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INTRODUCCIÓN 

El primer cuarto del siglo XXI ha representado rápidos y progresivos avances en 

materia tanto de tecnología como de transferencia de información dentro de la 

sociedad internacional, lo que ha llevado a no sólo capitalizar el elemento potencial 

que eleva la innovación, es decir, el conocimiento, sino también a alterar el nivel de 

agregación estratégica y competitiva con el que se desenvolvía el sector servicios 

en la dinámica comercial, de desarrollo, así como de integración entre los Estados 

y, particularmente, entre las regiones del mundo.  

Además, la economía internacional del siglo XXI se ha acercado cada vez 

más a evidenciar el desarrollo de un comercio desafectivo del contacto físico1 en el 

que la información, la innovación, la tecnología y el conocimiento transmitidos, 

exportados e importados mediante herramientas digitales, se presentan como los 

principales determinantes de la dinámica competitiva de producción y crecimiento 

económico de un país. La nueva fase del capitalismo que exacerba la relevancia y 

capacidad de los sectores económicos productivos y eficaces en materia de 

rentabilidad, también pone en juego las ventajas y/o desventajas obtenidas por un 

país como México en materia de intensidad de innovación, investigación, desarrollo, 

ciencia y tecnología a través de sus acuerdos comerciales más importantes como 

el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora Tratado entre 

México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

Por esta razón, y ante este nuevo panorama, en 2018 la región 

norteamericana dio inicio a una serie de negociaciones para reformar e inclusive 

crear una continuidad adecuada al contexto tecnológico e innovador un mecanismo 

de integración comercial que se basara en el ya existente desde 1992: El Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).  El cual, en virtud de favorecer 

 
1 Se entiende por comercio desafectivo del contacto físico, un nuevo espacio económico donde la 

actividad comercial entre los actores internacionales se encuentra afectada y/o erosionada por otros 
factores estimulantes del mercado mundial como la digitalización que no hacen exclusivamente de 
la presencia corpórea un recurso importante para el desarrollo de relaciones comerciales, 
imprimiendo un nuevo enfoque valorativo sobre lo que es, puede ser y no es competitivo en materia 
comercial. 
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tanto la liberalización como la desregularización, se fundamentó en el desarrollo 

entre los Estados partícipes y su competitividad conjunta frente a sus contrapartes 

internacionales inmersas en la dinámica comercial de maximización de beneficios.  

Así, la firma de un nuevo tratado comercial norteamericano puso en juego en 

primer lugar, con las rondas de negociación, la capacidad tecnológica, científica y, 

por ende, de negociación del Estado mexicano para obtener del mecanismo el 

desarrollo, la promoción y comercialización competitiva óptima para que servicios 

basados en el conocimiento pudieran ser parte fundamental de la vida económica 

del país y del crecimiento de éste. 

En segundo lugar, con la firma del tratado, México demostró sus capacidades 

administrativas para poner en orden y fomentar, a su vez, el funcionamiento 

oportuno de este tipo de servicios considerando las variables elementales de la 

transformación productiva el país: el capital humano, la innovación, la ciencia y la(s) 

tecnología(s) -de la información.  

Ello implica aceptar la relevancia estratégica que tienen los llamados 

servicios basados en conocimiento (SBC), es decir, servicios fundamentados en un 

alto nivel de capital humano y de tecnología, con el objetivo de redefinir las 

condiciones y estructuras económicas en las que el país se encuentra participando 

e interactuando, para así escalar de nivel estratégico en el mismo proceso 

condicionante de las cadenas de valor transformativas del comercio internacional, 

además de la economía de conocimiento.  

Con este nuevo tratado se puede observar que el país realiza un esfuerzo 

no sólo en impulsar las variables determinantes para los servicios basados en 

conocimiento, sino un acercamiento mayor al proceso adaptativo del panorama 

dominado por los mismos, pues presencia en 2019 cifras respetables (a 

comparación del año 2018) en las variables de 1) capital humano (educación y 

habilidades de 57.9 a 58.3 puntos), 2) la adopción de TIC de 51.3 a 55 puntos y, 

3) capacidades de innovación de 42.6 a 43.6 puntos. 

 



 4 

Otro ejemplo que explica esto de la situación actual se puede observar, por 

un lado, con las puntuaciones obtenidas por México dentro del Índice Global de 

Innovación de 2018 a 2020 junto con los problemas del financiamiento institucional 

gubernamental relacionados a la transparencia del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología Políticas (CONACYT); y, por el otro, con la comparativa de las 

puntuaciones de los tres Estados norteamericanos en el Índice de Empleo en 

servicios intensivos en conocimiento de 2018-2020, en los cuales se observa a 

México como uno de los países con crecimiento promedio interanual más alto 

durante este periodo con 0.42% respecto a Canadá ( -0.67%) y Estados Unidos 

(sin datos, pero con una caída de -2.71% desde 2018.) 

 
Ahora bien, a pesar de que el país aún se encuentra en un panorama de 

inferioridad evolutiva al ser el Estado con menor puntaje de innovación, gracias al 

Índice Global de Innovación de 2018-2020, se denota que México presenta una 

media de 35 puntos porcentuales a nivel global, lo cual se traduce en un 57% de 

cercanía con la media de Estados Unidos y un 66% con la media puntual de 

Canadá. Además, el anteproyecto de Iniciativa de Ley General de Humanidades, 

Ciencias, Tecnologías e Innovación que presenta el CONACYT, el cual intercede 

hacia una centralización del poder presupuestario del 100% al organismo e 

institución pública, representa la continuidad del argumento descrito con 

anterioridad respecto a la segunda causa del rezago tecnocientífico, pero ahora 

aplicado más estratégicamente al actual siglo XXI. 

 
(…) la revolución del conocimiento ha creado enormes oportunidades para que los países 

aumenten drásticamente su competitividad y logren un crecimiento rápido. Al mismo 

tiempo, presenta grandes desafíos (…) Si los países no logran posicionarse 

adecuadamente en este mercado global basado en el conocimiento, serán cada vez más 

incapaces de competir5. 

 
No obstante, con el Índice de Empleo en Servicios Intensivos en Conocimiento 

realizado por el Banco Mundial, se puede observar que pese a que México se 

encuentra por debajo de la mediana porcentual mundial con un 19.6% de 2018 a 
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2020, por tanto, en una desventaja internacional, el país también ha presentado 

una dinámica óptima a distinción de la invariabilidad que presentan sus aliados 

regionales norteamericanos, lo que demuestra que, a pesar de las dificultades 

originadas por el T-MEC y sus instituciones internas, México no deja de trabajar 

en conseguir aunque sea un lento, pero adecuado posicionamiento competitivo a 

nivel mundial. 

Así en la actual economía de conocimiento México se encuentra en una 

situación dicotómica complicada con sus países vecinos debido a compromisos 

formales e informales que limitan (al mismo tiempo que alientan) su alcance y 

progreso respecto a las condiciones básicas indispensables del país para una 

efectiva promoción, desarrollo y exportación de servicios basados en el 

conocimiento. Por ello, en la presente investigación se estudian las ventajas y 

desventajas que trajo consigo el T-MEC para México y su desarrollo comercial de 

SBC de 2018 a 2020 en materia de capital humano, innovación, ciencia y tecnología. 

Este nuevo panorama de transformación cobra relevancia para México, dado 

que pone en juego la calidad, cantidad de inversión y promoción que ha venido 

desarrollando en torno a su capital humano, innovación, así como ciencia y 

tecnología. Asimismo, la situación económica actual también expone la rigidez 

cooperativa y la forma de competir del Estado mexicano dentro de los mecanismos 

de integración regional más importantes a los que está suscrito, tales como el 

Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ratificado en 

2020. 

El T-MEC representa uno de los factores más importantes para México en 

la nueva estructura económica mundial; sin embargo, su conformación no le 

concede completamente los resultados obtenidos por el país en materia de 

innovación, investigación, desarrollo, ciencia y tecnología - y en general de la 

generación de servicios basados en conocimiento-, así como su posición en el 

mercado internacional de conocimiento, debido a que el mismo país presenta retos 

administrativos internos que restan tanto dinamismo como eficiencia al impulso 

adecuado de las variables generadores de servicios basados en conocimiento. 
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El problema analizado en esta investigación juega un papel imprescindible 

para la UNAM, ya que la institución educativa representa uno de los actores 

primordiales para desarrollar y generar capital humano calificado, innovación, 

investigación, así como del conocimiento científico y tecnológico fundamental para 

fomentar una mejora significativa respecto a ventajas estratégicas para el país y 

los nuevos servicios que interactúan en la sociedad internacional. 

 
Asimismo, el paralelismo funcional-productivo de los servicios en las 

actividades económicas competitivas es importante para Relaciones 

Internacionales, debido a que evidencia la constante evolución y naturaleza del 

sistema internacional, en general, y del comercial, en particular; así como del 

comportamiento de los Estados junto con sus políticas, estrategias y agendas de 

desarrollo competitivo, ante la alteración o reconfiguración en las variables de 

poder y orden internacional. 

 
Por ende, este escrito representa un interés en observar, conocer, 

profundizar y entender los impactos que generan las nuevas valoraciones 

económicas del sistema internacional en México. Con él se demuestra y clarifica 

la dinámica comercial en la que se encuentra el país en pleno siglo XXI, su 

posicionamiento dentro de la economía de servicios y el apoyo gubernamental 

dirigido hacia el impulso del conocimiento calificado manifestado en el periodo 

comprendido de 2018 a 2020. 
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CAPÍTULO 1.  

 

 

Hacia una economía producto de la tecnología y la sobreinformación del 

siglo XXI 

El siglo XXI se ha caracterizado por sus grandes avances en materia tecnológica, 

científica e informativa, los cuales han sido producto del fenómeno de la 

globalización y su favorecimiento a los principios tanto del libre comercio como de 

integración comercial que se desarrollan y difunden con rapidez dentro del entorno 

internacional. De esta manera, generando un panorama intensivo en innovación, 

colaboración y difusión (de la información como de la ciencia y tecnología), se ha 

suscitado una economía comercial internacional sustentada en el conocimiento 

donde el desarrollo e integración promueven un nuevo escenario de oportunidades 

y crecimiento para los Estados: la economía del conocimiento.  

La globalización y el uso de las nuevas tecnologías dentro del sistema 

internacional establecen el funcionamiento de una nueva dinámica de negociación 

donde el capital intelectual y las ideas funcionan como una mercancía altamente 

competitiva, es decir, una nueva forma de capitalización engrandecedora del sector 

servicios. Lo anterior, debido a que existe y se permite no sólo una transmisión más 

fluida de información, sino también una venta masiva de conocimiento que apertura 

nuevas oportunidades para generar ingresos, progresos, crecimiento, desarrollo y, 

por lo tanto, competencia para el funcionamiento del mismo sistema.  

Así se ha suscitado una modificación estratégica a la valorización que le 

daban los Estados y/o países del entorno internacional a la base intelectual 

convirtiéndola en un poder transformador de la vida económica, lo que, por 

consiguiente, representa su incursión en el mundo digital, tecnológico y de la 

información, así como también la evolución dirigida a la forma de competir y generar 

valor agregado para sus economías; o bien, en términos más generales, en 

presentarse y/o mostrar su posicionamiento en la nueva etapa de la economía 

mundial. 
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De este modo, lo que implica el aceleramiento de la tecnología y la 

información en el siglo XXI para la economía y el comercio mundial es un cambio 

relativo a la estructuración de las cadenas de valor y en el modelo de productividad 

que tiene cabida en el sistema internacional, además, esto también conlleva a la 

obtención y reflexión de tanto nuevos significados como habilidades, así como 

percepciones interpretativas fundamentales para conseguir ventajas competitivas y 

cambiar la forma de concebir al mundo en sus entornos económicos comerciales e 

inclusive sociales.  

 

1.1 Una economía de oportunidad para el desarrollo y crecimiento competitivo 

en el escenario global  

La globalización, entendida como un proceso que genera movimientos de 

interdependencia entre los actores del sistema internacional a un ritmo tan 

acelerado que las repercusiones surgidas en un espacio determinado sobrepasan 

los límites internos del mismo impactando en cada lugar del mundo, ya sea de 

manera directa o indirecta2, ha demostrado la constante situación de evolución 

tecnológica por la que se está atravesando desde el inicio del paradigma tecnológico 

de la mitad del siglo XIX y la cual ha dado origen a la actual transformación 

revolucionaria de la humanidad en el siglo XXI, es decir, la digitalización.  

Además de ello, dicho acontecer evidencia también que tanto el 

acercamiento como la interdependencia entre las economías estatales son cada vez 

más realidades irreversibles de la sociedad internacional a las cuales los actores 

deben adaptarse3, a un ritmo adecuado –donde el ajuste de inversión corresponda 

a las capacidades de gestión nacional - para seguir siendo parte eficiente de este 

nuevo panorama tecno económico. 

 
2  Además, esta al estar vinculada con la desregulación comercial permite que diversas empresas 

puedan ser partícipes del desenvolvimiento del crecimiento económico de un Estado. 
3 La actividad de adaptación a la cual se alude aquí es aquella relacionada con el incremento de las 

capacidades de innovación, crecimiento y desarrollo de los Estados respecto a su calidad de capital 
humano. 
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Es por esta razón que es menester comenzar exponiendo que el mundo ha 

presenciado cuatro principales revoluciones tecnológicas llenas de innovaciones 

trascendentales, ello con el objetivo de conocer cómo éstas, según Carlota Pérez, 

sacudieron los cimientos de economías específicas e impulsaron diversas oleadas 

de desarrollo a largo plazo ofreciendo a la par un salto cuántico de la productividad 

potencial hacia la mayoría de las actividades económicas a causa de sus principios 

organizativos y tecnologías interrelacionadas4.  

La Revolución Industrial del siglo XVIII se exhibe como la primera de estas 

grandes transformaciones que afectaron la visualización del entorno económico 

interno y mundial de las sociedades. En ésta, la industria manufacturera y la materia 

prima  -reflejadas materialmente por las máquinas como herramientas 

manufactureras- figuraban como los principales centros de inversión del capitalismo 

mercantil, lo que permitía la creación y satisfacción de un mercado interregional. 

Este acontecimiento sentó las bases para el gran inicio de las clasificaciones de 

crecimiento entre las sociedades. 

No obstante, aunque la economía moderna surgida de este proceso estimuló 

y/o generó tanto la llamada división del trabajo -sistema relacional que se 

consolidaría aún más en los siglos siguientes- como la acumulación de capital 

industrial, su fuerza tuvo como primer alcance un nivel urbano y una unidad 

geográfica; el ritmo de esta evolución tuvo un alcance exclusivo para los países 

cuyo sistema productivo permitía el uso y creación de estas máquinas innovadoras. 

Así, la era del vapor y los ferrocarriles marcaría, a continuación, otra 

transformación estructural para la economía mundial y de sus relaciones 

productivas al estandarizar la cobertura de los transportes a un nivel nacional5 

gracias al crecimiento tecnológico y económico presentado por Gran Bretaña6; el 

 
4 Carlota Pérez, “Revoluciones tecnológicas y paradigmas tecnoeconómicos” en Revoluciones 
tecnológicas y capital financiero: La dinámica de las grandes burbujas financieras y las épocas de 
bonanza, México, [En línea], Siglo XXI, 1ª edición, 2004, pp. 32-36. 
5 Ibidem, pp. 26-39.    
6 La etapa del imperialismo británico determinado principalmente por las grandes inversiones de 
capital en el sistema de transporte ferrocarrilero no sólo generó el crecimiento económico de Gran 
Bretaña sino también las de sus colonias, solidificando la estructura productiva y de explotación 
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ferrocarril, que se muestra como la innovación tecnológica con mayor peso 

estratégico en esta época, hizo posible el aumento de la proporción comercial y 

económica de los mercados internos industriales -íntimamente ligado con el 

comienzo masivo de traslado de población- y, por tanto, el impulso capitalista de las 

instituciones y la ciencia dedicada a la generación de adelantos tecnológicos.  

Seguidamente, con la era de la electricidad y adelantos del acero, el 

fenómeno de la transnacionalización económica empezaba a denotarse a causa de 

la creciente demanda competitiva de la aleación por parte de los Estados Unidos y 

Alemania (países que habían sobrepasado al país imperial durante la 

industrialización), la cual alteró aún más las dimensiones industriales de los Estados 

y el sistema de acumulación de capital dominado por la Gran Bretaña. En dicha 

Revolución, el uso de los nuevos materiales y las nuevas fuentes de energía 

fomentados por el aumento de la productividad y la búsqueda de la comodidad a 

través del desarrollo tecnológico, científico y comunicativo, había hecho nacer el 

sentimiento o idea de la modernidad progresista que más tarde fomentaría el 

nacionalismo y consecuentemente los programas de bienestar. 

De esta manera, en palabras de Carlota Pérez, para la cuarta revolución 

tecnológica, la producción en masa derivada de las innovaciones energéticas-

petroleras y automovilísticas, daría paso a una nueva forma de acumulación de 

capital en la que el concepto de la universalidad fundamenta: 1) un modelo 

económico comercial de especialización que reducía el costo y tiempo productivo 

en los sectores industriales, 2) la interdependencia de los mercados estratégicos y 

3) la relevancia y el papel de los Estados como garantes de la estabilidad macro y 

microeconómica, así como de la soberanía nacional, es decir, la relevancia del 

denominado por Keynes como Estado de Bienestar7. 

Con el nuevo y vasto potencial de la microelectrónica barata se hace visible, la noción de 

‘una computadora en un chip’ enciende la imaginación, y todas las tecnologías relacionadas 

 
económica que se desarrollaría en los siguientes años con los países industriales, pero teniendo su 
origen en el imperialismo britpanico. 
7 Se entiende por este a aquel elemento político-económico que, a través de su influencia en el ritmo 

y/o dinámica en la demanda efectiva, logra intervenir en las leyes del mercado y por tanto volverse 
fundamental para la reproducción así como legitimación del sistema de producción capitalista. 
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con la revolución informática se reúnen en una poderosa constelación (…) La revolución 

informática comienza con la explosión de los chips y el hardware, cuyo crecimiento condujo 

al florecimiento del software y los equipamientos de telecomunicaciones, seguidos por la 

explosión de internet y así sucesivamente8. 

 

Así, con todo lo anterior, para finales del siglo XX, se visualiza que la digitalización, 

comprendida como otro proceso revolucionario tecnológico u otra era tecnológica 

que posibilita un mayor alcance y transmisión de datos -así como servicios- a nivel 

mundial a partir del uso de equipos o dispositivos con sistema digital9, se presenta 

ante la globalización–particularmente en su vertiente económica- como un 

mecanismo paralelo que potencia no únicamente la interconectividad y/o 

comercialización de ideas, sino también el aislamiento de las cadenas de valor 

pertenecientes a las entidades organizacionales presentes en el escenario 

internacional. 

Por una parte, el aporte significativo que trae la digitalización a la ciencia y a 

la economía va encaminado a la construcción y acceso abierto a una ciber 

infraestructura muy vinculada a la continuidad de la productividad de la investigación 

junto con mayores resoluciones a desafíos globales con gran coste económico. Por 

la otra, ello hace a la empresa el promover la interacción entre entidades de 

investigación para conseguir y generar tanto conocimientos como habilidades 

especializadas para reducir los costos y riesgos en el ámbito de la inversión en 

innovaciones digitales.  

Asimismo, este proceso de transmisión de información a través del sistema 

digital ha permitido que la distribución de las cosas sea inmediata, acortando el 

tiempo de procesamiento, envío y entrega de información, lo que ha ocasionado 

que los distintos actores (como las empresas) encuentren una forma alternativa de 

hacer negocios, presentarse en los espacios trasnacionales y generar ingresos, es 

 
8 Ibidem., pp.38-40. 
9 Antonio Delgado Planás, “Sistema de protección de los intereses del autor y el empresario en la 

propiedad intelectual (régimen del empresario en el ámbito de la propiedad intelectual)”, España, [En 
línea], Dialnet: tdx, Universitat Ramon Llull, 2016, pp. 17-23. 
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decir, un nuevo sendero donde la ventaja comparativa10 esté determinada por 

nuevas circunstancias relacionadas al factor del procesamiento de la información y 

generación, así como aplicación del conocimiento en esta vida económica.   

Nuevamente en ésta se halla una redefinición de las condiciones y 

estructuras económicas potenciadas por una nueva organización del capitalismo 

comercial o mercantil fundamentadas en innovaciones como la internet, los servicios 

electrónicos y las tecnologías de la información (TICS). Es aquí donde se solidifica 

una economía particular en la que los actores pequeños pueden crecer y obtener 

ventajas estratégicas para cumplir las expectativas, así como las necesidades de 

los consumidores digitales y tradicionales globales a partir del uso de servicios 

terciarios que emplean una alta capacidad tecnológica: la economía de 

conocimiento.  

Del mismo modo, los procesos de transformación global y digital dentro del 

campo nacional-estatal han modificado el modo en que los países hacen y dirigen 

sus políticas económicas, pues: 1) replantean el papel que tienen estas entidades 

ante el manejo de sus economías y, 2) enfatizan el poderío estratégico con el que 

pueden contar los nuevos actores internacionales para modificar la solidez de todas 

aquellas relaciones de cooperación e integración a las que están suscrito los 

Estados en los distintos niveles geoestratégicos.  

La vida comercial a la que estaban sometidos los Estados y la sujeción o 

flexibilización a la que estaban dispuestos a acceder para ser parte fundamental de 

la estructura capitalista y sus flujos de reproducción de capital, volvieron a cambiar 

para así hacer frente a los retos y oportunidades que ofrece la economía de 

conocimiento; la nueva era revolucionaria junto con sus innovaciones hace posible 

que la economía del conocimiento -concepto del que se habla a mayor detalle en 

los siguientes apartados- se presente ante el mundo como un área que eleva la 

productividad a partir de una toma de decisiones racionales generando nuevos 

 
10 La ventaja comparativa puede entenderse como como aquellas cualidades con las que cuenta y 
puede desarrollar un actor que le son permitiéndole poseer el dominio respecto a algún aspecto en 
cuestión, en este caso jurídico y económico. 
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empleos, utilizando sectores cuya relevancia y contenido estratégico habían sido      

valorados únicamente en complementariedad con las actividades productivas de 

primer orden.  

La globalización en su génesis y desarrollo… se manifiestan en la conjunción y 

entrelazamiento de un nuevo orden internacional de alta concentración de poder a escala 

mundial, por ejemplo: la tercera revolución industrial científica y tecnológica, la 

trasnacionalización de las empresas, una nueva división mundial del trabajo y un proyecto 

político de globalización que corresponde a un nuevo modelo de crecimiento neocapitalista11.  

 

De esta manera, la economía de conocimiento será vislumbrada ante el mundo 

como una transformación tanto de impacto global como local en los hábitos de 

consumo y de producción que sostienen al actual sistema internacional y, por 

consiguiente, un sustento alternativo re valorativo que utiliza las herramientas de 

innovación para aumentar el intelecto humano, sacar provecho de él y seguir 

reproduciendo nuevas formas de aprovechamiento comercial.  

 

1.2. Economía de conocimiento, mecanismo para el reforzamiento y/o cambio 

de la actitud autoritaria entre Estados  

La economía del conocimiento ha ganado gran relevancia en la sociedad 

internacional dentro de los últimos 20 años dada la influencia de los desarrollos 

tecnológicos y científicos en los diferentes procesos productivos de los distintos 

actores, así como también por el fenómeno de la globalización que interconecta con 

mayor vigor las economías de los Estados. Así, esta estructura económica intensa 

en tecnología y conocimiento altera no sólo el modelo de competitividad, sino 

también la actitud de los actores internacionales, particularmente la de los Estados. 

Para comenzar, cabe destacar que, así como es de grande la relevancia de 

esta estructura, lo es también su complejidad conceptual, pues ésta se encuentra 

impregnada de diversas nociones cognitivas y/o literarias que intentan explicar su 

 
11 Víctor Manuel Castrillón y Luna., “El comercio de servicios en el entorno de la globalización”, 

México, [En línea], Revista de investigación en Derecho, Criminología y Consultoría Jurídica, DIKE, 
Año 12, No. 23, 2018, 215 pp. 
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semblanza valorativa funcional característica. De aquí la importancia de conocer 

algunas definiciones para capturar los principales aspectos clave de la economía 

del conocimiento. 

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

el término refiere a la existencia de una jerarquía de redes cada vez más 

interconectadas en donde las economías usan, generan y explotan tanto la 

información como el conocimiento con el objetivo de tener mayores oportunidades 

y capacidades de acceso a relaciones de aprendizaje interactivo determinantes de 

las posiciones socioeconómicas innovadoras12. Desde esta perspectiva, la 

economía de conocimiento es considerada como un experimento global cuyo 

impacto será determinado por la calidad y nivel explorativo que esté dispuesto a 

asumir el actuante. 

El dominio ha cambiado de ser exclusivamente material y financiero a ser además relacional 

y representacional. Los elementos han cambiado de ser meramente tangibles a ser también 

intangibles. Las reglas han cambiado del universo de las posibilidades físicas (…) al universo 

de las posibilidades del conocimiento13. 

 

Por su parte, Javier Carrillo hace alusión a la economía de conocimiento como una 

redefinición estratégica que puede hacer transitar de una base física de la 

producción a una base intelectual de la producción al campo económico, 

considerando elementos tanto racionales y lógicos como aquellos subjetivos y 

emocionales14. Esto se traduce en que esta nueva práctica económica enfatiza en 

la dependencia de un nuevo elemento base en el desarrollo productivo que, de ser 

integrado en la contabilidad financiera capitalista, puede alterar el equilibrio o 

balance del mismo crecimiento económico, al considerar el lado humano emocional 

para una mejor interacción comercial.   

 
12 David, P. and D. Foray, “Accessing and Expanding the Science and Technology Knowledge Base”, 

Francia, OECD, STI Review, No. 16, 1996, p. 5. 
13 Javier Carrillo, “¿Qué es la Economía del Conocimiento?”, Revista Transferencia, año 18, No. 69, 
enero de 2005, p. 1. 
14 Ibidem, pp. 2-3. 
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Ahora bien, para John Houghton y Peter Sheehan, el término alude al cambio 

estructural y cualitativo que se gesta en la base de la ventaja competitiva, la cual es 

producida por la intensiva incorporación de información, así como por un menor 

costo –así como rápido- del conocimiento en las actividades económicas, que 

exigirá mayores habilidades humanas15. Bajo esta lógica, lo que se puede rescatar 

de estos autores respecto a la característica de esta economía son: 1) la confianza 

plena en las capacidades humanas y tecnológicas para ampliar, así como agilizar 

el desempeño productivo en la lógica competitiva transnacional y global.  

No obstante, con ello no termina la descripción cualitativa del concepto, ya 

que los mismos autores destacan la actividad de codificación y recopilación del 

conocimiento e información como propiedad intrínseca de esta economía para ser 

transmitida y difundida tanto a un menor costo como con una mayor flexibilización 

en su acervo16. La nueva disciplina económica alude a la relevancia estratégica que 

tienen no sólo las llamadas tecnologías de la información sino también al proceso 

de digitalización que da continuidad a la productividad de los actores.17 

En consideración a lo anterior, se pueden explicar, a mayor detalle, aquellos 

aspectos que juegan un papel esencial en las definiciones reduccionistas –pero no 

por ello erróneas- de este fenómeno innovador de carácter global, tal como la de 

Elías Gaona Rivera y otros autores, en las que : 

Una economía del conocimiento (KE - knowledge economy) se basa en el 

conocimiento como el motor clave del crecimiento económico. Es una economía en 

la que el conocimiento es adquirido, creado, difundido y aplicado para mejorar el 

desarrollo económico18. 

 

 
15John Houghton y Peter Sheehan, “A Primer on the Knowledge Economy”, Australia, CSES Working 
Paper No. 18, 2000, pp. 1-28. 
16 Ibidem, pp. 1-28. 
17 Además, esta economía ha acercado cada vez más a evidenciar el desarrollo de un comercio 
desafectivo del contacto físico en el que la información, la innovación, la tecnología y el conocimiento 
transmitidos, exportados e importados mediante herramientas digitales, se presentan como los 
principales determinantes de la dinámica competitiva de producción y crecimiento económico de un 
país. 
18 Véase: Elías Gaona Rivera et al., “Economía del conocimiento. El caso de México en comparación 
con seis países”, México, Revista CIMEXUS, Vol. XII, No.2, Julio - Diciembre 2017, 71 pp. 
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Definiciones como ésta únicamente involucran simplificadamente al conocimiento, 

las tecnologías de la información y el capital humano como los pilares del desarrollo, 

sin poner atención a las bases consistentes del término y sus implicaciones 

transformativas. 

Así, si se define a la economía de conocimiento como un proceso de 

reestructuración mercantil donde la actividad de apropiación se fundamenta con el 

objetivo de mantener el flujo constante de capital, incrementar los canales de 

consumo y ubicarse estratégicamente en las cadenas de valor, ello implica que los 

actores estatales asuman nuevas actitudes para mostrar su atención al desarrollo 

pleno de los atributos competitivos que demanda este nuevo escenario. Haciendo 

este análisis se comprenderá que esta economía genera nuevos modelos de 

negocios que toman en cuenta factores más allá de lo tangible, como las emociones. 

Dicha actitud se enfoca en luchar por no entrar en un estado de encarecimiento 

comercial. 

Es por ello que esta también puede considerarse como un mecanismo para 

el reforzamiento y/o cambio de la actitudes autoritarias entre los Estados, puesto 

que al redefinir y reevaluar la rentabilización de las variables competitivas se puede 

proceder a la modificación de los regímenes de promoción, cooperación e 

integración. Cabe resaltar que todo proceso de cambio estructural en la economía 

internacional conlleva a alterar la actitud de los partícipes en el mercado global al 

hacerse presente la necesidad de mantener controles fronterizos sobre el flujo de 

nuevas mercancías que se incorporan y que afectan a sus planes de desarrollo. 

Un ejemplo de ello se puede observar con la situación de actualización del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) -la cual se aborda de 

manera más amplia y detallada en el siguiente capítulo de la presente investigación- 

en el que se vislumbra uno de las primeros cambios formales en la actitud de los 

Estados norteamericanos (Canadá, Estados Unidos y México) para afrontar la 

nueva naturaleza comercial del siglo XXI y potencializar los atributos competitivos 

que demanda: educación, tecnologías (de la información) e innovación.  
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En virtud de ello, es esencial subrayar que una economía de este carácter se 

sustenta en la explotación de recursos diferentes a la de una economía industrial de 

este modo requiere integraciones comerciales con vínculos geoestratégicos 

distintos donde las estrategias diseñadas puedan generar resultados eficientes –

más no eficaces- para cada uno de los actores que en el presente análisis son los 

Estados norteamericanos. Dicho de otra manera, el nuevo panorama económico de 

conocimiento del siglo XXI modifica las expectativas de crecimiento de los Estados, 

por consiguiente, los grados de desempeño de actividades de las entidades 

organizacionales, así como los modelos de organización regional de alto 

rendimiento19. 

Finalmente, y retomando la idea de la reevaluación de la rentabilidad de las 

variables, es imprescindible hacer notar que esta economía basada en el 

conocimiento ha dado lugar al crecimiento de uno de los sectores y servicios 

estratégicos cuya relevancia productiva había sido hasta entonces obstaculizada 

por la lógica comercial industrial: el sector terciario y los servicios basados o 

intensivos en conocimiento (SBC).  

 

1.3. El paralelismo funcional de los servicios dentro de la productividad 

económica mundial 

 

“El comercio…ha sufrido una metamorfosis debido al 

multifacético fenómeno de la globalización, lo que ha 

provocado el surgimiento de una avalancha de 

transacciones que no conocen más fronteras 

políticas…. En ese sentido, al universo merceológico 

de los bienes se adicionan los servicios intangibles que 

cruzan los mercados y, vía propiedad intelectual, 

estandarizan consumos y pautas culturales (…)”20. 

 

 
19 Consecuencia de esto, es una moderna etapa de interdependencia política y económica entre Estados que 

puede ser de condición asimétrica. 
20Castrillón y Luna, V., “El comercio de servicios en el entorno de la globalización”, Revista de 

investigación en Derecho, Criminología y Consultoría Jurídica. Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, México 211, E-ISSN: 2594-0708 / Año 12, No. 23, abril-septiembre de 2018 / pp. 211-232 
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Antes del siglo XX, los servicios habían sido considerados por los teóricos de la 

economía –a través de las teorías de las etapas del crecimiento y el desarrollo 

económico21-, como un sector con baja productividad y de último recurso para elevar 

la competitividad y desarrollo de un país. No fue sino hasta el fin de la Segunda 

Guerra Mundial, el desarrollo de la Guerra Fría y, posteriormente, con el fenómeno 

de la globalización que este sector fue visibilizado, contabilizado y consolidado 

como una de las actividades económicas, comerciales y productivas con mayor 

significado para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la innovación y la 

empleabilidad de un Estado.  

Para comenzar, es imprescindible hacer alusión a que el sector servicios ha 

presenciado una gran evolución dentro de la competitividad internacional, ya que de 

acrecentar el valor de bienes generados por los primeros dos sectores ha logrado 

incrementar el valor agregado del sistema productivo económico mundial a través 

del desarrollo y aumento de actividades vinculadas con la información, la tecnología 

y la innovación.   

La primera fase que ejemplifica esta evolución queda representada por la 

Revolución Industrial del siglo XVIII, la cual delimitó la dinámica de crecimiento 

comercial, las fuentes de empleo y el valor agregado únicamente a las mercancías 

producidas por el sector secundario. En consecuencia, el comercio mundial antes 

del siglo XIX daba cabida estratégica a la externalización de productos industriales, 

dejando la valoración de la servificación como un campo invisible e improductivo –

en términos de funcionalidad cuantificable de la materialidad económica-, pero 

integrado al primer y segundo sector económico. En otras palabras, en esta fase 

queda evidenciada y reducida la función, así como la utilidad de los servicios a las 

actividades verdaderamente productivas: la industrial y la agrícola.   

 
21 Dentro de estas teorías se encuentran la de Adam Smith y David Ricardo, que fundamentan la 

competitividad y el crecimiento económico de una organización a partir de la naturaleza y condición 
tanto técnica como productiva existente, las cuales elogian a las ramas de actividad comercial 
vinculadas con los bienes mercantiles pues proveen la verdadera eficiencia y ventaja absoluta en un 
panorama de libre comercio.  
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La segunda fase de esta evolución viene a presentarse por la Revolución 

científico-tecnológica de la segunda mitad del siglo XX, en la que las actividades 

vinculadas con el sector servicios comienzan a mostrar su relevancia en la dinámica 

de la economía mundial, ya que revelan una nueva promoción sobre diferentes 

formas de organización empresarial y fundamentan la efectividad adaptativa de la 

población ante el cambio tecnológico que venía presentándose en el mercado 

productivo interno. En esta etapa, los servicios dan origen a nuevas ramas laborales 

auxiliares rentables, aunque con una base (proteccionista) orientada a economías 

internas.  

La tercera fase se presenta a partir del siglo XXI (con el incremento, así como 

acceso globalizado de la tecnología de la información y de la comunicación) donde 

la economía de conocimiento proporciona un auge a los servicios – y 

particularmente a aquellos basados en él- para conformar una nueva forma elevada 

de mercantilizar e imprimir valor competitivo a las habilidades con las que cuenta 

una sociedad. Esto quiere decir que, los servicios se vuelven ya una parte 

fundamental para incrementar la productividad de un país e inclusive un hecho 

irreversible para la dinámica comercial ya que, según Genilson Valotto Patuzzo, se 

consideran ya un objeto de transacción internacional.  

 Según el Informe Sobre el Comercio Mundial 2019 de la Organización del 

Comercio (OMC), el sector servicios ha desempeñado un gran rendimiento en los 

últimos 20 años que en el siglo XXI “representa cerca de dos tercios del valor 

añadido, por lo tanto, es mayor que todos los demás sectores juntos (el sector 

agropecuario, el sector industrial y el sector de los recursos naturales) en todas las 

regiones geográficas principales”22.  

Como botón de muestra de ello, y con base en datos de este mismo informe, 

el empleo en el sector servicios en el año 2018 llegó a representar el 49% del 

empleo total a nivel mundial, es decir, que en casi la mitad de la empleabilidad 

mundial participó la actividad económica de servicios. Además, ésta abarcó en el 

 
22 OMC, “Informe sobre el Comercio Mundial: El futuro del comercio de servicios”, [En línea], OMC, 

2019, 58 pp.   
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año 217 un 13% del comercio mundial y proporcionó en 2016 un valor añadido del 

65% al PIB mundial.  

Ahora bien, a pesar de lo dicho en el párrafo anterior, es esencial recordar 

que esta nueva forma no significa que vaya a eliminar por completo el modelo de 

competitividad económica basado en la producción de bienes adquiridos por el 

impulso de los primeros dos sectores de las etapas de productivas, sino que el 

nuevo panorama comercial obliga a los Estados a desarrollar capacidades 

especializadas y profesionales a través de inversión en capital humano para el 

aprovechamiento y funcionamiento de este sector de alcance global.  

Esto apunta a alterar los indicadores y percepciones valorativas que recaen 

en el área económica para así sentar alternativas estratégicas que garanticen el 

rendimiento deseado y perseguido a un futuro no tan lejano. No obstante, y dado 

que este propósito conlleva un acto de inversión, es imprescindible resaltar que con 

el hecho de hacerlo se podrán percatar restricciones o cuellos de botella dentro de 

la estructura productiva que serán importante resolver y cuyo tiempo de resolución 

puede afectar más de lo planeado. 

Continuando con la lógica argumentativa sobre la evolución del sector 

económico –y particularmente de los servicios basados en conocimiento-  dentro de 

esta tercera fase, se pueden identificar con mayor rigor algunas de las 

características que, según Genilson Valotto Patuzzo (con base en trabajos de 

Sampson y Snape, Bhagwati, Cuadrado Roura y Del Río y González), forman parte 

de cualidades comparativas de los servicios con los bienes: la heterogeneidad, la 

perecidad, la inseparabilidad y la intangibilidad.  

Todas estas cualidades llevan implícito un sentido estratégico que le otorga 

poderío productivo a los servicios en un funcionamiento paralelo al del comercio de 

bienes además de que quedan asociados con distintivos de esta actividad 

económica: 1) la producción no material de un bien23, 2) su consumo puede ser 

 
23 Aquí es importante destacar que, pese a que no hay una producción material a causa de la esencia 
intangible de este sector, sí puede quedar vinculado a la implementación y/o elaboración de un 
producto material.  
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inmediato, 3) el tiempo y la calidad asumen una mayor importancia competitiva que 

aquella dada a los productos de otros sectores y, 4) según el panorama tecnológico, 

puede ser ofertados de manera física y directa al consumidor, o bien, de manera 

virtual con apoyo de las tecnologías de la información24.  

Por una parte, la heterogeneidad alude a la cualidad competitiva 

personalizada que tendrá un servicio con respecto a otros y, la cual estará 

determinada por la calidad y/o nivel invertido en el capital humano e inclusive en el 

capital tecnológico que le otorga al proveedor ventajas absolutas en la 

comercialización y al cliente una satisfacción de sus necesidades. Ello también se 

relaciona a las capacidades de innovación y al contexto de velocidad en la 

transmisión de datos que genera una distribución del conocimiento inagotable y la 

elasticidad del sector servicios. 

Por otra parte, la calidad perecedera de los servicios es representada a través 

del intervalo de disponibilidad de interacción que tendrá el consumidor con el 

proveedor y su ahorro de costos por la adquisición del servicio. Esto significa que la 

durabilidad operable25 de la producción de esta industria (como por ejemplo el de 

una Agencia consultora o asesora) tiene un lapso de tiempo más corto que aquel 

que puede tener un bien material, ello debido a la rapidez con la que se generan los 

cambios tecnológicos e informativos que permiten una transmisión de la actividad 

just in time. 

 

Se ve un cambio dramático en la forma en que se relacionan las empresas, y en el fondo 

nuevas formas de entender y hacer un trabajo. Lo que viene es un modelo de redes, sumado 

a un modelo colaborativo, de extrema flexibilidad y valor agregado, donde las intervenciones 

pueden ser más flexibles y dinámicas26. 

 
24 Minerva Arzola y Agustín Mejías, “Modelo conceptual para gestionar la innovación en las empresas 
del sector servicios”, Revista Venezolana de Gerencia, v.12, n.37, 2007, pp. 66-79. 
25 Con este adjetivo adjunto se puede hacer una diferenciación con respecto al de la cualidad 

almacenable de este sector –que puede quedar vinculada a la aplicabilidad material de los servicios 

de la que se hace referencia en la primera fase- ya que, la funcionalidad del servicio puede quedar 

inoperable dada la continua actualización e innovación en tecnología, ciencia e información, mientras 

puede ser almacenado en tecnologías digitales.  
26 Mauro Sperperato, “4Pl, ¿qué es y cuándo se usa?”, [En línea] Revista Énfasis Logística, 2013.  
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Además, la inseparabilidad a la que hace referencia Genilson, enfatiza que en los 

servicios tanto la producción como el consumo son parcial o totalmente 

simultáneos27 y, de este modo, la experiencia generada o recibida es construida 

bajo un fundamento directo entre las partes lo cual impactará íntegramente en el 

éxito a corto –y también a largo- plazo de una empresa. Ésta representa una nueva 

especialización dentro de la división del trabajo, puesto que la aparición de 

herramientas tecnológicas novedosas ha provocado que las capacidades de 

innovación se disparen de tal forma que puedan ser aprovechadas para liberar y 

autonomizar de manera lícita actividades estratégicas de comercialización efectiva.  

Un ejemplo de ello se puede observar con las llamadas Soluciones Logísticas 

2PL, 3PL, 4PL y 4PL, las cuales implican diferentes niveles y modelos de servicios 

relacionados con la operatividad eficiente en las cadenas de valor. Con cada uno 

de estos modelos se adquieren disímeles tipos de contratación de servicios 

logísticos y se delegan diversaa responsabilidades con el objetivo de ahorrar costos; 

sin embargo, la capitalización de la experiencia dependerá de la respuesta 

colaborativa de ambas partes, del conocimiento, habilidades y capacidades 

innovadoras empleadas por el proveedor del servicio.  

Así pues, la servificación ha repercutido de forma sustancial en las cadenas 

de valor mundiales y, por consiguiente, en la productividad y crecimiento tanto 

nacional como mundial, razón por la cual existen mecanismos políticos que facilitar 

el comercio competitivo de esta actividad a distintos niveles, el más relevante de 

alcance mundial es el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), el 

cual reglamenta el suministro de estas actividades bajo principios de no 

discriminación, transparencia, trato de la nación más favorecida (NMF)28, no tiene 

alcance regional y es desde el cual es de interés en el presente análisis: el Tratado 

 
27 Genilson Valotto Patuzzo, “La evolución en la consideración económica del sector servicio”, [En 
línea], EUMED, 2011, p.8.  
28 OMC, “El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS): objetivos, alcance y 
disciplinas”, [En línea], OMC SERVICIOS: AGCS, s/f.  
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entre México, Estados Unidos y Canadá (TLCAN), dada las actuales condiciones 

del comercio transfronterizo.  

A partir de lo anterior, se han destacado puntos relevantes sobre el sector 

servicios; empero, en la economía de conocimiento en la que se encuentra el mundo 

inmerso en el actual siglo XXI se destacan unos tipos de servicios que no sólo 

emplean alta tecnología e innovación como un capital humano calificado, sino 

también contribuyen a transmitir y utilizar de manera intensiva tanto el conocimiento 

como las tecnologías para así incrementar su eficiencia productiva y, por ende, un 

valor agregado mayor para sus clientes: servicios basados en el conocimiento. 

Aunado a ello, vale la pena decir que, si bien la expansión del virus  SARS-

CoV-2 por toda la zona global del sistema internacional afectó a la economía 

mundial, arrastrando a todas las actividades productivas de los Estados a un 

escenario de incertidumbre, evaluación, renovación y adaptación; éste creó y 

aceler, a su vez, un ambiente competitivo donde los servicios prestados a partir del 

uso de la tecnología de la información como aquellos basados en el conocimiento 

no se vio afectado tan severamente como otros servicios que pueden ser prestados 

fuera de las fronteras territoriales de un Estado como lo son los servicios turísticos.    

 

1.4. La distribución del conocimiento inagotable y la elasticidad del sector 

servicios 

“El conocimiento es el epicentro de la innovación en los 

servicios y uno de los factores determinantes de la 

competitividad internacional. Apoyarse en 

conocimientos existentes para crear nuevos tipos de 

servicios o acceder a nuevos conocimientos 

provenientes de fuentes externas contribuye a la 

innovación continua”29. 

 

 
29 René A. Hernández et al., “El papel de los servicios en la economía de conocimiento” en El 

Comercio del Conocimiento, México, Bancomext: Economía del Siglo XXI, Nueva época, Núm 9, 
2017, 10 pp.  
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El conocimiento desde finales del siglo pasado se ha vuelto un elemento 

fundamental para el aumento de la competitividad económica y comercial en la 

sociedad internacional, ya que impacta significativamente en las diversas áreas de 

la vida productiva tal como el campo laboral. Por esta razón, el conocimiento ha 

aprovechado la elasticidad existente en el sector servicios para generar nuevas 

formas de obtención de capital en el nuevo panorama tecnológico y digital en el que 

se encuentra el siglo XXI.  

Para comenzar, es imperioso denotar la diferencia entre dos conceptos que 

pueden confundirse al tratarse de elementos correlacionados y vivientes en la nueva 

dinámica de los negocios digitales y de los regímenes estatales apoyados en los 

avances tecnológicos: el conocimiento y la información. Ambos proporcionan bases 

para el inicio de cambios competitivos; sin embargo, resguardan cada uno caminos 

diferentes que pueden impactar en la calidad de los resultados.  

Por una parte, la información se entiende como un recurso estratégico que 

alude a la cantidad y el flujo de datos que se transfieren o transmiten en el mercado 

global a partir de las llamadas tecnologías de la información. Según Carlos Vercellis, 

la información es generada a partir de codificaciones primarias que permiten dar al 

usuario un significado interpretativo ordenado para que de esta forma al momento 

de su posesión pueda generar una ventaja comparativa en un contexto particular y 

de forma adecuada. Lo anterior conlleva a decir que su procesamiento y captación 

puede ser más veloz en comparación la de su contraparte, pero manteniendo un 

nivel de eficiencia menor al momento de su aplicación, ya que para ello se requiere 

de otro tipo de procesamiento.  

La información es un recurso que gracias a las Tecnologías de la Información 

(TICs) ha podido sobrepasar las barreras físicas de los Estados nacionales, es decir, 

su influencia sobrepasa las condiciones disponibles que delimitan ciertas entidades 

organizacionales, cultivando y alterando ambientes con un control establecido. Las 

condiciones a las que se refieren con anterioridad van más allá de aquellas 

implementadas mediante significados semánticos, sino también funcionales.  
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Las TICs al proporcionar un menor y estratégico lapso para acudir a obtener 

la información no sólo figuran como uno de los mecanismos más eficaces para 

optimizar la difusión e interpretación de datos, sino también como herramientas que 

reconfiguran a través de la información los sistemas de comunicación global y de 

este modo las dinámicas sociales de los seres humanos junto con sus actividades.  

Lo anterior se puede justificar con el llamado paradigma de la Tecnología de 

la Información de Manuel Castells, el cual constituye una transformación social y 

con ello, la base material de la sociedad de la información. Dicho paradigma está 

dotado de características tales como: 1) que la información actúa sobre la 

información, 2) el nuevo medio tecnológico es parte de nuestra existencia tanto 

individual como colectiva, 3) la interconexión basándose en las redes estructura lo 

que no está estructurado, 4) los procesos son de carácter flexible lo cual puede 

verse como una fuerza liberadora o una fuerza represora entorno a formas y 

procesos sociales, 5) las firmas empresariales y la integración de tecnologías 

específicas fomentan un estado de indistinguibilidad frente a antiguas trayectorias 

tecnológicas30. 

Por su parte, el conocimiento se entiende como una herramienta de análisis 

para el desarrollo de competencias y habilidades la cual es aplicada en y por la 

organización, en otras palabras, se presenta como un activo intangible. Esto implica 

un proceso de aplicación y utilización de la información en el ambiente decisivo de 

competencia, ello con la finalidad de proporcionar tanto capacidad al personal como 

calidad al producto y, a la postre, fomentar el proceso de innovación. Ello, al aludir 

al mismo tiempo al dominio de las tecnologías o a un camino de formación diferente 

del de la información para generar resultados con mayor calidad.  

Entonces, el conocimiento es una forma de obtener ventaja competitiva con 

mejor calidad que la de su contraparte, pues gracias a éste se genera y reproduce 

un tipo de capital competitivo cuyo valor depende de la aplicación indicada 

seleccionada por y para la entidad: el capital intelectual. Por ello, su adjetivo 

 
30 Manuel Castells, “Prólogo y Primer capítulo” en La Era de la Información: Economía, sociedad y 
cultura, México: SXXI. Tomo I. 2001. pp. 1-18. 
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inagotable hace referencia a su característica propia de hacer de cada producción 

diferente a otras.  

Así, la convergencia del conocimiento y las tecnologías se encuentra en la 

creación de productos y procesos inteligentes o indicados e integrados a los 

servicios asociados al alto valor agregado los cuales pueden reconformar las 

cadenas de valor. Por ello, los factores clave que puede vincularse al conocimiento 

y el nivel de elasticidad del sector servicios son la capacidad y la motivación de sus 

productores para producir acciones y así transformaciones intensivas o activas en 

la vida comercial y social de las entidades organizacionales que conforman el 

escenario de competencia internacional.  

En consecuencia se encuentra la existencia de la llamada “era de la 

información” y “la sociedad del conocimiento”. La primera alude a un proceso de 

renovación continua en el que la información y la comunicación reconfiguran los 

aspectos de la vida organizacional global. La segunda, refiere a la consecuencia 

directa de la primera para incrementar la valorización productiva de elementos 

dentro de la estructura y funcionalidad económica. Con éstas se exponen los nuevos 

parámetros determinantes que está reproduciendo el sistema internacional del siglo 

XXI y, con ello las grandes capacidades que tienen para incidir en las actividades 

económicas y modificar la estructura en función.  

En efecto, el concepto de sociedad de conocimiento conduce a pensar no 

sólo en la colosal versatilidad del elemento característico de esta sociedad para 

producir efectos distintos en cada una de sus implementaciones, sino también hace 

dirigir la atención a los lugares en los que se genera, impulsa, transforma y aplica. 

Aquí es donde este pensamiento se correlaciona con la era de la información, ya 

que las fábricas de producción de conocimiento -gracias al uso de las tecnologías 

de la información y la digitalización- pueden estar produciendo y exportando su 
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producto a un alcance más dinámico a comparación de otros sectores económicos 

participantes en la comercialización global31. 

Por tal motivo, es primordial tanto conocer cómo entender el posicionamiento 

internacional que están teniendo los actores estatales como principales promotores 

y reguladores de los regímenes de promoción, así como de comercialización 

competitiva de esta economía de conocimiento; el panorama comercial del siglo XXI 

al evidenciar el ímpetu de los “nuevos” factores estratégicos también manifiesta los 

retos vinculados al nivel y disposición de integración regional entre los actores en 

juego. 

 
31 El alcance al que se refiere aquí se trata a partir de la elasticidad con la que cuenta el sector 
servicios para poder seguir incluyendo y formar nuevas formas de obtener utilidades a partir de las 
condiciones en las que se encuentra sujeto sin dejar de perder la importancia estratégica y 
competitiva con la que cuenta dentro del mundo comercial y económico.  
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CAPÍTULO 2.     

 

 

Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, reafirmación de la 

existencia de un comercio regional actualizado 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue en su momento, el 

marco normativo comercial más importante para la zona norteamericana del 

continente, ya que moldeó la vida económica y política de carácter liberal de los 

Estados participantes para consolidar el nuevo modelo económico desregulado, 

regional y, por lo tanto, la interdependencia entre los mismos. 

Ahora, en la segunda década del siglo XXI, el tratado se ha transformado 

para hacer frente al panorama competitivo ocurrido por el avance tecnológico y la 

digitalización en el sistema global, así como el escenario de tensión política-

económica por la que pasa el mundo a causa de China-Estados Unidos (la cual 

puso en juego la solidez de la estructura comercial del mundo). Ello hace del nuevo 

tratado más que una herramienta comercial, un mecanismo geoestratégico por el 

cual se insertan y acomodan las economías de los Estados a una nueva dinámica 

competitiva patrocinada por la tecnología. 

En este queda expresado el regionalismo viviente entre los Estados para 

competir conjuntamente ante las nuevas pretensiones internacionales que los 

Estados demuestran a partir de sus políticas de carácter comercial. No obstante, 

aunque este puede ofrecer diversas oportunidades para los participantes, hay que 

recordar que un mecanismo de integración que signifique este regionalismo tal 

como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, por sus siglas en 

español) puede continuar implementando limitantes para el desarrollo deseado por 

un Estado: desventajas comparativas. Por lo cual se debe analizar los diferentes 

contextos en los que se encuentra un país para así poder determinar los efectos 

consecutivos de dicha manifestación de integración regional.  

Los tratados comerciales como el T-MEC representan la actualización de las 

reglas del juego del libre comercio y del libre flujo del conocimiento, las cuales de 
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no ser apaleadas por un sistema administrativo interno de desarrollo planificado 

puede configurar la reproducción del fortalecimiento y aprovechamiento de las 

fuentes y capacidades estratégicas en el nuevo mundo comercial, por lo cual la 

domesticación de las ventajas competitivas pueden ser una realidad.  

Por lo tanto, conocer el tipo, la cantidad y el funcionamiento de servicios que 

desarrolla un país dentro de la estructura regional a través de una lógica de 

inteligencia de mercado supondrá comprender el potencial diferencial con el que 

cuenta para ser competitivo a nivel regional sin caer en la condición de dependencia 

y rezago reiterativo; los tratados comerciales suponen un mecanismo de 

integración, dicha integración supone la existencia de desigualdades contextuales 

particulares; no obstante, no hay que olvidar que este es también  una suscripción 

de la cual uno puede beneficiarse o afectarse según el mismo Estado lo permita.  

 

2.1. Antecedentes de la zona de libre comercio norteamericana 

Sin duda, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue el acuerdo de 

liberalización del comercio exterior con mayor alcance para México32. Sin embargo, 

para el establecimiento de éste, existieron diversos acuerdos bilaterales durante el 

siglo XX33, por los cuales los Estados buscaron establecer e incrementar sus 

relaciones comerciales y así obtener las ventajas, eficiencias y productividades 

competitivas indispensables para el cumplimiento de sus objetivos geopolíticos.     

Por una parte, el comienzo de la interelacionalidad económica 

mexicanoamericana se encuentra principalmente con el Tratado Comercial Libre 

Cambista de 1942, el cual según Isabel Avella Alaminos con información de la 

Comisión Arancelaria de los Estados Unidos (U.S. TC), fue vista en México como 

 
32 Este alcance se refiere en cuanto a integración económica regional y, por ende, de apertura 
económica, ya que éste propició el aseguramiento comercial del Estado ante la dinámica comercial 
surgida tras el fin de la Guerra Fría. Además propició la inversión extranjera en sectores productivos 
para el Estado.  
33 La mayoría de ellos fueron impulsados a raíz de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, ya 

que determinaron los bloques de cooperación y de coalición funcionales para la economía de guerra, 

la cual enfatiza el abastecimiento y la lealtad comercial en una dinámica internacional. 



 30 

un camino para coadyuvar a la industrialización, el crecimiento y el desarrollo de la 

nación34. Ello debido a que, impulsó el nivel de concentración de las exportaciones 

mexicanas que se dirigían al mercado estadounidense –principalmente las 

relacionadas al oro negro- y, el nivel de dependencia importadora con el mercado 

del mismo Estado35.  

Tras este tratado, la relación comercial bilateral creció a tal punto en que los 

flujos comerciales mexicanos con el continente europeo y asiático fueron reducidos 

en un 32.84% de 1940 a 1946, según información proporcionada por Eduardo 

Turrent Díaz en Historia del Banco de México en Banxico, lo que representó el 

potencial interdependista con el cual se desarrollaría el comercio entre México y 

Estados Unidos hasta mediados de los 40’s, así como el nivel de industrialización 

que marcaría su dinámica comercial geoestratégica36. 

Para la segunda mitad de los años 40 -e inicios de los 50’s-, la situación 

comercial volvería a pasar por dificultades, por un lado debido a la política mexicana 

con la que se pretendía reducir las importaciones e incrementar las exportaciones 

y, por el otro lado, a causa de la política estadounidense dirigida a la recuperación 

europea y apalear el expansionismo soviético junto con sus ideas socialistas. El 

panorama de la posguerra hizo que el Tratado fuera finalizado, aunque sin 

contrarrestar el aprovechamiento estadounidense que había obtenido de él. Sin 

embargo, los enfoques con los que se manejaría la relación bilateral (económico 

contra político-militar) serían distantes.  

 
34 Isabel Avella Alaminos, “El tratado comercial de 1942 y el intercambio bilateral entre México y los 

Estados Unidos (1943-1950)”, México, [En línea], Economía, UNAM, s/f. p. 4. 
35 La importancia de este para la conformación del área de libre comercio norteamericana de finales 

de los 90’s radica en que este mecanismo menguó las tensiones vinculadas a las transacciones 

comerciales entre ambos Estados, pues hay que recordar que antes de él el panorama bilateral 

quedó ensombrecido por la expropiación petrolera de 1938, las señalizaciones des motivantes por 

parte del Departamento de Estado estadounidense sobre la utilidad del petróleo mexicano en 1941, 

entre otras. 
36 Ello debido a que hay que recordar que 1) la mayoría de las exportaciones que realizó México 
hacia Estados unidos respondían a las necesidades estratégicos de este último y, 2) la posición 
estadounidense de inflexibilidad ante el uso de la reserva mexicana para fomentar el desarrollo 
industrial productivo. 
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No obstante, para inicios de los años ochenta México empezaría a diseñar 

su política exterior entorno a insertar las bases económicas indispensables que 

hicieran posible el neoliberalismo -el cual estaba siendo liderado internacionalmente 

por la potencia mundial Estados Unidos y los Organismos financieros como el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y el Banco del Mundial (BM) - en el país.  Por ende, 

para posibilitar la transferencia de flujos de capital y expandir los lazos comerciales 

con el exterior y, por consiguiente una amistad comercial con EE.UU., México puso 

en marcha una serie de reducciones arancelarias apegadas a una política comercial 

de exportaciones.   

En el año 1983 el Estado mexicano bajo el mandato presidencial de Miguel 

de la Madrid trabajó en la disminución de su control de importaciones por una parte 

con la reducción de barreras no arancelarias como los molestos permisos que se 

tenían que proporcionar para la importación de productos provenientes del 

extranjero al Estado, los cuales eran fruto de un modelo de desarrollo y crecimiento 

económico orientado a la sustitución de importaciones; por otra parte, mediante la 

contracción en la aplicación de impuestos. 

De la  misma  manera,  la  incorporación  de  México  al  Acuerdo  General  

de Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) representó  la postura 

activa  y  concisa  de  negociación  mexicana respecto a la defensa de sus objetivos 

nacionales  en  el  escenario  internacional. Fue así como el país se presentó ante 

Estados Unidos como aliado económico comprometido a la cooperación 

internacional y el desarrollo de un aparato y/u orden comercial sano. 

Así, con los primeros esfuerzos ya realizados encaminados a la liberalización 

del comercio y, con un empresario como Carlos Salinas de Gortari detentando  la  

presidencia mexicana,  la  vida  política,  económica  e internacional  tomaría  un  

rumbo  diferente pues  la  estrategia  de  política  exterior  se dirigiría a fomentar una 

integración económica con Estados Unidos; la relación bilateral  había  sido  

producto  del  abatimiento del bloque socialista y su proyecto económico. 
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De esta manera encuentra su importancia decisiva la asociación institucional 

económica entre Estados Unidos, México y Canadá de 1992, la cual se vio reflejada 

en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pues posibilitó la 

consolidación del sendero neoliberal y con ello, experimentó efectos tanto benéficos 

como infructuosos para algunos sectores pertenecientes a la dimensión social, 

económica y política del país. 

En el aspecto económico, algunos de los efectos beneficiosos que se 

obtuvieron fue el aumento de las exportaciones a un 219%, siendo los principales 

sectores el de la industria automotriz, de autotransportes, la electrónica, así como 

la textil y, el principal socio comerciante Estados Unidos; el petróleo empezaba a 

dejar de ser el único sustento de gran importancia para el crecimiento de la 

economía mexicana. De la misma manera, México pudo ocupar (debido a su gran 

PIB) el noveno lugar en los países con los mejores PIB a nivel mundial, así como el 

séptimo lugar como mejor destino para la Inversión Extranjera Directa (IED) y 

privada.  

Sin embargo, uno de los menos fructuosos en materia económica para 

México fue la concentración del control en las exportaciones por parte de un limitado 

número de empresas grandes (extranjeras mayoritariamente) debido a la Inversión 

Extranjera Directa (IED), la cual llegó a significar una equivalencia de alrededor de 

un 2%. Además, otro de los puntos negativos que trajo el entonces TLCAN, 

actualmente T-MEC, y que se relaciona profundamente con el punto anterior es la 

dependencia a las importaciones de insumos, lo cual se tradujo en un deterioro entre 

el crecimiento37 y el desempeño comercial.  

Ahora bien, con respecto a la relación comercial entre México y Canadá es 

importante destacar que estuvo mayormente, pero no completamente, condicionada 

 
37Aquí es indispensable destacar la diferencia entre el crecimiento endógeno y exógeno, ello con la 

finalidad de identificar al caso mexicano y su dinámica comercial con el de segundo carácter. El 
crecimiento endógeno, hace alusión a la confianza plena en el progreso y el crecimiento que tiene 
un actor o agente que ha invertido propiamente en investigación, desarrollo e innovación, mientras 
que el crecimiento exógeno un agente delega tanto el progreso tecnológico como los procesos de 
innovación a elementos y/o fenómenos externos a él, por lo cual la confianza y el desarrollo que 
emiten quedan vinculados a una variable exógena. 
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por los Estados Unidos; debido a que con Canadá ha tenido un mayor acercamiento 

en todos los ámbitos -político, diplomático, comercial- por su pasado colonial, su 

geografía, su idioma y a las zonas productivas industriales ubicadas en ambos 

Estados en zonas fronterizas estratégicas.  

Prueba de esto han sido los acuerdos38 (formales) que han tenido a lo largo 

del siglo XX, tales como el AutoPac de 1965 y el Free Trade Agreement (FTA) o 

bien, el Tratado de Libre Comercio de Canadá y Estados Unidos de 1989; los cuales 

no sólo implicaron el fomento de exenciones de impuestos para ambos Estados, 

sino que reafirmaron la solidez económica interna existente entre ellos; así como la 

fortaleza de su vínculo comercial pese a sus propias políticas nacionalista de control 

extranjero. 

 

México como Canadá son dos países importantes que, a pesar de no ser grandes potencias, 

cuentan con presencia significativa en el sistema internacional, pero que también comparten 

un vecino próspero, difícil y exigente, los Estados Unidos, que los separa físicamente39. 

 

 

Retomando la relación comercial México-Canadá, se puede decir que ésta se 

intensifica con el TLCAN, no obstante, su desarrollo más importante se da tras la 

firma del Acuerdo Postal entre Correos de Canadá y México en 1904, el cual 

contribuyó a fomentar el acercamiento de personal comercial comisionado entre 

ambos Estados y, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT), aunque éste bajo carácter general y no específico entre ambos Estados, lo 

que conllevaba un compromiso futuro hacia una integración regional comercial de 

convergencia junto con su vecino Estados Unidos40. 

 

 
38También se puede decir que, junto con ello, los lazos estratégicos comerciales por parte de Canadá 

hacia Estados Unidos empiezan después de la Segunda Guerra mundial, donde el primero le 
proporcionó petróleo, gas natural, energía hidroeléctrica, madera etc. al segundo intensificando el 
papel de Ottawa, Toronto y Quebec en este suministro y/o aprovechamiento.  
39 Julián Durazo Herrmann, “Tan lejos y tan cerca. Las relaciones México-Canadá en perspectiva 
histórica”, Canadá, [En línea], Scielo, Foro Internacional, Vol.58, No.2, Abr./Jun, 2018.  
40 Esto a pesar su plena desconfianza entre ambos Estados hacia los Estados Unidos y su 
posicionamiento vertical respecto a este grado de integración futuro. 



 34 

De esta manera, al exponer los antecedentes que dieron lugar al 

establecimiento del TLCAN en el año de 1994, es posible identificarlo en las distintas 

categorías de integración económica existentes como una de las menos complejas 

(a comparación de las otras), con menor esfuerzo de coordinación en cuanto a 

políticas económicas (es decir armonización de políticas), negociaciones, 

circulación de capital y, por ende, de cesión de soberanía. 

Lo anterior es considerando que, el máximo nivel de integración al cual han 

llegado a conformar algunos Estados componentes del sistema internacional es la 

Unión económica, caracterizada por la armonización no sólo de las políticas fiscales, 

sino también monetarias entre los Estados integrantes de la Unión. En según lugar 

se encuentra el Mercado común, el cual elimina las barreras vinculadas a la 

circulación de los factores productivos. En tercer lugar, se encuentra la Unión 

aduanera la cual establece un arancel común y, por último, se encuentra el Área o 

la Zona de libre comercio, la cual se caracteriza por una reducción paulatina de las 

barreras comerciales. 

Ahora bien, cabe aclarar que el hecho de que este grado sea el que contiene 

menor complejidad no quiere decir que el mismo sea menos efectivo que los otros 

en términos de competitividad, puesto que el grado de integración deviene de los 

objetivos de cada Estado y los mecanismos para llevarlos a cabo, es decir, que la 

integración implica el tener conciencia y lógica estratégica. Un ejemplo de esto, se 

puede observar con el rescate por parte de Estados Unidos –y obviamente las 

cláusulas existente en el tratado- hacia México de la crisis de 1997. 

La crisis asiática del año de 1997 fue uno de los fenómenos más importantes 

en materia económica, pues puso en exhibición las grandes desigualdades que 

genera el sistema económico mundial y el sector financiero. Esta crisis, que empezó 

en las zonas desarrolladas de Asia llegó a alcanzar un gran nivel de expansión a 

nivel internacional que también pudo poner en relieve la cuestión de la supervisión, 

así como participación de los actores en los flujos financieros en México y en la 

mayoría de los países de América.  
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Del mismo modo, los principales países asiáticos involucrados en esta crisis 

alteraron el funcionamiento de las exportaciones a nivel mundial, porque con la crisis 

se realizaron medidas monetarias y de exportación encaminadas a aliviar los 

efectos del fenómeno en sus economías. 

Por ello, uno de los motivos por los que Estados Unidos “rescató” a México 

en la crisis asiática de 1997 fue por las posibles repercusiones competitivas que 

podía generar en el estado mexicano (y, por ende, a Estados Unidos) en cuanto a 

los flujos de capital, cabe recordar que después de la crisis de 1994-95 el país vivía 

en un periodo de confianza económica en cuanto al nivel del flujo de capital , lo cual 

representa una menor percepción de riesgo país. Un fenómeno financiero como 

éste tenía lo posibilidad de posicionar a actores comerciales emergentes como 

China en la lógica de comercialización (a partir de importaciones de menor costo o 

baratas) en zonas viables efectiva como México. 

Estados Unidos veía esta crisis como un agravamiento de su influencia en la 

competencia comercial en zonas estratégicas como México y América Latina, pues 

la demanda no sólo de sus servicios, sino también de sus productos podrían 

volverse menos indispensables de no actuarse de forma rápida y estratégica. 

 

2.2 Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) 

Tras más de 25 años de haberse pactado el tratado comercial con más peso para 

la economía mexicana, los Estados participantes de la región norteamericana 

decidieron dar luz verde a una serie de negociaciones donde se integrarán y se 

adoptarán nuevas perspectivas, objetivos y reglas acorde a la dinámica comercial 

del siglo XXI, en los que los nuevos medios de comunicación participan mayormente 

en el flujo transfronterizo de datos e información a nivel global y, por lo tanto, van 

moldeando no sólo la disponibilidad y/o acceso a las mercancías, sino también las 

formas de innovación y la importancia estratégica que tiene la tecnología en la 

productividad económica. 
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Para comenzar a hablar sobre los principales cambios que trajo el Tratado 

entre México, Estados Unidos y Canadá en materia de ciencia y tecnología y 

capacidades de innovación, es relevante destacar las principales razones -que van 

desde lo político hasta lo comercial- por las cuales se ha decidido fomentar cambios 

-a través de una serie de negociaciones- y así formar el “el mejor y más importante 

acuerdo comercial hecho nunca por Estados Unidos”41. 

El primer aspecto que se debe considerar está íntimamente vinculado a los 

avances que se han venido gestando a nivel global bajo la tutela de la revolución 

digital, la cual ha producido la creación de nuevas industrias productivas, nuevos 

métodos de comercialización y tiempos, así como también el impulso a la 

contribución de desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) para 

con las economías nacionales.  

Un ejemplo de ello se encuentra con el llamado comercio electrónico y el 

marketing digital42, los cuales produjeron un cambio organizacional y productivo en 

la dinámica económica y comercial del sistema a partir de su cualidad de 

proporcionar una facilitación en el intercambio de un producto o servicio a través de 

canales digitales como las redes sociales, páginas web, podscast, entre otros, a 

cambio de una obtención y flujo de datos personales mucho mayor que el que se 

generaba en el siglo pasado.  

 
41 Donald J. Trump. [@realDonaldTrump], “America’s great USMCA Trade Bill is looking good. It will 

be the best and most important trade deal ever made by the USA. Good for everybody - Farmers, 
Manufacturers, Energy, Unions - tremendous support. Importantly, we will finally end our Country’s 
worst Trade Deal, NAFTA!”, [En línea], Twitter, 2019. 
42 Según datos proporcionados por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) en su informe Estimaciones de la UNCTAD del 
Comercio Electrónico Mundial/Global de 2018 y 2019, las ventas de comercio electrónico global –
considerando la modalidad business to business (B2B) y business to consumer (B2C)- en 2018 
continuó creciendo un 8% respecto al 2017, así como un 4% en 2019 respecto al año 2018. Además, 
según estos mismos informes, en el año 2020, el sector del comercio electrónico a nivel global tuvo 
un crecimiento de un 3% respecto al 2% de los años 2019 y 2018 en materia de  ventas minoristas 
totales, lo que se traduce en un aumento de no sólo de la participación de empresas el sector del 
comercio electrónico sino también la buena rentabilidad de este. Ahora bien, en cuanto al marketing 
digital en México, se puede decir con base en datos proporcionados por los Estudios de Inversión 
en Comunicación en Internet en México de 2018, 2019 y 2020, este ha seguido un crecimiento 
continuo de aproximadamente 33% cada año, a excepción del desaceleramiento de un 31% del 
2020.  
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Esto ha contribuido a que tanto emprendedores como consumidores puedan 

integrarse con mayor facilidad al mercado económico internacional –siempre y 

cuando mantengan una eficiencia óptima en su mercado interno-. Lo cual, a su vez, 

ha elevado el número de PyMEs que se encuentran participando activamente dentro 

de la actividad económica de los estados norteamericanos, impactando no sólo en 

el ámbito comercial de los mismos sino también los ámbitos profesionales y 

educativos43.  

Según la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE)44 de 2018, la cantidad de 

PyMEs registradas en México fueron aproximadamente 4.1 millones. Así, para el 

año 2019, según el Estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN) de 2020, la 

cantidad había sido incrementada a unos 4.9 millones, aunque para 2020 esta 

cantidad disminuyó a unas 3.9 millones de PyMES (derivado de la pandemia de 

COVID-19). Este hecho constituyó un tema primordial para la renegociación del 

mecanismo de integración norteamericano, ya que la ocupación de personal no 

cambió mucho en éstas. Las pequeñas y medianas empresas según Mauricio 

Hernández Armenta son las que más proporcionan porcentaje de innovación45.  

En cuanto a comercio electrónico o también llamado E-commerce, según 

información proporcionada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), el mundo presenció en 

2019 un aumento del 4% respecto al año 2018 en ventas de comercio electrónico a 

través de empresas principalmente estadounidenses y chinas, tales como Alibaba 

 
43 El impacto de las PyMEs en estos ámbitos queda referido a su aporte servicial basado en el 

conocimiento para producir e incentivar la mano de obra calificada (capital humano) necesaria para 
un mejor desarrollo de la innovación en el lugar correspondiente.  Un ejemplo de ello son las agencias 
de consultoría que ofrecen servicios gratuitos a través de las nuevas plataformas digitales como 
YouTube, Facebook, etc., para el desarrollo educativo y/o profesional de los participantes.  
44 Elaborada por la Secretaría de Economía (SE) así como el Instituto Nacional del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) junto con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo 
Económico (AMSDE). 
45 Mauricio Hernández Armenta, “T-MEC, el primer tratado en integrar al comercio digital con 
aparente beneficio a Pymes”, México, [En línea], Forbes, 2020.  
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y Amazon46. Ello indica el aumento de las compras transfronterizas en línea a nivel 

mundial.  

De esta manera, y retomando el punto sobre los principales competidores del 

comercio electrónico a nivel global, el segundo aspecto a considerar es la postura 

nacionalista del entonces presidente de los Estados Unidos de América, Donald 

Trump, ante la ventajosa posición competitiva que estaba ganando su principal rival 

comercial en este nuevo panorama digital: China.  

Sin duda, la guerra comercial China-Estados Unidos fue un factor 

trascendental para modificar algunas disposiciones de la alianza de integración 

Norteamérica, debido a que con la expansión de las llamadas zonas económicas 

especiales47 de China, el esquema de subcontratación industrial y el re 

direccionamiento al interior del país de bienes no exportados, el gigante asiático 

empezó a ganar gran participación e influencia en las cadenas globales de valor a 

un avance altamente competitivo en materia de tecnología.  

Para ello hay que recordar el evento sucedido en el mercado tecnológico 

entre los dos Estados en donde quedó prohibida o restringida la venta del software 

norteamericano a la compañía china Huawei, la cual se destacó por ofrecer 

productos de tecnología de punta a un precio accesible para el consumidor; debido 

a cuestiones de seguridad nacional y particularmente vinculados a la propiedad 

intelectual (aunque es claro el avance tecnológico del país asiático en un ambiente 

también dominado por la 5G).  

Además de ello no hay que olvidar que, desde mitad del siglo XX, China ha 

mantenido una estrategia política activa en los Estados europeos, americanos (del 

sur) y africanos, esencial para la satisfacción del crecimiento, expansión y desarrollo 

de su dinámica múltiple tanto en el ámbito interno como en el externo. Un ejemplo 

 
46 UNCTAD, “El comercio electrónico mundial alcanza los 26,7 billones de dólares mientras COVID-
19 impulsa las ventas en línea”, [En línea], UNCTAD: Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo, 2021.  
47 Este tipo de zonas se caracterizan por contar con un capital mixto proveniente tanto del medio 

extranjero como del nacional, los cuales en el caso de china se dirigen para importar maquinaria 

necesaria para exportar medios semielaborados de utilización para industrias del sector secundario.  
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de esto respecto al continente africano se puede observar en el sector petrolero, 

recurso que satisface alrededor del 20% de las necesidades energéticas de China 

y cuyos productores principales son: Sudán, Angola, Argelia, Gabón, así como 

Nigeria. En este caso, las corporaciones chinas acaparan y perforan sólo en Sudán 

el 60% de los pozos para producción petrolera48.  

Asimismo, el proyecto conocido como OBOR o BRI (Belt and Road Initiative) 

y, enunciado por Xi Jinping en 2014, aspira a ser un mecanismo comercial de 

cooperación que conecte y genere vínculos (a partir de rutas terrestres y marítimas) 

entre Asia Oriental y Europa, así como también con África y América Latina. Sin 

duda alguna, OBOR muestra un nuevo paso de China hacia una economía de 

innovación y modernización, pero este tránsito lleva consigo una vislumbre de la 

complejidad existente de todo ese logro. 

De esta manera, el nuevo tratado cuenta con un apartado vinculado al 

comercio digital, para fortalecer el crecimiento económico de la región a la par y el 

desarrollo de las PyMEs: el capítulo 19. Éste es esencial para la continuidad de este 

nivel de integración, al destacar la prohibición (incompatible con el Tratado) de 

cualquier cargo tanto en importación como en exportación a los productos que 

puedan ser transmitidos, vendidos y/o distribuidos electrónicamente -siempre y 

cuando no sea éstos en representación del sector financiero- da ciertas condiciones 

para brindar mayor protección al consumidor. 

Ahora bien, respecto a la segunda razón por la que se llevaron a cabo 

negociaciones para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 

el T-MEC se encuentra el artículo 32, el cual destaca la actuación binacional de los 

actores ante una suscripción de un TLC entre un Estado participante del tratado 

comercial regional norteamericano con una economía que no sea de mercado. En 

éste se denota el control y proteccionismo estadounidense ante el avance y 

disuasión asiática en la parte norte del continente americano, pues no se permite la 

comercialización libre con un Estado al que Estados Unidos puede considerar como 

 
48 Xulio Ríos Paredes, “China y su papel en África”. [En línea]. Dialnet, Anuario CEIPAZ, ISSN 2174-

3665, Núm. 2, 2008-2009, p. 207-220.  
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no de mercado: China49. Así, tras más de 25 años de puesta en marcha, una nueva 

versión del pacto comercial se presentaría en Norteamérica poniendo a prueba el 

nivel de conformidad de los países firmantes respecto a su integración económica 

próspera en la región.  

La renovación y/o modernización -que traería diferentes y nuevos impactos 

para México en relación con los Estados Unidos y Canadá- supone una reflexión 

fundamental sobre: 1) qué tipo de mecanismo es el nuevo tratado, 2) qué representa 

dicho tratado y 3) qué tanto beneficia o afecta al Estado mexicano. 

La renovación del TLCAN supone no sólo una integración, sino un 

mecanismo de cooperación diferencial, donde el Estado mexicano vuelve 

nuevamente la mirada a  su avance en materia de ciencia y tecnología; así como en 

la laboral ante las presiones oportunistas de Estados Unidos, principalmente. A 

pesar de lo antes dicho, esta condición no es producto específicamente de los 

nuevos elementos renegociados en el T-MEC, sino de los compromisos adquiridos 

por el entonces TLCAN y otras condiciones históricas-geopolíticas.  

Un ejemplo de ello se demuestra con la intachable y fructífera, pero también 

limitadora relación comercial en términos de exportaciones e importaciones 

realizada por Estados Unidos y México50, la cual ha convertido al país en un 

mercado de baja e injusta competitividad donde se exportan bienes y servicios con 

un menor contenido tecnológico, así como de valor agregado, pero importando las 

mercancías a un costo mayor, con mayor contenido tecnológico, inversión de 

capital, etc.  

La consecuencia de lo estipulado en el párrafo anterior, queda evidenciada 

en una situación o estado permanente de subordinación donde el país 

 
49 Para entender más sobre esta percepción sobre quién y qué es una economía de mercado, es 

importante recordar que la división de bloques durante la Guerra Fría del siglo pasado expresó 
tácitamente no sólo el modelo de mercado perseguido y aplicado por los Estados de la alianza 
ideológica correspondiente, sino también la forma en la que se dinamizarían sus economías. El 
modelo de economía de mercado, característica del bloque capitalista, se diferencia de la planificada 
en tanto que la segunda controla centralizadamente el consumo y la inversión.  
50 Ello debido a la lógica de aseguramiento comercial que deseó tener y continuar México durante 

las negociaciones del TLCAN frente al crecimiento productivo no especializado.  
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desaprovecha e inclusive posterga la realización de acuerdos comerciales con 

Latinoamérica y países como China o India, con el objetivo de hacer frente a 

amenazas realizadas por un vecino frustrado, molesto e impotente ante 

comportamientos que sobresalen de su capacidad de influencia; tener a naciones 

potencializadas como actores principalmente estratégicos conlleva a aceptar tanto 

sus beneficios como sus riesgos. 

Por ende, si se quiere contemplar al T-MEC como un representante de la 

entrada a una época de integración igualitariamente regional, cabe discutir que 

dicha integración está lejos de adquirir esta denominación, al no suponer la 

adquisición entre la trinidad de beneficios con la misma naturaleza, la misma 

calidad, la misma valoración o cualidades. Ahora bien, si se habla de esta 

renovación como un elemento representativo para que México pueda entrar a una 

nueva época de integración dominada por el internet y lo digital se podría decir que, 

el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá funciona como una adecuada 

herramienta para la consecución de objetivos imprescindibles para la coexistencia 

en este mundo.  

Empero, no hay que olvidar que este proyecto queda fundamentado bajo 

perspectivas de competitividad y disputas sobre la hegemonía y el poder de actores 

más grandes que deben concertar acciones estratégicas efectivas para no debilitar 

su imagen o su estatus dentro del mundo internacional. Dicho de otro modo, si por 

un lado la integración puede significar un proceso de entrelazamiento de partes, por 

otro, ello no representa un completo desempeño administrativo igualitario puesto 

que los papeles son distribuidos de manera diversa.  
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2.3 Regulación regional estratégica para la apertura de un bienestar comercial 

de conocimiento 

 

La apertura comercial es un elemento esencial en la 

economía del conocimiento, principalmente en la 

dimensión de las precondiciones del desarrollo, sin 

embargo, es necesario indicar que (…) no se deben 

negar los beneficios del comercio internacional sobre la 

capacidad de aprendizaje e innovación de las 

entidades en desarrollo, sin embargo, 

tecnológicamente debemos comenzar a aprender a 

aprender de nosotros mismos y de otras economías 

(diversificación de los destinos comerciales)51.  

 

Dentro de este apartado se abordan los acuerdos de convergencia regional 

realizados entre los Estados norteamericanos integrantes del T-MEC, así como de 

algunas políticas internas que promueven las variables cruciales para el desarrollo 

de una apertura comercial competitiva de conocimiento, tales como: la innovación, 

la ciencia y la tecnología, además de las tecnologías de la información. Ello debido 

a que se requiere de ambas herramientas reguladoras para incentivar los sectores 

estratégicos del mercado actual. 

El mercado cuenta con distintas definiciones según el área y el enfoque con 

el que se esté manejando. Por ejemplo, desde la perspectiva del liberalismo 

económico y la visión teórica del economista Adam Smith, un mercado puede 

entenderse como un mecanismo autorregulado en el cual los egoísmos individuales 

de los agentes pueden ser armonizados generando una prosperidad ventajosa para 

el colectivo. También, a lo anterior debe sumársele la importancia de la no 

intervención o injerencia de autoridad alguna en el proceso íntegro de la llamada 

mano invisible52. 

 
51 Carla Carolina Pérez Hernández et al. “Hacia una economía del conocimiento en México: Fallos y 

desafíos”, México. [En línea], Economía UNAM, Vol.17, Núm. 49, Ene./Abr. 2020, Epub, diciembre, 
2020.  
52 Vid., Adam Smith, “La riqueza de las naciones”,  España: Madrid, Alianza Editorial, 1996, 804 pp. 
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En cambio, desde la perspectiva realista -y no teórica idealista- del mercado, 

éste se considera como un dispositivo imperfecto que contiene fallas y/o 

irregularidades por las que, según José Luis Sampedro, existirán intervenciones de 

carácter estatal que defiendan los intereses públicos correspondientes53. Esto lleva 

a resaltar la participación de la política dentro de la lógica de la cooperación 

económica de los actores y por la significación que tienen los Estados junto con sus 

estrategias de diferente carácter en el funcionamiento del mercado y de la economía 

global, debido a que “es bien  sabido  que  la  estructura  del  mercado  influye  sobre  

el  comportamiento de  los  individuos  y,  a  su  vez,  que  cada  individuo  influye  y  

trata  de  influir  sobre  los otros participantes en el mercado54”. Además, con esta 

perspectiva también se puede comprender mejor al comercio internacional, al 

apreciar otros componentes claves para la comprensión de la dinámica del mundo 

de la economía y la distribución geográfica de la internacional: la política y la 

economía.  

De este modo, ya destacada la relevancia del mercado55 para el desarrollo 

competitivo actual de los Estados y otros actores que integran el sistema 

internacional, así como también para construir y generar diversos distintos niveles 

de integración, se puede proseguir a visualizar entonces los mecanismos 

reguladores de las relaciones económicas entre los Estados de la región 

norteamericana.  

En primer lugar, cabe destacar la existencia de los acuerdos comerciales, los 

cuales se vuelven una parte estratégica para el mercado regional, ya que al ser un 

 
53 José Luis Sampedro, “El mercado y la Globalización”, España, Ediciones Destino, 2002, p. 5-7. 
54 Rogelio Huerta Quintanilla, “¿Cómo funcionan los mercados? Un acercamiento teórico para 

entender la operación de los mercados”, México, [En línea], Economía Informa, Núm 37, Mar/Abr. 
2011, p. 29.  
55En el presente apartado, este puede ser entendido como: un campo dinámico de interacción donde 

existen reacciones diversas por parte de los interactuantes ante las varias actividades estratégicas 
que ellos mismos realizan para poder generar su rendimiento y ser competitivos. De este modo, con 
este se alude al papel de la oferta, la demanda, las políticas de precios y, en general a las visiones 
teóricas tanto del productor, vendedor y el consumidor. Además de que se integra también no sólo 
las actividades de producción de un bien y/o servicio sino también aquellas vinculadas con la 
distribución, difusión e inclusive de adquisición de estos.  
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mecanismo de integración económica, los actores comerciales -principalmente los 

Estados- pueden consolidar tanto un mercado competitivo -en términos de 

exportaciones e importaciones- en el entorno internacional que les sea favorable 

como también generar los cambios prescindibles en la estructura productiva para 

facilitar el intercambio comercial entre sus participantes. El más importante de la 

región, y del cual ya se ha hablado con anterioridad, es el Tratado entre México, 

Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que fue suscrito en el año 2018 y entrado en 

vigor en el 2020. 

La relación de éste con la economía regional, según Alejandra Salas-Porras, 

puede percibirse a través del concepto de regionalismo -y no el de regionalización- 

el cual se identifica como un hecho político, de iure, que demuestra que la 

interacción entre actores es resultado de un proceso histórico que finaliza con el 

acto de unión entre Estados con fines de apoyo económico, político o en términos 

de seguridad mutua, por lo que esto está marcado por el proceso legal dentro de un 

marco de política internacional56. Por lo tanto, esto ayuda entender el por qué se 

desarrollan y generan oportunidades de desarrollo dentro de las élites para 

sostenerse.  

Un ejemplo de ello se puede notar con la permanencia de México desde poco 

antes de 1994 en el estado de rezago científico y tecnológico a causa 1) de las 

ventajas comparativas con las que sus vecinos norteamericanos (Estados Unidos y 

Canadá) contaban con anterioridad al inicio de las negociaciones del tratado 

tripartito americano, tales como: un nivel de capital humano altamente productivo, 

condiciones laborales desarrolladas e inversiones gubernamentales en nuevas 

tecnologías, que denotaron la superioridad de sus sistemas nacionales de invención 

e innovación; y 2) de su tardío estímulo hacia la investigación científica y tecnológica 

durante finales de los 80’s y principios de los 90’s. 

 
56 Alejandra Salas-Porras Soulé, “La economía política de la formación regional (herramientas 

analíticas)”, México, [En línea], Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, Núm. 103, enero-
abril 2009, pp. 11-43.  
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Ahora, con la renovación del tratado se condicionó el nivel de desarrollo 

científico y tecnológico del país, su calidad y las condiciones laborales de la mano 

de obra mexicana, así como la participación gubernamental en los sectores de alto 

valor agregado. Prueba de esto se observa con el avance y la confianza en la 

maquila (sector principalmente beneficiado) por parte de México para continuar 

desarrollando, pero no el de las patentes, ámbito que sigue liderado los Estados 

Unidos. Inclusive, la dependencia de las importaciones vinculadas a la ciencia y la 

tecnología quedan muy lejos de ser contrarrestadas con las condiciones vinculantes 

al ámbito laboral de México. 

No obstante, hay que recordar que, si bien el T-MEC representa uno de los 

factores más importantes para México en la nueva estructura económica mundial, 

su conformación no le concede completamente los resultados obtenidos por el país 

en materia de innovación, investigación, desarrollo, ciencia y tecnología - y en 

general de la generación de servicios basados en conocimiento-, así como su 

posición en el mercado internacional de conocimiento, debido a que el mismo país 

presenta retos administrativos internos que restan tanto dinamismo como eficiencia 

al impulso adecuado de las variables generadores de servicios basados en 

conocimiento. 

Por consiguiente, en segundo lugar, se debe hacer énfasis en el papel de las 

políticas de los Estados para la apertura de un bienestar comercial de conocimiento. 

México, a diferencia de sus contrapartes norteamericanas, siguió manteniendo un 

incentivo poco fructífero en el ámbito científico tecnológico tras firmado el T-MEC, 

ya que mientras que él condiciona la Ley de Ciencia y Tecnología57 a un ámbito de 

corto plazo bajo una administración dinámica, Estados Unidos y Canadá invierten 

cada vez más en proyectos de inversión que favorezcan el liderazgo competitivo del 

siglo XXI, particularmente contra China.   

 
57 Estaba marcaba que se debía invertir en México en la ciencia y la tecnología como mínimo el 1% 

del PIB para generar al menos una base investigadora al menos óptima y una buena oferta de bienes 
y servicios de alta tecnología mexicanos  
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Un ejemplo de esto son todos los esfuerzos realizados por Estados Unidos 

antes de 2021 para llegar a concretar la aprobación del Senado al Proyecto de Ley 

de Inversión en Ciencia y Tecnología, el cual “destina más de 170.000 millones de 

dólares a la investigación y el desarrollo, con la intención de animar a las empresas 

a producir semiconductores en Estados Unidos58”. Además de ello, es importante 

destacar dentro de la misma lógica argumentativa al predominio chino en el 

mercado del siglo actual, que existirán mayores esfuerzos por parte de los Estados 

Unidos para aligerar la dependencia económica sobre los materiales y otras 

actividades de suministro tecnológico y científico de procedencia china59. 

Por su lado, Canadá hace su trabajo mediante la Fundación Canadiense para 

la Innovación y otras instituciones que proveen fondos tanto a empresas como 

universidades para llevar la vanguardia de la innovación, la ciencia y la tecnología. 

A ello hay que sumarle que este país es considerado para algunos investigadores 

de mercado tal como Robert Levy (Brandspark) como un “un campo de marketing 

muy sofisticado y una muestra de cómo sacar el máximo beneficio de tu inversión60”. 

México, por su parte, se encuentra ante problemas internos relacionados al 

financiamiento institucional gubernamental y la transparencia del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología Políticas (CONACYT). Ejemplo de esta desventaja se 

observa con el Índice Global de Innovación de 2018-2020, en el que presenta una 

media de 35 puntos porcentuales a nivel global, lo cual se traduce a su vez en un 

57% de cercanía con la media de Estados Unidos y un 66% con la media puntual 

 
58 s/a, “Senado de EEUU aprueba una ley "histórica" de innovación para contrarrestar a China”, [En 

línea], SWI, 2021.  
59 La llamada “Ley de Semiconductores y Ciencia” de 2022 es un gran ejemplo para demostrar la 

manera en que los Estados Unidos principalmente juegan estratégicamente con el desarrollo en el 
ámbito científico tecnológico a nivel regional, ya que si bien el T-MEC y la presente ley denotan un 
acaparamiento evolutivo (estadounidense) sobre el reforzamiento de los sectores científicos y 
tecnológicos aprovechando las condiciones nacionales de sus aliados produciendo un efecto de 
acoplamiento, también es verdad que deja entrever medidas vinculantes a procurar una inversión 
complementaria en la región, lo cual, bajo un buen manejo nacional mexicano puede traer un 
fortalecimiento de regional o de primer orden a un corto plazo pero sin dejar de lado un fortalecimiento 
de segundo y/o tercer orden (alcance global) a un sofisticado largo plazo. 
60 Jessica Murphy, “Por qué Canadá es el campo de pruebas para el lanzamiento de novedades 

tecnológicas”, [En línea], BBC News:Toronto, 2019.  
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de Canadá, lo que quiere decir que el país aún se encuentra en un panorama de 

inferioridad evolutiva al ser el Estado con menor puntaje de innovación.  

Además, el anteproyecto de Iniciativa de Ley General de Humanidades, 

Ciencias, Tecnologías e Innovación que presenta el CONACYT, el cual intercede 

hacia una centralización del poder presupuestario del 100% al organismo e 

institución pública, representa la continuidad de una limitada agenda de 

investigación y, en consecuencia, el comienzo de una priorización selectiva sobre 

el valor significativo del trabajo de instituciones y actividades científicas, de 

innovación y desarrollo tecnológico; si la falta de transparencia en el financiamiento 

supone un reto para el impulso de la libertad científica y tecnológica en el país, esta 

también puede hacerlo para la creación de una ley de economía de conocimiento. 

De este modo, se puede decir que, si bien un acuerdo comercial puede ser 

un importante regulador de la vida económica integrada para el desarrollo, las 

políticas internas no dejan de ser parte fundamental para moldear cualquier 

mercado y las variables competitivas que existen dentro de él. Un Estado tiene y 

debe tener la capacidad interna indispensable para contrarrestar la introducción de 

nuevos esquemas competitivos procedentes del campo internacional.  

 

2.4. Inteligencia de mercado en el comercio internacional: La entrada de 

servicios extranjeros frente al desarrollo interno mexicano 

El sector servicios se está convirtiendo en una parte fundamental para el desarrollo 

del PIB en México61, y particularmente los servicios basados en conocimiento se 

han posicionado cada vez mejor en el mercado internacional. Debido a esto, tanto 

las Knowledge intensive business services (KIBS), o Empresas de Servicios 

Intensivas en Conocimientos, como el Estado que un proceso de designación 

 
61 De acuerdo con los Comunicados de Prensa del INEGI titulados “PRODUCTO INTERNO BRUTO 

POR ENTIDAD FEDERATIVA 2018, 2019, 2020”, estas actividades son las que tienen mayor 
impacto en el PIB del país con una variación porcentual anual de 2.9 para 2018, 0.7 para 2019 y, 7.5 
para 2020, dejando de lado al sector secundario. 
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estratégica corporativa debe llevarse a cabo para visualizar e identificar la 

potencialidad de un mercado y su accesibilidad.  

Para comenzar a hablar de la inteligencia de mercado y, por tanto, de cómo 

se desarrolla la entrada de los servicios extranjeros en territorio mexicano, es 

indispensable conocer no sólo el tipo y/o categoría de las empresas que ofrecen 

servicios basados en conocimiento, sino también el desarrollo interno de México -

desde la óptica del impulso empresarial - frente al número de empresas no 

nacionales que van incursionándose en el país.  

Las Knowledge intensive business services (KIBS), según Pilar Arroyo López 

y Lourdes Cárcamo Solís, pueden definirse como entidades que al tener y 

desarrollar conocimiento especializado en áreas en las que otras organizaciones 

principalmente sus compradoras- no cuentan, brindan y/u ofrecen servicios de 

apoyo para mejorar: 1) la competitividad de las empresas pertenecientes a otros 

sectores y, 2) la innovación de sociedades desarrolladas62. Con esta definición se 

puede dar cuenta de que este tipo de empresas no sólo tienen un capital humano 

de gran calidad como para crear o agregar un mayor valor estratégico a la empresa 

que los contrata, sino que también pueden generar un gran impacto en el desarrollo 

del proceso de innovación en estas organizaciones y, del Estado en el que se 

encuentran, al contar con capacidades tecnológicas y científicas para entender los 

cambios que se presentan en el mercado y, responder de una manera eficiente.  

Ahora bien, dado que los servicios empresariales intensivos en conocimiento 

abarcan grandes actividades, la Nomenclatura estadística de actividades 

económicas de la Comunidad Europea (NACE) en conjunto con la Oficina Europea 

de Estadística (Eurostat) pueden ayudar a definir los sectores que integran este tipo 

de servicios, los cuales quedan clasificados como: a) Servicios intensivos en 

conocimiento de alta tecnología, 2) Servicios de mercado intensivos en 

 
62Pilar Arroyo López y Lourdes Cárcamo Solís, “El desarrollo de KIBS en México. El sector servicios 

en el contexto de la economía del conocimiento”, México, [En línea], Economía y Sociedad, Vol. 14, 
Núm. 23, Enero/Junio, 2009, 67 pp. 
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conocimientos, 3) Servicios financieros intensivos en conocimiento y, 4) Otros 

servicios intensivos en conocimientos (Tabla 1). 

Tabla 1. Servicios Intensivos en Conocimiento 

De alta tecnología De mercado  Financieros Otros 

● Actividades de 

producción de películas, 

vídeos y programas de 

televisión, grabación de 

sonido y publicación de 

música  

● Actividades de 

programación y 

radiodifusión  

● Telecomunicaciones  

● Programación 

informática, consultoría 

y actividades conexas 

● actividades de servicios 

de información  

● Investigación y 

desarrollo científico. 

● Transporte 

acuático 

● Transporte 

aéreo 

● Actividades 

jurídicas y 

contables 

● Actividades de 

las oficinas 

centrales; 

actividades de 

consultoría de 

gestión  

● Actividades de 

arquitectura e 

ingeniería; 

ensayos y 

análisis 

técnicos 

● Publicidad e 

investigación 

de mercado  

● Otras 

actividades 

profesionales, 

científicas y 

técnicas 

● Actividades de 

empleo  

● Actividades de 

seguridad e 

investigación 

● Actividades de 

servicios 

financieros, 

excepto 

seguros y 

fondos de 

pensiones  

● Seguros, 

reaseguros y 

fondos de 

pensiones, 

excepto la 

seguridad 

social 

obligatoria  

● Actividades 

auxiliares de 

los servicios 

financieros y de 

las actividades 

de seguros 

● Actividades 

editoriales 

● Actividades 

veterinarias 

● Administración 

pública y defensa; 

seguridad social 

obligatoria 

● Educación 

● actividades de 

salud humana  

● Actividades de 

atención 

residencial 

● Actividades de 

trabajo social sin 

alojamiento 

● Actividades 

creativas, 

artísticas y de 

entretenimiento 

● Bibliotecas, 

archivos, museos 

y otras actividades 

culturales 

● Actividades de 

juegos de azar y 

apuestas 

● Actividades 

deportivas y 

actividades de 

diversión y 

recreación  

Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) 
en Glosario: Servicios intensivos en conocimiento (KIS).  

 

Con base en lo anterior se puede visualizar a mayor detalle las actividades que 

abarca este sector de servicios, lo cual demuestra que el trabajo de las KIBS puede 

estar relacionado desde el ámbito de la programación hasta el de la educación, 
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pasando también por las áreas del financiamiento hasta de transporte, así como de 

consultorías y de investigación.  

Ahora bien, ya destacada la importancia de las empresas, es imprescindible 

hablar sobre el desarrollo interno de México -desde la óptica del impulso 

empresarial-, con la finalidad de identificar en dónde se encuentra México a su 

potencial para desarrollar este tipo de empresas.  

En el caso de México, según diversos comunicados de prensa del Banco de 

México respecto a la Evolución del Financiamiento a las Empresas durante 

diferentes trimestres de los años 2018, 2019 y 2020, las percepciones respecto a 

las condiciones de acceso al mercado de crédito bancario indicaron que la media 

puntual de las condiciones en términos de los montos ofrecidos para el 2018 fue de 

53.025 puntos, 50.9 para 2019 y, 45.75 para el año 202063. Esto representa un 

decremento de 7.2 puntos de 2018 a 2020 en la obtención y promoción de recursos 

de capital para impulsar o crear nuevos proyectos empresariales, lo que significa 

una dificultad para los viejos y nuevos negocios empresariales para desarrollarse 

en el Estado. Además de ello, es fundamental destacar que el país ha caído un 10% 

en el ranking de empresas mexicanas en el PIB64. 

De esta manera, México se encuentra rezagado en el nivel de participación 

empresarial en su propio país, ha dejado de lado la accesibilidad su financiamiento 

promotor de nuevas empresas nacionales en el mundo tecnológico y de la 

información, pues ya se ha dejado entrever su relevancia, al igual que la del 

conocimiento para la competitividad de los Estados en el sistema internacional. Bajo 

la misma lógica, se puede contemplar el financiamiento empresarial para elevar la 

competitividad de un Estado tanto dentro de él como fuera de éste y construir – o al 

menos sentar las bases- un sistema de comercialización de conocimiento.  

 
63 Banxico, “Evolución trimestral del financiamiento a las empresas”, México, [En línea], Banxico, 
2022.  
64 Edmundo Sánchez, “Las empresas extranjeras aumentan su poder económico en el país”, [En 
línea], Expansión: Empresas, 2020.  
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Es por ello por lo que el país debe de reformar y repensar el apoyo a 

organizaciones que pueden aumentar mejoras en las cadenas productivas y 

aprovechar los Tratados de Libre Comercio que el país tiene suscrito con otros sin 

dejar que las condiciones dejadas a México por el T-MEC determinen el desarrollo 

productivo del país.  

Como se pudo observar en la Tabla 1, los servicios basados en el 

conocimiento y las empresas que los desarrollan abarcan múltiples ramas de la 

actividad económica. Un ejemplo de ello son las empresas y/o agencias consultoras 

que más que emplear un capital intelectual original ponen en función, por su labor, 

una técnica de estudio innovadora amplia que permita alcanzar los objetivos de 

aquel que consulta sus servicios.   

Aquí es donde se compromete y se expresa la relevancia de la llamada 

inteligencia de mercado, pues supone un proceso de análisis y atención 

desarrollado por una organización y dirigida hacia el consumidor respecto a todo 

cambio y/o tendencias de un producto o servicio que este demuestre, ello con la 

finalidad de ofrecer una respuesta eficiente en términos de tiempo, rentabilidad y 

utilidades para ambas personalidades. Con este mecanismo estratégico relacional, 

la información pasa a ser un punto esencial para crear estrategias óptimas; además 

del capital humano para alcanzar su eficiencia al momento de idearlas y ponerlas 

en práctica.  

Por esta razón, el motivar la creación y/o continuación de empresas que 

puedan buscar respuestas eficientes a la cadena de valor conlleva a fomentar un 

impacto positivo en los flujos activos de exportación de bienes del sector primario 

y/o secundario, así como en el desarrollo social del país reflejado en el poder 

adquisitivo en un ambiente globalizado. Hay que recordar que las empresas 

intensivas en servicios de conocimiento promueven y complementan a otras 

organizaciones de base operativa primaria, es decir, incluidas en un ambiente 
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dinámico y competitivo, para permanecer competitivas; las organizaciones no 

pueden depender exclusivamente de la eficacia operacional65. 

En tiempo de alta competitividad entre las empresas, se destaca el valor de la informacion 

para que los ejecutivos puedan, en tiempo, conducir decisiones de reaccion a las 

adversidades del ambiente. El uso de un sistema de inteligencia competitiva puede posibilitar 

para la organizacion la conquista de ventajas en la utilizacion de la informacion de forma 

inteligente para las tomas de decisiones66. 

 

Los servicios basados en el conocimiento y las empresas que las manejan pueden 

mantener o aumentar el valor del producto final de una manera funcional al 

diagnosticar las necesidades y orientación de las estrategias adecuadas para el 

cumplimiento de las metas de una empresa. Las KIBS son empresas que están en 

constante contacto con la innovación buscando convergencia diferenciadora en 

sistemas complejos donde convive un mismo modelo competitivo. Éstas emplean y 

se preocupan por obtener el capital humano fundamental para llevar a cabo esta 

convergencia diferenciadora, por lo cual su tarea se concentra en adquirir 

inteligencia competitiva. 

La profesionalización con conocimiento se vuelve cada vez más un recurso 

crucial para comprender el mercado en el que se mueven las mercancías, pues la 

adopción de tecnología en sí misma no basta para liderar un negocio en el ámbito 

internacional. Se requiere de capacidades intelectuales para que una empresa 

pueda insertarse en el proceso competitivo del mercado internacional. A causa de 

esto, si un Estado no pone consideración en incorporar adecuadamente los 

servicios a la valorización de un bien, éste está condenado a no generar las 

correctas ventajas competitivas frente a sus competidores tal como el alcance a un 

mercado interno maduro que haga frente a crisis. 

 
65Claudio Alberto de Morales, “La Inteligencia de Mercado: un Ensayo Hacia la 
Competitividad/Market intelligence: an essay under the competitiveness”, [En línea],  Future 
Studies Research Journal: Trends and Strategy, 2015.  
66 Hugo Gaspar Hernández Palma et al, “Gestión de la información empresarial en las organizaciones 
inteligentes”, [En línea], Universidad Autónoma del Caribe, 2015. 
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Ello puede suponer también un nivel de integración empresarial intrafirmas 

táctico y en generar utilidades positivas respecto a los modelos de negocios que se 

van presentando en el comercio internacional a lo largo del tiempo y a situaciones 

de crisis que se desarrollan en el trayecto de la evolución tecnológica.
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CAPÍTULO 3.   

 

 

El aceleramiento de la aplicación y desarrollo de SBC en México 

Los países desarrollados han construido, sostenido y 

heredado una mayor infraestructura que les permite en 

la actualidad aplicar a sus procesos productivos, 

sociales y culturales una elevada dosis de 

conocimiento. (…), despliegan con mayor profundidad 

y control esos conocimientos hacia otros países, ya sea 

como inversión extranjera directa, o como exportación 

de servicios intensivos en conocimiento y nuevas 

tecnologías. Lo anterior les permite generar alta 

rentabilidad de sus inversiones en cualquier parte del 

mundo (…)67. 

 

El campo de la gestión del conocimiento se ha vuelto cada vez más importante y 

extenso en el sistema internacional a través de la formación, generación, desarrollo 

y comercialización de servicios cuya base estratégica se encuentra representada 

por activos competitivos de la dinámica económica actual dominante en el primer 

cuarto del siglo XXI: el capital humano, la innovación, así como también la ciencia y 

las tecnologías, los cuales a su vez componen en su momento el activo potencial 

formativo y capacitivo del cual una organización se puede guiar a fin de convertirse 

en un espacio ampliamente competitivo en el mismo entorno existente: el 

conocimiento.  

 Ante dicha situación es de gran relevancia analizar tanto la diligencia como 

el desempeño del Estado en mexicano para conformar -además de impulsar y 

detentar- ese stock cognitivo que juega parte fundamental en la era del 

conocimiento. Este análisis, por lo tanto, supone entender y comprender los 

ambientes internos de los países participantes directos del T-MEC -pero 

particularmente el de México- por los que se diferencian aquellos activos potenciales 

al momento de su generación para de este modo encontrar las diversas 

 
67 Jorge Romero Amado et al, “El capital humano en México en el marco de la economía basado en 

el conocimiento: una revisión de los indicadores de ciencia y tecnología”, [En línea], Scielo: Revista 
de coyuntura y perspectiva, Economía Coyuntural, Vol.3, Núm.1, 2018, p. 4. 
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valorizaciones sobre el poder relativo al buen funcionamiento del paradigma 

económico.  

Sin embargo, y comprendiendo que el panorama externo también contribuye 

a determinar el flujo administrativo de un país, repasar algunos -y mencionar otros 

pero de manera más general- de los lineamientos condicionantes que conlleva ser 

parte de una integración regional, hace recordar la complejidad de la estructura 

productiva y el posicionamiento innovador del integrante frente a sus pares y/o 

contrapartes focalizando la perspectiva -desalentadora o motivadora- que se 

reproduce continuamente de diversas maneras dentro de la misma región pero la 

cual puede ser modificada si se cuenta con paciencia, diligencia y el valor para 

reconocer el uso del conocimiento.  

La planificación estratégica conductual de un Estado debe contemplar el 

dinamismo con el que se desarrolla el entorno internacional, sin embargo, ello no 

presupone que la participación del Estado en este mismo campo se encuentre 

supeditada a las actividades de los que más ventaja cuentan y lideran sino todo lo 

contrario, ya que el medir las repercusiones internas que ha tenido el enaltecimiento 

productivo de los SBC en México y en el mundo es una tarea dual incesante de los 

Estados de manera particular y colaborativa.  

 
 

3.1. Capital humano mexicano y las empresas mexicanas proveedoras de SBC 

 
Los conocimientos son forjados por las personas, y el 
nivel de preparación académica de los ciudadanos, 
junto con el empleo de las TIC, influirá en la aplicación 
del saber en la esfera social y productiva68. 

 

El uso de las tecnologías de la información (TIC’s) han sido un gran apoyo para la 

difusión óptima de servicios basados en el conocimiento al permitir tanto el 

 
68 Ibidem, p.10.   



 56 

entrelazamiento como el incremento de los llamados stocks cognitivos69; sin 

embargo, es menester tomar en cuenta que otra de las variables sustanciales que 

se requieren para generar este tipo de servicios competitivos en el panorama del 

crecimiento económico actual es la del capital humano, debido a que su labor dentro 

del proceso productivo también impacta el nivel y/o calidad tanto de la prosperidad 

efectiva de una la empresa hablando en términos de utilidades y de rentabilidad.  

El capital humano puede ser entendido como el conjunto de conocimientos, 

habilidades, capacidades y competencias con los que cuenta, invierte y desarrolla 

un individuo que le permiten tanto desempeñar una función adecuada en la 

institución en la que se encuentra, como aumentar y transformar el valor competitivo 

y distintivo de la misma, o bien, en el modelo de negocio. Este elemento 

diferenciador estratégico existente en cualquiera de las unidades organizacionales 

puede posibilitar articular de cierta manera las diversas operaciones que realizan; 

atenderla en función de los objetivos y metas que planteadas, es decir, representa 

aquel “potencial innovador de los individuos dentro de la organización”70.  

La infraestructura humana posibilita la formulación de planificaciones 

administrativas adecuadas dentro de una organización de cualquier tipo para llevar 

a cabo el rendimiento deseado por ésta, ya que la calidad de este recurso incide 

intrínsecamente en todos los procesos de comportamiento de la organización, sea 

una empresa o un Estado. Dicho de otro modo, el recurso humano al igual que 

cualquier otro recurso que emplea una organización se presenta como un 

componente que contribuye a crear no sólo ganancias productivas, sino 

innovadoras en un mundo de constante cambio y competencia. La infraestructura 

 
69 Según Jorge Romero Amado en “El capital humano en México en el marco de la economía basado 

en el conocimiento: una revisión de los indicadores de ciencia y tecnología”, el stock cognitivo puede 
entenderse como aquella acumulación de capacidades intelectuales que representan o 
representarán en un presente, futuro próximo y/o lejano, cambios en los planos productivos de las 
sociedades y las economías a nivel global.  
70Jesús A, Calderón V., et al., "Capital humano: Elemento de diferenciación entre las 

organizaciones.", [En línea], Actualidad Contable Faces, Vol. 15, Núm. 24, 2012, p. 10.  
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humana junto con la industrial y/o tecnológica articula la generación de riqueza de 

un determinado Estado.  

El argumento anterior se basa en que el capital humano, al igual que el sector 

servicios, ha padecido de cambios valorativos significativos a lo largo del tiempo, 

los cuales dependen de las necesidades de las empresas y de los Estados en las 

que se encuentran. No obstante, en lo que va del primer cuarto del siglo XXI, la 

importancia del desarrollo del capital humano -dentro de la eficacia productiva- se 

ha puesto en duda a causa del rápido avance con el que se han implementado las 

tecnologías de la información en cada uno de los procesos creación, continuidad y 

aumento de la competitividad de una unidad organizacional, ya sea empresarial, 

política, social, etc.   

Esta superflua perspectiva que deprecia la relevancia estratégica de la 

infraestructura humana sobre las tecnologías de la información deja de lado aquella 

noción de complementariedad competitiva con las que ambas cuentan y se 

caracterizan para cubrir y atender de manera exitosa las necesidades del mercado 

actual, es decir, un espacio donde en el intercambio de mercancías los llamados 

activos intangibles (la calidad, la innovación y, por supuesto, las capacidades 

humanas) generan nuevos modelos de negocios.   

Por ello, es imprescindible recordar que en los servicios basados en 

conocimiento y en el tipo de economía en que están funcionando, requieren tanto la 

tecnología o infraestructura tecnológica como del capital recursos humanos para 

continuar expandiéndose por el comercio global, como para seguir siendo 

considerados como parte fundamental de la economía del siglo XXI.  

Ahora bien, a pesar de que el capital humano tiene mayor influencia en el 

mercado de trabajo es significativo y crucial destacar que éste según la teoría del 

capital humano de Gary Becker en 1964, no sólo se forma y/o desarrolla en este 

seno o campo productivo de carácter específico, sino que también en un seno 
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predecesor71 o de carácter general, al cual el gobierno “privilegia”: el sistema 

educativo72.  

En la formación educativa de carácter general, el individuo se puede 

encontrar en un estado de inactividad económica, debido que la inversión realizada 

se considera de manera unipersonal con obtención de retribuciones generadas a un 

futuro más lejano que próximo. Este periodo de formación y/o escolarización, según 

Gary Becker, es codependiente de la edad en que se encuentra el individuo o bien, 

en el nivel de escolaridad en que se encuentra, pues el costo de inversión puede 

representar tasas de riesgo más elevadas que en la de formación productiva a 

causa de la confianza retributiva a largo plazo.  

Por su parte, la formación específica de la teoría del capital humano queda 

vinculada en mayor grado o cercanía con el mercado laboral y la experiencia que 

ésta le genera al individuo, es decir, implica un proceso de especialización en el que 

el individuo se diferenciará de la competencia respecto a aspectos salariales por la 

capacitación obtenida y el nivel de inversión realizada después de la etapa de 

educación.  

De esta manera, la formación educativa puede entenderse como aquella 

formación semilla, mientras que la formación específica puede visualizarse como 

una inversión donde las utilidades están condicionadas por un costo controlado e 

informado, ya sea por parte de la unidad organizacional que emplea o del individuo 

que desee aumentar su formación considerando en todo momento el riesgo de la 

inversión en formación.  

 
71 El adjetivo calificativo empleado en la presente investigación para identificar al otro campo y/o 

seno de formación del capital humano al que se refiere Gary Becker, es usado con fines unicamente 
ejemplificativos para lograr obtener una mejor distinción de estos ámbitos, lo cual no quiere decir que 
la formación general quede limitada y/o detenida después del alcance personal hacia la formación 
específica sino que esta contribuye a sentar la fertilidad primaria o base para que un empleado y/o 
empleador se vuelva productivo. 
72 Gary Becker, “Human Capital. A theoretical and Empirical analysis, with Special Reference to 

Education”, USA, The National Bureau OF Economic Research, 1964, p. 412.  
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Así, y retomando algunos puntos relevantes en párrafos anteriores, se puede 

decir que si bien la tecnología ha provisto a la fuerza laboral de nuevas formas de 

trabajo y de contratación, el desarrollo de la capacitación eficiente para adentrarse 

en el mercado laboral del conocimiento comienza desde el grado de desempeño 

educativo gestado por los gobiernos y adquirido por el recurso humano, para 

después pasar por la responsabilidad que desempeña la empresa y/o instituciones 

laborales con respecto a la continuidad  del desarrollo y aplicación del conocimiento. 

A pesar de que existen dos tipos de formaciones, éstas siguen siendo parte 

fundacional del capital humano.  

Todo ello, sin dejar de lado el monitoreo -vinculado a su vez con el 

reforzamiento de los marcos legales y administrativos- gubernamental respecto al 

cumplimiento de los derechos y obligaciones de los trabajadores en los ámbitos 

laboral y educativo; dado que ambos repercuten inherentemente en la forma en que 

funcionan estos dos tipos de formaciones. En otras palabras, el Estado y el gobierno 

se presentan como los principales impulsadores o detentores del stock cognitivo, de 

su rentabilidad y aprovechamiento presente o futuro.  

Dicho lo anterior, es relevante observar la evolución que han tenido: a) el 

capital humano, b) el mercado laboral y, c) el mercado productivo que impulsa y 

apoya el desarrollo de capital humano en los Estados pactantes del Tratado entre 

México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), de formar particular, porque con ello 

se puede dar cuenta de qué tan adecuado es la formación de la productividad en 

los Estados y, si está llevando a cabo una adecuación propia en función del contexto 

regional de sostenimiento económico en el que han deseado aliarse para la 

comercialización de bienes y servicios.   

De acuerdo con datos proporcionados con el Índice de Competitividad Global 

del Foro Económico Mundial correspondiente al año 2018, 2019 y 2020, los Estados 

del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, han percibido resultados 

variables y distantes uno con respecto a otro en los indicadores antes mencionados.  
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Con el apoyo de la Tabla 2, únicamente en el indicador de habilidades 

durante los tres años de formación e implementación del T-MEC, se aprecia una 

diferencia abismal representada por una media puntual de 25.83 entre México y 

Estados Unidos, de 22.63 entre México y Canadá y de 9.6 puntos entre Canadá y 

Estados Unidos73. Esto supone una ventaja comparativa evidente de las dos ex 

colonias inglesas con respecto a la ex colonia española en el desempeño de 

habilidades educativas como número de graduados, expectativas de vida escolar, 

empleamiento, etc.  

 

Tabla 2. Formación de la productividad en los Estados pactantes del Tratado entre México, Estados Unidos 

y Canadá de 2018 a 2020 

 2018 2019 2020 

Estado México Canadá Estados 

Unidos 

México Canadá Estados 

Unidos 

México Canadá Estados 

Unidos 

Habilidades 57.9 81.0 86.3 58.3 81.1 82.5 43.3 65.3 68.2 

Mercado de 

Productos 

57.5 64.9 73.8 57.7 63.8 68.6 48.8 56.7 52.8 

Mercado 

Laboral 

54.4 77.0 

 

81.9 55.8 75.2 78.0 49.2 69.8 56.9 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados de los Índices de Competitividad Global 

del Foro Económico Mundial de 2018 a 2020. 

 

No obstante, si se observa con mayor detenimiento esta tabla se puede contemplar 

que existe un mayor dinamismo comparativo entre los Estados Unidos y Canadá en 

función de este indicador, ya que a pesar de que México mantiene un comparativo 

aproximado de 23.765 puntos con respecto a sus vecinos, Canadá y Estados 

Unidos demuestran un desempeño variable e inclusive competitivo durante los tres 

años, ya que de 2018 a 2019 se encuentra una diferencia puntual de 3.9 y 1.5 de 

2019 a 2020. Esto puede indicar que, a pesar de que México mantiene una brecha 

puntual muy grande con sus vecinos, existe una estabilidad puntual que va de 0.3 

 
73Foro Económico Mundial, “Índice de Competitividad Global “en Informes, [En línea], Foro 

Económico Mundial, s/f. 
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a 0.7, lo que se traduce en esfuerzos del país por adecuarse y alcanzar el nivel de 

habilidades indispensables para funcionar con sus vecinos.  

Ahora bien, para el caso del indicador relacionado con el mercado de 

productos, el cual considera la competencia de servicios, aranceles aduaneros etc., 

se puede decir nuevamente que existe una variabilidad más dinámica entre Estados 

Unidos y Canadá de 2018 a 2020, pues se vislumbra una diferencia una media de 

3.2 puntos entre ellos, mientras que México con Canadá y Estados Unidos se 

aprecia una media puntual existente marcado por un intervalo de 0.4 a 1.7 puntos.  

Esto representa dos cosas: 1) México mantiene un comparativo más estable 

con sus vecinos en los términos descritos con anterioridad y que corresponden a 

este indicador, lo que significa que el Estado continúa elevando sus esfuerzos para 

no sólo adecuarse al desempeño de sus contrapartes sino también para mejorar a 

nivel global; 2) Estados Unidos y Canadá se encuentran en una situación de 

competencia mutua.  

Cabe destacar que lo mismo sucede con el indicador de mercado laboral, 

que representa la flexibilidad en la determinación de salarios, derechos de 

trabajadores, remuneración, proactividad, tasa de impuestos laborales, etc., pues 

se obtiene una media puntual respecto a los tres años entre Canadá y Estados 

Unidos de 12.2 puntos.  

Ello expresa los esfuerzos del Estado mexicano para mostrarse como un 

participante comprometido a elevar sus capacidades, su mercado de productos y, 

por supuesto, su mercado laboral, ya que al observar con ayuda de los Gráficos 1, 

2 y 3 el desempeño en la formación y estabilidad del capital humano se entiende 

que inclusive con un declive general en estos indicadores, a causa de la pandemia 

de COVID-19-, México fue el único país del tratado que obtuvo un impacto menos 

grave conforme a su evolución durante los primeros dos años de las negociaciones 

y firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.   
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Ello se debe a que las ex colonias inglesas se enfrentan cada vez más a 

situaciones geopolíticas más intensas respecto a tensiones de carácter comercial 

relativa a sus contrapartes internacionales (el caso de China) lo cual puede frenar 

la calidad y cantidad de inversiones. No es novedad el hecho de decir que aquellos 

países que lideran su posicionamiento en los Indicadores competitivos del mundo 

se enfrentan constantemente a un contexto competitivo más voraz a causa de la 

intencionalidad proteccionista de sus políticas de aseguramiento del estatus quo 

sistémico.  

A pesar de lo antes escrito, es posible decir también que el impacto menos 

grave se puede deber al rotundo deterioro de otros Estados que hacen posicionar a 

México en una constante de desempeño (pues hay que hay que recordar que dicho 

índice es de carácter global). No obstante, ello no ha de restarle el manejo eficiente 

del país conforme a reformas constitucionales y programas públicos de carácter 

federal.  
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Gráfico 1. Desempeño de México en la formación y estabilidad del capital humano. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados de los Índices de Competiti- 

vidad Global del Foro Económico Mundial de 2018 a 2020. 
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Gráfico 2. Desempeño de Canadá en la formación y estabilidad del capital humano. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados de los Índices de Competiti- 

vidad Global del Foro Económico Mundial de 2018 a 2020. 
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Con lo anterior, se puede concluir que el T-MEC se firmó y se negoció en un 

ambiente diferencial en diversos aspectos que componen el desempeño en el 

capital humano de los Estados. Asimismo, se demuestra que: 1) Estados Unidos se 

ha encontrado en un proceso continuo de deterioro en aspectos de habilidades, 

mercado laboral y mercado de productos, 2) Canadá se puede encontrar en un 

proceso reflexivo y valorativo sobre aquellos aspectos económicos de desarrollo y 

crecimiento que le son favorables para competir tanto regionalmente como 

globalmente, es por ello que se visualiza un avance anual en ciertos aspectos que 

comprenden al capital humano y, un deterioro o bien desistimiento en otros y, 3) 

México, a diferencia de su vecino próximo del norte ha podido y se ha concentrado 

en mejorar aquellos factores que se vinculan con el capital humano y, por supuesto, 

con la comercialización de servicios basados en conocimiento y la creación de 

empresas proveedoras de estos. 

 

 

Gráfico 3. Desempeño de Estados Unidos en la formación y estabilidad del capital humano. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados de los Índices de Competiti- 

vidad Global del Foro Económico Mundial de 2018 a 2020. 

86.3

73.8

81.9

82.5

68.6

78

68.2

52.8

56.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Habilidades

Mercado de Productos

Mercado Laboral

Puntaje

2020 2019 2018



 65 

Los elementos conductores de la economía del conocimiento y del desarrollo de la 

competencia global siempre están en constante dinamismo, por lo cual una 

integración regional puede ser la base para asegurar los beneficios ante los cambios 

en la demanda mundial mediante el acceso preferencial -pero a su vez 

condicionante- a ciertos rasgos competitivos.  

En un tratado de integración se conforma una especie de sistema de gestión 

de innovación en un contexto que puede verse envuelto de diferenciaciones 

sublimes tales como los factores de producción, de liquidez etc, por lo tanto el 

monitoreo regional es clave para la supervivencia de los mismos ante los Estados 

que integran a la comunidad internacional y sus intenciones; el fortalecimiento de 

una alianza estratégica  se encuentra en esfuerzos colaborativos, en este caso de 

capacitación y desarrollo tecnocientífico.  

 

3.2 Capacitación y desarrollo tecnocientífico 

La construcción de una economía de conocimiento es un proceso sumamente 

laborioso, al conllevar el análisis el dinamismo significativo sobre la metodología 

esencial e indespensable que se debe desarrollar para producir el conocimiento 

potencial que fundamente el desarrollo económico actual; la práctica y/ o acción 

tecnocientífica como fenómeno global del mercado capitalista del siglo XXI -donde 

el conocimiento es sumamente relevante tanto para la generación de riqueza como 

de crecimiento económico en y/o de un Estado- se presenta ante la cadena de valor 

productiva como la principal forma de transformación teórica y operacional de la 

realidad económica-comercial latente en la llamada era del conocimiento.  

Para comenzar se puede decir que, dado que el conocimiento encuentra su 

funcionalidad en el presente análisis tanto en el ámbito teórico como en el 

operacional, el concepto de tecnociencia se vuele una parte prescindible para 

describir e inclusive explicar la manera en que la ciencia y la tecnología se unen 

para generar un capital intangible comercializable que a su vez desarrolle la 

innovación necesaria para así obtener ganancias económicas. 
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Por consiguiente, es importante destacar que, siguiendo la lógica 

argumentativa de Luis Roberto Vega González, la concepción de la palabra 

tecnociencia va más allá de concebirla como el puro conjunto conceptual existente 

entre la ciencia y la tecnología puesto que ello implicaría no únicamente ignorar los 

proyectos macro científicos emergidos durante la Segunda Guerra Mundial (los 

cuales estuvieron dirigidos a hacer frente a las necesidades bélicas del entorno 

mundial del momento)74, sino incluso opacar la colaboración híbrida entre las áreas 

que van desde el ámbito de la ingeniería hasta el social y político75, mismas que se 

desenvuelven en conformidad con las pretensiones capitalistas pertenecientes tanto 

al Estado como a las empresas del siglo XX y XXI.  

Los científicos aportan teorías; los tecnólogos aportan herramientas y los técnicos 

matemáticos y diversas técnicas manuales. Todos estos conocimientos y habilidades 

permiten a los ingenieros comprender, diseñar, desarrollar, inventar e innovar a través de 

soluciones o productos tecnológicos que respondan a las necesidades del sistema 

productivo o de utilidad social76. 

 

La tecnociencia es un fenómeno que transforma realidades -social, económica, 

comercial, política etc.- en las que se encuentran conviviendo el Estado y las 

empresas, produciendo (colaborativamente) y utilizando conocimientos que 

impulsan la innovación en aquellas entidades organizacionales en que circulan y se 

desarrollan. Por ende, necesita no sólo del circuito monetario -hablando en términos 

de financiamiento y de inversión- sino igualmente del institucional-educativo para: 

1) cumplir en tiempo y forma con las ambiciones, expectativas o metas de los 

Estados primordialmente y, 2) promover la continuidad existencial de la economía 

del conocimiento junto con el mundo laboral y educativo relacionado a los servicios 

basados en conocimiento.  

 
74 Luis Roberto Vega González, “Are there techno-scientific projects in Mexico?”, México, [En línea], 

Archieves of Business Research – Vol.3, Núm.6, 2015, p. 122.  
75 Alonso Nava Amezcua, “¿Qué Es La Tecnociencia? Tecnociencia, Poder y Entorno, [En línea], 

Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia, 2020, pp. 113-145 
76 Luis Roberto Vega González, op. cit., p. 74. 
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Lo anterior quiere decir que todo desarrollo tecnocientífico, a pesar de 

responder y valorizar las necesidades materialistas del entorno capitalista industrial, 

éste también lleva impregnado de tintes de inversión en aspectos que coadyuven a 

formar a los agentes y comunidades científicas productivas que participarán en la 

competitividad de un Estado o de una empresa77. En otras palabras, cuando se 

habla de un proyecto relacionado con el desarrollo tecnocientífico supone exponer 

toda una complejidad multidisciplinar y multifacética de producir conocimiento e 

implementarlo en el mundo comercial.  

Ahora bien, dicho todo lo anterior, es imprescindible destacar que la forma en 

que se manifiesta la evidencia de este desarrollo colaborativo y comercial 

tecnocientífico en la región de América del Norte es a través del capítulo 19 del 

Tratado entre México Estados Unidos y Canadá de 2018, el cual hace referencia al 

Comercio Digital, al recordar que este tipo de servicios (impulsados y pertenecientes 

a la economía de conocimiento) requieren de tecnologías de la información e 

“integrarlos a la estructura productiva para que funcionen como insumos intermedios 

de producción o habilitadores de la actividad económica y comercial, de manera 

transversal, desde las grandes empresas hasta las PyMEs, en todos los sectores 

de la economía”78. 

El capítulo 19, expone algunos lineamientos normativos que deben seguir las 

partes pactantes para hacer de la transferencia electrónica de datos, información, 

etc., un intercambio adecuado (en términos de accesibilidad y rapidez) y seguro 

(hablando en términos de prácticas desleales al comercio regional) para los mismos. 

Sin embargo, aquellos artículos que son de suma relevancia comentar en el 

 
77 Aquí es importante aclarar que aunque la participación de este tipo de personas pueda verse 
desde un punto racional negativo como de carácter pasivo ante la elección del rumbo que llevará la 
empresa o Estado respecto a una elección competitiva (ello debido a que pueden no participar 
directamente en este tipo de toma de decisiones), es importante destacar que ésta aun así cuenta 
con un alto grado de relevancia estratégica para los directivos correspondientes de la toma de 
decisiones, ya que sigue persiguiendo el objetivo de promover decisiones más informadas y 
adecuadas. 
78 Amiti, “Avanzando juntos: El papel fundamental de las tecnologías de información para la 

implementación del T-MEC a favor de México”, México, [En línea], Amiti y Gobierno de México, 2021, 
p. 35. 
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presente análisis son: artículo 19.12 sobre la ubicación de las instalaciones 

informáticas y, el artículo 19.15 sobre la ciberseguridad. 

Lo anterior se debe a que ambos artículos fundamentan: 1) una libre 

transmisión de datos entre la región y, por lo tanto, un mayor acceso a los servicios 

brindados a través de las tecnologías de la información y, 2) el compromiso continuo 

de los Estados por innovar y promover todo tipo de experiencias y conocimientos 

que representen esfuerzos para desarrollar un crecimiento comercial seguro y 

accesible en el panorama digital regional. 

El capítulo digital del T-MEC será clave para transitar hacia una economía basada en el 

conocimiento, pues no solamente comprende especificaciones para el comercio electrónico, 

sino que incorpora elementos clave para la economía digital, como el internet, bienes y 

servicios digitales, y tecnologías exponenciales79. 

 

Así se puede decir que, en este capítulo 19, más que exponer la gran importancia 

del comercio digital y de los servicios del mismo carácter80, para el final del primer 

cuarto del siglo XXI, se destaca el gran flujo de información y de datos 

transfronterizo alrededor del mundo y por tanto del desarrollo de una economía y un 

comercio que va contribuyendo aún más que la economía tradicional a la alteración 

del PIB de los Estados.  

Esto quiere decir que a todo sistema de gestión de proyectos 

tecnocientíficos81 se le deberá fortalecer con el objetivo de disminuir la des 

tecnologización en los Estados, ello implicaría en el caso mexicano seguir 

observando la situación sobre el anteproyecto de Iniciativa de Ley General de 

 
79 Idem. 
80 Hay que recordar que la lógica argumentativa del presente análisis se basa en la idea de que tanto 
el comercio como los servicios digitales quedan correlacionados íntimamente con los servicios 
basados en el conocimiento y la economía que lo sustenta, ya que, aunque la economía digital puede 
entenderse como un modelo económico, la de conocimiento implica aludir a un pilar fundamental 
para la actividad competitiva de los Estados. 
81 Este tipo de proyectos comprenden un proceso dinámico de intercambio de datos, información, 
experiencias y conocimiento de forma conjunta (respecto a las áreas que participan en dicha 
colaboración, las cuales pueden ir desde el ámbito de la ingeniería hasta de las ciencias sociales, 
entre otras ), que puede ser desarrollado por empresas de servicio digital o de matriz tecnológica de 
cualquier magnitud (como las PyMEs) o por los mismos Estado a través de una diversidad de 
programas y/o proyectos gubernamentales.  
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Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que presenta el CONACYT, el 

cual intercede hacia una centralización del poder presupuestario del 100% al 

organismo e institución pública, frente a otros proyectos financiados por PyMEs 

tecnológicas. 

Tanto la profesionalización, así como capacitación del personal laboral y 

educativo que genera conocimiento y se inserta en el mercado laboral competitivo 

aprovechando los recursos digitales, representan los primeros pasos del 

compromiso regional para competir en bloque frente al panorama mundial pero 

también los retos involucrados para elevar y mantener los niveles adecuados entre 

los tres países para que el Tratado beneficie de manera adecuada al Estado 

mexicano.  

Lo indispensable para México con lo expuesto principalmente en el capítulo 

19 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, es seguir monitoreando a 

partir del escenario interno que tiene México con las disposiciones del T-MEC, la 

evolución y desenvolvimiento de los servicios basados en conocimiento promovidos 

por empresas mexicanas además del gobierno, ello con el objetivo de hacer frente 

a las exigencias de la política económica establecida conforme a una economía de 

conocimiento, lo cual implica distinguir la trascendencia y repercusión y alcance del 

instrumento conductual -además de valorativo- del desarrollo interno del país: el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

 

3.3. Innovación y plan de desarrollo tecno-económico en México 

Esta nueva era revolucionaria junto con sus innovaciones posibilita que la economía 

de conocimiento se presente ante el mundo como un área que eleva la productividad 

a partir de una toma de decisiones racionales. Genera nuevos empleos, utilizando 

sectores cuya relevancia y contenido estratégico habían sido valorados únicamente 

en complementariedad con las actividades productivas de primer orden. 
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La innovación es parte fundamental para lograr avances en los objetivos 

nacionales de un país vinculados al progreso económico, no obstante, es menester 

destacar que también los niveles de ingresos que tienen las economías de los 

países de mercado afectan de manera significativa su desenvolvimiento porcentual 

de innovación de carácter competitivo, tanto a nivel global como regional, según sea 

el caso.  

Un ejemplo de lo anterior es el caso mexicano el cual es considerado tanto 

por la Organización Mundial de la Propiedad intelectual  (OMPI) como también la 

Cornell University y el Instituto Europeo de Administración de Negocios (INSEAD, 

por sus siglas en francés), como un país de ingreso medio82 durante 2018, lo cual 

se ve reflejado en un desempeño innovador únicamente en 2018 de 35.34 puntos 

frente a los puntajes de 59.81 y 52.98 de Estados Unidos y Canadá83, países que 

según el Índice Mundial de Innovación de 2018 son considerados en conjunto 

bilateral como la región que tiene “mejor desempeño con los puntajes más altos 

para todos los pilares”84.  

Continuando con el argumento del párrafo anterior, es relevante entonces 

mostrar los Productos Internos Brutos PIB per cápita (US$ a precios actuales) de 

los años correspondientes para ver qué tan sólido se encontró la variación de los 

países y, así relacionarla con su posicionamiento a nivel regional (Véase Tabla 3). 

Así se entiende que tanto México como Estados tienen una variabilidad del PIB más 

coordinada y constante al alcanzar un aumento en 2019 y, una pérdida o caída en 

 
82 Cabe resaltar que a pesar de que la denominación “país de ingreso medio” es expresada 

específicamente en el índice de innovación del año correspondiente a 2018, ello no implica que su 
uso continuo en el presente análisis para los dos años posteriores al informe sea erróneo debido a 
que con el seguimiento del ranking y puntos objetivos por el país se visualiza su panorama evolutivo 
no tan dinámico como para dejar de ser etiquetado o encasillado dentro del grupo al que se le hace 
referencia.  
83 Además de ello, hay que recordar que en los Índices Globales de Innovación de 2018-2020, México 

presenta también una media de 35 puntos porcentuales a nivel global, lo cual se traduce a su vez en 
un 58% de cercanía con la media de Estados Unidos y un 66% con la media puntual de Canadá. 
Esto quiere decir que el país que lidera o que es el centro de la dinámica económica de la región 
norteamericana es Estados Unidos, y al país hispanohablante se encuentra en un panorama de 
inferioridad comparativa de innovación bastante lejano del centro. 
84 Organización Mundial de la Propiedad intelectual, “El índice global de innovación 2018”, [En línea], 

WIPO, 2018, p. xxxix.  
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2020, lo que corresponde a la misma dinámica con la que actuó o se manifestó la 

innovación (Véase Tabla 4). 

Tabla 3. PIB per cápita (US$ a precios actuales) de los países T-MEC  

  2018 2019 2020  

Estados Unidos  63064.4184 65279.529 63206.5211  

        

México 9686.98493 9950.45008 8329.27131  

        

Canadá 46548.6384 46328.6718 43258.2639  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Banco Mundial. 

 

 
 
 

Tabla 4. Puntaje de Innovación de los Países del T-MEC 

  2018 2019 2020 

Estados Unidos 59.81 61.73 60.56 

        

México 35.34 36.06 33.6 

        

Canadá 52.98 53.88 52.26 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por los índices de 
Innovación Global de 2018 a 2020 

 

 

Con Canadá se observa que la funcionalidad correlativa entre el desempeño de su 

PIB y su nivel de innovación es menos dependiente una de otra, lo que representa 

un esfuerzo denotativo del país en el año 2019 para mantenerse al margen de 

innovación manejado por sus vecinos a pesar de su decrecimiento continuo de su 

PIB desde 2018. Ello deja en claro que el país que lidera o que es el centro de la 

dinámica económica de innovación de la región norteamericana es Estados Unidos 

y que, a pesar de que el país hispanohablante de este mecanismo de integración 

se encuentra en un panorama de inferioridad comparativa de innovación bastante 

lejano del centro, ha sabido llevar un control efectivo entre ambas variantes, pero 

menor del que Canadá hizo ante su situación particular.  
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La razón de esta situación para México se debe al Plan Nacional de 

Desarrollo propuesto y perseguido por el gobierno de la carta transformación bajo 

el sustento de los artículos 25 y 26 constitucionales, los cuales hablan sobre el 

desarrollo nacional y el sistema de planeación correspondiente para el 

funcionamiento de este. En ellos, se destaca que la economía nacional cae en 

responsabilidad del Estado y que, al contar con la existencia del sector público y 

privado (y el social), tanto la producción como la competitividad son vistas ahora 

como un modo de convivencia para el buen funcionamiento del crecimiento 

económico para ambos sectores85.  

Por tal motivo, en el artículo 25 se destaca la distinción de dos áreas “activas”: 

una en la que queda al manejo del sector público (que da cuenta de la exclusividad 

del Estado) y la otra innatural que puede ser “integrada” o manejada por el Estado. 

En cuanto al artículo 26 constitucional lo importante se presenta respecto a los 

procedimientos de la participación y la consulta popular, pues, dentro del Estado 

moderno existe una participación pasiva-activa en cuanto a la defensa de sus 

intereses, estando el ciudadano en una esfera aparte. 

La política de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha visto reflejada 

en la función de ciencia, tecnología e innovación, que cada año reporta un menor reparto de 

recursos presupuestarios. Este rubro recibió en 2019, el primer año de este sexenio, 53,424 

millones de pesos, un año después fueron 51,054 millones, y para este ejercicio 49,963 

millones. En los tres casos los montos son inferiores a los 60,219 millones de 201886. 

 

Dicho plan obedece a una planificación muy general de la economía nacional del 

Estado mexicano y de una tardía formulación o implementación de los programas 

vinculados al desarrollo de la innovación en el país; a ello hay que sumarle los 

problemas administrativos y de inclusión vinculadas a la institución encargada de 

 
85 Secretaría General, “Artículo 25 y 26”, en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

México, [En línea], Secretaría General: CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN, 2021, p.27-30. 
86 Eréndida Reyes, “A tres años de gobierno, el sector tecnológico sigue en el olvido”, México, [En 

línea], Excelsior, 2021. 
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llevar a cabo los planes nacionales para la innovación, los cuales no pueden cubrir 

ni el 1% del PIB nacional hasta 2021.  

De esta manera,  este instrumento índole nacional, cambiante cada seis años 

y transformador de la vida -en sus diversas áreas de construcción y desarrollo- de 

un país puede figurar como otro de los elementos -pero de manera general o 

englobador- inmovilizadores y cegadores de las ventajas comparativas de la 

capitalización del conocimiento así como de la consecución o conquista del mismo 

de la dimensión comercial y económica post aprendizaje, es decir la una etapa y/o 

periodo donde se comprende el peso real de los SBC en el comercio internacional.  

 

3.4 SBC, utilidades para el desarrollo de un México post-aprendizaje del        

mercado de conocimiento 

A causa de que el mundo comercial se mueve cada vez más en el sistema 

internacional más sobre una estrategia de competitividad basada en la 

capitalización del conocimiento, la utilidad que dejan los servicios se ha convertido 

en un elemento en el que los países han de enfocarse en maximizar con el objetivo 

de satisfacer la economía de conocimiento que profundiza el desarrollo del saber 

respecto a la forma en que se puedan utilizar los recursos materiales más que el de 

la pura afinidad por poseerlos. 

Para comenzar, se debe destacar que los servicios basados en conocimiento 

comprenden actividades que no sólo utilizan tecnologías y capital humano 

calificado, sino también tareas que se basan en infraestructura educativa y digital 

innovadora para ofrecer una eficiencia elemental en el momento de tomar de 

decisiones sobre el desarrollo, aprobación e implementación de algún proyecto y/o 

programa que se quiera realizar ya sea a nivel empresarial o en el ámbito 

gubernamental. Así, orientados a satisfacer y fomentar la demanda del comercio 

mundial, los servicios basados en conocimientos se van integrado cada vez más a 

las cadenas globales de producción lo que implica alterar el modelo de utilidad que 
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van promoviendo los países dentro de sus economías productivas para participar 

en el comercio mundial del primer cuarto del siglo XXI 

A México se le ha caracterizado por ser un país y/o Estado en el que la 

innovación sigue un camino de tipo adaptativo e imitativo, donde el conocimiento es 

adquirido y aprendido a partir del creado y desarrollado por otros países87, es decir, 

que México se encuentra atrapado en un equilibrio de bajo nivel en lo que respecta 

a aspectos de aprendizaje y desarrollo tecnológico, científico e innovador, en otras 

palabras, en un status de hackeo de su desarrollo frente a sus contrapartes 

regionales del norte, en particular Estados Unidos.  

Dicha percepción sobre la permanencia del país en la etapa aprendizaje 

sobre el funcionamiento del mercado de conocimiento se muestra cada vez más 

renuente entre la comunidad internacional y regional a causa del régimen sobre 

propiedad intelectual suscrito por el mismo en el año 2018 -pero cotejado desde 

1991 con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) - bajo las disposiciones pertinentes del mismo en el Tratado entre México, 

Estados Unidos y Canadá de 2018.  

Según lo dispuesto en el capítulo 26 del T-MEC, la competitividad regional 

se desarrollará de manera integral y coordinada entre las partes creando un Comité 

de competitividad con el fin de promover un entorno económico -y comercial- 

regulatorio que sea lo más predecible y transparente para las partes que constituyen 

el acuerdo regional88. Esto implica un procesamiento y vigilancia continua alrededor 

del buen funcionamiento del crecimiento económico regional y, de la prosperidad de 

éste, lo que a su vez representa una injerencia pasiva respecto a la implementación 

o no de proyectos nacionales que fortalecen o debilitan el área de libre comercio 

entre las partes.  

 
87 Rubén Molina Martínez y José Roberto Gómez Ayala, “Modelos de utilidad como mecanismo para 
fomentar la innovación en los países”. 
88 Sice Oas, “Capítulo 26: Competitividad” en PROTOCOLO POR EL QUE SE SUSTITUYE EL 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE POR EL TRATADO ENTRE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CANADÁ, [En línea], 
OEA: Sistema de Información sobre Comercio Exterior, 2020. 
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Ahora bien, de acuerdo con el capítulo 20 del T-MEC sobre los derechos de 

propiedad intelectual, se respetan los sistemas de propiedad intelectual de cada 

parte, así como cualquier adopción de medida que los Estados integrantes quieran 

realizar para proteger la salud pública; no obstante, esto se realizará siempre y 

cuando éstas no sean incompatibles con las disposiciones del mismo capítulo89. Ello 

indica nuevamente que la vigilancia y observancia sobre los derechos de propiedad 

intelectual es y será una forma determinante para continuar con los privilegios que 

otorga el tratado.  

Lo anterior podría significar una limitación para el desarrollo de innovación y 

el acceso al mismo conocimiento que necesitan los países para desenvolverse y 

competir en la economía de conocimiento. Sin embargo, pese a esta percepción de 

la realidad regional en la que el actual Tratado comercial entre México, Estados 

Unidos y Canadá (T-MEC) delega la promoción de la propiedad intelectual y 

desarrollo de nueva ciencia y tecnología a EUA en la región, existe otra visión que 

complementa lo descrito: el desenvolvimiento oportuno y competitivo de una 

inversión del país respecto a las variables de tecnología y capital humano para 

demostrar la grandeza de la regional de la que forma parte. 

Es decir, aunque la movilización comercial de los SBC representa un reto 

para México debido a que, por un lado, marca la existencia misma de una nueva 

etapa económica que puede delinear una nueva brecha de desigualdad que de no 

ser atendida puede degradar el crecimiento del país. Por el otro, no se debe olvidar 

que este tipo de servicios llevan consigo el empleo tanto de alta tecnología e 

innovación como de un capital humano calificado, variables cuyo desempeño 

mexicano se ha concentrado en mejorar llevando un control efectivo pese al 

desempeño de su Producto Interno Bruto90.  

 
89 Sice Oas, “Capítulo 20: Derechos de Propiedad Intelectual” en PROTOCOLO POR EL QUE SE 
SUSTITUYE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE POR EL TRATADO 
ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 
CANADÁ, [En línea], OEA: Sistema de Información sobre Comercio Exterior, 2020. 
90 Hay que recordar que Estados Unidos se ha encontrado en un proceso continuo de deterioro en 

aspectos de habilidades, mercado laboral y mercado de productos desde 2018 hasta 2020, ello a 
pesar de seguir presentando un PIB per cápita impresionante frente a sus contrapartes.   
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Así entonces se puede decir que México implícitamente mantiene un impulso 

de lo que Mokyr denomina la creatividad productiva (mejor conocida como la 

innovación), la cual se refiere a generar esfuerzos de comprensión y de difusión 

epistemológica que superen la retroalimentación negativa que condiciona el 

crecimiento económico91. Lo que a su vez representa atender a mejorar la 

confiabilidad económica que requiere el país para lograr un crecimiento económico 

competitivo y un desarrollo social apto para producir servicios de mayor calidad para 

así intervenir cada vez más en las etapas del proceso de la producción no sólo de 

las empresas nacionales sino también internacionales.  

Hay que recordar que uno de los puntos innovadores que se dan con el T-

MEC, se encuentra principalmente en su capítulo 15, el cual evoca a los capítulos 

17, 18, 19 y 20, dado que destaca cambios innovadores sobre el apartado del 

acceso al mercado tal como la flexibilización respecto tanto a la condición del 

TLCAN sobre el ámbito de requerir una presencia local más focalizada para poder 

proveer un servicio, así como también sobre la empleabilidad en el sector servicios, 

dejando a la competitividad en función de un desempeño nacional contra lo 

internacional.   

Además de esto, se debe decir que dentro de lo establecido en este mismo 

capítulo, la transparencia regional para la apertura del desarrollo de los servicios 

entre los tres países norteamericanos (a partir de actos como la aceptación de 

documentos legalizados y ya no originales salvo casos excepcionales o las tasas 

cobradas por la autorización)  alude mucho a un cambio radical tanto en la forma de 

comprender la funcionalidad de los servicios como de permitir el suministro de los 

mismos dentro del territorio de una parta.  

Es por ello que nuevamente se debe señalar que los servicios basados en 

conocimiento no tienen una forma particular de clasificarse, al llevar impregnados 

conjuntos valorativos sobre el crecimiento, las mutaciones internas de los países y 

 
91 Mokyr, J, “The Gifts of Athena: Historical Origins of the Knowledge Economy”, United States, [En 

línea], Princeton: Princeton University Press, 2002.  
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su valor que aportan a la producción entre otros, por lo que definir una utilidad 

específica valdría en recaer en concepciones estáticas, su mutabilidad y su 

complejidad en sí92. Esto indicaría que centrar particularmente la atención en los 

aspectos limitantes sobre la propiedad intelectual dejados por el T-MEC 

representaría una única manera de formar competitividad en el sector, cuando en 

realidad esto es únicamente una condicionante que puede ser sobrepasada por las 

mismas variables.  

Los llamados SBC pueden proveer al país hispanohablante de una estrategia 

competitiva y de crecimiento alterna a la reproducida por las bases epistemológicas 

y ontológicas acerca de la dinámica del crecimiento, su alcance y su participación 

en él, ellos pueden cambiar el fundamentalismo histórico sobre las etapas de 

inmersión en el mercado actual de conocimiento y del paradigma productivo que 

domina el mundo capitalista. Existe una delgada línea entre las condiciones 

estructurales y los parámetros estratégicos que repercuten en el poder y capacidad 

para hacer o no posible una realidad en una región por lo que observar con 

detenimiento la dinámica de las bases del comercio mundial y la economía que le 

da fundamento.  

 
92 La lista de clasificación sectorial de Servicios realizada por la OMS a través del Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios (AGCS) si bien es un esfuerzo por clasificar los servicios, esta misma 
contiene excepciones ya que llevan impregnados conjuntos valorativos sobre el crecimiento y  las 
mutaciones internas lo cual hace que la misma quede sujeta a modificaciones dependientes de la 
evolución del comercio y desarrollo de ellos así como del impacto relacional entre los actores que 
las fomentan. 
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REFLEXIONES FINALES 

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sigue condicionando 

hasta cierto punto el nivel de desarrollo científico y tecnológico del país, su calidad 

y las condiciones laborales de la mano de obra mexicana, así como la participación 

gubernamental en los sectores de alto valor agregado a partir de disposiciones 

oficiales sobre la libertad expuesta en materia de propiedad intelectual y comercio 

transfronterizo; no obstante, es imprescindible entender que la realidad contextual 

de México en la que se firmó y se ha puesto en marcha este mecanismo de 

integración es más audaz de la que lo fue hace 30 años, ya que el país presenta 

avances estables -principalmente frente a su contraparte norteamericana más 

próxima a él- respecto a su condición estratégica de capital humano, ciencia y 

tecnología así como de innovación.  

 Si bien algunas estipulaciones en el T-MEC pueden reflejar el “nuevo” 

acondicionamiento dependiente del país a seguir con una estructura productiva en 

materia comercial manufacturera, la realidad es que los avances en los elementos 

determinantes de los servicios basados en conocimiento le conceden al país 

hispanohablante una oportunidad importante no para sustituir la utilidad del sector 

primario y secundario de la economía vinculados a la infraestructura industrial por 

la del sector terciario, sino para preparar la habilitación del desarrollo sucesivo del 

país e insertarse en el mercado determinado por la economía de conocimiento, una 

economía transformadora de la productividad comercial, en la que la capitalización 

del conocimiento y, por ende, tanto el uso como transformación adecuada de la 

información contribuyen a estabilizar la balanza de pagos a causa de cada vez más 

valorización económica del sector servicios.  

 En otras palabras, los cambios y nuevas disposiciones en materia de ciencia 

y tecnología, capital humano e innovación provocadas por el auge del comercio 

digital a nivel mundial permiten a México seguir demostrando, no sólo a nivel 

regional, sino también internacional, tanto su participación como su esfuerzo activo 
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y conjunto en materia de competitividad en el marco del nuevo panorama económico 

del siglo XXI.  

La velocidad con la que avanza la tecnología y se difunde la información ha 

provocado el surgimiento de una economía de conocimiento donde el sector 

terciario gana mayor relevancia dentro de la competitividad comercial internacional, 

esto supone iniciar el proceso de renovación de los diferentes mecanismos de 

integración existentes de los Estados para poder mantenerse al día y/o actualizados 

de manera estratégica para hacer frente a los retos de la economía de conocimiento. 

A pesar de lo anterior, hay que recordar que el progreso también está determinado 

por el desempeño interno que quiera aplicar un país tomando aquellas cosas que le 

benefician y tratando de resolver aquellas que lo confinan para detener su progreso.  

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) como 

mecanismo de compromiso para el fortalecimiento regional hace que el Estado 

mexicano impulse y deposite su atención en efectuar un desarrollo efectivo para él 

dentro de esta forma integración y, en este sentido, no generar desventajas 

competitivas que impacten negativamente su entorno interno económico y social, 

es decir reproducir o al menos enaltecer el status de crecimiento rezagado con el 

que se le percibe. 

Ante este panorama se revalorizan e incluso se concientizan las diferencias 

entre los efectos de la globalización y  aquellos surgidos por la integración para un 

país como México  que, al ejercer nuevas formas de administrar el Estado, así como 

de concebir al Tratado se presentan nuevas facultades para estimular el desarrollo 

económico-comercial en el país. La apertura o el acceso que se da en diversos 

ámbitos gracias al fenómeno de la globalización diside mucho del régimen de 

dominio conductual ocasionado por un mecanismo de integración; existe una 

delgada línea entre las condiciones estructurales y los parámetros estratégicos que 

repercuten en el poder y capacidad para hacer o no posible una realidad en una 

región por lo que observar con detenimiento la dinámica de las bases del comercio 

mundial y la economía que le da fundamento.  
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Ahora bien, cabe destacar que si el panorama de integración entre los 

Estados norteamericanos fuera de segundo grado, es decir, una unión aduanera, 

sin duda alguna se podría hablar de un comportamiento completamente distinto 

entre las variables que sustentan los SBC debido a que habría mayores esfuerzos 

de los países por hacer eficaz el funcionamiento de la integración respecto al grado 

que le concierne dicha denominación. Es decir, se hablaría de una intensidad 

conductual en cuanto al enfrentamiento de las situaciones geopolíticas de la triada 

norteamericana con el exterior y, por ende tanto de la calidad como cantidad de 

inversión destinada a afrontar los retos internacionales de carácter comercial.  

Una integración de segundo nivel supondría un monitoreo regional más 

intenso para la supervivencia de la integración y se hablaría entonces de una 

transferencia mayor y más abierta de información entre la región ocasionando un 

cambio en los parámetros competitivos respecto a distintos regímenes como  el de 

la propiedad intelectual, en otras palabras,un distinto flujo comercial. Sin embargo, 

ante este panorama se puede descifrar claramente el reto principal ante el nuevo 

escenario: la correcta distribución de los ingresos obtenidos de la integración y, por 

supuesto que contribuyen al desarrollo del estado: una condición estática 

integrativamente activa, pero al fin de cuentas, estática. 

Regresando con la lógica argumentativa del comportamiento del Estado bajo 

la integración del T-MEC, la capacidad tecnológica, científica e innovadora con la 

que cuenta México se presenta bajo un nivel competitivo óptimo en función de la 

dinámica sistemática con la que se está desarrollando la sociedad internacional y 

su mercado, así como también sus vecinos del norte. El movimiento fluctuante del 

capital humano y de las mercancías materiales en respuesta del desarrollo interno 

de dichas variables en el país indica una eficiencia y eficacia de las percepciones 

en las políticas de fomento a la economía del país puesto que, al sólo considerar el 

proceso de innovación como una parte elemental dentro de la representación de 

inversión para el país, el Estado pasa a enriquecer -o al menos en generar las 

herramientas suficientes- su tasa de crecimiento competitivo.  
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 Por ello, a pesar de que la situación administrativa vinculada a este punto 

pragmático sobre el financiamiento estatal pareciera opacar la calidad aplicativa a 

las contribuciones productivas de México, el modelo innovador relacionado con el 

capital humano no deja de presentarse como el mejor elemento para acceder al 

empoderamiento seccional en el mundo del conocimiento. La aplicación de los 

impulsores de innovación hace disponible el ampliamiento de la sofisticación del 

entendimiento y progreso innovador. 

Es por ello que las acciones y/o estrategias que el Estado mexicano ha hecho 

para superar y/o paliar el impacto del Tratado, se han enfocado en mejorar el 

aspecto administrativo fiscal del país para así promover o lograr una prosperidad 

efectiva en el desarrollo de la calidad humana y desarrollar un capital humano con 

formación específica o especializado.  

De este modo, el conocimiento es una forma de obtener ventaja competitiva 

con mejor calidad que la de su contraparte, pues gracias a éste se genera y 

reproduce un tipo de capital competitivo cuyo valor depende de la aplicación 

indicada seleccionada por y para la entidad: el capital intelectual. Desde esta 

perspectiva, su adjetivo inagotable hace referencia a su característica propia de 

hacer de cada producción diferente a otras.  

Por ende, el considerar al conocimiento y al sector servicios como parte 

fundamental del mundo que rodea a la economía de conocimiento es tomar en 

cuenta el valor significativo que tiene la variable del capital humano para esta era, 

dejando de lado aquella premisa y/o perspectiva limitativa donde se tiende a 

enaltecer a la tecnología maquinaria sobre como variable motora de la productividad 

en un entorno digital.  

La formación de capital humano apoyado con la actividad tecnológica 

contribuyen a crear la innovación adecuada para descontinuar con el modelo de 

pensamiento clásico de los economistas la cual regresa al sector servicios a un 

posicionamiento pasivo del crecimiento productivo.  
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Además de ello, hay que recordar que tanto Estados Unidos como Canadá -

cada una en diferente grado- enfrentan cada vez más a situaciones geopolíticas 

más intensas respecto a México, lo cual puede impactar en mayor grado la calidad 

y cantidad de inversiones vinculadas con la innovación. Por lo tanto, la amplia 

difusión del conocimiento muestra el enfoque contextual en el que se está 

compitiendo en el siglo XXI identificando las oportunidades indispensables para el 

rendimiento fortuito de una economía como la mexicana.  

Aceptar la relevancia estratégica que tienen los llamados servicios basados 

en conocimiento (SBC), es decir, servicios fundamentados en un alto nivel de capital 

humano y de tecnología, con el objetivo de redefinir las condiciones y estructuras 

económicas en las que el país se encuentra participando e interactuando, es un 

paso importante para comenzar a escalar de nivel estratégico en el mismo proceso 

condicionante de las cadenas de valor transformativas del comercio internacional 

además de la economía de conocimiento.  

El país tiene áreas de oportunidad que son importantes tratar, tal como el 

mejoramiento del plan  nacional teniendo en cuenta la confiabilidad o confianza 

económica hacia el país, ya que aunque la centralización del presupuesto por la 

Iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que 

presenta el CONACYT si bien representa una priorización objetiva para el 

seguimiento del fortalecimiento de la gestión de proyectos tecnocientíficos, ella 

misma puede limitar el alcance de la comprensión y difusión del conocimiento hacia 

y desde el país.  

No hay que olvidar que existe una delgada línea entre las condiciones 

estructurales y los parámetros estratégicos que repercuten en el poder y capacidad 

para hacer o no posible una realidad en una región. México, es un país con iniciativa, 

sin embargo, es imprescindible que este siga una lógica administrativa fiscal, 

comercial y de desarrollo a un ritmo constante a largo plazo identificando el 

movimiento en el que se desenvuelven los SBC en el mundo y las estrategias que 

implementan los demás país para así adoptar una toma de decisiones racionales 

ante el flujo comercial y competitivo que está desenvolviéndose dentro del país y 
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darle una continuidad de superación a un largo plazo pero informado y con 

conocimiento estratégico. 
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ANEXOS 

La lista de clasificación sectorial de Servicios realizada por la OMS, a través del 

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), si bien es un esfuerzo 

por clasificar los servicios, contiene excepciones sobre los mismos ya que llevan 

impregnados conjuntos valorativos sobre el crecimiento y  las mutaciones internas 

lo cual hace que la misma quede sujeta a modificaciones dependientes de la 

evolución del comercio y desarrollo de ellos, así como del impacto relacional entre 

los actores que las fomentan.  Véase Tabla 5.  

 

Tabla 5. Lista de clasificación sectorial de servicios ISTA DE CLASIFICACIÓN 

SECTORIAL DE SERVICIOS 

Servicios Subsectores 

1.- Servicios empresariales  • Informática y Servicios Relacionados 

• Servicios profesionales 

• Servicios de telecomunicación 

• Servicios audiovisuales 

• Otros 

2.- Servicios de comunicación 

 

• Servicios postales 

• Servicios de mensajería 

• Servicios de telecomunicaciones 

• Servicios audiovisuales 

• Otros 

3.-Construcción y servicios 
relacionados 
 

• Trabajos generales de construcción de 
edificios  

• Trabajos de construcción en general 
para ingeniería civil  

• Trabajos de instalación y montaje 

• Obras de terminación y acabado de 
edificios 

• Otro 

4.- Servicios de distribución 
 

• Servicios de comisionistas  

• Servicios comerciales al por mayor  

• Servicios de venta al por menor 

• Franquicias  

• Otro 

5.- Servicios educativos 
 

• Servicios de educación primaria  

• Servicios de educación secundaria  

• Servicios de educación superior  

• Educación de adultos  
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• Otros servicios educativos 

6.- Servicios recreativos, culturales y 
deportivos  
 

• Servicios de entretenimiento (incluyendo 
teatro, bandas en vivo y servicios de 
circo)  

• Servicios de agencias de noticias  

• Bibliotecas, archivos, museos y otros 

• servicios culturales  

• Deportes y otros servicios recreativos  

• Otro 

7.- Servicios ambientales 
 

• Servicios de alcantarillado  

• Servicios de eliminación de desperdicios  

• Servicios de saneamiento y similares  

• Otro 

8.- Servicios financieros 
 

• Todos los servicios de seguros y 
relacionados con los seguros 

• Banca y otros servicios financieros 

• Otros 

9.- Salud y servicios sociales 
 

• Servicios hospitalarios  

• Otros servicios de salud humana  

• Servicios Sociales  

• Otro 

10.- servicios turísticos 
 

• Hoteles y restaurantes (incl. catering) 

• Servicios de agencias de viajes y 
operadores turísticos  

• Servicios de guías turísticos  

•  Otro 

11.- Servicios de transporte 
 

• Servicios de Transporte Marítimo 

• Transporte por vías navegables 
interiores 

• Servicios de Transporte Aéreo 

• Transporte espacial  

• Servicios de transporte ferroviario 

• Servicios de transporte por carretera 

• Transporte por tubería 

• Servicios auxiliares a todos los modos de 
transporte 

• Otros Servicios de Transporte 

12.- Otros servicios no incluidos en 
otro lugar 

 

Fuente: Obtenida  a partir de datos proporcionados por la Organización Mundial del 

Comercio 
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