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El CPTPP1 y la relación comercial de México con China y Estados Unidos: 
un análisis empírico de impacto

José Gerardo Covarrubias López2

Resumen

Ante la renuncia de Estados Unidos como signatario en las negociaciones de los tratados co-
merciales más importantes de la zona Asia-Pacífico y en un entorno de conflicto comercial con 
China, se vislumbran importantes cambios en las relaciones comerciales de México con sus 
principales socios.

En esta investigación se realizó una estimación de tipo econométrico para cuantificar los efectos 
de este fenómeno sobre las exportaciones mexicanas dirigidas hacia el vecino del norte, donde 
se concluyó la existencia de dos efectos que van en diferentes sentidos. Una vez que se obtuvie-
ron los resultados en forma cuantitativa, a manera de propuesta, se realizó un análisis basado en 
el pronóstico de los capítulos del Sistema Armonizado con mayor participación en esta variable, 
para los casos de México y China, con la finalidad de detectar aquellos con mayor potencial en 
beneficio del crecimiento económico nacional.

Palabras claves: CPTPP , relación comercial México con China y Estados Unidos, análisis, 
empírico.

摘要

在美国退出亚太地区最重要贸易协定谈判以及与中国发生贸易冲突的环境下，墨西
哥与其主要伙伴的贸易关系即将发生重要变化。

本文进行了计量经济学估计，以量化这种现象对向美国出口的影响，并得出结论，
存在两方面的影响。通过定量形式获得的结果将被作为一项提议，基于墨西哥和中国
的案例根据协调制度中参与该变量最多的章节的预测进行了分析，目的是发现那些最
有潜力为国民经济增长带来好处的产业。

关键词：CPTPP、墨西哥与中美贸易关系、分析、实证。

Abstract

Given the resignation of the United States as a signatory in the negotiations of the most im-
portant trade agreements in the Asia-Pacific area and in an environment of trade conflict with 
China, important changes are on the horizon in Mexico’s trade relations with its main partners.

In this research, an econometric estimation was carried out to quantify the effects of this phe-
nomenon on Mexican exports directed to its northern neighbor, where the existence of two 
effects that go in different directions was concluded. Once the results were obtained in quanti-
tative form, as a proposal, an analysis was carried out based on the forecast of the chapters of 
the Harmonized System with the greatest participation in this variable, for the cases of Mexico 
and China, with the purpose of detecting those with the greatest potential to benefit national 
economic growth.

Keywords: CPTPP , Mexico trade relationship with China and the United States, analysis, em-
pirical.

1 Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT o CPTPP , por sus siglas en inglés).
2 Se agradece y reconoce ampliamente en la elaboración de este trabajo  al Programa de Becas para Investigadores del CECHIMEX  y al Programa de Estancias Posdoctorales 

por México del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología.Dr. José Gerardo Covarrubias López. Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM . Estancia 
Posdoctoral. Correo electrónico: jgcovarrubiasl@economia.unam.mx ;  gerardo_covarrubias_lopez@hotmail.com

mailto:jgcovarrubiasl@economia.unam.mx
mailto:gerardo_covarrubias_lopez@hotmail.com
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Introducción

En los últimos años los intercambios comerciales de México con sus dos principales socios se han visto afectados por di-
versos acontecimientos, en especial por las fricciones que sostienen estas dos importantes potencias. Por un lado, Estados 
Unidos (en adelante, EUA) que ha desempeñado un rol hegemónico desde la posguerra y, por otro, China, que ha experimen-
tado una gran expansión, la cual se ha consolidado como potencia emergente desde 2013. El desempeño de ambas economías 
complica las relaciones comerciales dentro de un escenario de recuperación pospandémico cada vez más complejo. 

Desde 2017, cuando Donald Trump asumió la presidencia de EUA , criticó duramente el Acuerdo de Asociación Transpacífico 
(TPP  por sus siglas en inglés) y, ante su promesa de campaña de ser más agresivo en su estrategia comercial, decidió retirarse 
como signatario y no ratificar el acuerdo que buscaba dar forma al que, para entonces, se mostraba como el mayor bloque 
económico Asia-Pacífico.

Asimismo, el disenso sinoestadounidense ha representado un fenómeno de características propias con implicaciones signi-
ficativas, tanto de naturaleza política como social, pero sobre todo, como se verá, de efectos potenciales sobre la economía 
mexicana. También ha influido en la conformación de las cadenas globales de valor que componen la dinámica productiva y 
exportadora de nuestro país con sus dos principales socios; lo anterior a consecuencia de las estrategias económicas que han 
realizado estas importantes potencias.

De acuerdo con las cifras presentadas por el United States Census Bureau (2022), sólo en 2019 México se ubicó como primer 
socio comercial de Estados Unidos; no obstante, la posición ha sido dominada por China y, en fechas recientes, por Canadá. 
Por ello, existe la posibilidad de que México pueda verse favorecido ante la profundización del conflicto, si implementa las 
medidas adecuadas.

Bajo este contexto, el disenso no ha afectado únicamente a la región de América del Norte, sino que ha traído consecuen-
cias sobre la economía mundial; entre ellas, grandes efectos negativos en el ingreso nacional de China y pérdidas en menor 
cuantía para otras regiones que se encuentran estrechamente vinculadas con la economía norteamericana, como Hong Kong, 
Europa y Oriente Medio; así como pequeñas ganancias para los países que compiten con China por el mercado estadouni-
dense (Petri y Plummer 2020), es el caso de India, Japón, Corea, Canadá y, en especial, México. 

Al caso de México y su relación bilateral con EUA , también se suma el surgimiento del Tratado Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico (TIPAT  o CPTPP , por sus siglas en inglés) como una adaptación del TPP  hacia un TPP-11, donde, 
de acuerdo con el gobierno mexicano, este país participó con miras a consolidar la posición de liderazgo que mantuvo en las 
negociaciones del TPP  y, así, acceder a los mercados en su beneficio.

De este modo, el CPTPP , como mega-acuerdo comercial en el auge del libre mercado, ha reconfigurado el panorama del co-
mercio mundial mediante el objetivo claro de obtener una cooperación más profunda entre sus miembros; asimismo, ha cobra- 
do relevancia en los cambios estructurales, donde destacaría la reordenación de los patrones de comercio y de las cadenas 
globales de valor. 

A este respecto, es preciso señalar que el conflicto sinoestadounidense ha impactado de manera negativa a ambas potencias, 
dificultando que se vean compensadas por la firma y entrada en vigor de acuerdos comerciales alternativos, tentativamente 
plausibles, como la Asociación Económica Integral Regional (abreviado rCEP, por sus siglas en inglés) y el CPTPP .

Si bien los mega-acuerdos comerciales reemplazarían parte del comercio afectado por el conflicto entre China y Estados 
Unidos, además de que la expansión china continua su marcha, los flujos comerciales entre ambos países disminuyen ante 
un desacoplamiento sustancial, probablemente transitorio. No obstante, la puesta en marcha del CPTPP  tendría diversas 
implicaciones: en primer lugar, puede que compense en cierta medida los efectos del conflicto comercial entre las dos poten- 
cias y, en segundo lugar, el tema que nos ocupa: intensificaría el comercio entre México y Estados Unidos, de manera que 
las exportaciones mexicanas hacia el país del norte han tenido un incremento significativamente mayor. Se reconoce que la 
expansión china propició una reconfiguración en las cadenas globales de valor dentro de la mecánica productiva y expor-
tadora de México; no obstante, debido a la naturaleza de la entrada en vigor del CPTPP , la relación de México con EUA  y 
China se verá modificada, lo que reflejaría un escalonamiento comercial tanto de la economía asiática como de la mexicana, 
con un mayor potencial.

Si México resultara favorecido por las circunstancias del conflicto, el auge de los mega-acuerdos comerciales podría represen- 
tar una oportunidad para el comercio mexicano, al ganar terreno ante la competencia china dentro del mercado más grande 
del mundo. En tal caso sería imperativo que se implementaran estrategias de índole industrial y comercial en beneficio del 
crecimiento de nuestro sector externo. 
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Así, el valor agregado de esta investigación radica en que aporta un estricto análisis de tipo cuantitativo, donde se estimó el 
impacto de las importaciones mexicanas provenientes de EUA  y las importaciones estadounidenses de origen chino sobre las que 
envía nuestro país a Estados Unidos, en dos etapas distintas, separadas por la entrada en vigor del CPTPP  a partir de enero 
de 2019 y mediante la aplicación de modelos de vectores autorregresivos de cointegración.

Además, ante la evidencia empírica que muestra cierto potencial en el comercio de México con Estados Unidos, se realizaron 
algunas proyecciones de los capítulos del Sistema Armonizado, con mayor participación en este rubro, a fin de identificar 
aquellos con mayor dinamismo y potencial en el proceso productivo y exportador de México hacia EUA  como nuestro prin-
cipal destino de exportación.

Aparte de esta breve introducción, se presentan tres secciones. En la primera se describe la expansión de la economía china 
y cómo ha evolucionado en la relación comercial entre México y EUA . La segunda sección explica la naturaleza del disenso 
sinoestadounidense y el surgimiento del CPTPP  o TPP-11. La tercera sección muestra la evidencia empírica de la inves-
tigación, donde las exportaciones mexicanas hacia el norte son el principal objeto de estudio; a este respecto, es realizan 
pronósticos a manera de propuesta. Finalmente, se exponen las conclusiones.

La expansión de China y su evolución en la relación comercial de México con Estados Unidos 

Dentro de la relación comercial de México con EUA , la expansión de la economía china es un tema ineludible. De acuerdo 
con datos del Banco Mundial, se estima que la tasa de crecimiento media anual, desde su ingreso a la Organización Mundial 
del Comercio (oMC) en 2001 hasta 2021, ha sido de 9.1%, lo que pone de manifiesto que la economía asiática tiene una 
importancia cada vez más notable no sólo como consumidor sino también como productor y exportador de bienes manufac-
turados de consumo final e intermedio. Además, se ha posicionado como la segunda economía más grande del mundo a partir 
de 2010, medida por el Producto Interno Bruto (PIb) a precios corrientes del dólar norteamericano (Banco Mundial 2021).

Entre otros factores, esta expansión obedece a diversas razones. De acuerdo con Bustelo (2005), a una privilegiada situa-
ción geográfica y una estrategia de transición particularmente exitosa en su modelo de crecimiento. Más allá de ello, sobre 
todo desde la década de 1970, la reforma y la apertura que llevó a cabo el grupo de Estado liderado por Deng Xiaoping  
son factores significativos; en esencia, se implementó el modelo denominado “socialismo de mercado”, el cual consistía en 
un conjunto de estrategias de largo plazo centrado en la modificación y actualización de tres importantes factores: las refor-
mas estructurales, el desarrollo y la estabilidad política (Oropeza 2006).

Como se muestra en la Gráfica 1, 2001 marcó un hito en la expansión de la economía asiática, ya que, a consecuencia de su 
entrada a la oMC, su participación en el comercio mundial se ha acentuado, de manera que logró desplazar a México como 
segundo proveedor de EUA .3 

De este modo, a pesar de que México contaba con beneficios al formar parte del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TlCAN), las ventanas competitivas de los productos chinos, desde insumos, bienes intermedios y de capital, fueron 
desplazando a sus similares mexicanos en el mercado estadounidense (Liu y Covarrubias 2021). 

Gráfica 1. Expansión de la economía china. Tasas de crecimiento

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial 2022.

3  Para profundizar sobre la inserción de China a la oMC  en 2001 y su impacto en el comercio mexicano, consultar los trabajos de Liu (2022) y Covarrubias (2023).
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De acuerdo con las fuentes oficiales, antes de la entrada en vigor del TlCAN  en 1993, la participación de los productos 
mexicanos en el mercado estadounidense era de 1.44% más que la de los de origen chino; es decir, de 6.87 y 5.43%, res-
pectivamente, una ventaja que fue creciendo hasta llegar a 2.95% en 2000 (United States Census Bureau 2015). En general, 
aunque las exportaciones mexicanas hacia EUA  han incrementado, el ritmo ha sido menor.

Por otro lado, aunque no existen estudios empíricos al respecto, la mejora en la competitividad de los productos chinos 
también ha propiciado que se incorporen a las cadenas globales de valor de la producción mexicana, lo que significaría un 
estímulo adicional para las exportaciones de México hacia el mercado estadounidense.

Como se observa en la Grafica 1, después de este gran auge de la economía asiática, se presentó un estancamiento econó- 
mico generalizado ante la crisis financiera de 2008, debido a una pérdida de dinamismo en el comercio exterior, en un en-
torno inestable, de menor crecimiento y menor margen de aplicación de políticas comerciales (Liu y Covarrubias 2022). 

Después de 2010, a pesar de ser la segunda mayor economía al superar a Japón y Alemania, China presentó una desacele-
ración, con tasas de sólo un dígito, pero por encima del promedio de las economías emergentes, sin dejar de ser el mayor 
consumidor de materias primas en todo el mundo. 

Cabe mencionar el cambio en el entorno político que experimentó la economía china a partir de 2013, aunado a la llegada 
al poder de Xi Jinping, quien mostró la clara pretensión de ser el líder mundial para 2049, en pro de “una comunidad global 
de destino común” (Oropeza 2021) y, además, ha seguido estrictamente el plan China 2030 expuesto por The World Bank 
Development Research Center of the State Council, the People’s Republic of China (2013), tal y como lo mencionó Anguiano 
(2022), donde el crecimiento no hace mayor énfasis en las exportaciones sino en un desarrollo desde dentro, de mayor cali-
dad y ordenado en distintos ejes, entre los que destaca implementar reformas estructurales para fortalecer los cimientos de 
una economía de mercado y buscar relaciones mutuamente beneficiosas con el mundo. 

Junto a esta estrategia, el conflicto sinoestadounidense propició que en 2019 México desplazara a China como principal 
socio comercial de Estados Unidos, lo que implicó que se redujeran tanto las importaciones como las exportaciones nortea-
mericanas con China, mientras que las que realiza con México se incrementaron constantemente.

En lo que respecta a la demanda de productos extranjeros por parte de EUA , cabe destacar que, aunque China volvió a ser su 
primer socio comercial en 2020, y Canadá en 2021, México se ha posicionado como segundo; además de que, en términos de 
importaciones estadounidenses, las de origen chino presentan una tendencia decreciente, en contraposición con las de origen 
azteca, mientras que para Canadá se muestra una tendencia constante, como se observa en la Gráfica 2.

Gráfica 2. Importaciones estadounidenses provenientes de Canadá, China y México (miles de millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia con datos de United States Census Bureau 2022.

Finalmente, en cuanto a la expansión china y su impacto en la economía mexicana, ésta se ha incrementado también en forma 
significativa con saldos superavitarios en favor de la economía asiática, de manera que los flujos comerciales efectuados 
entre los dos países convergen en un nivel de estabilidad de 17.5, medidos por la proporción entre importaciones y exporta-
ciones efectuadas entre ambas economías; es decir que, por cada dólar que México exporta hacia el país asiático, se importan 
17.5 dólares, lo que ratifica el proceder de China en torno a sus reformas de apertura y las implicaciones que derivan sobre 
la posición de México en el comercio exterior (Liu y Covarrubias 2021).
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La transición del TPP hacia el CPTPP

Inicialmente el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) fue, per se, un acuerdo con alto grado de complejidad, en el 
que se convino que cada uno de sus miembros definiera una reducción arancelaria para los miembros restantes. Este trato 
fue liderado por Estados Unidos que, como respuesta a la creciente expansión de la economía china en el mercado mundial, 
conformó una alianza con Japón, misma que representaba gran parte de la producción total en la región TPP . 

Asimismo, Estados Unidos buscó, mediante la formalización de este pacto, retomar el liderazgo mundial en un compromiso 
sui generis, catalogado como de nueva generación, donde sus 30 capítulos iban más allá de los de un tratado de libre comer-
cio convencional. 

En 2016, el TPP   constituía el compromiso de mayor relevancia a escala global,4 cuyo objetivo era dinamizar el comercio 
en el área Asia-Pacífico, en una alianza inclusiva enfocada en el crecimiento, el desarrollo y la generación de empleos de los 
países miembros. El primer antecedente es el acuerdo P4 signado entre Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelanda y Singapur 
desde 2005 con la posibilidad de adhesión de otros países.

A partir de 2008, EUA  participó en las negociaciones y, posteriormente, Australia, Perú, Vietnam y Malasia, para dar lugar a 
las primeras rondas de negociación en 2010; por último, en 2011, México, Japón y Canadá manifestaron su interés por unirse 
al tratado, de estos tres últimos, en 2012 los países norteamericanos fueron invitados formalmente (SICE 2022). 

De acuerdo con el Gobierno de México (2017) en 2012 el país se incorporó a la negociación y se logró consolidar una po-
sición de liderazgo oficialmente en 2013. El proceso de negociaciones del tratado se llevó a cabo mediante 19 rondas y 17 
reuniones que concluyeron en octubre de 2015. La suscripción y eventual aprobación tuvieron lugar en febrero de 2016. 
Cabe destacar que, aunque EUA  fue el principal promotor y además representaba más del 60% del PIb  combinado de todos 
los miembros, si el tratado no llegaba a ser aprobado por el Congreso de ese país, no podría entrar en vigor (Senado de la 
República 2016).

A este respecto, desde 2016 Donald Trump había manifestado su preocupación debido a que se implementó una política 
proteccionista bajo el argumento de que el déficit comercial sostenido implicaba que su país gastaba mucho más de lo que 
ahorraba y, por tanto, se obtenían menores beneficios de los que se otorgaban (Blackwill 2019), así que decidió abandonar el 
TPP   como signatario. En consecuencia, las naciones restantes buscaron mantener vigente el tratado, aun sin EUA , adaptando 
el TPP5 a un TPP-11. Es preciso señalar que este país sólo se incluyó en las negociaciones del acuerdo y decidió no ratificar 
su participación, por lo que se puede aseverar que nunca perteneció a él.

Según el Gobierno de México (2022),6 el CPTPP  o TPP-11 entraría en vigor en diciembre de 2018, mediante una negociación 
con tres criterios: mantener el acceso alcanzado en el TPP , suspender algunas disposiciones introducidas con antelación por 
Estados Unidos y tomar las decisiones bajo un consenso.

Una vez que entró en vigor el CPTPP ,7 la Unión Americana había abandonado el acuerdo, lo que implicó que tuviera una 
participación menor en el TPP , en los rubros de comercio, población e inversión extranjera directa (Dussel Peters y Pérez 
Santillán 2018) además, de menor relevancia para los países miembros del nuevo acuerdo y para terceros potenciales intere-
sados en adherirse, así como mayores posibilidades de beneficiarse del comercio intrarregional (Dussel Peters 2022).

Cabe señalar que en septiembre de 2021 China solicitó pertenecer al CPTPP , de ser aprobada equivaldría a tener un acuerdo 
de libre comercio con los once países miembros del acuerdo y habría fuertes repercusiones en la configuración de las cadenas 
globales de valor, además de un nuevo panorama en las relaciones comerciales de México, tanto con EUA  y China, como 
con terceros países dentro del acuerdo, de manera que para nuestro país significaría una disyuntiva entre negociar con sus 
dos principales socios de manera mutuamente excluyente, dadas las condiciones del Artículo 32.10 del T-MEC , donde se 
especifica que los miembros deben informar con tres meses de antelación en caso de negociar con economías de “no mer-
cado”, como la asiática.

Técnicamente, la consecuencia sería el fortalecimiento del conflicto sinoestadounidense y, además, generaría presiones para 
México y Canadá como miembros del T-MEC , pues China es su segundo socio comercial en ambos casos.

4  Sus 30 capítulos incluyen disciplinas para regular las actividades de las empresas propiedad del Estado, propiedad intelectual, coherencia regulatoria, comercio electrónico y 
facilidades para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), entre otros (Gobierno de México, 2018)

5  Un análisis detallado de estas negociaciones se encuentra en Dussel Peters (2017) y Dussel Peters y Pérez Santillán (2018).
6  En este documento se encuentra un resumen ejecutivo de las disposiciones del CPTPP  o TIPAT .
7  En la actualidad, los miembros que lo componen son: Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.



7

C
u

a
d

e
r

n
o

s 
d

e
 T

r
a

b
a

jo
 d

e
l

 C
e

C
h

im
e

x
 2

02
3

En este entorno, es imperativo un replanteamiento de las relaciones sinomexicanas, respecto a un análisis más detallado 
sobre los impactos que tiene el CPTPP  en las relaciones comerciales de México, así como sus efectos potenciales. 

De manera más plausible para las autoridades mexicanas y en torno a las relaciones comerciales, se ha fortalecido el víncu- 
lo con EUA  como su principal socio; a pesar de no ser miembro del CPTPP , seguiría siendo el destino más importante de sus 
exportaciones y, muy probablemente, podrá ganar terreno frente a China en este mercado.

En cuanto al impacto de los mega-acuerdos comerciales, Ciuriak, Xiao y Dadkhah (2017) aseveran que el producido por el 
CPTTP  será, por mucho, menor que el del TPP  con incremento, tanto en el crecimiento económico como en las importacio-
nes y exportaciones, mismas que han tenido un valor de 12,270 y 43,182 millones de dólares, respectivamente.

Aunado a ello, en el caso de las implicaciones del conflicto comercial, hay diversas opiniones y, aunque se adolece de in-
vestigaciones de carácter empírico para las relaciones comerciales de México, se cree que es probable que la nación azteca 
podría verse favorecida (Dussel Peters 2022, Petri & Plummer 2020, Renuka, et al. 2019; Li et al. 2019; Liu et al. 2020).

Evidencia empírica del impacto del CPTPP en la relación comercial de México con sus 
principales socios comerciales

En este apartado se realizaron diversas estimaciones de tipo econométrico. En primer lugar, se estimaron dos modelos  
vAr  de cointegración donde se explican los efectos que tiene la entrada en vigor del CPTPP  o TPP-11 en la relación comercial  
de México con sus dos principales socios. En segundo, se consideró una serie de modelos de tipo Autorregresivo Integrado de  
Medias Móviles (ArIMA) mediante la metodología Box-Jenkins para pronosticar el comportamiento de los capítulos  
del Sistema Armonizado con mayor participación, de manera que fuera posible identificar aquellas con mayor potencial. 

Los efectos del CPTPP en las relaciones comerciales de México con sus principales socios 
comerciales

La importancia de estimar los modelos que se presentan a continuación, radica en los vínculos comerciales de México con 
EUA  y China, dado que al hablar de la primera relación se vuelve imprescindible incluir a la segunda. El análisis implica 
valoración dos modelos vAr  de cointegración, mismos que describen el comportamiento de un conjunto de variables en el 
largo plazo, antes y después de la entrada en vigor del CPTPP . 

Con ese fin se utilizaron los datos mensuales disponibles en UNComtarade (2022), para explicar como principal objeto de 
estudio, desde el lado de México, las exportaciones que el país realiza hacia EUA  (XMEU). 

En los modelos se estima la relación cointegrante de esta variable trascendental, como son: 1) la importación de bienes de 
origen estadounidense (MMEU) por parte de México y 2) desde el lado de EUA , las importaciones que adquiere desde China 
(MEUCH).

A manera de hipótesis válida para este estudio, se cree que la implementación del CPTPP, junto al conflicto comercial entre 
los dos principales socios de nuestro país ha propiciado un mayor dinamismo en el comercio de México con Estados Unidos.

Para elegir la segmentación del periodo de estudio, consideremos los siguientes aspectos: por un lado, la economía china se 
consolidó en 2013 como una potencia emergente; aunque no se considera un cambio estructural como tal, presentó algunas 
variaciones en torno a su estabilidad política; además, se priorizó el crecimiento desde dentro y de mayor calidad, en lugar 
de enfocarlo al incremento de las exportaciones. 

Por otro lado, y no menos importante, desde el punto de vista del análisis de la política de comercio internacional que se 
lleva a cabo en México, el gobierno local desarrolló estratégicamente el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, don- 
de se intensificó el dinamismo en el comercio internacional; se fijó el objetivo de reafirmar el compromiso del país con el 
libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva, todo ello mediante impulsar y profundizar en la política 
de apertura comercial, a fin de incentivar la participación de México en la economía global; asimismo, fomentar la integra-
ción regional del país, estableciendo valiosos acuerdos económicos y ahondando en los ya existentes, dentro de un marco 
que concluyó en noviembre de 2018. 

En general, México implantó un modelo de liberalización comercial haciendo uso de todas las herramientas de políti- 
ca comercial disponibles: apertura unilateral y bilateral, regionalismo y participación en el multilateralismo, estimulado por la  
oMC  (Secretaría de Economía, 2018). 
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Figura 6. Prueba de DFA  para las importaciones mexicanas de origen chino (variable en primeras diferencias)

Fuente: Elaboración propia en Eviews.

Derivado de lo anterior, el primer modelo corresponde al periodo que va de enero 2013 a diciembre 2018, un mes después 
de que terminara la estrategia y entrara en vigor el CPTPP .
 
Esto implica que el segundo modelo se inicia en enero 2019 y finaliza en diciembre 2021.

Para llevar a cabo la estimación de los modelos se realizaron pruebas de estacionariedad de las variables involucradas. Los 
resultados de las pruebas de raíz unitaria de Dickey-Fuller aumentada (dfA) se muestran en las Figuras 1, 2 y 3.

Figura 1. Prueba de DFA para las exportaciones mexicanas 
hacia EUA  (variable en niveles)

Fuente: Elaboración propia en Eviews.

Figura 2. Prueba de DFA para las importaciones mexicanas 
de origen estadounidense (variable en niveles)

Fuente: Elaboración propia en Eviews.

Figura 3. Prueba de DFA  para las importaciones mexicanas de origen chino (variable en niveles)

Fuente: Elaboración propia en Eviews.

Como se puede observar, ante la hipótesis nula de que cada variable tiene una raíz unitaria, tanto el valor del estadístico t 
como el del valor p, o probabilidad, indica que no se rechaza la hipótesis nula; esto implica que las tres variables son no es-
tacionarias, en consecuencia, se estimó la misma prueba (dfA) para las variables en primeras diferencias. (Figuras 4, 5 y 6).

Figura 4. Prueba de DFA para las exportaciones mexicanas 
hacia EUA  (variable en primeras diferencias)

Fuente: Elaboración propia en Eviews.

Figura 5. Prueba de DFA para las importaciones mexicanas 
de origen estadounidense (variable en primeras diferencias)

Fuente: Elaboración propia en Eviews.
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Al conformarse que las series son estacionarias en primeras diferencias, significa que son integradas del mismo orden, I(1); 
por ello, se estimó el modelo vAr  con dos rezagos para el periodo que inicia en enero de 2013 y finaliza en diciembre  
de 2018.

En la Figura 7 se muestra la prueba de raíces inversas del polinomio característico; como se puede observar, todas las raíces 
se encuentran dentro del círculo unitario, por lo que el modelo satisface la condición de estabilidad. 

Figura 7. Prueba de estabilidad del modelo en el periodo enero de 2013 a diciembre de 2018

Fuente: Elaboración propia en Eviews.

De aquí que, ante la estabilidad del modelo, se realizaron las pruebas de cointegración de Johansen (prueba de la traza y del 
máximo valor propio). Los resultados se muestran en la Figura 8.

Figura 8. Pruebas de cointegración de Johansen para el periodo enero 2013 a diciembre 2018 para dos rezagos (Prueba de la 
traza y del máximo valor propio)

Fuente: Elaboración propia en Eviews.

En la primera columna de ambas pruebas se muestra la hipótesis nula para cada caso; como se puede apreciar, en las dos se 
rechaza la hipótesis en la cual se afirma que no existe ninguna ecuación de cointegración; asimismo, al no rechazar los ca- 
sos restantes, se puede afirmar con 95% de confianza que existen, a lo más, dos ecuaciones cointegrantes. 

La ecuación normalizada se muestra en la Figura 9 con los errores estándar entre paréntesis, de donde se derivan los valores 
del estadístico t de -3.6 y -14.87, los cuales indican la significancia estadística de cada una de las variables independientes. 
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 Figura 9. Ecuación normalizada de cointegración para el periodo enero 2013 a diciembre 2018 

Fuente: Elaboración propia en Eviews.

De este modo, la ecuación uno describe el comportamiento de las tres variables en el periodo seleccionado. 

Ahora se muestra la estimación del modelo vAr con tres rezagos para el periodo que inicia en enero 2019 y finaliza  
en diciembre 2021. La estabilidad del modelo se presenta en la Figura 10, donde se aprecia que el modelo satisface dicha 
condición, dado que todas las raíces se encuentran dentro del círculo unitario.

Figura 10. Prueba de estabilidad del modelo en el periodo enero 2019 a diciembre 2021

Fuente: Elaboración propia en Eviews.

A continuación, se presentan las pruebas de cointegración de Johansen (prueba de la traza y del máximo valor propio). 

Figura 11. Pruebas de cointegración de Johansen para el periodo enero 2019 a diciembre 2021 para tres rezagos  
(Prueba de la traza y del máximo valor propio)

Fuente: Elaboración propia en Eviews.

=  0.7008 + 0.2763 (1)
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En este punto se puede observar la ecuación normalizada de cointegración con los errores estándar entre paréntesis, de don-
de se derivan estadísticos t de -2.4 y -4.4, respectivamente; lo cual confirma la significancia estadística de cada una de las 
variables independientes (Figura 12).

Figura 12. Ecuación de cointegración para el periodo enero 2019 a diciembre 2021 

Fuente: Elaboración propia en Eviews.

Finalmente, en la ecuación dos se expresa la relación cointegrante entre las variables para el periodo posterior a la entrada 
en vigor del CPTPP .

A partir de los resultados obtenidos en ambos modelos, se puede afirmar que la relación cointegrante que explica las expor-
taciones mexicanas con destino a EUA  cambió a partir de 2019.

En primer lugar, el coeficiente que relaciona la variable dependiente con las importaciones estadounidenses de origen chino 
incrementó en forma significativa. En el primer lapso, indica que por cada dólar que EUA   importó de China, México exportó 
0.28 dólares hacia el mercado estadounidense y, después de que entró en vigor el CPTPP, fue de 0.40. 

En suma, este resultado no implica una relación teórica como tal, sino que más bien confirma en forma cuantitativa que las 
exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos  crecieron a un mayor ritmo que las importaciones estadounidenses de origen 
chino. En otras palabras, el crecimiento tanto de las importaciones estadounidenses desde China como las exportaciones 
de mexicanas hacia el vecino del norte fue en la misma dirección, pero con una desaceleración en las importaciones de  
origen chino.

En segundo lugar, en contraposición al caso antes descrito, para los intercambios comerciales entre México y EUA  el cambio 
fue inverso; es decir, se redujeron de 0.70 a 0.51 después de 2019. En primera instancia, esto indica que con el incremento de 
un dólar en las importaciones mexicanas provenientes del norte antes de 2019, las exportaciones aumentaron 0.70 dólares. 
Después de que entrara en vigor el CPTPP , el coeficiente cambió a 0.51, esta reducción pone de manifiesto que en el co-
mercio entre México y EUA  se perdió dinamismo, así, aunque las exportaciones hacia el vecino del norte incrementaron, lo 
hicieron a un menor ritmo que las importaciones mexicanas provenientes de su primer socio comercial. Esto, a su vez, repre-
senta una disminución en la balanza comercial con este país o, lo que es equivalente, el ritmo de las importaciones mexicanas 
desde EUA  fue mayor que el de las exportaciones. El resumen de los resultados obtenidos se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Resumen de los resultados obtenidos 

Variable dependiente XMEU
Antes del TPP-11 TPP-11

MEUCH 0.2763 0.3969
MMEU 0.7008 0.5120

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos en Eviews.

Con base en los resultados de la tabla anterior, podemos aseverar que con la puesta en marcha del CPTPP  se tuvieron, al 
menos, dos consecuencias en direcciones distintas. 

Si bien las exportaciones mexicanas a EUA  presentan una tendencia creciente respecto a esta importante variable, también la 
demanda mexicana de productos estadounidenses ha aumentado, lo que podría significar una consecuencia no muy favorable 
para la economía mexicana, en términos de la balanza comercial con su principal socio, puesto que aunque es superavitaria, 
su tasa de crecimiento ha disminuido a partir de 2019.

Para el caso de las importaciones estadounidenses de origen chino, el efecto es inverso, éstas se han reducido, mientras que 
las exportaciones mexicanas hacia EUA  se incrementaron. En general, se intensificó la competencia entre México y China 
por la demanda del mercado estadounidense, donde la nación azteca se ha visto ligeramente favorecida. 

=  0.5120 + 0.3969 (2)
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Un análisis a manera de propuesta, derivado de los resultados obtenidos 

Se identificaron los capítulos con mayor participación (en millones de dólares) dentro de las exportaciones de México hacia 
Estados Unidos desde 1991 hasta 2021, como se muestra en la Gráfica 3. Cabe destacar que se tomaron los a partir de 1991 
para obtener una mayor cantidad de datos y hacer un pronóstico más acertado.

Gráfica 3. Capítulos del SA con mayor participación en las exportaciones mexicanas millones de dólares 

Fuente: Cechimex 2022.

En la Tabla 2 se muestra la composición de los capítulos seleccionados.

Tabla 2. Composición de los capítulos del Sistema Armonizado con mayor dinamismo
7 Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios.

8 Frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones

22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

27 Combustibles minerales, aceites minerables y productos de su destilación, materias bituminosas, ceras minerales

39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias

40 Caucho y manufactura de caucho

84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos

85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o 
reproducció de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos

87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios

90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o de presición; instrumentos y aparatos médico-
quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos

94 Muebles; mobiliario médico-quirúrgico; artículos de cama y simmilares; aparatos de alumbrado no expresados ci comprendidos en 
otras partidas; anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos, y artículos similares; construcciones prefabricadas

Fuente: Cechimex 2022. 

En la Gráfica 4 se muestra la tasa de crecimiento anual promedio de cada una de estos capítulos, desde 2013 hasta 2021.

Gráfica 4. Tasa de crecimiento anual promedio (%) de los principales capítulos

Fuente: Cechimex 2022.
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A este respecto, se estimó la tasa de crecimiento en todo el periodo para realizar proyecciones correspondientes a 2022, 2023 
y 2024, utilizando modelos Autorregresivos Integrados de Medias Móviles, ArIMA (p, d, q), mediante la metodología Box-
Jenkins, de la forma:

Para cada uno de los capítulos, se estimaron 25 modelos, poniendo como máximo cuatro rezagos tanto para la variable co- 
mo para el término de error y se seleccionó el más acertado de acuerdo con los criterios de Akaike, Schwarz y Hannan-Quinn.

En la Tabla 3 se muestran los capítulos con mayor participación en las exportaciones de México a Estados Unidos (columna 
1), su tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) (columna 2), el tipo de modelo estimado (columna 3) y sus respectivas 
proyecciones de crecimiento para 2022, 2023 y 2024 (columnas 4, 5 y 6, respectivamente).

Tabla 3. Proyección de los sectores con mayor participación en las exportaciones mexicanas hacia EUA 
México

Capítulo TCMA
(%) Modelo 2022 (%) 2023 (%) 2024 (%)

7 7.0 ARMA(4,1) 17.4 12.4 6.5
8 11.5 ARMA(0,0) 12.6 12.6 12.6

22 12.1 ARMA(2,3) 20.6 19.7 18.5
27 3.6 ARMA(0,0) 8.3 8.3 8.3
39 11.2 ARMA(0,1) 20.8 12.4 12.4
40 11.2 ARMA(0,0) 12.6 12.6 12.6
84 11.6 ARMA(0,0) 12.8 12.8 12.8

85* 7.4 ARMA(0,2) 2.8 3.2 3.6
87 10.3 ARMA(0,0) 11.6 11.6 11.6

90* 10.7 ARMA(0,1) 2.2 1.5 0.8
94 9.3 ARMA(0,0) 10.5 10.5 10.5

 *Las estimaciones están por debajo de su TCMA.

Fuente: Cechimex 2022.

Como se puede observar, las proyecciones para los capítulos 85 y 90 están muy por debajo de su TCMA , incluso con una 
tendencia a la baja, por lo que momentáneamente no se consideran con un potencial que favorezca el crecimiento económico. 
Para los capítulos 8, 39, 40, 84, 87 y 94, la proyección supera por muy poco su TCMA  y permanece constante. Por su parte, el 
capítulo 7, aunque presenta buenos incrementos para 2022 y 2023, en 2024 cae por debajo de la TCMA . Y para los capítulos 
22 y 27, la expectativa es bastante prometedora, con una proyección muy por encima de su TCMA . No obstante, es preciso 
estimar cómo se comportarían estos capítulos en contraste con China y considerar que la TCMA  del capítulo 27 ha sido de 
3.6, pero esta cifra se debe al crecimiento que tuvo antes de nuestro periodo de estudio. 

Una vez que se ha realizado un pronóstico de los capítulos con mayor participación, se replicó el ejercicio para las importa-
ciones de Estados Unidos provenientes de China. Los resultados se muestran en la Tabla 4.

Tabla 4. Proyección de las importaciones estadounidense de origen chino, en concordancia con los capítulos  
que tienen mayor participación en las exportaciones mexicanas hacia EUA

China
Capítulo TCMA Modelo 2022 2023 2024

7 8.3 ARMA(0,0) 10.5 10.5 10.5
8 9.3 ARMA(0,4) 1.3 15.1 17.9

22 5.5 ARMA(0,2) 26.8 18.4 18.4
27 -4.5 ARMA(0,2) -9.4 -17.0 -17.1
39 13.8 ARMA(1,1) 7.9 4.1 2.5
40 21.4 ARMA(0,2) 44.0 -0.9 -2.6
84 18.2 ARMA(0,1) -8.0 -9.8 -11.6
85 14.1 ARMA(02) -3.5 -4.9 -6.2
87 18.6 ARMA(0,1) -3.7 -5.2 -6.8
90 15.0 ARMA(0,1) 2.8 1.4 0.0
94 15.4 ARMA(0,1) -6.5 -8.3 -10.1

Fuente: Cechimex 2022.

(1 − 1 − 2
2 − ⋯ − )(1 − )  = (1 − 1 − 2

2 − ⋯ − )  
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Como se puede observar en la tabla, los capítulos 7, 8 y 22 tienen proyecciones superiores a su TCMA, con tendencia alcista 
y probablemente no favorezcan la expansión desde el lado de la oferta mexicana hacia Estados Unidos. 

En los capítulos 39, 40 y 90 se presentan disminuciones significativas, con tasas de crecimiento menores que su TCMA . 

Finalmente, los capítulos 84, 85, 87, 94 y 27 muestran importantes disminuciones en las proyecciones.

Independientemente de las tendencias que se proyectaron para los distintos capítulos, podría darse el caso de una proyección 
alta en la tasa de crecimiento de un capítulo, pero ¿qué valor representan en realidad en dólares? A este respecto, se estimó 
el valor en millones de dólares, que significarían las proyecciones de las tasas de crecimiento. Los resultados se muestran 
en la Gráfica 5. 

Gráfica 5. Proyecciones en millones de dólares con respecto a las TCMA estimadas

Fuente: Cechimex 2022.

Donde podemos observar que la mayor parte del crecimiento esperado en las exportaciones de México a Estados Unidos 
se concentra en los capítulos 84 y 87. Además de que los capítulos 85, 22 y 27 tienen un potencial prometedor. Y, en última 
instancia, se encuentran los capítulos 94, 8, 39, 7 y 40, en ese orden. 

Conclusiones 

La evidencia empírica sobre los efectos del CPTPP  en la dinámica exportadora de México que aquí se muestran, pone de 
manifiesto que existen cambios significativos a partir de la entrada en vigor del mega-acuerdo, a consecuencia del disenso 
sinoestadounidense, donde las importaciones mexicanas de origen estadounidense y las importaciones estadounidenses de 
origen chino revelan un efecto opuesto con relación a las exportaciones mexicanas con destino a Estados Unidos, con po-
sibles efectos en la reconfiguración de las cadenas de valor, temas que son ineludiblemente de gran relevancia, no obstante 
su complejidad. 

En general, la entrada en vigor del CPTPP, acompañada de la expansión de la economía china, ha tenido al menos dos efec-
tos en la relación bilateral de México con EUA . La balanza comercial se ve afectada, sobre todo, porque las importaciones 
mexicanas de origen estadounidense presentan un incremento más dinámico que las exportaciones recíprocas. No obstante, 
ante la reducción de importaciones estadunidenses de origen chino, se vislumbra una oportunidad para el comercio mexicano 
con su principal socio comercial. 

Además, a raíz del disenso sinoestadounidense, el comercio entre estas dos poderosas naciones, si bien ha presentado una 
tendencia creciente, también ha mostrado un ritmo  menos acelerado y, en consecuencia, la competencia por el mercado 
norteamericano ofrece indicios favorables para México.

En términos generales, se percibe un incremento significativo a futuro para México y, con base en las proyecciones estima-
das, se logró identificar los sectores con mayor potencial.
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