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Implicaciones para la empresa y la regulaci6n
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Introduccion 

Uno de los campos mas dinamicos de la o rgan izacion 
industrial es la econornia de redes. Muestra de ella es 
el nurnero crecien te de art iculos publicados sobre el 
tema en revistas especializadas, los programas de in
vestigacion sabre la materia desarrollados en diversas 
univer sidades e in sti tuciones, 1a ape rt ura de cent ros 
de investigacion enfocados exclusiva me nte a1 ana lisis 
eco nornico de las redes y la apar icio n de ernpresas de 
consultoria orientadas a las indust ries de red. 

Diversos factores han influido en esta tenden cia: 
1) la escisio n forzada de AT & T en 1984, co mo resul
tado del proceso antimonopoli os a que fue some tida 
por las auto ridades norteamericanas, genera la necesi
dad de desarrollos teoricos que perrnitieran tr atar desde 
el punto de vista eco nornico el problem a de la inr er co
nexion y la compatibilidad de redes propiedad de em
presas separadas; 2) eI cambio tecn ologico inducido 
por la introduccion de la fibra opt ica, los circuitas in
tegr ados y el microchip reduj o sign ificativame me los 
costas de t rans rnision y de con rn utac ion, co n 10 cual 
la industria de las telecomunicaciones se transform6 de 
m on op oli o n atural a oligopolio ; 3) los procesos de 
privatizacion de empresas publicas ini ciados en Gran 
Bretaiia y 1a eliminaci6n de las restricciones a la ent rada 
- via la desregulaciori- abriero n a la competenc ia la 
mayoria de los mercados qu e an tes esta ban reservados 
a una sola em presa, frecuenternente estatal; 4) m as 
recientem ente, 1a expa nsion de internet y el desarroll o 
del come rcio electron ico . 

Un numero importante de industrias ti en en caracte 
ri sticas de red. Al gunas de ell as so n las t elecornu
nicaciones, el transporte y la distribucion de gas natural, 
la transmi sion y distribucion de ene rgia elect rica, el 
transporte aereo, las vias ferroviarias, 1a distribucion de 
agua potable, los sist emas de cajerosautomaticos de los 
bancos, las redes de terminales punto de ve ma de los 
esta blecimie ntos co me rciales (utili zadas para procesar 
transacciones co n tarjetas de credito 0 de debito); los 
siste mas de reserva ciones de las aer olin eas, la tel evision 
restringida ya sea por cabl e, microondas' 0 satelite y, 
aunque no 10 par ez ca, 1a industria del software y el 
hardware? Adernas, algunas industrias verticalmente 
integradas compa rte n muchas de las carac terist icas eco 
norni cas co n las industrias de red , aunque no tienen la 
rnisrna est ructu ra . 

En el caso de Mexico, han influido en el desarroll o 
recieme de las industrias de red, adernas de los cambios 
tecn ol ogicos y la introduccion de nuevos servicios, la 
pri vatizacion de T elefonos de Mexi co y de los satelit es 
y sus estaciones t erren as, la ape rt ura a la com petericia 
en la telefonia de larga distancia , laasignacion de bandas 
de frecu encias del espec t ro radi oelectrico mediante el 
esque ma de subastas y , en gen eral, los cambios regu
latorios en materia de telecornunicacion es ini ciad os a 
partir de 1995: privati zacion de terminales rnaritimas y 
aero pue rtos, fraccionamien to del siste ma [erroviario y 
su posteri or privati zaci6n, y la desincorporacion de 
du ctos y el oto rgamiento de concesio nes regionales para 
el transporte y la distribucion de gas natural. D e apro 
barse par el Con greso la iniciativa de ape rt ura a la in-
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version privada en la t r an smision y distribucion de 
energia elect rica se co nforrnaria otra importante indus
tria con caracterist icas de red. 

Industrias de red 

Una red es una est ructura para transportar personas, 
bienes 0 informacion (Coyne y D ye, 1998: 100) . De 
manera mas formal, una red es un conjunto de nodos 
intercon ectados. Una red simple en forma de est rella 
podria corresponder a un siste m a de telefonia local , 
donde la S ser ia la central tel efonica local y los ext remos 
A,E, C, etcetera, los usuarios. Podria tarnbien represen
tar un aeropuerto bub' que concentra rutas aer eas a 
multiples destine s. 

Siguiendo elejem plo del serv icio telef6nico, una lla
mada del usuario A al usuario E t endria dos segme ntos, 
AS y SE. Aunque ambos segme ntos son sirnilares, no 
son sust itutos sin o co rnplemen tos p orque deben unirse 
para efectuar una Hamada. En general, todos los seg
m entos de la red son co mplementos. Los usuari os tien
den a identificarse con un co mponente espedfico de la 
red . 

El sistem a es reversible y reciproco porque la Hamada 
puede originarse en A 0 en B. Las redes que poseen esta 
propiedad se denominan redes de dos via s. Algunos 
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ejernplos son , adernas de la teleionia , el transporte aereo, 
terrestre y las vias ferroviarias. 

Una red un poco mas co mpleja se da co n 1a uni6n 
de dos redes estre lla . EI serv icio te lefonico de larga 
distancia y la tel efonia celu lar tien en una est ruc tura de 
este tip o . Los usuari os en la ciudad A son representados 
por los n od os A l' A

2
, A

J
, etce te ra, y los de la ciudad B 

por BI ' B
2

, E
J

, etc eter a, co riectados por sendas cent rales 
telef6nicas local es S,1 y SS"Una Ham ada de larga distancia 
entre dos poblaciones tendria la forma A ,SAS/3/ La 
red perrnitiria ade rnas la realizacion de llamadas locales, 
por ejem plo A,SAA) . Es ta red t arn b ren p resen tJ. 
reversibilidad , esto es AS IS Po Y B SRSAA son Iactibles. 

I I yL'J ) I . 

es decir, se trata de una red de dos vias . 
La ca rac terist ica m as importante de este tipo de 

industrias es la presen cia de las externalidades de red , 
esto significa qu e la adic io n de un nuevo usuario in 
cre me nta el valor de la red para los usu ario s ya esta
blecidos en eUa. Por ejernplo , el que una persona con
t ra te una lin ea telef6nica crea la posibilidad de que se 
puedan r ealizar ll am ad as 0 co nex iones adicionales 
dentro del sistema .' En general, la adicion de un nuevo 
usuario a un a red de dos vias con n nodos erea 2n nuevos 
bienes adicio nales. 

En realidad los siste mas tel ef6nicos son much o ma
yores que en el ejem plo an te rio r y para algu ien en 



particular puede no resultar tan atract ivo contratar una 
linea telefon ica aunq ue al sistema se le esten agregando 
cada dia muc hos usuarios ad.icionales, pem en la med.ida 
en que su circulo cercano de amigos 0 famili ares, clien
tes 0 proveedores 10 haga, teridra mayores incentivos 
para contratar un a linea telefonica. Un caso actual ilus
trativo de esta situacio n es elde contar con correo elec
tr on ico en la red de int ern et . 

En el caso de la aviacion, donde la adicion de un a 
ruta aerea que int erconecta a un par de ciudades puede, 
debido a las exter nalidades de red, generar un a demanda 
mu cho mayor por el servici o de tr ansport e aereo, la 
cance lacion de una ruta tiene efeetos mas impor tantes 
para la in dustria de 10 que pareciera a prirnera vista, 
por ello la quie bra de la aero linea T AES A puede 
imp actar significativame nte el mercado mexicano de 
transp orte aereo . 

Hay ot ras redes denominadas de un a Via, en las 
cuales no hay reciprocidad ni reversibilidad, porque 
solo se demanda el t rayecto en un sent ido. En redes de 
este tipo no se demanda cualquier cornbinacion de com
pon entes. 

Generalmente hay dos t ipo s de cornponentes (A y 
B) y solo la cornbinac ion de alguno de los compo nentes 
A con un o B constituye un bien que pueda ten er 
demanda. Este es el caso de las redes de distri bucion de 
electricidad, la television restringida, los radiolocali
zadores perso nales,' los sistemas de cajeros automaticos 
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de los bancos y las te rrninales punto de venta utilizadas 
en el comercio para realizar t ransacciones electronicas. 

Los usuarios no estan identificados con un com
ponente 0 nodo espedfico de la red (con excepcion de 
las redes de energia electr ica) y los bienes com puestos 
(componentes A y un compo nente B) son sustitutos 
cercanos solo si tienen un componente en cornun. Por 
ejem plo, en un a red de cajeros auto rnaticos hay dos 
cornponentes, la tar jeta (de deb ito 0 de credito) y el 
cajero, los cuales pu eden corresponder a bancos dife
rentes; la corijunc ion de amb os permite realizar la 
transaccion 0 consu ltar un saldo . La existencia de la 
red perrnite la sustitucion entre cajeros" y ent re tarjetas 
emit idas por bancos disti ntos ." 

En las redes de un a via la adicion de un nu evo usua
rio rarnbi en genera nuevos productos e incrementa e1 
valor de la red. Si hay m componentes A y n compo
nent es B, la adicion de un cornpone nte tip o A crea n 
nu evos bienes, en tanto que si se agrega un o del tip o B 
habra m nuevos bienes . 

En las redes de un a via las exte rnalidades se deno
minan indi rectas por que generan dem anda por pro
ductos complementarios. Por ejemplo, la ernision de 
un a tarjeta bancaria genera mayor demanda por servicio 
de cajeros auto m i ticos, la vent a de sistemas operative s 
Win dows estimula la dema nda de aplicacio nes com
patibles y la vent a de carnaras fot ograficas induce un 
increment o en la demanda de ro llos fotogd.ficos. 

Las externalidades pu eden tam bien tener un efeeto 
negat ivo sobre los consumidores cuando la red se en
cuent ra cerca del punto de saturacion, al generar conges
tion am ient o. En telefonia basica este Ienomeno es me
nos frecuente debido a la introduccion de fibra optica 
en algu nos segmentos de la red, pero en el acceso a 
internet 0 en telefonia celular , las empresas mexicanas 
enfren tan el problem a del conge stio narn iento de servi
dores 0 lineas en cierta s regio nes y en algunas horas. 

La compatibilidad en la eco nornia de redes es la 
capacidad de dos componentes para actuar como parte 
de un sistema. La cornplementa riedad ent re los nodos 
y la posibilidad de const ituir un bien demandable solo 
es factible si los compo ne ntes son afines. En los ejem
plos ante rio res se adopto el supuesto de compatibilidad 
ent re los componentes. No obstante, esto no siempre 
sucede y un a empresa pu ede decidir int egrarse 0 no a 
una red haciendo compati bles 0 in compatibles sus 
productos con el resto de la industr ia. 
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La compatibilidad es muy importante pOl' e1 grado 
de sofisticacion tecn ologica de los productos y consti
tuye un a dimension adici onal de competencia de las 
empresas, como se vera ade1ant e. 

El mercad o de telefonia celular const ituye un caso 
sobresalient e de estandares diferentes e incompatibles 
entre Sl(CDMA, GSM y TDMA) (Reyes, 1999), aunque 
ello no ha evitado e1 incremento explosive de la de
manda. 

Ex ernalidades de red y estructura de mercado 

Las externalidades de red pueden ser consideradas com o 
d equivalente en el co n sumo a los rendimientos 
crecientes en la produccicn: entre mas usuari os atr aiga 
la red, mas valiosa sera en prorn edio para los usuarios. 
La pre sencia de extern alidades de red en una industri a 
es 10 suficientemente imp ortante como para determinar 
su estructura y el cornportamiento en el rnercado de 
las empresas participantes. 

Al igual que bajo econo rnias de escala 0 econornias 
de aprendi zaje, cuando en una industria hay ext ernali
dades de red e1 tamafio es importante y existen ventaj as 
para una empresa pOI' el hecho de ser grande. POI' ello 
generalmente hay pocos competidores en el mercado 
que disfrutan de tasas de rentabilidad pOI' encima del 
promedio de la eco no rnia. 

La diferencia ent re las ecoriomias de escala 0 de 
aprendizaj e y las extern alidades de red es que las pri
meras estan del lado de la ofena y la producciori, en 
tanto que las segundas son un a caracteristica de la de
manda y del con sumo. 

En las industri as de red , la pr oducciori puede 0 no 
exhibir econornias de escala 0 de aprendizaje. Por 
ejemplo , en las redes de telecornunicacion es general
mente se acepta la existencia de econ ornias de escala, 
en cambio en otra indust ria de red como el transporte 
aereo la may oria de los estudios econo rnerricos las han 
descartado, aunque en actividades relacionadas como 
los sistemas de reservaciones se acepta la existencia de 
economias de esca1a y 1a produccion de avion es fue la 
primera industria don de se detectaron econ ornias de 
aprendizaje. En 1a industria del software hay econo rnias 
de aprendizaje en la produccion y extern alidades de 
red en el consumo (Krugman, 1998 : 2). 

Conforme se agregan mas usuarios a una red, mas 
atractiva se vuelve para quienes estan fuera de ella. Este 
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efeeto de retroalirnentacion hace que la demand a se re
fuerce a sl misma y a partir de cierta masa crit ica crezca 
en forma vertiginosa en un plazo relativarnente corto, 
este Ienomeno genera que solo pre valezca un a red en e1 
mercado . 

Internet es un ejemplo interesant e de este fenom eno . 
En las etapas iniciales requirio del subsidio del gobiern o 
de Estados U nidos a ARPANET 0 NSFNET, pero una 
vez alcanzada la masa crit ica se retire el su bsidio y em
pez6 a crecer de manera expl osiva. La evolucion de la 
industri a de los discos cornpactos y la rapida obsoles
cencia de los discos de acetate tam bien ilustr a este electo 
de retroalimentacion de una red . 

Pero esta retroalimentaci on de la demand a en las in
dustrias de red puede general' algun os resultados que 
no siempre son los optirnos desde el punto de vista 
social, parti cularrnente en el caso de la adopci on de 
estandares y tecnologias. En una industria de red, un a 
tecnologia 0 estandar pu ede empezar a atraer usuari es 
hasta alcanzar la masa critica nece saria y co nvert irse en 
la unica que prevalezca en el rnerc ado, desplazando a 
otras alterriativas sin que necesariamente sea superior a 
estas. La retroalimentacion de la demanda en las in
dustrias de red puede provocar que la tecnologia mas 
eficient e sea desplazada . Este fenomeno se conoce como 
ejecta uolcadura.. 

En caso de presentarse el eiecto volcadura, podria 
pensarse que se trata de un fenorn eno tempor al y en 
algun m omenta la tecn ologia superior terminaria irn
poriiendose, pero tarnbien puede suceder que la tecno
10gia inferior, al convertirse en 1a dorninantc, "encierre" 
al mereado e imp ida el ingreso de la otra tecnologia 
mas eficiente, generanclo una situaciori denorninada 
dependen cia del camino, 

La dep endencia del camino se explica pOI' los costos 
que representa para una empresa 0 para tocla lasocieclad 
adoptar una tecnologia 0 esrandar y posteriorrn ente re
vertir la decision y cambiar a otra. Por ejernplo , si un a 
empresa decide crear su red de comunicaci6n int ern a 
con determinada tecnologia , puede incurrir en inversio
nes significativas irr ecup erables que le impidan cambi al' 
a otra, ademas e1 entrenarnient o de los empleados pued e 
tamar tiempo e impedirle modificar su eleccion inicial. 

La dependencia del camino puede desincenti var 0 

hacer mas lent o el desarr ollo de nuevas tecn o1ogias ante 
el esfuerzo adicional que representa disputarle el mer
cado a un a tecn ologia dominante. 
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U na de las implicaciones mas important es de la 
econornia de redes es la posibilidad de que una tecn o
lc gia no opti ma pu eda ence rrar a la industria e irnpe
dir el in greso de ot ras superiores . A unque se t rata de 
una posibilidad, tarnbien pu ede suce der qu e la mej or 
t ecn ol ogia despl ace a las ot ras . Se h a discu tido am 
pliamente si en verdad los casos referidos co mo ejern
plos de ado pcio n de tecn ologias inferiores son validos . 

Krugman (1994) cita co mo cjem plo de la dcpenden
cia del cam ino la adopci6n del teclado qwe rty en las 
computado ras, disefiado originalme nte en el siglo XIX 
para qu e no se atascaran las teclas en las maquinas de 
escribir , pero cuya eficiencia es inferi or a ot ro s (se ha 
planteado qu e un a m ejor alt ernativa es el teclado dvo
rak) . Otros casos son la adopci6 n del formato VHS en 
videocasetes y de Windows en sistemas operat ives. 

Con una pequ efia ventaja inicial, una tecriologia 
puedc superar a la mejor y convertirse en un estandar, 
por ello en las indust rias de red pu ede darse un efecto 
de m agnifi caci6n en el qu e pequefias causa s pue den 
tener grandes efectos . 

La in tero pe rabilidad, esto es, la capacidad de dos 
sistem as p~ra trabajar juntos de acuerdo con un rnetodo 
prescrito, evita la dependen cia del cam in o. Tal vez el 
ejemplo mas not abl e de interoperabilidad es internet , 
en el que a traves de la adhesion a un protocol o los 
servidores de diferen t es m ar cas y m odelos pued en 
comurucarse. 

En Mexico la legislacion en m ateri a de te lecomu
nicaciones" obliga a los cc ncesiona rios a asegurar la in
teroperabilid ad e interc onexion de las redes m edi ante 
disenos de arquitec tura abier ta. 

Estrategias de negocios para empresa 
en industrias de red 

En las industrias de red, las estrat egias de neg ocios que 
deben adoptar las empresas pu eden ser muy complejas 
por diversas razones: 1) las em presas deben decidir sobre 
[a compatibilidad de 51.1 servicio 0 producto con el de 
los competido res; 2) en much os casos los competido res 
son tambien sus clien tes 0 pr o veedores de insumos; 3) 
la determinacion del precio de inter conexion entre redes 
(si t iene clientes para sol o un segme nto de la red) y el 
precio final, aunque basad o en costas , no responde al 
paradigma competitive (precio igual a costo m argin al) 
de los t ext os basicos de m icr oeconornia. 

Compatibilidad 

En una industria con caracte risticas de red , la primera 
decision qu e en fre nt a una em presa cuan do pretende 
ingresar al mer cado es si debe desarrollar su propia red 
haciendo incompatible su p roducto co n el de sus rivales 
(competenci a ent re estanda res) 0 bien adoptar la estra
teg ia de conect arse a la red de ot ras em presas y cornpetir 
en precios (dentro de un estanda r). 

La competenc ia entre estandares incompatibles pue
de ser muy inestable y riesgosa para las empresas por
que el resultado de esta estrate gia es de todo 0 nada: 
capt urar el merc ado haciendo prevalecer su estandar y 
obtener tasas de ren tabilidad muy altas, 0 abandonar el 
mercado perdiendo la m ayor parte de lainversion inicial. 

La decision de la ernpresa sobre com pati bilidad de
pende de la percepcion qu e t en ga acerca de la fuerza 
cornpetitiva de sus co rnpet ido res , ~bs cos tos de desa
rr ollar la red y, aunque parezca una difer en cia men or, 
las expectativas de los co ns urnido res so bre la supe
ri oridad te cni ca del estan dar pueden desempefiar un 
papel importante debido al efeet o de retroalimentacion 
de las exte rn alidades de red. 

Ejemplos de em presas qu e han logrado hacer de su 
product o el estanda r del m ercado son IBM en main
frame; Cisco en ruteadores, Microsoft en el m ercado de 
sistemas ope ratives e Intel en mi croprocesadores. 
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Conside ran do los riesgos de in compatibilidad, so
cialmente es preferible el establecirniento del esta ndar 
por part e de una in stitucion 0 auto ridad,? aunque otra 
alt ernativa es la co inversio n entre com petidores para 
desarrollar un estandar . 

Conexion con otras redes 

En una industria de red una em presa puede ofrece r 
diversos co m po ne ntes de 1a red co njun ta 0 sepa rada
mente. En algunos casos el pr oduct o final esta com
pu esto por co m po ne ntes de otros cornpet ido res, po r 
ello la conexio n entre los dist int os segme nt os constituye 
un e1emen to crucial para sat isface r la demanda final y 
socialrnente es preferible a la coe xistencia de redes inde
pendient es (los m odelos de sirnulacio ri de la est ructura 
industrial han encontrado que la condicion de equilibrio 
en el largo plazo es una sola red) . 

La topol ogla de red no det errnina las posibilidades 
de interconexion y , por tant o, de estructura de mercado, 

. sino que det errnina los derech os de propiedad sobre 
los segrnentos que la componen . U na mism a red puede 
generar estructuras de mercado rad..icalmente diferentes, 
so bre todo cuando el nurriero de co m pet ido res es 
reducido . 

Esta diversid ad de est ru cturas de m ercad o puede 
ilustrarse en e1caso del sistema ferroviario en Mexico , 
donde una ernpresa Ierroviaria que sea co n t ratada pa ra 
trasladar cierto volumen de carga ent re dos poblaciones 
puede utilizar sus vias y locomot oras 0 u n segme nto de 
las vias de su co mpe t ido r 0 bien las vias y las loco
motoras de su co rnpet idor, n egociando en su caso los 
derech os de via 0 de arras t re (vias y locomot oras). 0 , a 
la inversa , puede vende r el derech o de uso de sus vias y 
sus locomotoras para que un com petido r com plete una 
ruta. El transp orte m ultimodal seria el caso extremo de 
interconexiori , porque se unen segmentos Ierroviarios, 
maritimes y autot rans porte . 

Otro ejernplo es el serv icio telefonico de larga dis
tan cia, donde una emp resa requier e co nect arse a las 
redes telefonicas locales de dos poblaciones para poder 
en laza r a sus client es. 

En el transporte aereo, cuan do las aero lineas desean 
ampliar sus rutas pero los pasaj er os son in suficientes 
como para qu e resulte ren table destinar un avio n propio 
para cu brirlas, negocian con ot ras lineas aereas acue rdos 
de codigos cornpa rt idos para que parte de sus pasajero s 
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puedan co rnpletar un trayecto en un avian de otra em
presa. D e esta m aner a una aero lin ea se beneficia de las 
exte rnalidades de red y los pasajero s co mpran so lo un 
bol eto para todo el viaje. 

La ne gociaci6n de acu erdos de intercoriexion entre 
agentes econornicos cuyas redes sean co m plernenrarias 
puede co riduc ir a resultados co rnpe titivos, porque los 
incentive s de am bos Jados tenderan a evi ta r el uso de 
su bsidies cruzados u ot ras practi cas m onop6li cas para 
despl azar al co m petido r . 

Pero cua ndo en un mercad o hay una red dominant e 
las posibilidades de alcan zar un acu erdo co mpeti t ive 
son reducidas, ya que el pro pie tario preterira evitar la 
co m pete nc ia de o tras em p resas en el mercado fina l e 
mcluira terrninos desfavorables para estas en los co nve 
nios, fijando precios de interconexion muy altos para 
"estrangu larlas" 0 negando la co nexion (aunq ue esta 
ultima est rate gia no es racional y gene ralme nte no es 
ado ptada por el agente dominante, porque al perrnitir 
la co nexion pu ede o btener gananc ias monop olicas tanto 
en e1 m ercado interrnedio co mo en el m ercado final) . 

En Mexico la tari fa de la conexion a la red telelonica 
local para las emp resas de larga distancia fue fijada por 
las auto ridades p orque la empresa dorninante, Telmex , 
y las conc esionarias no pudieron n egociar terrninos 
mutuamente sat isfacto rios . 

Precios 

H ay diversos fact o res por los cua les en las ind ust rias 
con caracte rist icas de red la determinacion de los precios 
po r parte de las ern presas puede ser un pr oceso muy 
complejo: el efecto de retroalimentacion de la demanda 
requiere de est rategias distimas dep endiendo del ciclo 
de vida del produci o; la interconexion co n los co m
petidores requiere fijar los precios para algunos seg
mentos de la red; co n frecuenc ia las em p resas son rnul
tip roducto y deben ofrece r un co nj unto relativam ente 
grande de bienes pa ra enfren ta r dem andas co n carac
teristicas muy dispares; la dernanda ti ene fluctuaciones 
importantes y el product o no se puede almacena r; por 
ultimo, las inversiones ini ciales pueden ser muy cuan
t iosas y generalme nte se recuperan en pl azos largos. 

D ebido a las externalidades de red y el co nsec uente 
efecto de retroalimentacion de la demanda, es impor
tante para las em presas penetrar en el m ercad o yem pe
zar a captar en un plazo relativarnente co rto el mayor 
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numero de clientes posible h asta alcan zar la m asa critica 
que Ie perrnita com pe tir en co ndicio nes favorable s a 
despl azar a sus co m pe tidores. E1 desplazamiento de 
Com puServe y Prodigy par American O n Line en los 
servicios en lin ea en Estados U n idos es un ejernplo de 
este tipo de estrategias. 

En 1a fase ini cial del cielo de un producto , la com 
pet ericia es muy encarnizada y la tendencia a la desapa
ricion de com petidores o bliga a las empresas a fijar sus 
precios por debajo del cos te m arginal a a acudir a estra
tegias de prornocion agresivas . La fase inicial de la aper
tura a la com pete nc ia en te lefonia de larga distan cia en 
Mexic o y la intensa lucha par una porcion del mercado 
entre las riueve concesio narias ilus tra n este fen omen o 

Las industrias que muestran rnejor las flu ctuaciones 
importantes de la demanda en peri odos cortes (incluso 
en unas cuan tas h oras), sin p osib ilidad de almacenar la 
producciori so n las de servicios telefonicos y la en er gia 
electrica . En estos casos las em presas pueden aplicar un 
siste ma peak-load , co ns istente en fijar un precio igu al al 
costo va riable cua ndo la demanda es menor que la 
capacidad in stalada y en los periodos pi ca un precio 
qu e ade m-is del cos ta va ria ble incluya el cos to par 
unidad de exp andir la capac idad . 

Las industrias de red frecuentemente requieren in
versio ries in iciales elevadas, pero post eri orrnente la pro
visio n del servicio ti ene un costo bajo, practicamente 
de cera. Por ejernplo, const ru ir un tendido de fib ra 
opt ica pued e ser extremada mente caro, p ero su uti
1izaci6n post eri or par a transrnitir informacion y pr o
porcionar un nurner o importante de se rv icios (sefiales 
de television restrin gida, telefonia, internet, etcete ra) 
es muy barat o. Lo mi sm o sucede can el tendido de 
duct os de gas. Por ello care ce de seriti do utilizar el 
concepto de costo marginal, porque si una emp resa fijara 
sus precios igu alandol os co n este, como sucede ria en 
un mercado competitive, no podria recuperar sus costos 
fijos. Como alt ernati va se h a desar rollado el conc epto 
de costo incremental promedio. 

El costo in cremental es el aurnento en el co sto total 
debido a la pr estacion de un serv icio det erminado; en 
ot ras palabras, la diierenc.ia ent re los cos tas totales qu e 
incluyen el serv icio y los costas totales excluyen do lo. 
La difer en cia entre el casto m arginal y el costo incre
mental es que elprirner o se re fiere a cambios en el cos to 
to ta l al pr odu cir una unidad adi cio nal en tanto que el 
cost a incremental se refier e a in cr ern entos por cantida

des preest ablecidas (por ejernplo la produccion en cinco 
afios). El cos to incremental promedi o es el costo inc re
mental dividido ent re la can t ida d de servicio (en tele
co m un icaciones usualmerite se utilizan co mo unidad 
los m inutes de Uamada 0 conexion). 

La determinacion del cos to in cr emental puede ser 
muy lmportante para una em pres a que ope ra en una 
in dust ri a co n caract erist icas de red, particul armente en 
el caso de las telecornunicaciones, donde se pr estan un 
numer o irnportante de servicios y deben establ ecerse 
precios espec ificos para cada uno de eUos. En Mexico el 
marc o regul at orio" impide que Telmex fije precios por 
un serv icio inferiores al costo in cr em ental promedio 
de lar go plazo . 

Regulacion 

A partir del reconocirniento de que/'las industri as de 
red se alejan del paradigm a competitive , la regulaci6n 
de las indust rias se cent ra en dos grupos de mer cados: el 
de los insumos a de inter conexion y e1 del consumidor 
fin al. En eI primer o las autoridades gene ralme n te pro
mueven u obligan a las partes a integrar se y bu scan evitar 
qu e la em presa dominante en el mercado pueda incurrir 
en subsidies cruzados a depredacion de precios en contra 
de los cornpetidores a los cuales les provee un in sumo. 

En algunos casos, previamente a la regulacion se 
pr esenta un praceso de privatizacion; cuanto esto sucede 
es preferible que se gene re una est ruct ura de mer cado 
equilibrada , en la cualla regulaciori posterior sea la mini
m a posible. El frac cio na m iento de Te1m ex en dos em
presas, una de servicio loc al y otra de larga distancia, 
an tes de privatizarla (en BrasilIa telef6nica est atal se 
dividi o en doce empresas) prob ablemente habria ge
ner ado un am biente m as competit ive y evitado gran 
parte de la regulacion . 

En la mayoria de los mer cad os la ape rt u ra del co 
m ercio ex te r io r pued e eliminar las est ruc t uras m o
nopoli cas, n o obstante, en el caso de las industrias ca n 
caracr eri sricas de red frecu entemente se trata de bien es 
o servicios no comer ciabl es, por 10 que la apertura eco
nornica n o basta para eros io n ar el poder de mer cado de 
una em pres a dorninante. 

El bajo impacto de la apertura co mercial y las ex
ternalidades de red so n las princip ales razones para que 
estas industrias requier an de regulacio n gubernamental. 
En M exi co se ha reconocido implicitarnente esta si
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tuacion y en lo s ultirnos afios se han generado cam bios 
importantes en elmarco regulatorio pa ra tratar de apro
ximar al esquema com petit ive el funcionami ento de 
las tel ecomunicaciones (telefonia, satel ites, radiolocali
zacion , tel evision restringida, etcetera) y el transp orte 
aereo (incluyendo los aero p ue rtos), as! como la distri
bucion de gas natural y gas LP, par 10 que se han esta
blecido mecani sm os de regulacion de precios (finales y 
de intercon exion) cuando se deterrnina que una empresa 
ti ene poder monopolico (capacidad de fijar los pr ecios 
unilateralmente sin incurrir en perdidas). 

Para tratar de minimizar los costos soc iales y reco
nociendo los inconvenientes de que las industrias de 
red fijen sus pre cios utilizando el cos ta marginal, se ha 
pr opuesto la apli cacion del siste m a R am sey , el cua l es
tablece precios para cada bien con un margen prop or
cio na l a la elasticid ad de su d emands, reduciendo al 
minima las desviaciones del costo marginal al tiernpo 
que los in gresos de la em p resa son 10 suliciente me nte 
atractiv os para manten erla en actividad . 

U n problema practice para instrumentar un sistem a 
de pr ecios Ramsey es que estos se basan en el supuesto 
d e que los product os n o so n ni co m ple men tas ni 
sus titutos, adernas de la dificu1tad para estirnar eco no
metricamente las elasti cidades de demanda de un nume
ro importante de bien es. 

Para regular los precios al co nsum idor final de las 
industrias de red se ha ut ilizado el siste m a RPI-X, con
siste nte en un tope ca n un horizonte temporal de ent re 
cinco y diez anos al incr emento del pr omedio pon
derado de los precios men os un factor de productividad 
p redererminado (diferente segun el ser vicio: teleforiia, 
ae ro pue rt os, distribuci6n d e agua 0 elect ricidad) . 

Una de las ventajas del siste m a de regulacion RPI-X 
es que incent iva a la em presa regul ada a reducir sus 
costos porque ante la imposibilidad de incrementarlos 
launica forma de mantener los m argenes de rentabilidad 
co nstantes 0 incluso in crernentarlos es la reduccion de 
los costas , au nque existe el ri esgo de que esto se h aga a 
costa de la calidad del pr oducto. P or otra parte , si a1gun 
compone nte importante de los costas, co mo el precio 
de los in surnos, no pu ede ser cont rolado par la em presa 
regulada, se pu ede poner en riesgo la v iabiJi.dad del 
sistema RPI-X. 

El sistema RPI-X se apl ica en Mexico a la regulacion 
de Telmex a traves de una tarib promedio p onderada 
de una canasta de sp. rvi cios que incluye el servicio local 
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re siden cial, el servicio local co mercial, el servicio de 
larga distancia nacional y el servic io de Iarga distancia 
inte rnacional. Adernas se incluy en algunas restricciones 
para que el p recio par cada servicio recupere su costa 
incremental promedio de largo plaza . 

U no de los riesgos de la aplicac io n del siste m a RPI
X a Telmex es qu e hi poteti carnente permite cl subsi
dio cru zado; esto es, usar las gan ancias de un mercado 
donde en frerita poca ce m pete nc ia (por ejernp lo elservi
cio local) para su bsidiar las perdidas en ot ras mercad os 
(larga distancia, telefonia celula r, etcet era) en los euales 
pue de ado pt ar una est rategia de fi jar los p rec ios por 
debajo del costa para desplazar a sus co mpetidares . 

La RegIa de Baumol-Willig (0 Efficient Compo ne nt 
Pricing Rule) para determinar las tari fas de interco
nexion es un procedimiento que se ha utilizado en N ue
va Zelanda, P eru , H ong Kong y, en Estados Unidos , 
por las aut oridades de Califo rnia y de la Cornisio n de 
Interestatal de Corne rcio (en redes ferro viarias). 

La idea basica de la R egla de Baumol-W illig es que 
las tar ifas de inter con exiori deben perrnitirle al pro 
pietario de la red dominance no solo recuperar los costas 
direcw s de prov eer el acceso (cosw incremental), sino 
tarnbien evitar ponerl o en desventaja ante ot ro s co m
petidor es m en os efic ien tes que el, perrnuiendole recu 
peral' el costa de o portu nidad de pro veel' el acceso, con 
10 que so cialmente tam bien se evita desinc entivar la 
ex pans ion de la red y se reducen sign ificativame nte L1S 

posibilidades de subsidios cruzados . La Regia Baumel 
W illig es aun mu)' debatida porque algunos eco no rnistas 
coriside ran que su apli cacion favorece a la emp reSd do
mmante . 

Conclusiones 

La importancia de las industries de red ell la eco no rnia 
es cada v et may or, se ha planteado que una parte sus
tancial del crecim iento co nt inuo de Ia econornia nor
team er ican a en los ultirnos 17 afios se explica por la 
new economy, susten tada fundamentalmente en las tee 
nologias de informacion (hardware , software y teleco
municaciones) y algunos auto res h an co nsiderado que 
el numero de usuarie s de interne t y tel ecornunicaciones 
cons t it uye un indicador adicio nal d el grade d e de
sarrollo de un pals. 

Asimismo , o t ras industrias de red como el trans
porte, gas y e1ecuicidad constituyen un elememo crucial 



para cualquier economia, al ser un in sum o in dispen sable 
para p ract icarnen te t odos los d ernas sectores . 

Los cam bios en el marco regulatorio y las priva
t izacio nes en Mexico en los ultimos diez afios han afec

t ado principalmente a las industrias de red, 10 cu al 

explica en parte el in cremento de las in ve rs iones en 

estas actividades por e ncima del re sto de la econornia. 
E st as p arecieran ser buen as razones para est udi ar 

este tipo de industrias, donde la s ex ternalid ade s de red 
generan concent racion y alejan a los mercados del pa
radigma cornpet it ivo, im primiendo ca ra cteri st icas espe
d fica s a las estrate gias de fijaci 6n de p rec ios, la adopci6n 

de estandares y la in troduccion de nuevas tecn ologias, 
La colaboraci6n entre cornpetidores , q ue en arras 

industrias pod ria considera rse co m o una seiial de prac

t icas monop6licas , en las indust r ias de red es inevitab le 
debido a los beneficios de la interconexi6 n, pero re 

quiere de un mon itoreo perm an ent e de las autoridades 
regulat o r ias para restringirla al fu ncioriamien ro efi
ciente de la red y evitar q ue disminu ya el gra de de 

competencia entre las emp resas. 

Notas 

1 Como eI sistema M MDS (Sistema de D istr ibucion Mul
ticanal Multipunto) util izado po r Mul tivision. 

2 El analisis del caso an timonopolios co ntra Microsoft se 
basa funda me ntalmente en la eco norn ia de redes. 

1 Los aero puertos hub son eI centra 0 la base de un a aero 
linea trancal donde se int erco necta n las aero lineas ali
ment adoras, po r ejernplo los aeropuertos de Dallas-Fort h 
Wo rt h , Salt Lake City , Miami 0 Atla nta en Estados Uni
dos. En M exico 10 mas cercano a un hub podria ser el 
aerapuert o de la ciudad de Mexico, aunq ue realm ente no 
hay un a division ent re aerolineas mexicanas tr oncales y 
alimentadoras, 

4 Con un nu evo usuario H, las llamadas adic ionales ser ian 
ASH , BSH , CSH, DSH , ESH, FSH, GSH , HS A , HSB , 
HSC, HSD, HSE, HSF Y HSG. 

S Tecnologicamente so n factibles los rad ioloca lizado res de 
doble via , en los cuales el usuario tiene la opcion no solo 
de recibir mensajes, sino tarnbien de enviarlos . En Mexic o 
ya se licitaron las bandas de fr ecu encias del espect ra 
radioelectrico suscep ti bles de ser usadas en la p restacion 
de este tip o de servicios . 

o En Mexico hasta hace unos afios habia tr es sistemas de 
cajeros au torna ticos: Banamex , Red (operada por Prosa, 
una alianza de banc os) y Bancomer, los cuales se fueron 
interconectand o para conformar un a so la red . En sent ido 
esrricto, no todos los cajeros pen enecientes a bancos 
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dife ren tes son sustitutos per fect os, porqu e en algunos 
casos el banco erniso r de la t arjet a co bra una co rnisio n 
po r el uso de cajeros de otras bancos. 

7� La capacidad de susti tucio n no es com pleta por los di
fere ncia les en co m isio n es an ua les, tasas de in ter es, 
promo cion es (p u n tajes int er cam bia bl es , mill as 
acum uladas, servi cios adicionales, etcetera) . 

s A rtic ulo 41 de la Ley Federal de Te leco municac io nes. 
9 En Mexico las empresas de telecomun icaciones estan ob li

gadas por la Ley a estab lecer una arq uitectu ra de r ed 
ab iert a para pe rmit ir la in ter conexiori con las dernas. 

10� T Itul o de Co ncesi6 n de Te lefo nos de Mexico , Diario 
OficiaLde La Federacion, 10 de diciernb re de 1990. 
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