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y la segunda, la capacidad de las personas 
para utilizar estas tecnologías (cuadro 3). 

En nuestro país, a partir del año 2011 
se han instrumentado programas de apoyo 
público orientados a favorecer el acceso de 
la población al internet.  E-México, México 
conectado, y Estrategia Digital Nacional, son 
ejemplos de los esfuerzos para cerrar las 
brechas de acceso y aprovechamiento.

De acuerdo con la información más 
reciente del INEGI, 65% de los hogares 
tiene acceso a internet. En una estimación 
efectuada por la Asociación de Internet.mx, 
se considera que la penetración es del 63% 
en la población superior a seis años. Estos 
escenarios reflejan una penetración baja en 
relación con el tamaño de la economía, lo que 
visto desde otro ángulo, representa un freno 
a la competitividad del país.

Gráfico 7. Usuarios de internet en México 2006-
2016
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Nota: México alcanza un 63% de penetración entre la 
población mexicana de 6 años en adelante. Cifras en 
millones calculadas por Infotec y Asociación de Internet.
mx, con base en información de conapo (111 millones 
de habitantes de 6 años en adelante en México) e INEGI

Fuente: Asociación de Internet.mx & Infotec (2017).

Desde la perspectiva de negocios, la 
penetración de las TIC en las operaciones 
empresariales aún es baja, pues de acuerdo 

Política digital, conectividad 
e información

Planteamiento General

La convergencia de las tecnologías de 
información y comunicaciones detonó un 
cambio de grandes proporciones en la dinámica 
de vida y en los procesos de producción y 
distribución. Dicha convergencia dio lugar 
al desarrollo de una Tecnología de Propósito 
General (TPG) que incide directamente en los 
niveles de productividad, competitividad y 
bienestar.

Estos cambios se gestaron a lo largo del 
siglo pasado, que aceleraron su difusión a 
partir de la liberación pública del protocolo 
del internet, han influido en el rediseño de las 
cadenas de valor, así como en el diseño de 
innovaciones que coadyuvan a la reexpresión 
de los modelos de negocio y la reestructuración 
de los servicios públicos en el mundo.

Existe evidencia empírica de una asociación 
lineal, entre el entorno tecnológico y la 
utilización tecnológica con la competitividad 
(Carrera, 2015), de forma que los esfuerzos 
para mejorar dichos indicadores tienen 
potencial de impactar directamente en la 
competitividad nacional.

También es claro que la velocidad con la 
que se incorporan estas tecnologías en las 
economías de otros países, no dejan mucho 
espacio para reaccionar (cuadro 2).  El mundo 
está en movimiento y el país debe contar 
con una estrategia efectiva para absorber 
estas tecnologías y ponerlas en beneficio del 
desarrollo económico y del bienestar de la 
población.

El apropiamiento de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) enfrenta 
dos tipos de barreras, una de acceso conocida 
como brecha dura, y otra de aprovechamiento 
llamada brecha blanda.  La primera representa 
la cobertura, calidad y accesibilidad de las TIC, 
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Cuadro 2. Índices de competitividad y apropiamiento de tecnología en países seleccionados, 2001 y 
2016 (Lugar que ocupan en el ranking)

País
Índice de 

Competitividad
Entorno 

Tecnológico
Utilización de la 

Tecnología

Adopción de 
tecnología en 

negocios

2001 2016 2001 2016 2001 2016 2001 2016

Alemania 14 5 9 20 11 14 11 13

Argentina 63 104 53 124 33 73 66 115

Brasil 46 81 32 118 26 57 19 57

China 33 28 51 83 51 51 49 66

Colombia 56 61 59 102 58 54 70 89

Corea del Sur 21 26 26 31 8 6 10 27

Costa Rica 43 54 58 69 49 46 28 44

EUA 1 3 1 13 4 8 2 3

Filipinas 61 57 57 89 54 66 65 40

Finlandia 2 10 2 5 1 7 5 10

Hong Kong 17 9 21 4 16 25 32 18

India 48 39 34 99 43 103 16 102

Irlanda 24 23 16 11 23 28 18 24

Israel 19 24 5 24 19 15 1 5

Japón 13 8 19 17 22 2 3 2

México 45 51 60 79 37 74 67 68

Noruega 9 11 20 6 13 9 20 4

Reino Unido 11 7 7 3 12 11 24 14

Singapur 4 2 8 1 2 1 9 16

Suecia 5 1 6 12 3 4 7 9

Fuente: Foro Económico Mundial (s.f.) y (s.f. a).
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con la Encuesta Nacional sobre Productividad 
y Competitividad de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (enaproce) 2015, el 74.5% 
de las micro empresas no usan equipo de 
cómputo, y de ese total, casi la mitad de ellas 
dicen no necesitarlo y el resto no saber cómo 
usarlas, o carecer de recursos para acceder a 
ellas. Una proporción similar se encuentra al 
margen del uso del internet (INEGI, 2016).

Sin embargo, en países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), los porcentajes promedio 
de utilización de computadoras e internet 
superan el 80 por ciento.

El avance de la revolución de las TIC, 
ha generado la posibilidad de lograr un uso 
productivo muy innovador para los activos de 
información que han acumulado las empresas, 
mismos que, al asociarse con otros cúmulos de 
datos e imágenes, dan lugar al descubrimiento 
de conocimiento útil para perfilar nuevos 
espacios de negocio y crear nuevos nichos 
de mercado, que abren oportunidades para 
rediseñar formatos empresariales, diseñar 
cadenas de valor y explorar el desarrollo 
de economía colaborativa basada en los 
principios de economía de red, donde resulta 
más costoso vivir al margen, pues la economía 
de escala favorece la interacción con otros 
miembros de la propia red. 

Se vive ahora frente a la oportunidad 
de intensificar el uso de las tecnologías de 
información y reducir el costo de entrada en la 
oferta de servicios. El comercio electrónico y 
las plataformas de economía colaborativa tipo 
Uber, Alibaba, Amazon, Airbnb, Freelancer, 
etc.; son muestra de un cambio de paradigma 
en la forma de desarrollar servicios y en la 
manera de participar en nuevos mercados.

Pero no solo se puede apreciar este cambio 
en comercio al detalle, sino también en las 
cadenas de valor asociadas a la automotriz, 
electrónica, eléctrica, instrumentos médicos 
y de medición, transporte, e inclusive, en 
la producción de alimentos. La utilización 
creciente de las TIC en la planeación de 
inventarios, el flujo de suministros, la 

automatización de las líneas de producción y 
de los almacenes de productos terminados, 
así como la sistematización de los flujos de 
información entre proveedores, productores y 
clientes, acreditan el cambio en las formas de 
proceder en la producción y la distribución.

El país registra una participación 
creciente en el comercio internacional –con 
independencia de la cantidad de valor que 
añade- y en la utilización de las TIC en todos los 
procesos asociados para mantener y expandir 
dicha participación, se ha confirmado en los 
últimos años. La gobernanza de esas cadenas 
de valor fluye a través del uso intensivo de 
estas tecnologías. Nótese que el 74% del 
total de las exportaciones manufactureras se 
concentra en las cadenas de fabricación de 
equipo de transporte, equipo de cómputo y 
electrónica, aparatos eléctricos, maquinaria y 
equipo; todas ellas están evolucionando hacia 
el modelo conocido como Industria 4.0, lo que 
exigirá de quienes participen en esas cadenas 
de valor, un trabajo intenso para asimilar el 
nuevo modelo de producción y distribución 
que les corresponderá.

De igual forma, se observa un apetito 
creciente en la nueva generación de 
consumidores, que ejercen su poder de 
compra a través de diversas formas digitales, 
y dimanan datos por doquier, información 
que se vuelve conocimiento para aquellas 
empresas que tienen la capacidad de analizarla 
y asociarla con otros cúmulos de datos.

El progreso en la utilización de estas 
tecnologías de información no se ha 
acompañado del cabal aprovechamiento de las 
oportunidades para desarrollar una industria 
de software y de servicios relacionados. Aun 
cuando en el año 2002 se puso en marcha el 
Programa para el Desarrollo de la Industria 
del Software y la Innovación (prosoft 3.0) 
–política pública que sigue aplicándose- 
registrando crecimientos importantes en 
el empleo y en la producción de servicios 
destinados al mercado local y a la exportación 
(100 mil empleos y 6 mil millones de dólares 
anuales de exportaciones con alto contenido 
de valor), la falta de disponibilidad de capital 
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humano especializado, financiamiento, y 
capital de riesgo para las empresas, han sido 
los principales inhibidores del crecimiento de 
esta industria en México.

Prosoft 3.0 acreditó la importancia de 
disponer de una política industrial específica 
para detonar el crecimiento del sector, y 
cuando se asoció con el desarrollo de las 
capacidades innovadoras, haciendo uso de 
los instrumentos de la política de ciencia y 
tecnología, favoreció el crecimiento de la 
oferta mexicana de productos innovadores en 
materia de software, con lo que se confirmó la 
capacidad local para desarrollar productos de 
clase mundial en esta materia. Sin embargo, 
no ha existido una visión de largo aliento y 
de suficiencia de recursos para apoyar el 
crecimiento de esta industria y de los servicios 
asociados a ella.

El gobierno como usuario de estas 
tecnologías ha registrado un progreso al 
tiempo que ha evidenciado las grandes 
disparidades en el acceso, apropiamiento 
y beneficio que se procura a la población 
mediante la tecnificación de sus operaciones 
y la oferta de servicios.

Los programas de acceso público a través de 
escuelas, plazas y oficinas gubernamentales 
muestran las bondades de estas tecnologías, 
al tiempo que evidencian las carencias 
cuando el ancho de banda no se corresponde 
con la promesa de servicios. Si bien es cierto 
que el programa México Conectado cuenta 
con más de 100 mil puntos de acceso en el 
territorio nacional, esta política ayuda, pero 
no resuelve la escasez de alternativas de 
acceso a las TIC para los mexicanos. En ese 
sentido, es más prometedora la habilitación 
de las televisiones digitales para acercar la 
conectividad a los hogares.

La reforma en telecomunicaciones ha 
traído un marco regulatorio más favorable 
para el desarrollo de la competencia en el 
mercado nacional. La reforma incluyó un 
cambio en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así 
como la modificación de una gran cantidad de 

disposiciones secundarias y de instrumentos 
para mejorar la competencia en los mercados 
de telecomunicaciones; entre sus efectos en 
el corto plazo, se puede destacar el aumento 
de las suscripciones de banda ancha fija 
(33%) y de banda ancha móvil (165%), así 
como la reducción significativa de los precios 
de los servicios.

El impulso a la competencia, el aliento 
a la información y el despliegue de la red 
compartida se presentan como opciones 
atractivas para incrementar de manera efectiva 
el acceso; no obstante, hay que recordar 
que se requiere de un impuso notable para 
remontar el rezago acumulado durante los 
últimos 20 años. Si bien la tasa de crecimiento 
de la penetración de internet en México creció 
alrededor de 30 veces entre 1998 y 2014, en 
el mismo periodo los principales miembros de 
la OCDE crecieron 62 veces.

En síntesis, es imprescindible que el país 
estructure una política de aprovechamiento 
de la revolución digital, no solo para optimizar 
las operaciones de las empresas y del 
gobierno, sino para favorecer el desarrollo de 
la innovación, el aumento de la productividad 
y un mayor bienestar para la población. En el 
mundo se observan muy diversas iniciativas 
de fomento que reconocen que la velocidad 
del cambio tecnológico precisa de la asistencia 
de una política pública capaz y suficiente para 
modificar las condiciones de competitividad y 
bienestar en el mediano plazo.

Propuesta 1. Ampliar la conectividad y hacer 
efectivo el acceso universal a internet

La CPEUM, en su artículo 6, establece el 
derecho de todos los mexicanos al acceso a 
internet (DOF, 15 de septiembre de 2017). Si 
bien la reducción efectiva de los precios de 
las telecomunicaciones está ocurriendo, y la 
canasta de bienes reconoce ya la importancia 
que las familias mexicanas conceden dentro 
de la asignación de su gasto, conviene 
acelerar el proceso de adopción, sobre todo 
en la población que registra mayores rezagos.
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Los dispositivos de televisión inteligente y 
los dispositivos móviles (tabletas y celulares) 
son los aparatos idóneos para facilitar el cierre 
de la brecha dura; no obstante, es preciso que 
la conectividad de banda ancha se extienda 
no solo en condiciones de proximidad, sino 
también de suficiencia. Uno de los desfases 
más importantes en el mercado de las 
telecomunicaciones, es la falta de cumplimiento 
entre la especificación contratada y el servicio 
otorgado, es decir, incluso en condiciones de 
acceso, se registra un amplio incumplimiento 
en la entrega efectiva de la banda ancha que 
cada consumidor compra y, si se considera 
que existe un creciente uso de este tipo de 
servicios, es relevante combatir el demérito 
entre lo pagado y lo entregado.

Corea del Sur implantó desde la década 
de los años 90 un programa de conectividad 
universal que ha ido creciendo con el apoyo 
de Estado hasta encontrarse actualmente 
en progreso la iniciativa Ultra Broadband 
Convergence Network que permitirá llevar 
banda ancha de calidad a todos los hogares.

En México se estableció un impuesto 
especial a las telecomunicaciones, que para 
2015 generó una recaudación de 3,252 
millones de pesos. Este impuesto debería 
desaparecer y, de no hacerlo, servir de base 
para un monto al menos equivalente para 
reducir la brecha digital.

Propuesta 2. Favorecer el apropiamiento de 
las tecnologías de información, especialmente 
por la población de menores recursos

El desarrollo de las habilidades digitales 
permite a la población apropiarse de los 
beneficios de esta revolución tecnológica que 
está abriendo oportunidades para nuevos 
tipos de trabajo, diferentes formas de estudio, 
nuevas alternativas de entretenimiento, 
mejoras de las condiciones de seguridad y de 
acceso a los servicios públicos.

Es necesario propiciar que la población, 
especialmente la de 30 años y más, desarrolle 

las habilidades de búsqueda de información, 
envío y recepción de correspondencia 
electrónica, así como derechos y obligaciones 
en el mundo digital y medios de pago. 
Resultaría muy conveniente también favorecer 
la capacitación en ofimática.

Para la población de menor edad, los 
programas de entrenamiento deben asociarse 
a la educación básica.

Convendría también tomar ventaja de que 
en esta revolución tecnológica los jóvenes se 
apropian en primera instancia de los nuevos 
productos y son ellos quienes pueden más 
rápidamente enseñar a los mayores el uso 
de estas herramientas bajo un modelo de 
aprender haciendo.

El aprovechamiento de iniciativas de 
alfabetización digital, el uso de la red México 
Conectado, y la utilización de estrategias de 
retos para la innovación social pueden ser 
también mecanismos atractivos para lograr 
el interés de personas y comunidades en 
el empleo del internet orientado por el uso 
práctico que le conceda beneficios tangibles 
–y en la medida de los posible inmediatos- a 
la población.

El fortalecimiento de las opciones de 
educación pública a distancia de alta calidad, 
sea para la formación técnica o profesional, 
resultará también de gran aprecio social, 
por lo que favorecerá la adopción de estas 
tecnologías.

Propuesta 3. Impulsar la innovación con 
base en el uso intensivo de tecnologías de 
información y comunicaciones en los negocios

Para fortalecer la competitividad de las 
empresas, y elevar la productividad de los 
trabajadores, se recomienda el alineamiento 
de los instrumentos de política pública de 
fomento empresarial para inducir el uso de 
las TIC en los procesos de negocio. En el caso 
de las empresas de menor tamaño, conviene 
buscar un efecto en cascada a través de los 
jugadores relevantes de cada cadena de valor, 
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apoyándose en la creciente penetración de los 
dispositivos móviles que se registra entre los 
pequeños empresarios.

Especial atención debe merecer el 
entrenamiento para la realización de 
operaciones de comercio electrónico, la 
ciberseguridad a todos los niveles y el uso de 
productos financieros asociados al desarrollo 
del internet, mismos que están favoreciendo 
la diversificación de los medios de pago.

Una oportunidad adicional para la 
innovación en los negocios representará la 
puesta a disposición de activos de información 
de uso abierto mediante la cual se pueden 
explorar alternativas para la detección de 
oportunidades empresariales, así como para 
el rediseño de los propios negocios.

Las tendencias de cómputo en la 
nube, internet de las cosas, Industria 4.0, 
inteligencia artificial y bioinformática deben 
traducirse en oportunidades transversales 
a cualquier tipo de negocio, por lo que los 
programas de fomento empresarial deberían 
de acercar información y conocimiento en 
estas materias a empresarios y trabajadores, 
con el propósito de incidir favorablemente en 
la innovación.

El uso intensivo de la tecnología de 
información también debería enfocarse a 
reducir el costo de la formalidad en la medida 
que todas las operaciones ante los diferentes 
órdenes de gobierno puedan gestionarse en 
línea, al igual que todas las realizadas ante los 
entes financieros.

Propuesta 4. Fortalecer la política industrial 
para el desarrollo del sector de Tecnologías 
de Información (TI) y servicios relacionados

El sector de TI puede ser un importante 
generador de empleos, innovación y 
exportaciones, tanto en el desarrollo de 
software como en la venta de servicios 
basados en tecnologías de información. 

México cuenta con un gran cúmulo 

de profesionistas en áreas económico-
administrativas, arquitectura, derecho e 
ingenierías distintas al software.

Esta gran cantidad de recurso humano que 
puede aprovecharse en la oferta de servicios 
basados en tecnologías de información, sean 
para procesos de negocios simples (BPO 
por sus sigla en inglés) o en servicios de 
mayor complejidad técnica basados en el 
conocimiento (KPO por sus siglas en inglés). 
Esto representaría la generación de empleos 
con ingresos superiores a la media nacional 
con la evidente consecuencia positiva en la 
derrama económica en las regiones donde se 
ubiquen esas empresas. 

Para estar en condición de aprovechar 
esa reserva de talento, es necesario invertir 
en el desarrollo de las habilidades digitales 
y en el dominio del inglés, por lo que sería 
conveniente el diseño de un paquete de 
estímulos de reentrenamiento para el trabajo.

La política industrial Prosoft 3.0 está dando 
un giro para favorecer que esta industria 
desarrolle soluciones de negocio para los 
sectores estratégicos de la economía a partir 
del uso  de internet de las cosas, el Big Data, 
las plataformas digitales y la inteligencia 
artificial.

Esta aproximación será de gran valor para 
fortalecer las capacidades de innovación de la 
industria, enfocándola a problemas concretos 
del desarrollo industrial en México.

A pesar de ello, los recortes presupuestales y 
la falta de vinculación regional han minimizado 
el impacto de dicha política industrial en los 
últimos años, ya que el presupuesto disponible 
se redujo a casi una tercera parte del máximo 
histórico que se había registrado en el año 
2008 y la participación de los estados se 
redujo prácticamente a cero. 

Al parecer, el gobierno asume que la 
industria ha alcanzado un nivel de madurez 
que le permite competir internacionalmente; 
sin embargo, se aprecian importantes 
insuficiencias en materia de talento, 
financiamiento, capital de riesgo y calidad. 
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Interrumpir el proceso de madurez de la 
industria puede derivar en la disminución de 
la oferta competitiva mexicana.

India, Irlanda, Israel, Corea del Sur, 
Finlandia y China han sostenido políticas de 
fomento por más de una década; el esfuerzo 
mexicano no ha contado con la suficiencia de 
recursos y la continuidad equivalente.

El apoyo a la industria cuenta con otros 
instrumentos como son: programas de 
estímulos a la innovación, fondos de capital 
de riesgo, los estímulos fiscales para el 
desarrollo tecnológico, y las compras públicas 
innovadoras; a pesar de ello, existe una falta 
de alineamiento entre las diferentes políticas, 
lo que reduce su impacto en el desarrollo de la 
industria nacional. Por ejemplo, el gobierno es 
uno de los principales agentes compradores 
de tecnologías de información en el mercado 
nacional. Si tan solo se dedicara el dos por 
ciento de las compras públicas a fomentar la 
innovación en TI aplicada al gobierno, este 
monto representaría un presupuesto superior 
al total del asignado al Prosoft 3.0.

Propuesta 5. Establecer un programa de 
transformación digital de los servicios 
públicos

El avance de las TIC ofrece la posibilidad de 
rediseñar los servicios públicos del gobierno 
más allá de la optimización de sus operaciones.

Se trata de modificar los esquemas a 
través de los cuales se ofrece la cobertura de 
los servicios de salud con mayor suficiencia y 
calidad.

Asimismo, se busca transformar el 
sistema de educación, intensificando el uso 
de la tecnología para que la experiencia de 
enseñanza-aprendizaje resulte cada vez más 
productiva y enriquecedora para las personas.

Tanto en salud como en educación debemos 
tener en cuenta los efectos de los aumentos 
de la esperanza de vida de los mexicanos, 
que por un lado provocarán una mayor 
demanda de servicios asociados a la atención 

de enfermedades crónico-degenerativas, 
y por el otro, el aumento de la demanda 
de oportunidades para el reentrenamiento 
orientado a escalar las habilidades de las 
personas que ahora deberán laborar durante 
un periodo más largo antes de su retiro.

Por otra parte, la tecnología puede 
favorecer la mejora de las condiciones de 
vida que ofrecen las ciudades. El concepto 
de ciudades inteligentes está orientado a 
una mejor gestión de las diferentes redes 
de servicios para mejorar el bienestar y 
reducir el costo operativo del gobierno. Las 
urbes se están convirtiendo en plataformas 
de innovación colaborativa en las que los 
ciudadanos se involucran en el diseño de un 
hábitat más sustentable y conveniente.

El uso intensivo de las TIC favorecerá 
también una mayor transparencia y abrirá las 
posibilidades de desarrollar nuevas formas de 
gobernanza y de gobierno en las ciudades.

Consideraciones finales

Es necesario el diseño e instrumentación de 
una política digital con visión de largo plazo. 
Un esfuerzo sostenido que ofrezca claridad 
a los agentes económicos para impulsar su 
transformación y, que al mismo tiempo, les 
presente oportunidades de corto plazo para 
acelerar la incorporación de estas tecnologías 
en sus operaciones cotidianas y en el diseño 
de las innovaciones que les permitan acceder 
a nuevos mercados. 

La política debe fomentar la innovación, 
la difusión de las TIC, y la efectividad 
de las políticas gubernamentales, al 
igual que impulsar el talento local y la 
internacionalización.

Autor principal:
Sergio Carrera
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ANEXO. Estimación de recursos disponibles para una política industrial para la industria de TIC 2019 
-2024 (Millones de pesos)

Prosoft Compras innovadoras IEPS Telco

Año Federal Otros 
agentes

Total Federal Privado Total Ventas IEPS 50% 
IEPS

2019 800 2080 2880 1500 0 1500 359006 7180 3590

2020 800 2080 2880 1500 0 1500 367981 7360 3680

2021 800 2600 3400 1500 0 1500 377181 7544 3772

2022 800 2600 3400 1500 0 1500 386611 7732 3866

2023 800 2600 3400 1500 0 1500 396276 7926 3953

2024 1000 3200 4200 1695 0 1695 406183 8124 4062

PEI Capital de riesgo Gran Total

Año Federal Privado Total Federal Privado Total Federal Otros 
agentes

Total

2019 650 325 975 600 1200 1800 7140 3605 10745

2020 650 325 975 600 1200 1800 7230 3605 10835

2021 780 520 1300 650 1950 2600 7502 5070 12572

2022 780 520 1300 650 1950 2600 7596 5070 12666

2023 936 936 1872 650 1950 2600 7849 5486 13335

2024 936 936 1872 750 3000 3750 8443 7136 15579

Fuente: Elaboración propia, 2017
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