten así en fac

tores críticos para la toma de decisiones. En este 

ambiente, las grandes ciudades costeras llevan la 

ventaja, pero la cantidad de empresas de alta tec

nología en una localidad determinada puede ser 

también un factor decisivo para atraer nuevos ser

vicios y proveedores de telecomunicaciones. 

A nivel macro, la posición de una ciudad en los 

centros globales es de la mayor importancia para 

atraer inversiones y empresas extranjeras, así como 

para desarrollar vínculos fluidos con la economla 

global. Un adecuado nivel de conectivi dad es el pri 

mer paso para resolver el problema del acceso uni

versal a las ICTs. No tenerlo puede generar mayor 

exclusión social. En este sentido, los gobiernos na

cionales y los organismos reguladores pueden ju

gar un papel relevante en la reducción de los costos 

de conexión y en facil
i
tar el acceso colectivo a las 

ICT cuando los usuarios potenciales no pueden pa

gar conexiones desde el hogar. 

Pero el acceso técnico a las ICT es sólo el pri mer

paso para un futuro urbano más balanceado. El si

guiente paso, un buen nivel de actividad producti

va en el ciberspacio, no es menos importante, y 

debería ser objeto de atención especial. En efecto, 

las consecuencias de la introducción de las ICTs en 

el funcionamiento urbano de las ciudades lati noa

meri canas rebasa la dimensión estrictamente espa

cial. Un entendimiento cabal de las maneras 

emergentes de organización de la ciudad debería 

reconocer las transformaciones relacionadas con l as 

ICTs en las economías urbanas y en la vida social y 

cultural de la ciudad. 
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