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Introducción 

La política industrial se define como el con-
junto de acciones que buscan resolver las 
distorsiones de mercado, es decir, cuando las 
asignaciones de libre mercado de los bienes y 
servicios en la economía no son suficientes. 
Dicha política resulta de suma importancia 
dentro del plan de desarrollo de un país por lo 
que es clave para alcanzar una mayor produc-
tividad que genere un efecto multiplicador en 
los diversos sectores de actividad; esto es con-
templando las distorsiones del mercado como 
las externalidades, monopolios u oligopolios, 
mercados incompleto, información asimétrica 
y de coordinación de los agentes de acuerdo 
con la Secretaría de Economía (2019). 

De acuerdo con la definición de política 
industrial, esta procura el crecimiento regional 
balanceado en las regiones a través de la ex-
plotación de las ventajas comparativas, aprove-
chamiento de las derramas de conocimiento y 
economías de escala para fomentar el desarro-
llo económico. Por lo tanto, los objetivos de la 
política industrial se enfocan en proporcionar 
información a los agentes económicos, imple-
mentar acciones como la promoción de capital 
humano y financiamiento para coordinar, fo-
calizar y priorizar acciones en conjunto entre 
el sector público y privado. 

En los últimos años, la política industrial 
en México no ha cambiado como tal si se 
compara con décadas atrás debido a que no 
hay un plan de desarrollo claro y tangible que 
vincule a las multinacionales con las pequeñas 
y medianas empresas (Pyme’s) para crear en-
cadenamientos productivos internos. Esto re-
quiere mayor inversión pública como privada, 
así como el disminuir las importaciones de las 
grandes empresas para su producción (Páramo 
y Medina, 2020). 

Resumen

En México la política industrial se encuentra desali-
neada de las características y capacidades locales que 
conlleven a un plan de desarrollo claro que permita 
la creación de Cadenas Globales de Valor. Si bien es 
cierto hay un cambio en la vinculación de los encade-
namientos productivos internos con la entrada en vi-
gor del TLCAN, también ha sido un tema no prioritario 
en la agenda de la nueva renegociación del T-MEC. La 
integración debe ser económica y política y aunque el 
análisis es a nivel macro, los efectos son también micro 
por lo que es urgente generar los vínculos que perm 
tan una política industrial con efectos no solo en el 
crecimiento sino en el desarrollo económica nacional.

Abstract

In Mexico, industrial policy is misaligned with the char-
acteristics and local capacities, leading to a clear devel-
opment plan that allows the creation of Global Value 
Chains. Although there is indeed a change in the link 
between the internal production chains with the en-
try into force of NAFTA, it has also been a non-priority 
issue on the agenda of the new renegotiation of the 
T-MEC. The integration must be economical and po-
litical, and although the analysis is at a macro level, the 
effects are also micro. Hence, it is urgent to generate 
the links that allow an industrial policy with an impact 
not only on growth but also on national economic de-
velopment.
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En el entorno de una apertura comercial, la 
política industrial debe establecer las bases de 
la competencia a través de un entorno legal y 
económico estable para la actividad empresa-
rial. Esto quiere decir que el Estado debe pro-
mover la libre participación de los agentes eco-
nómicos en el mercado, eliminando cualquier 
incertidumbre regulatoria a la actividad privada 
como ha sucedido, por ejemplo, en el caso de 
los tratados comerciales. La discrecionalidad a 
nivel regulatorio, la inestabilidad macroeconó-
mica y la inseguridad en los derechos de los par-
ticulares impiden el desarrollo industrial, esto al 
incrementar la incertidumbre y disminuyendo 
el financiamiento a las empresas. Una política 
industrial basada en subsidios, tratos regulato-
rios preferentes o la protección comercial crea 
dificultades en la planeación de negocios en el 
largo plazo ya que estos suelen involucrar deci-
siones discrecionales para las autoridades.  

En esta línea, México no ofrece un ambien-
te de negocios competitivo si se compara con 
las principales economías en desarrollo y sus so-
cios comerciales ya que se puede decir, que es 
un laboratorio que ha implementado estrategias 
comerciales orientadas a las exportaciones con 
una alta dependencia al mercado estadouniden-
se sin que cuente con bases claras que permitan 
un efecto multiplicador entre todas sus indus-
tria; esto parece corresponder a la tendencia de 
los países emergentes, como por ejemplo, Brasil 
destacando los casos latinoamericanos.  

En este contexto, es importante realizar 
un análisis del estado de la política industrial 
mexicana considerando que, se encuentran 
brechas importantes entre las distintas indus-
trias del país, destacando algunas como la au-
tomotriz la cual se encuentra aparentemente 
configurada al Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (tlcan), ahora t-mec. 

La hipótesis del apartado es que, el modelo 
de apertura comercial de México llevado a cabo 
desde el tlcan, ha favorecido el desarrollo in-

dustrial de sectores claves como el automotriz, 
sin embargo, dicha liberalización ha fomenta-
do la desigualdad entre distintos sectores ma-
nufactureros por lo que, si bien ha contribuido 
al desarrollo económico, se ha dado con asime-
trías en materia de asignación de recursos. Los 
sectores más dinámicos al estar determinados 
por el peso que representan dentro del sector 
manufacturero mexicano y la composición de 
las Cadenas Globales de Valor (cgv) así como 
en el comercio con ee.uu y China; podrían ver-
se amenazados por la pérdida de cuota de mer-
cado en ee.uu como principal socio comercial 
mexicano, afectando los objetivos de desarrollo 
y crecimiento económico a falta de una política 
industrial sólida.

Una de las ventajas de la descomposición 
de las exportaciones es que permite analizar la 
cuota de mercado a nivel de mercado interno 
como externo, con ello es posible un acerca-
miento a la medición de la productividad de 
un país. Dicha metodología se diferencia de la 
tradicional en la que se estiman solo las expor-
taciones e importaciones por sector, pero usual-
mente no analizan la cuota abarcada con los 
principales socios comerciales y su evolución 
(Gomes, L., Caputi, L. y Moreira, C., 2015).  

En contraste a lo señalado por Gomes et. al 
(2015), Escaith (2021) indica que la elabora-
ción de índices de descomposición de cuota de 
mercado constante de buen comportamiento 
ha sido la búsqueda de muchos investigadores 
desde la década de 1950, pero  el problema bá-
sico es simple, pero complicado. Esto es por-
que en teoría, la teoría y la práctica deben ser 
lo mismo, sin embargo, en la práctica, a me-
nudo difieren. En este caso, el problema surge 
porque, en teoría, la descomposición se realiza 
en tiempo continuo mientras que, en práctica, 
se realiza en tiempo discreto. 

De acuerdo con investigaciones realizadas 
y que corresponde a la metodología de des-
composición de las exportaciones en el comer-
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cio triangular de Estados Unidos (ee.uu), Mé-
xico y China, ha sido posible corroborar que 
el sector manufacturero en México presenta 
brechas importantes entre las industrias: a ni-
vel productivo, tecnológico y de exportaciones 
(Ponce, 2018). Sin embargo, es posible deter-
minar que metodología CMS permite conocer 
la pérdida o ganancia de cuota de mercado, así 
como la productividad, pero no exactamente 
si un sector es más competitivo. 

Tras la firma del tlcan en 1994, acuerdo 
que figura como el más importante para Mé-
xico, es importante destacar que la fuerte rela-
ción comercial entre México y ee.uu no surge 
a parir del tlcan, si bien con este se mantiene, 
las mismas ya anteceden a décadas atrás repre-
sentando un alto componente de exportacio-
nes y de relaciones comerciales previas. 

Para el cumplimiento del objetivo general 
es importante describir la relevancia de la po-
lítica industrial como mecanismo que favorece 
el desarrollo económico de un país y en este 
caso en particular, se aplicará en el marco de 
la política industrial mexicana que se ha con-
figurado con base en el tlcan.  Con ello será 
posible determinar el impacto de la apertura 
comercial en las industrias más relevantes de la 
dinámica productiva mexicana considerando 
un patrón de mayor especialización y su parti-
cipación en las cgv. Se proponen posibles as-
pectos de mejora a la política industrial con la 
intención de favorecer un desarrollo económi-
co más inclusivo considerando las relaciones 
comerciales más estrechas de México. 

Las cadenas globales de valor mexicanas en el 
contexto del TLCAN/T-MEC

En las últimas décadas se ha dado un aumento 
significativo en el volumen de comercio inter-
nacional, así como una transformación en la 
composición del intercambio transfronterizo 
de bienes dadas las mejoras tecnológicas y la 

continua liberalización comercial que han re-
ducido los costos de transitar bienes interme-
dios, generando un proceso de fragmentación 
de la producción a nivel mundial. Las empre-
sas globales han fragmentado los procesos pro-
ductivos y ubicado cada una de sus etapas en 
distintas regiones del mundo para aprovechar 
las diferencias de salarios y productividades 
(Chiquiar, 2015). 

La política industrial mexicana, se encuen-
tra configurada principalmente en apego al 
tlcan ya que no hay una política sólida que 
impulse de manera consistente y homogénea 
a las industrias nacionales. De acuerdo con 
los nuevos patrones de producción como las 
cgv, estas se encuentran influidas por distintos 
factores, por ejemplo, cuando las empresas se 
ven obligadas a permitir que otras compañías 
conozcan en profundidad sus necesidades, téc-
nicas y procesos productivos de manera que se 
puede arriesgar el know-how de la empresa. 
Por lo tanto, la capacidad productiva de las 
empresas también es un factor relevante ya que 
se requiere al menos una base de conocimiento 
especializado para poder participar en las cgv 
(Medina, C. y Peña C., 2020). 

En cuanto a Latinoamérica, la región no 
se encuentra suficientemente integrada en las 
cgv, sin embargo, destaca México por su in-
tegración con América del Norte gracias al tl-
can, ahora t-mec. Esto es relevante porque se 
percibe el potencial que tienen dentro de las 
cgv para fomentar el desarrollo económico y 
crear encadenamientos intrarregionales. En 
esta tesitura, se encuentra que también Asia 
ha logrado una mayor participación en las cgv 
destacando a China dada la exportación de bie-
nes intermedios, siendo su principal amenaza 
en cuanto a cuota de mercado en sus principa-
les industrias dentro de ee.uu (Salam, 2019). 

La entrada mexicana en los mercados glo-
bales se ha dado principalmente por medio de 
las cgv propiciado por la especialización en la 
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manufactura manifestada desde la entrada en 
vigor del tlcan, por lo que se han propues-
to distintos mecanismos de integración de las 
empresas mexicanas en las cgv para el desarro-
llo económico, específicamente en las regiones 
más industrializadas. Dicho proceso de inser-
ción se ha dado en tres etapas (Contreras, Vega 
y Ruíz, 2020): 

• Con la firma del tlcan en 1994 se incre-
mentó la participación en las cgv princi-
palmente en manufacturas de alta cualifi-
cación. 

• La creciente participación de China en los 
mercados globales y en el mercado mexi-
cano desde su inserción a la Organización 
Mundial de Comercio (omc) en 2001. 

• A principios del año 2000 aumentó su 
participación en manufacturas de baja 
cualificación. 

La inserción de México en las cgv ha propi-
ciado una cierta dependencia de las empresas 
mexicanas a las extranjeras, esto genera una 
importante vulnerabilidad ante los choques 
externos tales como los acuerdos comerciales 
que pueden generar desviaciones de comercio 
o modificaciones de política comercial de sus 
socios comerciales, principalmente en el caso 
de ee.uu tal como señalan Medina y Peña 
(2020). Siguiendo a Lee y Yi (2018), esto es 
muy importante, ya que las exportaciones de 
manufacturas son un elemento clave para el de-
sarrollo económico con la desventaja de que re-
flejan una dependencia del comportamiento de 
la economía internacional puesto que las cgv 
actúan como un transmisor de los fenómenos 
internacionales hacía la economía nacional.

Dicha inserción ha propiciado que México 
desempeñe un papel preponderante debido a 
su proximidad con ee.uu ya que cuenta con 
un bajo nivel de barreras arancelarias para co-
merciar con los países norteamericanos, ade-

más de las ventajas comparativas como los 
costos laborales más bajos, por lo que México 
se ha encontrado en una posición privilegiada 
para integrarse en las redes internacionales de 
producción.  

Es a partir del comportamiento de las ex-
portaciones que se ha podido distinguir tres 
periodos para el caso mexicano: el primero es 
la introducción al tlcan en 1994 y que finaliza 
en 2001, caracterizándose por el acercamiento 
de las exportaciones al consumidor final y el au-
mento de actividades domésticas, lo que indujo 
a las empresas mexicanas a incrementar su con-
tribución en las cgv y a ampliar las actividades 
que más ingresos generaba. El segundo periodo 
inicia con la entrada de China en la omc en 
2001 y termina en 2008, caracterizándose por 
un decrecimiento en el número de etapas pro-
ducidas domésticamente, esto quiere decir que 
China al tener una mayor participación en el 
comercio mundial redujo la aportación de la 
economía mexicana en las cgv. 

El tercer periodo inicia en 2009 y conti-
núa hasta la actualidad, el cual, se caracteriza 
por una recuperación mexicana dentro de las 
cgv, comportamiento relacionado con el me-
jor desempeño del sector automotriz, así como 
una mejor reasignación de recursos hacia etapas 
del proceso productivo mexicano en las que se 
cuenta con ventajas comparativas frente a Chi-
na. Los resultados en los sectores más relevantes 
son diversos, por ejemplo, en el sector automo-
triz se presenta un mayor componente tecnoló-
gico y esto es una muestra de las asimetrías entre 
las industrias las cuales pueden ser causadas por 
políticas públicas poco acertadas y por el entor-
no institucional del país (Scath, 2021). 

Considerando los resultados y cambios en 
los últimos años, resalta la renegociación del 
tlcan (ahora t-mec) el cual fue actualizado 
pasando de 22 a 34 capítulos teniendo como 
ejes negociadores los siguientes: fortalecer la 
competitividad de América del Norte, avanzar 
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hacia un comercio regional inclusivo y respon-
sable, aprovechar las oportunidades de la eco-
nomía del siglo xxi y promover la certidumbre 
del comercio y las inversiones en América del 
Norte. Entre los nuevos capítulos del t-mec se 
destacan: laboral, medioambiental, pequeñas 
y medianas empresas, competitividad, antico-
rrupción, comercio digital, buenas prácticas 
regulatorias, política macroeconómica y de 
tipo de cambio; por su parte se ha eliminado el 
de energía y petroquímica básica, medidas de 
emergencia y medidas relativas a normalización. 

El nuevo acuerdo t-mec mantiene cero 
aranceles a los productos que cumplen con las 
reglas de origen, siendo estos los criterios que 
un producto debe cumplir para ser considera-
do originario de uno de los países socios del 
acuerdo. Algunas reglas de origen sufrieron 
modificaciones como por ejemplo, ahora se 
requiere que el 75% de los componentes de un 
automóvil o camión sean producidos en cual-
quiera de los tres países y antes era del 62.5% 
y, para 2023 al menos 40% de sus componen-
tes deben producirse por trabajadores que ga-
nen al menos US$16 por hora (García, 2020). 

Este cambio ha sido el más renombrado 
pues es incierto como afectara al sector au-
tomotriz mexicano y a los consumidores, ya 
que es un sector clave que ha mantenido una 
ventaja competitiva gracias a los salarios, por 
lo que el valor de los automóviles podría verse 
afectado porque los productores y distribuido-
res no pueden absorber los nuevos costos. Por 
otra parte, es importante destacar que a 2 años 
de la entrada en vigor del nuevo acuerdo, no se 
han podido cumplir estás reglas (aunque el au-
mento salarial sería gradual) ni lo acordado en 
lo ambiental, teniendo disputas por el posible 
incumplimiento de las mismas. 

México ha sido el país con el mayor nivel de 
valor agregado extranjero en sus exportaciones, 
aumentando del 32.3% al 36.4% en el perio-

do 2011-2016; sobresalen a nivel sectorial las 
exportaciones electrónicas, automotrices y au-
topartes, reflejando la complejidad y retos de la 
industrialización orientada hacia las exportacio-
nes, así como la falta de endogeneidad regional 
con importantes impactos en la falta de genera-
ción de valor agregado, ciencia y tecnología, así 
como empleos de calidad (Dussel, 20221).  

Desde una perspectiva poco optimista, los 
cambios propuestos en materia laboral no se-
rían suficientes para modificar las tendencias 
de localización industrial dada la amplia brecha 
salarial entre México y ee.uu-Canadá ya que 
tomaría más de dos décadas el hacer crecer los 
salarios de México para empatarlos con sus con-
trapartes de la región. Para ese entonces la in-
dustria automotriz ya no será como ahora pues 
la revolución digital la habría alcanzado (Con-
treras, Vega Canóvas y Ruíz Durán, 2020). 

Por otra parte, Covarrubias (2021) apunta 
hacía una perspectiva más optimista señalando 
que la tercera generación de arreglos laborales 
haría su labor como lo hace el gobierno y los 
sindicatos mexicanos a favor de un nuevo mo-
delo laboral en el que a mayor incremento del 
ingreso ocurriría un mayor impacto en la de-
manda agregada del país. En consecuencia, be-
neficiaría la renta nacional ya que la industria 
automotriz continúa como una de las indus-
trias donde es mayor el efecto multiplicador de 
la inversión y el empleo. Los encadenamientos 
hacia adelante y hacia atrás del sector automo-
triz son de tal magnitud que por cada empleo 
directo de la industria terminal se pueden ge-
nerar de cinco a siete en la industria de provee-
dores de partes y componentes. 

Por lo tanto, para que exista un comercio 
más equilibrado en la región norteamerica-
na y derivar en efectos que arrastren sobre el 
empleo y las inversiones de ee.uu y Canadá, 
descansaría en la mejora de los salarios mexi-
canos y en el estímulo del mercado interno de 
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automóviles a la par, de forma que más autos 
se queden en el mercado nacional y exista mar-
gen para importar por parte de los socios de 
la región. Sin embargo, todo esto se presenta 
como un objetivo de mediano a largo plazo al 
requerir una política industrial sólida que defi-
na el lugar deseado para las industrias mexica-
nas dentro de la industria global como interna, 
trabajando más en los sistemas de desarrollo 
científico-tecnológico, de innovación, de orga-
nización, de competencias e ingresos laborales 
(Páramo y Medina, 2021). 

Como socio del acuerdo, EE. UU ha entra-
do en disputa al señalar que no está dispuesto a 
permitir que los materiales, componentes y pie-
zas fabricados en el extranjero califiquen como 
contenido regional después de que se usen o 
modifiquen como parte del proceso de ensam-
blaje de América del Norte, como ocurría en el 
acuerdo anterior. Además, se encuentra que con 
las nuevas reglas de origen se considera el avan-
ce de los automóviles eléctricos, abriendo una 
brecha importante en cuanto a la producción 
mexicana de este sector, un tanto obsoleta antes 
de ser implementada (De la Calle,2021). 

En esta línea, es importante considerar el 
factor tecnológico dentro de las cgv y el sector 
automotriz teniendo como competencia el lide-
razgo chino en el ámbito digital. Siguiendo la 
tendencia digital se encuentra que el futuro eco-
nómico de la región norteamericana dependerá 
de las operaciones de punta en la manufactura, 
agroindustria y servicios, dependiendo del valor 
agregado avanzado de manera conjunta.

Es por ello, que el t-mec debe ser consi-
derado como plataforma para la integración 
digital en la que se promueva un mayor com-
ponente digital, más y mejores plataformas 
para comercio y el diseño de las manufacturas. 
Retomando los sectores clave en los que se han 
presentado modificaciones en el nuevo t-mec, 
se encuentran otros cambios significativos de 
acuerdo con el García (2020):

• Minimis: se actualizó la disposición con la 
finalidad de aumentar el porcentaje actual, 
pero sin exceder el 10%, de acuerdo con 
lo establecido con el resto de los socios co-
merciales. 

• Acuicultura: se establece que los peces ob-
tenidos en la región son originarios. 

• Juegos o surtidos: se añaden disposiciones 
relacionadas a juegos y surtidos para ase-
gurar el cumplimiento del origen. 

• Bienes remanufacturados: se consideran 
originarios a los materiales, partes o com-
ponentes que se recuperaron y sometieron 
a desensamble para su posterior remanu-
facturación. 

• Cláusula sobre acumulación: se conside-
ran como originarios los materiales de los 
países socios y los procesos realizados en 
cualquiera de sus territorios para fortalecer 
las cadenas de valor. 

Los anteriores cambios son los más represen-
tativos a modo general, pero de manera parti-
cular se destacan los siguientes (SICE, 2021): 

• Aluminio: después de 10 años de la entra-
da en vigor del t-mec, los socios deberán 
valorar los requisitos que sean de su interés 
para que se considere como originario. 

• Acero: se establece que para que los auto-
móviles y camiones se consideren origina-
rios de la región se requiere que un 70% de 
las compras de acero y aluminio se realicen 
a empresas norteamericanas. A partir del 
séptimo año de la entrada en vigor del tra-
tado, para que el porcentaje se considere 
como originario, debe ser elaborado desde 
la fundición inicial hasta el final del pro-
ceso de producción en América del Norte. 
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A pesar de los cambios y los nuevos capítulos 
del t-mec se han generado algunas tensiones 
debido a que México y Canadá discrepan de la 
interpretación de ee.uu en cuanto a las reglas 
de origen, por lo que México ha iniciado la 
sustitución de importaciones de Asia para el 
fortalecimiento de las cadenas de suministro 
del sector automotriz de América del Norte. 
Lo anterior se debe a que el 80% de las au-
topartes producidas en México se exportan a 
ee.uu para el ensamble de autos. 

Las recientes discrepancias se dan en el 
marco de que México, Canadá y las empresas 
automotrices señalan que las piezas centrales 
de un automóvil que ya cumplieron con la re-
gla de origen deben considerarse originarias de 
Norteamérica al 100% al contabilizar el con-
tenido regional del automóvil que se exporta 
dentro del t-mec. Por su parte, ee.uu señala 
que el cálculo del contenido regional del auto-
móvil debe considerar estrictamente el conte-
nido regional sin redondeos de las piezas nu-
cleares (Morales, 2021). 

Retomando la situación de la política in-
dustrial mexicana es posible identificar la ne-
cesidad de medidas para incentivar las inver-
siones públicas a favor de la competitividad 
sistemática, apoyos tecnológicos y ambienta-
les, un uso efectivo del poder de compra del 
sector público, una política comercial interna-
cional más equilibrada y una banca comercial 
para aumentar el financiamiento a la produc-
ción de las Pyme’s (Mota, 2021). 

A diferencia de otros países emergentes y 
los cambios establecidos en sus políticas in-
dustriales, los programas de financiamiento no 
han mejorado a través de los sistemas bancarios 
ya que, no se ha creado una banca de desarro-
llo fuerte y promotora. Por lo tanto, es posible 
que se requiera de una política industrial que 
incorpore políticas anticíclicas establecidas en 
una estrategia de inversión pública, así como 
una mayor participación de la banca comercial 
y de desarrollo.  

2. Estructura económica y políticas macroeco-
nómicas: el caso de la política industrial y su 
relación con las CGV. 

La perspectiva de las cgv ha puesto de mani-
fiesto que la política industrial actual debe en-
focarse menos en el desarrollo de estructuras 
de producción totalmente integradas, esto a 
través de la reducción de la protección de la 
industria nacional y más en el acceso menos 
costoso y fácil a las importaciones. Un ejemplo 
de ello es el caso de las exportaciones chinas 
en el sector manufacturero, ya que muestra 
en gran medida sus actividades de ensamblaje 
mediante el uso de insumos importados. 

En esta línea, se puede señalar que Méxi-
co se encuentra altamente integrado en las cgv 
respecto a la región latinoamericana, ya que la 
mayor parte de valor agregado de los servicios 
incorporado en las exportaciones manufacture-
ras es del 52% mientras que la media de La-
tinoamérica es de entre el 20% y el 33%. No 
obstante, se resalta que esto se encuentra con-
centrado en algunas industrias especializadas 
como el acero y el aluminio, hierro, plástico, 
autopartes, entre otros (Avendano, et al., 2019). 

Esto, muestra la tendencia observada desde 
la segunda mitad del siglo xx en cuanto al tras-
lado territorial internacional de segmentos de 
las cgv; la creciente liberalización del comercio 
y de la Inversión Extranjera Directa (ied), así 
como la reducción de costos, eficiencia e incre-
mento en la productividad han permitido un 
proceso de out-sourcing del que se han benefi-
ciado países como México. Desde la perspecti-
va de la política industrial y las cgv se observa 
que se ha generado un esfuerzo por parte de las 
multinacionales para la diversificación y consi-
deración a clientes y proveedores, sin embargo 
la política industrial mexicana es poco sólida 
ya que se encuentra en apego a los resultados y 
encadenamientos de las principales industrias, 
pero no plantea ejes de integración para otras 
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industrias manufactureras que han perdido 
cuota de mercado (Romero, 2016). 

La mayor integración de los encadena-
mientos productivos se ha dado por medio de 
la acumulación de capacidades tecnológicas 
que en el caso mexicano, destaca por las filia-
les de empresas controladas por extranjeros. 
Una de las razones de este fenómeno, es que 
aunque las multinacionales son determinantes 
en cuanto a la inversión de capital inicial, la 
transferencia tecnológica es baja, aportando 
capacidades estáticas y limitando el desarrollo 
tecnológico pues limita el desarrollo de capa-
cidades de aprendizaje locales (Santarcágelo, 
Schteingart y Porta, 2017). 

En este sentido, se pone de manifiesto que 
el gobierno mexicano no aplica la política in-
dustrial y de innovación para fomentar la in-
versión I+D con el objetivo de escalar en las 
cgv, incluso en industrias como la automotriz. 
Hace falta una política industrial articulada y 
respaldada por el gobierno a través de recursos 
que apoyen las actividades de innovación que 
posibilitan que la manufactura incluya un ma-
yor contenido mexicano lo cual coincide con lo 
señalado por Morris y Staritz (2019). 

Siguiendo a Badillo y Rozo (2019), uno 
de los mayores retos para México en cuanto a 
consolidar una política industrial es impulsar 
la I+D cuyo gasto corresponde al 0.55% del 
pib, ya que pese a ser el principal exportador de 
automóviles y autopartes hacía ee.uu, el sector 
carece de autonomía debido a que importa un 
gran porcentaje de los insumos. La inserción 
de México en las cgv ha sido acompañado de 
una mayor apertura comercial sustentada en 
diversos acuerdos y tratados comerciales, pero 
no en apego a una política industrial activa ya 
que se ha presentado un papel disminuido del 
Estado en la materia, además de que es poco 
competitivo dentro de los mercados globales 
dada la dependencia exportadora a ee.uu (Só-
lis et al., 2021). 

La proliferación de las cgv ha propiciado 
que al medir las exportaciones deba conside-
rarse el valor agregado al producto más que 
a su valor final. Es importante señalar que la 
producción de mercancías manufacturadas y 
el valor agregado en México la llevan a cabo 
empresas nacionales y extranjeras, el 54% co-
rresponde a empresas nacionales y el 46% a 
empresas extranjeras lo que representa cierta 
dependencia de las manufacturas a empresas 
extranjeras (Medina y De la Peña, 2020). 

La productividad y las exportaciones son 
incentivadas en gran medida por la importa-
ción de bienes intermedios en la actualidad, 
mostrando una alta dependencia entre las 
importaciones de productos intermedios y 
las exportaciones de productos finales. En el 
caso mexicano se encuentra que el 58% de 
importaciones de bienes intermedios vuelven 
a exportarse posteriormente, mientras que los 
países de la ocde alcanzan el 26%, cifra que 
para México ha sido contante en las últimas 
dos décadas debido a la maduración de las cgv 
iniciadas desde la entrada en vigor del tlcan 
(Lampón et al., 2018). 

El proceso de inserción de México en las 
cgv ha dependido de las manufacturas, las 
cuales representan la mayor parte de las expor-
taciones, sin embargo, es importante analizar 
el sector manufacturero desde una descom-
posición del sector industrial ya que algunos 
sectores de rápido crecimiento en las exporta-
ciones no siempre generan un alto grado de 
valor agregado. Además, una mayor producti-
vidad no siempre se relaciona a la generación 
de más empleos o mejoras salariales, lo que 
sugiere una mayor incidencia tecnológica en 
la producción, lo cual se traduce en una venta-
ja competitiva pero no necesariamente en una 
mejora para la mano de obra. 

En esta línea se encuentran dos retos para 
las cgv mexicanas: el primero son los cambios 
en las políticas comerciales estadounidenses 
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afectan las cgv por la alta dependencia de las 
exportaciones y los empleos que generan las 
principales industrias como la automotriz; el 
segundo es que el aumento de la productividad 
de la industria automotriz se debe más al fac-
tor tecnológico que al capital humano, por lo 
que el empleo y el salario crecen manos que la 
productividad. En este sector, el efecto arrastre 
no ha resultado muy favorable para impulsar 
el desarrollo mexicano a pesar de que lo ha po-
sicionado como un país altamente exportador.

Lo anterior se debe al no generar encade-
namientos productivos hacía atrás y hacía ade-
lante que permitieran interconectar el sector 
trasnacional con la base productiva local, limi-
tando el desarrollo tecnológico. Las exporta-
ciones de manufacturas mexicanas se han ba-
sado en la producción de productos metálicos, 
maquinaria y equipo correspondiente a auto-
partes y electrónica, que a pesar de ser de alta 
tecnología, no añaden valor tecnológico local 
al no invertir significativamente en I+D. La 
baja inversión en I+D ha resultado en que Mé-
xico solo ensamble los bienes de alta tecnología 
para su exportación, lo que es una limitante en 
cuanto a competitividad y su participación en 
las cgv de otros sectores que podrían resultar 
estratégicos (Badillo y Rozo, 2019). 

La política industrial en México no se ha 
configurado de manera sólida a falta de inver-
sión en I+D para poder incrementar la compe-
titividad en sectores estratégicos por lo que se 
ha dado un aumento de las importaciones, las 
cuales representan una importante parte den-
tro de las exportaciones. Otro de los factores 
que no han permitido crear una política indus-
trial eficiente ha sido la alta especialización de 
los sectores más productivos como el automo-
triz, en las cuales se han intensificado las cgv 
pero los beneficios no han generado encade-
namientos representativos con las pequeñas y 
medianas empresas. 

3. Conclusiones

Tras el análisis realizado acerca de la política in-
dustrial y las cgv en México es posible identifi-
car que el modelo de apertura comercial mexi-
cano que se remonta a la entrada en vigor del 
tlcan en 1994 ha beneficiado el desarrollo de 
sectores como el automotriz creando un enca-
denamiento hacía adelante con otras industrias 
como el acero, aluminio, hierro y plástico, sin 
embargo, esto ha generado ciertas asimetrías 
con otras industrias manufactureras en materia 
de competitividad y asignación de recursos. 

Los sectores más dinámicos han podido 
consolidar una mayor participación en las cgv 
así como en el comercio con ee.uu en apego a 
una mayor especialización pero no a una po-
lítica industrial que ha sido poco sólida y que 
en vez de ser la base para una mayor producti-
vidad, se ha apegado a sectores altamente espe-
cializados para configurarse.

Sin duda, es necesario un análisis más de-
tallado pero lo que sí podemos concluir es que 
existe una urgencia de un diseño integral a nivel 
macro y micro que permita hacer frente a Méxi-
co a los retos, cada vez más urgentes, que el con-
texto mundial -cada vez más cambiante- exige. 
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