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Contenido: 

En este ensayo se presenta un análisis de los cambios que ha generado el Tratado México- 
Estados Unidos- Canadá (T-MEC) en el comercio y la integración financiera de México con 
sus socios comerciales. La conclusión principal de este ensayo es que, a dos años de su 
entrada en vigor, el T-MEC no ha generado cambios significativos en las características 
comerciales de México, ni tampoco se ha acelerado el proceso de integración financiera de 
la región.  
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México en el T-MEC: A dos años de su creación  

 

El primero de julio de 2020 entró en vigor el nuevo Tratado México-Estados Unidos- Canadá 

(T-MEC) , que sustituye al antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

Las diferentes rondas de negociación para modernizar el TLCAN comenzaron en el año 

2017, en un contexto marcado por la incertidumbre política y económica mundial. En el 

ámbito político, destacan las constantes amenazas del expresidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, de abandonar el TLCAN que calificó como “el peor tratado de la historia” 

(Mufson, 2017). En el ámbito económico, las negociaciones se enmarcaron por el inicio de 

la guerra comercial entre China y Estados Unidos; el ascenso de las políticas comerciales 

proteccionistas a nivel mundial; y, el estallido de la crisis económica debido a la COVID-19.  

 

A diferencia de su antecesor, en el TMEC se introducen nuevas disposiciones tales como un 

capítulo dedicado al papel de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) en la 

integración comercial; la protección a los derechos de autor y el comercio de bienes 

digitales; nuevas reglas de origen para impulsar los salarios más altos en la industria 

automotriz; la apertura al comercio regional de los productos lácteos de Estados Unidos;  y, 

regulaciones en materia de energía, medio ambiente y competitividad.  

 

El objetivo de este ensayo consiste en describir los efectos comerciales y financieros del T-

MEC desde la perspectiva de la economía mexicana. En el ámbito comercial, se analiza aquí 

el comportamiento de la balanza comercial de México con el mundo, su posición como socio 

exportador hacia Estados Unidos; y, el tipo de bienes que exporta el país. En el ámbito 

financiero, se analiza el comportamiento de la captación de inversión extranjera directa 

(IED); y, se analiza el nivel de desarrollo de los mercados financieros a partir del 

comportamiento de la provisión de crédito al sector privado no financiero. Finalmente, este 

documento concluye describiendo las tasas de crecimiento de las economías que integran 

el bloque comercial.  
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La Gráfica 1 muestra el saldo de la balanza comercial de México con el mundo. La gráfica 

muestra que México sigue manteniendo un superávit comercial significativo, pero solo con 

Estados Unidos. Por el contrario, la misma gráfica muestra el déficit comercial que mantiene 

el país con el resto del mundo. En este contexto, parecería que todo el superávit comercial 

que tiene México con Estados Unidos es mantenido por el déficit con los países de Asia y 

Europa. Estos hallazgos suponen que la estructura del comercio de México ha perdurado 

durante la vigencia del TLCAN y la entrada en vigor del nuevo TMEC.  

 

Gráfica 1. Balanza comercial de México con el mundo, 1993-2022 
(Miles de USD) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Económica (SIE) del Banco de México.  

 

La Gráfica 2 muestra la posición de México como socio exportador hacia Estados Unidos. La 

gráfica muestra que México se ha posicionado como el tercer socio exportador de Estados 

Unidos durante la vigencia del TLCAN; sin embargo, la participación del país en las 

importaciones de Estados Unidos ha disminuido desde la entrada en vigor del TMEC y el 

inicio de la pandemia de la COVID-19. En la misma gráfica destaca que otros países, como 

China y Canadá, han ganado un poco de terreno frente a México en este rubro. La misma 
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también muestra que las importaciones de Estados Unidos han aumentado de forma 

significativa desde el año 2020.   

 

Gráfica 2. Importaciones trimestrales de Estados Unidos, 1999-2021 
(Millones de USD) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Bureau of Economic Analysis (Estados Unidos).  

 

La Gráfica 3 muestra la balanza comercial de México desagregada por tipo de bien. La 

gráfica muestra que, aunque existe cierto superávit en el comercio de bienes de consumo 

y de capital, el déficit en bienes intermedios (materias primas) ha sido históricamente 

mayor. Este hallazgo sugiere que México, a partir de la entrada en vigor del T-MEC, no ha 

logrado revertir el modelo maquilador en el sector externo. En este contexto, la 

modernización del proceso de integración económica de América del Norte no ha 

beneficiado de forma significativa a la industria del país. De hecho, lo que se requiere es la 

implementación de políticas que generen mayor valor agregado o contenido nacional. Esto 

podría ocasionar que la actividad del sector externo de México mejore el bienestar social, 

más allá de promover la diversificación de bienes y servicios de consumo.  
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Gráfica 3. Balanza comercial de México por tipo de bien, 1980-2022 
(Millones de USD) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica (BIE) de INEGI.  

 

La Gráfica 4 muestra el total de la inversión extranjera directa (IED) captada por México 

según el país de origen. La gráfica muestra la relevancia de Estados Unidos y Europa como 

los principales inversionistas del país. Durante el período analizado, la contribución de 

Estados Unidos y los países de Europa al total de la IED oscilaron en torno a 48.10% y 

31.70%, respectivamente. Por su parte, la contribución de Canadá al mismo indicador se ha 

mantenido en torno a 7.08% durante el mismo período. A pesar de la volatilidad de la IED, 

la misma gráfica muestra que las tendencias en la captación de IED de México se han 

mantenido relativamente constantes, aún con la entrada en vigor del T-MEC.  

 

La Gráfica 5 muestra el comportamiento del crédito total provisto al sector privado no 

financiero. La gráfica muestra que, históricamente, el financiamiento al sector privado de 

México ha sido relativamente menor en comparación con sus socios comerciales. Durante 

el período analizado, el crédito total como proporción del PIB de México ha oscilado en 

torno a 33.19%; sin embargo, los mismos indicadores de Canadá y Estados Unidos han 
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oscilado alrededor de 157.96% y 136.38%, respectivamente. La misma gráfica muestra que 

la entrada en vigor del T-MEC no ha alterado significativamente los niveles de provisión de 

crédito y, por tanto, el desarrollo financiero de México.  

 

Gráfica 4. Inversión extranjera directa captada por México, 1999-2021 
(Millones de USD) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía.  

 

La Gráfica 6 muestra el comportamiento de las tasas de crecimiento de las economías que 

integran el T-MEC. La gráfica evidencia cierto nivel de sincronización del crecimiento de la 

economía mexicana con sus socios comerciales. Además, la gráfica muestra que la 

contracción de las economías de la región debido a la pandemia de la COVID-19 ha sido 

mayor para el caso de México (-8.17%), seguido de Canadá (-4.89%)  y Estados Unidos (-

3.40%). En este contexto, es probable que la recuperación de la economía de México 

dependa, en buena medida, del crecimiento de Estados Unidos en los próximos años. 

Finalmente, la misma gráfica muestra que los tratados comerciales no han reducido la 

volatilidad del crecimiento de la economía de México.  
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Gráfica 5. Crédito total provisto al sector privado no financiero, 1980-2021 
(% del PIB)  

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Pagos Internacionales.  
Nota: los indicadores consideran el crédito provisto por todos los intermediarios financieros de cada país.  

 

 

Gráfica 6. Tasas de crecimiento de las economías del TMEC, 1980-2021 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE Stats.  
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embargo, en el caso particular de México, el tratado ha generado en cierta medida 

certidumbre para los agentes económicos. En sus primeros dos años, el acuerdo comercial 

ha respaldado al sector exportador, e impulsado en buena medida la recuperación 

económica del país. En este contexto, es necesario que el gobierno de México implemente 

políticas con una visión a largo plazo para fomentar el crecimiento y desarrollo económico 

del país.  
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