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Resumen: 

El presente trabajo es una revisión de la literatura que tiene por objetivo recopilar y analizar 

información sobre políticas comerciales que hayan sido aplicadas en México durante su transición 

del NAFTA al USMCA, enfocándose en determinar cuáles han sido dichos cambios, precisar 

aquellos que resultaron ser ventajosos para México y finalmente realizar una reflexión para 

Ecuador. De la información recopilada de 239 artículos se extrajeron un total de 30 que ayudaron 

a sustentar la investigación. Los resultados alcanzados fueron: México dentro del NAFTA 

incrementó su participación comercial en localidades estratégicas, además de impulsar su 

agroindustria; mientras que el USMCA benefició su cadena global de valor automotriz. Aunque, 

todavía se ve afectada su participación comercial en otros sectores dada su economía en desarrollo. 

Con la serie de lineamientos de México, se enlistó una serie de observaciones que pueden ser 

aplicadas por el Ecuador ante un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos. 
 

 

Palabras clave: Ecuador, México, NAFTA, Tratado de Libre Comercio, USMCA., inversión 

extranjera directa 
 

Abstract: 

This paper corresponds to a literature review that seeks to collect and analyze information on trade 

policies that have been applied in Mexico during its transition from NAFTA to the USMCA. The 

paper focuses on determining what these changes have been, specifying those that were 

advantageous for Mexico to finally make a reflection for Ecuador. From the information gathered 

from 239 articles, a total of 30 were extracted to support the research. The results achieved were: 

Mexico within NAFTA increased its commercial participation in strategic locations in addition to 

improve its agricultural business while the USMCA benefited its global automotive value chain. 

However, its trade participation in other sectors is still affected given its developing economy. 

With Mexico's series of guidelines, a series of observations were listed that could be applied by 

Ecuador in the face of a new trade agreement with the United States. 
 
 

Keywords: Ecuador, Free Trade Agreement, Mexico, NAFTA, USMCA., foreign direct 

investment 
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Análisis de la evolución del NAFTA al USMCA bajo la perspectiva sobre políticas 

arancelarias aplicadas para México: guía para Ecuador 

 

1. Introducción 
La integración regional es un proceso de unificación formal realizado por cada Estado, dicha sucesión 

incrementa la interdependencia entre sus miembros para crear mayores flujos de intercambio; no obstante, 

dichos flujos no se centran únicamente en procesos estatales, sino también en políticas de mercado y en la 

sociedad civil, aunque este último es considerado como minoritario (Malamud, 2011). Históricamente el 

continente americano ha enfrentado los fracasos para la creación de un sólido grupo regional, tal es el caso 

del Área de Comercio Libre de las Américas (ALCA) misma que tuvo su declive en el año 2005 luego de 

la IV Cumbre de las Américas (Kan, 2010); y también se encuentran con las disoluciones de la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en los 

años 1980 y 2019 respectivamente (Deutsche Welle, 2019; Hurtado, 2018). Si bien estas últimas no han 

desaparecido en su totalidad, han perdido relevancia debido a sus escasos aportes entre los integrantes. 

 

Dado lo anterior, el acercamiento entre EU y Latinoamérica fracasó rotundamente debido a que el ALCA 

no compartía la misma visión económica entre sus integrantes; además considerando el poder hegemónico 

que EU empezó a tener en ese entonces, llegó a dividir la relación entre EU y los países latinoamericanos. 

Si se analiza dicho acuerdo comercial algunas de las trabas que se presentaron para desconfiar del ALCA 

fueron en primera instancia las barreras no arancelarias, ya que estas no mostraban ventajas para los países 

menos desarrollados, de hecho, la liberalización arancelaria hubiera traído costos más elevados para ellos; 

segundo, la presión política interna de EU impuesta en su mayoría de los sectores textil y de tabaco que 

resultaban ser los más beneficiados por las restricciones; y por último, las medidas antidumping que 

también fueron aspectos asociados a las presiones políticas, dado su difícil control y negociación (Dantas, 

2006). 

 

A pesar de no tener buenos antecedentes que hayan podido perdurar a largo plazo, no todo fue tiempo 

perdido. El 1 de enero de 1994 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o 

NAFTA, por sus siglas en inglés, mismo que fue firmado por Estados Unidos, Canadá y México con la 

finalidad de que se observara un mayor crecimiento económico, salarial y de empleo para estos tres países. 

Sin embargo, un nivel integrativo económico como el NAFTA tiene implicaciones como las que señalan 

Cervantes R. et al., (2016) los sistemas económicos implican intercambios de bienes y servicios mediante 

pagos con complicados sistemas en los cuales se presentan diversas y cambiantes relaciones entre 

compradores y productores en los procesos de asignación de recursos, producción y fijación de precios. 

 

Por otro lado, luego de una serie de reformas en el NAFTA y durante la presidencia de Donald Trump en 

EU en el año 2019, se tachó de inoperante al NAFTA dado que los beneficios brindados estaban más a 

favor de México. Dicho acuerdo terminó por romperse y además se agravó la situación para los tres países 

cuando se utilizaron tácticas comerciales agresivas contra los principales socios comerciales de Estados 

Unidos, especialmente China. Por esta razón el gobierno estadounidense dio paso a una nueva fase para el 

NAFTA, mismo que entró en vigencia en julio del 2020 bajo el nombre de United States, Mexico and 

Canada Agreement (USMCA), actualizando y mejorando el tratado anterior (Beaulieu & Klemen, 2020). 
 

Con información anterior se puede denotar que, para tener éxito dentro de los acuerdos comerciales, estos 

han tenido que cambiar con el paso del tiempo para aplicar las políticas económicas convenientes a la 

realidad de cada Estado; por lo que en el presente trabajo de investigación se engloban las principales 

características en la evolución del NAFTA al USMCA. 

 
1.1 Objetivos 
La presente investigación tiene por objetivo analizar la evolución de las políticas comerciales aplicadas en 

México durante su transición por el NAFTA al USMCA y realizar una guía de lineamientos para el Ecuador 

además de incluir objetivos tres específicos que son: 

 

• Determinar cuáles han sido los cambios en política comercial desde el NAFTA al USMCA. 

• Comparar los cambios que se han presentado entre los dos TLC y determinar aquellos que 

representan una ventaja en política comercial para México. 

• Hacer una reflexión para Ecuador sobre los lineamientos comerciales que puede imitar de 

México y cuáles debería evitar. 
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1.2 Marco Teórico 
En la actualidad, de acuerdo con Acosta Alberto et al. (2006), los TLC no son más que una negociación 

entre países para llegar a un acuerdo en el que se pactan las normas y reglas en cuanto al intercambio de 

bienes, servicios e inversiones. Y es que dentro de los mismos encontraremos ventajas como: inmunidades, 

reducciones, preferencias arancelarias y no arancelarias dentro de los intercambios que se pueden realizar 

entre los Estados firmantes (Hernández Daniel Julián et al., 2019); aunque, esto no siempre fue así, existen 

herramientas que nacieron con los primeros Tratados de Libre Comercio o TLC y que hoy en día se 

mantiene, un ejemplo claro se encuentra en el primer TLC pactado en la historia humana, si bien fue algo 

tan rudimentario a su vez era funcional para la contemporaneidad del siglo XIX. Según Tena-Junguito et 

al. (2012), dentro de su investigación se señala que el libre comercio se extendió por Europa gracias al 

tratado anglo-francés llamado Cobden-Chevalier firmado en 1860. Este tratado fue decisivo para reducir la 

protección arancelaria mediante la difusión de acuerdos bilaterales que contenían la cláusula de Nación 

Más Favorecida (NMF). 

 

Pero, de acuerdo con el párrafo anterior ¿a qué referencia este principio y existen más en la actualidad? La 

respuesta es sí, de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio (OMC), en caso de que un país 

conceda a otro algún tipo de ventaja comercial especial sobre un producto, el país que la aplica está obligado 

a dar las mismas facilidades con todos los demás países miembros de la OMC. No obstante, los países se 

pueden permitir ciertas excepciones dentro de sus acuerdos bilaterales en los que se hace caso omiso a los 

principios de la OMC (Organización Mundial de Comercio, s/f). 

 

Continuando con la idea, a partir de este punto se establecen agrupaciones internacionales con fines 

comerciales, políticos, sociales, ambientales, entre otras. Sin embargo, el enfoque de la presente 

investigación es acerca de la integración económica misma qué, de acuerdo a la definición de los autores 

Tamames y Begoña G. (2010) se trata de un proceso en el que distintos mercados convergen o se fusionan 

para formar un solo mercado global; de este modo se rompen ciertas barreras imaginarias dentro de cada 

nación para dar paso al fenómeno de la globalización de mercados. Y es gracias a los factores ya 

mencionados, como la convergencia de los mercados y ruptura de barreras imaginarias, que los antiguos 

TLC han evolucionado pasando de ser un instrumento tan rudimentario, a poseer connotaciones y 

características actuales como por ejemplo, los TLC contemporáneos no establecen únicamente el cómo se 

quiere comerciar entre sus miembros, sino también la apertura que tendrán frente a otros países; en palabras 

más simples, no existe un solo tipo de integración económica ya que, estos pueden llegar a tener distintas 

finalidades dependiendo de los objetivos que se planteen y pueden ser mediante: zonas de libre comercio, 

uniones aduaneras, mercado común, y la unión económica y política (Malamud, 2011). 

 
También es importante reconocer cuáles son las posiciones que ocupan cada uno de los integrantes no solo 

dentro de los tratados comerciales sino también a nivel internacional para reconocer su competitividad 

frente a otros estados, tal como lo determinan Verhun et al., (2020) en dicha investigación también 

mencionan que la economía mundial no solo está influenciada por el progreso económico de cada país, sino 

incluso por la cooperación entre varios países a través de acuerdos comerciales. Tomando como base las 

palabras de estos autores se analizan las políticas arancelarias que se presentaron tanto en el NAFTA como 

en su transición al USMCA enfocadas principalmente para México. 

 

La evaluación de las políticas comerciales de México es una tarea interesante, especialmente en lo que 

respecta al comercio internacional, debido a que ha logrado destacarse no solo en su región sino a nivel 

mundial gracias a los modelos del NAFTA y del USMCA. Por esta razón, resulta relevante realizar un 

análisis profundo de la evolución de las políticas arancelarias de México a lo largo de ambos tratados 

comerciales, ya que esto permitiría determinar la viabilidad de una guía efectiva para Ecuador en esta 

materia. 

 

2. Métodos 
La metodología que se usará en el presente trabajo de investigación es la revisión de literatura de los autores 

Onwuegbuzie y Frels (2016) de su libro denominado Seven Steps to a Comprehensive Literature Review: 

A Multimodal and Cultural Approach. Esta metodología ayudará para la evaluación, desglose y 

comparación de información cuantitativa en la presente investigación, a través de las fases detalladas como: 

exploración, interpretación y comunicación (Figura 1). 
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Fase de exploración 

1. Exploración de creencias y temas 

Se llevó a cabo la investigación utilizando una serie de procedimientos que incluyeron la definición de 

objetivos, una pregunta de investigación, una descripción del problema, entre otros elementos. Como 

resultado, se ha desarrollado el presente tema de investigación sobre la evolución del NAFTA al USMCA 

y sus políticas comerciales aplicadas a México. 

 

2. Iniciando la investigación 

En este estudio, se recopila información de artículos académicos utilizando bases de datos electrónicas. No 

obstante, se ha decidido limitar el uso de bibliotecas digitales únicamente a Scopus, Scielo y ProQuest, ya 

que estas bibliotecas facilitan el acceso a la información que se requiere. 

 

3. Recolectar y organizar la información 

Para recolectar y organizar la información los artículos científicos provenientes de las distintas bibliotecas 

digitales, se ha creado una matriz en Excel misma en la que se ha separado en diferentes pestañas de cálculo 

según el origen de los artículos. Además, se añadieron pestañas con información de libros, revistas, 

informes de organizaciones internacionales e instituciones públicas que no están incluidos en las bibliotecas 

digitales mencionadas anteriormente. Cada artículo se identifica por un número de referencia que comienza 

con el prefijo [A] seguido del número de estudio correspondiente; por ejemplo, [A1] para el primer artículo, 

[A2] para el segundo y así sucesivamente hasta dar con el total de 239 artículos. 

 

También se han agregado columnas con el título de la investigación, el DOI y un resumen del contenido 

para poder evaluar la relevancia de los artículos para este trabajo. Todo esto se ha hecho para poder recopilar 

y organizar la información de manera efectiva y eficiente. 

 

4. Inclusión y exclusión de información 

Para el desarrollo de esta etapa en la investigación se eligieron aquellos artículos o estudios que contienen 

información relevante con respecto al tema de la evolución del NAFTA al USMCA en políticas 

comerciales. Por lo tanto, esta etapa es de las más valiosas, porque ayuda en la selección oportuna de los 

estudios primarios. Se incluyen los artículos que cumplen con los siguientes requisitos: 

 

- Artículos académicos con información relevante del NAFTA en materia económica 

- Artículos académicos con información relevante del NAFTA en política comercial 

- Artículos académicos con información relevante del NAFTA sobre inversiones 

- Artículos académicos con información relevante del USMCA en política comercial 

- Artículos académicos con información relevante del USMCA en materia económica 

- Artículos académicos con información relevante del USMCA sobre inversiones. 

 

Mientras que los artículos excluidos son los que incumplen con las siguientes características o requisitos: 

- Artículos académicos cuyo título o resumen no guardan relación con las siguientes variables 

seleccionadas sobre el tema de investigación (economía, política comercial e inversión) 

- Artículos académicos en un idioma distinto al inglés o español 

- Artículos académicos con acceso no autorizado 

- Artículos, libros y conferencias incompletas 

- Artículos académicos con menos de 4 páginas 

 

5. Expansión de la investigación o MODES 

Según los autores Onwuegbuzie y Frels (2016), para ampliar la investigación, se deben buscar fuentes 

adicionales de información, como medios de comunicación, observaciones, documentos, expertos y fuentes 

secundarias de datos. Para el estudio se ha decidido reforzar la investigación con el uso de fuentes 

secundarias, específicamente estadísticas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y diarios 

digitales como CNN y Deutsche Welle (DW) que permitirán analizar con mayor detalle la política 

comercial de los dos acuerdos comerciales. El objetivo es obtener una visión más completa y objetiva de la 

situación, lo que permitirá realizar una investigación más rigurosa y detallada. 

 

Fase de Interpretación 

6. Análisis y sintetización de la información 

Una vez seleccionados los artículos más relevantes según los criterios de inclusión y exclusión, se crea una 

matriz en una hoja de cálculo con tres variables: economía, política comercial e inversión. Después de leer 

cada artículo, se completa cada columna de la matriz para separar los estudios que se centran en las variables 
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mencionadas anteriormente. Además, aquellos artículos que cumplan con las variables de manera parcial 

serán revisados por un experto en el campo para asegurar su inclusión o exclusión en la investigación. De 

esta manera, se garantiza la integridad y precisión de la información recopilada para el estudio. 

 

Aplicaciones externas de la metodología “Seven Steps to a Comprehensive Literature Review” 

Diversos estudios han empleado la metodología de revisión literaria propuesta por Onwuegbuzie y Frels 

(2016) con resultados positivos. Por ejemplo, Morris et al. (2018) aplicó los siete pasos de la metodología 

para explicar la importancia de ampliar la búsqueda más allá de las bases de datos tradicionales. Concluyó 

que las entrevistas, tanto formales como informales, en cualquier modalidad, pueden enriquecer, informar, 

ampliar y orientar mejor una investigación; otra investigación en la que se aplicó la metodología de manera 

exitosa es de los autores Rahiem et al. (2020), en la que la utilizaron para explorar el folclore digital en la 

educación infantil, a través del análisis de modelos educativos que emplean el folclore digital para enseñar 

sobre desastres naturales en la primera infancia, descubriendo de este modo formas más creativas y 

atractivas de mejorar la educación infantil en temas de catástrofes. 

 

En general, la metodología propuesta por Onwuegbuzie y Frels (2016) ha mostrado resultados favorables 

para la generación de reflexiones concretas, lo que la hace adecuada para el presente trabajo de 

investigación. 

 
 

Figura 1 Metodología “Siete pasos para una revisión de la literatura” 

 

 

 

 

 

• Exploración de creencias y temas 

• Iniciando la búsqueda 

• Recolectar y organizar la información 

• Inclusión y exclusión de información 

• Expandiendo la información 
(MODES) 

 
Fase de exploración 

Fase de 
interpretación 

 

• Análsis y 
sinterización de la 
información 

 

 
• Presentando el 
reporte 

 

 

 
Fase de 

comunicación 
 

 

 

 
 

Fuente: Basado del libro Seven Steps to a Comprehensive Literature Review A Multimodal and Cultural 

Approach de Onwuegbuzie A. J., Frels R. (2016) 

 
 

3. Resultados 
Luego de una exhaustiva revisión de la literatura se ha encontrado un total de 30 artículos que se relacionan 

de manera directa con el tema de investigación, provenientes de las diferentes bases de datos consideradas 

anteriormente. Estos artículos seleccionados ofrecen una amplia gama de perspectivas sobre el NAFTA y 

el USMCA en sus respectivas políticas arancelarias, además de que abordan temas cruciales que han sido 

objeto de investigación y debate. Algunos artículos se centran en el impacto económico de los tratados, 

examinando el crecimiento del comercio, la inversión extranjera directa y la competitividad de las industrias 

en los países participantes; mientras que otros exploran las implicaciones sociales y laborales de los 

acuerdos, analizando la creación de empleo junto con las condiciones laborales de cada sector analizado. 

 

En estos artículos la perspectiva geopolítica también está presente, debido a que el NAFTA y el USMCA 

no solo tienen implicaciones económicas, sino que también influyen en las relaciones entre los países 

involucrados y en su posicionamiento en el escenario global. Se examina cómo estos acuerdos han 

moldeado la dinámica mexicana y su influencia en las relaciones comerciales con sus aliados del norte. Por 

ende, para un mayor entendimiento de los resultados se ha dividido a los temas más relevantes de la 
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siguiente manera: políticas económicas – comerciales, producción e IED y sectores especializados del 

Ecuador. 

 

3.1 Política económica 
En México, la implementación de las políticas arancelarias del NAFTA reveló un aumento significativo en 

los flujos comerciales para la economía del país, a partir de que este haya tomado fuerza en la segunda 

mitad de la década de 1980 por la implementación de nuevas prácticas aperturistas; y es que el acceso a los 

dos mercados internacionales tanto EU como Canadá, las exportaciones incrementaron su valor siete veces, 

desde el año 1993 hasta el 2016, experimentando un crecimiento promedio anual del 8.97% como lo dicen 

los autores Dávila Flores et al., (2018). Dicho aumento económico se manifestó debido a que se redujeron 

los aranceles en los tres mercados y por ende aumentaron las importaciones junto con la inversión extranjera 

directa o IED dentro del territorio mexicano. A pesar de que los fabricantes mexicanos adaptaron las 

innovaciones tecnológicas que llegaban de EU y Canadá para mejorar plazas de trabajo e incluso crear 

nuevas; todavía se daban preocupaciones en torno a la competencia desleal y la pérdida de empleos en 

sectores que no estaban preparados para competir en un mercado globalizado; como lo fueron el sector de 

la agricultura y la industria textil, por lo que México mantuvo un fuerte proteccionismo en estos dos sectores 

según lo afirma Villarreal (2010) en su investigación. 

 

Algunos de los beneficios para México llegaron luego de aplicar ciertas reformas internas 

macroeconómicas como, por ejemplo: la privatización, la separación tajante del gobierno con la economía 

del país, políticas liberalizadoras financieras y comerciales, desregulación del mercado, entre otras; e 

incluso las nuevas normas adoptadas por el NAFTA, debido a que estas también tuvieron efectos positivos 

en el desempeño fiscal de México. De acuerdo con los autores Moreno-Brid et al (2009) los indicadores 

usados para medir a detalle las ventajas del TLC fueron la inflación doméstica y la participación en los 

mercados globales, luego de que todos estos cambios formaran un solo conjunto en beneficio del país las 

exportaciones en aquel entonces, año 2009, también experimentaron un aumento notable en aquellos 

productos no petroleros; a pesar de que incluso había incrementado el valor del crudo, las participaciones 

en las exportaciones de petróleo se mantuvieron bajas señalando más del 80% de las ventas totales en el 

mercado en cuanto a productos manufacturados. 

 

Para contrastar ciertos cambios, la autora Puyana (2020) alegaba que las autoridades mexicanas muestran 

optimismo acerca de los efectos que tendrán las decisiones sobre normas laborales, el sector automotriz y 

pymes en México; de hecho, existen diferencias entre los cambios que se presentan en el sector privado y 

el sector público, por ejemplo el USMCA fortalece la economía de libre mercado implantada en un inicio 

por el NAFTA al incluir nuevas áreas, y ampliar las reglas de origen y laborales en distintos sectores como 

el agrícola, automotriz, de hidrocarburo, electrónico, entre otros. Dado lo anterior, Gómez Tovar y Ruiz 

Nápoles (2021) señalan algunas de las principales alteraciones en el sector privado que afectan a la industria 

mexicana durante la transición del NAFTA al USMCA y son las siguientes: 

 

Reglas de origen: si una importación estadounidense no cumple con los requisitos de las reglas de origen, 

se le aplican las tasas arancelarias que le correspondan; para que México brinde preferencias arancelarias a 

bienes de importación estos deben regirse bajo las siguientes circunstancias; primero, un bien regional se 

considera como tal si contienen materiales transformados lo suficiente dentro de la misma región como 

para cambiar su clasificación arancelaria; segundo, si los bienes contienen materiales de países no 

pertenecientes al tratado, entonces estos deben cumplir como mínimo cierto nivel de contenido 

norteamericano para poder ingresar con los beneficios (Gómez Tovar & Ruiz Nápoles, 2021). 
 

Legislación laboral: dentro del USMCA se requiere que las partes adopten y mantengan en sus estatutos, 

reglamentos y prácticas los derechos de los trabajadores establecidos en la Declaración de Derechos en el 

Trabajo de la OIT (Organización Internacional de Trabajadores), así como condiciones laborales aceptables 

en términos de salarios mínimos, horas de trabajo y salud laboral. Esta norma se dispuso desde el gobierno 

norteamericano por lo que está dirigida en gran parte para México, debido a que estas disposiciones 

laborales tienen como objetivo garantizar que el comercio liberalizado no tenga mayores ventajas 

competitivas en los países en desarrollo frente a los industrializados, por la falta de normas adecuadas en 

este país (Gómez Tovar & Ruiz Nápoles, 2021). 
 

Manejo de divisas: en el pasado no se incluían este tipo de disposiciones dentro del NAFTA; sin embargo, 

cuando entra en vigencia el USMCA, este incorpora obligaciones de protección contra la manipulación de 

divisas, dicha inclusión se debe a la preocupación de funcionarios estadounidenses que han expresado su 

inquietud acerca de que países extranjeros puedan utilizar políticas cambiarias para obtener una ventaja 
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injusta sobre el país; o en palabras más sencillas, los países que conforman el TLC acordaron establecer y 

mantener un régimen cambiario con el compromiso de abstenerse de llevar a cabo una devaluación 

competitiva, incluso a través de la intervención en el mercado de divisas(Gómez Tovar & Ruiz Nápoles, 

2021). 
 

Continuando con la investigación, es preciso dar a entender que México antes de su paso por NAFTA 

estuvo dentro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio o GATT, por sus siglas en 

inglés. Este acuerdo en términos generales tenía el propósito de regular la economía global de sus estados 

miembro, posteriormente se integró al Consejo de Comercio de Mercancías de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC, 2023). Es por ello que el país centroamericano en su paso por el NAFTA experimentó 

ciertos cambios en las exportaciones durante el periodo de 1994 a 2002; siendo estas lideradas por 

exportaciones manufactureras (Figura 2). 

 
 

Figura 2 Grado de apertura de la economía mexicana antes y durante su entrada al NAFTA 

 

 
Fuente: Figura y datos basados de la autora Nicita (2004) 

 

De acuerdo a los datos de la figura anterior se puede apreciar como la liberalización económica, y 

volúmenes comerciales iban, de manera paulatina, incrementando y reduciéndose, respectivamente hasta 

la entrada en vigencia del Nafta. No obstante, según lo indican en su investigación De Hoyos & Iacovone 

(2011) dicho TLC no fue el único detonante para la revalorización en el incremento de las importaciones, 

porque también se le debe sumar la devaluación del peso mexicano en la década de los 90s, misma situación 

que impulsó a las empresas mexicanas hacia los mercados extranjeros que se aprovecharon de estas 

ventanas para mantenerse integrados y entrar con fuerza a dichos mercados. 

 

El siguiente punto clave dentro de las políticas económicas está relacionada con China, debido a su 

importancia dentro de la investigación ya que este país fue parte detonante para viabilizar una renegociación 

en el NAFTA. Alberto López et al (2014) mencionan dentro de su investigación qué, si bien en la etapa 

inicial del acuerdo de américa del norte la participación de China en las importaciones con el NAFTA se 

encontraba en aumento, fue realmente en términos de exportaciones que el gobierno chino representaba el 

63% de las mismas hacia EU, más del 59% a Canadá y el 77% de exportaciones chinas se dirigían a México. 

Por lo que, se puede visibilizar el acercamiento de China con México, siendo esté último el mayor 

beneficiario por su elevado porcentaje de importaciones. 

 

Gómez-Zaldívar et al (2022) explican de forma más detallada cómo China logró ser el principal exportador 

dentro del NAFTA, porque no fue un suceso fortuito, sino más bien se debe al ingenio en nuevas estrategias 

comerciales usadas por parte del país asiático; y es que, tras la adhesión de China a la OMC esta economía 

no dejó pasar más tiempo para convertirse en el principal exportador al mercado norteamericano, superando 

a México en 2001 y a Canadá en 2007 (Figura 3). 
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Figura 3 Principales países exportadores hacia EE.UU. (exportaciones en dólares) 
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Fuente: datos recuperados de Gómez-Zaldívar et al (2022). 

Adaptado por el autor 

 

Claramente se puede identificar qué países han tenido una mayor participación dentro del mercado 

norteamericano en cuanto a exportaciones; por un lado, mientras Canadá y Japón eran líderes hasta finales 

de los noventa, China y México por su parte han superado todas las anteriores economías para posicionarse 

como primero y segundo, respectivamente. 

 

3.2 Productividad e IED 
La inversión extranjera ha sido de vital importancia para México dentro de los acuerdos comerciales que 

se analizan, y es que gracias a este factor el país se ha podido adentrar cada vez más hacia el terreno de 

países desarrollados. Sin embargo, la IED no siempre benefició el sector productivo especializado de 

México como en la actualidad. Por ejemplo, de acuerdo a Waldkirch (2008) durante el período posterior al 

NAFTA, México ha experimentado flujos significativos de IED, alcanzando alrededor de 170 mil millones 

de dólares entre 1994 y 2005; pero dicha inversión extranjera se habría dirigido principalmente hacia los 

sectores manufactureros y de servicios aproximadamente en un 30%. Aunque se podría esperar que los 

beneficios arancelarios de las maquiladoras se reduzcan debido al NAFTA, la inversión en este tipo de 

operaciones ha mantenido una estabilidad notable; mientras que las actividades manufactureras de las 

empresas multinacionales extranjeras en México abarcan más que la simple producción de bienes finales 

para la exportación. 

 

El análisis sobre inversión extranjera de los autores Cuevas et al (2005) es de suma importancia, porque 

separan la IED en dos tipos: la primera, “vertical,” o de outsourcing, ya que en ella las empresas diversifican 

las fases de producción en distintos países para aprovechar su especialización en relación al mercado y; por 

otra parte, la IED “horizontal” en la que las empresas poseen instalaciones de producción similares en varios 

países, con el fin de abastecer al mercado local. Basado en lo anterior, los mismos autores muestran la 

posibilidad de que en algunos casos, el NAFTA haya llevado a una disminución de la inversión extranjera 

horizontal para México, por el interés en eludir antiguas restricciones comerciales que provenían de 

América del Norte; y en cuanto a la inversión vertical, esta esperaba un crecimiento en cuanto a costo- 

beneficio dados los salarios bajos del país. Evaluando detenidamente su hipótesis, la IED vertical en México 

potenciaba su interés de externalizar procesos de las empresas en lugar de permitir que estas se expandan 

hacia otros mercados. 

 

En cuando a producción, se debe destacar que México con la llegada del NAFTA tiene la idea de la creación 

de vínculos fuertes en la industria automotriz, dado a que este sector está completamente ligado con la 

dinámica comercial de América del Norte. Félix Verduzco et al (2018) tiene claro que, por su investigación 

en los censos económicos relacionados con esta industria, el sector automotriz incrementó sus fábricas y 

centros automotrices y por ende la capacidad productiva del país; los datos de su investigación muestran 

que antes de la llegada del NAFTA esta línea tenía más del 9% en valor agregado aplicado; para el 

año 2003 fue del 17% y en 2013 las cifras casi llegaban al 22%. Y es que las industrias de 

manufactura en México lo han convertido en un gran país exportador incluso llegando a superar tres veces 
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más a Brasil, durante el periodo entre 1990 y 2000; de hecho, en el año 2009, México ocupó la doceava 

posición en exportaciones mundiales dejando por detrás a economías como la brasileña y argentina quienes 

ocupaban las posiciones 27 y 37, respectivamente demostrando que luego de veinte años el comercio 

bilateral entre México y EU se había quintuplicado (Rouquié, 2015). 

 

Por otra parte, en cuanto al USMCA si bien este acuerdo se presentó inicialmente como un pronunciamiento 

de enfoque unilateral por parte del gobierno de EU, pues México tampoco se quedó atrás y mostró interés 

planteando sus propios términos en este nuevo TLC. En enero de 2017 el gobierno mexicano mostró cuáles 

serían los objetivos que pretendían alcanzar o que sean considerados dentro de la renegociación del acuerdo 

hasta entonces vigente, NAFTA; entre los nuevos términos comerciales se consideraron los siguientes: 

barreras no arancelarias, la propiedad intelectual, comercio digital, entre otros como lo muestra la tabla 1 

(Menezes et al., 2022). 

 
Tabla 1 Comparación entre el NAFTA y el USMCA en sus principales sectores 

 

Sector NAFTA USMCA 

Contratos Públicos Negociaciones trilaterales Define normas solo para 

México, EU y Canadá sujetas 

a la OMC 

Comercio Electrónico No negociado Restringe la localización de 

datos/protección de códigos 

fuente y algoritmos 

Estado en la resolución de 

diferencias 
No negociado La resolución entre México y 

EU están restringidos 

Fuente: Basado en datos del autor Menezes et al (2022) 

Adaptado por el autor 

 

Es necesario detallar, de forma breve, sobre el cambio de era digital durante el transcurso de los dos 

acuerdos. A pesar de que el término no es relativamente nuevo; incluso dentro del NAFTA, como lo indica 

Alvarez (2021), la palabra ‘digital’ fue considerado apenas 6 veces para referirse a máquinas y unidades de 

procesamiento, pero nada más; mientras que en el USMCA como parte de los cambios más significativos 

que se produjeron entre estos acuerdos fue la inclusión de normas sobre comercio digital pero lejos de ser 

una balanza equilibrada para los tres países miembros del acuerdo, este beneficiaba sobre todo a 

Norteamérica por las implicaciones que llegaban a representar en su economía desarrollada y de este modo 

marca las diferencias entre los productos que son netamente digitales y otros que utilizan únicamente los 

medios digitales para su distribución. 

 

En cuanto al análisis del marco normativo del USMCA el autor Gaytán-Alfaro (2022) dice que, es común 

que a partir de la entrada en vigencia de este acuerdo encontrar una distribución poco equitativa en la 

participación de otras áreas que logren contribuir al mercado de compra y venta mexicano; y esto es debido 

a la falta de motivación para la unión con el aparato productivo de México y el resto de sus socios del 

USMCA. Por ejemplo, como parte del cambio en políticas comerciales para los tres países, el USMCA 

actualmente busca promover el libre comercio, la justicia comercial y el crecimiento económico sostenible 

de la región, así como mejorar la resolución de disputas internacionales junto con la protección al medio 

ambiente y la propiedad intelectual (Office of the United States Trade Representative, 2023). 

 

Retomando la investigación del tema, los primeros cambios en las políticas arancelarias presentes ahora en 

el USMCA aplicadas en México, se centraron en la principal cadena global de valor (CGV), es decir, la 

línea automotriz; aclarando que incluso dicha industria exporta más hacia Estados Unidos de lo que recibe 

de otros lugares. De hecho, en México este sector manufacturero es considerado como el mayor creador de 

superávit con una suma total de 88 867 millones USD en el año 2019 (Banco de México, 2023). “A 

diferencia de la industria textil, la automotriz de México está en un nivel de integración avanzado con los 

Estados Unidos” (Moreno-Brid et al., 2023). Complementando la idea sobre la participación comercial del 

sector automotriz en México, Gachúz Maya (2022) muestra cuáles han sido los sectores mayormente 

demandados para las exportaciones a nivel mundial (figura 4). 
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Figura 4 Participación comercial en las exportaciones de México del sector automotriz 
 

 

Fuente: basado en datos del autor Gachúz Maya (2022) 
Adaptado por el autor 

 

El papel de la industria automotriz en el desarrollo industrial de México y el crecimiento de las 

exportaciones mexicanas es muy relevante. En 2018, México se ubicó como el sexto productor mundial de 

vehículos, sólo detrás de China, Estados Unidos, Japón, India y Alemania, y ha superado a otros países 

líderes en el sector como Corea del Sur, Brasil, España, Francia, Tailandia, Canadá, Rusia y Reino Unido. 

 

De acuerdo con el cuarto informe de gobierno de México 2021 – 2022, el USMCA logró generar durante 

este periodo condiciones de competitividad mediante el uso de disciplinas diferenciales con la finalidad de 

lograr la integración de pequeñas y medianas empresas o PyMEs; también incluyó mejoras para la 

competitividad dentro del comercio digital y más. Algunas de las estrategias aplicadas por este nuevo 

acuerdo comercial en materia de política pública buscan el aprovechamiento de oportunidades que puedan 

contribuir en la mejora de la calidad de vida con base en un comercio incluyente y respetuoso del medio 

ambiente para los trabajadores de la región. En México, el ejercicio comercial con sus socios del USMCA 

tuvo un valor de 645.428 millones USD en el año 2021; no obstante, este valor superó en un 7.3% más que 

en el año 2019 representando el 64.5% del comercio total del país. Por otro lado, haciendo referencia a la 

IED, desde el año 1999 hasta el primer semestre del 2022 se captó un 46.3% de esta inversión en México 

proveniente de Estados Unidos; mientras que el 7.5% se recibió por parte de Canadá (Gobierno de México, 

2022). 

 

Si bien la estricta relación que mantuvo Estados Unidos con México durante la renegociación del tratado, 

provocó algunos cambios en su sector productivo y laboral; por otra parte, también trajo consigo ciertos 

beneficios para México. Leal & Dabat (2019) entendieron que el incremento porcentual en los diferentes 

indicadores del párrafo anterior no se dio por coincidencia, sino que influye el distanciamiento que tomó 

EU con México al imponer barreras ideológicas y físicas entre los dos países. Los mismos autores indican 

que el capital humano mexicano no es competencia para el estadounidense; sin embargo, esto les ayudó 

para fomentar la mudanza y facilidades comerciales a las grandes empresas de Estados Unidos para realizar 

la producción de sus artículos en México. Algunas de las facilidades que utilizó México para llamar la 

atención de la industria norteamericana se detallan en la tabla 2, a continuación: 

 
Tabla 2 Ventajas y beneficios de la fabricación desde México 

 

Producción Comercialización y operación 

Incremento de la productividad Ahorro en aranceles brindados por el USMCA. 

Incremento de ganancias + capacidad de 

reinversión 

Costo similar al estadounidense para la estructura 

en envío de mercancías 

El arrendamiento de edificios y parques 

industriales tienen tasas de interés justas. 

Se permite el control a distancia (EU), en cuanto 

a la producción mexicana gracias las nomas de 
comercio electrónico presentes en el USMCA. 

Fuente: basado en información de Tacna Services 

Adaptado por el autor 
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3.3 Sectores especializados del Ecuador 
Con el fin de contrastar los resultados y cambios logrados en México, dentro de este apartado se analizarán 

sectores específicos del mercado ecuatoriano que resulten de interés para su posterior análisis. Si bien la 

presente investigación sugiere buscar aplicabilidad de nuevas normas comerciales para el Ecuador en un 

posible TLC con Estados Unidos; antes se debe considerar que no todos los sectores del país están 

preparados para competir o siquiera asemejarse al mercado mexicano. Por lo tanto, se señalan únicamente 

aquellos sectores específicos que guardan algún tipo de semejanza con México. 

 

Una buena pauta para el Ecuador, resulta ser su Acuerdo Multipartes con la Unión Europea (UE), ya que 

este ha permitido que el mercado comercial bilateral incremente un 31%. La delegación de la Unión 

Europea en Ecuador (2022), señala algunos ejemplos claros de los que se han beneficiado el Ecuador 

durante el periodo de vigencia del mismo acuerdo con la UE, y estos son: los sectores de la agricultura y la 

acuicultura con productos como las flores que actualmente ocupan el 4to puesto en el mercado europeo, y 

el cacao que ahora se encuentra en el 5ta posición; mientras que el camarón, banano y plátano son los 

principales productos que exporta el Ecuador hacia la UE. 

 

Sin embargo, si bien el panorama anterior puede ser alentador en esos sectores; es la OMC (2019) quien 

señala, en su Examen de Políticas Comerciales o TPR; por sus siglas en inglés, que en el pilar de la 

economía ecuatoriana sigue siendo el sector de los hidrocarburos siendo el principal generador de divisas 

e ingresos para el fisco. En el caso del petróleo aun siendo el mayor producto de exportación del país, este 

provocó el desequilibrio en la balanza comercial del Ecuador por la caída de los precios durante el periodo 

2014-2016. En el Ecuador las empresas públicas tienen una participación sustancial en el mercado de 

hidrocarburos, dado que son las principales productoras y exportadoras de petróleo; según el Banco Central 

de Ecuador o BCE (2023) en el mes de marzo las exportaciones de petróleo alcanzaron 8,7 millones de 

barriles; de los cuales, 7,7 millones fueron exportados por EP Petroecuador y 1,1 millones por el Ministerio 

de Energía y Minas. 

 

Pasando a un aspecto económico, en el Ecuador la moneda de curso legal es el dólar estadounidense; por 

lo tanto, al no poseer una moneda propia el país no puede implementar políticas monetarias independientes, 

y esto limita su capacidad para responder a riesgos externos; no obstante, por ser una moneda fuerte 

contribuye a su estabilidad macroeconómica. En el mes de abril del presente año, el índice promedio 

ponderado del tipo de cambio efectivo real con Estados Unidos y México se depreció en 1,14%; además de 

que México en este periodo, revaluó su moneda en 1,8%. Debido a que la moneda oficial de circulación en 

el Ecuador es el dólar, la política fiscal es el principal instrumento de ajuste macroeconómico del que 

dispone el país para minimizar o maximizar los impactos externos (BCE, 2023). 
 

4. Discusión 
4.1 Política económica 
A pesar de haber una cantidad considerable de artículos en los que se discuta de manera positiva sobre los 

cambios para México dentro de estos dos acuerdos; en contra parte, también existen investigaciones en las 

que se habla de desventajas que conllevaron al país centroamericano a verse lejos como un socio o aliado, 

a un puente con el resto de países latinoamericanos. Por ejemplo, como lo mencionan Cervantes-Martínez 

et al., (2016) incluso luego de haber transcurrido más de 20 años desde el inicio del acuerdo, la economía 

mexicana no había alcanzado mayores tasas de crecimiento y, de hecho, están por debajo de las observadas 

durante el periodo de 1950 a 1980; décadas en las que, las tasas promedio anuales de crecimiento se 

encontraban alrededor del 6,5%. Incluso en los años 90 se alcanzó el mayor volumen de comercio exterior 

a una tasa promedio anual del 3,4%. Sin dejar de lado las cuotas comerciales, ya que estas también 

disminuyeron ligeramente durante el periodo de 1991 a cerca del 6% en 2007 y en los años subsiguientes 

intermedios aumentaron hasta el 9% según lo indica el autor Besedes, T (2011) en su investigación. 

 

Segundo, Ortiz Zarco & Perrotini Hernández (2019) como evidencia en los cambios económicos que 

se deben hacer dentro del NAFTA, revelan que existen asimetrías monetarias entre las economías; tal es el 

caso de México, en donde si bien desciende el valor de sus tasas de interés más lentamente a comparación 

de su inflación, su tipo de cambio se aprecia. Lo cual, por una parte, atrae capitales extranjeros, pero por 

otra también genera presiones en la moneda nacional y riesgos de solvencia para los bancos nacionales con 

valores mucho más elevados. El crecimiento y estabilidad económica de un país, en este caso México, se 

ven condicionadas a la vez que alteradas, por los cambios que se producen en los mercados internacionales, 

en las variaciones del tipo de cambio, precios internacionales e inclusive por las diferencias del interés 

doméstico en relación a los aplicados dentro de otro país. 
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Figueroa & Villalba Padilla (2022) marcan las pautas anteriores alegando que México, al ser de las tres 

economías, la más débil por su ineficiente sistema político, alto riesgo social, estructura fiscal débil, elevada 

deuda pública y corrupción, entonces sus políticas monetarias deben alinearse en la misma dirección que 

la del país más desarrollado, en este caso EE.UU., para asegurar su estabilidad macroeconómica y 

financiera; no es el caso de Canadá, ya que presenta simetría económica con la de Estados Unidos. 

 

Por su parte, Lechuga Montenegro & Vega Miranda (2018) explican en la figura 4, basada en productos 

netamente agrícolas como el maíz, trigo, cebada, etc.; que la balanza de este sector permanece en un 

constante déficit por problemas estructurales en sus políticas económicas como las ya explicadas 

anteriormente, y si bien a lo largo de la década de los 90 tenía un superávit en este mercado por la 

devaluación de la moneda, fue a partir de los años dos mil en que empezaban a decaer las exportaciones y 

depender de la compra de productos similares. 

 
Figura 5 Balanza de productos agrícolas México 1993-2017 
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Fuete: basado en datos recuperados del Banco de México. 

Adaptado por el autor 

 

Si bien investigadores anteriores señalaban que el NAFTA fue primordial para la reducción del déficit fiscal 

y mantener la inflación en niveles bajos, Carlos Moreno-Brid et al (2006) dice que la economía mexicana 

dentro del NAFTA no ha crecido adecuadamente como para satisfacer las demandas de empleo de una 

economía de constante crecimiento, y lejos de que las exportaciones manufactureras con valor agregado 

logren superar la entrada de insumos masivos para compensar la producción de los mismos es muy poco 

probable que suceda. 

 

4.2 Productividad e IED 
De acuerdo con Escaith (2021), el NAFTA tampoco ha tenido impactos significativos con respecto a sus 

niveles de productividad, y no ha logrado romper la informalidad y el bajo crecimiento de la productividad 

en México, ambos contraproducentes para el país; en todo caso, la pregunta no es si este TLC ha tenido un 

efecto positivo en el factor total de productividad o FTP, porque sí lo ha tenido, sino la verdadera 

interrogante es más bien por qué este impacto se ha limitado a las economías emergentes de los estados 

ubicados en el norte de México. Entre las razones por las que el país centroamericano ha ganado atractivo 

como centro de fabricación para las empresas estadounidenses son debido a factores como: su proximidad 

geográfica, su competitividad en costos en comparación con China y su mayor atractivo en el nuevo 

contexto geopolítico (Nava-Aguirre, 2021). Estos factores combinados han posicionado a México como un 

destino cada vez más deseable para la inversión y la fabricación de empresas estadounidenses en busca de 

eficiencia, rentabilidad y acceso al mercado más grande de América del Norte. 

 

Los autores Baylis et al (2009) utilizaron la teoría denominada Nueva Geografía Económica (NGE), con el 

fin de comparar y enfatizar, lo ya planteado en el párrafo anterior, sobre el nivel de importancia que tenían 

ciertos estados de México con respecto a otros; obteniendo así los siguientes resultados: tras la 

implementación del NAFTA, la disparidad en la producción aumentó hasta alcanzar el 9%, pues este tratado 

pareció favorecer a los municipios que contaban con una proporción más alta de trabajadores calificados; 

en otras palabras, trabajadores con educación secundaria o niveles superiores, debido a que dentro de estos 

sectores ya existía un mayor flujo de dinero e inversión por parte de EU. Los mismos autores observaron 
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que, en el municipio de Tonalá ubicado en las costas de Jalisco, a una distancia de mil kilómetros de la 

frontera, este presentaba un Valor Agregado Bruto (VAB) promedio de 7% siendo este menor en 

comparación con otros municipios ubicados a lo largo de la frontera, tales como Tijuana y Mexicali en Baja 

California. La investigación de Baylis ayuda de sustento para la hipótesis de Díaz Dapena et al (2017) 

quienes muestran que la liberalización de México dentro del tratado comercial no solamente produjo 

disparidades dentro del mismo territorio, sino también creó mayor polarización comercial en sectores 

menos productivos o cercanos a la frontera con EU. 

 

En cambio, al hablar sobre IED Unger (2018) en su pensamiento se opone a la supuesta inversión por parte 

de Canadá y Estados Unidos, y es que México sacaba a relucir con orgullo su participación dentro del 

NAFTA que se le olvidó promover nueva inversión extranjera para ayudar a despegar al país con ayuda de 

las nuevas tecnologías. El autor dejó muy en claro en su investigación que, la falta de inversión y desarrollo 

(I&D) en el país fue gracias a la confianza ciega que depositó el gobierno mexicano de aquel entonces para 

que el NAFTA se encarga por sí solo de implementar las mejoras en la industria mexicana como por arte 

de magia. De hecho, sucedió todo lo contrario, México en lugar de afianzar los lazos con Canadá y EE.UU., 

estos perdieron participación e interés en invertir dentro del estado mexicano como se puede observar en la 

figura 5. 

 
Figura 6 Inversión Extranjera Directa en México, 2000-2016 
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Fuente: basado en datos recuperados del INEGI 
Adaptado por el autor 

 

Como se puede observar en la figura 5, la IED en México variaba entre los 20 y 30 mil millones de dólares 

hasta el año 2012; ya que al año siguiente se ve un pico con crecimiento exponencial mismo que se produjo 

a raíz de que la empresa Inveb, originaria de Bélgica, comprara al grupo Modelo y de este modo el país 

europeo desplazó con un dos por ciento a Estados Unidos en cuanto a IED brindada a México siendo más 

específicos con el 38% y el 32%, respectivamente. 

 

Haciendo un salto desde el NAFTA hacia el USMCA, Pérez (2021) resalta que la renegociación de este 

nuevo acuerdo no es como lo pintan muchos de los investigadores del apartado anterior, ya que, en sectores 

como el agropecuario algunos de los productores enfrentaban serias dificultades para mejorar el grado de 

competitividad en el corto o mediano plazo en productos como: cebada, frijol, pollo, grasas animales, papa, 

entre otras. La productividad agrícola durante la transición del NAFTA al USMCA fue un golpe duro en 

especial para los vendedores de maíz no diversificado, quienes dependen del precio de este producto para 

su bienestar. Según Barbier (2000), el crecimiento demográfico en México afectó a las actividades 

agrícolas, provocando un aumento en los precios del maíz y los fertilizantes de más del 3% por cada 

superficie agrícola plantada; esto quiere decir que, antes de las reformas del NAFTA, el rendimiento de la 

producción agrícola de maíz tuvo un impacto importante en las actividades de expansión de las tierras 

agrícolas. No obstante, se aprecia cómo no todos los sectores agrícolas en México se vieron beneficiados 

por el acuerdo como muchas veces fue señalado. 

 

Y, por último, otro de los más grandes reclamos por parte de EE. UU hacia México fue con respecto a su 

relación con China, estos países habían afianzado lazos comerciales bastante beneficiosos para México; por 
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lo tanto, EU lo veía como una amenaza dada su cercanía geográfica. Por lo que, mucho antes de renovar el 

NAFTA ya se observaba un descenso de las importaciones de Canadá y México hacia Estados Unidos, 

como se lo puede apreciar en la tabla 1. Según Blecker (2021), este decremento en las importaciones puede 

atribuirse a la desviación del comercio debido a la presencia de exportaciones chinas en el mercado 

estadounidense, recordando que el país asiático ha tomado bastante territorio siendo considerado como “la 

fábrica del mundo”. 

 

Tabla 3 Origen de las importaciones de EE. UU, periodo 2005 – 2020 (%) 
 

Origen de las importaciones de EE. UU, periodo 2005 – 2020 (%) 
 2005 2010 2015 2020 

NAFTA 26.8 26.0 26.3 25.5 

México 10.0 11.8 13.1 13.9 

Canadá 16.9 14.2 13.2 11.6 

China 15.6 19.7 21.8 19.0 

Fuente: Basado en datos del autor Hubert Escaith (2021). 

Adaptado por el autor 

 

Aún a pesar de haber cortado lazos con China, Estados Unidos todavía tiene un porcentaje importante de 

participación del mercado chino y, de hecho, México es menos beneficiado de los tres países; no obstante, 

para el año 2020 en plena vigencia del USMCA su porcentaje incrementó a diferencia del resto de años y 

superando en un 2.3% a Canadá. 

 

Como último cambio dentro del USMCA se introdujo una disposición procedente del artículo 32.10 del 

reglamento de este acuerdo comercial, mismo que establece lo siguiente: si alguno de los socios miembro 

del grupo económico establece un acuerdo comercial con una economía de no mercado, en referencia a 

China, las otras partes tendrán el derecho de revisarlo y en caso de no estar de acuerdo, podrán retirarse del 

acuerdo comercial. Esto limitaría la capacidad del gobierno mexicano para negociar acuerdos comerciales 

con países como China. Además, a solicitud de los Estados Unidos, se incorporó una disposición en el 

USMCA relacionada con la manipulación cambiaria según lo detalla De la Mora Sánchez (2019) en su 

investigación. 

 

5. Conclusión 
Luego de haber realizado este trabajo de investigación se puede concluir lo siguiente: 

 

Si bien el NAFTA, por un lado, marcó un hito histórico por lograr la integración de tres países en un solo 

acuerdo comercial regional mediante complejos y estrictos procesos de negociaciones por parte de los 

gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México; por otra parte, también se debe ser realistas y es que 

México al ser una economía en desarrollo a comparación de los otros mercados (canadiense y 

estadounidense), se vio afectado por intereses ajenos a los suyos. De hecho, luego de haber transcurrido 23 

años de vigencia del NAFTA este incrementaba en el PIB per cápita anual mexicano apenas 1.2% dando 

un acumulado con poco más del 28%, mientras que las economías latinoamericanas acrecentaron su PIB 

en 1.4% con el acumulado del 40% de este modo, México ocupaba la posición 15 de 20 en el ranking de 

países latinoamericanos con crecimiento del PIB per cápita hasta el año 2016. 

 

A medida que transcurrían los años los gobiernos norteamericanos mostraban cada vez más su 

inconformidad con el NAFTA, por lo que quisieron adaptarlo a las nuevas realidades económicas y 

fortalecer su colaboración para impulsar el crecimiento y la prosperidad conjunta. Algunas diferencias en 

áreas clave dentro de los cambios se enlistan a continuación: 

 

➢ acceso a mercados agrícolas, 

➢ métodos de solución de controversias, 

➢ normas sobre comercio digital 

➢ las medidas en la obstrucción técnica al comercio 

 

En palabras más simples, con las renegociaciones anteriores más otras nuevas como la propiedad 

intelectual, normas de origen y la inclusión de medidas más estrictas en áreas como el trabajo y el medio 

ambiente, etc.; el USMCA adoptó las disposiciones modernizadas para abordar los nuevos desafíos 

comerciales que en teoría buscaban fomentar un entorno comercial equitativo y beneficioso para los tres 

países. Sin embargo, dichos cambios tampoco fortalecían a México, pero este tuvo que acceder a ellos, con 
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el fin de prevalecer dentro de los acuerdos. Por ejemplo: dada la desconfianza y preocupaciones de EU en 

torno a la competencia desleal y la pérdida de empleos en el país fue que se decidió renegociar el acuerdo 

e implementar salvaguardias en el sector más delicado (automotriz) obligando a México a aceptar e 

incrementar hasta el 75% su índice de contenido regional; es decir que la mayor cantidad de piezas provenga 

de EU como de Canadá para su producción, este porcentaje es el más alto negociado en acuerdos 

comerciales. 

 

Si bien México dentro del UMSMCA también presenta una gran dependencia de sus otros integrantes, es 

gracias a la apertura económica que este le ha ofrecido para alcanzar un PIB cerca del 80%, aunque todavía 

es relativamente temprano para evaluar completamente los efectos del USMCA dada la corta vigencia que 

posee este acuerdo comercial. Por lo tanto, México se encuentra todavía parcializado dentro del USMCA 

por parte de Estados Unidos, debido a que este país tiene las riendas en la toma de decisiones dentro del 

acuerdo comercial como cuánto hay que comercializar, con quienes se puede y con quienes se tiene 

prohibido comercializar, cómo se debe comercializar, bajo qué normas se debe ingresar o salir del país son 

pocas reglas de muchas otras que Estados Unidos impuso no solamente en el presente acuerdo, sino también 

en su antecesor el NAFTA. 

 

Caso Ecuador, si lo que busca este país es un comercio eficaz y eficiente con Estados Unidos donde la meta 

común sea ganar-ganar, entonces lo que se debería hacer, luego de tener como antecedente a México, es 

imitar aquellas decisiones positivas y por supuesto eliminar para reponer con nuevas las resoluciones que 

no brinden ningún tipo de seguro, por ejemplo: 

 

➢ El Ecuador debería negociar cuidadosamente las preferencias arancelarias de los sectores 

estratégicos exportadores. 

➢ La aplicación de cláusulas de excepción y exención son de igual de importantes para la 

regularización al comercio 

➢ El Ecuador al formar parte del grupo de países EPV o Economías pequeñas y vulnerables su 

sensibilidad es mucho más alta a comparación de la mexicana, por lo que debería proponer 

desgravaciones arancelarias mucho más lentas ante un nuevo TLC 

➢ Proteger la agroindustria nacional junto con la industria manufacturera especializada ante 

posibles ataques de barreras no arancelarias fuertes. 

➢ Brindar una mayor apertura y holgura fiscal ante la IED, controlando lo justo para no acabar con 

la industria nacional. 

➢ Utilizar como ventaja que el Ecuador no tiene frontera con EU para que este no focalice el 

desarrollo del país en un solo punto. 

➢ Si bien el Ecuador es un país dolarizado lo que le impide apalancarse en ciertos aspectos como la 

devaluación de la moneda para traer beneficios, entonces debe especializar su sector productivo 

con el apoyo de inversión y educación para competir ante mercados más fuertes. 
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