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perspectives and problems of the indicated areas. 
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R E S U M E N  
 

La balanza comercial de México es un indicador clave de su economía, reflejando los efectos de 
su integración al comercio internacional mediante tratados de libre comercio. Estos acuerdos 
han impulsado sectores estratégicos, como el automotriz, y reducido la dependencia del 
petróleo, aunque persisten retos como la concentración en mercados específicos y déficits en 
sectores clave, que limitan su sostenibilidad. Este artículo analiza la evolución de la balanza 
comercial mexicana antes y después de la implementación de los tratados de libre comercio, 
destacando factores internos y externos que influyen en su desempeño y proponiendo 
estrategias para mejorar la competitividad y diversificación. Se empleó un enfoque mixto que 
combina análisis cualitativo de literatura y datos cuantitativos de exportaciones, importaciones 
y tipo de cambio, apoyados en técnicas estadísticas para identificar patrones en sectores clave. 
Los resultados muestran que los tratados fortalecieron sectores exportadores, pero la 
dependencia del mercado estadounidense y la falta de innovación tecnológica son obstáculos 
estructurales. Los tratados son esenciales para la modernización económica, pero su éxito 
requiere políticas internas para diversificar mercados y fortalecer capacidades productivas, 
garantizando un crecimiento sostenible. 

 
A B S T R A C T 

 

Mexico's trade balance is a key indicator of its economy, reflecting the effects of its integration 
into international trade through free trade agreements. These agreements have boosted 
strategic sectors, such as the automotive industry, and reduced dependence on oil. However, 
challenges persist, such as market concentration and deficits in key sectors, limiting 
sustainability. This article analyzes the evolution of Mexico's trade balance before and after the 
implementation of free trade agreements, highlighting internal and external factors that 
influence its performance and proposing strategies to improve competitiveness and 
diversification. A mixed-methods approach was employed, combining qualitative analysis of the 
literature and quantitative data on exports, imports, and exchange rates, supported by statistical 
techniques to identify patterns in key sectors. The results show that the agreements 
strengthened export sectors, but dependence on the U.S. market and a lack of technological 
innovation remain structural obstacles. Free trade agreements are essential for economic 
modernization, but their success requires domestic policies to diversify markets and strengthen 
productive capacities, ensuring sustainable growth. 

Recibido, 18/10/2024. Revisado, 11/11/2024. Aceptado, 15/12/2024. Publicado 30/12/2024 
e-ISSN: 3006-8827
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1. Introducción 

 

La balanza comercial ha sido reconocida como un indicador esencial para evaluar la salud económica de un 

país, ya que refleja la relación entre las exportaciones e importaciones de bienes y servicios (Bernal Aragón, 2024; 

Vargas Eslava & Celis Parra, 2024). Este indicador permite identificar desequilibrios comerciales y su impacto en 

el desarrollo económico (Alcívar Toala et al., 2024; Gómez Rodríguez, 2024). En el caso de México, los tratados de 

libre comercio (TLC) han desempeñado un papel crucial en la transformación de su balanza comercial, impulsando 

cambios significativos en su estructura productiva y en su integración al mercado global. Antes de la 

implementación de los TLC, la economía mexicana dependía en gran medida de las exportaciones de petróleo, lo 

que generaba una vulnerabilidad estructural ante las fluctuaciones de precios internacionales (Hernández & 

Castro, 2019; Cujilan et al., 2024). 

Las teorías clásicas del comercio internacional, como el mercantilismo, sentaron las bases del análisis del 

comercio exterior al enfatizar la acumulación de riqueza mediante el oro y la plata, mientras que teorías 

posteriores, como la ventaja absoluta de Smith (1776), destacaron las diferencias de productividad como motor 

del intercambio comercial. Ricardo (1817), por su parte, profundizó en el concepto de ventaja comparativa, 

proponiendo que los países se especialicen en bienes donde los costos de oportunidad sean menores, 

maximizando así los beneficios del comercio internacional. Estas ideas subyacen al comportamiento histórico del 

comercio exterior mexicano y proporcionan un marco teórico para evaluar los efectos de las reformas y acuerdos 

comerciales en su balanza comercial. 

En un contexto más contemporáneo, teorías modernas como la del ciclo de vida del producto, propuesta 

por Vernon (1966), y la del comercio estratégico de Krugman (1987), han sido fundamentales para comprender la 

evolución de la economía mexicana. Según Vernon (1966), la especialización de los países en diferentes etapas del 

ciclo de vida de los productos ha moldeado la dinámica de exportaciones mexicanas, especialmente en sectores 

clave como el automotriz y el electrónico. Por otro lado, el comercio estratégico, basado en políticas económicas 

que buscan posicionar estratégicamente ciertos sectores, también ha influido en las decisiones comerciales del 

país. La teoría del diamante de Porter (1990), que pone énfasis en factores como la estrategia industrial, la 

demanda nacional y las condiciones de los factores de producción, es particularmente útil para analizar las 

ventajas competitivas desarrolladas por México en sectores como el manufacturero y el agroalimentario. 

La economía mexicana, definida como una economía de libre comercio, se distingue por su alta orientación 

exportadora, con bienes manufacturados representando el 88.1 % de sus exportaciones totales en 2021 (INEGI, 

2021). La implementación de 12 tratados de libre comercio, que otorgan acceso preferencial a 46 países, ha 

posicionado a México como una de las economías más abiertas del mundo. Sin embargo, la concentración de 

exportaciones en mercados como Estados Unidos y Europa plantea desafíos significativos, incluyendo la necesidad 

de diversificar mercados y reducir déficits comerciales en sectores estratégicos (Secretaría de Economía, 2021). 

Desde la apertura comercial iniciada en la década de 1980, México ha transitado hacia una economía más 

integrada globalmente. Estas reformas permitieron modernizar su estructura económica y mejorar su 

competitividad, como lo demuestran las exportaciones de bienes manufacturados que superan ampliamente a las 

de productos petroleros (The World Bank, 2020). No obstante, la dependencia de México en mercados clave como 

Estados Unidos, que representa más del 75 % de sus exportaciones, evidencia vulnerabilidades que requieren 

estrategias diversificadas para garantizar una participación más equitativa en el comercio mundial (Gómez & 

Campos, 2019). 

A pesar de los avances logrados a partir de la firma de acuerdos como el Tratado de Libre Comercio de 
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América del Norte (TLCAN) y el Acuerdo de Asociación Económica entre México y la Unión Europea (TLCUEM), 

persisten desafíos significativos en la balanza comercial del país. Las exportaciones mexicanas han mostrado un 

crecimiento notable en sectores como el automotriz y el agroalimentario, pero la dependencia económica de 

mercados clave, como el de Estados Unidos, ha limitado el alcance de los beneficios. Según Gómez y Campos 

(2019), el TLCAN incrementó las exportaciones mexicanas a Estados Unidos en más del 300 % desde su firma en 

1994; sin embargo, esta dependencia ha mantenido un déficit comercial persistente en otros mercados 

internacionales. 

La literatura existente también a abordado ampliamente el impacto de los tratados de libre comercio en la 

balanza comercial de México, pero persiste un vacío significativo en el análisis integral de cómo factores internos, 

como la estructura productiva, la innovación tecnológica y la fluctuación del tipo de cambio, interactúan con los 

acuerdos internacionales para determinar el desempeño comercial del país.  

Aunque la literatura académica ha explorado ampliamente los efectos de los tratados de libre comercio en 

el comercio exterior de México, persisten interrogantes sobre cómo la estructura económica y los factores 

internos, como el tipo de cambio y la política fiscal, influyen en la competitividad del país. López y Vargas (2020) 

destacaron que la falta de diversificación de los mercados internacionales y la limitada inversión en innovación 

tecnológica han restringido el desarrollo de nuevos sectores competitivos, lo que subraya la necesidad de una 

política comercial más activa y adaptativa. 

Según López y Vargas (2020), la competitividad de los productos mexicanos sigue siendo limitada debido a 

la falta de inversión en tecnología avanzada y la dependencia de sectores tradicionales como el automotriz y 

agroalimentario. Por su parte, González (2019) enfatizó que la diversificación de las exportaciones mexicanas 

hacia mercados europeos y asiáticos no ha sido suficiente para contrarrestar el déficit comercial acumulado con 

socios clave como la Unión Europea. Asimismo, Guerrero (2017) identificó que la política comercial de México 

carece de flexibilidad y enfoque estratégico, lo que dificulta la adaptación a un entorno internacional altamente 

competitivo. Estas brechas en el conocimiento subrayan la necesidad de investigaciones que combinen el análisis 

macroeconómico con enfoques sectoriales y regionales para ofrecer una comprensión más matizada del impacto 

de los TLC en la economía mexicana. 

El presente estudio busca analizar la evolución de la balanza comercial mexicana antes y después de la 

implementación de los tratados de libre comercio, destacando las implicaciones de estos acuerdos en la 

diversificación económica y en la competitividad de los productos mexicanos. A través de un enfoque 

correlacional, se pretende evaluar los factores que determinan el desempeño comercial de México, con el objetivo 

de aportar elementos que contribuyan al diseño de estrategias que fortalezcan la posición del país en el mercado 

global. 

Al examinar las transformaciones en la balanza comercial de México, este artículo aporta una perspectiva 

integral sobre el impacto de los tratados de libre comercio y sus implicaciones en el desarrollo económico del país. 

Con base en datos empíricos y un análisis crítico de la literatura existente, esta investigación busca identificar las 

oportunidades y desafíos asociados con los TLC, proponiendo recomendaciones que permitan optimizar los 

beneficios y mitigar los riesgos inherentes a los mismos. 

 

2. Método 

 

Este estudio se desarrolló bajo un enfoque mixto, que combina métodos cualitativos y cuantitativos, con 

el objetivo de analizar el impacto de los tratados de libre comercio en la balanza comercial de México antes y 

después de su implementación. El diseño utilizado fue no experimental y transversal, ya que los datos fueron 
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recolectados en un momento único en el tiempo, permitiendo establecer relaciones correlacionales entre las 

variables sin manipularlas directamente (Hernández, 2018). 

En la fase cualitativa, se realizó una revisión sistemática de la literatura relevante, considerando 

publicaciones científicas indexadas, informes gubernamentales y bases de datos internacionales relacionadas 

con el comercio exterior de México. Este análisis permitió identificar las principales variables relacionadas con 

la balanza comercial y los efectos de los tratados de libre comercio en la economía mexicana, como el tipo de 

cambio, la estructura productiva, y la fluctuación en las exportaciones e importaciones (Guerrero, 2017; López 

& Vargas, 2020). La selección de fuentes se basó en criterios de actualidad, relevancia académica y 

metodológica, privilegiando estudios publicados en los últimos diez años en revistas con factor de impacto 

elevado. 

En la fase cuantitativa, se analizaron datos estadísticos provenientes de instituciones como el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría de Economía de México. Se recopilaron datos de 

series temporales correspondientes al período 1994-2020, con énfasis en variables clave como el valor total de 

las exportaciones e importaciones, la composición sectorial de los flujos comerciales, y los índices de 

competitividad económica. Para el análisis, se utilizaron técnicas de estadística descriptiva y regresión lineal 

múltiple, con el fin de evaluar las relaciones entre las variables dependientes (balanza comercial) e 

independientes (tratados de libre comercio, tipo de cambio, y diversificación de mercados). Este enfoque 

metodológico ha sido ampliamente reconocido en investigaciones previas como un medio efectivo para medir el 

impacto de acuerdos comerciales en economías emergentes (Palafox & González, 2018). 

El análisis de los datos se complementó con la triangulación metodológica, permitiendo contrastar los 

hallazgos cuantitativos con los resultados cualitativos, fortaleciendo así la validez y confiabilidad de las 

conclusiones del estudio (Hernández & Castro, 2019). De manera conjunta, se adoptó una perspectiva crítica 

para identificar las limitaciones inherentes a las políticas comerciales de México y su interacción con los 

tratados de libre comercio. 

El proceso de análisis se desarrolló utilizando software especializado, como SPSS para los análisis 

estadísticos y Atlas.ti para la codificación y análisis cualitativo de los textos revisados. Este enfoque integral 

permitió abordar de manera holística las complejidades del comercio internacional y su impacto en la economía 

mexicana, atendiendo a las exigencias académicas de estudios económicos y sociales de alto nivel. 

 

3. Resultados 

 

Los resultados obtenidos evidenciaron que el desempeño de la balanza comercial de México estuvo 

fuertemente influenciado por factores como el tipo de cambio, la competitividad de los productos nacionales y 

la estructura productiva del país, los cuales se encuentran estrechamente vinculados a los tratados de libre 

comercio firmados por México. De acuerdo con los datos analizados, las exportaciones mexicanas mostraron un 

incremento sostenido tras la implementación de los tratados de libre comercio, destacando un aumento del 32 

% en las exportaciones totales entre 1994 y 2020. Este crecimiento se reflejó principalmente en el sector 

automotriz, donde las exportaciones pasaron de 50,837 millones de dólares en 1994 a 85,687 millones de 

dólares en 2020, como lo respaldan los datos de la Secretaría de Economía (2021). 

El análisis estadístico realizado a partir de modelos de regresión lineal múltiple indicó que el tipo de 

cambio es uno de los factores más determinantes en la balanza comercial, explicando el 45 % de la variación en 

las exportaciones netas (R² = 0.45, β = 0.68, p < 0.001). Este hallazgo resalta la importancia de mantener 

políticas cambiarias estables para fortalecer la posición competitiva de los productos mexicanos en los 
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mercados internacionales. Estos resultados son consistentes con los reportados por Palafox y González (2018), 

quienes identificaron una relación positiva entre la estabilidad del tipo de cambio y el desempeño de las 

exportaciones. 

Por otra parte, la diversificación de mercados mostró avances limitados, lo que ha resultado en una 

dependencia significativa de Estados Unidos como principal socio comercial de México. En 2020, más del 75 % 

de las exportaciones mexicanas se dirigieron a Estados Unidos, lo que confirma las observaciones previas de 

Gómez y Campos (2019), quienes señalaron que esta alta concentración limita el alcance de los beneficios 

derivados de los tratados de libre comercio. A pesar de los esfuerzos por ampliar la participación en mercados 

europeos y asiáticos, los resultados indicaron que la diversificación sigue siendo insuficiente, especialmente en 

sectores como el agroalimentario, donde las exportaciones mexicanas a la Unión Europea representaron solo el 

11 % del total en 2020 (INEGI, 2021). 

El análisis cualitativo reveló que, si bien los tratados de libre comercio han impulsado el crecimiento en 

sectores clave como el automotriz, otros sectores, como el textil y el agrícola, enfrentaron importantes desafíos 

relacionados con la competencia extranjera. Este hallazgo coincide con lo reportado por Guerrero (2017), quien 

destacó que la falta de políticas de apoyo específicas para estos sectores ha generado desventajas competitivas 

que afectan la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, el incremento de las 

importaciones en productos intermedios y maquinaria desde Estados Unidos contribuyó al déficit comercial en 

ciertos sectores estratégicos, como el industrial. 

Los resultados confirman que la balanza comercial de México, aunque ha mejorado en términos 

absolutos tras la implementación de los tratados de libre comercio, sigue enfrentando importantes desafíos 

estructurales. Entre estos destacan la dependencia de mercados tradicionales, la limitada diversificación 

económica y las fluctuaciones en la competitividad de los productos nacionales. Estos hallazgos subrayan la 

necesidad de adoptar políticas públicas orientadas a fortalecer la estructura productiva del país y fomentar la 

innovación tecnológica, aspectos clave para mejorar el desempeño de la balanza comercial en un entorno global 

cada vez más competitivo. 

 

4. Discusión  

 

Los resultados de este estudio evidencian que los tratados de libre comercio han sido determinantes en 

la evolución de la balanza comercial de México, aportando beneficios significativos, pero también exponiendo 

desafíos estructurales. Desde una perspectiva teórica, las teorías clásicas y modernas del comercio 

internacional ayudan a contextualizar estos hallazgos, proporcionando un marco interpretativo que conecta las 

dinámicas observadas con principios económicos fundamentales. 

La ventaja comparativa de Ricardo (1817) se refleja en la especialización de México en sectores como el 

automotriz y el agroalimentario, donde mantiene costos de oportunidad favorables. Sin embargo, esta 

especialización no ha sido suficiente para reducir los déficits comerciales con algunos socios clave, como la 

Unión Europea, lo que pone de manifiesto las limitaciones de las teorías clásicas para abordar las complejidades 

del comercio en un entorno globalizado. Esto sugiere que la integración de México en las cadenas de valor 

globales debe ir más allá de la ventaja comparativa, considerando elementos estratégicos como los propuestos 

por Krugman (1987), quien argumenta que la política económica puede influir decisivamente en la 

competitividad internacional. 

El análisis también mostró que el tipo de cambio es un factor crítico en el desempeño de la balanza 
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comercial. Los hallazgos son consistentes con investigaciones previas, como las de Palafox y González (2018), 

quienes destacaron que la estabilidad del tipo de cambio fomenta un entorno más competitivo para las 

exportaciones mexicanas. Sin embargo, el impacto positivo de la estabilidad cambiaria se ve contrarrestado por 

la limitada diversificación de mercados y la alta dependencia de Estados Unidos, que representa más del 75 % 

de las exportaciones totales. Este fenómeno refuerza la necesidad de adoptar políticas comerciales más 

diversificadas y estratégicas que reduzcan la vulnerabilidad económica de México frente a fluctuaciones en la 

demanda de mercados externos. 

El sector automotriz, identificado como el principal beneficiario del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), es un ejemplo paradigmático de cómo las teorías modernas del ciclo de vida del 

producto (Vernon, 1966) y la ventaja competitiva de las naciones (Porter, 1990) se manifiestan en la práctica. 

Las exportaciones de vehículos y autopartes han crecido significativamente, alcanzando los 85,687 millones de 

dólares en 2020 (INEGI, 2021). Sin embargo, el alto volumen de importaciones de bienes intermedios desde 

Estados Unidos refleja una dependencia estructural que perpetúa déficits comerciales en ciertos sectores. Esto 

plantea un reto para México, que debe invertir en innovación tecnológica y desarrollo de capacidades internas 

para consolidar su competitividad. 

El caso del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM) también es ilustrativo. 

Aunque el comercio total entre ambas regiones ha crecido casi tres veces desde la entrada en vigor del acuerdo, 

los beneficios no se han distribuido equitativamente entre sectores, ni han reducido el déficit comercial con 

Europa (Secretaría de Economía de México, 2021). Estas desigualdades reflejan la importancia de considerar las 

asimetrías estructurales entre las economías involucradas al diseñar acuerdos comerciales, tal como lo sugieren 

Aguirre Reveles, Arroyo Picard y Pérez Rocha-Loyo (2006). 

Desde una perspectiva práctica, este estudio confirma la relevancia de la teoría del diamante de Porter 

(1990) para entender la competitividad de México en el comercio internacional. Factores como la calidad de los 

recursos humanos, la infraestructura y el entorno competitivo interno son determinantes para fortalecer la 

posición de México en mercados globales. Asimismo, el análisis subraya la necesidad de políticas comerciales 

activas que promuevan la diversificación económica, fomenten la innovación y reduzcan las desigualdades 

regionales en la distribución de los beneficios del comercio. 

Bajo esta perspectiva, es importante considerar las limitaciones de este estudio. Aunque se analizaron 

factores clave como el tipo de cambio, la estructura productiva y los acuerdos comerciales, futuros estudios 

podrían incorporar variables adicionales, como los efectos del cambio climático en sectores clave, o evaluar con 

mayor detalle las disparidades regionales dentro de México. Estas líneas de investigación ampliarían la 

comprensión del impacto de los tratados de libre comercio en la economía mexicana. 

Este análisis destaca tanto los logros como los desafíos de la política comercial mexicana, sugiriendo que 

un enfoque integrado que combine teorías clásicas y modernas, junto con políticas innovadoras, es esencial 

para maximizar los beneficios del comercio internacional. Estos hallazgos tienen implicaciones significativas 

para la formulación de estrategias comerciales y económicas que fortalezcan la posición de México en un 

entorno global cada vez más competitivo. 

 

4. Conclusiones 

 

Al realizar el análisis de la balanza comercial de México, tanto antes como después de la implementación 

de los tratados de libre comercio, confirma que estos acuerdos han sido determinantes en la transformación de 

la economía mexicana y su inserción en el mercado global. Estos convenios han impulsado un crecimiento 



 

 

59 

significativo en sectores estratégicos, como el automotriz, favoreciendo la diversificación de las exportaciones y 

reduciendo la dependencia histórica del petróleo. Sin embargo, dicha transformación ha sido desigual y no 

suficiente para garantizar un equilibrio comercial sostenible, ya que persisten déficits en sectores clave y una 

marcada dependencia del mercado estadounidense. 

Desde una perspectiva teórica, los resultados respaldan la relevancia de las teorías contemporáneas del 

comercio internacional, como la ventaja competitiva de las naciones de Porter (1990), al destacar cómo factores 

internos, como la estructura productiva y la demanda nacional, impactan en el desempeño comercial. Asimismo, 

los hallazgos muestran que, si bien los tratados han generado oportunidades para aumentar la competitividad 

de ciertos sectores, las limitaciones en la diversificación de mercados y la falta de innovación tecnológica siguen 

siendo barreras importantes. Esto resalta la necesidad de diseñar políticas públicas más inclusivas y 

estratégicas, orientadas a maximizar los beneficios de los tratados y a reducir las desigualdades sectoriales y 

regionales. 

Se concluye que los tratados de libre comercio han desempeñado un papel esencial en la modernización 

de la economía mexicana. Sin embargo, su impacto requiere ser complementado con iniciativas internas que 

impulsen la diversificación económica, fortalezcan la innovación y potencien la competitividad, especialmente 

en un entorno global caracterizado por su creciente dinamismo y complejidad. La evidencia presentada en este 

estudio subraya que el éxito del comercio internacional no depende únicamente de la apertura de mercados, 

sino también de la capacidad de los países para adaptarse y aprovechar las oportunidades que dichos acuerdos 

ofrecen.  
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