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Pequeñas empresas tecnológicas en las 
cadenas de valor del tlcan*

En mayo de 2017 la administración de Donald 
Trump anunció su intención de renegociar el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(tlcan) con el fin de reducir el déficit comercial de 
Estados Unidos con México y Canadá. La retórica 
con la que se ha conducido esta renegociación y el 
alcance de los objetivos buscados por la administra-
ción de Estados Unidos crea un ambiente de incer-
tidumbre en la región. Las posibles consecuencias 
sobre las inversiones, volumen de exportaciones, 
crecimiento económico y empleo son algunos de 
los temores en torno a estas negociaciones comer-
ciales. El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), El 
Colegio de México (Colmex) y la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam) integraron 
un grupo de trabajo para reflexionar sobre las 
implicaciones de la renegociación en marcha del 
tlcan y de la política migratoria de la actual admi-
nistración de Estados Unidos con un primer semi-
nario internacional La renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de Norteamérica. Desafíos para 
México y sus regiones. 

La nota de política que aquí se presenta analiza 
los mecanismos de incorporación y escalamiento 
(upgrading) de empresas PyMES mexicanas en seg-

mentos de alto valor agregado en cadenas globales 
de valor (cgv) y se plantean tres escenarios posibles 
respecto a la renegociación del tlcan. 

tlcan y desarrollo de las Pymes en méxico

El tlcan facilitó y aceleró un proceso de integra-
ción económica que venía desarrollándose con 
anterioridad mediante diversos esquemas de pro-
ducción compartida (como las maquiladoras) y el 
comercio intrafirma. A partir del tlcan México 
asumió un nuevo protagonismo como nodo manu-
facturero en cgv comandadas por empresas multi-
nacionales (emn).  

Varios estudios muestran que la operación en 
México de emn ha permitido la transferencia de 
capacidades gerenciales y manufactureras hacia las 
empresas locales, así como diversas derramas tec-
nológicas y de conocimiento sobre la economía 
nacional. Otros estudios sostienen que el efecto de 
derrama es marginal y que no tiene efectos claros 
en el desempeño macroeconómico nacional, ade-
más de que el control de los mercados por un limi-
tado número de multinacionales crea barreras 

* Esta nota resume las recomendaciones de política del texto que Óscar Contreras presentó en el seminario internacional La renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Desafíos para México y sus regiones. El texto completo será incluido en un libro de próxima publicación.
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infranqueables a las pequeñas y medianas empre-
sas (PyMES) para participar en las cadenas globales 
de valor.

Las evidencias sobre el rezago tecnológico y 
empresarial de las PyMES, así como sobre sus difi-
cultades para acceder a las redes de proveedores de 
las emn son abrumadoras. Sin embargo, en los últi-
mos años se han documentado numerosos casos de 
pequeñas empresas locales, intensivas en conoci-
miento, que se han integrado exitosamente median-
te procesos de aprendizaje interactivo y acumulación 
de capacidades tecnológicas.

Derramas tecnológicas y aprendizaje de las Pymes 

El estudio sobre el papel de las emn en la creación 
de capacidades locales mediante derramas tecnoló-
gicas es reciente. 

Algunos estudios empíricos en Europa del Este, 
China, África y América Latina han documentado 
experiencias de mejora de productos y procesos de 
empresas locales proveedoras de emn. La colabora-
ción de las empresas locales con las emn les proporcio-
na nuevas capacidades tecnológicas y organizativas 
que utilizan para desarrollar sus propias redes de 
mercado y su capacidad de innovación en el merca-
do interno.

De tales estudios se puede concluir que la capa-
cidad de absorción de las empresas locales no sólo 
se relaciona con sus propios atributos, también 
involucra las características del entorno local y su 
marco institucional donde los sistemas de innova-
ción a nivel nacional o regional desempeñan un 
papel fundamental. 

La investigación de campo realizada mediante 
entrevistas a 109 propietarios de PyMES en Tijuana, 
Mexicali, Ensenada, Hermosillo, Monterrey, Saltillo, 
Ramos Arizpe, Querétaro, San Luis Potosí y 
Guadalajara, revela que en México ha surgido una 
nueva generación de PyMES intensivas en conoci-
miento incorporadas a las redes de proveedores de 
las emn, la mayoría de ellas creadas en el período del 

tlcan y abasteciendo diversos tipos de productos y 
servicios de alto valor agregado. Si bien su número 
es reducido y su papel en las cadenas de valor es más 
bien modesto, su presencia es de gran importancia 
para la comprensión de los mecanismos de forma-
ción y consolidación de este tipo de empresas.

Dos patrones de creación y escalamiento de 

Pymes intensivas en conocimiento

Las PyMES que con mayor frecuencia se incorpora-
ron en las redes de proveedores de las emn son 
empresas en actividades de metalmecánica, de tec-
nologías de la información (ti) y de logística, aun-
que es cada vez más común la participación de 
empresas de servicios tecnológicos como proveedo-
ras de las emn. Algunas de sus características son:

1) Los propietarios de empresas de logística y 
metalmecánica son de mayor edad y tienen más 
experiencia laboral en comparación con los de 
empresas de ti. 

2) Las empresas de ti son más recientes, sus 
empresarios son más jóvenes, con formación 
académica en ingeniería, tienen menos expe-
riencia laboral previa en otras empresas antes 
de fundar su propia empresa y tienen mucho 
menos contacto con las empresas multinacio-
nales en sus trabajos anteriores

3) Casi dos tercios de las empresas de metalmecá-
nica se crearon a través de procesos tipo spin off.

4) Las empresas de metalmecánica y logística ven-
den principalmente a empresas multinacionales.

5) Las empresas de ti utilizan con mayor frecuen-
cia fondos gubernamentales y son más procli-
ves a desarrollar proyectos de innovación en 
conjunto con universidades y centros de inves-
tigación.

Con apoyo del material recopilado a partir de 
las entrevistas en profundidad, es posible identificar 
dos diferentes trayectorias en la consolidación de 
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las PyMES intensivas en conocimiento que se han 
convertido en proveedoras de emn.

Trayectoria tipo A: Desarrollo de las capacidades 

tecnológicas y de gestión en la interacción 

con las emn.

Se observa principalmente en empresas de metal-
mecánica y logística creadas por ex empleados de 
emn (técnicos, ingenieros o gerentes) después de 
una larga experiencia de trabajo en empresas indus-
triales. Por lo general, el primer paso para acceder a 
la base de proveedores de las emn consiste en la 
obtención de contratos de corto plazo a través de 
contactos con empresas que son clientes o provee-
dores de las emn. En una segunda etapa, la empresa 
local consolida su posición como proveedora a tra-
vés de un “proyecto crítico” que la convierte en 
proveedora confiable para una emn en proyectos de 
largo plazo y de mayor complejidad técnica. En una 
tercera etapa, la empresa PyME invierte en infraes-
tructura y equipamiento para satisfacer una deman-
da más estable o de mayor complejidad. Se convier-
ten en proveedores permanentes de servicios tecno-
lógicos, incluyendo proyectos para el diseño y la 
fabricación de nuevos equipos industriales.

Trayectoria tipo B: Desarrollo de capacidades 

técnicas y asociativas con vínculos con las 

instituciones regionales

Se observa principalmente en empresas de ti (desa-
rrollo de software, integración de sistemas, equipos 
de telecomunicaciones y dispositivos móviles). Con 
frecuencia estos empresarios invierten sus ahorros 
personales o familiares para crear una PyME orien-
tada al mercado local o regional. Una primera etapa 
consiste en ofrecer servicios básicos para el mercado 
local abierto: apoyo técnico a las redes de cómputo y 
sistemas, diseño de páginas web, acceso a internet, 
etc. La mayoría de estos empresarios conoce o ha 
tenido apoyos del programa Prosoft, el principal 

instrumento del gobierno mexicano para el impulso 
de esta industria. En una segunda etapa, la empresa 
es consolidada y es capaz de ofrecer productos o 
servicios de alto valor agregado a través de asocia-
ciones con otras pequeñas empresas locales y gene-
ralmente con fondos gubernamentales para adquirir 
nuevos equipos. En la tercera etapa la empresa obtiene 
acceso a nichos especializados, a menudo en produc-
tos o procesos vinculados con cgv.

Una tercera trayectoria consiste en el desarrollo 
de las capacidades de organización y gestión en la 
interacción con las emn. En este caso se trata del 
mercado de empresas de logística creadas por profe-
sionales con una larga experiencia de trabajo en emn 
y sólida reputación en el entorno industrial, con 
buen conocimiento de los requisitos internos de las 
empresas multinacionales. Una primera etapa suele 
centrarse en ofrecer servicios de consultoría para 
empresas extranjeras que buscan establecerse en México, 
o bien proporcionar servicios de importación y 
exportación, logística, almacenamiento, recolección 
industrial, infraestructura de telecomunicaciones y 
servicios de gestoría o de capacitación. En una segunda 
etapa, la empresa se consolida a través del fortaleci-
miento de sus capacidades técnicas y sistemas de calidad 
y mejora de sus capacidades de gestión y comunica-
ción entre las diferentes empresas con quienes tie-
nen relaciones comerciales, entre empresas y 
agencias gubernamentales, y entre empresas y auto-
ridades gubernamentales en ambos lados de la fron-
tera. En una tercera etapa, estas empresas evolucionan 
hacia servicios profesionales no tradicionales, tales 
como los procesos de certificación, administración 
de la propiedad intelectual, gestión de tecnología,  
comercio electrónico, análisis de redes sociales y 
desarrollo de soluciones tecnológicas.

A manera de conclusión

Durante las más de dos décadas de vigencia del 
tlcan, el flujo masivo de inversión extranjera 
directa (ied) hacia México, la expansión de las emn 
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en el país y, en general, el incremento de la integra-
ción de la economía mexicana con la de Estados 
Unidos ha favorecido la inserción de PyMES tecno-
lógicas en las cadenas de suministro de las emn. Se 
plantean tres escenarios posibles ante la renegocia-
ción del tlcan: 

1) En un escenario regresivo que implique la ter-
minación del tlcan las PyMES locales provee-
doras de emn en partes, componentes, y maqui-
nados de bajo valor reducen su producción. Las 
que proveen a las emn en servicios de ingenie-
ría, componentes de alto valor agregado y que 
cuentan con innovaciones y marcas propias, 
reducen su actividad pero mantienen su opera-
ción y buscan nuevos mercados.

2) En un escenario que concluye con cambios 
menores en el tlcan las PyMES proveedoras de 
emn en partes, componentes y maquinados de 
bajo valor mantienen sus órdenes de produc-

ción, lo que no genera incentivos para innovar 
y desarrollar productos propios. Las que pro-
veen a las emn en servicios de ingeniería, com-
ponentes de alto valor agregado y que cuentan 
con innovaciones y marcas propias aumentan 
su participación en el comercio intrarregional y 
se movilizan hacia otros mercados.

3) En un escenario donde el tlcan se moderniza 
y fortalece sustantivamente, las PyMES locales 
que proveen a emn en partes, componentes y 
maquinados de bajo valor agregado detectan 
oportunidades para fortalecer sus capacidades 
tecnológicas, innovar y desarrollar productos y 
servicios de mayor contenido tecnológico. Las 
PyMES que proveen a las emn en servicios y 
productos de alto valor agregado se fortalecen 
al acceder al mercado intrarregional en mejores 
condiciones, escalan funciones y se mueven a 
sectores de mayor valor agregado en otras cgv.


