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La relación de México con Estados Unidos ha sufrido grandes transforma-
ciones a partir de su mayor vinculación económica. El que esté marcada por 
diferencias en sus niveles de desarrollo ha conducido a una mayor dependen-
cia de la economía mexicana respecto de la de nuestro socio, relacionada, en 
parte, con la entrada en vigor del tlcan, su evolución en la Alianza de Segu-
ridad y Prosperidad de América del Norte (aspan) y ahora con el t-mec.

Esta integración económica trilateral ha gravitado en torno a la relación 
que Canadá y México mantienen con Estados Unidos, de ahí que se hable de 
dos bilateralismos, aunque con un trato diferenciado hacía cada socio, lo cual 
fue más visible durante la negociación del t-mec, cuando el gobierno de Donald 
Trump hizo desaparecer el concepto de región y enfatizó el papel de México 
como país fronterizo para la seguridad de América del Norte.

Los veinticinco años de vida de su antecesor, el tlcan, permiten afirmar 
que en la integración económica, que fue sectorial, ha habido ganadores 
vinculados con las cadenas globales de valor (cgv) y perdedores, afectados 
tanto por la apertura y liberalización del mercado, como por la ausencia de 
una política industrial que favoreciera la producción para el mercado inter-
no, de ahí que la integración haya generado una mayor articulación de los 
procesos productivos de sectores globalizados, como el automotriz y el de 
tecnologías de la información, los cuales se verán altamente favorecidos con 
el incremento de las reglas de origen e implicará un crecimiento de las im-
portaciones de mercancía mexicana desde Estados Unidos y una protección 
de este mercado frente a la competencia china, con lo cual se aseguran las 
ganancias en las cgv integradas en los tres países.
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Pese a ello, la evaluación del tlcan muestra resultados poco satisfacto-
rios para México en términos de crecimiento económico, desarrollo social y 
reducción de las asimetrías en la región. De hecho, no sólo estas últimas per-
sisten, sino que, además, en nuestro país se profundizó la desigualdad eco-
nómica de los territorios, generada por la redistribución geográfica de las 
inversiones y el comercio de cara al mercado estadounidense y como conse-
cuencia de la nueva dinámica que desde entonces tendrían las inversiones 
en los sectores globalizados, por lo que la integración planteada en el tratado 
no sólo no fue incluyente, sino que además sigue sin instrumentarse algún 
mecanismo o política que ayude a que los países resuelvan sus diferencias y 
reduzcan la enorme brecha salarial entre ellos, lo que los llevaría a una mejor 
y más justa integración.

Esta brecha, así como las transformaciones en el empleo, son consecuen-
cia de la producción en cgv, de ahí que no sean externalidades negativas 
propias de la economía mexicana; es un fenómeno que también prevalece 
en la estadounidense y que se agudizó con la normativa del tlcan, que duran-
te veinticinco años redituó beneficios a los grandes corporativos, pero tam-
bién ha servido como pretexto para ejercer presiones comerciales sobre los 
aranceles, como los que Trump impuso a México y China, principalmente, 
como consecuencia del fuerte déficit comercial que sus propias empresas 
globalizadas están generando en su economía. 

La normativa del t-mec, lejos de crear mecanismos institucionales regio-
nales para reducir las externalidades negativas relativas a empleos y salarios, 
fortalece la producción en cgv, ya que, si bien se habla de reducir la brecha 
salarial regional, no hay nada que obligue al cumplimiento de las normas, como 
sí lo hay para el comercio, las inversiones, los derechos de propiedad intelec-
tual y las reglas de origen, pilares de las cadenas regionales de valor (crv).

El objetivo de este artículo es destacar cómo la propuesta de un protec-
cionismo nacional y no trilateral, a través del incremento del porcentaje de 
origen estadounidense, asegura un fortalecimiento de las cgv, pero genera-
ría un mayor desempleo en México y una intensificación de la ruptura de los 
encadenamientos locales de industrias, como la automotriz.

En primer lugar, se aborda la situación económica de Estados Unidos, a 
la cual aludió Trump en su campaña electoral, cuando culpó a sus principa-
les socios del desempleo y el déficit comercial durante su gobierno, lo que le 
permitió avanzar en el endurecimiento de las reglas de origen en la relación 
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con México. A continuación, se analiza el papel de las cgv y las transfor-
maciones que han generado en el empleo en Estados Unidos. Luego, se des-
cribe la normativa del t-mec que favorece la producción en cgv, detallando 
la estrategia de negociación y el paso de un acuerdo trilateral a un reforza-
miento de los bilateralismos, ya presentes desde el tlcan. Hacia el final, se 
analizan los sectores en cgv, sus inversiones en México, el éxito exportador 
y la redistribución geográfica que ello generó durante el tlcan.

Situación económica de Estados Unidos 
en la negociación del t-mec

Uno de los problemas estructurales que debe afrontar Estados Unidos es el 
crecimiento de los déficits gemelos: el comercial y el fiscal, los cuales se 
retroalimentan desde los años setenta, después de más de dos décadas de 
superávit comercial, las cuales nutrieron la hegemonía de aquel país, desde 
la firma de los Acuerdos de Bretton Woods en 1945, y brindaron soporte a la 
expansión del comercio y las inversiones a nivel mundial. 

La época de auge llega a su fin cuando nuestro vecino experimenta su 
primer déficit comercial, en 1971, y crece la preocupación por contener la 
inflación, por lo que resulta evidente que dicho déficit es un problema es-
tructural y consecuencia de

1. su debilitamiento económico desde la década de los setenta; 
2. la instrumentación de las políticas anticíclicas, y 
3. las estrategias de producción de las empresas en cgv.

Los mencionados acuerdos crearon las condiciones para la expansión 
económica de Estados Unidos, es decir, originaron las instituciones que do-
taron de la regulación que la hegemonía unilateral del periodo 1945-1971 
requería: el Fondo Monetario Internacional (fmi) y el Acuerdo General de 
Aranceles y Comercio (gatt), cuyas funciones han sido retomadas por la 
Organización Mundial de Comercio (omc) desde 1994. Éstas sentaron las 
bases, desde el punto de vista normativo, para los flujos de comercio y el fi-
nanciamiento de los déficits de balanza de pagos, en un contexto de tipos de 
cambio fijos, patrón oro-dólar y convertibilidad de las monedas a nivel mundial, 
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lo que impulsó el crecimiento de las exportaciones de Estados Unidos, gracias 
a la demanda de una Europa devastada a fines de la segunda posguerra.

La década de los sesenta, los años dorados del crecimiento y la estabili-
dad económica de Estados Unidos, poco a poco se fue eclipsando cuando 
los países de Europa contrajeron la demanda de importaciones como conse-
cuencia de la recuperación de sus economías y el proteccionismo que trajo 
consigo la creación de la Unión Europea. La contracción económica de Es-
tados Unidos se profundizó por el fuerte gasto público que significó la gue-
rra de Vietnam y la incapacidad de la Reserva Federal para hacer frente a la 
convertibilidad de su divisa en oro y que los países europeos le empezaron a 
exigir, situación que resolvió el entonces presidente Richard Nixon (1969-
1974) con el cierre de la ventanilla de convertibilidad de la Reserva Federal 
en 1971, lo cual rompió con la dinámica de crecimiento económico y marcó 
el inicio de una fase de instrumentación de políticas anticíclicas para conte-
ner la inflación en Estados Unidos.1

Para algunos analistas, ello significó el comienzo de la erosión de esa 
hegemonía, mantenida desde la segunda posguerra y que se sostuvo con la 
creación de las instituciones como el fmi y el Banco Internacional de Re-
construcción y Fomento, hoy Banco Mundial (bm) para la recuperación de 
Europa, en un escenario en el cual Estados Unidos era el único acreedor y 
el que poseía las mayores reservas de oro, lo que lo situaba como el guardián 
del libre mercado frente al ascenso de la Unión Soviética (Guillén, 2009). 

A más de cuarenta y cinco años de concluidos los acuerdos de Bretton 
Woods, ese país no sólo no ha experimentado un crecimiento sostenido como 
el de las dos primeras décadas de la segunda posguerra, se ha reducido el 
crecimiento de la manufactura y ha habido un ensanchamiento del sector 
servicios, principalmente los financieros y el comercio al menudeo, con fuer-
tes impactos en la ocupación laboral. Las transformaciones en esta última 
son consecuencia del cambio en la política económica instrumentada desde 
el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989) y sus promotores del libre merca-
do, de acuerdo con cuya retórica sólo se acepta la participación del Estado 

1  Estados Unidos aceleró el crecimiento monetario sin respaldo en oro; dicho incremento auto-
mático tuvo como consecuencia el aumento de la inflación tanto en su territorio como en el 
extranjero, debido a que los bancos centrales tenían que comprar la moneda de reserva para 
mantener su tipo de cambio fijo, lo que también los llevó a un proceso de expansión monetaria 
(Krugman y Obstfeld, 2006: 553).

Integración económica.indb   110 26/05/21   17:58



 PERSPECTIVAS DE LAS CADENAS GLOBALES  111

en la actividad económica para corregir las fallas del mercado, función que 
han desempeñado las políticas anticíclicas instrumentadas para suavizar los 
efectos negativos de los ciclos económicos en esa nación.

Desde los años ochenta, la política económica instrumentada en este 
país “no implica nada más el predominio de ciertas ideas sobre el funciona-
miento de la economía. Produce cambios en la propia estructura económica 
y su mantenimiento se debe también al fortalecimiento de los grupos eco-
nómicos que se han beneficiado por su ejecución” (Vidal, 2016: 22), de ahí 
que la reducción del Estado o su sustitución por el mercado sean elementos 
culturales que permean al conjunto de las elites políticas (públicas y priva-
das), y forman parte de los valores de esa sociedad desde la fundación de las 
trece colonias (McDougall, 2006).

Políticas anticíclicas

Se pensaba que el debilitamiento del crecimiento económico de Estados 
Unidos en la década de los setenta sería coyuntural, incluso que se podría 
mantener sin caer en recesión, gracias al desarrollo tecnológico, que incre-
mentaría la productividad en el largo plazo. 

El ciclo largo, de cerca de diez años en los noventa, liderado por las 
empresas de tecnología de la información, dio cuenta de ello, e incluso para 
algunos autores dicho crecimiento fue más pronunciado que los ciclos regis-
trados durante la segunda posguerra; desafortunadamente, esto mismo se 
pudo evidenciar tras su caída en 2001 en un escenario de desregulación del 
mercado financiero, al derogarse la Ley Glass Steagal creada en 1933, cuyo 
objetivo fue, desde entonces, controlar la especulación mediante la separa-
ción entre la banca de depósito y la banca de inversión (Stiglitz, 2004).

La recurrencia a las políticas anticíclicas por ese gobierno tienen el do-
ble objetivo de controlar la inflación y estimular el crecimiento económico; 
sin embargo, el incremento de la tasa de rentabilidad, que implicó el alza de 
la tasa de interés y su efecto en un tipo de cambio atractivo para la afluencia 
de capitales a la economía estadounidense, si bien ha logrado contener la 
inflación, también ha acarreado un alto costo para la planta productiva estado-
unidense, como consecuencia de la concentración de las grandes ganancias 
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en el mercado financiero,2 las cuales pasaron de representar el 10 por ciento 
de las ganancias corporativas en 1980 al 40 por ciento en 2007, con una mayor 
participación de las acciones de sociedades financieras en el valor del mer-
cado accionario, el cual pasó del 6 al 19 por ciento (Guillén, 2009), de ahí que 
el costo de una menor inflación haya sido un bajo crecimiento económico y 
una mayor fragilidad de los mercados financieros desregulados.

Después de la crisis de 2008, la Reserva Federal mantuvo reducidas las 
tasas de interés a fin de estimular la producción y el crecimiento económico, 
al tiempo que los flujos de capital a Estados Unidos se conservaron pese a la 
reducción de las tasas de interés, gracias a la confianza en el dólar por su esta-
tus de divisa por excelencia para las transacciones internacionales. El resul-
tado fue la contención de la crisis de las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones (tic) y el financiamiento a las empresas y a las familias.

Por otro lado, durante la crisis, el gobierno puso en marcha un programa 
de rescate y evitó la quiebra de la banca comercial y de los grandes corpora-
tivos que operaron en la desregulación y bursatilización de los mercados hi-
potecarios con grandes ganancias para un nutrido grupo de participantes en 
el mercado financiero (Guillén, 2009). Después de ello, el gobierno federal 
creó un nuevo plan de estímulo fiscal que incluyó la reducción de impues-
tos a las empresas, lo cual permitió incentivar la producción y el consumo, 
otorgando créditos con tasas de interés bajas, gracias a los depósitos de los 
ahorradores externos. 

De igual manera, Barack Obama (2009-2017) pudo apoyar el Programa 
de Estabilización Económica con 787 000 mdd y el gasto militar de 612 000 
mdd en 2009 gracias a los depósitos en los mercados financieros y la compra 
de bonos desde el exterior, principalmente de China, que en ese entonces ya 
era el principal acreedor externo de Estados Unidos con 1205 mdd (Correa, 
2014); sin embargo, las políticas expansivas tienen efectos en la eco nomía es-
tadounidense debido a que, por un lado, el gobierno experimenta un déficit 
fiscal como consecuencia del incremento del gasto para mantener la inver-
sión y el consumo y, por el otro, experimenta un déficit comercial provocado 

2  También confrontó un proceso de desintermediación en el cual los bancos comerciales perdie-
ron terreno frente a los fondos institucionales, los que otorgaban mayores tasas a los depositantes 
comprando títulos en el mercado de obligaciones, pero además se incrementaron los competi-
dores con la emisión de títulos de las corporaciones, las cuales dependieron cada vez menos de 
los bancos, a la vez que hubo un proceso de diversificación e innovación constante de los ins-
trumentos financieros (Guillén, 2009).
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por el incremento de la demanda nacional de importaciones, procedente de 
países con bajos salarios; de ahí que los periodos de mayor déficit comercial 
se corresponden con el auge de las tic, que también dinamizó las acciones 
en el mercado financiero y fueron causa y efecto de la crisis financiera de 
2008, centrada en la burbuja inmobiliaria (2001-2006), cuya apreciación 
del dólar, como consecuencia de la demanda que sobre él ejercen la compra de 
bonos y de activos financieros, también profundizó el déficit comercial hasta 
un 6 por ciento del pib y siguió siendo una preocupación para la administra-
ción Trump, pues, si bien tuvo un periodo de recuperación de 2006 a 2010, 
comenzó a crecer en 2011 y para 2018 ya representaba el 3.8 por ciento del 
pib (Banco Mundial, s. a.).

Por todo ello, la instrumentación de las políticas anticíclicas requieren 
una alta participación del Estado en el mercado y un fuerte gasto del sector 
público para corregir las fallas de dicho mercado, según la ortodoxia neoclá-
sica,3 de ahí que el programa de rescate instrumentado por la administración 
de Obama, en 2009, y la implementación de una política monetaria expan-
siva,4 combinada con una fiscal expansiva de largo plazo, tuvieron un impacto 
positivo en la generación de empleo. Durante cerca de diez años, esa econo-
mía mantuvo el impulso a la inversión con bajas tasas de interés y la reduc-
ción de impuestos, lo que se reflejó en una tasa de desocupación de alrededor 
del 4 por ciento a finales de 2017, muy por debajo de la de los primeros 
años de este siglo. 

La administración Trump comenzó con bajos niveles de desempleo; sin 
embargo, se siguieron inyectando grandes recursos a la inversión y el estí-
mulo al consumo, con tasas de interés entre el 1 por ciento, en marzo de 
2017, y el 2.5 por ciento en septiembre de 2018 (Krugman, 2019). Dichos 

3  Sin embargo, las economías en desarrollo no cuentan con la capacidad financiera para instru-
mentar políticas expansivas en periodos de crisis, por lo que operan de forma contraria; es decir, 
tienen que incrementar impuestos y subir la tasa de interés para atraer capitales del exterior, lo 
cual requiere también mantener la confianza de los ahorradores externos, a fin de evitar la sali-
da de capitales y el desplome del tipo de cambio. Estos elementos sin duda llevan a los tomadores de 
de  cisiones a mantener una política exterior cautelosa y a veces de repliegue, sobre todo si no se 
toman en cuenta las interdependencias en las economías, como consecuencia de la producción 
integrada en cgv.

4  La Reserva Federal anunció una baja de las tasas de interés, que se mantenían en 5.25 por 
ciento en agosto de 2008, a un rango de entre el 0 y el 0.25 por ciento en diciembre de ese año, 
porcentaje que permaneció durante 7 años, hasta octubre de 2015, para luego subir al 0.50 por 
ciento. En diciembre de 2016, la tasa de interés aún se mantenía por debajo del 1 por ciento 
(Morales, 2018). 
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estímulos incidieron en la demanda de importaciones, más allá del incre-
mento de la inversión, cuyas tasas de crecimiento del pib estuvieron cercanas 
al 2 por ciento entre 2017 y 2019, aun cuando la Reforma Fiscal de 2018 
implicó una reducción de la tasa impositiva para las corporaciones del 35 al 
21 por ciento y se fijó un tope para el impuesto sobre la renta del 37 por 
ciento para los ingresos más altos, lo que representó recortes en la recauda-
ción de alrededor 1.5 bdd y un incremento del déficit fiscal de 3.5 por cien-
to del pib, esto último como resultado del apoyo a la inversión, lo que da 
cuenta de que el Estado sigue teniendo una alta participación en la econo-
mía estadounidense, la cual está muy lejos de sostenerse con el mecanismo 
de eficiencia de mercado.

Entonces, ¿por qué Donald Trump, desde su campaña, acusó a México 
y a China de robar el empleo a sus ciudadanos? La respuesta tiene que ver, 
por un lado, con el discurso que tenía que ofrecer a sus potenciales votantes 
y, por el otro, con que, si bien el empleo se ha mantenido en crecimiento en 
Estados Unidos, ha sufrido una serie de transformaciones como resultado 
de los cambios operados en la producción globalizada y fragmentada por las 
cgv, aprovechando las ventajas comparativas de costos, principalmente los 
laborales, en los eslabones de la cadena productiva intensivos en mano de 
obra. Ello ha reducido el empleo en la manufactura y lo ha incrementado en 
el sector servicios y el comercio, con una pérdida salarial, lo cual es un pro-
blema estructural de la forma en la cual han diseñado la producción los 
grandes corporativos.

CGV y transformaciones en el empleo en Estados Unidos

Desde los ochenta, las transformaciones sectoriales en el empleo en ese país 
obedecen a la especialización de la producción a nivel mundial, como par-
te de la estrategia de los corporativos transnacionales, que, con base en la 
ventaja comparativa, aprovechan la diferencia en la dotación de factores y 
las economías de escala que se generan al producir en mercados integra-
dos, para lo cual la definición de la normativa regional es fundamental, de 
ahí que los acuerdos regionales sean parte de dicho abordaje centrado en 
atender los intereses de las transnacionales por encima de los de las econo-
mías receptoras.
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En los veinticinco años del tlcan, nunca se vieron en México los efec-
tos positivos de la integración en lo tocante a la transferencia de tecnología 
y la generación de empleos bien remunerados, en tanto consecuencia del 
libre comercio y el crecimiento de la inversión. Por el contrario, la normati-
vidad del tratado inhibió la transferencia de tecnología y, si bien el empleo se 
ha incrementado, tiene un sesgo sectorial y una remuneración mucho me-
nor comparada con la de los asalariados de los otros dos socios, por lo que 
existen grandes limitaciones para la difusión del conocimiento, tanto en el 
plano de la política comercial, la normatividad internacional, como en la es-
tructura organizativa de las cadenas globales de valor, que hacen que el desa-
rrollo tecnológico, lejos de ser una mercancía que se consigue libremente en 
el mercado, como lo postula la ortodoxia neoclásica, sea parte de los activos 
de una empresa, lo que restringe las posibilidades de apropiación y transfe-
rencia tecnológica en los países en desarrollo. La estructura jerárquica de la 
producción en las empresas otorga a éstas el control sobre la tecnología, el 
diseño y los procesos productivos (Gereffi, 1994; Correa, 2016).

Las empresas de Estados Unidos, con el apoyo de su gobierno, desde 
fines de la década de los setenta, emprendieron la internacionalización de sus 
capitales, con un crecimiento de las inversiones a nivel mundial, como un 
mecanismo para frenar la caída de la tasa de ganancia.5 A principios de los 
noventa, ya se observaba el despegue de las industrias electrónica, automo-
triz y la de maquinaria y equipo industrial en la ied de ese país en el exterior, 
al competir con las industrias tradicionales, como la química6 y la de alimen-
tos en cuanto a flujos de inversión mundial (véase la gráfica 1). 

5  Los países emergentes se ajustaban al proceso de globalización, para lo cual era indispensable la 
apertura y liberalización de los mercados, a fin de lograr la libre movilidad de mercancías, des-
tacando no sólo su capacidad exportadora, sino, primordialmente, la de importación de bienes 
intermedios y bienes de capital, por lo que la globalización económica se entiende como el gran 
auge comercial y productivo que simultáneamente da cabida a una gigantesca expansión de los 
flujos de capital (Rozo, 2010: 373).

6  Los principales bienes primarios para la industria química son el petróleo y el gas, que permiten 
producir una gran variedad de productos, desde materiales de uso generalizado hasta otros de 
alto contenido tecnológico para su uso en otras industrias. “Es una industria clave para integrar 
cadenas productivas, ya que demanda insumos de más de 30 ramas industriales y provee a más 
de 40 ramas industriales, de las cuales se pueden mencionar algunas como: automotriz, textil, vestido, 
construcción, agricultura, electrodomésticos, entre otras. En 2015, esta industria en México ocu-
pó el 3er. lugar en valor del pib dentro de las manufacturas con 10.7 por ciento, sólo detrás de la 
industria alimentaria con 20.8 por ciento y la de fabricación de equipo de transporte con 19.1 por 
ciento” (Gobierno de México, s. a.).
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gráfica 1
ied de estados unidos en el mundo. principales industrias 1989-2018 
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fuente: Elaboración propia con datos de la bea (s. a.).

En la medida en que la internacionalización del capital fue cobrando 
fuerza, se fue generando una nueva división internacional del trabajo, con 
fragmentación de los procesos productivos y una profundización de las des-
igualdades salariales, tanto en Estados Unidos como en los países receptores 
de la inversión, causando una creciente interdependencia entre las econo-
mías nacionales y un proceso de integración en ese campo.

En los últimos años, se han acelerado la fragmentación de los procesos 
productivos y la dispersión internacional de tareas y actividades. En el últi-
mo decenio, cerca del 80 por ciento del comercio mundial corresponde al 
flujo de bienes y servicios intermedios que se incorporan, en diversas etapas, 
a los procesos de producción destinados al consumo final (unctad, 2014, 
citado por cepal, 2018). La deslocalización industrial generó una amplia red 
de alcance regional o mundial conformada por subsidiarias propias y pro-
veedores independientes, impulsada por la disminución de los costos del 
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comercio internacional, principalmente del transporte, así como la progre-
siva y generalizada liberalización de las políticas comerciales, y el rápido de sa-
rrollo y proliferación de las tic. De este modo, las cadenas globales de valor 
se convirtieron en canalizadoras y articuladoras cada vez más importantes 
de la producción, el comercio y la inversión mundiales. “Aunque las cadenas 
globales de valor no son una novedad en el escenario económico mundial, 
su tamaño, escala y complejidad son elementos nuevos que irrumpen con 
fuerza a principios de la primera década del presente siglo” (cepal, 2018: 81).

Por otro lado, la internacionalización de las inversiones con procesos 
productivos altamente fragmentados tuvo grandes efectos en la demanda de 
empleo en Estados Unidos, debido a que las empresas debieron prescindir 
de actividades no esenciales, como la manufactura y los servicios de apoyo, 
a fin de concentrarse en procesos vinculados con la generación de conoci-
miento, que involucran actividades de investigación y desarrollo, pues son 
también los que concentran las mayores ganancias (Dabat y Ordóñez, 2009: 
230), lo cual trajo desempleo en la manufactura, como consecuencia de la  
deslocalización de las industrias estadounidenses.

Todo ello tuvo como resultado un descenso en los números: la manu-
factura constituyó sólo el 14 por ciento del total de la producción y la pobla-
ción económicamente activa (pea) adscrita a ella pasó de representar el 20.7 
por ciento en 1980, al 14.7 por ciento en 2000 y a sólo el 10.2 por ciento en 
2014 (Stiglitz, 2004; U.S. Census Bureau, s. a.), con un total de 17 400 000 
de trabajadores en el sector, quienes, en promedio, reciben 77 000 dóla-
res al año; en tanto el sector servicios fue posicionándose como el principal 
generador de empleos, hasta lograr concentrar el 78.8 por ciento del total 
en 2019 (Statista, s. a.).

Esta concentración del empleo en el sector servicios se explica por la 
desregulación financiera y su impacto en el aumento de la inversión fija en 
el sector financiero y en el incremento, más que proporcional, de las ganan-
cias directamente capturadas por ese sector en relación con el total de las 
obtenidas por las corporaciones, el aumento de las ganancias recibidas del 
resto del mundo por las empresas de Estados Unidos, el fortalecimiento y 
creación de compañías de finanzas con un peso cada vez mayor en la pro-
piedad de las grandes corporaciones, entre otros (Vidal, 2016: 29-30).

Por tanto, el argumento de Trump de que el tlcan dejó sin empleo a la 
manufactura estadounidense es una verdad a medias, debido a que es un 
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problema estructural agudizado por la relevancia que han cobrado otros 
sectores, como el financiero, en la generación de empleo y la reducción de 
la importancia de la manufactura, cuyo nivel de desocupación, en el perio-
do de mayor desindustrialización (1998-2009), fue del 32 por ciento, como 
consecuencia, se reitera, de la deslocalización industrial y las estrategias de 
los corporativos de ese país basadas en una producción en cgv.

Por otro lado, la innovación en el sector manufacturero de alto conteni-
do tecnológico está avanzando hacia la especialización de la biomanufactura, 
la optoelectrónica, con aplicaciones en diversos rubros como las telecomu-
nicaciones y los equipos electrónicos de consumo, así como la nanotecnolo-
gía y la robótica, actividades industriales que exigen altos conocimientos e 
intercambios sostenidos entre diseñadores y productores articulados entre 
los diversos espacios geográficos con altas concentraciones de la nueva ma-
nufactura. “Financiar estas actividades no es necesariamente compatible con 
las estructuras crediticias y de capital de riesgo que dominan en esta econo-
mía. Como en el pasado, los tiempos de maduración de las inversiones pueden 
ser largos, no compatibles con el objetivo de incremento de los dividendos 
de los accionistas” (Vidal, 2016: 38).

Los bajos niveles de crecimiento de la economía estadounidense, la 
mencionada desocupación y un sector financiero en constante crecimiento 
de ganancias7 da cuenta de que las políticas monetarias expansivas no con-
vencionales de la Reserva Federal, desde la crisis de las tic, inflaron los ac-
tivos a niveles sin precedentes, situación que se mantuvo después de la crisis 
de 2008 evitando que la economía mundial experimentara una depresión 
como la de los años treinta y siguieran aumentando las tasas de desempleo 
abierto; sin embargo, no lograron reactivar sustancialmente la inversión ni 
el crecimiento económico, no sólo en Estados Unidos, sino a nivel mundial 
(Guillén, 2015); de ahí que la necesidad de crear expectativas que favore-
cieran la ganancia y mantuvieran el consumo en ese país fue capitalizada por 
Donald Trump desde su campaña y en la renegociación del tlcan. Su estra-
tegia de culpar a México se materializó en una serie de presiones con el ar-
gumento de asegurar los intereses nacionales.

7  Con aproximadamente 5 bdd de un total de 17.6 bdd de activos; el Banco Central Europeo 
(bce) con cerca de 3.5 bdd, mientras que el Banco de Japón suma 4.1 bdd. Estos títulos, afirma 
Guillén, siguen en sus balances, sin perspectivas de que puedan venderlos, ya que de hacerlo, 
derrumbarían los precios de los bonos y acabarían con cualquier tentativa de normalización 
monetaria (Guillén, 2019).
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Su estrategia ha sido presionar al máximo a la contraparte para obtener el 
mayor beneficio. Esto inició con el anuncio de la construcción de un muro en 
su frontera sur, el incremento de los aranceles al acero y al aluminio, la exigen-
cia de apoyo de México para contener la migración desde Guatemala, El 
Sal vador y Honduras, conocidos como el “Triángulo del Norte”, entre otras 
medidas de presión, lo que llevó a la apresurada ratificación del t-mec por el 
Senado mexicano, el 19 de junio de 2019, instrumento que, como se aprecia en 
su capitulado, profundiza la integración de las cgv, respaldando los intere ses 
de las elites económicas y políticas de los tres países, pese a la oposición de di-
versos actores, quienes, al igual que en 1994, “consideraban que con la firma del 
acuerdo se afectarían las pequeñas y medianas empresas, los empleos, los de-
rechos laborales, el medio ambiente y la soberanía nacional” (Tirado, 2012: 3). 

La participación de las elites públicas y privadas de los tres países en la ne-
gociación del tlcan en 1994 favoreció la inclusión de aspectos fundamenta les 
“para facilitar el comercio en la región y articular la producción fragmentada 
por las cgv […], que tenía como objetivo lograr una mayor competitividad y 
la reducción de costos. Por lo que las empresas transnacionales estadouniden-
ses buscaron una estrategia de largo plazo que articulara las capaci dades es-
pecíficas de cada componente de la cadena productiva en la región de Amé rica 
del Norte” (Correa, 2016: 147), lo cual, al final, frenó el objetivo de desa rrollo 
que prometía Carlos Salinas de Gortari con la firma del acuer do, debido a que 
la normatividad aprobada, también por su gobierno, dejó un mínimo margen 
de maniobra para el establecimiento de políticas que impulsaran el desarro-
llo nacional.

En cambio, los intereses corporativos lograron legitimidad entre las elites 
gubernamentales de los tres países, mayormente estadounidenses, al influir 
ampliamente en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos, de ahí que 
la gobernanza generada con el acuerdo tenía como objetivos prioritarios garan-
tizar la inversión, reducir los costos para las empresas, ganar fluidez en el comer-
cio y favorecer la estructura de las cadenas globales de valor (Correa, 2016).

Sectores ganadores en el tlcan 

El saldo dejado por la gobernanza del tlcan veinticinco años después se re-
fleja tanto en la economía estadounidense, como en la mexicana. En Estados 
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Unidos, si bien, como se anotó antes, los problemas son de carácter estruc-
tural, también son muestra de la intensidad del comercio entre los dos países, 
liderado por los corporativos transnacionales, por lo que se evidencia:

1.  una mayor participación de México en el déficit comercial de Estados 
Unidos, y 

2.  una agudización de la pérdida de empleos en la manufactura en Esta-
dos Unidos.

Del lado mexicano se muestra: 

1.  el fortalecimiento de las cgv en sectores como el automotriz y el de 
las tecnologías de la información; 

2.  el crecimiento del comercio intraindustrial, como consecuencia de 
las cgv; 

3.  el déficit comercial y la pérdida de empleos del sector agrícola, como 
consecuencia de la competencia, y 

4.  el incumplimiento del tlcan como presunto impulsor del crecimien-
to económico, entre otros (Vázquez, 2016).

Para el caso de México, sólo me referiré a los aspectos que conciernen a 
las industrias en cgv, atendiendo al tema de este artículo. 

El éxito exportador de México, iniciado en los ochenta e intensificado 
con la entrada en vigor del tlcan, ha servido para mostrar al mundo las ga-
nancias de la apertura y la liberalización de los mercados, pero también, en 
los últimos años, ha sido utilizado por el gobierno de Washington para acu-
sarnos de lo mencionado en párrafos anteriores, lo que, desde su perspectiva, 
ha justificado el endurecimiento de la normativa en el t-mec, principalmente 
la referente a las reglas de origen, la propiedad intelectual y las inversiones, 
pilares sobre los cuales descansa el éxito de las cgv en la región. 

Los principales sectores exportadores son también los grandes importa-
dores, representados por las empresas estadounidenses, de ahí el escaso valor 
agregado de las exportaciones de alrededor del 18 por ciento en el periodo 
del tlcan. La participación de la ied de Estados Unidos es del 50 por ciento de 
los flujos de 1993 a 2018, con una reducida participación del 5.5 por ciento 
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de inversionistas canadienses,8 porcentajes que se mantienen si se toma el 
total acumulado de ied en México, 562 108 mdd (se, 2017), con un mayor 
crecimiento en los flujos en el último sexenio de alrededor 35 500 mdd, 
promedio anual (2013-2018), explicado por el crecimiento de las inversiones 
en la división de maquinaria y equipo (véase la gráfica 2), principalmente la 
industria automotriz y la eléctrico-electrónica.

La industria automotriz recibió 60 677 mdd y representó el 12 por cien-
to de la ied que llegó a México en el periodo 2000-2017. Otros sectores be-
neficiados en el mismo tiempo fueron la industria de telecomunicaciones 
inalámbricas (16 328 mdd), la de bebidas (39 365 mdd), el comercio al me-
nudeo (16 017 mdd) y el inmobiliario (11 240 mdd), además de la minería 
cuyos ingresos por ied fueron de 22 190 mdd (amia, s. a.).

gráfica 2
ied en méxico. principales divisiones de la manufactura 1999-2018 
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fuente: Elaboración propia con datos de la se (s. a.). 

La ied concentrada en la división de maquinaria y equipo ha generado 
un sector exportador dinámico y un incremento en el desarrollo tecnológico 

8  España participa con el 12 por ciento de la ied en México, los Países Bajos, con el 11 por cien-
to, Bélgica, con el 4 por ciento, Alemania y Japón, con un 3 por ciento, respectivamente, lo cual 
da cuenta del efecto dinámico de la integración de México en el tlcan, que es el de espacio de 
atracción de ied desde terceros países. Si bien en el periodo no aparece China, a partir de 2012 
cobra importancia su participación en los flujos.
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de las exportaciones (véase la gráfica 3). Después de la crisis de 2008 y el 
crecimiento de los flujos de inversión hacia México, lograron una rápida re-
cuperación, “incluso a una tasa mayor que la de sus socios comerciales del 
tlcan, sustentada en el dinamismo del sector manufacturero y en la crecien-
te contribución de actividades intensivas en investigación y desarrollo (i&d) 
de medio-alto y alto nivel” (cepal, 2018: 84). A partir de 2010, las exporta-
ciones con mayor contenido tecnológico pasaron del 11.5 al 14 por ciento 
respecto del total en 2016; después de que en el periodo 1990-2008 se seña-
laba que México mostraba un estancamiento y una falta de diversificación 
en sus exportaciones (Dingemans y Ross, 2012, citado por Vázquez, 2016).

gráfica 3
principales exportaciones por divisiones de la manufactura en méxico 

1993-2018 (millones de dólares)
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fuente: Elaboración propia con datos del inegi (s. a.).

Sin embargo, este avance en la composición exportadora tiene como 
soporte las cien grandes empresas extranjeras en las cuales se concentra el 
desarrollo tecnológico (Vázquez, 2016: 92), principalmente las de la industria 
automotriz y las de equipo y aparatos eléctrico-electrónicos, maquinaria y equi-
po especial para industrias diversas, que explican alrededor del 50 por ciento 
de las exportaciones (véase la gráfica 4); de ahí que los sectores exportadores 
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más dinámicos consiguieran que entre 1993 y 2017 las exportaciones se 
multiplicaran casi por ocho —al pasar de 52 000 mdd a 409 000 mdd—, 
con  virtiendo a México en el decimotercer exportador a nivel mundial y el 
primero, por amplio margen, de América Latina y el Caribe (cepal, 2018: 84).

gráfica 4
principales industrias de exportación en méxico 1993-2018 
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fuente: Elaboración propia con datos del inegi (s. a.). 

El despegue de México en la composición de sus exportaciones, como 
la maquinaria y el equipo de transporte, que en total pasaron del 25 al 62 
por ciento, nos situó en la posición 21 de la clasificación por complejidad 
econó mica, superando a España, Canadá y la Federación Rusa en 2016 
(cepal, 2018).

La industria de automóviles se ha posicionado como una de las más di-
námicas y competitivas a nivel mundial, logrando ser la séptima productora 
mundial y la primera en América Latina durante 2017. De cada cien vehí-
culos producidos en el mundo, 4.2 fueron ensamblados en México, con una 
producción de 4 090 000 piezas en 2017, un incremento del 13 por ciento 
respecto del año anterior y un superávit de 70 766 mdd (véase la gráfica 5), 
el doble de los ingresos por remesas ese mismo año (amia, 2018). 

México se ha convertido en la sede latinoamericana, por excelencia, de 
la industria automotriz gracias a las exportaciones al mercado estadounidense, 
de ahí que durante la negociación del nuevo t-mec, el gobierno de Trump pro-
pusiera una cuota para la reducción de exportaciones, debido a que México 
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exportó 4 080 000 vehículos, lo que duplicaba las de Canadá (2 200 000), 
situación que finalmente se resolvió con el incremento de las reglas de origen, 
pensando que la industria de autopartes de Estados Unidos se reactivará 
con el incremento del 62 al 75 por ciento de contenido regional; entonces, 
¿cuáles son los beneficios para la economía mexicana de las grandes expor-
taciones de las industrias de la división de maquinaria y equipo, pues si 
bien reportan saldos favorables en la balanza comercial, para su producción 
requieren un alto porcentaje de importaciones?, y éste es el caso de la in-
dustria del automóvil, lo que hace que por un lado se incremente el comercio 
intrafirma, pero, por el otro, las industrias de insumos generen un constante 
déficit, como ocurre con la de autopartes, que antes del tlcan era superavi-
taria (Correa, 2016).

gráfica 5
balanza comercial de la industria automotriz 1994-2018 
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fuente: Elaboración propia con datos del inegi (s. a.).

Esta misma situación se observa en la industria de equipo eléctrico-elec-
trónico, que, para producir, requiere de un alto componente de importacio-
nes. Por ejemplo, en 1993, las exportaciones representaban el 30 por ciento 
del total de la manufactura; las importaciones en ese mismo año correspon-
dían al 25.3 por ciento y para 2000 habían llegado al 28 por ciento. Este 
comportamiento se mantuvo hasta 2010 (véase el cuadro 1), año desde el 
cual la industria se mantiene en déficit como consecuencia de la caída de 
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las expor taciones, resultado, en parte, de una escasa demanda en Estados 
Unidos y el impacto de la competencia china en ese mercado. De 1993 a 
2016, las industrias más integradas en cgv eran las de equipos eléctri-
co-electrónico (con un índice promedio de 0.97), de equipo profesional 
científico (0.90) y de transporte y telecomunicaciones (0.75).

cuadro 1
comercio de la industria de equipo eléctrico-electrónico 

1993-2018

Año Exportaciones (% del total) Importaciones (% del total)

1993  30.2  25.3

2000  30  28

2005  26  24

2010  28  28

2015  18  24

2018  20  23

fuente: Elaboración propia con datos del inegi (s. a.).

China ha jugado un papel importante en la desintegración productiva 
regional. Su presencia en el comercio de América del Norte pasó del 3.42 por 
ciento en 1994 al 14.91 por ciento en 2017 debido a que las importaciones 
se incrementaron del 4.87 por ciento en 1994 al 20.10 por ciento en 2017 
(Dussel, 2018), sobre todo desde su entrada a la omc en 2001, y las exporta-
ciones de medio y alto contenido tecnológico constituyen un mayor porcen-
taje del total de la manufactura (Correa, 2014). Por otro lado, la presencia 
del país asiático en América del Norte no sólo ha desplazado del mercado 
estadounidense a los socios del tlcan, sino, además, las importaciones de 
ellos desde China están impactando sus exportaciones hacia Estados Uni-
dos (Men doza, 2018), por lo que, en términos de la geopolítica de ese país en 
la región, podría afirmarse que, con el nuevo acuerdo, Estados Unidos bus-
ca la protección de su mercado, y el desempeño de México como exportador 
en estos sectores nos obliga a revisar algunos impactos en el desarrollo, por 
ejemplo, el empleo y los salarios, como consecuencia de la redistribución geo-
gráfica de la inversión, gracias a la especialización de la producción en estas 
cuatro industrias, las cuales siguen aprovechando las capacidades de in-
fraestructura heredadas de la industria maquiladora en las zonas noroeste, 
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norte y noreste, y las de la manufactura en el Centro, además de los nuevos 
espacios industriales en el Occidente, por lo que el establecimiento de las in-
dustrias globalizadas toma en cuenta la infraestructura, las comunicaciones 
con su principal destino de exportación, la existencia de industrias afines y 
auxiliares y la especialización de la mano de obra, entre otros factores, de ahí 
que en la redistribución geográfica de la ied no se incluya al sureste mexica-
no, que, hasta el momento de escribir este artículo, carece de impulso para 
atraer inversiones en manufactura.

La zona metropolitana de Guadalajara como productora de tic, Guana-
juato con su industria automotriz y Querétaro con la nueva producción en 
aeronáutica han conformado un cluster con veintiséis empresas manufactu-
reras, cinco compañías de procesos especiales y ocho organizaciones de la 
industria aeroespacial (Celis, 2018). En particular, la automotriz involucra 
a cuatro zonas del país y se ha instalado en doce entidades federativas en las 
cuales se encuentran sus veinte complejos productivos de vehículos ligeros 
y motores, y once plantas armadoras, esto en ocho entidades;9 sin embargo, 
pese a su auge exportador, si bien genera 1 900 000 empleos y contribuye con 
el 2.9 del pib nacional y el 18.3 por ciento del pib de la manufactura, mantu-
vo salarios de alrededor 19 dólares por día en las zonas noroeste y noreste, 
mientras que en el Occidente eran de alrededor 17 y en el Centro, de 23, 
en el periodo 2010- 2017 (inegi, s. a.).

Los bajos resultados en valor agregado y salarios no son imputables sólo 
a la dinámica de la economía mexicana; es una característica de los países 
que producen con base en cgv. Ciertas estimaciones indican que entre el 
24 y el 28 por ciento de las exportaciones mundiales corresponden, en valor 
agregado, a las importaciones de insumos que varios países han incorporado 
en productos o servicios que se reexportan (unctad, 2014, citado por cepal, 
2018), por lo que el crecimiento del comercio en las cgv ha llevado a una 
reducción sostenida del valor agregado de exportación a nivel mundial.

9  En Baja California (Noroeste), Toyota; en Chihuahua (Norte) y Sonora (Noroeste), Ford; en 
Coahuila (Norte), Fiat Chrysler Automobiles (fca) y General Motors; en Nuevo León (Norte), 
Kia; en San Luis Potosí, General Motors; en el Occidente, Aguascalientes, Nissan; en Guana-
juato, General Motors, Honda, Volkswagen y Mazda, y en Jalisco, Honda; en la zona centro, en el 
Estado de México, fca, General Motors y Ford; en Puebla, Audi y Volkswagen, y en Morelos, 
Nissan (amia, 2018).
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La gobernanza del t-mec para las cgv

Según la normativa del t-mec, el incremento del 62 al 75 por ciento de con-
tenido regional causará una reducción del déficit comercial de Estados 
Unidos en su relación con México (7 por ciento del total en el periodo 
1999- 2017), debido a dos requisitos presentes en el instrumento: la pro-
ducción del 40 por ciento de valor agregado en zonas geográficas que paguen 
salarios de 16 dólares la hora y que los fabricantes de vehículos obtengan al 
menos el 70 por ciento de su acero y aluminio de los tres signatarios.

El endurecimiento de las reglas de origen tiene un doble objetivo: por un 
lado, acrecentar las importaciones de insumos desde Estados Unidos y, por 
el otro, proteger la región de la competencia china, que no sólo es el principal 
origen del déficit comercial en la región del tlcan, sino que, además, el cre-
cimiento de las exportaciones chinas hacia México, en el sector manufactu-
rero, está modificando el contenido de origen de quienes no son socios, 
debido al aumento del comercio intraindustrial en la relación con México.10 
Durante el tlcan, el nivel máximo de contenido de origen de quienes no eran 
socios era de 7 por ciento. Si bien el comercio entre México y China es prin-
cipalmente interindustrial, ya existe un 17.4 por ciento que puede conside-
rarse intraindustrial en el sector de autopartes, maquinaria y equipo, en tex tiles 
e, incluso, en la minería (Mendoza, 2018).

Históricamente, en la geopolítica regional, México y Canadá han juga-
do un papel importante en la protección del mercado estadounidense, tal y 
como sucedió en la negociación del tlcan, época en que el principal socio 
importador de nuestro vecino era Japón.11 La política comercial de aquel 
país con Japón pasó de la restricción voluntaria de exportaciones a la deva-
luación del dólar, a fin de contener la pérdida de competitividad de las ex-
portaciones estadounidenses en el mercado internacional. La negociación 

10  Existen cuatro criterios para determinar la procedencia de los productos: 1. porcentaje de con-
tenido regional; 2. cambio en la clasificación arancelaria; 3. transformación sustancial, y 4. de-
terminación de procesos productivos específicos, utilizando el método de valor de transacción 
que toma como base el precio del bien y el método del costo neto que sustrae costos por regalías, 
promoción, empaque y embarque.

11  El superávit de Japón representaba alrededor del 48 por ciento del déficit estadounidense entre 
1985-1990. Las presiones fueron desde la revaluación del yen hasta la devaluación del dólar en 
el Acuerdo de Plaza en Nueva York, el 22 de septiembre de 1985. Si bien se buscaba intervenir 
de manera conjunta el mercado de divisas para conseguir la devaluación del dólar (Krugman y 
Obstfeld, 2006), también fue un intento de reducir su déficit comercial y frenar la competiti-
vidad de las exportaciones japonesas con la apreciación del yen.  
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del tlcan y la implementación de las reglas de origen protegieron el mercado 
estadounidense y evitaron la triangulación del comercio generada a través 
de las empresas japonesas, que importaban desde México hacia el mercado 
estadounidense (Correa, 2007). 

El t-mec va más allá de un incremento de las reglas de origen, pues su 
normativa tiene un sesgo “antiChina”, evidente en el capítulo 32.10, a través 
del cual se excluye la posibilidad de que alguno de los miembros negocie un 
acuerdo de libre comercio con un país que no practique el “libre mercado”, 
por lo que es claro que la renovación del acuerdo tuvo como objetivo la protec-
ción de los intereses estadounidenses y la contención de China. La estrategia 
de la nación asiática será incrementar la ied en México a través de las fusiones 
y adquisiciones, tal como opera en los países desarrollados a fin de ingresar en 
la manufactura, principalmente en autopartes, sin descuidar las inversiones 
en el sector primario, como consecuencia de su demanda de energéticos.

El capítulo de Inversiones, que en el nuevo t-mec es el 14, quedó intac-
to en lo referente a Trato nacional, Nivel mínimo de trato, Cláusula de nación 
más favorecida, Requisitos de desempeño, Expropiación y Compensacio-
nes; sin embargo, sí se transformó la relación que para la solución de con-
troversias se tenía con Canadá, otorgándole un trato más favorable respecto 
del que mantiene con México.

En caso de controversia y demanda de parte de una empresa contra el 
Estado mexicano,12 este gobierno se seguirá sometiendo al arbitraje del Cen-
tro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (ciadi) del 
Banco Mundial o a las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional (cnudmi), ambos con sede en Estados Uni-
dos. Sus paneles de expertos son quienes emiten los laudos de cumplimien-
to obligatorio para los países integrantes del tratado.13

12  Tras la aprobación del t-mec por el Senado, México tiene en curso ocho demandas de las em-
presas Lion Mexico Consolidated LP, B-mex, llc y otros, Tele Fácil México, Dal-Tile Corpo-
ration y Dal-Tile International, Legacy Vulcan y Calizas Industriales del Carmen, Oro Negro, 
Vento Motorcycles, Primero Mining Corp. (aviso de intención). Estas controversias no se verán 
afectadas por la entrada en vigor del t-mec, pues, según el artículo 3º del Anexo 14-C, las de-
mandas que surjan en el lapso de tres años, contados a partir de la fecha en la que quede sin 
efecto el tlcan, podrán iniciarse bajo los auspicios del actual capítulo xi de este tratado. Sólo 
después de ese plazo y en las condiciones del nuevo t-mec, todas las controversias se tramita-
rán con las reglas del nuevo capítulo 14 (Cruz y Reyes, 2019).

13  Con la introducción del tema de la solución de controversias en el tlcan se pretendió solucionar 
la falta de acuerdo en lo tocante a la propuesta del Acuerdo Multilateral de Inversiones (ami), en 
el seno de la ocde, en 1998, y a la cual se opusieron los países desarrollados, así como China, India, 
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En la renegociación, Canadá logró recuperar para sí el derecho de sobe-
ranía en ese rubro, a fin de que las controversias sean resueltas en tribunales 
nacionales, según sea el caso, retomando el importante precedente que sentó 
a nivel internacional el gobierno de ese país, en cuanto a la autonomía para 
establecer las medidas regulatorias que considere apropiadas para proteger los 
intereses nacionales. En la negociación del acuerdo, apeló a la defensa que 
hizo el gobierno en el caso de la demanda de la farmacéutica Eli Lilly,14 en 
el cual se logró que la controversia se resolviera en sus propios tribunales, con 
lo que Canadá quedó fuera del procedimiento arbitral del ciadi y de la cnudmi.

México no defendió su derecho de autonomía ante las empresas, por lo 
que tendrá que seguir enfrentando el pago de indemnizaciones con recursos 
del Estado, de ahí que el capítulo de las Inversiones haya sido uno de los más 
cuestionados por los problemas que ha acarreado, dado el nivel de competencia 
que se otorgó a las empresas, como que éstas pueden demandar al Estado 
cuando alguna de las disposiciones gubernamentales reduzca sus ganancias.

Igualmente, se ha cuestionado el derecho otorgado a las empresas de trans-
ferir hasta 100 por ciento de sus ganancias, dividendos, intereses, pagos por 
regalías, gastos por administración, entre otros, así como la autonomía que 
no permite al Estado fijar requisitos de desempeño para impulsar el desa-
rrollo tecnológico y aprovechar la inversión extranjera directa. Estos tres 
elementos en los cuales el Estado perdió la autonomía son fundamentales 
para impulsar el desarrollo y establecimiento de una política industrial favo-
rable a los encadenamientos locales.

Otro aspecto fundamental para proteger la producción en cgv es la pro-
piedad intelectual en el t-mec, cuyo capítulo 20 sustituye al 14, sin grandes 
cambios; no obstante, la inclusión del comercio de productos de la biotec-
nología agrícola en el capítulo de Agricultura, vinculante con el de Propiedad 

Brasil, en vías de desarrollo. porque, desde su perspectiva, les significaba pérdida de soberanía na-
cional. Como esta propuesta no pudo fructificar, se pasó a los tratados de protección de inversio-
nes (tpi) bilaterales y a la creación del ciadi, patrocinado por el Banco Mundial, para resolver las 
controversias que pudiesen presentarse en esta materia, “ello logró el libre flujo de inversiones y, 
además, la eliminación de las restricciones así como comprometer jurídicamente a los países me-
diante mecanismos de solución de diferencias de carácter vinculante y obligatorio” (Umaña, 2010).

14  La disputa entre el Estado canadiense y la empresa fue por la titularidad de una patente; el 
gobierno solicitaba que se invalidara la patente, obtenida cinco años antes de su expiración, 
pues la farmacéutica no reportó los beneficios, cosa que contraviene la legislación canadiense. 
Ely Lilly argumentó que se trató de una expropiación de su derecho de propiedad intelectual y 
exigió el pago de 100 mdd; sin embargo, el fallo fue a favor del gobierno, en sus propios tribu-
nales. Al respcto, puede consultarse Cruz y Reyes (2019).  
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intelectual, justifica la protección de todos los organismos vivos, incluyendo 
las obtenciones vegetales, las patentes sobre la biodiversidad (semillas) y los 
productos farmacéuticos elaborados a partir de conocimientos de medicina 
tradicional, por lo que el t-mec refuerza su carácter vinculatorio con el capí-
tulo de Inversiones y agricultura, además de que mantiene su carácter puni-
tivo, que prevé la privación de la libertad en caso de que se incurra en una 
falta contra los derechos de propiedad intelectual; de ahí que, la propuesta de 
renegociar y renovar el tlcan estuvo enfocada a avanzar en todo aquello de 
interés para las cgv, como el endurecimiento de las reglas de origen, dejando 
intactos los capítulos de Inversión y Propiedad intelectual, pero asegurán-
dose de profundizar la vinculación del capítulo de Agricultura con el comer-
cio de productos de biotecnología, rubro en el cual Estados Unidos es el 
principal oferente a nivel mundial (Correa y Catalán, 2018).

Perspectivas

Renegociar el tlcan para devolver el empleo perdido en Estados Unidos, 
como consecuencia de la deslocalización industrial, es una promesa más que 
una posible realidad, debido a que las transformaciones en ese rubro reve-
lan un proceso más profundo, resultado del impulso que ha tomado el sector 
financiero desde la desregulación, en detrimento de la economía real. “La 
búsqueda de retornos altos en los mercados financieros, con el objetivo de 
maximizar beneficios, se explica en virtud del estancamiento del proceso 
de inversión y de las menores expectativas de ganancia en la esfera produc-
tiva de la economía” (Guillén, 2019), lo que repercute en los bajos niveles de 
crecimiento económico de Estados Unidos desde la crisis de 2008, a pesar 
de las políticas expansivas. 

En tanto se mantenga esta desvinculación entre la economía real y el 
sector financiero, como generadores de ganancias, las empresas productivas 
buscarán mejores espacios para preservar sus beneficios, con base en la ven-
taja comparativa que ofrece producir con menores costos salariales. Aunque 
el presidente Trump introdujo como parte importante de la renegociación 
producir en zonas geográficas con salarios de 16 dólares, esto no se cumplirá, 
al menos en el mediano plazo, debido a que el menor costo es parte del atrac-
tivo de producir en México.
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La cuestión salarial habrá que tomarla como parte de las presiones para 
avanzar en el núcleo de la negociación, que fue el endurecimiento de las reglas 
de origen y el fortalecimiento de la presencia corporativa en cgv en su zona 
de influencia natural, a fin de contener a China en la geopolítica regional. En 
ese sentido, Trump logró la aprobación en el Congreso gracias a su estrategia 
de presionar para obtener el máximo beneficio, a fin de proteger los intere-
ses de los grandes corporativos, procedimiento que también se observó en la 
inclusión del comercio de productos biotecnológicos dentro del capítulo de 
Agricultura, de ahí que tanto empresarios como agricultores estadouniden-
ses agrupados en la Cámara de Comercio presionaban al Congreso para la 
aprobación del tratado, pues, argumentaban, “es fundamental para nuestro 
futuro económico porque preservará y fortalecerá los lazos comerciales con 
México y Canadá. Más de 12 000 000 de empleos dependen de la rela-
ción de Estados Unidos con sus vecinos; se exportan más productos manufac-
turados hechos en Estados Unidos a México y Canadá que a los 11 mer cados 
más grandes de exportación combinados y las exportaciones agrícolas repre-
sentan a ambos países casi un tercio del total” (Expansión, 2019).

Del lado mexicano, la renegociación mostró la fragilidad de los actores 
públicos en la estrategia negociadora, la cual respondió más a las presiones 
de Washington que a la necesidad de revisar cada asunto en términos del 
interés nacional, reconociendo, sin duda, que la relación histórica de comer-
cio e inversión con Estados Unidos ha generado una interdependencia eco-
nómica para la producción en cgv, por lo que los beneficios deben ser mutuos, 
sobre todo cuando el interés de nuestro vecino es asegurar su zona de in-
fluencia natural. 

El gobierno mexicano requiere una política de Estado que tome en 
cuenta tanto dicha circunstancia como su papel geoestratégico en la defen-
sa de los intereses estadounidenses en la región, de la cual es frontera, a fin 
de que en las negociaciones se logren beneficios en términos de desarrollo 
tecnológico, capacitación de la mano de obra, escalamiento en su capacidad 
exportadora con bienes de alto contenido tecnológico y mayor valor agrega-
do, cuyas bondades puedan transferirse a los sectores de baja productividad 
del mercado interno a través de una banca de desarrollo que también im-
pulse el progreso social.
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