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INTRODUCCION 

Las economias del mundo actual giran en torno a una marcada tendencia 

de integracién, particularmente econémica, promovida y dirigida por las potencias 

econdémicas. La necesidad de constituir bloques econdémicos con el fin de defender 

la supremacia en ef mercado mundial ha llevado a éstas economias a buscar 

socios comerciales que aseguren un mayor tamafio de los mercados para 

mantener sus ritmos de crecimiento. Se han acordado tratados econdémicos 

multinacionales, cuya finalidad principal es el abatimiento de las fronteras 

comerciales y la consecuente expansién de los espacios de compraventa de 

mercancias. De esta manera, la libre competencia entre paises se convierte en 

requisito indispensable para sumarse a este proceso de interdependencia 

econémica. 

Desde principios de la década de los setenta, esta tendencia se ha 

acentuado y, en Latinoamérica, paises como Chile, Argentina y México, 

representan los casos en que, de manera mas profunda, se han asumido los 

compromisos para abrir sus economias a la competencia internacional. Asi, la 

industrializacién orientada hacia las exportaciones, ia liberalizacion del comercio, 

de las inversiones, del mercado laboral, del sector financiero, \o mismo que el 

adelgazamiento y ta menor intervencién dei Estado en materia econdémica, se 

convirtieron en sus nuevos paradigmas de desarrollo. 

La estrategia de liberalizaci6n en América Latina en general, y 

particularmente en México, fue acompafada por ta aplicacidén de un conjunto de 

medidas orientadas a garantizar un riguroso programa de ajuste econdmico de 

corte ortodoxo, como producto de la llamada crisis de fa deuda, a principio de la 

década de fos ochenta. 

Este proceso de reestructuracién econdmica, iniciado en nuestro pais en 

1983 y profundizado a partir de 1985, se ha llevado a cabo en coordinacién con 

organismos multinacionaies, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco



Mundial principalmente, asi como con el apoyo del gobierno de los Estados 

Unidos, a través de un aparente acuerdo global denominado Consenso de 

Washington, conjunto de medidas que fueron adoptadas por las autoridades 

mexicanas como Unica guia valida para superar ei déficit publico y estabilizar la 

economia después de 1982. 

Ei programa de ajuste y estabilizacién que se propuso en dicho consenso, 

incluia los siguientes diez puntos especificos de reforma, fos cuales se llevaron a 

cabo en México con mayor intensidad durante 1983-1987: 1) disciplina fiscal; 2) 

redefinicion de las prioridades del gasto publico; 3) reforma tributaria; 4) 

liberalizaci6n del sector financiero; 5) mantenimiento de tasas de cambio 

competitivas; 6) liberalizacién comercial; 7) atraccién de inversiones de capital 

extranjero; 8) privatizaci6n de empresas estatales; 9) desregulacién de la 

economia, y 10) proteccién de derechos autorales. 

En este contexto, después del fracaso del modelo sustitutivo de 

importaciones, el papel de las manufacturas y su orientacién hacia las 

exportaciones result fundamental en el marco de la adopcién de un proceso de 

cambio estructural de !a economia mexicana. Justamente, la transformacion y 

reorientacién de la industria mexicana hacia el mercado externo han constituido 

uno de los ejes principales de dicho cambio, de tal manera que la politica 

comercial, junto con otros elementos de politica econdmica, (cambiaria, salarial y 

fiscal), han buscado insertar al pais en una dinamica de competitividad que esté a 

la altura de los requerimientos internacionales en materia comercial. 

Uno de {os éxitos econémicos que mas se ha resaltado en el periodo 

reciente es el éxito exportador manufacturero derivado de las medidas adoptadas. 

En efecto, mientras que 1982 las exportaciones manufactureras representaban 

poco mas de 12% de !as exportaciones totales, en 1993 esta participacidn llegé a 

casi 46%, lo cual, a decir del gobierno mexicano, ha colocado ail pais en mejores 

condiciones para enfrentar los retos que ta globalizacion demanda. 

“La expresién Bashingion Consensus fue usada por primera vez por John Williamson. investigador del 

Institute for International Economics (USA) 2 principte de la década de los ochenta



E! objetivo de! presente trabajo es analizar las transformaciones del sector 

manufacturero exportador durante el periodo 1983-1993 y su relacion con la 

politica cambiaria y el comportamiento de la demanda, tanto interna como externa. 

La investigacién consta de tres capitulos, mediante los cuales se pretende 

hacer un andalisis de las caracteristicas de nuestra economia al principio de tos 

afios ochenta, del proceso de cambio estructural y de los resultados arrojados 

hasta 1993. 

El capitulo | se ha dividido en tres apartados; en el primero se hace una 

revision de los antecedentes mas inmediatos a la crisis econdmica de 1982 y sus 

indicadores; en el segundo apartado, se abordan las medidas que se flevaron a 

cabo para enfrentar la emergencia econémica, tanto en el corto como en el largo 

plazo y, finalmente, en el siguiente apartado, se revisa de manera mas puntual la 

politica de cambio estructural y los instrumentos que la acompafiaron. 

En el segundo capitulo, se analiza el comportamiento del sector 

manufacturero exportador de 1983 a 1987 sobre la base de tres enfoques. El 

primero !o constituye el trabajo de Gabriela Dutrenit,’ cuya visién se centra en la 

reorientacién que el sector manufacturero de exportacion experimenté durante los 

primeros cinco afos de fo que ella llamo el nuevo patron de crecimiento, en un 

segundo apartado, se revisa el enfoque de José Casar,’ quien centra su 

investigacién en la relacién de las exportaciones de acuerdo a su forma de 

insercién en el mercado internacional entre 1983 y 1987, a partir del enfoque del 

comercio intraindustrial; finalmente se presenta e! planteamiento de Enrique 

Dussel,§ quien extiende el estudio del cambio estructural hasta 1991. 

  

* Gabricla Dutrénit, Exportaciones v cambio estructural en la industria manufacturera 1983-1987, UAM- - 

Xoxhimilco, México, 1991. 
' José casar, Trarsformacion en el patron de especializacion v comercio exteriar del sector manufacturera 

mexicano 1978-1987, Nacional FinancieraILET, México, 1989, 
* Enrique Dusscl. “Cambio estructural y potenctalidades de crecimiento det soctor manufacturero cn México 

(1982-4991), en Lopes. G. Julio (coordinados), México fa nueva macroeconomia, Nuevo 

Horizonte~CEPNA, México. 1994.



En el tercer capitulo se hace el analisis del desempeno y la evolucion del 

sector manufacturero entre 1983 y 1993, adoptando el enfoque metodaldgico de 

José Casar. De manera particular se hace un examen del desempefio de las 

ramas consideradas como lideres, partiendo de su participacién en la composicion 

del incremento exportador. En un primer apartado se analiza la dinamica y 

evolucion de la balanza comercial manufacturera a lo largo de todo el periodo de 

estudio a partir del comportamiento de las diferentes ramas industriales. 

En el segundo apartado, se hace un analisis de! cambio en la dinamica de 

las exportaciones manufactureras que se presentd en dicho perioda, el cual fue 

dividido en dos etapas: la primera comprende los afios 1983-1987, en donde se 

observan los resultados inmediatos derivados de las medidas remediales 

adoptadas después de 1982; la segunda abarca el periodo 1988-1993, en donde 

podemos apreciar el dinamismo exportador después de haberse consolidado las 

medidas de cambio estructural. 

Complementariamente, en un tercer apartado, se exponen los resultados de 

un modeto econométrico estimado para determinar fa relacién entre el _ 

comportamiento de las exportaciones manufactureras y el! tipo de cambio real, la 

demanda interna, asi como el producto interno bruto de los Estados Unidos. 

Por ultimo, se presentan las conclusiones generales de esta investigacién. 

inicialmente, en este trabajo se planted realizar el analisis descrito 

abarcando e! periodo de 1983-1997, sin embargo, la imposibilidad de acceder a la 

informacion necesaria oblig6 a reducirlo hasta 1993, ultimo aflo con que se pudo 

contar con informacion sobre fas exportaciones, importaciones y produccién bruta 

a nivel de rama industrial. 

Finalmente, aprovecho este espacio para agradecer al profesor Enrique 

Cuevas Rodriguez por su invaluable asesoria durante la realizacién de este 

trabajo. También deseo expresar mi agradecimiento a la profesora Teresa Santos 

Lépez por su gran apoyo.
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CAPITULO I 

LA CRISIS ECONOMICA DE 1982 Y EL CAMBIO ESTRUCTURAL 
  

En 1982, el gobierno mexicano se vio obligado a adoptar una estrategia 

‘ econdmica diferente a la que se venia aplicando, debido a los resultados 

negativos que se vieron materializados en una severa crisis financiera. La 

estructura econémica mexicana no soportaba mas !a dinamica que ei anterior 

modelo de crecimiento proponia. 

Para corregir los problemas que se presentaban se tomaron medidas tanto 

de corto como de fargo plazo. El objetivo de jas primeras era detener el grave 

Geterioro financiero al que se enfrentaba e! pais, especialmente por la falta de 

recursos para cumplir sus compromisos externos, e incluyd una rigida politica de 

ajuste y austeridad. 

Por otro lado, las medidas de largo plazo (profundizadas a partir de 1985), 

se enfocaron a modificar la estructura del aparato productivo, poniendo en marcha 

un proceso de cambio estructural que comprendiéd cambios sustanciales en 

materia de politicas comercial, de inversién extranjera e industrial, al mismo 

tiempo que se aptico una politica de desincorporacién de empresas paraestatales, 

Todas ellas como ejes principales en la estrategia de cambio estructural. 

4. ANTECEDENTES DEL CAMBIO ESTRUCTURAL 

a) La Crisis financiera de 1982 

A partir de 1978 y hasta 1981 el crecimiento de la economia mexicana 

dependis, principalmente, de la exportacion de petrdieo crudo y el endeudamiento 

externo, siendo éstos los pilares financieros del gasto y fa inversién. Dado el
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incremento en la produccién petrolera, y la expansian de sus exportaciones, el 

producto interno bruto crecié a tasas de entre 8 y 9% en este periodo: el PIB por 

habitante crecié de manera significativa, pues mientras en 1977 fue de solo 0.4%, 

entre 1978 y 1981 tuvo una tasa media de crecimiento del 6.2% (cuadro 1.1), “f...J 

igualmente, se superé con creces lo esperado en el ritmo de crecimiento en el 

nivel de empleo. La inversién, tanto publica como privada, por su parte, también 

crecié mds de lo que inicialmente se habia planteado” (Calzada, 1982/0, p. 210). 

  

  

  

CUADRO 1.1 

PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1978-1983 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

PIB 3,730,446 4,092,231 4,470,077 4,862,219 4,831,689 4,628,937 

Tasa de crecimiento (%) _ 97 92 88 -0.6 4,2 

Poblacién™ 66 68 70 m1 73 75 

Pi B por habitante 56,810 60,607 64,173 68, 186 66,221 62,024 

Tasa de crecimiento (%) 5.9 67 59 62 2.8 “103 

“Millones de pesos de 1980 
“Mijones de habitantes 
FUENTE:NAFINSA, La Economia Mexicana on Cifras . 1991 

Las exportaciones de petrdéieo fueron incrementandose rapidamente, de 

manera que, en 1980, la composicién del total de las exportaciones se habia 

modificado sustancialmente: el 37.8% correspondia a las petroleras, 22.8% al 

testo de las exportaciones de mercancias y el 39.3% a los servicios. La tendencia 

se acentud durante los dos siguientes afios (Cuadro 1.2). El desarrolio de la 

industria petrolera estuvo por encima del resto de las manufacturas y el comercio 

exterior fue cada vez mas dependiente de sus exportaciones. 

CUADRO 1.2 
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS, 1978-1982 

(mites de nuevos pesos, 1980=100) 
  

  

Sector 1978 1979 4980 1984 1982 

Agropecuario, 

silvicuttura y 
pesca 20,144 17,929 15,883 © 13,214 45,111 
Mineria 9,737 12,096 14,650 17,797 15,134 

Manufacturas 92,893 98,856 89,623 89,044 . 86,888 

Petréteo crudo y . 

gas natural 95,501 139,046 227,298 292,876 394,051 

Servicios 111,638 123,679 131,095 120,023 141,969 

TOTAL. 329,913 391,606 478,549 532,954 653,153 
  

FUENTE: Etaboracién propia con datos de! Sistema de Cuentas Nacionates, INEGI, varios ato.
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Sin embargo, dos hechos que se presentaron en la coyuntura internacional 

significaron, para México, cuestiones que marcarian la dinamica de !a economia 

nacional. Por un lado, el incremento acelerado de las tasas de interés a nivel 

mundial desde 1978, y por otro, el repentino descenso de los precios 

internacionales del petrdleo en 1982 (Dussel y Kwan.) provocado por una 

disminucién de la demanda internacional del hidrocarburo. 

La tendencia al alza en las tasas de interés internacionales que se venia 

dando desde 1978, reforzada por una politica estadounidense que buscaba atraer 

capitales hacia su economia en medio de una franca recesién econdmica 

internacional,’ agravo la situacién financiera mexicana, principalmente por las 

repercusiones que estas alzas representaron en el pago del! servicio de la deuda, 

pues se tenian que pagar los intereses a una tasa mucho mayor de la contratada 

inicialmente. En el afio de 1977 la tasa de interés en Estados Unidos y Londres 

eran de 7.02% y 7.5% respectivamente. Para 1981, éstas habian pasado a 12:28 

y 14.09% en los mismos mercados (cuadro 1.3). 

CUADRO 1.3 

TASAS DE INTERES EN VARIOS MERCADOS FINANCIEROS, 1977-83* 

(Porcentaje anual) 

  

Afio México Estados Unidos fa Londres /b 

1977 15.00 7.02 75 

1978 45.00 10.86 41.65 

1979 16.00 114.64 12.91 

1980 26.95 14.74 15.96 

1981 34.29 12.28 14.09 

1982 49.84 6.51 9.93 

1983 58.30 9.86 10.58 
  

“Promedio de cotizaciones diarias 

af Depésitos mayores de 100,000 dolares 

b/ Euroddlares. 

FUENTE: NAFINSA, La Economia Mexicana en Cifras , 1991 

Asi, el incremento de las tasas de interés tuvo efectos directos sobre el 

pago del servicio de la deuda externa mexicana, la cual, como veremos mas 

  

' La produccion industria! de este pais se redujo en 7 5% en tos primeros once meses de 1982. en Alemania 

Occidental ca 3% 5 en Japon en 1%, en ef mismo periodo (Cuevas. 1993)
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adelante, ademas de que se habia incrementado considerablemente durante los 

ultimos afios, presentaba importantes vencimientos hacia 1982. 

Sin jugar a dudas, esta situacién repercutid negativamente no solo en las 

: finanzas mexicanas, sino también sobre la economia en su conjunto, pues la tasa 

de interés empezo a jugar un papel fundamental en el comportamiento de la 

inflacién, que si bien, como veremos en la siguiente seccién, en los ultimos afos 

se habia mantenido alta, en 1982 alcanz6o niveles superiores a 98%; al mismo 

tiempo estimuld la especulacién y desincentivo la actividad productiva, ya que la 

ganancia financiera se podia obtener mas facil y era relativamente mas aita. 

Al mismo tiempo, ia caida de ta demanda_ internacional de petrdleo y la 

reduccion de su precio, producto de la recesién de la economia mundial que 

obligaba a un menor consumo de! hidrocarburo, redujo la entrada de divisas y 

evidencié las fallas det patrén de crecimiento y del comercio exterior mexicano, 

repercutiende negativamente en las finanzas nacionales. 

El efecto combinado de la elevacién permanente de las tasas de interés con 

fas nuevas condiciones det mercado internacional del petréleo, empeorado por la 

disminucion de los términos de intercambio de ios productos nacionales, generéd 

que la situacion financiera nacional hiciera crisis en 1982, debido, principalmente, 

a la falta de soivencia econdmica para enfrentar los desajustes en la cuenta 

corriente de la balanza de pagos. 

Estos desajustes se vieron agravados por el auge econdmico de! periodo 

anterior, al estar éste estrechamente asociado con una grave vulnerabilidad, tanto 

en el sector productivo como en el financiero. Es decir, por una parte el patrén de 

crecimiento y el comercio exterior que se centraron primordiaimente en la 

explotaci6n y exportacién del petrdieo y, por otra, la fragilidad financiera que 

evidenciaba ia dependencia de la economia mexicana de los recursos 

provenientes del exterior, repercutieron directamente en la crisis de 1982.
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b) Indicadores Macroeconémicos de la crisis 

Hacia 1982, la economia mexicana reflejaba los efectos de una crisis 

profunda. El sector externo presentaba claros indicios del estado de deterioro en 

que se desarrollaban las relaciones econdmicas: un saldo negativo en cuenta 

corriente mayor a 16,000 millones de délares, asi como ja salida de capitales sin 

registrar arriba de los 9,000 millones de dolares hacia el final de 1981 (cuadro 1.4). 

CUADRO 1.4 
RESUMEN DE LA BALANZA DE PAGOS, 1978-1982 

(millones de délares) 
  

  

1978 1979 1980 1081 1982 
CUENTA CORRIENTE -2,693 4,870 “10,740 716,052 ~6,221 

ingresos 14,653 16,264 22,406 28,014 28,003 
Exportaciones 6,063 8,818 18,512 20,102 21,230 
Otros 5,590 7,446 6,894 7,912 6,773 

Egresos 14,346 21,134 33,146 44,063 34,224 
tmportaciones 7,918 11,980 18,897 23,948 14,437 
Intereses* §,276 7,503 11,823 16,816 17,758 

Otros 1,152 1,651 2,426 3,299 2,029 
CUENTA DE CAPITAL 3,254 4,533 11,442 27,448 8,192 

A largo plazo 4,689 4,591 10,399 18,924 16,640 
A corto plazo -1,435 -68 1,043 8,522 -8,448 

DERECHOS ESPECIALES 
DE GIRO - — 74 70 _ 

ERRORES Y OMISIONES. -127 689 88 -9,033 6,832 
VARIACION DE RVAS. 
BdeM 434 419 4,018 4,012 -3,185 
  
*incluye intereses pagados al exterior por el sector publice, Comisiones, transferenctas y otros conceptos v por 
FUENTE: Elaboracién propia con dates de Nofinsa, La Economia Mexicana en Cifras, 1991 

Aun que durante éste amo se observd un incremento de las reservas 

internacionales del Banco de México por 1012 millones de ddlares, estos recursos 

provenian basicamente de créditos contratados en el exterior. Al finalizar 1982 las 

reservas internacionales habian descendido en 3,185 millones de dodlares 

quedando un saldo menor a los 2 mil millones de ddlares y practicamente estaban 

agotadas (Varela; Olloqui). 

En ef cuadro 1.5 se presentan algunos indicadores macroecondmicos entre 

1978 y 1983. En é/ se advierte que los niveles de inversidn se vieron reducidos de 

manera sustancial. En 1982, fa formacion bruta de capital fijo total tuvo una 

disminucion de 10.4% como porcentaje del PiB, al descender de 24.8 a 22.2%, si
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sé compara con la observada en 1980. En éste renglén, la inversion privada fue la 

que se redujo de manera mas drastica, al pasar de 14.1 a 12.4% durante los 

mismos afios, presentando una disminucién superior al 12 por ciento. Asi mismo, 

la tendencia deficitaria de la balanza comercial y el gasto publico se consolidaron, 

para 1982 el déficit comercial significé el 2.4% del PIB, mientras que el déficit 

publico representaba el 19%. 

  

  

CUADRO 1.5 . 
ALGUNOS INDICADORES MACROECONOMICOS 1978-83 

{Come porcentaje dei PIB) 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Consumo Total 749 744 75.4 744 734 735 
Consumo Privado 64.9 64.4 65.1 642 63.0 62.3 
Consumo del Gobierno 40.0 10.0 10.0 102 104 W2 

Fromacién Bruta de Capital Fijo 211 23.0 24.8 26.5 22.2 16.6 
Privada nid nid 14.1 145 12.4 100 
Publica nid avd 10.7 12.0 9.8 6.5 

Exportacién de Bienes 6.0 67 8.0 86 10.9 12.8 
Importacién de Bienes 68 8.1 10.2 11.0 6.6 44 
Balanza Comercial de Bienes -0.9 16 -2.2 -2.4 43 83 
Déficit Publico -54 6.9 46.3 13.0 -19.0 79 
Remuneracién de Asalariados nid nid o7.7 41.2 36.6 30.6 
inflacion* 16.2 20.0 29.8 28.7 98.8 80.8 
  

“Nivel anual de inflacién 
FUENTE: NAFINSALa Economia Mexicana en Cifrasi99+ 

Entre 1980 y 1982 el consumo total disminuy6 de 75.1 a 73.4% como 

porcentaje del PIB, siendo el privado el que sufrid la mayor reduccién pues las 

compras del gobierno mantuvieron su nivel. Se presentd una situacion recesiva al 

mismo tiempo que ta inflacidn crecié y el poder adquisitivo de los trabajadores se 

redujo; para 1982, el nivel de precios aumentd en 98,8%, mientras que los salarios 

y prestaciones que a ios trabajadores se les remuneraban_ perdieron 

aproximadamente 6% respecto al Pip entre 1981 y 1982. El poder adquisitivo de 

los trabajadores se redujo sustancialmente y en 1982 present6é una tasa de 

crecimiento de 73.8%, 25 puntos porcentuales menos que el nivel de inflacién en 

el mismo afo.
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c) Elefecto de la deuda externa en fa crisis de 1982 

Desde fa década anterior, los requerimientos de divisas se venian 

solventando, principalmente con recursos del exterior, de manera que en 1980, el 

total de la deuda externa era superior a 33.5 mil millones de dolares. Para 1982 

habia alcanzado un monto de 84.9 mil millones de délares, de tos cuales mas del 

15% tenian vencimiento en el corto plazo (9,325.5 millones de ddlares). En el 

cuadro 1.6 podemos observar que, entre 1981 y 1983, el porcentaje de deuda de 

corto plazo significaba una parte importante del total de la misma, de tal manera 

que era necesario un mayor financiamiento para cubrir estos requerimientos. 

CUADRO 1.6 
DEUDA EXTERNA DE MEXICO , 1978-83* 

{miles de millones de dolares y estructura) 

Oeuda Deuda 

Deuda %del publicade publicade Deuda % del 

  

ANDO TOTAL Publica total largo plazo corto plazo Privada total 

1978 33.5 26.3 78.5 nd nd 7.2 21.5 

1979 40.3 29.8 73.9 n.d nd 10.5 26.1 
1980 50.7 33.8 66.7 32.3 1.4 16.9 33.3 

1981 74.8 52.9 70.7 42.2 10.7 219 © 29.3 

4982 84.9 58.9 69.4 49.5 9.3 26.0 30.6 
1983 88.6 62.6 70.3 52.7 9.7 26e 29.4 
  

* Saidos al 31 de diciembre de cada 

e; estimado 

FUENTE: INEGI, Anuario Estadistico, 1994, Estadisticas Histéricas, 198.4. 

NAFINSA, La Economia Mexicana en Cifras. 1997 

En relaci6n al Fis, el monto de la deuda publica externa llegé a representar, 

en 1980 el 18.1%, en 1981, 22% y para 1982 el 33.9 por ciento. De ésta, los 

vencimiento de corto plazo se incrementaron drasticamente entre 1980 y 1982, al 

pasar de 0.75 a 5.36% como porcentaje del Pig. Por su parte, la deuda total del 

sector privado significd, pare este ultimo afo, casi el 15% del Pig (cuadro 1.7). 

* La contsatacién de fa deuda no solamente se reahz6 con el objetivo de financias ef deficit en cuenta 
corriente, sino que también sirvid para Ginanciar el déficit del sector publica 4 para fortatecer las reservas 
internacionales y asi sostener el tipo de cambio.



CUADRO 1.7 

RELACION DEUDA PUBLICA A PIB, 1980-1982 

(Millones de ddlares) 
  

  

Deuda publica 
Deuda de corto Deuda 

Deuda — Publica/PIB plazo/PIB Privada/PIB 

ANO PIB Publica (%) (%) (%) 

1980 186,420 33,800 16.13 0.75 9.07 

1981 239,966 52,900 22.04 4.46 9.13 

1982 173,394 58,900 33.96 5.36 14.99 
  

FUENTE: Elaboracién propia con datos de 

INEGI, Anuario Estadistico, 1995 

NAFINSA, La Economia Mexicana en Cifras, 1991 

Et déficit en cuenta corriente se incrementé debido a la gran cantidad de 

délares que se tenia que destinar al pago de los intereses de la deuda externa. 

Solo en el primer trimestre de 1982, el pago del servicio fue de 3,116.7 millones de 

dolares (2,128.7 millones de ddlares en intereses y 988 millones de délares en 

amortizacién). Para ef fin del mismo afio, se habian pagado un total de 9,982.3 

millones de délares de servicio, de los cuales, el 37.73% fue destinado para 

amortizar el principal, mientras que el resto (6,215.3 millones de ddlares) fue 

utilizado para cubrir tos intereses generados (Cuadro 1.8). 

CUADRO 1.8 

INTERESES Y SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 

DEL SECTOR PUBLICO, 1982 

(Millones de délares) 
  

  

1982 Intereses Amortizacion Servicio 

| Trimestre 2,128.7 988.0 3,116.7 

fl  Trimestre 941.5 1,243.0 2,184.5 

ill Trimestre 1,361.1 782.0 2,143.1 

IV Trimestre 1,784.0 753.7 2,537.7 

Total 6,215.3 3,767.1 9,982.4 
  

FUENTE: Tomado de Cuevas, 1993. 

Para hacer frente a los pagos del servicio de ja deuda y para financiar el 

déficit externo, se recurmié a nuevos endeudamientos, “f...] ef pais entré de lleno en 

un proceso vicioso: en el pasado habia optado por una estrategia que lo llevé a 

endeudarse en exceso para crecer; en el presente y futuro inmediato, la unica 

opcion planteada parece ser dejar de crecer para pagar’ (Green, p. 102).
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Hacia 1982 la deuda externa mexicana estaba definida por caracteristicas 

especiales: el financiamiento provenia cada vez mas de instituciones privadas que 

de organismos multinacionales; los principales bancos del mundo se habian 

convertido en fuentes de financiamiento mexicanos; en este sentido, se dio una 

enorme presencia del financiamiento proveniente de Estados Unidos, 

principalmente en los montos destinados a la deuda privada. 

Asi pues, para 1982, las principales fuentes de financiamiento y generacién 

de divisas con que México contaba se agotaron, de tal manera que el 

cumplimiento de los compromisos contraidos en el exterior se vio amenazado, 

debido a que el pais se encontraba ante una situacién de insolvencia economica*. 

qd) La politica cambiaria en 1981-1982 

La incertidumbre generada ante la incapacidad de pagos de la deuda 

externa, cred un clima de desconfianza entre los acreedores e incité a los duefos 

de grandes capitales en México a trasladar su dinero al exterior, como una medida 

precautoria ante tas dificultades macroecondémicas imperantes. 

La salida de capitales estimada entre 1980 y agosto de 1982 sobrepas6 los 

50 mil millones de ddlares. En el Sexto Informe de Gobierno de Lépez Portillo se 

reconocieron 14 mil millones de ddlares en cuentas bancarias de mexicanos en el 

extranjero, en bienes inmuebles 8,500 millones y una deuda privada no registrada 

para liquidar las hipotecas de 17 mil millones (Cuevas, 1993). Por otro lado, los 

depdsitos en ddlares que se registraban en el sistema bancario nacional (mex- 

dolares) fueron del orden de ios 10 mil millones durante el segundo semestre de 

1981 y ascendieron a mas de 15 mii millones para agosto de 1982 (Varela). 

> Bara 1983 ef volumen total de fa deuda se calculaba en alrededor de 88.000 millones de dolares. de los 
cuales 60,000 provendrian de ta banca transnacional + el 40% de esto. unos 24.000 millones de délares. se 
adeudaban a fos bancos nortcamericanos (Calzada, 1993). 
* No solo se trataba de un problema de liquidez. sino que se evidenciaban tas falas estructurates det patron de 

crecimiento seguido hasta cntonces,
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Si se comparan estas cifras con el excedente petrolero ~calculado en unos 

80 mil millones de délares entre 1977 y 1981-, 0 con el total de ja deuda externa, 

se puede apreciar claramente que el nivel especulativo que se habia alcanzado 

era muy grande y que se necesitaba la aplicacién de medidas que frenaran y, en 

su caso, corrigieran tal actividad. 

Bajo estas circunstancias, y ante la disminucion alarmante de fas reservas 

del Banco de México, que ‘{...J habian caido a un nivel muy bajo, equivalente al 

monto de dos semanas de importaciones” (Cuevas, 1993, p. 45), se tomd la 

decisién de devaluar el peso, dando fin a un tipo de cambio rigido para pasar a 

una convertibilidad flexible 

El 17 de febrero de 1982, !a politica de un régimen de cambio semi-fio, 

llamado oficialmente “deslizamiento del tipo de cambio", dejd de funcionar al 

tealizarse una macrodevaluacién. Para el 26 del mismo mes, ef peso se devalud 

en 43.7%, al pasar de 26.60 a 47.25 pesos por délar (Banco de México). De 

acuerdo a las autoridades, se necesitaba eliminar un tipo de cambio sobrevaluado 

y establecer uno real que evitara los efectos de mantener una paridad cambiaria 

ficticia.® , 

Este movimiento fue llamado técnicamente “retiro temporal del mercado de 

cambios” (Varela; Banco de México}. A partir de esta fecha, se apostd a que la 

economia fuera regida por una politica econdmica ortodoxa, caracterizada por 

libertad cambiaria, mayor flexibilidad del tipo de cambio, drasticas reducciones del 

gasto publico, asi liberacién de precios y reducciones importantes en los subsidios 

a los articulos de consumo popular (Ros, 1984; Lopez, 1994). 

A pesar de que fa devaluacion de febrero reflejo resultados positivos en la 

balanza comercial,® al presentarse un superavit comercial al final de 1982 de 

  

5 Un tipo de cambio sobrevaluado reduce la capacidad de exportacién. pues las mercancias’se tornan mds 
caras que su valor. sc abaralan las importaciones, y se generan presiones deficitarias en la balanza de pagos 

Por tal motivo, fa inversion deja de ser rentable y se especula con ef tipo de cambio af existir expectativas de 

devaluacion estimulaindose asi la fuga de capitales. 
® ante Ja devaluacién, como un efecto inmediato. las imporiaciones se encarecieron 5 as exportaciones se 
abarataron.
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6,793 millones de dolares (ver cuadro 1.2), ésta no fue suficiente para eliminar las 

presiones que la deuda externa, la fuga de capitales, y el pago de intereses y 

utilidades a capitales e inversiones extranjeras, ejercian sobre la economia. 

Una nueva devaluacion se llevé a cabo el 12 agosto del mismo afio y el 

precio de! dolar se situé en 69.5 pesos (Banco de México) . Sin embargo, la 

situacién seguia empeorando sin que las medidas adoptadas hasta entonces 

fueran del todo eficaces: el nivel de inflacién fue el mas alto que se habia 

registrado hasta entonces (98.8%); la fuga de capitales y la especulacién seguian 

aumentando sin control y la economia practicamente estaba detenida; las altas 

tasas de interés que elevaban los precios internos y presionaron al tipo de cambio 

y que a la vez repercutia en el desequilibrios de la cuenta corriente de la balanza 

de pagos, obligaban a recurrir a mayor endeudamiento externo para tratar de 

corregir la situacion. Todo esto seguia generando incertidumbre y amenazas 

inflacionarias de gran proporcién, de manera que se retroalimentaba una fuga de 

capitales practicamente sin limite que redundaba en nuevas presiones 

devaluatorias (Calzada; Gonzalez). 

Con la finalidad de contener la especulacién financiera, que se 

materializaba en la fuga de capitales, asi como fa inestabilidad monetaria y sus 

efectos sobre el tipo de cambio, el gobierno mexicano decretd, el 1° de septiembre 

de 1982, la nacionalizacién de la banca privada y un control integral de cambios. 

Se buscaba eliminar los instrumentos que hacian posible la fuga de capitales, y al 

mismo tiempo suprimir una fuente de inestabilidad financiera, a la vez que se 

garantizaba la disposicion del gobierno mexicano a darle cabal cumplimiento a los 

compromisos adquirides con la banca internacional. 

Hacia finales de 1982, debido a las caracteristicas de la economia nacional, 

se resintieron fuertemente los efectos de las variaciones del tipo de cambio y el 

encarecimiento det crédito’, de tal manera que se generé un grave circulo vicioso 

  

* Los altos niveles de endeudamiento ¥ un gran componente de importacién en la mayoria de las ramas 

dinamicas de ta produccion propiciaban una gran vulnerabilidad ante las variaciones de fa tasa de interés 5 ct 

tipo de cambio
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que propicié et desarrollo de una espiral inflacionaria y de presiones sobre el tipo 

de cambio, {a cual afecté de manera severa la actividad productiva del pais. 

Asi pues, la economia mexicana se encontraba en una grave situacion, no 

slo de insolvencia financiera, sino que se trataba de una severa crisis economica 

generalizada que a la vez evidenciaba jas fallas estructurales en el sistema 

econdmico del pais. 

1.2. MEDIDAS ADOPTADAS ANTE LA CRISIS 

a) Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y la 

orientacion de las politicas de estabilizacién 

Con la finalidad de hacer frente a la crisis econdémica y financiera que se 

presentaba, el gobierno mexicano instrumenté una estrategia que incluyd un 

conjunto de medidas de corte ortodoxo en lo inmediato y propuestas de cambio 

estructural en el largo plazo. 

Ambas lineas de accion estuvieron fundamentadas en los compromisos 

asumidos por el gobierno de México mediante la firma de una carta de intencién al 

Fondo Monetario Internacional (Fmi)®, en ja cual se reconocia la gravedad de la 

economia mexicana. En este documento, las autoridades financieras de! pais 

hicieron un diagndéstico pormenorizado de la situaci6n en que se encontraba la 

economia nacional y de tas acciones que, en materia de politica econdémica, se 

habian desarroliado con el fin de contener la crisis” 

El gobiemo mexicano se comprometia a aplicar un severo programa de 

ajuste econdmico, el cual tendria una duracién de tres afios y seria supervisado 

  

* Carta de Intencién al Fondo Monetario Intenacional. 10 de noviembre de 1982. 
* Reduccién del gasio publico programado en 4% disminucién de aranceles. aumento del tipo de interés 
interno. restriccian monetaria, aumento de transferencias del sector privado al publica via impuestos y un 
acelerado deslizamiento del peso mexicano. Algunas de estas medidas se comenvaron a aplicar desde 

mediados de 98t. 
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por el mismo Fm! de manera trimestral; a cambio, se recibiria un préstamo de 4 mil 

millones de ddlares. Sin embargo, la cuestién esencial que derivd de los ajustes 

asumidos en la carta fue el compromiso del FmI de servir como aval ante los 

acreedores mexicanos para solicitar una extensidn de! vencimiento de una parte 

sustancial de la deuda externa. 

Entre los compromisos mas relevantes asumidos en ese sentido en la carta 

de intencién al FMI se encuentran los siguientes: '° 

1. Racionalizacién de! gasto publico, aumentando al mismo tiempo los 

ingresos mediante incremento de impuestos, asi como de los precios y 

tarifas de jos bienes y servicios prestados por el sector publico, con la 

finatidad de elevar el ahorro interno (Punto 18); reduccién del déficit 

financiero del sector publico como proporcién de! PIB no mayor a 8.5% en 

1983, a 5.5% en 1984 y a 3.5% en 1985; asi como la fijacién de un limite de 

5,000 millones de délares para el endeudamiento publico neto en 1983 

(Punto19). 

Una politica de contencién salarial, al mismo tiempo que los precios se 

manejarian de manera flexible para garantizar los margenes de ganancia 

(Punto 24). 

Una revision profunda y permanente en materia impositiva asi como la 

pronta eliminaci6én de subsidios al consumo y la produccién (puntos 20 y 21) 

y la flexibilizacién de! contro! de cambios en la medida que las 

circunstancias !o permitieran {punto 25). 

La adopcién de una politica crediticia compatible con las metas de 

produccion, la balanza de pagos y el combate a la inflacidn, en donde se 

tomaran las medidas necesarias para evitar presiones inflacionarias; el 

crédito seria canalizado, en especial, a las ramas prioritarias (punto 23); 

una racionalizacién permanente del sistema de proteccién (aranceles, 

'’ Los primeros Cuatro puntos se encuentran cn fa cata de intencidn al ri del 10 de noviembre de 1982. 
nuentras que los 2 dltimas corresponden a tos puntos 6 ¥ 7 del aemordndumn tecnico que acompatia a dicha 
cana
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permisos previos de importacién), asi como el estimulo y promocion de 

exportaciones (Punto 26). 

El compromiso de no imponer nuevas festricciones a los pagos y 

transferencias derivadas de transacciones internacionales corrientes que 

habian sido decretadas a partir de la crisis financiera, asi como no restringir 

las importaciones por razones que tuvieran que ver con la balanza de pagos 

y al mismo tiempo la promesa de cumplir con los pagos para evitar nuevos 

retrasos. 

La reestructuraci6én de la deuda externa con una composicién de 

vencimientos mas satisfactoria en donde el FM! fungiera como aval; al 

mismo tiempo, la evolucién y resultados derivados de la aplicacién del 

programa de ajuste serian revisados, por el mismo FMI. 

Ef Programa inmediato de Reordenacién Economica 

Los primeros pasos de la politica econdmica derivada de los acuerdos con 

el Fi, fueron plasmados en el llamado Programa Inmediato de Reordenacién 

Econdémica (PIRE), un documento de diez puntos dado a conocer durante la toma 

de posesi6n de Miguel de la Madrid el 1° de diciembre de 1982. Basicamente, e! 

programa puede ser resumido de la siguiente manera: 

P
e
n
 =
 Disminucién del gasto publico. 

Proteccién del empleo 

Continuacién de las obras en proceso con un criterio de selectividad. 

Reforzamiento de las normas que aseguren disciplina, adecuada 

programacién, eficiencia y escrupulosa honradez en la ejecucién del gasto 

publico autorizado. 

Proteccién y estimulo a los programas de produccién, importacién y 

distribucién de alimentos basicos. 

Aumento de los ingresos publicos para frenar el desmedido crecimiento del 

déficit y el cansecuente aumento desproporcionado de la deuda publica.
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Canalizacién de! crédito a tas prioridades del desarrollo nacional. 

Reivindicacion del mercado cambiario bajo la autoridad y soberania 

monetaria del Estado. 

9. Reestructuracién de la Administracion Publica Federal para que actue con 

eficacia y agilidad. 

10. Rectoria del Estado dentro del régimen de economia mixta. 

A pesar del discurso ideoldgico y de propaganda que existe en los puntos 2, 

5 y 10 del documento, se puede ver ja adopcién de un programa economico de 

ajuste que pretendia atacar con prioridad dos lineas: e! desequilibrio externo y la 

inflacién'’. En é| se recogen fielmente los lineamientos a los que se sujetaria ta 

politica de estabilizacién precisada en los acuerdos suscritos anteriormente con el 

FMI. 

El PIRE recogié los acuerdos plasmados en este documento. Fueron éstos, y 

no el Programa en si, los que marcaron la directriz de la politica de estabilizacién 

del nuevo gobierno. Se traté de una politica recesiva cuya orientacién fundamental 

fue la disminucién de la brecha en e! sector externo y la contencién de la inflacién 

y cuyos ejes principales se enfocaron en la reduccién del déficit publico como 

porcentaje del PiB, la disminucién del gasto publico, el encarecimiento del crédito y 

una politica de contencién salarial que derivaria en la disminucién del ingreso. Es 

decir, a fin de contener el incremento de precios, se apost6 a la reduccion de la 

demanda efectiva y que esta disminucién tuviera un impacto tal en las 

expectativas de precios en el sector empresarial que permitiera la disminucion de 

los ritmos de inflacion. 

Las medidas de estabilizacién aplicadas fueron acompafiadas por acciones 

inmediatas: la flexibilizacién det control de cambios anunciado en el decreto del 13 

de diciembre de 1982 y que entraria en vigor et dia 20 del mismo mes, el cual 

  

"Aunque tambien se pretendia diminuir el déficit publico. mediante una disminucién del gasto ¢ 

incrementando los ingresos, asi como lograr una mayor captacién de divtsas
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eliminaba en parte dicho control'?; la consecuente fijacion de una paridad 

cambiaria en el mercado libre con el fin de reducir !a fuga de capitales; {a fiacion 

de un tipo de cambio subvaluado, con la finalidad de facilitar una mayor obtencién 

de divisas a partir del abaratamiento de los productos de exportacion y la 

devolucién de! 34% de acciones de 1a banca, recientemente nacionalizada, a los 

inversionistas privados, con {a finalidad de revitalizar el sistema de crédito 

(Gonzalez; Cuevas 1993). 

L3. EL CAMBIO ESTRUCTURAL Y SUS INSTRUMENTOS 

a) La propuesta de cambio estructural 

Al mismo tiempo que se aplicaban las medidas de corta plazo descritas, se 

puso en marcha una estrategia de desarrollo econdmico de largo plazo, cuyos ejes 

fundamentales serian ef cambio estructural y la modernizacién del aparato 

productive. Estos dos elementos habrian de convertirse en ios criterios 

fundamentales de una politica de estado que tendria vigencia a pesar de las 

coyunturas sexenales.'* En este sentido, fueron tres puntos basicos los ejes del 

cambio estructural: 

1. Un nuevo pape! de Estado en la economia, oficialmente reconocido como 

“modernizacién del aparato estatal”, con e! cual se ampliaria la posibilidad 

de participacién de la iniciativa privada a partir de la eliminacién de oficinas 

burocraticas y la venta o cierre de paraestatales. Con esto se pretendia 

reducir el aparato estatal y, por tanto, el gasto publico y asi elevar los 

niveles de eficiencia en donde éste tuviera que intervenir. De esta manera, 

  

'2 Se traté de una especie de tipo de cambio dual. que establecia un mercado a futuros con cl cual se pretendid 

brindar divisas a empresas endeudadas con el exterior. Este tipo de cambio funciond de manera paralela al 
“controlado” y al “tibre™. 

+ Ey Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. fue ef primer documento en donde se plasmaron critcrios bien 

definidos de politica econdmtica, tanto de corto coma de largo plazo.
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las fuerzas del mercado tendrian mayor campo de accién para regular la 

economia'*, 

2. Elevar los niveles de eficiencia productiva mediante procesos de 

reconversién industrial, en donde la modernizacién tecnolégica en 

determinadas areas estratégicas de la economia seria una condicién 

insoslayable. El objetivo principal fue liberalizar el comercio y suprimir los 

subsidios a la industria, con el fin de fortalecer a los sectores productivos de 

manera que elevaran sus niveles de competitividad para ingresar al 

mercado internacional. 

3. Integrar mas estrechamente a la economia mexicana con la mundial dado 

que, hasta ahora, se habia conformado un insuficiente sector productor de 

bienes de capital, al mismo tiempo que solo se ofrecian bienes primarios al 

mercado externo. 

Con esta estrategia se intenté manejar la situacién econémica agravada por 

las condiciones internacionales, ademas de establecer un modelo de crecimiento 

hacia afuera con la finalidad de aprovechar las ventajas comparativas de nuestro 

pais."> 

La propuesta de cambio estructural, cuyo principio general fue el de asignar 

al mercado un papel protagénico como regulador y orientador de la actividad 

econdmica incluy6, entre otras, una politica de apertura comercial que pretendia 

obtener resultados tanto en el corto como el largo plazo.'© Primero, como 

consecuencia de la devaluacién, la desregulacion de las exportaciones y la 

apertura a las importaciones se buscé el alineamiento de los precios internos con 

los internacionales. Con estas medidas, los precios intemos tendrian una 

modificaci6n que se inclinaria hacia los bienes comerciables. Segundo, ante la 

"La desregulacién, asi como fa creacién de un ambiente propicio parma ta empresa privada, buscaron 
incrementar los niveles de inversion de ésta. su cficiencia s la reduccién de costes. 

** Una particularidad de fa economia mexicana es fa gran cantidad de mano de obra y recursos naturales que 
ofrece, en cambio carece de capital suficiente: por to tanto, una de sus principales ventajas radica, segiin ta 
ieoria clisica del comercio intemacional, en ta utilizacion intensiva del factor trabajo. 
‘* En cl siguiente apartado sc abordan las particularidades de tas potiticas de cambio estructurat aplicadas
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disminucién de la demanda interna de éstos, su oferta se elevaria y se tendria un 

incremento en la capacidad de exportacién (Lopez; Casar, 1989). 

La situacién descrita, tenderia a provocar, en el largo plazo, un cambio en la 

estructura productiva de dichos bienes, lo que resultaria en un incremento del 

ingreso per cdpita y por lo tanto en mayores niveles de bienestar. Al incrementar la 

participacién de los bienes comerciables en el Pie se habria producido un cambio 

estructural en la produccién, favorable hacia aquellos con ventajas comparativas, 

es decir, los que utilizaran mejor ta disponibilidad de recursos y el uso intensivo del 

trabajo. 

Esta gama de productos estaria asociada estrechamente con una menor 

relacién capital-trabajo y capital-producto, y, dado que México es un pais de 

limitados acervos de capital, esta nueva relacién permitiria alcanzar un mayor nivel 

de producto en el corto plazo."” De ahi que, el impulso al cambio estructural tenia 

como premisa estimutar la inversion, mejorar !a eficiencia econdmica y conseguir, 

en el largo plazo, una ampliacién de la tasa de crecimiento tanto en el producto 

como en el consumo. Para ello, en tugar de! gasto publico, fas exportaciones y la 

inversién privada tomarian el liderazgo en la expansién de la demanda. 

b) La nueva orientaci6n de la politica econémica a partir de 1985 

Ai mismo tiempo que mediante el PIRE se aplicaban un conjunto de medidas 

para contener la inflacién, restaurar la estabilidad fiscal y cambiaria, asi como 

cubrir et servicio de la deuda, la baja en la produccién industrial, particutarmente la 

BrBRHSARH GAS WAS HRA ROLLE SACRIGASAEO Baya Pee REISE SEA Nide 

estructurales que incidirian de manera mas importante en la dinamica de! sector 

manufacturero serian la apertura comercial, la politica de apertura selectiva a la 

* Se esperaba mantener ritmos de crecimiento del producto con menores ritmos de crecimiento de la 
inversion, asi como tasas de aumento ¢n el consumo mas elevadas. En consecuencia. cl cfecto benéfico seria 
sobre ef bienestar ya que, de acuerdo a la tcoria econdmica, ésic depende dei consume
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inversion extranjera directa, la desincorporacién de empresas publicas'®, la politica 

industrial y la liberalizacion financiera.'° 

- La politica de apertura comercial 

El proceso de apertura comercial tuvo dos fases claramente definidas a 

partir de 1983. La primera, de ese afio a 1987, en la cual se inicio un proceso de 

liberalizacion gradual det comercio exterior hasta 1985 y se profundizo en 1986- 

1987 y la segunda, de 1988 a 1994, en donde se termind y consolid6 el proceso 

de liberalizacién. La estrategia de liberalizacién de todo e! periodo incluyo, como 

prioridades econémicas, el control de la inflacion y el déficit financiero, asi como ta 

atracci6n de la inversion extranjera. 

En este tenor, el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1998 (PND) y el 

Programa Nacional para el Financiamiento de la Industria y el Comercio 

(PRONAFICE), contenian, en principio, las metas especificas para llevar a cabo las 

politicas comercial e industrial durante los afios siguientes; en ambos se 

consideraba al manufacturero como el sector clave para la modernizacion de la 

economia.” 

Desde 1981 se establecieron controles de importaci6n, politica que se 

mantuvo hasta 1983. Un acuerdo suscrito con el FMI permitia la vigencia de 

controles no arancelarios en forma temporal (Ros, 1986). En 1984, cuando se hizo 

evidente que los precios del petrélea no volverian a los niveles de 1980, y dada la 

gran necesidad de divisas, la politica comercial sufrid cambios radicales, y gird en 

torno a dos estrategias fundamentales: 

  

'S Inctuyendo su privatizacién. tiquidacién, fusién o transferencia de tas mismas a otros niveles de gobierno. 
'9 Eva reforma iniciada a finales de los ochenta liberé las tasas de interés. climind el encaje legal y dio 
libertad a los bancos de entregar créditos aplicando sus propios critcrios, Dicho proceso terming con la 

desincorporacién de ia banca comercial en 1991-1992, después de una década bajo propiedad ¢ estatal. No se 
ahondard en este tema dado que no corresponde a los objetivos de la presente inv 
TUNED PSHE OO NSP MENA KUEN OXNEREHPR BB OMUEG Bt het 
desincorporacién bancaria”, FOE, México, 1994 
>” Esic apartado hace referencia solo a ta politica comercial. La potitica industrial se abordard mas adelaatc 
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1. La racionalizacién del régimen de proteccién. Primero se instrumento un 

programa quinquenal para elimina los permisos de importaci6n, acelerado 

mas adelante debido a las exigencias del Banco Mundial y del Fondo 

Monetario Internacional —principalmente para poder acceder a sus 

préstamos- (Peres), en donde los permisos de importaci6n y controles 

oficiales de precios fueron eliminados de forma gradual; un equivalente de 

proteccién se hizo mediante aranceles, pero aun este sistema fue 

simplificado mediante la reduccién del numero de tasa arancelarias. 

2. El apoyo a industrias exportadoras, mediante el establecimiento de un 

conjunto de programas y metas para promover la consolidacién y 

crecimiento de las cadenas productivas, la exportacién y !a sustitucién 

selectiva de importaciones. 

Entre 1984 y 1985 se liberaron el 90% de tas fracciones arancelarias, lo que 

era equivalente al 65% del valor de las importaciones realizadas en el mismo 

periodo. Durante esta primera etapa de liberalizacion, ta eliminacién de permisos 

se aplicé principalmente a los bienes intermedios y de capital, en cambio se 

mantuvieron restricciones para los de consumo, algunos bienes seleccionados 

tales como los suntuarios, basicos en la agricultura, energéticos, automdviles, y 

también ciertos productos destinados a la seguridad nacional como armas y 

explosivos (Cuevas, 1994). 

Entre 1985 y 1988 la politica comercial mexicana se vio sujeta a un cambio 

radical. Ante {os magros resultados obtenidos en los primeros afios, y frente un 

grave ambiente de incertidumbre econémica (1985-86), el gobierno tuvo que 

modificar el proceso de liberalizacién comercial. 

Hacia 1987, y bajo un nuevo paquete de medidas que tendian a 

contrarrestar la persistente inestabilidad macroecondémica {altos niveles 

inflacionarios, desequilibrios en la balanza de pagos, tipo de cambio, déficit 

publico, etc.) e} gobierno decidié acelerar !a apertura comercial y utilizar el tipo de 

cambio como ancla nominal para disminuir fa inflacidn, que habia alcanzado, en
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ese afio, casi 160% (Dussel, 1997; Dussel y Kwan). El arance!l maximo se redujo a 

20% y el numero de niveles arancelarios bajé de 20 a 5. Et impuesto general de 

importacién de! 5% fue eliminado, asi como los permisos de importacion para los 

bienes de consumo (Peres). 

Entre diciembre de 1987 y diciembre de 1988, el arancel mas alto 

descendié de 100 a 20%, asi como el numero de articulos sujetos a restricciones 

de importaci6n pasé de 1200 a 325, representando 21.2% de las importaciones 

totales. Durante 1989, 13 articulos mas fueron excluidos de restricciones, y para el 

siguiente afio 106 mas fueron liberados. Para 1989 tan sdlo el 2% de las 

fracciones de la Tarifa del lmpuesto Genera! de Importaci6n seguian controladas y 

menos del 10% del valor total de las importaciones estaba sujeto a control (Aspe). 

Asi, después de haber abandonado el proceso de ingreso al Acuerdo 

General de Aranceles y Comercio (GATT) en 1981, México lo reabrié en noviembre 

de 1985 y fue aceptado en el organismo en julio de 1986, sin muchas dificultades, 

ya que la abrupta apertura comercial del pais hacia posible cumplir de manera 

holgada los requisitos. 

La nueva politica comercial pretendié ofrecer condiciones de competencia 

mas o menos iguales a las de los competidores en el mundo, de manera que las 

empresas tuvieran acceso a los bienes de capital e insumos a precios 

internacionales, ademas de incluir programes de fomento a las exportaciones. Asi, 

se pretendid promover fa consolidacién y el crecimiento de las cadenas 

productivas, las exportaciones y !a sustitucién selectiva de importaciones. 

Una tercera etapa de la reforma estructural (que no sera tratada en este 

trabajo) se llevé a cabo mediante ei establecimiento de nuevas relaciones 

bilaterales en materia de comercio, principalmente con los Estados Unidos. 

Durante 1985, 1987 y 1989, se firmaron diferentes convenios en materia comercial 

y de inversién (Aspe; Dussel, 1997). El 11 de junio de 1990 el presidente 

mexicano Carlos Salinas, y su homdlogo estadounidense George Bush acordaron
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iniciar los trabajos con miras a un tratado de libre comercio, en los siguientes 

meses Canada se adhirié al proceso. 

En 1994 entré en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN}, y con ello una nueva serie de reformas de comercio exterior que, al 

mismo tiempo, apuntald la estrategia de politicas orientadas hacia el mercado. En 

dicho tratado se incluyé ta supresién de barreras arancelarias y no arancelarias 

entre los tres paises miembros; comprende mecanismos de salvaguarda, 

disposiciones sobre el comercio de servicios, proteccién de la propiedad 

intelectual, normas sobre derechos humanos, medio ambiente y materia taboral. 

—La politica de inversién extranjera directa 

Otro instrumento de cambio estructural fue el referido a una politica de 

mayor apertura a la inversion extranjera directa (IED) y que, en cierta medida, sirvid 

como un antecedente alentador en las negociaciones del TLCAN”". En este sentido, 

se produjeron dos cambios basicos: 

1. Las modificaciones, en 1989, a la reglamentacién de la ley que tenia 

vigencia desde 1973 y que, para {os fines de !a politica de mercado de la 

€poca, resultaba obsoleta y contraproducente debido a la cantidad de 

requisitos y exclusiones que imponia a las empresas extranjeras para que 

pudieran participar en inversiones nacionales. 

Con ja nueva reglamentacion se reafirmd el principio de atraer capital que 

transfiriera nuevas tecnologias, fomentara la creacién de empleos y 

generara divisas (Cuevas, 1993); el numero de sectores que podrian recibir 

1ED se amplid , y se permitid que ésta fuera hasta del 100% del capital en 

sectores no restringidos (Dussel y Kwan); para la mayoria de los proyectos 

menores a los cien millones de dolares fue innecesario que éstos pasaran a 

  

> & pantir de las reformas a {a ley de 1h ef 16 de mayo de 1989. “|__| los Mujos de inversién estranjera | f sc 

han aceterado también como resultado de las oportunidades de inversion previstas a raiz de ta posible 
formacion de una zona de libre comercio en América de Norte.” (Aspe).
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revision, examen y aprobacién de fa Comisién Nacional de Inversiones 

Extranjeras (CNIE), por ser un tramite lento y por tanto oneroso para los 

inversionistas: Los proyectos mas grandes si tenian que ser aprobados por 

la CNIE, a sabiendas de que si la respuesta dilatara mas de 45 dias, se 

asumia la aprobacion del proyecto. 

2. Se otorgaban mayores facilidades administrativas para fa inversion de 

capital externo en empresas ya operando, al mismo tiempo que se permitid 

la inversién indirecta a través de fideicomisos y facilitaron los tramites para 

la adquisicién de acciones de empresas existentes en el pais (Peres) 

Con éste nuevo reglamento, se ampliéd de manera considerable e! numero 

de actividades que eventualmente podrian recibir inversion extranjera, y al mismo 

tiempo se ampliaron los porcentajes de participacion en sectores no estratégicos. 

En 1993, se promulgé una nueva ley, que asumia la regiamentacién vigente 

desde 1989, pero que ahora elevaba los principios del reglamento a rango de ley, 

para garantizar regias mas estables a los inversionistas (Peres). A partir de 

entonces se otorgé una mayor seguridad juridica a los inversionistas extranjeros; 

también se amplid el numero de sectores susceptibles de inversién extranjera y se 

profundizé la desregulacién administrativa. 

Dentro de los puntos mas importantes de la nueva ley se encuentran: 

1. El capital extranjero puede invertir o adquirir libremente activos en todas las 

operaciones econdémicas que no estén reguladas. 

2. Permite a las sociedades mexicanas con clausula de admisién de 

extranjeros adquirir bienes inmuebles mo residenciales en zonas 

restringidas (fronteras y costas).
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3. Retoma el concepto de inversién neutra contenido en el reglamento de 

1989 y lo hace extensivo a empresas que no cotizan en la bolsa de 

valores.” 

4. Ratifica la obligacién de la CNIE de resolver tas solicitudes en no mas de 45 

dias, considerando aprobada toda solicitud que no se haya resuelto en 

dicho plazo. 

Las reformas a la ley de IED arrojaron resultados inmediatos,; se 

incrementaron {os flujos a partir del primer afio de las reformas, de manera que 

entre 1989 y 1995, estos fueron mayores a los 30 mil millones de ddlares (Peres). 

_ La politica de desincorporacién de empresas publicas 

Desde principios de los afios ochenta se inicid un programa de 

desincorporaci6n de empresas publicas, aunque a mediados de la década se llevé 

a cabo con mayor profundidad este proceso. El sustento racional en que se apoyd 

la desincorporacidn fue el hecho de reducir la participacién del sector publico en la 

economia, aunque al mismo tiempo se buscaba subsanar el desequilibrios en las 

finanzas publicas y asi reducir parte del déficit publico derivado del manejo de las 

empresas del Estado. 

€n 1982 se comenzaron a desincorporar empresas no rentables, en su 

mayoria pequefas y medianas, lo que en principio significé una mejoria marginal 

en las cuentas publicas. De un total de 905 empresas que se desincorporaron 

entre ese afio y 1988, 204 fueron vendidas y el resto fueron liquidadas, 

transferidas o fusionadas. El monto obtenido por la venta de estas pequefias 

empresas fue de menos de 500 millones de ddlares (Aspe). 

* La inversion neutra otorgs a tos inversionistas cxtranjeros los atismos derechos patrimoniates de tos 

inversionistas nacionales pero no fos msmos derechos de voto
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Sin embargo, fue bajo el gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994) 

cuando se aceleré el proceso de “adelgazamiento de! Estado”, de manera que la 

desincorporacién incluyO empresas de mayor tamafio: TELMEX, siderurgicas, 

compafiias de aviacién, mineria, ingenios azucareros y la banca comercial que 

habia sido nacionalizada en 1982. 

Entre 1989 y 1992, los ingresos de las privatizaciones ascendieron a mas 

de 19 500 millones de ddlares y para 1993 el monto alcanz6 una cifra superior a 

los 23 mil millones de dolares, lo que llegé a representar 6.3% del PIB de ese afio 

(Dussel, 1997). Estos ingresos se colocaron en un fondo de contingencia que 

posteriormente fue utilizado para amortizar deuda publica interna (Peres). 

Como resultado del proceso descrito, el sector paraestatal redujo su 

importancia en términos de empleo y produccién totales. Para 1989, la 

participacién de las empresas estatales en el PIB se redujo de 25% en 1983 a 

menos de 16%. Respecto al empleo, el total de trabajadores que l!aboraban en las 

companias controiadas por el Estado y que fueron desincorporadas, representaba 

aproximadamente el 20% del empleo total en el sector paraestatal en 1983. Las 

estimaciones oficiales para 1992 eran de 250 mil trabajadores liquidados (Aspe). 

De esta manera, el proceso de desincorporacion de empresas estatales 

tuvo un importante impacto negative en términos de! potencial que el Estado tenia 

para incrementar la demanda interna. 

— La politica industrial 

Los lineamientos clave para llevar a cabo el proceso de industrializacién en 

el marco del cambio estructural fueron: 

* lincremento a la produccién de bienes de consumo, 

« Ladescentralizacion de la economia a través de nuevas tecnologias y 

» Elestablecimiento de una economia mixta.
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En ef marco de los programas de ajuste econdmico y cambio estructural 

que iniciaron en 1983, se disefid ef Programa Nacional de Fomento Industrial y 

Comercio Exterior 1984-1988 (PRONAFICE),” el cual estaba integrado al Sistema 

Nacional de Planeacién.% En él se consideraba el creciente desequilibrio 

estructural del comercio exterior como el principal problema de la industrializacién. 

Reconocia que fos problemas estructurales de la industria se manifestaban en alta 

dependencia tecnoldgica, falta de articulacion entre las pequefas y grandes 

empresas, un mercado fraccionado, una alta concentracién regional asi como la 

casi nula coordinacién entre agentes publicos y privados (Peres). 

De acuerdo al PRONAFICE, habia que enfrentar dos factores principalmente: 

1. Disminuir la vulnerabilidad de la economia frente las coyunturas 

internacionales, y 

2. Generar los empleos, y producir bienes de consumo basicos, suficientes 

para una creciente demanda interna potencial. 

Asi pues, el Programa planted que para el aftio 2000 México se 

transformara en una potencia industrial, con una industria competitiva 

predominantemente nacional (lo que implicaba que la inversion extranjera directa 

asumiria un papel complementario)® y que propiciara una mejor distribucion del 

ingreso. Fueron cinco estrategias de cambio estructural los planteados para 

enfrentar los retos enunciados: 

« Un patron de industrializacién y especializacién del comercio exterior que 

comprendia el incremento de ia produccién de bienes basicos a partir de ja 

integracién de cadenas productivas. 

3 E} Programa Nacional de Desastollo Industrial 1979-1982 precedié al PRONAFICE y en él se consideraba a 
las manufacturas coma el elemento dindniice del desarrollo econdéimice. El punto esencial cn este programa 

era fomentar fa expansion de fa demanda intema para incrementar {a inversion que a la postre generar la 
sustitucion de importacianes. 

~ De ucnerdo a fo que fuc ta Secretaria de Programacién y Presupuesto. en éste sistema todos fos programas 
sectoriales estaban subordinados a un plan nacional de desarrollo que marcaba las pautas cn cuanto a 
objetives. estrategias y prioridades de desarrollo nacional. 

“Las modificaciones en materia de inversion extranjera mencionadas lineas atris coniradicen esto.
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« Un nuevo patron tecnolédgico que buscaba facilitar los procesos de 

innovacién principalmente en la planta productiva. 

« Una racionalizacion de ta organizacién industriat buscando la articulacién 

entre empresas de diferentes tamafios, reducir el fraccionamiento del 

mercado (exceso de competencia en ciertas estructuras) aprovechando las 

economias de escala (alin sabiendo que esto implicaba mayor 

concentraci6n industrial). 

«  Localizacién industrial que avanzara en la descentralizacién no dispersa 

para aprovechar economias de aglomeracién en ciudades de tamano 

medio. 

« Una mejor participacidn de !os agentes, en donde los sectores publico, 

privado y social, referido éste ultimo a cooperativas, comunidades y 

empresas sindicales, asumieran una actitud de coordinacién y no de 

confrontacion bajo el liderazgo nacional. 

Las principales politicas que el PRONAFICE promovid fueron: la 

racionalizacién de la proteccién y la promocién de exportaciones; el fomento 

industrial a través de financiamiento, tecnologia y estimulos fiscales; la 

tacionalizacién de la participacién del Estado en la produccién y una politica de 

regulacién de la inversion extranjera directa. 

De manera paralela, se crearon dos importantes programas, entre otros, 

orientados a promover las exportaciones: 

1. El Programa de Importaciones Temporales para Producir Articulos de 

Exportacion (PITEX) puesto en marcha en 1985 y regulado por decreto en 

mayo de 1991, eximiria de aranceles a las importaciones que fueran 

destinadas a ja produccién de articulos de exportacién, aunque esta 

prerrogativa seria exclusiva de los exportadores no petroleros. El programa 

requirid que las empresas mantuvieran una balanza comercial superavitaria. 

Como veremos mas adelante, solo unas cuantas ramas de la produccién se
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vieron beneficiadas con este programa, entre ellas las industrias de 

autopartes y automovilistica (Dussel, 1997). 

2. En 1986, regulado por decretos en 1990 y 1991, se puso en marcha el 

Programa para las Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX), el cual 

facilitaria los procedimientos burocraticos, de manera particular el 

reembolso del iva en un minimo de cinco dias. Un requerimiento especial 

del programa es que las empresas exportaran al menos dos millones de 

dolares al afio, sin que necesariamente presenten un superavit comercial. 

Debido a que en 1985 se decidié acelerar el proceso de cambio estructural, 

gran parte del PRONAFICE no pudo ser cubierto como se esperaba pues se llevaron 

a cabo sdlo sus componentes mas acordes con la nueva directriz de la 

economia: asi, la politica de racionalizacién de la proteccién se concreté de 

manera mas importante que otras como financiamiento, estimulos fiscales y 

tecnologia. Sin embargo, formaimente el programa tuvo vigencia hasta 1988. 

En enero de 1990 fue creado un nuevo programa, llamado Programa 

Nacional de Modemizacién Industrial y del Comercio Exterior 1990-1994 

(PRONAMICE), Cuyo propésito fundamental fue crear mercados competitivos para 

motivar la inversién privada y la creacién de empieos también competitivos. Con 

este programa se intent consolidar la intencién de que la iniciativa empresarial 

fuera el motor de desarrollo de la economia mexicana. 

Para poder superar los problemas de la estructura industrial que el 

PRONAMICE diagnosticaba”’ se plantearon cuatro objetivos: 

1. Propiciar ef desarrollo de ta industria a partir del crecimiento del sector 

exportador, en donde el papel de la iniciativa de! sector privado seria 

fundamental. 

Una economia mas orentada hacia c! mercado. 
Insuficiente inversion. bajo crecimiento del empleo, regulacion excesiva. minimo desarrollo {ecnologico. 

normatizacion deficiente. diftcultad de acceso de productos nacionales at mercado extero. entre otros.
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2. Lograr un desarrollo industrial mas equilibrado, impulsando una adecuada 

utilizacion regional de los recursos productivos. 

3. Promover y defender los intereses comerciales de México en el exterior. 

4. Crear empleos productivos aprovechando las ventajas comparativas del 

pais y especializando la planta industrial en productos internacionalmente 

competitivos. 

Para la consecucién de dichos objetivos, el programa se trazé cinco lineas 

estratégicas: 

e Internacionalizacién de ta industria nacional, a través de la consolidacién de 

la apertura comercial y la promocién de la inversién extranjera directa. 

¢ Promocién de exportaciones mediante el apoyo a las empresas 

exportadoras y negociaciones econdmicas internacionales. 

« Desregulaci6n econémica para promover !a competencia, que se veria 

reflejado en mayor crecimiento, precios bajos y mejor calidad de los bienes. 

e Desarrollo tecnolégico y mejoramiento de ta productividad y la calidad. 

e Fortalecimiento de! mercado interno, en el que el consumidor seria un actor 

fundamental pues él estimularia a que los productores mejorasen la calidad 

de sus productos. 

Ya en la practica, los tres primeros elementos fueron de mayor importancia 

que Ios restantes, pues lo referente a comercio exterior (incluyendo negociaciones 

comerciales internacionales), la desregulacién y la privatizacién fueron las 

principales areas de politica durante ei periodo. En cambio, el aporte del programa 

en materia de incentivos fiscales y crediticios a ia industria fue muy limitado 

(Peres). 

Desde finales de 1992, el gobierno comenz6 a aplicar en 1a mayoria de los 

sectores exportadores una nueva politica industrial bajo el nombre de “matrices
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industriales’, reguladas por fa Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 

(secori).% 

Estos programas no prevén financiamiento por parte del gobierno, sino que 

buscan un proceso de autoseleccién mediante las camaras empresariales, las 

cuales presentan diagndsticos sobre los problemas de sus ramas y se crean, 

voluntariamente, ciertas obligaciones como comercio exterior, aranceles, 

financiamiento, organizacion productiva, tecnologia, entre otros, y son revisados 

permanentemente por la SECOFI. 

Por otro lado, a la par de los programas de incentivos a la exportacién 

(PITEX y ALTEX), hasta 1994 solamente las industrias automotriz, computacién y 

farmacéutica, estaban reguladas por politicas sectoriales especificas. Asi mismo, 

fa proteccién parcial, que presentaba los niveles arancelarios mas elevados en 

estas actividades, se mantuvo como un elemento esencial en estos tres sectores. 

  
  

* Desde agosto de 1992. ta sicort ha instaurado varios programas para promover fa competitividad 
industrial, respondicndo wu! detcriore de las manufacturas. 34 actividades manufactureras estan incluidas en 
dichos programas. (Dussel 1997)



40 

CAPITULO II 

EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR MANUFACTURERO 

EXPORTADOR, 1982-1991 
  

Como veremos mas adelante, tanto la mejoria en el saldo de la balanza 

comercial como incremento de las exportaciones, centraron el debate sobre el 

crecimiento del sector manufacturero en torno a las causas que lo hicieron posible. 

Al mismo tiempo se discute ef grado de eslabonamiento que alcanzaron las 

manufacturas con el resto de la economia, como resultado de la politica de cambio 

estructural aplicada a partir de 1982. 

Ante esta situacién, es necesario diferenciar dicho comportamiento a fin de 

tener una idea clara de existencia y magnitud de los cambios estructurales 

realizados. Con la finalidad de establecer el impacto que la politica de cambio 

estructural tuvo sobre el sector manufacturero exportador, en el presente trabajo 

se recurié al estudio realizados por tres diferentes autores. De ellos se tomaron 

las ideas y conclusiones mas generates y que tienen una relacién estrecha con 

esta investigacidn. 

Por un lado, Gabriela Dutrénit (1991), al realizar un andlisis del 

comportamiento exportador de las 49 ramas que componen el sector, comprobé 

que, bajo las nuevas condiciones de mercado derivadas de la politica econdmica y 

comercial aplicada a partir de 1982 y en el contexto de ajuste y contraccién 

econdémica, existid un proceso de reorientacién de !a produccién del sector 

manufacturero hacia la exportacién durante e! periodo 1982-1987. 

Primero clasificé al sector manufacturero en dos grupos de acuerdo a su 

comportamiento exportador entre 1978 y 1981. El primero lo conforman aquellas 

ramas cuya produccion esta orientada hacia la exportacién, a las que denomind 

tradicionaimente exportadoras. E] segundo grupo incluye ramas que no
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orientaban su produccién hacia la exportacién, a las que llamo ramas no 

exportadoras. 

Al analizar el periodo 1983-1987, encontré que se habian realizado cambios 

importantes en fa estructura exportadora del sector. De acuerdo a una nueva 

clasificacién, detecté la reorientacién de la anterior vocacién exportadora, de tal 

manera que un nuevo grupo de industrias habian reorientado su producci6n hacia 

la actividad exportadora. A este nuevo grupo les denomin6é ramas reorientadas a 

la exportacién. Fueron estas ramas las que comandaron el auge exportador que 

se presenté durante este periodo, desplazando a la mayoria de las ramas que 

antes habian sido clasificadas como exportadoras tradicionales. 

Por otro tado, José Casar (1989) estudié el papel que desempefia el patrén 

de especializacién de las diferentes ramas del sector manufacturero en el 

comercio internacional. De acuerdo al autor, el tipo de comercio desarrollado por 

{as diferentes ramas ha sido fundamentas para explicar el comportamiento de las 

diferentes industrias en el mercado internacional. En este sentido, analizé ei papel 

que desempefian las ventajas comparativas no tradicionales derivadas de las 

economias de escala en el comercio exterior manufacturero de México y los 

efectos de {as politicas de cambio estructural sobre la forma de comercio que 

realizan las ramas de dicho sector. 

En un primer periodo (1978-1983), clasificd a las manufacturas de acuerdo 

al patrén de especializacién que presenté cada rama utilizando un indicador que 

veremos mas adelante. A partir de los resultados obtenidos ordend cuatro grandes 

grupos, a saber, a) ramas de comercio intraindustrial, b\ramas de comercio 

interindustrial importadoras netas, c) ramas de comercio interindustrial 

exportadoras netas, y d) ramas de bajo volumen de comercio exterior. 

Después analizo el comportamiento de la ramas manufactureras en cuanto 

a la respuesta que ofrecieron frente a los cambio en materia de politica econdmica 

y comercial durante el periodo 1983-1987 y compar6 los resultados obtenidos con 

los que encontré para el primer periodo.
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Desde el punto de vista de Enrique Dussel (1994), es necesario puntualizar, 

como otro elemento de debate, fa importancia que tienen sobre el desarrollo de! 

sector manufacturero en general, y de la actividad comercial en particular, los 

incentivos a la produccién en las diferentes actividades manufactureras, asi como 

los efectos de la demanda interna sobre el comportamiento del comercio exterior 

manufacturero. 

Para ello, el autor analiz6 los cambios estructurales que se presentaron en 

el sector manufacturero mexicano durante 1982-1991, haciendo énfasis en el 

periodo 1987-1991, destacando, al mismo tiempo, las ramas que fueron mas 

favorecidas con los cambios que se presentaron. 

Ai mismo tiempo, a partir de una mayor insercién de México en el mercado 

internacional, particularmente desde 1987, ubicé a las ramas tideres en las 

exportaciones manufactureras. Abordé, entre otras variables, la reconversion y 

dinamica de las manufacturas en el PIB, y los incentivos a la produccién. 

I.1 LAS NUEVAS RAMAS EXPORTADORAS 

a) Evolucién del comercio de manufacturas, 1983-1987 

La respuesta del comercio exterior manufacturero entre 1981™ y 1987 ante 

la politica de ajuste aplicada se puede observar en el cuadro 2.1. En él se advierte 

que el déficit comercial se redujo drasticamente en sdlo dos afios, al pasar de 

16,827 millones de dolares en 1981 a 989 millones en 1983. 

Esta disminuci6n estuvo explicada, en mayor medida, por el brusco 

descenso de tas importaciones que por el incremento de las exportaciones: \as 

primeras disminuyen 71.1% entre 1981 y 1983 al pasar de 20.574 a 5.938 millones 

de ddélares, mientras que las segundas aumentaron e! 32.% al pasar de 3,747 a 

4,949 millones de dolares durante los mismos afos. En realidad el incremento de 

“ Se tomé 1981 como referencia para comparar este afio auge previo a ta crisis de 1982 con los siguientes
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1,202 millones de délares en exportaciones explica muy poco ta mejoria de la 

cuenta comercial de manufacturas comparado con la disminucién de 14,636 

millones de ddiares de las importaciones. 

CUADRO 2.1 
BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR MANUFACTURERO, 1981-1987 

(mitlones de ddlares) 
  

  

1981 1983 1984 1985 1986 1987 
Export. 3,747 4,949 5,653 5.780 6,207 9,634 
Import. 20,574 5,938 8,212 10,217 8,319 8.173 
Bal. Com. -16,827 -989 -2,558 -4,437 -2,112 1,461 
  

Fuente: J. Casar, 1989 

Ahora bien, ampliando el periodo de 1981 a 1987, las exportaciones 

aumentaron de 3,747 a 9,634 millones de ddlares, representando esto un 

incremento de 157%. En cambio, las importaciones disminuyeron en 60% al pasar 

de 20,574 a 8,173 millones de dolares. Asi, al tiempo que la balanza comercial 

arrojo un saldo positivo del orden de casi 1,500 millones de dolares para el ultimo 

afio, las importaciones asumieron un papel mas importante en este resultado. En 

la grafica 2.1 podemos observar la evolucién de las importaciones, exportaciones 

y el saldo en fa balanza comercial manufacturera entre 1981 y 1987. 

GRAFICA 2.1 
Composicién dei saldo comerciai manufacturero, 1981-1987 
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Sin embargo, para encontrar las causas de este comportamiento, es 

necesario tomar en cuenta la influencia de diferentes variables sobre la actuacién 

de las diferentes actividades del sector, pues e! sdlo andlisis del comportamiento 

de su balanza comercial no es suficiente para apreciar la magnitud de los cambios 

operados en el patran de comercio exterior manufacturero. 

En ese sentido, enseguida se plantea el debate a nive! de ramas para poder 

detectar la proporcién en que este comportamiento comercial fue producto de un 

cambio estructural del aparato productivo y en qué medida dicho cambio pudiera 

ser permanente, 0 si, por lo contrario, obedecié a situaciones coyunturales como la 

existencia de excedentes exportables que resultaron de la contraccién de la 

demanda interna derivada de la aplicacion de una politica econdmica recesiva. 

b) Reorientacién del sector manufacturero hacia la 

exportacion,”" 

Gabriela Dutrénit (1991) analiz6 las exportaciones del sector manufacturero 

comparando su comportamiento en dos periodos con la finalidad de examinar los 

cambios ocurridos entre 1983-1987 respecto a los afios anteriores. Primero definié 

el papel de las diferentes ramas en cuanto a su actividad exportadora durante 

1978-1981. Utilizando fos siguientes indicadores®” las ubicd en una tipologia de 

acuerdo a su desempeno exportador: 

« Coeficiente promedio de exportaciones a producto del periodo 1978-1983 

superior a 4.2% (promedio manufacturero). 

* Participacién promedio en el periodo 1978-1983 de las exportaciones de la 

rama industrial en las exportaciones totales de la industria manufacturera 

superior al 1 por ciento. 

" Este apartado se refiere al trabajo realizado por G. Dutrénit (1991). Todos tos datos que se presentan fueron 
tomados de dicho documento, 

* Los critertos para calcular estos indicadores se presentan en el Anexo Metodoldgico I.
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¢ Saldo acumulado de la balanza comercial del periodo 1978-1983 de la 

rama, positive (en millones de ddlares). 

Solamente siete de las cuarenta y nueve ramas que conforman el sector 

manufacturero cumplieron con los tres criterios anteriores, por lo que se definieron 

como exportadoras tradicionales (tabla 2.1). 

TABLA 2.1 

RAMAS INDUSTRIALES EXPORATADORAS TRADICIONALES, 1978-1983 

Rama 12 Envasado de frutas y tegumbres 

Rama 15 Procesamiento de café 

Rama 19 Otros productos alimenticios 
Rama 20 Bebidas alcahdlicas 
FUENTE: Dutrént 

Rama 25 Preparacion de hilados y tejidos 

de fibras duras 
Rama 33 Refinacidn de petréleo 

  Rama 43 Vidrio y sus derivados 

Estas ramas pertenecen, basicamente, al sector primario de la industria, 

aprovechan las ventajas comparativas provenientes de la dotacién relativa de 

factores en el pais y, en general, son actividades industriales que producen bienes 

de bajo valor agregado. Al resto de las actividades manufactureras, se les 

consideré como ramas industriales no orientadas a fa exportacién. 

Después identificé las ramas que presentaron una reorientacién de su 

produccién hacia la exportacién durante el periodo 1983-1987, calculando los 

siguientes cinco indicadores™, los cuales miden el desempefo exportador de cada 

una de ellas durante el periodo mencionado: 

« Variacién del coeficiente de exportaciones a producto entre 1983 y 1987 

superior a 4.4 por ciento (promedio de la industria manufacturera). 

« Contribucién de cada rama de actividad al incremento de las exportaciones 

entre 1983 y 1987 superior al 1.5 por ciento. 

« Coeficiente de exportaciones a producto de 1987 superior a 11.6 por ciento 

(promedio de la industria manufacturera). 

* Ver el Ancxo Metodalégico U para consultar los criterios utitizados en et cdlculo de cstos indicadores.
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e Variacién del saldo de la balanza comercial como porcentaje de la 

Produccién bruta entre 1983 y 1987 superior a 3.1 por ciento {(promedio de 

la industria manufacturera). 

¢  Variacién de la participacién de las exportaciones de cada rama en el total 

de exportaciones de la industria manufacturera entre 1983 y 1987 superior 

a0.5 por ciento. 

Trece ramas cumplieron con al menos cuatro de los cinco criterios 

anteriores y fueron consideradas como ramas industriales que presentaron un 

proceso de reorientacién de su produccién hacia las exportaciones (tabla 2.2). 

  

TABLA 2.2 
RAMAS INDUSTRIALES REORIENTADAS A LA EXPORTACION, 1983-1987 

Nuevas exportadoras Tradicionales reorientadas 

Rama 16 Azicar. Rama 12 Envasado de frutas y legumbres 

Rama 21 Cervezas. Rama 19 Otros productos alimenticios. 
Rama 24 Hilado y tejido de fibras blandas. Rama 43 Vidrio y sus productos. 

Rama 35 Quimica basica. 
Rama 37 Resinas sintéticas y fibras artificiales. 

Rama 44 Cemento. 
Rama 51 Maquinaria y equipo. 

Rama 54 Equipes y accesorias electronicas. 

Rama 56 Automéviles. 
Rama 57 Carocerlas y autopartes. 
FUENTE: Ditrént 

  
De la anterior clasificacién resaltan dos situaciones importantes: primero, 

las ramas que tradicionalmente se habian comportado como exportadoras y 

presentaron un mejor desempefio exportador hasta 1983, en 1987 se vieron 

desplazadas, en su mayoria, y sdlo tres de ellas aparecieron como exportadoras 

tradicionales reorientadas a la exportacién; segundo, de las trece ramas 

reorientadas, diez de ellas no habian tenido presencia significativa en el 

comportamiento del sector exportador hasta 1983, es decir, son ramas que a partir 

de 4ste afio adquieren un dinamismo exportador importante. 
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Con el fin de diferenciar su participacidn en las exportaciones, Dutrénit 

presenta dos grandes grupos de ramas industriales de acuerdo a su desempefo 

exportador (tabla 2.3). 

  

TABLA 2.3 

CLASIFICACION DEL SECTOR MANUFACTURERO POR TIPO DE RAMA, 1983-1987 

Grupo t Grupo U 
Ramas teorientadas a la exportacion Ramas no reorientadas a la exportacion 

Subgrupo !.1 Nuevas exportadoras Subgrupo |1.1 Exportadoras tradicionales no reorientadas 

Subgrupo 1.2 Exportadoras tradicionales Subgrupo |l.2 No exportadoras     
PUENTE: Dutréna. 

En el primero se incluye a las 10 nuevas exportadoras y las tres 

tradicionales que mantuvieron su presencia en las exportaciones. En cambio, el 

segundo grupo comprende a las cuatro exportadoras tradicionales que no 

mantuvieron su presencia en las exportaciones y al resto del sector. 

En el cuadro 2.2, se muestra el cambio que se present6é en la dinamica 

exportadora de las manufacturas entre 1983-1985. Si bien ambos grupos 

incrementaron sus exportaciones, las de! grupo | crecieron a una tasa mayor a 

186%, mientras que las del grupo Il !o hicieron en apenas 31%; al mismo tiempo, 

las nuevas exportadoras presentaron la mayor tasa de crecimiento (259%), 

mientras que las exportadoras tradicionales no reorientadas disminuyeron su ritmo 

de exportaciones en 15.6%. Esto quiere decir que, de todas, las nuevas 

exportadoras fueron las que respondieron de mejor manera a los cambios en la 

politica econdmica de! periodo. 

Al calcular la contribucién de dichos grupos al incremento exportador,* se 

encontraron marcadas diferencias. De los casi 4,685 millones de ddlares de 

aumento en exportaciones, las ramas reorientadas contribuyeron con 80%, 

correspondiendo a las nuevas exportadoras (grupo t.1) el 72.5 por ciento y a las 

exportadoras tradicionales reorientadas (grupo I.2) solamente el 7.5 por ciento. El 

“Se calculd como {(Xi—XissMXepis--Xepasa). en donde. .V. exportaciones. ¢: grupo. GD: sector 
manufacturer
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grupo {1 contribuyé a este crecimiento con el 20% restante; las exportadoras 

tradicionales no reorientadas contribuyeron negativamente (-4,2 por ciento) 

mientras que las ramas no exportadoras aportaron el 24.2 por ciento. 

CUADRO 2.2 
EXPORTACIONES MANUFACTURERAS POR GRUPO, 1883-1987 

(millones de délares} 
  

  

1983 1987 Te ClE CSBC 

Grupo I. Ramas reorientadas a la exportaci6n 2010.7 5758.3 186.4 80 W127 
Subgupo |.1. Nuevas exportadoras 1311.4 4710 259.2 72.5 99.7 

Subgrupo |.2. Exportadoras tradicionales reorientadas 699.2 10483 49.9 75 13 
Grupa HH, Ramas no reorientadas ala exportacién 2938.4 3875.4 31.9 20 12.7 

Subgrupo lW.1 Exportadoras tradicionales no reorientadas. 1248 1083 15.6 42 18.4 

Subgrupo |I.2 No exportadoras 1690.3 2822.4 67.0 24.2 5.7 

Total Manufacturero 4949.1 9.6336 94.7 100 100 
  

TC; tasa de crecimiento. 
CIE: contribucién at incremento exportador, en porcentajes. 

CSBC; contribucién al incremento def saldo de la balanza comercial, en porcentajes. 

PUENTE: Outen. 

La situacién anterior también se reflej6 en la contribucién de cada grupo al 

crecimiento del saldo de la balanza comercial manufacturera® pues, de los 2,450 

millones de ddlares observados en la mejora del satdo de la balanza comercial 

(ver cuadro 2.1), las ramas de! grupo I contribuyeron con 112.7%, compensando la 

participacién negativa del grupo II (-12.7 por ciento). El crecimiento del saido de la 

balanza comercial manufacturera esta explicado en mayor parte por la 

contribucién, superior a 99%, que aportaron las nuevas exportadoras (cuadro 2.2). 

De lo anterior se puede deducir que el crecimiento de las exportaciones 

manufactureras entre 1983 y 1987 estuvo fuertemente condicionado por el 

incremento de las exportaciones de las ramas reorientadas en general, las cuales 

asumieron un papel determinante en el comportamiento del sector. De manera 

particular, las nuevas exportadoras fueron las que explicaron en mayor medida la 

mejoria en ta balanza comercial, al mismo tiempo que aportaron la mayor parte del 

incremento exportador, a pesar de que casi todas las ramas restantes, también 

aumentaron sus exportaciones. 

  

* Se calculd como [BC 4--BC gs MAC cos BCopss3). on donde, BC. balanza comercial. #: grupo, G23. sector 

manufacturero.
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Queda claro que fueron estas ramas las que presentaron una mayor 

dinamica y fueron, en todo caso, las principales responsables del auge exportador 

del periodo. 

Las ramas nuevas exportadoras que mas destacaron por su contribucién en 

tas anteriores variables fueron: 

Rama 21. Cervezas 
Rama 37. Resinas sintéticas y fibras artificiales. 

Rama 56. Vehiculos automéviles. 

Rama 57. Carrocerias, motores y partes para automoviles. 

Rama 54. Equipos y accesorios electrénicos. 

De estas, el papel de las ramas 56 y 57 fue esencial en el comportamiento 

exportador, pues, de acuerdo a Dutrénit, entre las dos aportaron 46.3% del 

crecimiento de tas exportaciones y el 80.5% del crecimiento del saldo de la 

balanza comercial manufacturera. 

Asi, se puede decir que las ramas reorientadas hacia el mercado externo, 

especialmente las nuevas exportadoras, desempefiaron un papel importante en el 

éxito del comercio exterior hasta 1987, pues definieron, en gran medida, el 

crecimiento de las exportaciones de igual manera que el mejoramiento comercial 

manufacturero. 

Esta situacién muestra la respuesta diferenciada de las ramas del sector a 

las medidas econémicas aplicadas, al mismo tiempo que evidencia e! alto grado 

de concentracién exportadora, derivado del proceso de cambio estructural, ya que 

un numero reducido de actividades industriales pudo aprovechar las nuevas 

condiciones del mercado.
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H.2. EL COMERCIO MANUFACTURERO POR TIPO DE SECTOR 

a) La teoria convencional del comercio internacional y la nueva teoria”® 

De acuerdo a la Teoria Convencional del Comercio Internacional las 

ventajas comparativas que se derivan de ta dotacién relativa de los factores de la 

produccién son la base de la explicacién del comercio entre paises”. A grandes 

fasgos, supone una produccién con rendimientos constantes a escala y un 

mercado de competencia perfecta; presume un comercio de mercancias 

directamente proporcional al tamafo de los paises en cuanto a la dotacion de sus 

recursos; asi mismo, sugiere que en el comercio internacional se intercambian 

bienes de una industria por bienes de otra, es decir, este intercambio presenta un 

caracter interindustrial. Establece que la intensidad en e! uso de los factores es 

diferente entre las actividades en donde un pais importa, de aquellas en donde 

exporta (Forstner; Krugman) 

Sin embargo, contrario a los postulados basicos de la Teoria Convencional, 

el comercio mundial tiene gran actividad entre paises altamente industrializados, 

en donde las dotaciones relativas de los factores no son tan desiguales, ademas 

que se presenta una creciente tendencia a realizar el comercio intraindustrial, es 

decir, el intercambio de productos de una misma industria con un equiparable uso 

relativo de los factores. Mas aun, a partir de la expansién de las empresas 

transnacionates, el comercio internacional ha adquirido un caracter intrafirma. 

Desde esta perspectiva, la Teoria Convencional resulta seriamente limitada 

para explicar todos los flujos comerciales internacionales. Ha sido necesario 

plantear nuevos postulados, partiendo de los modelos convencionales pero 

eliminando algunos de sus supuestos principales, que expliquen de manera 

alternativa, desde la perspectiva de la competencia imperfecta y rendimientos 

crecientes a escala, los flujos internacionales de mercancias. 

  

* En este trabajo no se tratan dichas teorias a fondo pues no es ¢| motivo de nuestra investigacion, mas bien 

retende servit de introduccién para ubicar el contexto cn ct que se desarrotlan tos styuicntes apanados. 
Esta teoria esta basada en los supuestos del modelo Heckscher-Ohlin-Samuelson.
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En el marco de la Nueva Teoria del Comercio internacional (NTCI), el papel 

que desempafan los rendimientos crecientes a escala es de gran importancia en 

la explicacion de los flujos comerciales, los cuales se derivan del aprovechamiento 

de las economias de escala y resultan en una especializaci6n intraindustrial. EI 

supuesto anterior conduce a eliminar la hipdtesis tradicional basica de 

competencia perfecta pues el actual patron de comercio internacional es 

incompatible con ella A partir de la formacién de grandes empresas y del 

desarrollo de una estructura oligopdlica del mercado, es evidente la existencia de 

competencia imperfecta.” 

En este sentido, la NTCI establece que el comercio internacional no es 

producto de la diferencia en la dotacién relativa de los factores de la produccion 

entre paises, sino resulta de la especializacion en la utilizacién de las economias 

de escala, e incorpora una modelacién de los problemas de organizacién industrial 

derivados del tipo de competencia, partiendo del postulado de que /...jla estructura 

del mercado condiciona el desempefio de las empresas (Krugman, p 47). 

- Estructura del mercado 

Existen mercados de bienes que son de competencia perfecta y los que no 

lo son; para que un mercado sea de competencia perfecta tiene que satisfacer las 

siguientes caracteristicas generales: 

e¢ Un gran ntimero de empresas producen un bien homogéneo. 

« Las actividades de cualquier empresa individual no afectan los precios. 

¢ Tanto los consumidores como los vendedores poseen informacién perfecta 

acerca de los precios. 

  

* En efecto. a pesar de que fa Tcoria convencional explica ciertos flujos comerciales derivados de ta dotacion 

relativa de fos factores, la Nueva Teoria del Comercio Intemacional ofrece respuestas mas acordes con fa 
evidencia empinica derivada de la interaccién comercial entre paises (Krugman). 

 Segin Casar (1990). alrededor del 80% de las industrias mianufactureras mexicanas presentan estructuras 
oligapolicas y en ellas se gencran ues cuartas partes del valor agregado manufacturero.
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« Cada empresa se enfrenta con una curva horizontal de demanda y 

maximiza el beneficio seleccionando et nivel de output cuyo costo marginal 

es igual al precio de mercado. 

e A largo plazo la entrada y salida del mercado es \ibre para ambos. 

Ahora bien, un mercado es imperfectamente competitivo cuando las 

actividades de uno o mas ‘de sus compradores o vendedores tienen una 

perceptible influencia sobre e! precio (Henderson, Varian). Esta definicién abarca 

diferentes tipos de mercado que se clasifican, generalmente, por el numero de 

compradores y vendedores que lo conforman. Un mercado con un solo vendedor 

es uN monopolio, con dos un duopolio y con un numero reducido de vendedores, 

superior a dos, un oligopolio. 

Precisamente, la estructura de mercado ubica a las empresas en un tipo de 

competencia especifica, de tal manera que, de acuerdo a ella, éstas adoptan 

ciertas estrategias que van a determinar su conducta con el fin de presentar un 

desempefno que le haga obtener un determinado grado de rentabilidad. 

Asi, la estructura oligopdélica del mercado esta definida por tos siguientes 

indicadores basicos: 

e Alto nivel de concentracién industrial. Muestra la relaci6n de! numero de 

empresas y el tamafio de ja industria.© 

e Poder de mercado. Se refiere, principalmente, a la capacidad de las 

empresas para fijar precios que maximicen la tasa de ganancia“’. A partir 

del alto nivel de concentracién, se amplian las posibilidades de colusién de 

las empresas con el fin de incrementar el poder de mercado.” 

* Este nivel se calcula generalmente por ja participacién de las cuatro mavores enipresas en la produccién 

total de una industria (Casar. 1990). 

“ También tiene que ver con tas politicas de inversién. investigacion y desarrollo de las empresas. cnire otros. 
¥ que. de una v otra manera, influyen en el desempeito de las mismas (rentabilidad, eficiencia técnica, 
crecimiento, etc. ). 

En este tipo de estructura de mercado, los precios no se fijan por Ja libre competencia sino por ta capacidad 
de colusion de las empresas. Al precio de cligopolio se le denomina “precio limite” y es inferior al de 

monopolio pero superior al de competencia perfecta. En este sentido, para ef oligopolio lo mas importanie no. 
cs ganar todo. sino abarcar mas mercado (Krugman).



53 

e Altas barreras a !a entrada. Se refiere al nivel de inversién inicial, a los 

montos de inversion durante el proceso productivo, a las ventajas absolutas 

de costos de las empresas establecidas, a las posibilidad de acceder a 

tecnologias de punta, asi como a las regulaciones de la politica econdmica 

imperante. 

¢ No hay libre movilidad de recursos (econdmicos, financieros, humanos). 

No solo por reglamentaciones, sino porque ios acaparan las empresas 

oligopdlicas. 

Como se vera a continuacién, con estos elementos, fa NTC, al plantear que 

la especializacién intraindustrial involucra tanto la teoria del comercio internacional 

como el tipo de organizacién industrial de las empresas, permite explicar de 

manera mas amplia el comercio internacional actual. 

b) Las manufacturas mexicanas por tipo de sector de acuerdo a su 

insercién en el comercio internacional 

Con la finalidad de hacer un analisis en el contexto de la NTcI, José Casar 

(1989) presenta una tipologia de los diferentes ramas de la_ industria 

manufacturera mexicana de acuerdo a su tipo de insercién en el comercio 

internacional. Para definir el tipo de comercio que se desarroila utiliz6 un indicador 

definido como: 

X,-M) _ 
[,=- -2-- 4] endonde: /; Participacién del comercio 

N,+M,) intraindustrial en el comercio de la 
industria j. 

Xj, Exportaciones (en valor) de la 
industria j. 

M,;; Importaciones (en valor) que tienen 

origen en la industria / en el exterior. 

% Este apartado esta basado en fa investigacion de José Casar (1989). Los datos y cuadros que se presentan 
aqui fueron tomados de dicho documento.
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El indice  adquiere valores entre 0 y 1, de tal manera que cuando una 

rama exporta bienes sin realizar importaciones, o viceversa, ef indice tiene un 

valor de cero, lo cual indica que el cien por ciento del comercio que realiza es de 

tipo interindustrial. Asi, al mismo tiempo que se incrementa el intercambio de 

bienes dentro de fa misma industria, el valor det indice se eleva hasta alcanzar el 

valor maximo de 1 cuando las exportaciones y las importaciones son iguales, lo 

cual quiere decir que al darse el caso de especializacién intraindustrial se presenta 

un comercio equilibrado dentro de la rama en cuestién. 

De esta manera, se definid la estructura del comercio internacional del 

sector manufacturero mexicano, la cual incluye: un subsector de comercio 

predominantemente intraindustrial y otro en donde prevalece un intercambio de 

tipo interindustrial. Este ultimo se divide en un subsector de comercio 

interindustriat importadores neto, en cuyas actividades comerciales las 

importaciones superan en una relacion de tres a uno a las exportaciones, y otro 

subsector de comercio interindustriat exportador neto, en donde las 

exportaciones son superiores a las importaciones en !a misma proporcién™. Por 

ultimo, existe un cuarto subsector que presenta un bajo volumen de comercio 

internacional y lo conforman las ramas que no tienen una presencia significativa 

en dicha actividad®. Asi, las diferentes ramas del sector se agruparon como sigue: 

« Q9ramas en el subsector intraindustrial 

e 16 ramas en el subsector interindustrial importador neto 

« S5ramas en el subsector interindustrial exportador neto 

« 19ramas en el subsector de bajo volumen de comercio exterior 

Con el propésito de analizar e! crecimiento de las exportaciones bajo el 

contexto de un mercado oligopdlico, Casar tomé siete indicadores que resultan de 

“ Una proparcién de 3 a t entre las exportacioncs ¢ importaciones ¢s suficiente. scgin Casar, para 
caracterizar unidireccionalmente los flujos de comercio (exporiador o importador eto), 

* En ef Anexo Metodolégico UI se definen tos criterios para establecer ta diferencia entre sectores 
"6 Vex ef cusdro A-t del anexo estadistico.
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suma importancia en la explicacién del pape! que desempeniaron los diferentes 

subsectores en el auge exportador entre 1982-1987. Los tres primeros se refieren 

a las caracteristicas técnicas de las empresas; los siguientes tres hacen alusién a 

la estructura de mercado” mientras que el Ultimo se incluye debido a que esta 

directamente relacionado con la propensién de las empresas estadounidenses a 

invertir en el exterior. Dichos indicadores son: 

« Tamafio minimo eficiente de fa planta (TME). Se define como el volumen 

de produccién promedio del estrato de establecimientos a partir del cual se 

genera el 50% de la produccién de una industria y es una forma de detectar 

{a magnitud de las economias de escala (Casar, 1989). 

* Densidad tecnolégica (REG). Se trata de la densidad tecnoldgica relativa 

al promedio de la industria 

e Relacién capitat/trabajo (KL). Se refiere a la intensidad relativa de capital 

de fa tecnologia utilizada en cada industria respecto al trabajo empleado. 

¢ Participacién de empresas transnacionales (PET). Se refiere a la 

participacién de las empresas extranjeras en la produccidn del sector. 

« Grado de concentraci6n econdémica en México (GR4E). Se trata del 

grado de concentracién de la produccién en las cuatro mayores empresas 

de la industria en México. 

e Gasto en publicidad. Es el gasto en publicidad como porcentaje de la 

produccién del sector y se toma con indicador de la diferenciacion del 

producto 

« Grado de concentracién econémica en Estados Unidos (GR4EU). Se 

tefiere al grado de concentracién de ta produccién en las cuatro mayores 

empresas de Ia industria en Estados Unidos 

Con estos indicadores se construyd el cuadro 2.3, en el que se observa que 

los sectores intraindustrial e interindustrial importadores netos, presentan un 

tamafo minimo eficiente de la planta superior al resto. Destaca el valor del sector 

* Estos indicadares se reficren a tres rasgos que, en conjunto, definen cl tipo de competencia prevaleciente en 
una industria.
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intraindustrial (1.78) sobre e! total del sector manufacturero. Las ramas 

exportadoras netas, por el contrario, presentan la mas baja concentracion de 

economias de escala (0.54), pues, generalmente, establecen su ventaja 

comparativa en el uso intensivo de recursos naturales, al tratarse, en su mayoria, 

de industrias procesadoras de éstos. 

  

CUADRO 2.3 

s=__ CARACTERISTICAS TECNICAS Y ESTRUCTURA DE MERCADO DE ACUERDO AL TIPO DE SECTOR _ 
ME REG Ki" PET)" PUBX%)"_GR4E(%@)"_GRAELK%)™ 

Ramas de comercio 
intraindustial 1.78 1.52 1.85 56.2 1.065" 55.7 538 

Ramas de comercio 
interindustial 
importadoras netas 0.81 1.16 1.02 5 071 51.4 37.7 

Ramas de comercio 

imerindustial 
exportadoras netas 0.54 0.85 069 19.6 0.86 55.2 487 

Ramas de bajo 
volumen de comercio 

exterior 067 O71 0.93 17.2 1.42 7 34.9 

TOTAL 1.00 1.00 4.00 274 1.00 39.4 38.9 
  

‘TME; Tarrevio minimo eficierte de ba planta, 1975, 
REG; Densidad tecnoligica, 1975. : 
KL; Relaciin capbattrataja, 1975, 
PET (%e); Participaciin de empresas traresraciorates en ti produccién, 1980. 
(PUB(%}; Gasina en pubticicas came porcentaje de la praduccifon (valor medio retativo), 1970. 
(CRAE(%); Grado de concentraciin econérrica en Mixéon, 1980. 
CRAELI%); Grado de concentraciin ecandérrica en Estados Unidos, 1977. 
“Variables que nas indican ceracteristicas Yécnicas de kas rarnars agrupadas en los sectores. 
“Variables que nos indican ta estructura de mercado de tas ramas agrupadas an ios sectores 

Bete valor exckiye ed promadio da ta Rarra 20 (Bebidas skoohdficas) 
PUENTE: Casar, 1989, 

Los sectores de comercio interindustrial exportadores netos presentan 

caracteristicas técnicas mas asociadas a las ventajas comparativas clasicas que a 

las derivadas de la especializacién obtenidas por las economias de escala. La . 

densidad tecnoldgica, la intensidad de capital, al igual que el tamafio minimo 

eficiente de ta planta de estos sectores, son mas bajos que los que presentan los 

sectores importadores netos. 

Por otro lado, ia elevada concentracién de mercado y la gran participacién 

de empresas transnacionales en las ramas de comercio intraindustrial permite
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suponer que un factor fundamental en la explicacién dei auge de estos sectores es 

el comercio intrafirma que realizan las empresas que los conforman.® 

El gasto promedio en publicidad del subsector intraindustrial (1.05), que en 

relacién al total de las ramas (1.00) no es alto, aunado a las caracteristicas 

técnicas que presentan sugiere que éstas privilegian el uso de economias de 

escala en la produccién sobre las ventajas que pudiera ofrecer una campafa de 

mercadotecnia. 

Bajo estas caracteristicas, entre 1978 y 1983, el patran de comportamiento 

del sector manufacturero exportador fue el siguiente: !a mayor parte del comercio 

exterior (importaciones mas exportaciones) la realizaron las ramas de comercio 

interindustrial con e| 64.9% (cuadro 2.4), mientras que fas de tipo intraindustrial 

llevaron a cabo el 27.6% y el resto (7.5%) correspondié a las de bajo volumen de 

comercio exterior. 

CUADRO 2.4 
ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE ACUERDO CON EL 

TIPO DE COMERCIO EXTERIOR REALIZADO, 1978-1983 

  

N PB% COMEX% X% M% 

Ramas de comercio intraindustral 9 18.9 276 43.0 21.1 
Ramas de comercio interindustrial 

importadoras netas 16 23.1 56.4 21.8 71.0 
Ramas de comercio interindustrial 

exportadoras netas 5 60 85 26.7 o8 
Ramas de vajo volumen de 
comercio exterior 19 46.0 75 85 74 

TOTAL 49 100.0 100.0 100.0 100.0 
  

N; Numero de ramas. 
PB%; Participacién en la produccién, promedio del periodo 1978-1983. 
COMEX; Participacién en el comercio exterior (suma de exportaciones e importaciones), promedio 
dl periodo 1978-1863, 
X%; Participacion en las exportaciones, promodio del perioda 1978-1983. 
M%; Participacion en fas importaciones, promedio det periodo 1978-1983, 
PUENTE: Casar, 1989. 

™ En el caso del sector manufacturero mexicano la forma predominante de participacién de empresas 
fransnacionales es del tipo de infegracidn horizontal, es decir. ubicandose en las mismas industrias en las que 

opera en ¢l pais de origen. no operindo en otras industrias (@ategracion vertical). con el fin de ygarantizar el 
abasto de insumos clave (Casar, 1990)
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Sin embargo, {a mayor parte de las exportaciones fue realizada por las 

ramas intraindustriales (43%), en tanto que el 71% de las importaciones 

correspondieron a las actividades interindustriales importadoras netas. Cabe 

destacar que al tiempo que los sectores de bajo volumen de comercio exterior 

presentaron una baja participacidn en las actividades comerciales, su contribucion 

en la produccion promedio del periodo es la mas alta (46%) 

Como a continuacién se analizara, los cambios inducidos a partir de 1982 

no modificaron sustancialmente la estructura del sector manufacturero, en el 

sentido de ampliar su capacidad comercial a un mayor numero de actividades 

sino, mas bien, contribuyeron a que la actividad exportadora se concentrara en un 

menor grupo de ramas de comercio, principatmente intraindustrial, acentuando la 

participacién de estos sectores en el comercio internacional. 

c) Evolucién de la balanza comercial manufacturera 

La recuperacion comercial manufacturera observada hacia 1987 que ya se 

ha mencionado (ver cuadro 2.1), estuvo caracterizada por el desempefio 

diferenciado de las subsectores de comercio internacional. Las importaciones en 

1983 cayeron drasticamente en el subsector intraindustrial, de 4.2 a 1.1miles de 

millones de dolares, e interindustrial importador neto de 14.9 a 4.3 miles de 

millones de déiares significando una disminucién de 73 y 51% respectivamente,® 

como consecuencia de los efectos recesivos de Ia crisis de 1982. 

Por otro lado, !a contribuci6n del primero en el crecimiento de las 

exportaciones durante los mismos afios fue del 74.5%, mostrando asi su 

importancia en la mejora comercial (cuadro 2.5). 

  

* Dado ef gran peso de los sectores importadores netos en ef total de las importaciones, la caida en términos 
absolutes se concentré en cllos. 

* Una forma de manifestarse dichos efectos fue fa caida del PIB. cl cual se redujo en 4.7% entre 1981 y 
1983 al pasar de 4.862 a 4.628 millones de nuevos pesos {a precios de 1980). ef PIB manufacturer disminuyd 

en 10.3%, al caer de 1.052 a 943 millones de nuevos pesos en los mismios atios (INEGI. Sistema de Cucntas. 
Nacionales. varios afios).
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En un segundo periodo (1983-1987), la lenta reaccién de las ramas 

exportadoras netas contrasté con el desempefio de! resto del sector; las 

exportaciones intraindustriales reaccionan rapidamente ante las nuevas 

condiciones de la economia presentando una tasa de crecimiento promedio anual 

(TcPA) de 19.4%: las de comercio interindustrial importadoras netas casi se 

duplicaron con un ritmo de crecimiento semejante (22.1%), mientras que las del 

subsector de bajo volumen casi se triplicaron a una TCPA el 25.2%. En contraste, 

las exportaciones de ios sectores exportadores netos, aunque también 

aumentaron, {o hicieron a un ritmo mucho menor (4.8%). 

CUADRO 2.5 

COMERCIO EXTERIOR POR TIPO DE SECTOR, 1981, 1983-1987 

(miles de millones de ddlares) 

1981 4983 1984 1985 1986 1987 

xX M BC| X M BC} X_ M BC] X M BC} X M BC] X M BC 
tntra 45 42 27 24 1.4 13 2819 09 34 25 08 2817 114919 3.0 

InteM 0.9 14.9 -14.0 1.0 43 -33 1.1 5.7 4608 68 60 11 59 47 22 55 -3.3 

InteX 10 02 06 12 00 1.14.13 .01 12 12 O14 1114.7 01 16 14 061 13 
B.Vol. 0.3 13 -100404 0105 04 0205 08 03 06 07 01 1107 04 

TOTAL 37 206 -168 49 59 -10 57 82 26 58 10.2 -44 62 83 -21 96 82 15 

X; Exportaciones. M; importaciones. BC; balanza comercial 

Intra; sector intraindustrial. InterM: sector intraindustrial importador neto. 

InterX; sector interindustrial exportador neto. B.vot; sector de bajo volumen de comercia internacionat 

FUENTE: Casar, 1969. 

  

            

A pesar dei importante crecimiento de las exportaciones manufactureras 

entre 1981 y 1987 (159.4%), éste no se manifesté de la misma manera en todos 

los subsectores, y menos aun en las diferentes ramas. Destaco la contribucidn del 

sector intraindustrial con el 57.6% de dicho incremento, asi como la baja 

participacién de las ramas exportadoras netas con sdlo el 6.8%. Por su parte, el 

subsector interindustrial importador neto y el de bajo volumen contribuyeron con el 

22.9 y 12.5% respectivamente (datos obtenidos del cuadro 2.5). 

Ahora bien, si tomamos en cuenta el comportamiento de los diferentes 

sectores ante las medidas que se tomaron en materia de politica cambiaria, las 

exportaciones intraindustriales no respondieron de la misma manera que el resto. 

E! hecho de que !os demas sectores basen su produccién principalmente en tas
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ventajas comparativas tradicionales y sean mas intensivas en el uso de recursos 

naturales parece que las hace mas sensibles a los efectos de la politica cambiaria. 

En efecto, si observamos la grafica 2.2 encontramos que entre 1978 y 1987, 

las exportaciones de tas ramas de comercio interindustrial y de bajo volumen de 

comercio exterior siguieron una trayectoria similar al indice del tipo de cambio real 

(iTCR), pues ante incremento éste tendieron a disminuir sus niveles de exportacién 

y viceversa. 

GRAFICA 2.2 
Exportaciones manufactureras por tipo de sector e 

indice del tipo de cambio real, 1983-1987 
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FUENTE: Elaboracién propia con datos del cuadro 2.5 y el Sistema Nacional de Informacién Estructurada, 

Banco de México, varios afios. 

Por el contrario, en las ramas de comercio intraindustrial, {as variaciones del 

tipo de cambio real no afectaron el comportamiento de sus exportaciones debido a 

que éstas parecen estar mas vinculadas a los efectos de la demanda interna que 

a los derivados de la politica cambiaria®'. Es decir, aunque ésta politica incidid 

favorablemente en el comportamiento de las exportaciones de las ramas 

interindustriales, y en las de bajo volumen, no surtid el mismo efecto en el 

*' Casar realiz6 un cjercicio comparando fa balanza comercial observada en 1987 con una balanva comercial 
hipotética a un nivel de demanda intema similar al obscrvada cn 1981 El resultado arrojé un déficit 
comercial hipotético en fos sectores intraindustriales de 376 millones de dolares contra un superdvit 
observado de 3,034 mitlones de délares,
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subsector de comercio intraindustrial, que, como veremos mas adelante. fue el 

que presenté el mayor dinamismo exportador. 

El comportamiente diferenciado que presentaron los diferentes subsectores 

fue mas marcado a nivel de ramas. Las siguientes cinco aportaron poco mas del 

63% del total del incremento exportador (tabla 2.4). 

TABLA 2.4 
PARTICIPACION EN EL INCREMENTO EXPORTADOR, 

RAMAS SELECCIONADAS, 1983-1987 
  

Rama 37. Resina y hules sintéticos 4.09% 

Rama 47. industrias basicas de metates no ferrosos 9.55% 

Rama 56. Vehiculos automéviles 17.14% 

Rama 57. Partes y accesorios para automdviles. 25.47% 

Rama 46. Industrias basicas del hierro y acero. 6.90% 
  

FUENTE: Caiculos propies con datos de la Direcclon de Contabilidad 

Nacional y Estadisticas Econémicas, INEGI 

De ellas, las primeras cuatro, que tuvieron una contribucién conjunta mayor 

a 56%, pertenecen al subsector de comercio intraindustrial, mientras que la ultima 

al interindustrial importador neto. En esta tabla se puede apreciar el alto grado de 

concentracion de jas exportaciones en una cuantas ramas. 

La diferente respuesta de fos subsectores manufactureros ante los cambios 

estructurales inducidos a partir de 1982 puede explicarse de dos maneras: por un 

lado, tal vez se deba a una estrategia de exportacién de excedentes a partir de la 

contraccién del mercado interno, y que la lenta reaccién de algunos sectores se 

deba a las dificultades derivadas de {a crisis por las que atravesaron las empresas 

para exportar. Por otro lado, pudiera ser que se haya presentado un proceso en el 

que algunas empresas cambiaron su estrategia comercial frente al proceso de 

liberalizacién en 1985. Es decir, tal vez en algunos sectores se aprovecharon las 

ventajas que ofrecian la nuevas condiciones del mercado, y que, debido a la 

posibilidad de algunas empresas de modificar su organizacion industrial. de 

aprovechar las economias de escala y acceder a nuevas tecnologias, les haya 

sido posible ubicarse en condiciones mas favorables ante la competencia 

internacional



  

62 

Es importante sefalar que, ante la respuesta favorable que presentaron Jos 

sectores intraindustriales, parece ser que la alta participaci6n de empresas 

transnacionales en é@stos confirma la idea de que los flujos intrafirma tiene que ver 

con la capacidad de adaptacién de las empresas que los conforman frente a los 

cambios inducidos en el entorno econdémico. 

11.3, CRECIMIENTO EXPORTADOR MANUFACTURERO™ 

a) Tipologia por ramas del sector manufacturero de acuerdo a la Tasa de 

Crecimiento Promedio Anual (1CPA) 

El trabajo de Enrique Dussel (1994) esta enfocado al analisis del 

comportamiento de! sector manufacturero durante el periodo comprendido entre 

1982 y 1991. Fundamenté su estudio a partir de una tipologia basada en la tasa 

de crecimiento promedio anual de las ramas manufactureras asi como en la 

relacion capital trabajo. 

Al mismo tiempo partié del supuesto de la existencia de diferentes 

incentivos a la produccién, los cuales fueron analizados por medio de modelos 

econométricos. También abordé la estructura y desempeno del comercio exterior 

de! sector manufacturero asi como su grado de modernizaci6n y eficiencia 

Ei autor agrupé las 49 ramas del sector manufacturero en una tipologia de 

acuerdo a la tasa de crecimiento promedio anual que presentaron cada una de 

ellas durante el periodo 1987-1991" de tal manera que se conformaron los 

siguientes grupos: 

*? Este apartado abarca tos principales puntos tratados por E. Dussct (1994). Todos los datos han sido tomados 

de dicho texto y se presentan algunos cuadros que se consideraron iniportantes para los fincs det presente 
trabajo. 
* EL autor tomé estos ailos como base para este trabajo por ser un periods de auge mis reciente a fa fecha en 
que realz6 cl estudio (1994). aunque cn otro (1997) analiza, cn ef mismo semtido. el periodo 1988-1996.
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« Grupo I. Agrupa las ramas que presentaron una TCPA mayor en 1.5% ala 

media del sector manufacturero. 

¢ Grupo il. Se caracteriza porque las ramas que lo forman tuvieron una TCPA 

superior hasta en 1.5%, o igual a la del sector manufacturero. 

¢ Grupo Ilf. Lo componen las ramas que alcanzaron una TCPA menor a la 

media de! sector manufacturero pero positiva. 

¢ Grupo Ill. Reune a las ramas que lograron una TCPA menor a la media del 

sector manufacturero pero negativa. 

Estos grupos se dividieron de acuerdo a la intensidad de capital -acervos 

netos de capital/ocupaciones remuneradas- de cada una de sus ramas, siendo 

éste un indicador de la potencial modernizacién de! sector manufacturero. Asi, en 

cada grupo previamente establecido, surgieron dos subgrupos, ahora segun su 

desempefio en Ia intensidad de capital promedio anual, para e} periodo 1987-1990, 

con las siguientes caracteristicas: 

e Subgrupos A. Ramas con una intensidad de capital promedio anual mayor 

a la media del sector, !o que las define como ramas con mayor potencial 

tecnoldgico. 

¢ Subgrupos B. Ramas con intensidad de capital promedio anual menor a la 

media def sector manufacturero. 

En el cuadro A-2 (anexo estadistico) se presentan las ramas agrupadas 

segun la tipologia sefialada, ademas, se muestra la participacion de cada rama en 

el prB total en los afios 1982-1986 y 1987-1991 con la finalidad de observar los 

cambios que se dieron a lo largo del periodo 1982-1991. A pesar de que se 

presenta una alta heterogeneidad en el comporiamiento de todo el sector, de 

manera general sobresalen las 13 ramas del grupo | y particularmente las cuatro 

ramas del subgrupo |.A. 

En este cuadro se aprecian algunos cambios significativos para los cuatro 

grupos durante los dos periodos mencionados. En primer lugar, las manufacturas 

presentaron una TCPA mayor que la de la economia en su conjunto durante el
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periodo 1987-1991. Sobresale el comportamiento del grupo | con una TcPA de 

11.3% y el subgrupo 1.A con 16.9%. En este ultimo se encuentra la rama 56 

(automdviles) con la TCPA mas alta de todo el sector (27.5%). Estas ramas 

manifiestan un mayor potencial de arrastre y el autor las considera “ramas lideres’ 

y han sido, desde este punto de vista, las mas beneficiadas durante el proceso de 

cambio estructural 

Por otro lado, en cuanto a la participacién de los diferentes grupos en el PIB 

manufacturero, e! grupo | es el que mejores resultados ofrecié, pues increment su 

participacién de 21.5 a 25.6%. El grupo Il se mantuvo practicamente estable en 

tanto que los grupos II! y IV la disminuyeron, siendo este ultimo el que lo hizo de 

manera mas marcada al reducir su participacién de 13.2 a 1.05. 

b) Estructura de fos incentivos a la produccién 

Desde el punto de vista del autor, el comportamiento del sector 

manufacturero entre 1982 y 1991 estuvo determinado, principalmente, por tres 

factores fundamentates: 

« Los cambios inducidos en los precios relativos de las diferentes ramas 

e crecimiento de la tasa de excedente y 

« El crecimiento de la tasa de retorno. 

A estos tres elementos les denomina incentivos a la produccién y fos 

cambios que éstos presentaron fueron generados por la politica economica del 

periodo. El concepto “incentivos a la produccién” se relaciona con el impacto de 

las politicas macroeconémicas, microeconémicas y las estrategias de las 

respectivas firmas, entre otros y no necesariamente se refiere a una politica activa 

gubernamental para favorecer a determinadas ramas.
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- Ef cambio en Jos precios relativos 

Con base en uno de los postulados basicos de 1a teoria neoclasica, el cual 

manifiesta que [...Ja partir de un mayor uso de elementos de mercado se lograra 

una reasignacién mas eficiente de recursos hacia los sectores con mayores 

ventajas comparativas (Dussel, 1997, p. 157), se modificaron tos precios relativos 

de las respectivas ramas a partir de las reformas emprendidas en 1982. 

Esta variable fue estimada por Dussel dividiendo el PIB corriente de la rama / 

entre el pis constante de la rama i, tomando al total de la economia como 1 y a 

4980 como afio base. En el cuadro A-3 (anexo estadistico) se presentan los 

resultados obtenidos para cada una de las ramas y grupos. De manera general 

destaca fo siguiente. 

E! comportamiento de los precios relativos del sector manufacturero durante 

los periodos 82-86 y 87-91, fueron superiores a los de! total de la economia, 

fo cual, a decir del autor, recalca los beneficios que se le han otorgado a la 

produccién manufacturera. Esta tendencia indica un creciente y 

generalizado incentivo a la produccién del sector manufacturero durante la 

década de los ochenta. 

A nivel de los grupos, los precios relativos, durante los dos periodos, 

presentaron un comportamiento marcadamente diferenciado. Los grupos | y 

IV mostraron los menores precios relativos mientras que los grupos II y Ill 

presentan Jos mayores. 

Se observa una tendencia a la baja en los precios relativos del sector 

manufacturero asi como de sus grupos y ramas. 

Sin embargo, la mayoria de las ramas de! grupo |, particularmente las del 

subgrupo |.A, reaccionaron de forma dinaémica ante los cambios presentados. 

mientras que la mayoria del grupo IV, con precios relativos menores al resto, no 

pudieron sobreponerse a los cambios inducidos a partir de 1982.
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~ Variaciones de la tasa de excedente 

Otro de los incentivos a la produccidn ha sido la tasa de excedente™, a la 

cua! el autor tomé como un indicador del precio de referencia que muestran tas 

respectivas ramas manufactureras y el sector en su conjunto, ya que refleja la 

diferencia de comportamiento entre los precios y los costos directos unitarios. 

En el cuadro A-3 (anexo estadistico) se presentan los resultados 

alcanzados por Dussel, los cuales se resumen, de manera general, como sigue: 

e Hasta 1986, la Tcpa de la tasa de excedente fue positiva para e! sector 

manufacturero, pero decliné marcadamente entre 1987 y 1991, de 6.2 a 

-0.8%, valor que estuvo muy por debajo del observado por la economia en 

su conjunto para el mismo periodo (1.9%). 

¢ A nivel de grupos se present una baja generalizada en los cuatro, sin 

embargo, destacé la TCPA de fa tasa de excedente negativa que presentan 

los grupos Ly Ill (-1.1 y -1.7), mientras que los grupos Il y IV mostraron una 

TCPA del excedente ligeramente positiva (0.2 y 0.4), lo cual subraya el 

impacto heterogéneo que ha tenido la estructura de precios (costo—precios 

en este caso) en los diferentes grupos establecidos. 

Se evidencia asi, un cambio radical en fa estructura de los precios desde 

1987, asi como la creciente heterogeneizacidn del proceso de recuperacién del 

sector manufacturero, en los cuatro grupos establecidos. 

- Variaciones de la tasa de retorno 

La tasa de retorno es sefialada por el autor como otro de los incentivos a Ja 

produccién derivados de la politica econdmica, la cual muestra la participacion de 

  

“ Cy dasa de excedente estd definida como: Afe={PB/(R+CII-1. en donde. PB: produccion bruta. R: 

remuncracioncs totitles. C. consume intermedio.
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los no asalariados en e! PIB sobre el capital adelantado, sin incluir impuestos y 

otras deducciones.” 

También en el cuadro A-3 (anexo estadistico) se encuentran los datos 

obtenidos respecto al comportamiento de la tasa de retorno para ei sector 

manufacturero y sus grupos. Las siguientes son las consideraciones mas 

importantes: 

« La TcPA de la tasa de retorno presenté un enorme crecimiento para el 

sector manufacturero, tendencia que se profundiz6 durante el periodo 1987- 

1991, en donde alcanzé 11.7% y la de la economia sélo el 2.1%. Por otro 

lado, el valor alcanzado por las manufacturas en este periodo fue 5.3 veces 

mayor que la alcanzada durante 1982-1986 (2.2%). 

e A nivel de grupos, el | y el subgrupo LA presentaron fa evolucién mas 

favorable en este rubro durante 1987-1991 con 17.2 y 228% 

respectivamente, muy por encima de los demas. Sin embargo, a pesar del 

menor dinamismo de los otros grupos, todos realizan una TCPA superior a 

{a de la economia en su conjunto. 

Con la finalidad de establecer fa asociacién entre los tres incentivos a la 

produccién mencionados y el P18, el autor aplicé un modelo econométrico (ver 

modelo 1, anexo estadistico) para los cuatro grupos, el sector manufacturero y el 

total de la economia, alcanzando los siguientes resultados generales: 

e Las elasticidades pip-tasa de retorno y piB-tasa de excedente son 

estadisticamente significativas, positivas y mayores para la manufactura 

que para el total de la economia. 

« a elasticidad pig-tasa de retorno es positiva para el grupo | y superior al 

resto y al total de la economia. 

  

Ly dasa de retorno se definid como: Tr (CY/L(K/LICI-W) = (Y-wyK]. en donde, K. acervos netos de 
capital, Y/L: productividad det trabajo. K/Y: intensidad del capttal. W: participacién de asalariados cn cl PIB Y 

Ww. renmuncraciones de fos asatariados)
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« La elasticidad pip-precios relativos es positiva en el grupo Il y negativa en el 

resto. 

« Las diferencias entre el grupo | y el resto son muy significativas. El grupo | 

destaca con elasticidades mas altas. 

Estas tendencias indican, en primer lugar, la mayor capacidad de respuesta 

del sector manufacturero, principalmente del grupo |, ante los cambios en la 

estructura de los incentivos econémicos. En segundo lugar, la marcada diferencia 

entre la elasticidad eip-tasa de retorno y la elasticidad (negativa) PiB~precios 

relativos de! grupo | con el resto de los grupos, hace deducir que las ramas del 

grupo | tienen una estructura productiva capaz de continuar su crecimiento incluso 

ante una baja en sus precios relativos. Ademas son muy sensibles a los 

movimientos de ta tasa de excedente y de {a tasa de retorno y presentan una gran 

dinamica en la TCPA del PIB. 

En términos generales, fo anterior muestra que el sector manufacturero se 

caracterizé, durante 1982-1991, por un proceso de heterogeneizacién y 

concentracién simultaneo. Sdlo algunas ramas, en general de! grupo | y, 

particularmente del subgrupo |.A, han absorbido favorablemente los radicales 

cambios estructurales, mientras que el resto presentan una marcada contraccion 

econdmica. 

c) Desempefio del comercio exterior manufacturero 

Al igual que Dutrénit y Casar, Enrique Dussel encontré un comportamiento 

heterogéneo de las ramas del sector manufacturero exportador asi como una 

notable mejoria en la balanza comercial manufacturera durante el periodo 1982- 

1986, sin embargo, menciona el autor, entre 1987 y 1991 el sector manufacturero 

volvié a presentar elevados niveles de déficit comercial. Al analizar este proceso 

de aumento del déficit comercial a nive! de grupos, destaca lo siguiente:
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«  Latendencia de crecimiento del déficit comercial manufacturero observada 

durante el periodo de auge 1987-1991 es equiparable a la que se present 

en los anteriores periodas de crecimiento a partir de 1972. 

« Los grupos con mayor dinamica en el PIB tienen como caracteristica, 

durante los periodos de auge, un mayor déficit comercial fo cual se agudizo 

entre 1987 y 1991. 

A pesar de fo anterior y aunado al comportamiento heterogéneo del 

comercio exterior manufacturero, el autor resalta, de manera especial, los cambios 

estructurales que se presentaron en los respectivos grupos y destaca el hecho de 

que tanto el sector manufacturero como e! total de la economia han demostrado 

una gran capacidad de respuesta ante los cambios economicos e institucionales 

durante 1982-1986, situacién que se represento en una alta TCPA de sus 

exportaciones y una TCPA negativa de sus importaciones. 

Por el lado de las exportaciones, las manufactureras presentaron una TCPA 

mayor a la de la economia en su conjunto durante 1982-1987 (21.8 y 7.9% 

respectivamente), aunque esta tendencia se contrajo en el periodo 1987-1991 y 

alcanz6 11.2% para las manufacturas y 5.2% para !a economia en su conjunto. 

Una manifestacién de la dindmica exportadora se expresa, de acuerdo a io 

expuesto por Dussel, en el coeficiente de exportaciones del sector 

manufacturero™. Las manufacturas incrementaron considerablemente dicho 

coeficiente de 0.4 entre 1970-1982 a 0.7 durante 1982-1986. Sin embargo, a !o 

largo de 1987-1991 se present6 una notable tendencia a la baja al disminuir a 

0.11. Al mismo tiempo, la dinamica exportadora en general también redujo su 

coeficiente pues en las exportaciones de la economia en su conjunto pasé de 0.8 

en el periodo 1982-1986, a 0.7 en 1987-1991 (cuadro 2.6). 

  

© EY cocficiente de exportaciones se calculé como C.={XPB-X+M)]. en donde, X. exportaciones. PB. 

produccién bruta v’ M. importaciones
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CUADRO 2.6 

_EXPORTACIONES 1982-1991 
Coeficiente TCPA 

82-86 87-91 72-75 78-81 82-86 87-91 

GRUPO | 0.12 0.20 12.2 12.7 29.8 15.7 

Subgrupo tA 0.90 0.27 5.8 26.2 33.7 26.9 

Subgrupo | B 014 0.17 14.6 9.3 28.7 103 

GRUPO II 0.60 0.10 0.3 -1.6 23.9 11.6 

Subgrupo tt.A 0.70 0.12 -4.0 “1.9 32.3 98 

Subgrupo {1.8 0.60 0.80 4.9 -0.1 17.9 44,2 

GRUPO I 0.60 0.50 4.3 12.9 22.3 4.9 

Subgrupo iltA 0.24 0.12 4.4 102.1 51.1 -0.6 

Subgrupo IH.B 0.30 0.30 5.7 1.2 15.4 12.2 

GRUPO IV 0.50 0.70 “7.4 47 5.3 6.3 

Subgrupo IVA 0.12 090 -8.0 -0.3 -12.3 “3.5 

Subgrupo iV B 0.50 0.70 -7.0 $.5 6.5 8.7 

Total sector manufacturero 0.70 0.11 05 5.7 21.8 41.2 

Total de la economia 0.80 0.70 5.6 29.1 7.8 5.2 
  FUENTE: Dussel, 1994 

De acuerdo a los grupos establecidos, la aceleracién exportadora se 

caracterizo por un alto grado de heterogeneidad y concentracién durante 1982- 

1991. En este sentido, se puede destacar lo siguiente: 

  

Las ramas del grupo |, particularmente el subgrupo [A presentaron la mayor 

Tcpa de exportaciones (15.7 y 26.9%) durante 1987-1991 (cuadro 2.6) 

sta dinamica observada en el grupo | y e! subgrupo IA es 

significativamente menor a ta del periodo 1982-1986, en donde se 

registraron TCPA de 29.8 y 33.7% respectivamente (cuadro 2.6). 

El dinamismo observado en las exportaciones manufactureras manifiesta un 

profundo cambio estructural del sector a partir de 1982, ya que se 

observaron TCPA mayores que las de la economia en su conjunto, mientras 

que antes de ese ajio la TCPA de éstas ultimas eran superiores a las del 

sector manufacturero (cuadro 2.6) 

A nivel de ramas destacé la estable y alta TcPA de la rama 56 en ambos 

periodos (50.9 y 46.5%) y el significativo cambio en la TCPA de la rama 57, 

que paso de 42.8 a 0.32% (cuadro 2.7).
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« Se evidencid el potencial de arrastre de las ramas del grupo { en general y 

del subgrupo I.A en particular, pues entre ambos concentran mas del 40% 

de las exportaciones manufactureras entre 1987 y 1991 (cuadro 2.7). 

  

CUADRO 2.7 

GRUPO I. EXPORTACIONES 
TCPA Part/total 

82-86 87-91 82-86 87-91 

GRUPO | 298 157 32.43 40.37 

Subgrupo LA 33.7 26.9 9.27 15.99 

Rama 21 Cerveza y malta 28.0 76 068 1.11 

Rama 34 Petroquimica basica 31.8 17.4 4.72 4.34 

Rama 43 Vidrio y productos de vidrio 43.9 12.2 212 1.93 

Rama 56 Automéviles 50.9 46.5 220 8.61 

Subgnipo 1B 28.7 10.3 22.71 24.38 

Rama 12 Preparacion de frutas y legumbres 13.1 8.9 2.16 1.98 

Rama 20 Bebidas aicohdlicas 3.4 8.1 0.98 0.58 

Rama 39 Jabones detergéntes y cosméticos 47.0 20.1 0.14 0.21 

Rama 47 inds. basicas de metales no ferrosos 48.6 60.4 096 3.16 

Rama 48 Muebles metalicos 446 78.0 0.90 0.33 

Rama 51 Maquinaria y equipo no eléctrico 18.0 923.3 433 6.33 

Rama 52 Maquinaria y aparatos eléctricos 86.1 20.4 064 1.08 

Rama 54 Equipo y aparatos electrénicos 445 04 069 0.44 

Rama 57 Carrocerlas, motores y acc. automaviles 42.8 -0.3 12.73 10.27 
  

FUENTE: Tomado de Enrique Oussel, 1994. 

e a creciente participacién del subgrupo |.A se debe, principalmente, al 

desempefio de ja rama 56, la cual particip6 con el 8.6% del total de las 

exportaciones en el periodo 1987-1991, en contraste al 2.2% observado 

durante 1982-1986 (cuadro 2.7) 

En general, se puede decir que la reaccién de los diferentes grupos ante las 

medidas economicas llevadas a cabo desde 1982, generaron una respuesta 

diferenciada del sector manufacturero. Asi mismo, los mejores resultados se 

observaron en aquelias actividades con mayor potencial tecnoldgico, las cuales 

se han convertido en ramas muy dindmicas y, potencialmente, con mayor 

capacidad de arrastre. Al mismo tiempo, se present6 una clara tendencia de 

concentracion de la actividad exportadora, y su dinamismo, en pocas ramas.



  

72 

CAPITULO Il 

ANALISIS DEL DESEMPENO DEL SECTOR MANUFACTURERO 

EXPORTADOR, 1983-1993 
  

En el presente capitulo se hace un andalisis dei comportamiento de las 

exportaciones manufactureras a nivel de sectores y ramas, abarcando el periodo 

entre 1983 y 1993™, para detectar el impacto de la politica de cambio estructural 

aplicada después de la crisis de 1982 en el desempefio exportador. Se analiza 

también e! grado de participacién de algunas ramas importantes agrupadas en los 

diferentes subsectores de comercio internacional en el mejoramiento o 

empeoramiento de la balanza comercial, asi como su relacién con el PIB y las 

importaciones. 

El periodo de se ha dividido en dos etapas: la primera va de 1983 a 1987 y 

se caracterizé por una sustancial mejora en el saldo de la balanza comercial 

manufacturera, debido a que se presento un importante auge exportador y a la 

drastica caida en las importaciones®. La segunda, de 1988 a 1993, tiene como 

principal distintivo el incremento acelerado y constante del déficit comercial de 

manufacturas, aun cuando se presenté también un importante crecimiento de las 

exportaciones. 

Para llevar a cabo el analisis propuesto se ha adoptado ta clasificacién de 

José Casar para el sector manufacturero, quien hizo una agregacién de las 49 

tamas manufactureras en cuatro grandes subsectores a partir de la metodologia 

descrita en la seccién I.2, inciso b, del capitulo anterior. Asi, el sector de 

manufacturas quedo dividido de la siguiente manera: 

  

* En ef capitulo anterior el estudio abarcé hasta 1991. 

* Taly como se sefialé en cl capitulo previo. fas exportaciones crecieron de 3.747 a 9.634 miles de millones 

de délares, mientras que las importaciones disminuyeron de 20.5 a 8.1 miles de millones de délares (cuadro 

2.4). 
° Entre paréntesis se anota la forma en que se hard referencia a estos sectores cn tos cuadros preseniados.
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« Ramas de comercio intraindustrial (Intra). 

* Ramas de comercio interindustria! importador neto (InterM). 

* Ramas de comercio interindustrial exportador neto (InterX). 

e« Ramas de bajo volumen de comercio internacional (B. vol.) 

A continuacién se presenta una breve descripcién del comportamiento de la 

balanza comercial manufacturera, para después examinar dicho comportamiento 

mediante la clasificacién propuesta. Asi mismo, se realiza un analisis a nive! de 

ramas. 

HL1. EL COMERCIO EXTERIOR MANUFACTURERO, 1983-1993 

a) Evolucion de la balanza comercial manufacturera. 

EI éxito exportador que presenté ef sector manufacturero durante el periodo 

1983-1987, sufrid un severo retroceso durante el periodo siguiente (1988-1993). 

La respuesta de la balanza comercial manufacturera ante las medidas adoptadas 

después de 1982 fueron, en el corto plazo, favorables, ya que el déficit de mas de 

352 mil millones de pesos observado en 1981 se redujo a casi 80 mil millones de 

pesos en 1987, lo cual representdé, en términos porcentuales, una disminucién 

poco mayor al 77%. (cuadro 3.1). 

  

    
1983-1983 

Balanza comercial (miles de millones de nuevos pesos, 19) 

1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

PIB = 4862.2 4628.9 4796.1 4920.4 4735.7 4823.6 4883.7 5047.2 5271.5 5462.7 5616.0 564 9.7 
BC -352.9 -518 646 -1325 -1106 -81.0 -158.2 -252.1 -340.8 439.6 -575.0 -529.8 

x 819 1714 1918 1655 2749 3024 291.9 3114 354.3 357.7 359.2 417.9 

M 434.8 223.2 256.4 298.0 385.5 383.1 450.2 563.5 695.1 797.3 934.2 947.8 

Tasa de crecimiento 
PIB 88 4.2 3.6 2.6 “3.8 19 4.2 3.3 44 36 28 06 

BC 133-765 247 105.2 -165 -268 95.4 593 35.2 29.0 308 7.9 

x 85 623 14.9 13.7 © 66.1 9.9 “3.4 67 13.8 1.0 04 16.4 

M 85 -31.6 14.9 16.3 29.3 0.6 175 252 23.4 14.7 (17.2 15 
  

PIS, producto interno brute, BC, batanza comercial, X, exportaciones, M; impostaciones 

FUENTE: Etaboracién propia con datos de la Direccién de Contabilidad Nacional y Estadisticas Economicas y del 
‘Sistermm de Cuentas Nacionales de México, INEGI, varios afios:
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Sin embargo, a partir del siguiente afio (1988), la balanza comercial volvié a 

experimentar una tendencia de déficit creciente pero de mayores dimensiones que 

a principios de la década. Efectivamente, en 1992 el déficit comercial observado 

rebasaba ya los 575 mil millones de pesos, aunque durante el afio siguiente 

presento una ligera recuperacién al disminuir a casi 529 mil millones de pesos. 

Durante todo ef periodo, el comportamiento de! saldo de la balanza comercial 

manufacturera fue claramente opuesto al de la economia en su conjunto, pues a 

medida que se presentaron incrementos en el pis, el déficit manufacturero 

aumento considerablemente. En ta grafica 3.4 podemos observar la tendencia 

anteriormente descrita. 

GRAFICA 3.1 
Déficit comercial manufacturero y PIB 
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FUENTE: Cuacro 3. 

Como era de esperarse, de acuerdo a la teoria econdmica, las 

importaciones se incrementaron ante los repuntes econdmicos presentados, pues 

[...] un aumento de la renta del pais [.. Jaumenta el gasto en importaciones y, 

como consecuencia, empeora fa balanza comercial (Dornbusch y Fisher, p. 205). 

Ante un incremento de la demanda agregada, cabria esperar que las 

exportaciones aumentaran, sin embargo, paraddjicamente, en los afios en que se 

presento un crecimiento en la economia, se observo una tendencia a la baja en el 

ritmo de crecimiento exportador, acrecentando asi el déficit comercial.



  

75 

En la grafica 3.2 podemos observar el comportamiento referido. Excepto en 

1986 y 1987, las importaciones mantuvieron un comportamiento similar ai de! PIB; 

en cambio, las exportaciones se incrementaron considerablemente precisamente 

en los afios de mayor contraccién econémica, mas marcadamente durante 1983 y 

1986. En cambio, entre 1988 y 1991 esta tendencia se modificd y tomaron una 

ruta parecida al comportamiento del PIB, probablemente como resultado de jas 

politicas de cambio estructural profundizadas a entre 1985 y 1987. Sin embargo, 

hacia 1992 volvieron a comportarse de manera inversa a la economia, acentuando 

esta tendencia en 1993. 

GRAFICA 3.2 
Comercio exterior manufacturero y PIB 
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FUENTE: Cuadro 3.4 

El comportamiento contraciclico de las exportaciones sugiere que el auge 

que presentaron hasta 1987 estuvo basado en exportaciones residuales, producto 

de la contraccidn del mercado interno que se presenté a partir de la crisis de 

1982.5’ Como veremos mas adelante, la evolucién del comercio exterior 

manufacturero durante el periodo siguiente (1988-1993), pudiera indicar un efecto 

contrario al que se buscaba pues parece ser que e! comercio exterior 

  
  

* José Casar (1989) considera que el nivel de ta demanda interna de manufacturas cn 1987 se encontraba casi 
30% debajo de su nivel de 1981
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manufacturero presento un reorientacion hacia jas importaciones dado el 

sustancial incremento de éstas y el erratico comportamiento de las exportaciones. 

Un andalisis mas detallado de los diferentes subsectores y ramas del sector 

manufacturero permitira entender mejor algunas de las causas que generaron este 

patron de comportamiento. 

b) Comportamiento de la balanza comercial manufacturera 

por subsector. 

Como veremos enseguida, los diferentes subsectores de las manufacturas 

presentaron un comportamiento heterogéneo y ei peso relativo de cada uno de 

ellos en la evolucién de !a balanza comercial a partir de 1983 tampoco fue 

equilibrado. 

En el cuadro 3.2, se puede apreciar la evolucién y el peso de cada 

subsector sobre el déficit comercial manufacturero. El saldo de la balanza 

comercial de las ramas de comercio intraindustrial reacciond favorablemente ante 

las medidas adoptadas después de 1982 al modificar su déficit comercial de 41.7 

miles de millones de pesos en ese afio a un superavit mayor a 13 mil millones de 

pesos en el siguiente. Esta tendencia favorable se mantuvo en estas ramas hasta 

1986. Sin embargo, desde 1987 presentaron nuevamente déficits comerciales 

crecientes hasta 1993. 

Por otro lado, mientras que el subsector interindustrial exportador neto fue 

el unico que mantuvo una balanza comercial superavitaria a lo largo de todo el 

periodo, el interindustrial importador neto, aunque presenté una notable 

recuperaci6n en 1983 y una relativa estabilidad hasta 1987, fue el que manifesto 

un mayor deterioro de su balanza comercial al pasar de 104.3 a 365.5 miles de 

millones de pesos, lo cual significé un incremento de! 250%, de tal manera que en 

él recay6 la mayor parte de !a generacién del déficit comercial.
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CUADRO 3.2 

BALANZA COMERCIAL MANUFACTURERA POR TIPO DE SECTOR, 1981-1993 

1981 1982 

-311.4 -220.7 
-70.2 417 

-251.6 -195.3 

22.2 28.8 
14.9 -12.5 

100.0 100.0 

225 18.9 
80.8 88.5 

“7.1 -13.0 

38 5.6 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Miles de millones de nuevos pesos, 19807100 

“51.8 -64.6 -132.5 -110.6 -81.0 -158.2 -252,1 -340.8 -439.6 -575.0 -529.8 

13.3. 24.4 10 24 98 -18.7 -426 48.6 -89.4 -1115 -83.1 

-104.3 -123.4 -157.0 -159.6 -128.6 -156.7 -199.5 -256.7 -301.3 -376.8 -365.5 

375 308 269 398 419 298 258 161 127 06 1.3 
16 36 -5.4 68 154 -127 -35.5 -516 -61.6 -87.3 -825 

Participacion en el total (%) 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

+258 -378 O07 -22 124 118 170 143 203 194 157 

201.4 191.1 1185 144.3 1588 99.0 792 753 685 655 69.0 

“72.5 A77 -21.8 -360 -516 189 -102 -47 -29 01 -02 

73.2 -5.5 41 61-191 80 144 151 140 152 186 

FUENTE: Elaboracién propia con datos de la Direccion de Contabtidad Nacional y Estadisticas Econémicas, INEGI. 

Al dividir el periodo en las dos etapas propuestas (1983-1987 y 1988-1993), 

se encontraron algunos cambios interesantes en el comportamiento de los 

diferentes subsectores respecto a su participacion en cinco variables importantes: 

a) el déficit comercial, b) comercio exterior,™ c) exportaciones d) importaciones y 

e) produccién bruta (cuadro 3.3). 

CUADRO 3.3 
PARTICIPACION PROMEDIO EN EL TOTAL MANUFACTURERO 
POR TIPO DE COMERCIO EXTERIOR, 1983-1987 Y 1988-1993 

(porcentaies) 
  

  

oc ce xX M PB 
1983-1987 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Intra 7A 35.8 44,3 29.6 18.6 
InterM 152.8 46.6 25.5 61.8 29.9 
InterX -40.6 6.3 18.0 1.3 6.3 

BVol -5.0 9.3 12.2 7.3 45.2 
1988-1993 

Total 100.0 100.0 400.0 100.0 100.0 
Intra 17.6 38.1 48.9 32.8 24.4 
interM 73.1 44.0 28.7 $1.5 28.6 

InterX -4.8 47 9.7 2.3 6.0 
BVor 1414 13.2 12.7 13.4 41.3 
  

DC; défict comercial (X-M), CE, comercio exterior (X+M); X, exportaciones:M; importaciones y PB; produccién bruta 
FUENTE: Elaboracién propia con datos de ta Direccién de Contabitidad Nacional y Estadisticas Econémicas, INEGI 

A diferencia de la primera etapa, en donde el interindustrial importador neto 

fue el Unico subsector responsable del déficit comercial,” entre 1988 y 1993 

* El comercio exterior es 1a suma de las exportaciones mas las importaciones. 

Los otros tres sectores mantuvieron balanzas comerciales superavitarias casi en todos los aflos (cuadro 3.1).
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solamente el subsector interindustrial exportador neto no contribuy6é al incremento 

del déficit, es decir, el desequilibrio comercial se extendiéd a la mayoria de las 

ramas manufactureras. 

A pesar de lo anteriormente expuesto, sobresale el enorme peso que 

significé para la balanza comercial manufacturera el papel desempefado por el 

subsector interindustrial importador neto, pues durante el primer periodo 

contribuyé con mas del 152% del déficit, mientras que durante el segundo, aunque 

redujeron su participacién, ésta se mantuvo alta (73.1%). Por su parte, los 

subsectores intraindustriales y de bajo volumen de comercio exterior 

incrementaron su participacién de -7.1 a 17.6% y de 5.0 a 14.1% respectivamente. 

La participaci6n de los diferentes subsectores en el deéficit comercial 

manufacturero estuvo explicada, en gran medida, por el grado de participacion de 

los mismos en el comercio exterior. En este sentido, durante los dos periodos, el 

subsector interindustrial importador neto tuvo fa mayor participacién con 46.6 y 

44% respectivamente; el enorme peso de fa importaciones de este subsector 

determind su gran peso en el déficit de la balanza comercial. En segundo lugar se 

encuentra el subsector intraindustrial con el 35.8% durante 1983-1987 y 

aumentaron su participacién a 38.1% en el segundo periodo (cuadro 3.3). 

Aunque fos subsectores con bajo volumen de comercio internacional 

aumentaron su participacién comercial en 3.8% entre un periodo y otro, apenas 

rebasaron el 13% del total, a pesar de que fueron fos que concentraron la mayor 

parte de la produccién bruta (arriba del 40% del total en ambos periodos). Por otro 

lado, los subsectores interindustriales exportadores netos, no obstante su 

comportamiento positivo respecto a la balanza comercial, no tuvieron un peso 

significative en la cantidad de comercio exterior realizado, pues incluso redujeron 

su participacion de 9.3 a 4.7% entre un periodo y otro. 

El enorme déficit comercial del subsector interindustrial importador neto 

durante 1983-1987 se debid a una contribucién mayor de 61% de las 

importaciones, mientras que su participacién fue relativamente baja en las
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cuota en exportaciones (44.3%) y baja en importaciones (29.6%), comparada con 

los importadores netos (ver cuadro 3.3). 

Para el periodo 1988-1993, se registraron los siguientes cambios 

importantes: el subsector interindustrial importador neto disminuyo su contribucién 

a las importaciones en poco mas del 10% y aumenté mas de 3% en el renglén de 

exportaciones, mientras que el intraindustrial incremento su participacién en 

ambas variables alrededor de! 4%. Las exportaciones del subsector exportador 

neto se redujeron considerablemente (de 18 a 9.7%), porcentaje que fue asimilado 

por el importador neto y el intraindustrial, mas o menos en la misma proporcidn. 

Cabe destacar que durante el periodo 1988-1993 la participacidn del subsector de 

bajo volumen en las exportaciones fue superior en 3% a la de! exportador neto, lo 

que pone en evidencia el poco dinamismo de este ultimo. 

Resalta pues ta tendencia al incremento del déficit de la balanza comercial 

de la mayoria de los subsectores (excepto los exportadores netos) durante los 

afios de crecimiento del pis, particularmente entre 1987 y 1993. Esto concuerda 

con el argumento presentado anteriormente de que ante un crecimiento interno se 

presenté una expansién generalizada de importaciones y una tendencia a la baja 

en los ritmos de crecimiento de las exportaciones, reafirmando el caracter 

contraciclico de éstas ultimas. 

De hecho. la combinacién de estos dos factores en las ramas agrupadas 

como interindustriales importadoras netas determind el crecimiento del déficit 

comercial dado su enorme peso en las importaciones totales y fue a través de este 

mecanismo que se manifesto una restriccidn externa al crecimiento durante los 

periodos de auge. 

De esta manera, parece ser que el auge exportador del periodo analizado 

condujo, con su propia evolucién, al deterioro de ia balanza comercial de 

manufacturas, pues el incremento de exportaciones en si mismo generd un 

incremento mayor en importaciones. Un indicador que permite apreciar dicha
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telacién es el coeficiente de importaciones/exportaciones, el cual indica las 

unidades de importaciones que se requieren por cada unidad destinada el exterior. 

En el cuadro 3.4 podemos observar la tendencia a incrementar este 

coeficiente a lo largo del periodo, tanto en el sector manufacturero como en todos 

los subsectores que lo componen. En principio, se presentd una drastica caida 

generalizada del coeficiente entre 1981 y 1983 debido al impacto de la crisis 

econdémica y de las devaluaciones de 1982. Sin embargo, a partir de 1984, éste 

tendié a crecer, sobre todo en el subsector interindustrial importador neto, en 

donde se observaron los incrementos mas importantes (3.3 en 1983 y 5.7 en 

4985). 

CUADRO 3.4 

COEFICIENTE IMPORTACION/EXPORTACION MANUFACTURERO” ¥ SUBSECTORES, 

1981 y 1983-1993 

19811983 198419851986 =—1987 1988 19891990 199119921993 
  Total 5.304130 134 #180 140 4127 154 181 196 223° 260 227 
Intra nd 0.81 0.73 0.99 0.98 108 1.14 1.31 127 1,50 159 1.38 

interM nd 3.32 3.81 570 315 250 263 316 350 388 496 404 
Interx ad 005 009 O12 O11 O13 O18 O31 O48 O60 098 096 
8B. vol nd 0.91 0.84 1.32, 0.79 0.66 4.32 185 2.29 243° 283 267 
  @/ Se calould camo: (Mi/Xi}i* 100; en donde Mi; importaciones del gector i.Xi; expartaciones del sector i, j; af'o j 
FUENTE: Etaboracién prapia con datos de la Direccién de Contabiftad Nacional y Estadisticas Econdmicas, INEGI, varios afios. 

La evolucién de! coeficiente sufrid una nueva caida entre los afios 1986 y 

1987, generada por el nuevo proceso de devaluacién. En este caso fue el 

subsector interindustrial importador neto el que mas redujo sus niveles de 

importacién al pasar de 5.6 en 1985 a 2.5 en 1987, nivel inferior al observado en 

1983. A partir de 1988 el incremento de Ja relacién importaciones/exportaciones 

nuevamente se generalizo hasta 1992, para retomar la tendencia a la baja durante 

1993, tal vez derivado del menor crecimiento del pip de ese ajio (0.6%). 

La tendencia presentada por los diferentes subsectores entre 1988 y 1993, 

podria indicar la existencia de un proceso de transicién de las manufacturas hacia 

una industrializacion orientada a las importaciones. Dicho en otras palabras, 

mediante este coeficiente se manifiesta ia alta elasticidad de la demanda de las 

importaciones en el sector manufacturero, particularmente durante un periodo de
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crecimiento. Este proceso se manifesto mas claramente en la evolucion de este 

coeficiente en el subsector interindustrial importador neto, el cual incremento su 

relacién importacién-exportacién de 2.8 a 4.0%. 

c) Las exportaciones manufactureras. Un andlisis por rama. 

El crecimiento de las exportaciones de manufacturas, durante estos afos 

fue, en general, importante y mantuvo una tendencia de crecimiento durante todo 

el periodo. Sin embargo, el comportamiento diferenciado de los diferentes 

subsectores en el incremento exportador hace necesario un analisis mas 

minucioso con el fin de establecer los alcances del auge exportador y los posibles 

beneficios que haya acarreado a las diferentes ramas manufactureras. 

- Composicién del incremento exportador. 

El auge que !as exportaciones manufactureras experimentaron en el 

.periodo 1983-1993, al pasar de 171.4 a 417.9 mil millones de pesos, y que 

representé e! 143.8% de incremento, no se manifest6 de la misma manera en 

todos los subsectores establecidos ni en el comportamiento de las ramas que los 

conforman. En el cuadro 3.5 se presenta la contribucién de los 4 subsectores 

manufactureros y las ramas que mas destacaron por su participacién en el 

incremento exportador durante este periodo”. 

Una de las situaciones mas generales que destacan en este cuadro es el 

manifiesto cambio en cuanto la participacion en el incremento exportador por parte 

del conjunto de ramas de comercio intraindustrial. Si bien entre 1983 y 1987, 

participaron con 41.9% del total, durante 1988-1993 fueron responsable de mas de 

70% del mismo. Esta situacién contrasta con la observada en los subsectores 

restantes, pues todos disminuyeron su participacién en el incremento de 

“” para encontrar la participaciéu en el incremento exportador primero se calculé cl incremento absoluto del 

sector manufacturero. asi como de los sectores y ramas. despuds se calculd ef porcentaje correspondiente a 
cada sector ¥ rama respecto al total de las manuwfacturas.
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lasexportaciones. También es marcada la pérdida de dinamismo exportador de las 

ramas interindustriales exportadoras netas, pues, si de por si mantenian una baja 

presencia en este sentido (6.4% en el primer periodo), disminuyeron su 

participacién hasta representar -5.6% del aumento de las exportaciones en el 

CUADRO 3.5 
COMPOSICION (en porcentajes} DEL INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES 

MANUFACTURERAS, RAMAS SELECCIONADAS, 1983-1993 

1987/1983 1993/1998 1993/1983 
  

  

  

incremento del sector manufacturero 76.27 43.16 143.87 

Participacién del sector intraindustrial 41.90 76.39 60.69 

37 Resinas sintéticas y fibras artificiales 4.73 6.13 §.84 
47 tndustrias basicas de metales no ferrosos 1.92 7.31 5.36 

56 Automéviles 20.89 57.88 43.00 

57 Carrocerias, motores, partes y acc. para automdviles 17.91 -7.56 8.28 

Participacién de! sector interindustrial importador neto 30.98 27.24 30.46 

16 Azucar 3.90 -$.92 0.25 

46 Industrias basicas de hierro y acero 4.82 6.97 4.91 

51 Maquinaria y equipo no eléctrico 6.45 14.35 11.38 

55 Equipo y aparatos eléctricos 1.89 8.48 §.65 

Participacién del sector interindustrial exportador neto 6.45 $.01 3.94 

19 Otros productos alimenticios 5.82 -§.59 -3.16 

Participacién del sector de bajo volumen de comercio e? 20.67 7.38 12.78 
21 Cerveza y malta 4.75 0.74 4.14 

24 Hilados y tejidos de fibras blandas 6.03 -1.76 0.83 

53 Aparatos electro-domésticos 117 6.25 3.78 
  

FUENTE: Elaboracién propia con dates de ta Direccién de Contabilidad Nacional y Estadisticas Econémicas y del SCNM, INEGI. 

segundo. 

Ahora bien, a un nivel mas desagregado, durante 1983-1987, tan sdlo 

nueve ramas contribuyeron con mas de 73% del incremento de las exportaciones. 

TABLA 3.1 

RAMAS CON MAYOR PARTICIPACION (en porcentajes) EN EL 

INCREMENTO EXPORTADOR, 1983-1987 
  

37 Resinas sintéticas y fibras artificiales 473 

56 Automéviles 20,89 

57 Carrocerias, motores, partes y acc. para automoviles 1791 
16 Azucar 3.90 
46 Industrias basicas de hierro y acero 4.82 

51 Maquinaria y equipo no eléctrico 6.45 

19 Otros productos alimenticios 5 82 

21 Cerveza y maita 475 

24 Hilados y tejidos de fibras blandas 5.03 
  

FUENTE: Cuadro 35
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Estas ramas se presentan en la tabla 3.1 y su distribucion se ilustro en el 

cuadro 3.5. Cabe destacar la contribucién de las tres ramas que pertenecen al 

subsector intraindustrial (37, 56 y 57), las cuales participaron con mas de 43% del 

total de! incremento. 

Durante la segunda etapa (1988-1993), diminuyé a siete el niimero de 

ramas que participaron mayoritariamente en el incremento exportador. No 

obstante, la participacion de las ramas de comercio intraindustrial no solo se 

mantuvo, sino que se incrementé; ahora éstas concentraron el 71.3% del total 

(tabla 3.2). Es notable el hecho de que la rama 56 (automdviles) fue responsable 

de mas del 57% de dicho incremento.”! 

TABLA 3.2 
RAMAS CON MAYOR PARTICIPACION (en porcentajes) EN EL 

INCREMENTO EXPORTADOR, 1988-1993 
  

37 Resinas sintéticas y fibras artificiales 6.13 

47 Industrias basicas de metales no ferrosos 7.31 

56 Automéviles 57.88 

46 industrias basicas de hierro y acero 6.97 

51 Maquinaria y equipo no eléctrico 14.35 

55 Equipo y aparatos eléctricos 8.48 

53 Aparatos electro-domésticos 6.25 
  

FUENTE: Cuadro 3.5 

Como se puede apreciar, entre ambos periodos, se presenté una 

recomposicién de {a participacion de jas diferentes ramas en la dindmica 

exportadora del sector manufacturero, pues en el segundo periodo, varias ramas, 

como la 16, 19, 21 y 24, dejaron de tener el mismo peso y cedieron su lugar a 

otras, como la 47, 55 y 53, que en el anterior no habian tenido una presencia 

importante en la actividad exportadora. Es conveniente resaltar el caso de la rama 

57 ya que su participacién se redujo en el incremento exportador debido a que es 

la encargada de suministrar la mayoria de los insumos (ya sea importados 0 

procesados) requeridos por la rama 56. A pesar de Io anterior esta rama participd 

con mas de! 10% del incremento. 

  

"| Esta rama elevé su peso relative en el incremento cxportador en poco mas del 177% at pasar de 20.89% en 

1983-1987 a 57.88% en 1988-1993.
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Ahora bien, tomando en cuenta todo el periodo (1983-1993) se confirma 

que el aumento en el peso relativo que presentaron los sectores intraindustriales 

en el incremento exportador fue explicado por el comportamiento de cuatro de sus 

ramas — la 37, 47, 56 y 57 (ver cuadro 3.5). De ellas destacé el peso de la rama 

56, la cual mantuvo una participacién de 43% del total. Este hecho resalta el alto 

grado de concentracién en cuatro de fas ramas que componen el sector 

intraindustrial en general y de la rama 56 en particular. 

~ Coeficiente de exportaciones a producto 

Al considerar el auge exportador manufacturero del periodo, también se 

pueden advertir cambio sustanciales en la relacién exportadora respecto a la 

produccién en las diferentes ramas que explican este crecimiento. En este sentido, 

el coeficiente de exportaciones a producto es un indicador que permite analizar 

este comportamiento. 

En el cuadro 3.6 se presenta la relacion exportaciones/produccién bruta del 

sector manufacturero, de ios cuatro subsectores y de las ramas que presentaron 

mayor dinamismo exportador durante las dos etapas en las que se ha dividido el 

periodo de estudio. En general, el coeficiente presenté la misma tendencia que el 

comportamiento de las exportaciones. 

En él se puede observar un incremento de este coeficiente en el sector 

manufacturero, pues mientras entre 1983-1987 se destind 9.2% de su produccién 

bruta a las exportaciones, durante 1988-1993 fue mas de 11.4% !o que se asignd 

a esta actividad. A excepcién del subsector de bajo volumen de comercio exterior, 

esta retaci6n aumenté en los demas subsectores. A nivel de ramas todas las 

denominadas dinamicas presentaron importantes incrementos destacando la rama 

53, en la cual se dio un aumento de mas de 27% al pasar de 7.8 a 35.7%. La 

mayoria de estas ramas elevaron su coeficiente en mas de 15%.
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CUADRO 3.6 

COEFICIENTE DE EXPORTACIONES A PRODUCTO, 

RAMAS SELECCIONADAS 1983-1987 Y 1988-1993 
1983-1987 1988-1993 

  

Sector manufacurero 9,27 11.47 

intraindustrial 20.78 22.89 

37 Resinas sintéticas y fibras artificiales 13.19 21.09 

47 Industrias basicas de metales no ferrosos 5.62 22.09 

56 Automéviles 13.51 28.27 

Interindustrial importador neto 20.78 22.89 

46 Industrias basicas de hierro y acero 6.90 10.50 

51 Maquinaria y equipo no eléctrico 20.34 37.44 

55 Equipo y aparatos etéctricos 49.29 37.16 

Interindustrial exportador neto 7.80 12.16 

Bajo volumen de comercio exterior 27.78 18.44 

53 Aparatos electro-domésticas 7.88 35.76 
  

El coeficienta de exportaciones se catculé como © —_,=(X,/PB/),“100. En donde X ,; exportaciones de la ramao sector 
P,,: produccién bruta de la rama © sector i, Ambas para el ao j, on millones de pesos corientes, 
FUENTE: Elaboracién propia con datos de ia Direccién de Contabilidad Nacional y Estadisticas Econémicas, INEGI, 

De todas elias, la rama 56 presenté el mayor vuelco hacia la exportacion. 

En 1982 destinaba a! comercio exterior menos del 2% de su produccién, en 

cambio durante 1993 mas de 32% de su produccién fue destinado a las 

exportaciones. 

Asi, se puede decir que, si bien el sector manufacturero sufrid cambios 

importantes en su estructura exportadora, al mismo tiempo, se presento un 

proceso de concentracién de esa actividad en unas cuantas ramas industriales. A 

continuacién se presenta un breve estudio de la manera en que se dieron estos 

cambios. 

liL2 ANALISIS DEL CAMBIO EN LA DINAMICA DE LAS EXPORTACIONES 

MANUFACTURERAS 

Desde 1982, parcialmente motivado por la contraccién econémica -con la 

consecuente caida de la demanda interna-, la depreciaci6n del tipo de cambio, asi 

como el! comportamiento de la demanda externa, las exportaciones
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manufactureras mostraron un enorme crecimiento.” Sin embargo, al analizar mas 

detenidamente este comportamiento, se observan ciertas contradicciones que 

permiten cuestionar ios resultados en materia de comercio exterior en general, y 

de las exportaciones en particular. 

A lo largo de esta seccidn se realiza el analisis de las exportaciones del 

sector manufacturero y de las exportaciones de las ramas que se han catalogado 

como fas de mayor dinamismo en el incremento exportador entre 1983 y 1993, 

relacionandolas con el comportamiento de la demanda intema, el tipo de cambio 

real y la evolucién de! PIB de los Estados Unidos”. 

a) Comparacién entre la evolucién de la demanda interna y el 

comportamiento de las exportaciones manufactureras” 

E! comportamiento de las exportaciones y la demanda interna” durante los 

afos 1983-1993 fue marcadamente diferente, pues las primeras presentaron una 

dinamica contraria a la evolucién del mercado interno. Entre 1983 y 1987, jas 

exportaciones manufactureras manifestaron un importante periodo de auge 

presentando una TCPA superior al 15.2%, al incrementarse de 171.4 a 302.1 miles 

de millones de pesos. Por lo contrario, como consecuencia de ta devaluacién de 

1982 y de la contraccién econdmica generada por fa crisis, la demanda interna 

presenté un limitado crecimiento de 4,915 a 5,189 miles de millones de pesos a 

una TACPA apenas cercana a 1.4%. (cuadro 3.7). 

El desempefo exitoso de las exportaciones se mostré con mayor fuerza 

entre 1985 y 1987 cuando alcanzaron una TCPA superior a 35% al aumentar de 

"= No solamente se prescnté este crocinticnto cn las exportaciones manufactureras. sino que, segun Enrique 
Dussei (1997) la economia en su conjunto incrementé sus exporiaciones con una TCPA de 5.7% durante 
1982-1987 y de 3.0% durante 1988-1992. Sin embargo. segiin el mismo autor, (...) 4a manufactura esta aun 

debajo de fos niveles hist6ricos alcanzados durante los afios setenta. (Dusse\ 1997) 

°) Se ha tomado esta economia come referencia de ta demanda externa, por ser con la que mayor comercio 
tealiza nuestro pais. 
"La informacion utilizada cu esta seccién estén expresadas en pesos constantes a precios de 1980. 
** La demanda interna est compuesta por el consumo privado, el consumo de gobiemo. ta formacion bruta de 

capital fijo v las exportaciones de bienes v servicios.
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165.5 a 302.1 miles de millones de pesos. De manera paralela, se dieron dos 

hechos importantes: el mercado interno sufrié 1a mayor cantraccién del periodo y 

redujo sustancialmente su dinamismo mostrando una TcPA de -0.7%; al mismo 

tiempo el proceso de apertura comercial fue profundizado, generando un nuevo 

escenario para e! comercio con otros paises, lo cual, como veremos mas adelante, 

pudo haber sido aprovechado por algunas ramas manufactureras. 

CUADRO 3.7 

OEMANDA INTERNA Y EXPORTACIONES MANUFACTURERAS, 1983-1993 

7963. 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1902 1993 

Miles de millones de nuevos pesos, 1980=100 

Demands intema 4,915.1 5,135.4 5,267.5 5,128.2 5,180.1 5,335.1 5,614.1 5,973.5 6,200.9 6,579.1 6,622.4 

Exportacionestotales 1714 1918 1655 2749 3021 2919 3114 3643 3577 3592 4179 

Tasa de crecimiento anuat 

Demanda intema 42 45 26 -27 1.2 28 52 64 5.3 46 O7 

Exportaciones totales 62.3 W9 -137 666.1 99 34 67 13.8 1.0 04 16.4 

Tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) 

  

1963-1987 1985-1987 1988-1993 1992-1993 

Demanda intema 1.4 07 44 07 

Exportaciones totales 15.2 35.1 74 16.4 
  

(PUENTE: Elaboraciin propa con datos de fa Direccién de Contabidad Nacional y Estadisticas Econémicas 

yal Sistorma da Cuontas Nacionoées, INEGI 

A lo largo del siguiente periodo (1988-1993), en tanto que en la demanda 

interna se aprecié una notable recuperacién al presentar una TCPA de 4.8%, las 

exportaciones entraron en un proceso de desaceleracion al crecer a un ritmo 

menor a 7.5%. Parece ser que fa recuperacién observada en la demanda interna 

estuvo fuertemente ligada al congetamiento del tipo de cambio y a la reduccién de 

los niveles inflacionarios, como consecuencia de la aplicacién del Pacto de 

Solidaridad Econémica puesto en marcha a finales de 1987. 

Sin embargo, hacia los dos ultimos afos de nuestro estudio (1992-93), e! 

mercado interno sufridé nuevamente una contraccién importante, con una tasa de 

crecimiento de 0.7%, mientras que las exportaciones crecieron mas de 16%. 

En la grafica 3.3 se puede observar el comportamiento descrito entre la 

demanda intema y las exportaciones manufactureras a lo largo del periodo. Como
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se dijo anteriormente, es posible constatar la existencia de un comportamiento 

contraciclico de las exportaciones, de manera que, por ejemplo, ante la 

disminucién de la demanda interna en 1982 y 1983, las exportaciones se 

incrementaron considerablemente, en cambio, ante el repunte de la demanda 

interna en 1984 y 1988, las exportaciones redujeron su dinamica de crecimiento. 

Las anteriores consideraciones plantean la posibilidad de que tos 

incrementos en las ventas externas no fueron resultado de un incremento en la 

actividad productiva manufacturera, sino que estuvieron determinados, en mayor 

medida, por la contraccién del mercado interno, ayudado por el acentuamiento de 

la liberalizaci6n comercial, de modo que algunas industrias contaron con las 

condiciones y los excedentes suficientes para canalizar sus productos al exterior. 

Asi, cuando menos hasta 1988, la evolucién de las exportaciones parece que 

estuvo fuertemente relacionada, de manera inversa, a ia trayectoria de la 

demanda interna. 

GRAFICA 3.3 
Demanda interna y exportaciones manufactureras 1983-1993 
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FUENTE: CUADRO 37 

Efectivamente, al revisar esta relacién a partir de 1988, se observaron 

aigunos cambios en su comportamiento. Los incrementos en la demanda interna 

que se presentaron entre 1988 y 1991, generaron efectos inversos a los que se 

venian observando en las exportaciones; la tendencia de crecimiento de éstas 

parece que siguieron la tendencia de crecimiento de la demanda interna (de 

manera muy clara entre 1989 y 1990) 0, cuando menos, las variaciones del
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crecimiento de las exportaciones no se comportaron de manera tan 

marcadamente diferente como en e! periodo anterior (véase grafica 3.3). 

Sin embargo, desde 1987, se advierte una considerable pérdida de 

dinamismo de las exportaciones; a partir de ese, afio y durante el resto del 

periodo, las exportaciones mostraron las menores tasas de crecimiento. Como 

veremos mas adelante, esta falta de dinamismo no se debid unicamente a la 

reduccion del margen de subvaluacién del peso a partir de 1991, sino que también 

estuvo fuertemente ligada a factores externo, como la recesion de la economia 

mundial, particularmente a la de los Estados Unidos. 

En el cuadro 3.8 se presenta el crecimiento de las exportaciones de /os 

diferentes subsectores manufactureros y !a demanda interna. En él se aprecia que 

ofrecieron una respuesta congruente con lo que se ha venido mencionando 

respecto a las variaciones de la demanda interna. Durante 1983-1987, los 

primeros presentaron una TcPA superior a la de la demanda interna, al mismo 

tiempo que, a excepcidn del sector interindustrial exportador neto (que crecié en 

4.9%), tuvieron crecimientos de sus exportaciones superiores al del total de la 

industria manufacturera que, como vimos en el cuadro anterior, alcanz6 15.2%. 

CUADRO 3.8 
DEMANDA INTERNA Y EXPORTACIONES MANUFACTURERAS POR SECTOR, 1983-1993 

19831984 1985 198519871988) 1989, 1900 1991 1942 193 
Miles de millones de nuevos pesos, 1980-100 

Oemanda intema 4,915.1 5135.4 6267.5 $1262 5,189.1 5335.1 56141 59735 62909 65791 66224 
intra 1 91.3 828 1227 1238 1300 1401 1604 1785 1896 2187 

Inter 450 49 84 743 84 87 94 1026 1047 %2 1201 

interXx 26 40 B27 47 40 B2 73 NB NA BE BWI 

Bvol 78 26 66 31 48 400 415 400 40 476 4903 

. Tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) 

1983-1987 1985-1987 1988-1993 1992-1993 

Demanda intema 137 0.75 442 065 
(ntra 15.72 22.32 10.96 15.38 

IntesM 17.42 58.96 697 2.09 

Intesx 495 2112 3.76 11.67 

Bvol 26.02 64.26 427 3.45 
  PUENTE: Elaboraciin propa con dates de la Graccién do Cortablkdad Nacional y Estadisticas Econérricas 
yi Sisterra de Quertas Nacionales, INEGI
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Durante el siguiente periodo (1988-1993) se presenté una disminucién de ta 

TCPA de las exportaciones en todos los subsectores, sin embargo, en el 

interindustrial exportador neto se observ una tasa negativa (-3.8), la cual parece 

estar reflejando un comportamiento de sus exportaciones menos ligado a los 

efectos de la demanda interna durante todo el periodo, probablemente porque en 

estos sectores existia una dinamica exportadora previamente establecida. 

b) Comportamiento de las ramas con mayor presencia exportadora, 1988- 

1983 

A pesar de que en el periodo 1988-1993 !a economia nacional enfrento 

nuevas condiciones respecto a las que le rodearon durante 1983-1987 -una nueva 

relacién peso-délar (revaluacién del peso), {a recuperacién de la demanda interna, 

asi como un periodo de recesi6én de la economia mundial, es decir una 

contracci6n de la demanda externa-, y que se manifestaron con una 

desaceleracién del dinamismo exportador, no se presentaron grandes 

modificaciones en cuanto al comportamiento de las ramas mas dinamicas en el 

incremento de las exportaciones. Como ya se ha apuntado, estas ramas son: 

« Rama 37. Resinas sintéticas y fibras artificiales. 

« Rama 47. Industrias basicas de metaies no ferrosos. 

« Rama 56. Automéviles. 

« Rama 57. Autopartes y accesorios para automéviles. 

« Rama 46. Industrias basicas de hierro y acero. 

« Rama 51. Maquinaria y equipo no eléctrico. 

« Rama 55. Equipos y aparatos eléctricos. 

e Rama 53. Aparatos electrodomésticos.
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Las cuatro primeras corresponden al subsector de comercio intraindustrial y 

concentraron 63.7%"° del incremento exportador; la rama 46, 51 y 55 pertenecen 

al interindustrial importador neto y mantuvieron una concentracion de 29.9%, 

mientras que la rama 53 se ubica en el subsector de bajo volumen de comercio 

exterior, y particip6 con el 6.2% (véase la tabla 3.2). De esta manera, la evolucion 

de las exportaciones manufactureras quedaron, basicamente, explicadas por 

ramas de comercio intraindustrial e interindustrial importador neto. Cabe recordar 

que estos subsectores se caracterizan por una fuerte presencia de 

transnacionales (Casar, 1989) a la vez que son fos que mantuvieron un mayor 

porcentaje del comercio exterior, al concentrar la mayoria de las exportaciones e 

importaciones (véase cuadro 3.3). 

De las nueve ramas convenidas, solamente la 57 (autopartes) disminuy6 su 

participacién en el total de las exportaciones durante 1988-1993, aunque mantuvo 

una presencia importante en ese rengién, al pasar de 53.7 a 44.2 miles de 

millones de pesos, que significaron 18.4 y 10.6%, respectivamente, del total 

manufacturero. Por su parte, las ramas 37 y 46 aumentaron su participacion en 

muy poca proporcién manteniéndose alrededor del 4.5% de! total (cuadro 3.9). 

CUADRO 3.9 

EXPORTACIONES MANUFACTURERAS, RAMAS SELECCIONADAS, 1988-1993 

(miles de millones de nuevos pesos, 1980=100} 

4968 61989 = 1990 19911992 1993 
  

Total 291.9 3114 3543 357.7 359.2 417.9 

37 Resinas sintéticas y fibras artificiales Intra 11.96 1388 1508 15.71 19.15 19.69 

47 Industrias baésicas de metales no ferrosos Intra 5.51 788 #798 742 1159 14.72 

56 Automdvites Intra 37.69 47.94 7154 8348 9023 110.61 

57 Carrocerias, motores y acc. para autos Intra 5376 4833 53.61 4420 42.47 44.24 

46 Industrias basicas de hierro y acero Inter M 4131 1444 16.17 17.30 15.54 20.09 

51 Maquinaria y equipo no eléctrico Inter M 1679 2040 2251 26.25 2379 3487 

55 Equipo y aparatos eléctricos Inter M 642 725 702 780 894 17.11 

53 Aparatos electro-domésticos Bajo vol. 2.14 3.30 599 604 972 10.01 
  

FUENTE: Elaboracion propia con datos de la Direccién de Contabiiiad Nacional y Estadisticas Econdmicas, INEGt 

  

“6 Se ha incluido la rama 57 a pesar de que contribuyé con un porcentaje negative (-7.56) durante el periodo 

1988-1993 ya que se considera muy importante por su relacién con ta rama 56 por ser su principal proveedora 

de miatertas primas:
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Todas las demas ramas incrementaron considerablemente su peso, 

sobresaliendo la rama 56 (automoéviles) al pasar de 37.6 a 110.6 miles de millones 

de pesos, lo que significé, en proporcion del total manufacturero, un salto de 12.9 

a 26.5%, presentando una TCPA 24%. El resto de las ramas también aumentaron 

su peso en las exportaciones manufactureras, consolidando la tendencia de 

concentracién exportadora en este conjunto de actividades. Asi, las ramas de 

comercio intraindustrial, ademas de haber sido responsables de mas del 71% del 

incremento exportador, entre 1988 y 1993, en éste ultimo afio, acapararon mas de 

45% del total de las exportaciones. 

Por otro lado, al examinar tos coeficientes de importacién/exportacién de 

estas ramas, podemos darnos cuenta del efecto que el dinamismo exportador 

presentado genera en la balanza comercial, al mismo tiempo que encontramos 

una de las principales causas que originaron un mayor requerimiento de las 

importaciones ante el incremento presentado en las exportaciones””. 

En primer lugar, como ya se ha dicho, este coeficiente aumenté entre 1988 

y 1993, de 1.54 a 2.27, para el sector manufacturero en su conjunto, en segundo 

lugar, todos los subgrupos incrementaron su proporcién importaciones- 

exportaciones (ver cuadro 3.4); por ultimo hacia 1992, la mayoria de las ramas 

clasificadas como impulsoras del auge exportador, presentaron un importante 

incremento en este indicador (cuadro3.10). 

De manera particular, la rama 57 (autopartes), que contribuyd en ese afo 

con mas det 11% de las exportaciones manufactureras, elevo considerablemente 

esta proporcion al aumentar su Coeficiente de 1.7 en 1983 a 4.18 en 1992, aunque 

para 1993 presenté una ligera disminucién (cuadro 3.10). 

También las ramas 46 y 51, elevaron sus requerimientos de importaciones 

al aumentar su coeficiente de 1.44 a 1.73% y de 3.71 a 4.27% respectivamente 

entre 1988 y 1993. De manera contraria, sobresalid nuevamente la rama 56 

  

 Recordemos que este cocficiente mide ta cantidad de unidades de importacién necesaria por cada unidad 

exportada.
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(automéviles), quien redujo este indicador -de por si bajo- de 0.16 a 0.11% 

durante los mismos afios y consolidé su vocacién eminentemente exportadora. 

CUADRO 3.10 

COEFICIENTE DE IMPORTACIONES/EXPORTACIONES, 1988-1983 

(ramas seleccionadas) _ 

4988 1989 1990 1991 1992 1993 

Total del sector manufacturero 1.54 #181 1.96 2.23 2.60 2.27 

37 Resinas sintéticas y fibras artificiales tntra 116 14.11 110 11415 116 1.24 

47 tndustrias basicas de metales no ferrosos Intra 143° 061.40 415 163 1.74 1.30 

56 Automdviles Intra 0.16 010 016 O17 0.15 0.11 

57 Carrocerias, motores y acc. para autos —Intra 1.75 225 257 3.77 418 3.96 

46 Industrias basicas de hietro y acero Inter M 1.44 1.379 149 186 237 1.73 

51 Maquinaria y equipo no eléctrico Inter M 3.71 364 415 410 562 4.27 

55 Equipo y aparatos eléctricos Inter M 1.87 193 249 264 267 1.44 

53 Aparatos electro-domésticos BVol. 1.06 093 062 083 070 071 
  

°C an =(MiXi)j* 100; en donde M,; importaciones de la rama o sector i.X,; exportaciones de la rama o 

sector (, en millones de pesos corrientes. 
FUENTE: Etsboraciin propia con datos de la Direccién de Contabiidad Nacional y Estadisticas EconémicasINEGI 

Asi pues, Ia alta elasticidad de la demanda de las importaciones, reflejada 

en este coeficiente, asi como un proceso de transicién de jas manufacturas hacia 

una industrializacién orientada a tas importaciones también parece haber estado 

presente en la mayoria de estas ramas, las cuales, a la vez que concentraron la 

mayor participacion, tanto en las exportaciones manufactureras como en el 

incremento de éstas, requirieron de altos porcentajes de materias provenientes dei 

exterior a medida que elevan su contribucién exportadora. 

A continuacién se presenta el cuadro 3.11 que muestra la relacién de la 

balanza comercial de los sectores y las ramas seleccionadas, producto de fa 

actividad descrita anteriormente, con e! Pia manufacturero. 

De éste resaltan las siguientes consideraciones generales: 

e La balanza comercial deficitaria del sector manufacturero incremento 

considerablemente su peso relativo como proporcién del PIB al pasar de - 

14.9% a -41.6% entre 1988 y 1993, aunque en 1992 habia alcanzado un 

mayor nivel negativo, cercano a 45%.
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Exceptuando al subsector interindustrial exportador neto, todos los demas 

aumentaron el peso de su balanza comercial (deficitaria) respecto al PIB. 

E! superavit comercial presentado en el sector interindustrial exportador 

neto redujo notablemente su significancia al pasar de 2.8 a 0.1%. 

  

  

CUADRO 3.11 

COEFICIENTE BALANZA COMERCIAL /PIB © 

(porgentaies) 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 

PIB manufacturero 100 100 «100 100 100 100 

Sector manufacturero 749 -222 -23 351 449 417 

Sectores de Comercio internacional 
‘Sector intraindustrial 18 38 40 -71 87 65 
‘Sector intenndustrial importador neto -148 -176 -21.3 -241 -20.4 -288 
Sector interindustrial exportador neto 28 23 13 1.0 0.0 Ot 

Sector de bajo volumen de comercio exterior 12 -31 43 «4S 68 65 
Ramas dinamicas 65 -7.5 95 120 -166 -13.8 

Rama 37 Resinas sintéticas y fibras artificiates Intra O02 O01 O1 -02 -02 -04 

Rama 47 Industrias basicas de metales no ferrosos intra 02 -Of -01 04 O06 -03 

Rama 56 Automéviles Intra 30 38 8650 59 60 77 
Rama 57 Carrocerias, motores y aoc. para autos intra 38 -53 -70 -98 -105 -103 

Rama 46 Industiias basicas de hierro y acero Inter M O05 05 O07 -12 17 -12 
Rama 51 Maquinaria y equipo no eléctrico Inter M 43 47 #59 65 86 -90 
Rama 55 Equipo y aparatos eléctricos Inter M O05 -06 09 -10 -12 -06 

Rama 53_Aparatos electro-domésticos Bajo val. oo 00 02 «01 02, 02 
  

"1 se calculd como Caceg = (BC,/PIB,,),°100. En donde: Boi; Balanza comercial de la rama o sector i, 

PIB,,, PIB manufacturero 

FUENTE: Elaberaciin propia con datos de ia Direccién de Contabilidad Nacional y Estadisticas Eoondrricas y del SCNM, INEGI. 

A nivel de las ramas seleccionadas, todas, excepto la 56 (automdviles) 

presentaron un incremento generalizado de su déficit comercial como 

proporcion del PIB. 

Destaca el crecimiento, en ese sentido, de fas ramas 57 y 51 al aumentar 

esta proprcién entre 1988 y 1993 de -3.8 a -10.31% la primera y de -4.3 a - 

8.9% la segunda. 

E| superavit comercial presentado por la rama 56 incrementé su peso como 

porcentaje dei Pip de 2.9a7.7%. 

Es importante senalar que el crénico déficit manufacturero aumentd 

considerablemente durante el periodo 1988-1993 a! pasar de 158.2 a 529,8 miles 

de millones de pesos (ver cuadro 3.1). En ese sentido, las ramas manufactureras
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que impulsaron las exportaciones, excepto la 56, son las principales responsables 

del importante crecimiento deficitario de {a balanza comercial de manufacturas. 

Asi pues, el comportamiento del coeficiente balanza comercial/pis refleja en 

gran medida la dimensién de los problemas externos que el sector manufacturero 

enfrento a pesar de la estrategia de cambio estructural. El enorme incremento que 

se observé para el total del sector (de -14.9 a -41.6% entre 1988-1993) indica que, 

en el ultimo afio, fas manufacturas transfirieron mas del 41% de su valor agregado. 

Asi, a pesar de que algunos subsectores y ramas, particularmente el 

intraindustrial y las ramas aqui sefialadas, presentaron un gran dinamismo en sus 

exportaciones, el hecho de que transfieran un gran porcentaje de su valor 

agregado tiene que ver directamente con la disminucién de encadenamientos 

productivos de estos sectores y ramas con el resto de las manufacturas. 

Por otro Jado, al examinar las tasas de crecimiento de la demanda interna y 

de las exportaciones de las ramas seleccionadas durante 1988-1993 (cuadro 

3.10), se encontré un comportamiento sin una tendencia definida. 

CUADRO 3.12 

DEMANDA INTERNA Y EXPORTACIONES, RAMAS SELECCIONADAS, 1988-1993 

{tasa de crecimiento) 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 

  

Demanda Interna 28 5.2 64 5.3 46 07 

Sector manutacturero. 3.4 67 13.8 1.0 04 16.4 

37 Resinas sintéticas y fibras artificiales intra 42 16.0 86 42 219 28 

47 \ndustrias basicas de metales no ferrosos Intra 37.30 43.4 130 -7.1 563 269 

56 Automéviles Intra 18.1 27,2 49.2 167 84 226 

57 Carocerias, motores y acc. para autos intra 138 -101 109 -176 39 4.1 

46 Industrias basicas de hierro y acero inter M -20.8 276 12.0 7.0 10.2 29.3 

51 Maquinaria y equipo no eléctrico Inter M 10.1 215 104 166 -94 466 

55 Equipo y aparatos eléctricos Inter M 89 13.0 -31 11.4 146 91.3 

53 Aparatos electro-domésticos Bajo vol. 3.8 546 816 08 609 30 
  

FUENTE: Etaboracion propa con datos de la Dreccion de Contabilidad Nacional y Estadisticas Econémicas y dol SCNM, INEGI 

Entre 1988 y 1992 se presentaron niveles importantes de crecimiento de la 

demanda interna, que oscilé entre 2.8 y 6.4%. Contrario a la tendencia del periodo
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anterior, en la mayoria de estas ramas se observ6 una dinamica de crecimiento 

entre 1988 y 1989 y en algunas de ellas, como la 53 y 56 hasta 1991y 1992, 

respectivamente frente al incremento de la demanda interna en estos afios. Sin 

embargo, solamente la rama 56 mantuvo su crecimiento hasta 1992, mientras que 

el resto volvieron a reaccionar de la manera en que historicamente lo habjan 

hecho, es decir, inversamente al comportamiento del mercado interno. Es preciso 

destacar que las variaciones de las exportaciones a partir de 1988 ya no fueron 

tan abruptas como en el periodo anterior y mas bien parece que tiendieron a 

asumit una trayectoria similar a ja de ja demanda interna.” 

Esta situacién pudiera estar indicando que los cambios inducidos en 

materia de comercio exterior estarian, de alguna manera, brindado un resultado 

positivo, pues se estaria encausando el comportamiento de las exportaciones en 

estas ramas de manera independiente de la contraccién del mercado interno. 

Sin embargo, a partir de que, en general, el éxito exportador coincidid con la 

contraccién de la demanda interna, excepto para las ramas sefialadas (en 

periodos muy cortos), no queda del todo claro si la expansién de las exportaciones 

se debe a los efectos derivados de la politica de cambio estructural o si mas bien 

fueron el resultado de situaciones coyunturales que se presentaron durante el 

periodo, tales como el comportamiento del tipo de cambio real, el dinamismo de ja 

economia estadunidense y el comportamiento mismo de la demanda interna. 

3. LA INFLUENCIA DE LA DEMANDA EXTERNA SOBRE LAS 

EXPORTACIONES MANUFACTURERAS 

Lineas atras se mencioné la hipdtesis de que el comportamiento exportador 

manufacturero, ademas de que estuvo ligado en cierta medida a las oscilaciones 

de! mercado interno, también estuvo fuertemente determinado por factores 

externos, concretamente por el pip de los Estados Unidos y el tipo de cambio real. 

  

* Con ef fin de comprobar fo anteriormente dicho. se hicicron grificas de la tasa de crecimiento de cada una 
de estas ranus ¥ la demanda interna para cl periodo 1988-1993. pero por cucstiones de espacio no sc 

presentan en esic trabajo.
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a) Un modelo econométrico por subsector y rama 

Con la finalidad de encontrar la existencia, y en su caso direcci6n, de una 

asociacién entre las exportaciones manufactureras totales, Jos subgrupos, las 

ramas que presentaron mayor dinamismo en el incremento de las exportaciones y 

el resto del sector, con la evolucién del PIB de los Estados Unidos, el tipo de 

cambio real y !a demanda intema, se establecié un senciilo modelo econométrico, 

el cual se presenta enseguida. El mismo modelo fue utilizado para todas las 

regresiones. 

La estructura del modeto es: LGX = C + LGPIBEU + LGTCR + LGDI 

en donde: 

LGX (variable dependiente); logaritmo de las exportaciones, ya sea para el 

sector manufacturero (GD3), 0 los diferentes subgrupos y ramas que 

lo componen. 

LGPIBEU; logaritmo del PIB de los Estados Unidos. 

LGTCR; logaritmo del tipo de cambio real”. 

LGDI; logaritmo de la demanda interna 

Se escogié un modelo de regresién de tipo log-log porque se buscd 

establecer el efecto de un cambio porcentual en las exportaciones ante un cambio 

porcentual en alguna de tas variables independientes. Es decir, se buscd 

encontrar la elasticidad de las exportaciones respecto al las variables que las 

explican. 

Sin embargo, existen dos restricciones importantes en el modelo: en primer 

lugar, los datos con que se contaron para realizar las regresiones son anuales, 

cuando preferentemente deberian de ser trimestrales o, en el mejor de los casos, 

mensuales; en segundo lugar, hubiera sido bueno incluir el analisis del impacto de 

  

*? EL tipo de cambio real se catculé como CR = 10 Pyq:! Pag )- 6m donde ten; tipo de cambio nominal. 

Pv. indice de precios al consumidor cn Estados Unidos: py: indice de precios al consumidor en México. 
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los salarios reales, pero, debido a la falta de acceso a la informacion necesaria, no 

fue posible. © 

Todas las variables se convirtieron a su forma logaritmica y la regresién se 

llev6 a cabo mediante el método de Minimos Cuadrados Ordinarios. El periodo de 

analisis va de 1970 a 1993. Los valores resultantes estan dados en porcentajes y 

previamente se hicieron las conversiones correspondientes, de pesos a délares, 

para poder tener compatibilidad con tas cifras del PIB de Estados Unidos, tomando 

las series en pesos corrientes y el tipo de cambio promedio anual para cada 

observacién. A continuacién se presentan !os resultados encontrados para el total 

manufacturero y los grupos convenidos. 

  

  

c LGPIBEU _LGTGR LGDI_PruebaF R” Ajustado 
LGXGD3 13.745 1.503 0.039 -0.027 454.825 0.983 

(0.000) (0.000) (0.199) (0.492) (0.000) 
LGXINTRA -25.919 2.280 -0.017 -0.065 399.623 0.981 | 

(0.000) (0.000) = (0.711) (0.297) (0.000) 
LGXINTERM -7.512 1.071 0.073 -0.148 198.627 0.963 

(0.014) 0.000) = @.126) (0.028) (0.000) 
LGXINTERX -16.315 1.491 -0.073 0.119 62.804 0.890 

(0.000) (0.000) (0.147) (0.080) (0.000) 
LGXBVOL -10.388 1.070 0.135 0,064 58.218 0.882 

(0.009) (0.000) (0.034) (0.420) (0.000) | 
  

Los valores entre paréntesis corresponden a la probabilidad t de dos colas. 

Se aplicaron pruebas y, en su caso correcciones, de autocorrelacién (Durvin 

Watson y  Breusch-Goedfrey), de heterocedasticidad (White) y de 

muticolinealidad, asi como de estabilidad estructural de la ecuacién (Cussum). 

Ninguna de ellas llev6 a rechazar las estimaciones respectivas, por lo que se 

sostiene que se trata de un modelo representativo y estadisticamente bien 

especificado. De los resuitados anteriores, se derivan ‘as siguientes 

consideraciones generaies. 

“ Dusset (1997) cncontré que los salurios reales no tienen una asociacion negativa significativa con las 
exportaciones manufactureras, de manera que, contrario a lo cstipulado por fa tcoria econémica convencional. 
csta variable no afecto ef dinamismo cxpontador.
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Tanto en el sector manufacturero en general, como en los subsectores, el 

PIB de Estados Unidos aparece como la variable mas _ significativa 

positivamente asociada con cada uno de ellos, sobresaliendo el coeficiente 

que presenta el subsector intraindustrial (2.28), siendo éste el mas alto. 

Este parametro refleja la gran elasticidad que las exportaciones presentan 

ante las variaciones del nivel de producto de los Estados Unidos, de 

manera que, por ejemplo, se estima que ante una variacién de 1% del PIB 

de ese pais se genera un incremento de 2.8% en las exportaciones de este 

subsector. 

A excepcién del subsector de bajo volumen de comercio exterior, los demas 

no parecen haber estado relacionados  significativamente con las 

variaciones del tipo de cambio real, pues ninguno presenta una respuesta 

estadisticamente significativa. 

Este resultado podria sugerir que las medidas adoptadas, en materia de 

politica cambiaria, no fueron lo suficientemente eficaces ya que parecen 

haber incidido de manera determinante en el comportamiento exportador, 

Por ultimo, tal como se ha venido planteando, la respuesta del total de las 

exportaciones manufactureras frente a cambios en la demanda interna es 

negativa. Con esto, se refrenda el planteamiento de que las exportaciones 

presentan un comportamiento contraciclico aunque esto mas bien parece 

estar determinado por el subsector interindustrial importador neto. Contrasta 

con el sentido de tas exportaciones del subsector exportador neto y el de 

bajo voilumen, pues éstos parecen haber respondido de manera 

independiente al comportamiento de la demanda interna. 

Este resultado refuerza el planteamiento hecho anteriormente, en ef sentido 

de que el auge exportador manufacturero estuvo basado en excedentes 

generados a partir de la contraccién del mercado interno y no 

necesariamente por el fortalecimiento de la produccién.
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Enseguida se presenta, a un nivel mas particular, la relacién de las ramas 

dinamicas respecto a las tres variables planteadas en el modelo. 

  

c LGPIBEU LGTCR LGDI PruebaF  R’ajustado 

LGXRDIN -20,366 4.985 0.011 = -0.194 538.864 0.986 
, (0.000) (0.000) (0.803) (0.003) (0.000) 
' LGXR37 -32.673 2.763 0.239 © -0.317 269.400 0.972 

(0.000) (0.000) (0.004) (0.004) (0.000) 

LGXR47 -13.189 1.403 0.064 —-0.410 108.038 0.933 
(0.039) (0.000) = (0.527) (0.008) (0.000) 

LGXRS6 -47.677 3.467 0.233 0.033 57.671 0.881 
(0.001) (0.000) (0.245) (0.899) (0.000) 

LGXR57 -24.503 2.251. -0.172 -0.230 128.420 0.943 
(0.000) (0.000) (0.058) —_ (0.056) (0.000) 

LGXR46 -2.095 0.774 -0.037 —_-0.404 141.898 0.948 
(0.593) (0.001) (0.563) (0.000) (0.000) 

LGXRS1 -22,251 1.851 0.114 -0.021 415.016 0.982 
(0.000) (0.000) (0.010) (0.694) (0.000) 

LGXRSS -38.231 2.734 0.110 © 0.135 92.828 0.923 
(0.000) (0.000) (0.289) (0.324) (0.000) 

LGXxR53 -28.149 2.227 0.177 = -0.285 111.604 0.935 
(0.002) (0.000) = (0.180) (0.107) (0.000) 

LGXRSMAN -13.203 1.393 0.005 0.049 250.751 0.970 
(0.000) (0.000) (0.863) __(0.235) (0.000)       

De este resumen podemos mencionar lo siguiente: 

e Como era de esperarse, el conjunto de las exportaciones de las ramas 

dinamicas presenté un elevada elasticidad respecto al Pip de Estados 

Unidos (1.95). Cinco de ellas (37, 47, 56, 57 y 53) mostraron una elasticidad 

similar 0 mayor a la que presentdé el subsector intraindustrial,; excepto la 

rama 53, todas pertenecen a este subsector, destacando fa rama 56 

(automoviles) con la mas alta elasticidad de todas (3.4). 

« La ramas 37, 47, 57 y 55 presentaron una relacién estadisticamente 

significativa con el tipo de cambio real. La rama 56 no parece haber tenido 

influencia de éste sobre su comportamiento. 
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e¢ Tat como se esperaba, las ramas dinamicas mantuvieron una relacion 

inversa al comportamiento de la demanda interna (-0.19), sin embargo no 

todas las ramas presentan este comportamiento. Las ramas 56 parece 

actuar de manera independiente de las contracciones del mercado intemo. 

¢ Por ultimo, el resto de las manufacturas también estan fuertemente ligadas 

al comportamiento del Pip de !os Estados Unidos, pero no parece que estén 

determinadas por las fluctuaciones de la demanda interna. 

Por todo lo que hemos sefialado, es posible comprobar que estas ramas 

han sido las que le permitieron al sector manufacturero alcanzar los crecientes 

niveles de exportacién que ya hemos revisado. Sin embargo, también ha resultado 

claro que los efectos derivados de las medidas de cambio estructura! no han sido 

extendidos al resto del sector manufacturero, pues se presenté un proceso de 

concentracién de la actividad exportadora en un menor numero de actividades. 

Sobresale, a lo largo de todo el trabajo el papel tan importante que juega la 

produccién de automoviles en la dinamica de exportacién de manufacturas.
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CONCLUSIONES 

La propuesta de cambio estructural de la economia mexicana vino a ser el 

resultado de ta profunda crisis econémica que México experimenté en 1982. Las 

graves fallas en ta estructura financiera y productiva del pais se evidenciaron ante 

la ruptura de los flujos de capital que venian apuntalando el crecimiento 

econdmico. 

Efectivamente, a partir del incremento de las tasas de_ interés 

internacionales y la repentina disminucién det precio internacional del petrdleo, la 

economia mexicana dejé de generar confianza en el exterior y los flujos de divisas, 

que hasta entonces habia tenido, fueron retirados. Ante esto, México enfrenté una 

situacién critica que pas6 de la incertidumbre a la insolvencia financiera. 

Sin embargo, el problema no se redujo solamente al ambito financiero, sino 

que, al mismo tiempo, aigunos otros indicadores mostraban un grave deterioro del 

sistema econdmico en su conjunto. La sensible disminucién en el consumo, la 

reduccién de los niveles de inversi6n tanto puiblica como privada, el enorme déficit 

comercial, el incremento del déficit publico asi como el elevado nivel inflacionario, 

fueron muestras claras de que !a crisis mexicana no era sélo por falta de liquidez, 

sino que se evidenciaban las fallas del patrén de crecimiento que hasta entonces 

se habia seguido. ‘ 

En este contexto, las autoridades mexicanas adoptaron una serie de 

medidas de corto plazo con la finalidad de hacer frente a la crisis econdémica. De 

manera simultanea, una estrategia de crecimiento de largo plazo fue puesta en 

marcha, de modo que el cambio estructural y ja modernizacién del aparato 

productivo fueron los objetivos fundamentales. 

La propuesta comprendié una serie de acciones orientadas a coadyuvar al 

cabal cumplimiento de las metas planteadas. Asi, la politica de apertura comercial, 

que incluyé la racionalizacion dei régimen de proteccién y el apoyo a industrias 

exportadoras; ‘la politica de inversion extranjera directa, la cual otorgé mayores
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facilidades y proteccion juridica a los inversionistas extranjeros, la politica de 

desincorporacién de empresas, que buscé reducir la participacién del estado en la 

economia y liberar un mayor numero de actividades a ia inversion privada; y la 

politica industrial, que pretendié apoyar a las empresas para que accedieran a 

nuevas tecnologias y aumentaran su produccién con el fin de reducir la 

vulnerabilidad frente a las coyunturas internacionales, se convirtieron en los 

instrumentos con que contd fa estrategia de cambio estructural. 

El cambio promovido en materia comercial, pretendié, en general, eliminar 

los sesgos sectoriales que {a anterior politica comercial habia generado, y asi 

suprimir tas distorsiones en la asignacién de recursos. El papel de la industria 

manufacturera fue primordial en este contexto. E! objetivo de la politica de cambio 

estructural en ia industria y el comercio fue inducir una transformaci6én en ta 

estructura productiva nacional, de manera que se reorientara el comercio exterior 

a partir de la expansién en la produccion de bienes comerciables. 

Con estos elementos, ef objetivo de largo plazo fue convertir al aparato 

productive nacional en el motor del crecimiento basado en una economia 

orientada hacia las exportaciones y que, a ja vez, fueran la principal fuente de 

divisas. No obstante los resultados alcanzados, después de varios afios de haber 

aplicado este modelo de crecimiento, se ha planteado una serie de 

argumentaciones que centran el debate en torno a la profundidad y alcance de los 

logros obtenidos. 

En la presente investigacién se analizaron las dificultades que enfrento el 

proceso de cambio estructural de nuestra economia durante el periodo 1983-1993 

y sus resultados. 

En primer lugar, la ruptura del modelo proteccionista de fa industria nacional 

y la instauracion de una economia abierta provocaron un cambio sustancial 

-positivo- en el patron de comportamiento de las exportaciones totales, ya que las 

manufactureras se convirtieron en una de las principales fuentes de generacién de
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divisas y han incrementado considerablemente su participacion respecto a las del 

petroleo. 

Entre los dos periodos establecidos en nuestra investigacion, 1983-1987 y 

1988-1993, se encontraron cambios sustanciales. Durante el primero, las tasas de 

crecimiento que se presentaron fueron elevadas y estuvieron acompafiadas por 

una significativa contraccién del mercado interno. También se caracterizo por el 

comportamiento contraciclico de las exportaciones. Durante 1988-1993, las 

exportaciones también crecieron, aunque a menor ritmo, pero ahora ante una 

tendencia de recuperacién de la demanda interna. 

En términos generales, el proceso de liberalizacién de la economia, en el 

contexto de! cambio estructural, ha generado fos siguientes problemas 

fundamentales en el comportamiento de las exportaciones del sector 

manufacturero entre 1983-1993, a ios cuales habra que centrar la atencion si se 

desea continuar con el imputso y desarrollo del sector manufacturero exportador. 

1. La alta heterogeneidad en la respuesta de jas diferentes ramas 

manufactureras ante la estrategia de cambio estructural, y por consiguiente, 

la elevada concentracién de las exportaciones en unas cuantas ramas 

asociadas a una estructura de mercado capaz de adecuarse a los cambios 

promovidos. 

2. El caracter excluyente de la estrategia de liberalizacién, pues no todas las 

actividades industriales cuentan con la capacidad de competir en el 

mercado externo Este hecho dejo relegadas del comercio exterior a la 

mayoria de las actividades industriales tradicionales. 

3. Una clara tendencia del sector en general y de las ramas dinamicas en 

particular a perder sus encadenamientos productivos con el resto de la 

economia, !o cual se ve reflejado en el crecimiento del coeficiente balanza 

comercial/Pis, pues indica la elevada transferencia al exterior de su valor 

agregado. 

4. Contrario a lo esperado, el cada vez mas elevado coeficiente de 

importaciones/exportaciones, muestra un proceso de industrializacion
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basado en el alto crecimiento de las importaciones y en consecuencia un 

reforzamiento de la dependencia con el exterior. 

5. Una gran dificultad de las exportaciones manufactureras para mantener sus 

ritmos de crecimiento durante periodos de auge. 

6. Un fracaso generalizado de la politica cambiaria, pues la respuesta de las 

exportaciones de las diferentes ramas dinamicas no parece haber estado 

determinada por ella. 

7. Las exportaciones mexicanas, particularmente de las ramas dinamicas, han 

presentado una peligrosa dependencia de ta economia de los Estados 

Unidos, lo cual, en ciertos periodos ha hecho ineficaces las politicas 

economicas internas 

8. E! dominio del comercio exterior manufacturero en general y de fas 

exportaciones en particular, por parte de industrias que desarrollan un 

comercio de tipo intraindustrial, con elevada presencia de transnacionales, 

ha mostrado incapacidad para involucrar al resto (la mayoria) de las 

actividades manufactureras a la nueva dinamica exportadora. 

No obstante que a estructura comercial de nuestra industria manufacturera 

no ha funcionado de acuerdo a las expectativas, es posible aprovechar los 

resultados derivados del cambio estructural para fomentar que otras industrias 

manufactureras aprovechen la experiencia que ofrecen tos resultados alcanzados 

en esta materia por parte de las industrias automotriz y de autopartes y se inserten 

en la nueva dinamica comercial. 

Esto podra ser posible aplicando politicas industriales sectoriales, dando 

preferencia a aquellos sectores que hayan presentado una respuesta satisfactoria 

en su incursién en el mercado exterior, de manera que se impulse su actividad 

exportadora y se puedan generar los eslabonamientos productivos necesarios 

para mantener una dinamica comercial capaz de impulsar el crecimiento de ta 

economia nacional.
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ANEXOS METODOLOGICOS 
  

ANEXO METODOLOGICO I. tdentificacion de jas ramas exportadoras 
tradicionales. 

Se calcularon tres indicadores bajo los siguientes criterios: 

Criterio |. Coeficiente promedio de exportaciones a producto del periodo 1978- 

1983 superior a 4.2% {promedio manufacturero). 

Se calculd como fa suma del valor de las exportaciones de cada rama de 1978 
a 1983 entre la suma dei valor de su produccion bruta en el mismo periodo. Los 
resultados se dan en porcentajes. 

Criterio H. Participacién promedio en el periodo 1978-1983de las exportaciones de 
la rama industrial en las exportaciones totales de la industria manufacturera 
superior al 1%. 

Se caiculé como !a suma del valor de las exportaciones de la rama durante los 
afios 1978-1983 entre la suma del valor de las exportaciones totales de fa 
industria manufacturera. Los resultados se presentan en porcentajes. 

Criterio Ill. Saldo acumulado de la balanza comercial del periodo 1978-1983 
positivo. 

ANEXO METODOLOGICO iI. Identificaci6n de tas ramas reorientadas a fa 
exportacién. 

Se calcularon cinco indicadores bajo fos siguientes criterios: 

Criterio I. Variacién del coeficiente de exportaciones a producto entre 1983 y 1987 
superior a 4.4% (promedio de la industria manufacturera). 

Se caicul6é como la diferencia entre el coeficiente de exportaciones a producto 
de 1987 y el de 1987. Los resultados se presentan en porcentajes. 

Criterio il. Contribucién de cada rama de actividad al incremento de las- 
exportaciones entre 1983 y 1987 superior al 1.5%. 

Se calculé como fa divisién de! incremento de las exportaciones de cada rama 
en el periodo 1983-1987, entre el incremento total del sector manufacturero en 

ei mismo periodo. Los resultados se dan en porcentajes. 

Criterio Ul, Coeficiente de exportaciones a producto de 1987 superior a 11.6% 
(promedio de la industria manufacturera). 

Se calcul6 como el vator de las exportaciones de cada rama industrialen 1987 
entre el valor de su producci6n bruta. Los resultados se dan en porcentajes. 

Criterio IV. Variacién del saldo de la Balanza comercial como porcentaje de la 
producci6n bruta entre 1983 y 1987 superior a 3.1% (promedio manufacturero)
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Se calculé, primero, dividiendo el satdo de la balanza comercial entre la 
produccién bruta. Después se resté este valor en 1987 menos el de 1983. Los 

resultados se dan en puntos porcentuales. 

Criterio V. Variacién en la participacién de tas exportaciones de cada rama en el 

total de las exportaciones de la industria manufacturera entre 1983 y 1987 

superior al 0.5%. 

Se caliculé como ja diferencia entre la participacién porcentual de las 
exportaciones de cada rama en el total manufacturero en 1987 en relacion 

a1983. Los resultados se dan en porcentajes. 

ANEXO METODOLOGICO Ill. En el siguiente cuadro se resumen los criterios 
adoptados por Casar para la identificacién de tos diferentes sectores de comercio 

exterior de acuerdo a su forma de insercién en ef mercado internacional. 

  

  

  

  

  

    

  
      

x, + M, 

Sector i, Q, x, -M, 

tntraindustrial 20.5 > 0.05 : 

Interindustriat 
{mportador neto <0.5 > 0.05 <0 

Interindustrial 
Exportador neto <0.5 > 0.05 >9 

Bajo volumen de 
Comercio exterior - $0.05 - 
  

Aquellas actividades en donde /; tiene un valor de cuando menos 0.5 se 

consideran en ef grupo de comercio intraindustrial. 

Un valor menor a 0.5 en el indice /; garantiza, de acuerdo al documento, 

que en cualquier sector clasificado como de comercio interindustrial, las 

exportaciones superen a las importaciones, 0 viceversa, en una proporcién mayor 

de3at. 

El volumen de comercio (exportaciones mas importaciones) debe ser mayor 

del 5% del valor bruto de la produccién de la rama j (Q)) para los tres primeros 

sectores y no superar este valor para el cuarto. 
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ANEXO ESTADISTICO 

CUADRO A-| 

TIPOLOGIA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA POR SECTOR 
a ES 

  

  

  

Numero Rama Tipo de Com. Ext. 

Rama 20 Bebidas alcoholicas Intra 

Rama 32 mprentas y editoriales intra 

Rama 33 Petrdieo y derivados intra 

Rama 35 Quimica Basica intra 

Rama 37 Resinas sintéticas y fibras artificiales tatra 

Rama 38 Productos farmacéuticos intra 

Rama 47 Industrias basicas de metales no ferrosos intra 

Rama 56 Automéviles Intra 

Rama 57 Carrocerias, motores, partes y acc. para automoviles Intra 

Rama 16 Azicar Inter M 

Rama 31 Papel y carton Inter M 

Rama 34 Petroquimica basica Inter M 

Rama 36 Abonos y fertilizantes inter M 

Rama 40 Otros productos quimicos Inter M 

Rama 41 Productos de hule Inter M 

Rama 42 Articulos de plastico inter M 

Rama 46 \Industrias basicas de hierro y acero Inter M 

Rama 49 Productos metalicos estructurates Inter M 

Rama 50 Otros productos metdlicos excepto maquinaria Inter M 

Rama 51 Maquinaria y equipo no eléctrico Inter M 

Rama 52 Maquinaria y aparatos eléctricos inter M 
Rama 54 Equipo y aparatos electrénicos Inter M 

Rama 55 Equipo y aparatos eléctricos Inter M 

Rama 58 Equipo y materia de transporte Inter M 

Rama 59 Otras industrias manufactureras Inter M 

Rama 12 Preparacién de frutas y legumbres (nter X 

Rama 15 Beneficio y motienda de café Inter X 

Rama 19 Otros productos alimenticios Inter X 

Rama 25 Hilados y tejidos de fibras duras Inter X 

Rama 43 Vidrio y productos de vidrio Inter X 

Rama 11 Carnes y lacteos B. vol 

Rama 13 Molienda de trigo B. vol 

Rama 14 Molienda de nixtamal B. vol 

Rama 17 Aceites y grasa comestibles B. vol 

Rama 18 Alimento para animales B. vol 

Rama 21 Cerveza y malta B. vot 

Rama 22 Refrescos y aguas gaceosas 8. vol 

Rama 23 Tabaco B. vol 
Rama 24 Hilados y tejidos de fibras blandas B. vol 

Rama 26 Otras industrias textiles B. vol 

Rama 27 Prendas de vestir B. vol 
Rama 28 Cuero y calzado B. vol 

Rama 29 Aserraderos, triplay y tableros B. vot 

Rama 30 Otros productos de madera y corcho 8. val 
Rama 39 Jabones, detergentes y cosméticos B. vol 

Rama 44 Cemento B. vol 

Rama 45 Productos a base de minerales no metaticos 8B. vol 

Rama 48 Muebles metalicos B. vol 
Rama 53 Aparatos electro-domésticos B. vol 
  

  

intra; Ramas de comercio intraindustrial, Inter M; Ramas de comercio interindustrial importadores netos 

inetrX: Ramas de comercio interindustrial exportadores netos, B. vot.; Ramas con bajo volumen de comercio internacional 

FUENTE: Etaboracion propia con informacion de Casar (1989}
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CUADRO A-2 

TIPOLOGIA DEL SECTOR MANUFAC TURERO DE ACUERO A SU TCPA Y A LA INTENSIDAD DE CAPITAL 

PIB 87-91 KA Participacién en et 

(TCPA} 87-90 PIB total 

{pomedio anuat) [~~ 82-86 e791 
Grupo! 11,90 0a 21.50 26.66 

Subgrupo LA 16.90 1.65 6.99 9.90 
Rama 2t Cemeza y matta 670 aat 1.96 2.22 
Rama 34 Petroquimica basica 11.70 2.32 1.00 1.52 

Rama 43 Vidrio y productos de vidrio 850 0.20 1.22 135 
Rama 56 Automéviles, 270 08s 2.82 481 

Subgrupo LB 3.10 0.16 14.61 15.76 

Rama 12 Preparacion de frutas y legumbres. 8.00 0 O87 on 

Rama 20 Bebidas aicohdlicas 10.00 O21 1.69 V7 

Rama 3 Jabones detergéntes y cosmticos. 6a Q20 220 244 

Rama 47 Inds. basicas de metales no ferrosos 620 0.20 12S 1,51 

Rama 48 Muebles metalicos 9.60 og0 044 0.45 

Rama 51 Maquinaria y equipo no eléctrico 8.70 023 277 2.78 
Rama 52 Maquinania y aparatos eléctricos. 7.10 012 1.21 1.2 

Rama S4 Equipo y aparatos electrénicos 7.00 O18 162 1.76 

Rama S7 Carrocerias, motores y acc. automéviles. 10.90 o14 2.67 305 

Grupo hi 4.50 0.49 3470 36.40 

Subgrupo ILA 4.50 0.63 14.81 18.17 
Rama 3S Quimica bésica 430 120 145 152 

Rama 36 Abonos y fertilizantes 3.40 0.42 00 og 

Rama 37 Resinas sintéticas y fibras artificiales. 480 Os3 1.91 2.19 

Rama 38 Productos farmacéuticos 4.70 0.68 2.23 2.08 

Rama 41 Productos de hule 410 0.27 1.86 1.79 

Rama 44 Cemento 490 130 12 155 

Rama 46 tndustras bdsicas de hierro y acero 400 1.22 456 456 

Rama SS Equipos y aparatos eléctricos 6.10 on3 ose 1.04 
Subgrupo #.B 460 0.41 19.89 19.44 

Rama 17 Aceites y grasas comestibles 480 0.18 1.44 136 

Rama 19 Otres productos alimenticios 490 0.11 2.92 3.12 

Rama 22 Refrescos y aguas gaceosas 5.20 0.10 230 2.40 
Rama 26 Otras industrias textiles 420 0.30 1.41 1.20 

Rama 32 imprentas y editariales 410 O12 247 2.46 
Rama 40 ctros productos quimicos 470 O15 234 2.338 
Rama 4 Productos metélicos estructurales 6.10 O12 O78 064 

Rama 50 ‘Otros prods. metal exc. maq. y equipo 450 ats 282 2a 

Rama 53 Aparates electrodomésticos 5.00 070 O77 0.61 

Rama 56 Otras industrias manufactureras 4.00 0.80 255 2.40 
Grupo tll 2.20 0.27 30.87 28.69 

Subgrupe fiLA 2.70 1.13 5.12 6.18 

Rama 31 Papel y carton 250 0a 33 3.32 
Rama 33 Petréieo y derivados: 3.10 1.85 187 1.86 

Subgrupo ff1B 2.10 0.60 26AS 7352 

Rama 44 Cames y lacteos 310 07 456 43 

Rama 13 Molienda de trigo 4.10 650 270 2.0 

Rama 14 Molienda de nocamal 13 0.10 287 277 

Rama 15. Beneficio y molienda de café 050 0.22 114 1.08 

Rama 23 Tabaco. 1.40 oO 1.38 1.24 

Rama 27 Prendas de vestir 290 0.40 426 3.68 
Rama 20. ‘Otros productos de madera y corcho om on 232 216 

Rama 42 Atricules de plastice 310 O14 2.01 2.0 

Rama 45 Productes a base de minerales na met. 3.00 os0 4.22 a9 

Grupo V -2.20 0.10 13.23 1.05 

Subgrupo VA 16.80 0.26 0.54 0.37 

Rama 25 Hilados y tejidos de fobras duras -15.80, 026 054 037 

Subgrupo iV.6 1.70 0.80 12.69 0.68 

Rama 16 Azucar 0.10 O15 2.45 238 
Rama 18 Alimentos para animales: 4.10 00 067 0.46 

Rama 24 Hides y tejkdos de fibras blandas AD O13 393 347 
Rama 28 Cuero y caizado -4.00 0.20 297 2.15 

Rama 23 Aserraderos, iriplay y tableros 1.40 0.40 1.69 1.45 
Rama 58 Equipo y material de transporte 0.10 0.80 092 075 
Total sector manufacturero 4.70 0.24 20.92 22.25 

Total de la economia 2.30 0.42 100.00 100.00           

FUENTE: Dussel 1994



  

  

  

  

      

CUADRO A-3 110 

INCENTIVOS A LA PRODUCCION 1982-1994 

Tasa de Excedente + Tasa de retorno 

Precios relatos (Tasa de crecimiento {Tasa de crecimiento 
{promedio anual) _ promedio anual) _Promedio anual) 

82-86 87-91 82-66 87-91 82-86 87-91 

GRUPO! 1.04 4.03 a4 “441 48 17.2 

Subgrupo LA 1.07 0.96 54 A9 79 22.8 

Rama 21 Cerveza y matta 1.19 1.03 at 1.8 39 94 

Rama Petroquimica basica oS O72 74 93 OS Us 

Rama Vidrio y productos de vidrio 12 1.09 82 02 40 16.3 

Rama 56 Automoviles. 1.22 4.01 83 O4 60 Bs 

Subgrupo LB 1.02 1.05 38 0.3 2.5 13.8 

Rama 12 Preparacién de frutas y legumbres a8 1.01 150 o2 25.0 13.1 

Rama 20 Bebidas aicohdlicas os 083 38 Os 73 17.4 

Rama 33 Jabones detergéntes y cosmétices 1.04 WM 24 14 s7 a2 

Rama 47 Inds. basicas de metals no ferroscs AAS 445 63 23 4. 167 

Rama 48 Muebles metalicos 097 O98 60 25 55 20.7 

Rama St Maquinaria y equipa no eléctrico VAT 1.20 Sa ag 36 15.2 

Rama 52 Maquinaria y aparatos eléctricos 117 1.3 7.2 28 03 18.3 

Rama S4 Equipo y aparatos electrénices 094 086 73 12 19 72 

Rama 57 Carrocerias, motores y ace. automdviles 141 O97 20 ao 62 17.7 

Grupo ll 1.14 1.16 10.3 2 5.1 12.3 

Subgrupo ILA 1.07 413 23. os 70 12.2 

Rama 35 Quimica basica 1.37 12 49g ~28 137 123 

Rama 3s Abones y fertilizantes. os O78 ATES 1159 “27.2 V4 

Rama 37 Resinas sintéticas y fibras artificiales 1.2 4.01 89 a4 205 12.1 

Rama 38 Productos farmacéuticos 1.02 1.34 95 0.4 35 7.0 

Rama 41 Productos de hule 125 1.18 109 14 82 7.4 

Rama 44 Cemento att 1.07 69 19 62 13.4 

Rama 46 lndustrias basicas de hierro y acero 1.06 1.13 BE 25 65S 15.6 

Rama SS Equipos y aparstos ekéctricos 1,00 1.13 54 -20 14 10.4 

Subgrupo I.B AAs 4.18 83 00 40 42.9 
Rama 17 Aceites y grasas comestibles 1.02 0.72 20 -104 54 9.6 

Rama 19 Otres productos alimenticios 1.02 106 43 1.2 94 13.6 

Rama 22 Refrescos y aguas gaceosas 1.24 12 114 33 54 179 
Rama 26 ‘Otras industrias textiles 1.03 0.94 27 18 61 18.7 

Rama 32 imprentas y editoriates 1.24 1.46 11.0 18 12.8 95 

Rama 40 atros productos quimices. 1.22 1.37 52 AZ 2.4 149 

Rama 49 Productos metalicos estructurales. 119 133 66 61 oo 141 

Rama 50 Otros prods. metal exc. mag. y equipo 133 1.46 10.4 06 43 128 
Rama S3 Aparatos electrodomésticns, os O93 43 2A 34 19.3 

Rama So Otras industrias manufactureras. 1.08 1.08 28 00 a2 99 

GRUPO It 1.10 1.18 6.6 AT 1.0 10.3 

Subgrupo NLA 0.98 1.09 6.8 39 42 13.0 

Rama 31 Papel y carton 0.95 1.01 27 13 66 43 

Rama 33 Petrdleo y derivacdos 0.96 1.18 114 86 03 15.9 

Subgrupo 1.8 1.14 1.20 6.9 2.6 43 9.3 

Rama 11 Cames y tactzos: 402 O96 33 36 20 72 
Rama 13 Molienda de tngo 1.05 1.44 263 96 18.4 33 

Rama 14 Mofienda de nitaral 1B 18 104 03 70 25 

Rama 1S Beneficio y motienda de café 1.27 1.18 66 a0 61 Ot 

Rama 23 Tabaco 1.36 13 66 4 42 a3 
Rama 27 Prendas de vestir O97 1.04 26 28 93 V7.8 

Rama 30 Otros productos de madera y corcho: 4412 4.18 77 03 12.7 Bl 

Rama 42 Atriculos de piastico 1.08 V5 34 AA 34 148 

Rama 4 Productos a base de minerates no met. 113 t.2t 73 12 59 10.0 

GRUPO W 0.30 Oe an 02 a3 38 

Subgrupo VA 0.83 0.88 3.3 3.0 78 1.0 
Rama 25 Hilados y tefides de fobras duras. 083 088 33 30 78 10 

Subgrupo V.B 0.91 0.84 4s OG 94 37 

Rama 16 Azucar 070 07S 101 138 243 43 

Rama 18 Alimentos para animales. 094 os 33 169 OF 96 
Rama 24 Hitades y tejidos de fibras blandas 093 0.84 24 49 73 13.4 
Rama 23 Cuero ¥ Calzado os 4144 108 42 20 AT 

Rama 29 Aserraderos, triplay y tableros 087 0.89 80 04 157 216 

Rama 58 Equipo y material de transporte 101 os 22 19 “101 170 

Totat sector manufacturero 1.07 1.10 6.2 0.8 22 W7 

Total de ta economia 1.00 4.00 36 13 18 2.1 
    

FUENTE: Dussel, 1994 
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POR ACTIVIDAD ECONOMICA DE ORIGEN, 1983-1993 
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1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

TOTAL 8806.9 15576.8 25868.9 45314.1 114134.5 243746.7 289684.5 365175.4 447121.7 495011.3 517292.1 

Rama1t 867.5 1628.2 2629.8 4156.4 $474.7 209482 26850.6 33022.1 42746.4 47907.1 50165.0 
Rama 12 60.3 101.0 168.4 332.1 956.5 1864.7 2577.1 3669.4 4338.0 5444.6 5686.9 
Rama13 2449 432.3 705.1 1385.4 3238.1 6180.4 7196.3 90038 108663 119083 126786 
Rama14 = 339.1 598.9 1050.8 19746 4878.0 8483.1 10238.2 15607.8 18451.8 20525.9 220198 
RamatS 1042 2079 3115 987.5 1587.0 32876 3413.3 3163.6 35906 3387.8 31743 
Ramai6 125.9 223.1 360.7 643.6 14805 3049.7 38289 53742 8027.0 82795 10141.4 
Rama 17 1677 2968 515.7 768.6 1712.1 37244 4106.7 45296 55424 6022.3 6200.4 
Rama 18 999 151.9 241.3 370.7 658.6 1336.0 1658.1 17664 2195.3 2417.4 2398.4 
Rama19 241.2 403.1 700.3 1336.1 2944.8 64541 8554.3 117064 14337.0 16485.5 18039.2 
Rama20 101.8 1659 2479 412.7 1052.5 2197.7 26604 34368 4885.0 5492.2 5180.1 
Rama21 154.9 241.0 409.0 7479 1784.4 3913.2 4985.7 6352.4 8248.5 9557.1 10633.5 
Rama22 1696 3179 5182 1009.3 23768 5044.3 6450.0 88225 10571.1 13163.5 15245.5 
Rama 23 86.4 153.2 243.5 482.1 1141.2 2227.6 2568.6 2787.3 42206 53646 6506.1 
Rama24 327.7 523.7 7864 1305.2 3475.2 6570.2 76036 8698.0 9233.4 87203 8620.1 
Rama 25 33.3 4al4 618 151.1 344.9 690.2 797.1 705.1 359.7 194.7 114.3 
Rama26 115.9 1789 295.1 4868 1186.5 2378.9 2938.8 36866 4504.3 4733.3 4804.7 
Rama27 344.7 544.8 895.3 1525.4 3608.7 7642.6 8759.3 11249.3 14190.6 154905 15406.0 
Rama 28 2278 379.2 6060 1015.5 2555.3 5278.4 5698.6 69084 8251.6 8743.0 8531.8 
Rama29 1115 2136 3879 §89.9 1355.3 3129.7 3373.2 3710.1 3835.7 4149.1 3879.4 
Rama30 166.1 9 271.1 482.1 854.1 2025.1 43496 5082.0 6215.9 7475.1 8299.6 8939.2 
Rama 31 9257.8 8=6438.300 714.1 1260.9 3779.8 7799.7 9154.6 10183.3 112595 11738.9 11668.4 
Rama32 1789 339.0 5884 1087.7 2685.0 5901.1 7260.5 9156.9 110646 127789 135125 
Rama 33 203.0 314.2 «= 626.6 «1253.4 3131.7 8191.0 75069 9676.8 10614.7 118286 12596.7 
Rama 34 778 127.3 258.8 501.8 1349.0 3778.8 3832.9 5427.3 5487.7 7256.5 6588.9 
Rama35 1486 256.0 415.7 823.1 2154.6 4390.5 5167.1 6017.0 6661.2 6950.0 6768.9 
Rama 36 424 73.0 127.9 241.1 632.4 1321.4 1636.8 2073.7 25486 18350 17946 
Rama37 221.3 ©=0381.3) «617.3 «1155.0 3356.2 6578.0 6839.2 7707.3 8736.5 9080.5 8528.0 
Rama38 143.0 234.5 362.3 693.6 2078.7 4086.0 49156 6144.7 7459.8 9123.1 10865.5 
Rama39 2106 §=6365.3 562.3 1043.2 2806.2 5818.3 7466.4 93446 11483.1 13220.1 14304.7 
Rama40 2570 4414 7296 1289.3 3378.2 72436 8998.3 10947.2 13669.0 14561.7 14871.5 
Rama41 162.1 294.3 477.4 740.5 1997.8 3862.2 4535.5 565525 6433.8 6736.0 6594.4 
Rama42 146.8 257.3 440.3 830.1 2051.8 4451.9 5525.9 6523.4 7596.2 8091.1 86923 
Rama 43 879 1503 2421 4220 1144.0 2274.9 2797.8 3535.1 4483.8 4843.4 51757 
Rama 44 923 1585 279.1 $41.5 1439.1 2756.9 2980.8 3898.2 5843.4 7110.2 8297.4 
Rama45 2602 4429 7748 1298.7 3307.0 6981.7 7986.2 10620.2 13058.7 15986.7 17710.5 
Rama46 4856 10286 14352 2423.5 6416.0 150416 16550.0 20417.0 21655.3  21710.7 227223 
Rama47 132.0 2146 344.5 640.4 1958.2 4171.8 5090.3 5603.1 5468.2 5341.0 5047.3 
Rama 48 31.0 55.9 92.5 145.7 398.6 799.5 1068.0 1423.5 1689.4 1792.2 1896.9 
Rama 49 58.8 115.9 190.7 292.0 666.9 1471.8 1759.2 2350.4 3481.3 3290.4 3345.2 
RamaS0 245.0 433.9 6881 1243.7 3187.3 7091.4 8272.3 10457.7 12059.9 12460.6 12565.1 
Rama 51 212.3 3545 645.1 992.5 24982 6214.9 6945.0 8687.4 10523.8 112194 11553.7 
Rama 52 92.1 162.1 286.1 493.4 1325.1 2949.1 3792.3 4968.1 6334.0 6931.5 6542.1 
Rama 53 63.6 86.1 140.8 245.4 617.3 13015 1369.3 1660.3 2202.2 2431.7 2319.9 
Rama54 116.5 2008 311.3 592.5 1401.7 28659 3531.8 4463.8 4843.4 5695.3 5981.0 
Rama 55 644 119.2 198.9 354.5 10449 2086.3 25825 3149.0 37345 40119 4544.2 
Rama56 258.4 622.7 12506 1813.7 5683.0 12710.0 16505.9 251445 385044 452047 466144 
Rama57 2192 4276 794.9 1255.4 3163.3 7378.3 9714.3. 11319.2 14782.7 16120.5 15892.3 
Rama 58 68.3 106.0 166.9 240.4 613.2 1331.6 1335.9 1785.3 1959.7 19256 1855.6 
Rama59 179.8 301.3 490.0 864.0 20366 4446.2 5022.2 6522.2 7911.5 9448.8 10077.7 
    

FUENTE: Diereccién de Contabilidad Nacional y Estadisticas Econémicas, INEGI
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CUADRO A-5 

IMPORTACIONES DE BIENES DEL SECTOR MANUFACTURERO 

POR ACTIVIDAD ECONOMICA DE ORIGEN, 1983-1993 

(miles de millones de pesos corrientes comprador) 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

TOTAL 910.0 1657.5 3088.5 7103.4 17616.1 42790.8 59622.5 85637.4 113154.0 145589.7 150716.1 

Rama 11 28.9 548 106.7 1925 519.5 1805.1 2902.7 3815.5 4088.1 5884.7 57182 

Rama 12 1.0 13 3.9 9.4 23.9 1074 2725 480.5 736.8 1252.3 1490.7 

Rama 13 0.0 0.0 01 0.1 0.3 8.9 19.7 34.2 50.0 86.9 106.3 

Rama 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Rama 15 01 0.1 0.3 07 1.8 3.9 17.6 30.9 477 71.0 75.9 

Rama 16 22.3 119 0.0 0.0 0.3 5.1 471.8 1675.3 818.4 122.6 63.6 

Rama 17 94 235 27.0 666 1119 6256 827.2 8715 11022 13004 1213.5 

Rama 18 1.0 09 23 7.4 8.0 96.2 114.9 93.9 130.0 189.4 154.5 

Rama 19 35 109 162 404 1365 230.5 4828 702.8 845.6 1396.4 1543.1 

Rama 20 0.4 07 21 6.2 29.5 92.7 196.4 328.1 4725 740.9 717.8 

Rama 21 07 1.0 18 3.6 19.1 14.4 44.3 58.3 714 133.7 142.2 

Rama 22 0.0 0.0 0.1 0.2 04 14 4.9 8.2 12.0 19.3 23.1 

Rama 23 0.0 0.0 0.0 Of 0.2 0.5 22 3.7 5.4 8.7 10.4 

Rama 24 2.8 73° 174 4141 129.3 470.7 725.5 1109.0 15622 1906.7 2220.5 

Rama 25 0.9 23 46 164 35.8 91.1 212.8 314.2 509.3 653.5 795.3 

Rama 26 0.8 17 3.8 8.3 27.1 1229 241.2 374.2 505.9 737.4 878.4 

Rama 27 31 73° 139 29.8 745 3314 800.5 12626 17055 2639.9 2724.4 

Rama 28 141 22 4.2 63 22.4 160.2 358.1 465.8 736.6 11494 1064.8 

Rama 29 4.0 74 150 314 83.6 170.5 2644 492.1 755.2 1188.6 1226.3 

Rama 30 06 1.0 1.8 64 W7 66.8 114.5 142.1 285.9 403.4 440.3 

Rama 31 33.7 55.2 89.1 208.3 754.8 1671.7 2034.9 2502.1 2978.9 3728.0 41026 

Rama 32 46 106 2464 66.3 126.3 1968 375.5 614.9 931.5 1261.5 1543.3 

Rama 33 28.1 81.1 167.2 248.2 675.8 1145.6 2044.5 3017.3 3844.7 4545.0 4195.5 
Rama 34 43.2 784 157.0 265.8 685.0 1447.2 1699.1 1638.2 2345.9 2689.7 3001.1 
Rama 35 36.2 643 113.1 234.7 658.0 1454.2 2050.9 26928 3443.1 4189.1 4542.2 
Rama 36 67 169 262 348 445 68.2 82.2 48.7 90.0 200.9 430.8 
Rama 37 36.9 59.7 1086 223.2 595.4 1321.5 1495.1 17548 21621 2412.8 2574.6 
Rama 38 15.7 271 469 939 2551 538.1 7846 10985 1482.5 1803.8 2133.7 

Rama 39 1 18 44 9.1 23.4 65.3 1534 271.5 428.9 578.3 694.7 

Rama 40 30.2 520 905 1918 562.9 1257.2 1729.0 20896 2518.0 2830.3 3206.2 
Rama 41 61 145 25.0 $50.9 135.1 371.7 507.3 782.0 12189 14976 1503.9 
Rama 42 67 133 30.1 100.5 201.0 4982 737.2 10916 1547.8 2049.2 26023 
Rama 43 21 47 141.9 20.2 588 142.7 2166 341.8 485.1 663.5 745.3 
Rama 44 06 1.0 17 3.2 10.1 214 30.7 49.5 57.9 62.5 84.0 
Rama 45 3.7 82 181 384 994 271.1 458.3 726.8 984.3 1365.8 1500.7 
Rama 46 46.9 103.4 1526 293.4 681.7 1766.4 2316.2 3123.4 4674.7 5365.3 4854.9 
Rama 47 13.7 409 931 4132 3169 866.7 1110.2 12140 15922 2484.4 2250.0 
Rama 48 01 0.2 06 15 34 12.8 25.2 476 84.5 155.4 122.6 
Rama 49 2.0 47 83 15.8 27.3 87.5 W714 232.4 349.8 512.0 424.1 
Rama 50 29.0 62.8 108.0 263.1 5896 15368 2453.2 33742 49736 6265.3 6395.3 
Rama 51 180.6 315.6 627.0 1294.2 2896.9 6947.2 8951.8 12990.6 16788.0 23173.9 234022 
Rama 52 28.1 54.8 87.7 2294 4055 958.2 1215.0 19027 26373 3359.0 3565.6 
Rama 53 06 14 3.6 76 264 2176 302.2 396.2 611.6 850.6 886.1 

Rama 54 21.8 51.3 130.2 333.0 692.0 2353.8 32166 4581.5 62093 7953.3 8091.8 

Rama 55 18.5 44.8 925 255.0 461.0 1239.4 1598.1 23485 3098.1 3825.2 4067.1 
Rama S56 13.6 17.1 400 61.1 1798 5242 427.4 1171.0 1284.7 1795.6 1721.0 

Rama 57 97.1 149.3 299.3 1194.4 3540.3 7893.8 10893.3 15853.2 21953.6 26592.8 28356.4 

Rama 58 796 414.8 135.4 380.1 745.1 1503.3 1305.0 26948 3033.3 4431.6 3575.9 

Rama 59 42.2 76.8 175.7 406.3 9293 2007.3 3218.1 4727.5 69029 9061.8 9536.2 
FUENTE: Diereccién de Contabilidad Nacional y Estadisticas Econdmicas. INEGI



  

CUADRO A-6 
EXPORTACIONES DE BIENES DEL SECTOR MANUFACTURERO 

POR ACTIVIDAD ECONOMICA DE ORIGEN, 1983-1993 

tiles de millones de pesos cortientes comprador) 
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1983 1984 1985 1986 1987 1988 1889 1990 1991 1992 1993 

TOTAL 676.8 1209.3 1720.7 5300.9 14308.7 27785.0 32362.5 41973.7 50945.1 54086.9 642923 

Rama 11 1.7 26 25 13.0 51.9 76.7 80.9 75.9 78.0 108.5 126.2 
Rama 12 149 278 324 946 2875 5758 648.2 9233 9842 8946 1013.1 
§ 13 16 2.48 20 68 17.2 28.7 46.2 S17 82.6 103.2 133.4 
Rama 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Rama 15 51.3 784 1429 526.0 683.7 1085.8 1447.8 1067.0 1239.0 9078 931.0 
Rama 16 22 24 §2 349 144.5 401.1 210.1 226 166.6 13.5 17.0 
Rama 17 0.0 o1 01 0.2 82 13.6 21.9 24.5 39.1 48.9 63.1 
Rama 18 0.0 0.0 0.0 0.2 21 48 78 8.7 13.9 17.3 22.4 
Rama 19 §74 839 1205 3199 9378 12994 1358.6 1058.8 12266 11769 1548.5 
Rama 20 6.1 94 136 35.8 88.7 177.3 2276 2956 371.0 4283 519.1 
Rama 21 3.3 63 174 76.4 2976 4195 385.0 459.2 5121 588.3 613.0 
Rama 22 01 0.4 06 13 84 20.4 32.8 36.7 58.6 73.3 94.7 
Rama 23 3.4 5.2 70 18.7 25.7 64.4 70.4 67.8 144.2 55.6 140.3 
Rama 24 258 57.7 482 1656 5264 827.2 8633 8183 996.3 985.0 1053.5 
Rama 25 45 5.7 §6 12.1 27.8 57.7 73.2 75.3 95.8 1088 135.8 
Rama 26 16 28 54 318 82.3 181.2 2826 3762 5166 S765 6428 
Rama 27 3.3 8.0 94 30.7 1325 319.5 3039 3709 447.5 501.1 594.9 
Rama 28 2.5 51 65 23.1 129.7 2949 3394 4483 5474 739.5 733.1 
Rama 29 11 0.8 1.4 48 18.9 29.4 39.4 415 48.7 63.0 79.7 
Rama 30 97 182 174 580 1661 3702 4422 4249 5002 6288 755.0 
Rama 31 54 11.1 146 70.2 265.7 639.3 557.2 443.3 4545 4481 3244 
Rama 32 3.9 49 79° 23.2 51.1 84.9 99.9 127.7 246.3 2234 272.6 
Rama 33 926 206.7 3328 386.7 836.3 1384.2 1033.8 2479.3 18996 1904.9 2206.8 
Rama 34 193 342 300 621 2152 5194 453.1 6886.2 8785 9298 792.6 
Rama 35 230 305 495 1567 4655 7908 10049 12072 14894 1592.1 1663.3 
Rama 36 3.6 5.0 18 12,3 40.9 69.0 83.5 3494 369.8 273.9 189.4 
Rama 37 246 42.6 63.7 178.8 599.5 1143.4 1341.1 1596.8 18826 2077.1 2082.6 
Rama 38 68 11.3 100 404 101.1 2041 2192 2760 4044 471.3 531.9 
Rama 39 0.5 2.0 2.8 10.5 489 53.6 79.2 90.3 1456 165.3 174.4 
Rama 40 12.7 224 34.1 906 1786 659.9 8812 10024 1463.1 1651.7 1704.7 
Rama 41 3.5 8.3 5.1 22.6 81.9 2207 2449 190.2 186.7 237.2 3104 
Rama 42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Rama 43 13.30 227 399 1119 2900 5346 607.7 765.2 976.0 1123.7 1497.4 
Rama 44 §6 136 23.1 73.3 1889 3346 386.1 235.8 204.1 1874 186.1 
Rama 45 66 1416 167 458 137.7 341.7 3708 4454 677.7 725.1 774.7 
Rama 46 30.0 52.9 484 218.0 691.6 1230.8 1685.1 2101.5 2516.7 2260.4 2798.4 
Rama 47 70 78 77 44.9 203.7 604.7 1011.4 10532 979.8 14528 1729.1 
Rama 48 08 1.7 1.6 5.9 15.3 36.2 36.7 83.7 3298 512.7 558.7 
Rama 49 3.0 37 3.2 18.2 52.3 1424 120.1 1308 131.0 1014.3 92.3 
Rama 50 10.3 14.2 23.8 100.0 285.9 591.2 634.3 746.7 8650 807.1 943.4 
Rama 51 299 48.9 71.4 289.7 8381 1872.0 2457.7 3127.0 40956 4126.3 5482.6 
Rama §2 24 5.0 72 26.2 63.3 1273 117.0 2151 2898 4048 384.9 
Rama 53 2.6 4.0 44 263 1043 205.5 3244 634.4 739.1 1207.4 1244.2 
Rama 54 35 §4 118 1163 1369 2940 2694 560.1 631.8 523.9 577.3 
Rama 55 13.30 228 214 63.5 293.0 661.4 8283 941.4 11739 1432.7 2823.6 
Rama 56 18.1 314 38.2 348.7 1885.6 3280.5 4126.3 7212.3 11524.2 12310.1 15375.9 
Rama57 107.4) 227.3. 347.7 1082.1 2039.5 4512.9 4838.0 6172.5 58192 6364.9 7154.5 
Rama 58 171 104 236 889 1784 1596 5779 467.5 3783 4686 606.8 
Rama 59 20.0 33.6 40.2 1366 385.4 839.0 1072.4 1811.7 2124.1 2084.2 2590.6 
  

FUENTE: Diereccién de Contabilidad Nacional y Estadisticas Econémicas, INEGI



  

‘miles de millones de pesos corrientes: 

CUADRO A-7 
PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL SECTOR MANUFACTURERO 

POR ACTIVIDAD ECONOMICA DE ORIGEN, 1983-1993 

114 

  

198319841985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

TOTAL 3687.8 6499.7 10891.6 19220.4 48876.1 104089.9 122550.5 154207.5 191467.9 215891.6 228014.1 

Rama 11 158.7 299.8 478.7 798.7 17739 3737.0 4748.9 69468 7120.3 8294.5 8987.7 

Rama 12 188 316 §54 111.5 342.0 681.1 9224 12479 14546 1814.5 1903.5 

Rama 13 88.4 153.9 2816 657.6 1595.0 2660.2 2880.1 33333 4272.9 $196.0 58228 

Rama 14 125.4 221.1 3789 7843 19598 3672.9 47320 6713.2 7289.7 88596 9623.1 

Rama 15 409 85.9 131.3 4200 7001 1475.0 15403 1374.2 1604.1 1666.2 1521.0 
Rama 16 696 1173 1833 3074 7225 1411.8 1604.0 2822.6 42236 3730.6 42777 
Rama 17 496 87.4 169.2 2428 500.7 11486 11176 1157.6 1252.1 1492.0 15203 

Rama 18 28.2 38.4 58.8 906 1488 307.3 311.2 278.9 371.2 3476 322.6 

Rama 19 100.7 1684 3021 5728 1249.4 2855.9 3853.4 5292.6 6426.1 7573.6 8475.0 
Rama 20 56.0 91.7 140.1 235.9 609.3 1297.3 15384 1991.1 2814.9 3163.8 2977.1 
Rama 21 86.9 130.0 2239 4026 9474 2163.8 2582.4 3251.0 4236.3 49596 5562.2 
Rama 22 91.3 176.4 298.7 592.0 1398.3 2963.8 3721.9 5265.2 5995.4 7649.7 8879.6 
Rama 23 64.8 1174 181.7 358.4 861.2 16746 1855.6 19216 30448 40694 50166 
Rama 24 648 1174 181.7 358.4 861.2 16746 18556 19216 30448 4069.4 50166 
Rama 25 186 221 33.8 81.0 187.5 393.3 452.1 405.1 208.6 120.9 84.1 
Rama 26 56.9 88.0 1456 2425 587.2 1165.1 14905 1884.2 2356.1 2519.3 2554.7 
Rama 27 157.4 2496 413.9 696.2 1635.8 3640.4 4233.1 54426 7143.1 7824.9 7869.2 
Rama 28 109.0 174.7 285.5 492.9 1196.8 2491.9 28016 3302.0 3861.9 41924 41106 
Rama 29 496 98.2 168.1 261.7 6168 1457.1 1555.3 1716.1 1695.7 17978 16906 
Rama 30 914 146.5 260.9 467.0 1127.0 24256 2814.5 3464.4 42233 4723.1 5147.3 
Rama 31 117.4 196.9 311.0 5334 1651.7 33721 39215 43939 50048 5041.2 49715 
Rama 32 96.4 182.0 3278 620.8 15075 3286.0 4169.2 5378.4 66479 7848.8 8381.5 
Rama 33 66.4 949 1829 3348 977.8 2619.6 2189.7 29095 35219 4124.3 39741 
Rama 34 269 387 77.2 1466 433.2 1195.5 11427 14813 1944.4 2575.3 22775 
Rama 35 734 125.2 207.5 395.1 1021.5 2155.7 2420.1 2860.2 31416 3340.3 32276 
Rama 36 14.5 0 11.3 16.1 30.2 83.3 311.9 408.2 564.4 700.2 494.3 438.5 
Rama 37 83.2 138.0 2220 421.2 1233.4 2345.9 2381.5 2673.0 31246 30235 2731.3 
Rama 38 85.4 1418 2189 423.7 13243 25884 31255 39745 47469 5852.5 6958.9 
Rama 39 856 151.0 2289 4096 11349 24375 3139.9 3941.8 4833.2 5711.2 6410.0 
Rama 40 105.5 1806 2958 5156 13744 3038.5 3831.7 4584.8 5963.1 64975 6638.5 
Rama 41 85.4 160.9 258.2 389.1 10766 2003.3 2314.4 2906.9 3363.7 3539.5 3425.9 
Rama 42 72.7 1299 2255 4244 1043.2 22787 2786.4 33142 39625 40428 4317.8 
Rama 43 51.1 86.1 139.1 2431 668.8 13633 1689.3 2081.5 26326 28828 3169.0 
Rama 44 620 89.2 1629 3159 841.1 15083 1580.7 2155.6 3463.8 4254.0 5024.1 
Rama 45 165.9 286.1 499.1 848.7 2152.7 4621.9 53775 7041.5 8508.3 103324 113176 
Rama 46 160.8 3569 4928 8164 22780 54272 5952.2 72869 78976 7945.0 8130.3 
Rama 47 §3.6 864 145.5 268.9 830.8 1848.2 22298 2357.8 2241.1 2081.3 1924.9 
Rama 48 14.3 254 42.2 65.4 185.5 384.8 509.4 649.7 778.3 891.4 973.9 
Rama 49 28.8 61.2 99.7 145.8 338.9 768.0 937.8 1261.7 1748.0 18246 1836.3 
Rama 50 133.0 2349 3755 6792 17446 39233 45176 5679.1 66523 68410 6908.4 
Rama 51 114.9 186.2 3389 5276 1348.9 33989 3813.2 47982 5789.9 6205.1 6391.4 
Rama 52 471 808 1454 255.0 689.8 1545.2 20132 2648.7 3428.1 37645 36166 
Rama 53 295 40.8 65.4 112.3 290.3 616.0 644.3 762.3 1006.7 1091.8 10223 
Rama 54 543 934 1468 2768 6616 1395.0 17945 22824 2526.3 3092.1 3405.2 
Rama 55 33.0 603 1024 1828 538.5 10816 1351.8 1683.3 2024.3 21954 2466.1 
Rama 56 80.8 220.1 439.8 609.3 1873.2 3663.2 4449.5 6798.7 11811.3 13066.1 13061.7 
Rama 57 100.1 1965 3729 4406 11454 2687.4 3627.6 4233.5 5569.1 6327.1 6431.3 
Rama 58 36.3 56.7 91.7) 121.0 265.4 573.6 7144 919.2 1047.9 1137.4 992.8 
Rama 59 96.5 171.9 286.7 4927 1140.4 2353.9 2909.3 3852.3 4758.4 5803.2 6226.6 
    
FUENTE: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI, varios afios.
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