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INTRODUCCION 

El presente trabajo es el resultado de la labor desempe

ñada en el "Taller de Econometría: Modelo de Sylos Labi-

ni", que cursar::os en nuestros 9° y 10° semestresde licen 

ciatura, a cargo de los profesores Andrés Varela y Fran-

cisco Lagos. 

Consiste en la aplicación de las ecuaciones d~ Comercio 

Exte~ior de dicho modelo, a México.Intentamos demostrar --
cambios estructurales y relacionarlos con lo que se ha 

caracterizado como nuevo patrón de reproducción. Para -

ello, de un lado, intentaremos demostrar cambios en los 

par§.metros estructurales de nuestras ecuaciones y de - -

otro, plantearemos ecuaciones nuevas que tienden a expl.!_ 

car los elementos centrales de este caa~io. 

Desde el inicio, y aLn en el propio taller, estuvo plan-

teado el tema de la utilidad de los modelos econométri--

cos, o más aún en general, de la utiliáad de la aplica--

ci6n del ins-crurnental mate.'1\ático y estadístico a la eco-

nomia y a las ciencias sociales. Creemos que la respue~ 

ta ha de ser positiva pero creemos que es igualmente im-

portante tener claridad sobre las liI;-.itaciones en el uso 

de este instrumental. 

Er.tendemos un modelo econométrico CO::::!O una aproximación 

a un momento de la realidad concreta· Ctil fundamental-

mente en cuanto ayuda a'cornprenaer aspectos del funciona 



mi~nto de ese momento de la realidad, mediante la con-~ 

frontación ernpirica de la teoria,Limitada en lo esen--

cial, en cuanto la realidad, objeto de estudio, no pu~ 

de ser aprehendida como tal, como proceso, sino sólo c~. 

mo un momento estático de la misma. Este momento con--

creto es reducido a cifras estadisticas y la teoria a -\ . 

relac'iones matemáticas, perdiéndose en este proceso de 

2. 

reducción formal todo elemento contradictorio. Una --· 

aproximación que parte de la teoria planteando las rel~ 

cienes de causalidad, las hipótesis, y debe regresar a 

ella para explicar el por qué de ese funcionamiento. 

La teoria pierde riqueza, es necesario considerar sólo 

algunas de las múltiples relaciones del fenómeno para -

reducirlo a una expresión matemática. Además, de aque-

!las relaciones qu~ consideremos fundamentales sólo po-

demos escoger las que sean cuantificables. Una vez de~ 

terminadas estas relaciones fundamentales y posibles de 

medir, sólo podemos establecer entre ellas relaciones -

univocas d~ cau~a-efecto. La transformación matemática 

nos coloca en el campo de la lógica formal, donde la --

falta de contradicción es elemento básico. No permite 

considerar a la vez un factor como causa y efecto, cua~ 

do la interrelación e interdependencia de los factores 

son caracter1sticas intr1nsecas a la realidad económica. 

Resulta, entonces, en si misma una aproximación estáti-

ca, sin desarrollo, que no permite comprender los cam-



bias ni los elementos que los provocan. Es por ello 

que no ha desarrollado técnicas dirigidas a detectar y 

medir cambios, lo que es de alguna manera el objetivo -

de esta tesis. Queremos usar un modelo econornétrico p~ 

ra aproximarnos a la detección y medición de cambios en 

la estru\~ura e~fnómica. Para ello nos hemos apoyado -

en técnicas aún en proceso de experimentación, como se 

menciona en el apéndice metodológico. 

f 

3. 

A estos problem~s o limitaciones de carácter más general 

' se agregan otros que tienen que ver con el instrumental 

concreto utilizado. Hemos usado el método de m1nimos -

cuadrados ordinarios para estimar nuestras ecuaciones. 

Usar elmodelo lineal simple o multivariado aplicando m1 

nimos cuadrados, implica tener que aceptar como válidos 

ciertos supuestos sumamente r!gidos y alejados del com-

portamiento real de las variables económicas. Implica 

suponer una relación lineal entre las variables o entre 

las variable~ transformadas. Que la variable aleatoria, 

que recoge la influencia de todas aquellas que no han y 

pido incluidas en el· modelo, tiene un comportamiento es-

tocástico y que por tanto el propio modelo tiene carác-

ter de tal. Que no hay correlación serial de los erro

res •:> sea autororrelación. Que la varianza de la varia 

ble aleatoria es constante (homoscedasticidad), que no 

hay correlación entre la variable aleatoria y la varia

ble independiente. En el caso del modelo multivariado -



bios ni los elementos que los provocan. Es por ello 

que no ha desarrollado técnicas dirigidas a detectar y 

medir cambios, lo que es de alguna ~anera el objetivo -

de esta tesis. Queremos usar un modelo econornétrico p~ 

ra aproximarnos a la detección y rnedici6n de cambios en 

la estru\~ura e~~n6mica. Para ello nos hemos apoyado -

en técnicas aün en proceso de experi..~entaci6n, como se 

menciona en el apéndice metodol6gico. 

3. 

A estos problemas o limitaciones de carácter más general 

se agregan otros que tienen que ver con el instrumental 

concreto.utilizado. Hemos usado el método de mínimos -

cuadrados ordinarios para estimar nuestras ecuaciones. 

Usar elmodelo lineal simple o rnultivariado aplicando rn! 

nimos cuadrados, implica tener que aceptar como válidos 

ciertos suppestos suma.mente rígidos y alejados del corn-

portamiento real de las variables econ6rnicas. Implica 

suponer una relación lineal entre las variables o entre 

las variables transformadas. Que la variable aleatoria, 

que recoge la influencia de todas aquellas que no han y 

sido incluidas en el modelo, tiene un comportamiento es-

toc&stico y que por tanto el propio,rnodelo tiene car&c-

ter de tal. Que no hay correlación serial de los erro

res o sea autororrelación. Que la va::-ümza de la varia 

b¡e aleatoria es constante (homoscedasticidad), que no 

hay correlaci6n entre la variable aleatoria y la varia

ble independiente. En el caso del.modelo multivariado -



4. 

se agrega el supuesto de no correlaci6n entre las varia 

bles independientes. A su vez esto implica suponer que 

ninguna variable significativa en la explicaci6n de la -

dependiente ha sido dejada fuera del modelo. Además que 

la especificaci6n del mismo está hecha de acuerdo a la -

forma funcional correcta, as! .como que no hay quiebres· -

importantes en el período que se estudia. Que la dispe~ 

si6n de los datos no se mueve de ac.·.uerdo al cambio en -

los mismos. Que ninguna de las variables excluidas está 

correlacionada con las variables independientes y que é~ 

tas, a su vez, no guardan relación entre sí. Ya en tér

minos econ6m±cos, respecto al modelo que plantearnos, en

cpntrarnos ~ue estos su~uestos se violan en la medida en 

que, por ejemplo, cuando relacionamos importaciones de -

bienes de consumo con consumo y,,preci6s relativos de es

tos bienes estamos obviando variables significativas co

mo la capacidad de importar, por señalar una.Detectamos 

cambios importantes en el periodo que contribuyen a la 

presencia de aut.ocorrelaci6n. La relaci6n entre el con

sumo y los precios relativos es muy fuerte y aparece re

flejada en una fuerte multicolinealidad, por s6lo mencio 

nar aquellos problemas más obvios. 

Creernos que bajo las estas considerac~ones, con concien

cia clara de las limi tacione's señaladas en el sentido -

más general y en el mas específico del instrumental uti

lizado, el trabajo tiene sentido y nos permite obtener -



s. 

resultados que nos acercan a la verif icaci6n de la hip6-

tesis que queremos demostrar. Entendemos que tiene sen-

tido también desde el punto dP. vi-::.a formativo en la me-

dida que nos aproxima a la vez al conocimiento y manejo 

de una técnica y al de sus propias limitaciones. Pensa

mos que e"?traba~o por su carácter de inicial en esta -

área concentra mayor esfuerzo que el que el simple anál! 

sis .de resultados puede dejar ver. Cabe señalar que co~ 

sideramos las conclusiones como preliminares y J1 traba

jo en si como el inicio de.un proceso de aprendizaje y -

de estudio de problemas bajo el enfoque señalado, que de 

berá cont.in\;ar. 

Por Gltimo queremos agradecer la colaboraci6n del profe-

sor And~ ... ~s Varela, su orientaci6n y critica muchas veces 

mas al'Lá del marco concreto de esta tesis. P.. la vez asu 

mimos la completa responsabilidad por lo que aqu! se ex-

pone. 



CÁPITULO I 

AMERICA LATINA Y ¡,;a, CRISIS DEL CAP.ITALISMO 

1.1. El Garácter de la crisis. 

Creemos que para poder analizar y comprender los aspee--

tos de la realidad mexicana que abarcamos en este traba-

jo, debemos partir necesariamente de una referencia gen~ 

ra1·¿'.~. la crisis del sistema capitalista y sus formas de 

manifestación en América Latina. 

A partir de la posguerra, asistimos a un gran desarrollo 

de las fuerzas productivas. Este desarrollo se apoya en 

.i..d revolución científico-técnica que t:tae como consecuen 

c~a un gran incremento en la productividad del trabajo. 

Las economías capitalistas atraviesan un periodo de ex--

pansión econ6mica relativamente estable. Como rnanifesta 

ción de esto POdemos tomar las cifras de crecimiento del 
\ -

producto nacional bruto de algunos países cap~talistas 

desarrollados Jcrecimiento promedio anval entre 1950 y 

1960). Para Estados Unidos fue del 2.9%, Gran Bretaña 

2.7%, Francia 4.3%, Italia 5.5%, RepGblica Federal Alema 

na 7.9% y Japón 7.7% <1 > 

(1) "La Gobernabilidad de la Democracia". Informe -~ 
del Grupo Trilateral sobre Gobernabilidad de las 
Democracias al Comité Ejecutivo de la Comisión 
~rilatcral. en Cuadernos Semestrales del CIDE. -
Nos. 2~3~ página.377. 
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Sin embargo, este propio proceso desarrolla las contra

dicciones del sistema: la composición orgánica del capf. 

tal tiende a aumentar rápidamente y con ello se desarro 

lla la tendencia decreciente de la tasa de ganancia,de~ 

cubierta por Marx, precisamente como una tendencia per

manente que se profundiza con-la revolución científico-

t€cnica.A partir de la década de los 60' se comienzan 

a vislumbrar síntomas de crisis que se manifiestan a nf. 

vel internacional abarcando el conjunto del sistema éa

pitalista. 

El pr±mer problema es el de intentar definir a qué tipo 

de crisis nos enfrentamos. Sobre el carácter de la cr! 

s±s hay diversos criterios. En particular señalaremos 

dos grandes vert±entes que reflejan posiciones antag6n.!_ 

cas de clase • 

. ' , 



1.1.1. Los planteamientos de la Comisi6n Trilateral. 

Sin duda, pueden tornarse las opiniones de la Comisi6n -

Trilateral como reflejo fiel de la visi6n de importan--

tes sectores, de las clases dominantes de los paises de

sarrolla~:::i_s. Este propio organismo constituye un inten ' ~ -
to de agrupar dichos sectores con el objetivo de estruc 

turar pol~ticas de acci6n conjunta. 

Lo primero que interesa señalar es que de la revisi6n 
¡ 

de ios documentos de la Comisi6n Trilateral surge con 

claridad el reconocimiento explícito que se hace de la 
. 

propia existencia de la crisis. Algunas citas en este 

sentido pueden resultar ilustrativas. "Si hubo alguna 

vez una historia del triunfo dernocr~tico ésta fue escri 

ta por las sociedades trilaterales durante el cuarto de 

siglo posterior a la segunda guerra mundial. Los corn--

ponentes de este triunfo incluían: un liderazgo políti

co positivo y amplio dentro de cada país y de Estados -

Unidos para la comunidad de las naciones democráticas, 

un desarrollo económico sost.enido y, para algunos paí--

ses, un crecimiento econ6mico espectacular; amplias me-

s. 

joras econ6micas y sociales, con disminuci6n del conflic 

to entre clases y la asimilaci6n de sectores considera-

bles de la poblaci6n a los valores, actitudes y patrones 

de consumo de la clase media, y una resistencia exitosa 

a nivel individual y colectivo a los retos externos del 
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poder militar soviético e interno de la fuerza de los --

partidos comunistas'~ •• "Esta féliz coincidencia decir

cunstancias para la democracia ha llegado a su fin 11 <2 >: 

.:.Cuáles serian los rasgos distintivos de esta crisis? ••• 

"El embargo del petr6leo, la cuatriplicaci6n de sus pr~ 

cios, los costos más altos y la grave escasez de alime!!_ 

tos y fertilizantes, la coincidencia sin precedentes de 

in~~~ci6n aguda y de recesión en todo el mundo industria 
~-

lizado ..... <3 >. 

Lo anterior se relaciona, segan el informe citado ·~a 9~ 

~ernabilidad de la democracia", con la crisis pol1tica: 

"As:!'., la insatisfacci6n y la falta de confianza en el -

funcionamiento de las instituciones de gobierno democrá 

tico se han extendido en los paises trilaterales"< 4 >. 

También resulta interesante en este sentido tomar los --

planteamientos del ex-presldente Gerald Ford, 'en el últi 

mo informe que rindi6 al Congreso Norteamericano sobre -

(2) "La gobernabilidad •••• " op. cit., en Cuadernos 
Semestrales del CIDE Nos. 2-3, pág. 377. 

(3) "Un punto de inflexi6n en las relaciones econ6-
micas Norte-Sur". Informe del Grupo Trilateral 
sobre relaciones con los paises en desarrollo -
al Comité Ejecutivo de la Comisi6n Trilateral. 
en Cuadernos Semestrales del CIDE, Nos. 2-3, 
pág. 337. 

(4) "La gobernabil.j.dad ••• " op. cit. en Cuadernos Se 
mestrales del CIDE Nos. 2-3, pág. 378. 
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la situación econ6mica internacional. De las tareas que 

se plantean en dicho informe podemos inferir los proble-

mas que resultaban en ese momento más preocupantes: la -

falta de an desarrollo estable en los paises industrial_! 

zados, la inflación, el desempleo, el déficit del sector 

püblico, la falta de un nivel· de inversi6n acorde con -

las necesidades de creaci6n de emp·leo y de aumentos en -

la productividad. El desequilibrio entre los paises irn-

portadores y exportadores de petr6leo, la deuda externa 

en los paises en desarrollo y de algunos desarrollados ·• 

inclusive. Las dificultades en lograr una estrategia C2_ 

man que a la vez que tienda a mejorar la economía mundial 

contemple en particular la situación de los paises menos 

desarrollados, la dependencia del petr6leo, asi como las 

políticas comerciales restrictivas de algunos pa!ses< 5 >. 

Más dificil resulta tratar de identificar cuáles son des 

de la 6ptica de la Comisi6n ~rilateral las causas de la 

aparición de dichos fen6menos. Los documentos general-

mente se.centran en su descripción y constituyen, en lo 

esencial, propuestas de medidas políticas y econ6rnicas 

para corregirlos o al menos para mitigar sus 'efectos. 

Podemos considerar esto en si como una definici6n del -

propio carácter de la crizis en el sentido de que ~sta -

(5) Cfr. F. Fanjzylber: "Abarca la Tri.lateral a los 
paises de América Latina", en Cuadernos Semes 
trales del CIDE, Nos. 2-3, págs. 153-54. 
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se limita a un conjunto de problemas que surgen de que .•• 

"el orden internacional creado despu6s de la segunda 

guerra mundial ya no es adecuado frente a las nuevas 

condiciones y necesidades"(G~ Estas nuevas condiciones~ 

a las que habría que adaptarse estarían determinadas - -

esencialm\~te po~ la creciente interdependencia psi e~ 

16gica, social, econ6mica y política entre las socieda-

des modernas. Esta interdependencia se refleja en el as 
t -

pecto econ6mico, entre otras cosas, en el gran creci--

miento del comercio inte~nacional, en el hecho de que -

gran parte de la producci6n se comparte internacionalme~ 

te y en la creciente dependencia mutua de las importaci~ 

nes de ciertos bienes básicos (energéticos, alimentos, -. 
materias primas). Tiene ventajas, pero a su vez genera 

nuevos conflictos, tales corno la profunda repercusi6n -

que pasan a tener los problemas econ6micos internos de -

cada pa!s as! corno las medidas de política econ6mica ten 

dientes a superarlos, sobre los demás paises. Se hace -

necesaria .la btisqueda de m.ecanisrnos de integraci6n y 

acci6n cornGn tendientes a controlarla y conducirla. 

Otro aspecto del problema de la interdependencia que tarn 

bién conlleva a la necesidad de la acci6n cornGn lo cons-

tituye el enfrentamiento al bloque socialista y, segGn -

(6) "Hacia un sistema. internacional renovado" !nfor 
me del Gruoo de Trabajo Trilateral sobre un si~ 
tema internacional renovado en Cuadernos Sernes= 
trales del CIDE, Nos. 2-3, pág. 94. 
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las afirmaciones de la Comisión a la amenaza de la gue-

rra nuclear as! como la necesidad de apoyar el crecirnien 

to de los paises en desarrolloC 7 >. 

Desde otro ángulo este planteo podría complementarse se-

gún el enfoque del informe sobre la gobernabilidad de la 

democracia. Aquí luego de constqtar los elementos de -

crisis -econ6mica y política, como ya lo hemos señalaacJ: 

se.'01antea que hay una contradicción, en la,nueva situ~ 
"'-

ci6n, entre gobernabilidad y democracia. Esta última, -

que se ha deteriorado entre otras cosas porque para fun-

cionar bien requiere un crecimiento econ6mico sostenido, 

es impotente para enfrentar ciertos problemas tales corno 

la inflaci6n. También en este sentido se concluye que -

para el funcionamiento eficaz de la democracia se requi~ 

ren formas más estrechas de colaboraci6n entre los pa~--

ses~ ¿Qué significan estas formas más estrechas de co1a 

boraci6n? Mirado respecto de los paises desarrollados: 

"Los paises que desean el desarrollo econ6micó, deber.!an 

ser convenientemente aconsejados para·que recibieran a 

las empresas e::tranjeras en condiciones adecuadas"(B) 

Significan la internacionalizaci6n del capital en una 

etapa superior: la trasnacionalizaci6n del capital. .. No 

es el propósito de este texto, pero sin duda, un estudio 

de las medidas concretas recomendadas por la Comisi6n -

(7) "Hacia un sistema internacional ••• ", op. cit. 
en Revista Semestral del CIDE, No. 2-3, págs. 
94 y .95. 

(B) F. Faznzylber: "Abarca la Trilateral A •• ;.", 
op. cit.:· en cuadernos Semestrales del ClDE, 
No. 2-3, pág. 161. 
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en cuanto a pol!tica monetaria, financiera, arancelaria, 

etc. reforzarfa esta afirmación. ¿Qué significa la pe-

netración de las empresas trasnacionales para los paises 

subdesarrollados? segGn el propio F. Fajnzylber (que --

analiza la situación de América Latina}: competencia a -

través de diferenciación de productos con consecuencias 

de ineficiencia y de ausencia de éompetencia de precios. 

Deformación del mercado, debilitamiento del proceso de -

innovación tecnológica, oligopolizaci6n de la economía, 

concentración del ingreso, crecimiento del endeudamiento 

externo y una desnacionalizaci6n y dependencia cada vez 

mayores< 9 >. 

Esta vertiente posee un carácter d~ clase muy definido. 

La solución a la crisis para la fracci6n dominante de -

la burguesfa pasa por la trasnacionalizaci6n del capital, 

proceso para el cual la democracia como forma polf tica -

pasa a constitui~se en un obstáculo. 

(9) Cfr. F. Fajnzylber "Abarca la Trilateral a ••• " 
op. cit. en Cuadernos Semestrales del CIDE, -
No. 2-3, págs. 161-171. 



1.1.2. Los teóricos de la regulación. 

1.1.2.1. Sobre la periodizaci6n. 

14. 

A pesarde que los objetivos del presente trabajo distan 

mucho de una profundizaci6n en los complejos problemas 

de la pe~~odizaci6n,creemos necesario definir algunos -

concepto~~que ncts permitirán ubic~r el terna de la crisis 

desde el ángulo de los teóricos de la requlaci6n. Esto 

ocurre porque el concepto de patr6n de reprodupci6n, 

concepto básico en la e~plicaci6n de la crisis en esa 
1 . 

perspectiva, está ligado o surge de cierto esquema de -

periodizaci6n. 

Brevemente, tal esquema de periodización considera que -

el capitalismo atraviesa dos grandes etapas: la competi-

tiva y la monop6lica. Partiendo de que el contenido de 

cada uno de estos dos periodos está dado por la clase o 

fracción de clase que en cada momento impone la dirección 

del desarrollo --a la vez que gesta los cambj.os institu-

cionales que J.e permitan consolidarse en el poder-- se -

definen dentro de cada etapa, subetapas u "ondas largas•. 

De esta manera de acuerdo a la fracción de clase --cada 

vez más estrecha-- que va marcando la tendencia del desa 

rrollo se caracterizan en la eta~a rnonop6lica que esta-

mos analizando, las "ondas largas" del capitalismo mono-

polista sim~le, el capitalismo monopolista de estado y el 

capitalismo monopolista trasnacionalizado. A su vez, de~ 

tro de cada "onda larga" se distinguen fases de surgim~~ 
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to, consolidación y declinación.En. esta t .. ltima f, se --de 

declinaci6n-- de la "onda largan del capitalisrn1J monopo-

lista de estado se ubicaria al capitalismo actu.ll. A la 

vez la fase de declinación de una "onda larga" :~mplica -

la fase de surgimiento-consol.idaci6n de una nuevéL. En es 
.... 

ta nueva\~' onda :t;prga" que se consolida, el ca pi tal mono-

polista, que primero se había internacionalizadc1, da un 

paso más allá, actuando .. ª través de la gran empiesa tras 
f -

nacional. Siempre sobre la base del criterio general --

arriba enunciado se pue~en señalar dentro de cada fase 

distintos momentos o "patrones de reproducci6n"(lO) en 

el siguiente apartado avanzaremos en la definici5n del 

concepto. 

(10) Andrés Varela: "Dos prop6si::iones y una b se metod2_ 
16gica para el estudio del nuevo oatrón ce repro 
ducción en América Latina". Fn Investigación-= 
Económica # 151, México, Enero-Marzo de 1980. 
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1.1.2.2. Regulación y Crisis 

Ahora bien, los teóricos de la regulación conciben la --

crisis corno crisis de un "patrón de reproducción", enten 

diendo éste corno "la modalidad específica que toma la re 

gulaci6n para asegurar la reproducción am~liada en las -

distintas fases de una "onda larga capitalista 11 !ll) Re-

sulta clave, ahora aproximarse al concepto de regulación. 

La regulación aparecería como un concepto "intermedio", 

más concreto que las ºrelaciones generales que definen al 

sistema capitalista (intercambio mercantil, explotación) 

y a su vez a un nivel de abstracci6n mayor que la polít! 

ca econ6mica. Implica fundamentalmente un intento de vin 

culaci6n de las leyes generales con la realidad concreta. 

Así, la teoria de la regulaci6n abarca 3 grandes aspectos: 

el conjunto de regularidades por largos períodos del sis 

tema capitalista, las formas institucionales bajo las cu~ 

les la regulación tiene lugar y las formas de'ajuste ma-

croecon6rnico que asume. En concreto D'Bernis define: 

"ll El capitalismo no puede interpretarse en términos de 

equili.brio sino segan hip6tesis de 'un ajuste conforme a 

una regla o norma de una pluralidad de movimientos o de 

actos y de sus efectos o productos que su diversidad o su 

(11) Andrés Varela: "Dos proposiciones •••• " op. cit. 
en Revista Investigación Econ6rnica # 151 Enero
Marzo de 1980, pág. 65. 
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cesi6n hacen en un primer momento extraños los unos a los 

~tros', lo cual se llam6 regulaci6n. 2) Esa regulaci6n 

pone en juego tres conjuntos de variables que reagrupé -

en torno a tres ternas: las variables ligadas a la ncumu-

laci6n y cuya evolución es irregular y contrastada en el 

mediano plazo, las variables 'ligadas al movimiento de 

concentración que atraviesa de manera monotónica toda la 

historia del capitalismo, las variables ligadas a las 

formas de la competencia, de tipo más institucional y cu 

yas funciones consisten en permitir al proceso de acurnu-

laci6n realizarse eficazmente en cada etapa del movimien 

to de concentración"(l 2). 

Recién ahora estamos en condiciones de caracteriz~r la -

crisis. En suma, la crisis actual es crisis de un patrón 

de reproducción, o sea crisis de una forma concreta de r~ 

gulación que se ubica en la fase de ~eclinaci6n de la "o~-

da larqa" del capitalismo monopolista de Estado que es a 

su vez fase de surgimiento-consolidación de la del capi-

talismo monopolista trasnacionalizado. Así, en este ni-

vel, la crisis de un patrón de reproducción implica el -

desarrollo de las tendencias que lo sustituirán por uno 

nuevo afianzándose en un cambio estructural.La crisis, -

{12) G. D'Bernis: "Equilibrio y Regulación: una hip6-
tesis alternativa y proposiciones de análisis" -
en Revista Investiqación Económica # 144, pág. -
47. . 
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como toda crisis de un sistema de regulación, se caracte 

riza por "la interrupción de la eficaciade las contraten 

dencias a la baja de la tasa de ganancia y la interrup--

ci6n de la eficacia de los procedimientos por los cuales 

se organiza la tendencia a la igualación de la tasa de -

ganancia(lJ). 

El patrón dP. reproducción que está en crisis es el que -

cara:'·_ ·erizó el periodo de expansión de posguerra, signa-

do por un crecimiepto de la economía relativamente esta-

ble y sostenido. A partir de mediados de la década de 

los 60' , la .forma especifica de regulación que implica la 

hegemonía del capital financiero fusionado con el apara-

to del estado, muestra signos de agotamiento. El poder 

del Estado y las instituciones para asegurar la tasa de 

ganancia requerida, asi como la igualación de las tasas, 

se ve sensiblemente disminuido. Ante el desarrollo de 

las empresas trasnacionales, el marco nacional resulta 

ya estrecho. La crisis es internacional, se manifiesta 

muy notoriamente con un gran deterioro del sistema rnone-

tario y financiero y el crecimiento económico se ~etiene, 

a la vez que aparecen fenómenos corno la inflación, etc. 

A su vez, las bases materiales nuevas que se desarrollan 

implican esencialmente la trasnacionalización al grado de 

consolidar un nuevo sistema productivo mundial. En este 

(13) G.D'Bernis: "Equilibrio y Regulación .•• •, op. -
cit. en Revista Investigación Económica 1 144, -
pág. so. 
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marco, las clases dominantes buscan la via de reanima--

ci6n de la tasa de ganancia, ante el agotamiento de la -

eficacia de las contratendencias que venian actuando. 

Esto, sin duda, está asociado a un nuevo ~apel del estado, 

que responderá a un reordenamiento de las clases y sus -

diferentes fracciones, asi corno a la necesidad de una re 

gulaci6n cada vez más internacional, que segün hemos vis 

to la propia Comisión Trilateral, ya reclama. Es aqui 

donde pretendemos ubicar la crisis de América Latina, las 

características del nuevo patrón para Arnéricá Latina y en 

particular para México, centrándonos en los cambios que 

se operan en su comercio exterior, lo que constituye el 

tema de análisis empirico del presente trabajo. 

• ¡ 
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l. 2. La crisis y América Latina. 

Es en este marco de la crisis global del sistema capita-

lista, que debemos ubicar la crisis en América Latina. 

~·"· 
Las econó~L:í.as la·!;:inoamericanas, como economías dependie~ 

tes, con un desarrollo deforme, pero capitalistas al fin; 

con unaiIEerci6n particular, pero profundamente inserta-
. t 

das en el sistema capitalista mundial, manifiestan de m~ 

nera especifica la crisis del sistema en su conjunto. 

Creemos que no se trata de un reflejo mecánico de la cri 

sis de los paises centrales, en la medida en que el des~ 

rrollo capitalista, aún con las peculiaridad~s anterioE_ 

mente señaladas, va generando una modalidad interna de -

acumulación con una dinámica hasta cierto punto propia, 

aún en cada país, aunque claramente podamos señalar ras-

gas comunes definitorios para el conjunto de los paises 

del continente. 
' 

En general, podemos afirmar que en América Latina a par-

tir de la década de los 30' la economia evoluciono ha-

cia lo que los cepalinos llamaron "desarrollo hacia aden 

tro". Países esencialmente agroexportadores comenzaron 

a desarrollar un sector industrial vinculado a cie:cto tipo 

de bienes (~undamentalmente de consumo final). A partir 

de la crisisJ. del 29-35 el capitalismo evolucionaba hacia 
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el capitalismo monopolista de estado y se generaba una 

nueva división internacional del trabajo. La inserci6n 

de los países de América Latina en la economía mundial -

también avanzaba hacia nuevas formas.r::ste "desarrollo ha 

cia adentro" encontró su auge en el período de la posgu~ 

rra, período en el cual se desarrolla el llamado modelo 

de "sustitución de importaciones'..'. 

A ¡:;:: . .::tir de la década de los sesenta la crisis se pr~ 

senta con mucha fuerza en América Latina. Innumerables 

manifestaciones hay de ella que podemos sintetizarlas -

como estancamiento con inflación, a la vez que se produ

ce un señalado deterioro del sector externo (ver cuadro 

# 1) el período de 30 años de crecimiento econ6mico 

llegaba a su fin. 

¿Cómo explicar esta crisis? ~odemos afirmar que el mod~ 

lo de "sustitución de L"nportaciones" va generando, a me

dida que se desarrolla, los elementos que conducirán a -

su propio estancamiento. El problema central radica en 

que el desarrollo industrial, que efectivamente se pro

duce, carece de una base real para su sostenimiento au-

t6nomo y lejos de éOrtar los lazos de dependencia, los -

acentOa. Los países latinoamericanos no desarrollan una 

industria de bienes de capital autónoma y no están en con 

diciones de crear una tecnología propia y avanzada. Se 
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genera así una dependencia creciente de la importación -

de maquinaria, tecnOlogía, equipo y ciertos insumos --a 

causa del retraso general del sector agrícola, el que -

además se revierte en estrechez del mercado interno de -

productos manufacturados así como en tendencia inflacio

naria--. Estas importaciones.son indispensables para -

alimentar la industria que se ha creado. A su vez, el 

elemento detonante puede ubicarse en el comportamiento 

del sector externo. En el mencionado período se produce, 

de un lado, un estrechamiento del mercado ae·exportacio

nes de América Latina por una reducci6n de las importaci~ 

nes de los países industrializados a causa del golpe que 

les ocasiona su propia crisis • De otro, un deterioro -

de los términos de intercambio para nuestros países. Así 

"los países que procuran continuar con su política de in 

dustrializaci6n en las circunstancias señaladas, van au~ 

mentando en forma acelerada, sus compromisos externos. 

Estos son, en algunos casos, de tal magnitud que al cabo 

de pocos años el problema del f inanciarniento externo se 

agrava aGn m~s porque debido al aumento de la deuda ex

terna y de las inversiones privadas extranjeras, se in-

crementan de tal modo los servicios al capital extranje

ro, que constituyen un nuevo factor adicional que reduce 

las divisas disponibles para importar. Se producen en

tonces las severas crisis en los balances de pagos que r~ 

gistran en los Gltimos años Brasil, Uruguay, Argentina, 

Chile, Colombia, etc. Estas crisis se tratan de reme-
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diar apelando a sucesivas devaluaciones, pero esa polit.!_ 

ca no llega a tener efectos significativos sobre el ba--

lance de pagos, en virtud de los factoresantes señalados 

.. "una forma de equilibrar el balance de pagos en 

estas circunstancias es la adopci6n de políticas defla--

cionarias restrictivas, con las cuales se puede reducir 

el ritmo de crecimiento y se contrae el nivel del produ~ 

to bruto". 

Y, de esta manera, se logra una disminuci6n e? el monto 

de las importaciones. " ••. en conclusi6n, ante la incapa-

cidad de expandir en forma considerable y dentro de bre-

ve plazo las exportaciones tradicionales y de manufactu

ras, el proceso de industrialización por sustituci6n de 

importaciones tiende a desembocar en un grave estrangul~ 

miento externo. Esto origina drásticas rectificaciones. 

en la politica econ6mica, tendientes a superar o a redu-

cir el desequilibrio externo; todo esto lleva a su vez al 

estancamiento y a la acentuación de las presiones infla

cionarias" C l4) 

A los efectos de conceptualizar las ideas aqui expresa--

das en el marco del planteo general respecto de la crisis 

tomaIDs una cita: "Se constata asi el agotamiento de la 

onda larga del llamado por CEPAL 'Desarrollo hacia aden-

tro' que comenzar~ a raiz de la crisis de 1929 y cuya fa 

(14) Osvaldo Sunkel y Pedro Paz: "El desarrollo lati
noamericano y la teoria del desarrollo", edit. -
s.xxr, México 1976, págs. 369-371. 
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se de auge de posguerra fuera el patrón "sustitutivo de 

importaciones" En su conjunto todas estas fases corres-

penden a la forma especifica que adquiere el capitalis

mo monopolista de estado en el continente"(lS) De --

acuerdo a este planteamiento en la fase de declinación 
..... 

de la "on~la larg~", entra en crisis un patrón de repro-

ducción concreto, a la vez que los elementos de un nue-

vo patrón que regule la ~risis se van perfilando. La -
f 

tendencia a la trasnacionalización de la economía a es-

cala mundial, surge coma' el elemento determinante de es 

ta nuevo forma de regulación que se gesta. Este propio 

proceso reedifica la división internacional del trabajo 

y asigna a América Latina un nuevo papel en la lucha 

por contrarrestar la caída de la tasa de ganancia. 

Desde otro ángulo, la crisis también se ha manifestado 

en América Latina cam:>profunda crisis política. El desa 

rrollo de la lucha de clases en la última década es in-

negable. El periodo de auge económico habia permitido -

el surgimiento de estados de carácter "populista" que -

al mismo tiempo que juegan un papel importante en el pr~ 

ceso de industrialización están en condiciones de mante 

ner formas democráticas de gobierno y de intentar (y en 

algunos casos lograr) mediatizar el conflicto social. -

(15) Andrés Varela "Dos proposici.ones •• ·." op. cit. -
en Revista Investigación Económica # 151, p~g. -
73. 
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Esto último mediante una serie de mecanismos que permi--

tian una redistribución del ingreso fundamenta1mente a 

través de servicios y prestaciones sociales. Pero, de 

un lado, el PFOpio proceso de industrialización implica 

en si mismo el crecimiento y desarrollo de la clase obr~ 

ra. De otro, el proceso ce desarrollo de la crisis acom-

pañado de una paulatina evolución hacia una distribución 

cada vez más regresiva= del ingreso, va profundizando --
,;·'i 

los~enfrentamientos de clase. La revolución cubana mar-

ca, sin duda, un hito muy importante en esta confrontaci6n_ 

A partir de allii distintos movimientos populares (1961-

64 Brasil, 1966 Santo Domingo, 1968 Perú, 1970-71 Boli--

via, asi como importantes avances en Uruguay, creciente 

resistencia en Argentina, etc.) ponen en peligro los in-

tereses de las clases dorainant.es hasta llegar al triunfC? 

de la Unidad ,Popular en Chile 1en el año de 1970. 

"La crisis de la modalidad de acumulación "hacia adentro" 

ha sido también --y de manera evidente-- la crisis del -

estado populista en América Latina •••• La incapacidad del 

estado populista para superar sus propias limitaciones de 

modo de dar lugar a las condiciones necesarias para el -

desarrollo de una nueva modalidad de acumulaci6n, consti 

tuye quizás el rasgo predominante de la situación que h~ 

mos optado en definitiva por calificar como crisis"(lG). 

(16) Briones, Alvaro~ "Economia y Política del fascis 
mo dependiente" Edi.t. s. XXI, México, 1978, pág7 
319. 
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As1 el nuevo patr6n de reproducción busca dar salida a -

la crisis que como ya definimos es crisis econ6nica, po-

11tica y social. El capital financiero nacional, liga-

do estrechamiente al trasnacional asume la hegemon1a. 

Surge as1 la tendencia fascista y regimenes de tipo fas

cista en ~\;._mérica_-;.Latina (cono sur}, que aunque con carac 

ter1sticas particulares se ajustan a la esencia de la -

definici6n dirnitroviana. 

f 
Un an~lisis de las caracter1sticas de este nuevo patr6n 

de reproducción es el objeto de estudio del siguiente --

apartado. 



1.3. 

2'8. 

El nuevo patr6n de reproducci6n. 

1.3.1. Patr6n de reproducci6n y patrón de acurnu

laci6n. 

En un ap~tado ~terior proporcionamos una definición del 

concepto "patr6n de reproducci6n". ·Queremos aquí volver 

sobre ese concepto y establecer el por qué de su denomi-
f 

naci6n y no la de patrón de acumulaci6n. El elemento cen 

tral que se busca plant~ar aqui es que el concepto de re 

producci6n es más amplio que el de acumulación y abarca 

en el ámbito de la econornia tanto la esfera determinante: 

la producci6n, corno la esfera de la circulación. A la -

vez la reproducci6n del capital para poder realizarse n~ 

cesita ciertas condiciones superestructuraíes y en este 

sentido el concepto de reproducción abarca también esta 

esfera. Así, al referirnos a patrón de reproducción -

nos estamos refiriendo a la ·forma en que se asegura la 

reproducción del capital, estudiando el conjunto de la 

esfera productiva, así corno el papel del estado y las --

distintas capas y clases sociales. "Entendernos por pa--

trón de reproducci6n la forma como el capital se reprod~ 

ce en un periodo dado y en un espacio dado, tanto en téE_ 

minos de sus elementos materiales cuando --y sobre todo--

en t~rminos de vaJ~r. O sea, en tanto relaci6n social, 

lo cual supone las condiciones socio-políticas de esa re 
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producci6n. Esto implica distinguir la forma fundamen-

tal de extracción de plusvalor (si absoluta, si relati-

va, si ~uperexplotación_).; las relaciones entre los sec

tores productivos (si la expansión se basa en el sector 

I, en el II o en ·el III, si se basa en la existencia de 

un sectc~{ I int~rno o en la importación de medios de 

producción); el proceso de circulación y los correspon

dientes patrones de distribución del ingreso y de reali 
f -

zación; la forma de dominación impuesta por la hurgue--

sia (forma de control sobre la clase obrera y demás sec 

tares dominados, pacto de dominación y bloque en el po-

der, sec~ores burgueses subordinados, base social de -

(17) apoyo. etc.) • 

(17) Nilson Araujo de souza. "Crisis y Lucha de Cla
ses en Brasil 1974-79" tesis presentada para la 
obtención del grado de Doctor en Economía, Divi
sión de Estudios de Posgrado. Facultad de Econo 
mia, UNAM, mirneo, México, Julio de 1980, pág. 141. 
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l.3.2. Las características del nuevo Patrón de reproduc

ción en América Latina. 

Ya definimos que la transnacionalizaci6n del capital, e~ 

tá en la esencia del nuevo patr6n y que son los sectores 

del capital financiero nacional ligado al trasnacional 

los que asumen la hegemonía.Además, que América Latina 

se reinserta en la econom~a mundial, pasando a jugar un 

nuevo papel en la divisi6n internacional del trabajo. 

Veamos ahora las caracteristicas que,en concreto, asume 

el nuevo patrón. D.iversos autores coinciden en señalar· 

que se puede establecer en primera instancia dos etapas 

con objetivos definidos. Una primera tendería a crear -

las condiciones para aplicar el proyecto y fundamental-

mente contempla las necesidades de centralizar el capital 

y"estabilizar" en lo posible la economía, reduciendo los 

salarios reales, así como los ingresos de pequeños y me

dianos empresarios y productores, corno el gasto público. 

A la vez se propone eliminar la resistencia popular,' que 

corno ya dijimos, en muchos casos había puesto en peligro 

real los intereses de las clases dominantes. Esta prirn~ 

ra etapa, debe imponerse en condiciones de dura repre-

si6n, ya que genera la resistencia de múltiples sectores 

sociales afectados. A la vez la relativa estabilidad p~ 

lítica es necesaria para cumplir con el objetivo de atra~ 

ci6n de la inversi6n extranjera. Ambos objetivos, centra 
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lizaci6n del capital y redistribuci6n del ingreso se lo-

gran mediante la llamada"crisis inducida" que implica la 

liberalización de precios y la inflaci6n acelerada, que 

reduce los ingresos reales de los trabajadores y que ju~ 

to con la drástica eliminaci6n de medidas proteccionis--
.... 

tas ocasi~1a la s~iebra de cierto sector de empresarios 

y productores. 

Una vez que se ha avanzado en la consecusi6n de ~stos oh 

jetivos entramos en una fegunda etapa que completa la in 

troducci6n del modelo y que busca, en el marco de los 

elementos señalados, dar un cierto impulso a la economía. 

Esto sobre la base de su desnacionalizaci6n y apertura -

al mercado exterior así como de la concentrací6n del ca-

pital, reduciendo el ntlmero de empresas y afectando, a -

veces, ramas enteras. De esta manera, se genera la rei!!_ 

serci6n en la economía mundiaL La inversi6n extranjera 

se transforma en un elemento .clave. Las empresas trasn~ 

cioriales penetran transfiriendo tecnología de punta de -

ciertas ramas no dinámicas en los paises centrales. "Tal 

transferencia de tecnología representa, para las empresas 

trasnacionales que la controlan internacionalmente, la -

posibilidad de beneficiarse simultáneamente de ese mono-

polio tecnológico y del menor valor relativo de la fuer-

za de trabajo en los países dependientes, lo gue les per 

mite, a pesar del aumento de la composición orgánica del 

capital como consecuencia de la aplicaci6n de la nueva -
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tecnología, seguir obteniendo tasas de ganancia más ele-

vadas que en sus paises de origen, recuperando los nive 

les de precrisis. A través de este mismo mecanismo pue-

den, a su vez, realizar los capitales ociosos como cor.s~ 

cuencia de la crisis y desarrollar nuevos mercados: per-

miten la reactivación del proceso de acumulación y asig-

nan al mecanismo su carácter dinamizador y estimulador -

de la recuperación general. de la crisis"(l8). 

Se genera asi un nuevo sector dinámico en la· economía 

que se orienta fundamentalmente al mercado exterior a 

través de las llamadas "exportaciones no tradicionales". 

Este sector abarca también algunas actividades agroindu~ 

triales. Esto último constituye un elemento muy impor--

tante en la medida en que una cierta "modernizaci6n" del 

sector agrícola es necesaria para el modelo, a los efec-

tos de abastecimiento de ciertos insumos así como para 

reducir el valor de la fuerza de trabajo y detener as1 

la caída de la tasa de ganancia, que el propio desarro--

llo del sector de tecnología de punta genera. A la vez 

que esto ocurre se estabi1iza la regresiva distribución 

del ingreso afianzada en la primera etapa sobre la base 

de la reducci6n del salario real; de la transferencia -

del sector atrasado de la economía hacia el sector aquí 

denominado dinámico, apoyada en la concentraci6n del ca-

(l.8) Briones y Caputo: "América Latina: Nuevas modali 
dades de acumulaci.6n y fascismo dependiente" en-
11 E1 control político de América Latina" lLDIS, -
edit. Siglo XXI, México, 1980, pág. 232. 
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pital y la producción y en estructuras oligopólicas; y 

del alto grado de explotaci6n de la fuerza de traba~'.o. 

A esto Gltimo coopera el crecimiento del ejército indus

trial de reserva, a causa de que el sector. dinámico es 

de alta com~osici6n org~nica, el sector industrial más 

atrasado no genera los nuevos empleos necesarios y las 

transformaciones en el sector agricola tampoco permiten 

absorber la fuerza de trabajo vacante. 

Como ya mencionáramos el modelo se impon?. en.medio del -

exterminio de las formas de gobierno democráticas tradi

cionales en muchos paises de América La~ina. La necesi

dad de aniquilar la vieja resistencia y adn la nueva ge

nerada por la aplicaci6n del propio modelo impone condi

ciones sangrientas. El estado "populista" es impotente 

para el cumplimiento de tales objetivos económicos y so

ciales. A su vez, se ha producido un cambio en la inte

graci6n del bloque dominante. Son ahora lus sectores del 

capital financiero nacional ligado al r.r~snacional los -

que monopolizan el poder y desplazan a sectores de la -

oligarquia tradicional, terratenientes y aún industria-

les. Asi se completa el cuadro del surgimien!.~ de los -

regímenes que por su contenido de clase y objetivos hemos 

denominado de tipo fascista, en Am€rica Latina, particu

larmente en el Cono Sur. 
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1.3.3. Sobre la tendencia y las perspectivas. 

Ahora bien, ¿es la tendencia al fascismo fatal y perma-

nente? El est~~io de la realidad latinoamericeua demues 

tra que este proceso no es fatal y que no asume las mis

mas caracteristicas en todos y cada uno de los paises. 

De un lado, no es fatal porque hay sectores objetivamen

te enfrentados al proceso de trasnacio.nalizaci6n del ca

pital. En primer lugar la clase obrera y sec.tores de la 

burguesia no monop6lica. Allí donde estos sectores lo

gran imponerse en la pugna de clases surgen procesos que 

recorren caminos diferentes al de la trasnacionalizaci6n. 

No lo considerarnos permanente, en la medida en que está 

ligado a la crisis y corno tal es una forma de regulaci6n 

de "emergencia", la que·por otro lado se realiza con un -

altisimo costo social que profundiza las contradicciones 

de clase. 

Finalmente, no asume las mismas características en todos 

los países en la medida de que partimos de condiciones -

diferentes. Hay paises en los que se ha podido asegurar 

condiciones básicas como el alto grado de explotación de 

la fuerza de trabajo sin recurrir a m€todos violentos. 

En esta situaci6n podemos ubicar a México, con el agreg~ 

,\• 
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do de que el excedente petrolero es ya en si un factor 

que permite a la burgues1a contzarrestar la tendencia de-

creciente de la tasa de ganancia. Además, porque parti-

mos de distintos grados de desarrollo de las fuerzas pr~ 

ductivas, desde paises donde el capital financiero está 

insuficientemente desarrollado como para imponer el mod~ 

lo, hasta paises donde el gran desarrollo del capitai lo 

cal le permite aspirar a intervenir en la lucha entre mo 

nopr/ ios a nivel internacional. Tambi'én en esta situación 

puede ubicarse el caso mexicano(lg). 

(19) Cfr. Andrés Varela: "Dos proposiciones, ••• ", op. 
cit. 1 En Revista lnvestigaci6n F.con6mica # 151, 
México Enero-Marzo de 1980, págs. 76 y 77. 
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CAPITULO II 

MEXICO Y EL NUEVO PATRON DE REPRODUCCION 

El objetivo del presente capitulo es exponer lo que con

sideramos los elementos ·~ás relevantes para caifacterizar 

la crisis en México. Intentamos mostrar como se manifies 

tan en forma peculiar algunas características del nuevo 

patrón de reproducción, en lo que toca fundamentalmente 

al tema del comercio exterior, planteando los elementos 

que a nuestro criterio definen la crisis del modelo, 

así como las salidas por las que se opt6, analizando la 

apertura hacia el exterior, el cambio en las relaciones 

con Estados Unidos y el nuevo papel del petr6leo. Fi--

nalmente incluimos lo que a nuestro juicio son las candi 

cienes que determinan que México pueda reinsertarse en -

la economía mundial, en forma peculiar respecto a las -

tendencias señaladas en el capítulo anterior. Creernos -

que estas condiciones son, en lo fundamental, el gran d~ 

sarrollo del capital financiero nacional, y el grado ya 

alcanzado de dominación política y social por medio de -

la cual se ha podido asegurar el alto grado de explota--

ci6n de la fuerza de trabajo. 



37. 

2.1. Antedentes del comercio ~xterior 

A fines del siglo pasado, tenía gran importancia la ex--

portaci6n minera de metales preciososo y de metales in-

dustriales. En la agricultura, en ese período, se prod~ 

ce un declive de la producción de maíz, trigo y frijol, 

por lo que se tiene que recurrir a su importaci6n, pero 

adquieren importancia las exportaciones de azúcar, algo

d6n~ ~abaco, cacao y oleaginosas. La ganadería a1canz6 

gran auge, exportándo?e gran cantidad de cabezas de gan~ 

do a Estados Unidos. La minería constituía el sector --

más importante de las exportaciones. Las importaciones 

correspondían a las necesidades del proceso de industria 

lizaci6n iniciado en el país~ 1 >. 

En la década de los años 30's, disminuyeron las exporta-

cienes e importaciones, producto de la crisis mundial de 

1929. En 1937, el petr6leo representaba la quinta parte 

de las exportaciones, bajando a la mitad en 19.39, y per-

diendo desde entonces importancia. 

Es en la década de los años 40's, en la que el país deja 

de tener un saldo favorable en su balanza comercial. 

(1) Cfr. Celso Furtado. ''La economía latinoamericana 
desde la Conquista Ibérica hasta la Revolución -
Cubana". Ed. Universitaria, Chile, 1969. 
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A partir de la posguerra, el comercio exterior se ha ba-

sado en la sustitución de inportaciones. En una primera 

etapa apoyándose princi?almente en el sector agropecuario 

que debería con sus exportaciones financiar el déficit ~ 

en la balanza comercial de productos industriales. Pos

teriormente la exportación de productos industriales de-

ber1a lograr un superábit en dicha balanza. 

La industrialización del país, en el periodo del desarro 

llo estabilizador, no logr6 sin embargo, cambiar la com

posición de las exportaciones y alcanzar el objetivo - -

planteado. 

Hacia fines de los años 60's, el proceso sustitutivo de 

importaciones, comenzó a perder dinamism-o. Pues pese a 

todos los estimules (arancelarios, cambio fijo, estabil! 

dad de precios y salarios, protección a la industria lo

cal, fiscales), la industria nacional, no pudo rebasar -

los limites del mercado i¿terno, y necesitó de las impo~ 

taciones cada vez más elevadas de bienes de capital. 

Además, las exportaciones agropecuarias dejaron de fina~ 

ciar el déficit industrial. En el período 1961-1965, ce~ 

tribuían con un 50% de éste, para mediados de los años -

70's su efecto es casi nulo. Desde 1974 es el petróleo 

el que permite la importaci6n. de bienes industriales. 
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De acuerdo a las estadisticas del F.M.I. las exportaci~ 

ncs de los productos tradicionales del agro, comienzan 

a tener un retroceso. Algodón, azúcar, café y camarón, 

como porcentaje de las exportaciones, es el siguiente: 

1960 

Exportaciones -
Agropecuarias: 42.1% 

1965 

35.9% 

1970 

26.4% 

FUENTE: F.M.I., "E.F.I.". Anuario 1980. 

1975 1980 

22.0% 13.9% 

Comienza a haber una seria crisis en el comercio exterior, 

que se manifiesta en la aceleración del déficit de balan 

za comercial, situación que alcanza el mayor valor nega

tivo en 1975. Posteriormente en el año de la devaluación 

--1976--, disminuye, efecto que dura hasta 1977, pues a 

partir de 1978, comienza nuevamente a aumentar el dese

quilibrio comercial. Habria que tener en cuenta el efe!:_ 

to positivo para la balanza comercial de las exportacio-

nes petroleras. 

Todo lo anteriormente señalado, provoc6 un cuestionarni·e!!. 

to de la politica seguida, y una búsqueda de nuevas fer-

mas de sortear la crisis. Se adopta una estrategia de -

apertura externa, las exportaciones crecen a una tasa me 

dia anual de 5.7% entre 1960-1970 y de 29.3% entre 1970-
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1980. Para las importaciones estos datos son 7.7% y 22.8% 

respectivamente. Ante la caida de las exportaciones agr2 

pecuarias y el poco dinamismo del sector exportador indu~ 

trial, a mediados de los años 70's, se centran las expec

tativas de impulso de la economía en un recurso (petr6leo), 

que estaba en pleno auge, tanto desde el punto de vista -

de su demanda, como de sus precios. 



CUADRO # 2 

VALOR Y SALDO DEL COMERCIO EXTERIOR,1900-1959. 

Año 

l 'Y00-1 ·~·,\:1 "l • .;,. 

1•=t('4···1 q(,c, 

1 $1 c;·~1-1 ·f, {t) 
l 51 l./• -1 .,, '· ¡, .... 

Cmillc~~s de d6larei de EUA). 

? ! . i: 
1 u ... ·-· 
129.4 
118.6 

.•:-3. 9 ·= .. =.· (¡ 97:d 
6~:.t.:_, 

2é·. 1 
11 '=''. 1 
155.1 
177.7 
154. ·.::J 
57.3 
·~2. ·3 

128. ·;1 

121.4 
155; :::: 
3:;:(•. 7 
. ..; .. E.~ .• (' 
396.7 
f!2~·.8 
:3·?,3. 7 

1' -~t=" .-,, 
¿ .. ·-'-'. ~ 
: ·~·O:! .• ¿. 

41. 

i Ds i·;·oo a 1'?14.~:ro fiscal del 1 d~ .Ju.11::~ d1;.; un .añe:1 
al 30 de junio del ~iguent¿. · 

ii .J1.1l10:,-Di.c1e;nbi·-:: C-2 1·=n4, ~ 
iii Desde 1950 se in~:~ven importa~i~nes ~ per1metros 

l i b r·e s y r· e v¿¡ i uac: .:;-;~ de e ~·~~,:.:r t.~c ~ i:::1 r1c ~-.. :_ 

FUENTE: ''La -:-ccin•:,rní::s.. ::H?í~icana en e·.:. 'fr-~s ' 1
• Ní-\f' INSr\ .. Mé}: ice., 

1. ·~'8:. 
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CUADRO# 2 (Cont.) 

VALOR Y SALDO DEL COMERCIO EXTERIOR,1960-197?. 

rmilion~~ de d&lares de EUAl 

i ·:1.::.0 7·3:;:. 7 1 1:::15. •1- - 445. 7 
1 '?61 :::o::::. t=" _, 1 .. . -.. -. J...:-·=·. 1.:. - ::::::15 • 1 
1962 :::·?9. 5 1 14::::. o - 243. 5 
1 '?6:::: ·:.1'..:!5 .. a :J. ~~:3·~'. 7 - ·::::o:~:. :=: 
1'764 1022. 4 1492. 9 470. 5 
1 ·;-1¿,5 1 1 1..,, 9 1559. 6 445. 7 ..... 
1966 } i.62. 8 1605. 2 ~4?. 4 
1967 • 10:3. 8 1748. 3 ·~·'l•r. 5 
196E: 1 1:::0. 7 1 ''it.::.(i"' 1 779. 4 
196'?-1 13:::5. o ~!O 78. éi 69:3. (1 

1970 1 / t2::::·;>. 6 250(1. 5 -!210. 9 
1 '?71 1 :~:,s5. 6 :;:i.-;.:;::::: .. ~. -¡.:,:.:..:i:::. o 
1972 1666. 4 2S'1é3. 7 -12'?7. :::: 
i9r;;: 2071. 7 41.-.:.5. 7 -20·;:14 . () 
1974 ¿g5:3.2 6545. 1 -3(;.:;1 1 . 9 

1975 :::::062. 4 7128. !=: -·l01;.,~ .. 4 
1976 ~:tS55. 5 tS679 .. 7 -3024 2 
1977 464''i'.8 6022. 5 -":.37:"2. 7 
197::: 1_:.t)63. 1 83:3t.:,_ e-

=~·tz~:= 4 ·-' 1979 ~37·:.1 :=:. 2 1 1 706. 1 9 

1. Desde 1970 se excluyen las importaciones de maqui
!ador·as. 

FUENTE: B3ncct d'? t'-\4'°~!ici:i, ;~:. 16i. Ti::r."1a:::i1:i d·2 11 L a econi.:irn[a rne:·:i-
cana .. ?n e i f r~s. ••, NAF JN:::A. r1.:r:; l.ci:i,. 1 i;;:=:1. 
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2.2. Crisis del modelo 

El modelo de desarrollo se habia caracterizado, por un -

crecimiento sostenido durante la década de los años 60 1 s 

del PIB real por habitante, con una inflaci6n anual acu-

mulada baja, de 1960 a 1966 del 3.57% y de 1966 a 1970 -

del 3.42%. En la misma década el endeudamiento aumenta 

a una tasa del 12% promedio anual • 
. e'\' --

Los excedentes de explotación, respecto al pago de emple~ 

dos, tienen su nivel más alto, en los años 60's, lo que 

de alguna manera nos muestra el grado de explotaci6n de 

la fuerza de trabajo, y expresa la concentración del in-

greso. 

En el cuadro t 3 se muestra el cociente entre el pago 

al factor capital(excedente de explotación) al fac-

ter trabajo, medidos en masa monetaria global. Este co 

ciente resulta siempre mayor que l. 

El crecimiento del PIB es cada vez menor, con elevación 

de pr~cios, mayor endeudamiento, déficit en la balanza -

de pagos, hasta llegar al estancamiento con inflación y 

posteriormente inflación con recesión en 1970 y 1977, la 

crisis agricola se profundiza. También el excedente de 

explotación respecto al pago de empleados disminuye, lo 
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que puede asociarse al f en6meno planteado de tendencia 

decreciente de la tasa de ganancia. 

El endeudamiento externo en la década de los 60's provocó 

que el pais entrase en un circulo vicioso de solicitar -

nuevos pr~starnos, en buena medida para pagar intereses. 

Al obtener créditos a plazo, tan sólo se estaba difirien 

do el pago, con lo cual los problemas de liquidez se pr~ 

sen~'-rian en los 70' s. Los intereses en 1960 son el 13.8% 

del servicio, en 1966. son el 20%, y en 1970 alcanzan el 

31.5%. El servicio de la deuda, en relaci6n a las expo~ 

taciones de bienes y servicios, en 1960 es del 15.5%, y 

en 1966 es del 20.9%. En 1974 es del 19.2% y llega al -

65.5% en 1979. Es en esta década, en la cual hace cri-

sis el modelo, cuando mayor proporción de las exportaci9_· 

nes, se emplean para pagar el servicio de la deuda. 



CUADRO lt 3 

EXCEDENTE::: DE EXF'LIJTACiüN soi::RE F'r\GOS A EMF'LEADOS 

1960= 1. .-.e-·=·--' 19.::.5= t . 75 1970= 1 4'? 1975= 1 .20 

191.S.1= 1. 96 l'?J61:f..= 1 . 67 ¡ ·.:>71= 1 . 4"' 1971.:.= 1 .04 

i-;.i.::.2= 1 . 71 1967= 1. 70 l972=o 1 • :31 1977= 1 . l l 

1963= 1 -_:7 191..:.:::= 1 . 5:3 l '?"i'::::-= 1 . .... .,,. ..,: ....... 1978= L . :!.8 

1964= 1 . 77 1·?159= 1 • 5·;1 1974= 1 . 31~ . 197"1= 1 .26 

FUENTE: "LA ECONOMIA MEXICANA EN CIFRA::':". NAFINSA, 

MEXIC:O. 1981 
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CUADRO i 4 

PRINCIPALES IND:CADORES ECONOMICOS ~E LA CRIS:s EN 

EN MEXICO. 

1 .-, 
.:.. s 

19.::.0- 1 ~J66 1 1 ''.''"!. 15 e-•, 1 ·:• 4/. ·"":· 8~1. .-. ~5/: :.::. ,:.:t. . . _, .. -· ~ . C:• 

1966-1 970 13. :~:~'. 20 . 91.i i 1..: .• :?./. . . -t)í'. :~:. 4:•. 3. 5~ -
1';171 l 1 5/.. 23. 2:~: 4 4•1 ... .::.f. 4 ""'' -~ 2% . . . ,. . -~ ... ...... 
1 972 1 ·~· 7'l. 22. :::~~= 1 ·;; .-·.•1 17 ···; "' ·=·% 3. .,.,;. -· ..:..1. j •• ·-· l ·~~, 7:3 50. 9•1 24 ~:-~ :34. ""'' -~;:;:: 3% 12. :::~~ 4. 2% ,. . ._, ... _._,. 
1 ·;..174 4:::. 1 ... 19. 2;: --21 5:~ ,;. ... ;:,:.., .. 2.:; J. 2. r.:·•1 . . - ._1,. 
1 975 31 :...~: . .,., cc•t 2::2 .. ::::;. .;:,~..=-. 4'.-<: 1 ,:. _,,,,~- o. 4/. .:..·-' · ·-"t .. .... 
1 ·771_:, :32 .. 2~·: :::: 1 t::•i-.. '.::al .. ::::~~ ~(' =•1 .-,"" 7:: -1. l 'l. . . _.,. ..:...i. • 

1 9?í' 3::3. 4'l. 44 3/: ·:;;.¡ .• •·6 ., ~-. .)i: 32. o·,: -o. 0/.i . I t • ..J7' . 
1 ·;;?:::: 23. 21. 54 6/~ ·;::._; ... :~.¡: 75. o:·. 1 ::. , /; 

~·· 
·;;:·¡: 

97'.'1 • c.· 7·1 ._:.~1. s:-:. :.:.·:.1. 4/. ' ~~ 20 T,. .::./. . .L.·-'· ,. -
_ .. 

'· ... 

FUENTE: 11 L·?. ;?ccinomra rne;~ican.a en cifra:s 11 .NAFINSA .. i::;·~:1. 
Informe Anual 1980-~l.198!.E:D. 

1. Dettd6 ;;:!terna P1.:íb l i·::-~ ... ·./3,- i*lC i'5n o.::~:~c~r,tual ·5rtíJ.al 
-31::-umui rlda .. 

2.Rela1:·11:tn i:zntr-e E:erv21:::..~:~ ú·~ lr.:i [i.F-· ... E. .. v las 
t? ::pcir~ t ~l•: i •:•n•?: dG· b i i.:;:n .. '3"-;. Y s.::~ r· v·:: '-~· ~ ..._-:_, -3." .. f'C1r~C,...?n t ¿j >?S • 

3. 1~m•:1r- t i 2 ai: i ctn dE- l .::t :G .. :=-·.E:. :.;ar i .;ii: ;, ·:::':-i :Pi:ir•:. an. ~e. 
4.Set·v¡,::-10 óe la D.F·.E.v.ar·1ac: .. ón P•:•rc-:·rnual anual 

:icurnul~da. 
5.Detl~ctor del PIB . 

.. ;..F'IB P~~r· r::.J"pita.medidi:; ¿n pes1:1S.::.:1·:,.::,.~).t~sas d-a 
et-ce i rni .;;ntci .. 

i. Corresponde a 1960. 
ii. Corresponde a 1966. 
iii.Es un valor negativo,?or redondeo es cero. 

i i 
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2.3. Reinserci6n en la Economía Mundial. 

2.3.1. Apertura del comercio exterior. 

Como ya menciona~os, la década de los setenta es un pe-
~~. 

ríodo de'\!risis ~ara el conjunto del sistema capitalista 

Dos manifestaciones importantes de la misma son los pro-

blemas alimentarios y en~rgéticos. 

1' 
La crisis de alL~entos en 1974, que provoc6 un encareci-

miento de los principales productos agrícolas, determinó 

un cambio en los países exportadores de éstos, que vino 

a formar parte de la nueva división internaci?nal del tra 

bajo. Los países más avanzados técnicamente lograron eón 

trolar la producción de aquellos bienes que fue posible 

mecanizar en alto grado, quedando para los países menos 

desarrollados la producci6n de azúcar, café, cacao, es 

decfr los que requieren gran cantidad de mano de obra, y 

además barata. México en este período se transforma en 

importador de trigo y maíz, entre otros productos. 

La crisis energética, con el encarecimiento del petróleo, 

permitió que los países productores, obtuvieran eleva--

dos ingresos e hizo que los países fuesen clasificados 

entre petrol~ros y no petroleros. 
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En este marco de referencia M6xico, que ya en los años 

2o•s había sido de los principales exportadores de petr~ 

leo y que empezaba a tener problemas en su producci6n -

agrícola en los años 70's, iniciaba una nueva etapa como 

exportador de petróleo, Por el petr6leo, el país pudo 

reinsertarse --con relativas ventajas-- en la economía -

mundial. 

A partir de 1976, México fue el país del mundo que tuvo 

mayor aumento porcentual de sus exportaciones. También 

es significativo el aumento de sus importaciones. Las -

exportaciones petroleras crecieron considerablemente y 

el país se transformó en el cuarto exportador mundial, -

permitiendo que las importaciones se elevasen para sati~ 

facer las necesidades crecientes de alimentos y bienes 

de capital del país. La apertura se da, entonces, por 

un aumento de importaciones y exportaciones. 
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2.3.2. Relación de intercarebio con Estados Unidos. 

Desde principios del siglo, es menor la participación de 

las importaciones desde E.U.A., en el total, que la de -

las exportaciones. Durante los años de la Segunda Gue-

rra Mundial, se produce un mayor comercio conel vecino -

pais. Posteriormente a 1955, se produce una caida por--

centual del intercambio. Entre 1960 y el momento actual 

el comportamiento ha sido diferente entre exportaciones 

e importaciones: México en el periodo 1961-1969, import!!. 

ba el 69.1% y en el periodo 1977-1979 tan sólo el 62.2% 

desde los Estados Unidos. Exportaba a ese país, en los 

mismos años, el 60.6% y el 67.8% del tota1< 2 >. 

Desde los años 1900-1901, hasta 1950, el saldo comercial 

fue generalmente favorable a M~xico, y desde 1951 en t~r 

minos relativos, desfavorables para el país, lo que ha -

incidido en el saldo global negativo del comercio exte-

rior. 

Las fluctuaciones dél PIB de E.U.A., el diferencial de -

precios, conflictos bélicos, restricciones arancelarias, 

tienen gran influencia para México. En este sentido, es 

dificil sostener, que existe independencia económica res 

(2) Cfr. Informe Anual 1981, BID. 
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pecto a E.U.A., a lo menos en el intercambio comercial. 

Los volúmenes que se han podido exportar, dependen en -

gran medida de la demanda en el país vecino, a la vez --

que las importaciones están marcadas sobre todo por el -

factor de dependencia tecnol6gica. 

Para México, el comercio con Estados Unidos es de vital 

importancia. Para este último es muy baja la participa

ció~:·_ :nexicana (5%), en su comercio global, pero los sal-

dos favorables han contribuido de alguna manera a su eco 

nomía. 

Resulta difícil, a la luz de estas cifras, poder afirmar 

en forma categórica como se ha movido la relación de depe!l 

dencia comercial entre México y Estados Unidos. En el -

período 1960-1980 las importaciones de ese país han ten-

dido ha disminuir como porcentaje del total, lo que im--

plica una diversificaci6n de mercados. Con respecto a 

las exportaciones no puede afirmarse lo mismo, si bien 

ha habido subperiodos dentro del anteriormente menciona-

do, en que la tendencia señalada para las importaciones 

se ha manifestado. 

El petróleo ha introducido cambios en esta situación. 

De un lado Estados Unidos ha considerado el petróleo me-

xicano como una reserva estratégica, lo que de alguna -

manera involucra la seguridad de México y su independen-
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cia. De otro lado, es claro que el petróleo le da un maE_ 

gen mayor de movilidad al pa1s aunque sean may0res las 

presiones externas. De todas formas creernos poder afir-

mar que M~xico, en el último periodo ha podido acceder -

a otros mercados, los más significativos de los cuales -

son Alemania, Francia y Japón. 
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CUADRO it 5 

!NTERCAMB!O 80MERCI~L MEXICO-ESTADOS WN!DOS.lºC0-1?70. 

9G0-1 ·:.'JO l 
1 904--15105 
1909-1910 

E!~P.EUf1/ Iff\P .. EUl\/. '.::;.;1ldo Ci:1rn.:i---cial. 
E:<P .. t1:.:1t~1t::~ lmp.1oto1.::·s {1ni1 rn.ill .. \:~~ ~-·.::so'f:.) 

( P ·.:.e ~ -2 ft t .=; j '"'S .'• 

57.5 
:.;:"C:.- -_1._1., I 
51..:.. 1 
'.;.i'~'. ·:.1 
58. 1 

.::.o. 7 
1~.1. rE. 
70.2 
,~:. :;! .. ,; .. 
:SB.0 

54.1 
:,: •. ~ .. 2 
5:1. ·~) 

75 .. :=: 
6·~. :=: 
1:..::::. :~ 
6:=: .. ~¡ 
.:::..::::.5 

63.1-. 
,;_. 1 .. l ... 

,':_.(l ...... 

5·~.t.: 
,.:_.~ 2 

.:--, ·=--·..:.. ... _, 
62.5 
. ._:.::: .. t) 
60. 
6:2 .. 4 

45" ~ e".-, .-, 
·-•-=.. • ..:.. 
84 .. (; 

1
}.'.:(-:J. ';S 
._-. - ... 

-~ .. ;.'.'.:!.o 
~·49. 4 
25?.6. 

30. ·:.· 
- -:::00·:1 • 1 

--2·;1908 .. o 
-:245'7J1 e 

65~5.1~. r' 

-20~:1 l. o 

FUEMTE: 11.!_~ E·•:·on1:1mf ... ~i :r·p-:·~~ i=:-=.:.nct i;;.·r~ .: i f :· .::::. 11 
.. 

NAF!NSA,M~xi~-.1~81.p.337 
l.Exporta~iones meMicana~ & EE.U~./X.m€xicanas tot¿les. 
:2. Impc.rta 1::.·:·r-i12·s rne~~ii::3.nas d".? EE.Ut'../:1.m,2;·~1cnna::; ·;:.;::tales. 
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2.3.3. El Petróleo: ¿Una posible salida a la Crisis? 

Cuando en 1938, el Presidente Lázaro Cárdenas dispuso la 

nacionalizaci6n del petróleo, lo hizo movido por dos ob-

jetivos: proporcionar los recursos energéticos, necesa-

rios par~- el de~::.arrollo del paia, evitando la dependen-

cía extranjera, y garantizando satisfacer la creciente -

demanda de este producto. Y segundo, promover el desa--

rrollo de la industria petrolera<3>. f 

Desde entonces, México contó con suministro seguro y ba-

rato de energéticos. El petróleo contribuyó que la in--

dustria se desarrollase, abaratando los costos, por me--

dio de este insumo industrial. Teniendo en cuenta, que· 

los hidrocarburos satisfacen más del 80% de las necesida 

des energéticas del pais, se aprecia su importancia y la 

dependencia de la industria respecto al mismo. 

Pero a comienzos de los años 70's, la industria petrole-

ra t'.1vo serios problemas. Las reservas probadas de hi--

drocarburos en el periodo 1970-1973 disminuyeron levemen 

te, y la producción creció a una tasa anual inferior a -

la de su consumo< 4>. Fue necesario recurrir a importa--

(3) Cfr. Antonio J. BGrrnudez. "La politica petrole
ra mexicana". Cuadernos de Joaquin Mortiz. Méxi 
co, 1976. 

(4) Cfr. Antonio Dovali Jaime, "Petr6leos Me:<icanos: 
evaluación de las realizaciones, 1971-1976~ En 
Revista Comercio Exterior. Suplemento:~1éxico, 
abril 1976. 
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ciones, para satisfacer las crecientes necesidades del -

pais. 

La política petrolera del Gobierno ce1 Presidente Luis -

Echeverria, se orient6 a la obtención de la autosuficien 

cia de hidrocarburos, y a elevar la producción, para que 

se pudieran financiar con exportaciones 1 las inversiones 

requeridas en esta industria. 

Con el descubrimiento de nuevas.feservas de hidrocarbu-

ros en 1974, las export~ciones de petr61eo comenzaron a 

aumentar signficativa.mente. Paralelai::ente las importaci~ 

nes disminuyeron. En 1974, se hizo sentir el efecto de 

los precios, que el año anterior aumentaron en cuatro ve 

ces su valor, terminando la época de petr6ieo barato, 

dando inicio a la llamada "crisis de energéticos". 

A fines de 1976, México se vislumbraba como un potencial 

exportador de petróleo. Por segundo año registraba un -

saldo positivo en la balanza petrolera. Cuando asume la 

Presidencia de la República el Lic. José L6pez Portillo, 

dice buscar " ••• aprovechar racional pero intensivamente 

todos nuestros recursos y particularmente los naturales ••• 

El balance que buscarnos entre la exploración, la explot~ 

ci6n y la eA-portaci6~ de nuestros hidrocarburos obedece 

a esta máxima ••• Garantizaremos al pueblo de México la -
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disponibilidad de energéticos. Tenemos hidrocarburos su 

ficientes para afirmar su participación preponderante en 

el desarrollo industrial y, en el logro de los objetivos 

nacionales"(S) Se iniciaba as1 la etapa de exportación 

de petr6leo. 

En 1977, en el primer informe Presidencial, se fundamen-

taba la nueva política petrolera. Para poder realizar -
l 

la industrialización de hidrocarburos, se requerían fuer 

tes inversiones, y contá'néio solamente con la demanda in-

terna no sería posible. Por lo tanto sería necesario ex 

portar una parte importante de la producción. 

Desde 1974, la producción de hidrocarburos tiene un auge, 

lo que ha permitido exportar cada año mayores cantidades 

del mismo, contribuyendo significativamente en la balan-

za comercial y permitiendo al país contar con divisas ex 

tranjeras, afianzando la cap·acidad financiera. Las nue-

vas reservas probadas de petróleo, permitieron en alguna 

medida diferir la crisis económica y financiera de 1976. 

Se señalaba que cumplida la primera etapa, " •.• el petró-

leo fue, ante todo un instrumento de carácter financiero 

que contribuyó a cubrir los déficit de la balanza de pa-

gos y de las cuentas del sector pdblico. En la segunda, 

(5) José L6pez Portillo. Discurso de toma de pose-
si6n del Presidente de México. En Revista de Co 
mercio Exterior. México, Diciembre 1976. 
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el petr6leo se convierte en un instrumento privilegiado 

del proceso de transformación estructural de la econo--

m1a" (G). 

A partir de 1978, el pais logr6 aumentar el PIB/Habitan-

te, se di6 un crecimiento del gasto, fundamentándolo en 

las divisas obtenidas del petr6leo. Aumentó la inversión 

pGblica, privada y extranjera.y el consumo, se crearon -

nue-;.·_ s fuentes de trabajo, a la vez que la economia agr!_ 

cola registró ciertos avances. 

Sin embargo la creciente demanda de PEMEX no pudo ser sa 

tisfecha en el mercado local, y tuvo que recurrirse a im 

portaciones, que comenzaron a incidir negativamente en ~ 

la balanza comercial. 

Después del auge petrolero, se pensó que México obten--

dr!a un saldo positivo en su cuenta corriente, o en su -

balanza comercial, pero los resultados fueron'distintos. 

Los déficit no terminaron. Se com~enza a observar un d~ 

saceleramiento de los sectores no petroleros, en la ba--

lanza comercial, aumentando la importancia del petróleo 

en la miGma. 

(6} Cfr. José L6pez Portillo. Primer Informe Presi
dencial, en Revista de Comercio Exterior, México, 
septiembre 1977. 

.. 
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19.74 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Servicio D.P.E/' 
Exportaciones 
petroleras - -
(porcientos) 10.3 27.4 24.1 24.9 29.4 36.3 131. 9 

* Deuda pública externa. 

FUENTE: Informe anual 1980-1981, BID.y "México en cifras 
1970-1980". BANAMEX 

Las exportaciones petroleras sirvieron para p·agar el se_=: 

vicio de la deuda que cada año aumentaba, salvo en 1980, 

en que el servicio de la deuda es mayor en un 31.9% que 

las exportaciones petroleras. El déficit en cuenta corrien 

te en el mismo año alcanzó los 11 704 millones de dólares, 

que repercutieron para que los 10 332 millones de dólares 

del servicio en 1981, aumentaran a 14 000 millones de d6-

lares en 1982. 

El endeudamiento externo de PEMEX, en millones de dólares 

es de 570.1 en 1973, 860 en 1974, 1 440.8 en 1975, 1 827 

en 1976, 2 950.6 en 1977, 4 322 en 1978, a 5 801.9 en --

1979 (?l. En 1982 se estima en 20,000. 

(7) José Manuel Quijano. México: Estado y Banca Pri 
vada, ClDE, México 1981. 
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~ las anteriores condiciones desfavorables, se unen dos 

hechos, que contribuyen a acentuar la crisis económica y 

financiera. Primero, las elevadas tasas de interés, que 

encarecen el crédito, y aumentan el monto del Servicio ..... 

de la D.P.E., pues una parte importante de la deuda está 

contratad· ..... a tasa flotante. ·+ ·) Segundo, la caída de la de-

manda de petróleo, y por lo tanto de sus precios •. Situa 

ción que seg6n el Gobierno, crea la actual "crisis finan 

ciera", con devaluación del peso en febrero y agosto de 

1982, "congelamiento" d,e las ·cuentas en moneda extranj~ 

ra y renegociaci6n de la deuda externa. 

El propio Lic. Jesús Silva Herzog, actual Secretario de 

Hacienda y Crédito Público, en Noviembre de 1977, escri-

bía en la Revista de Comercio Exterior: 

"La renegociaci6n de la deuda externa es una medida para 

hacer frente a una situación.crítica en la balanza de p~ 

gos y en el aparato econ6mico general. Su explicación -

esencial reside --por la experiencia observada-- en los 

.resultados de políticas en exceso expansionistas. Sin -

embargo, las condiciones severas requeridas por los acre~ 

dores --o por lo menos no adecuadas para la situación es 

pecífica.del deudor-- no han contribuido, en la mayor -

parte de los casos, a dar solución más o menos permanen-

te a sus problemas de pagos, 



59. 

Es indudable que la adopción oportuna de medidas correc

tivas es preferible a la renegociaci6n, que de cualquier 

manera coloca a los deudores '.contra la pared'". 

Ante la grave crisis actual, de carácter econ6mico y fi

nanciero, surge nuevamente el petr6leo, como instru~ento 

eminentemente 'financiero' (a raiz de esto se aumenzaron 

las exportaciones de petr6leo de 1.5 millones diarios de 

bai"rlles a 1.75) que permita al pais salir nuevamente de 

la crisis. Se vuelve en parte a la misma situaci6n que 

se señalaba anteriormente en el Plan Nacional de Desarro 

llo Industrial. Tan sólo hay una cuesti6n a resolver p~ 

ra poder garantizar el éxito dé la medida, y pasa por re 

defin~r la plataforma petrolera. 
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2.3.4. Petrolizaci6n. 

Respecto de este tema {petrolizaci6n), se ha producido -

una discusi6n, en la cual unos afirman que México se en-

camina a paso seguro a ser un país petrolero más y otros, 

por el contrarj o, minimizan e·l rol del petr6leo en la 

economía del país. 

El argumento más importante en esta discusi6n se refiere 

al porcentaje de participación de la industria petrolera, 

en eLProducto Interno Bruto de México. En 1960 era del 

3.4% y en 1978 aumenta al 6%. Es cierto, que la baja --

participaci6n de este sector, en el P.I.B., debilita la 

afirmación de que México es un país petrolero, aún más -

si se compara con Irán o Arabia Saudita, países eminent~ 

mente petroleros, en los cuales la participaci6n del mi~ 

mo sector en el P.I.B., es del 40% y 53% respectivamente, 

1976(S). en 

Sin embargo, en el per!odo de auge de la economía mexica 

na, posterior a 1976, el dinamismo del sector petrolero, 

con el aumento de la demanda interna que origina, contr! 

buye a lo que se ha denominado "recalentamiento de la -

economía". A su vez, la caída de sus exportaciones, que 

(8) Cfr. Economía Mexicana, No. 1, México, CIDE, - -
1979, p. 52. 
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se traduce en menores ingresos del Gobierno Federal, dé-

ficit en la balanza comercial y en la cuenta corriente, 

determina que se aplique una reducción del Gasto Público, 

provocando disminución de la producci6n en los demás sec 

tores de la economía. A tal grado se ha sensibilizado -

la economía nacional, que una crisis en el sector petra-

lero, provoca una crisis generalizada en los demas secto 

res. 
~ \ 
~-

La participaci6n de PEMEX, en los ingresos brutos del --

Sector Público Federal, es cada vez mayor. Por ejemplo, 

la participación en el sector paraestatal controlado - -

presupuestalrnente, en 1974 es del 27.7%, y en 1978 es -

del 39.5%. A su vez la participación de los impuestos -

sobre petróleo y sus productos en el total de .la recaud~ 

ci6n del Gobierno Federal, es en 1969 del 4.3%, en 1978 

del 13.7%, y en 1979 del 16.9%< 9 >. 

El porcentaje de PEMEX en la deuda pGblica externa, que 

en 1979 era del 8.1%, en 1982 se estima que alcanza el -

22.8%. Con lo cual destina cada vez mayor parte de los 

ingresos, para cubrir el pago del servicio de su deuda. 

(9) Cfr. "La Industria Petrolera en México". S.P.P. 
Mlxico, 1980. 
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Finalmente, otro de los factores que influyen en esta 

0 ~ituaci6n, que se suma a los anteriormente sefialados, es 

el aumento del porcentaje de las exportaciones petrolc-

ras, en las totales del país. En 1973 era del 1.7%, en 

1974 del 4.7%, en 1979 del 46.7%, y en 1981 alcanzan el 

77.5%, mostrando la fuerte influencia del petróleo en la 

balanza comercial. 

Podemos afirmar que nos encontramos frente a un fenómeno 

de petrolizaci6n del país, que se manifiesta.básicamente 

en la tendencia a la monoexportaci6n, y en la creciente 

dependencia del conjunto de la economia respecto del se~ 

ter, lo que agudiza los problemas de desequilibrio estruc 

tural. El petróleo se constituye así en el sector de PU!!, 

ta de la economia, que pretende dinamizarla y reorientar

la hacia el mercado exterior. 
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2.4. Condiciones estructurales y s~perestructuras pa-

ra el nuevo patrón. 

2.4.1 • La formación de grupos financieros. 

.... 
El agotam~ento d.¡l modelo de desarrollo, seguido por Mé-

xico, obliga a la burguesía a buscar salidas, nuevas for 

mas de regulaci6n. Se consolidan los grandes grupos fi-
f 

nancieros industriales y bancarios. Ocurre, una centra-

lizaci6n y concentraci6ri. acelerada de los capitales. 

El proceso de monopolizaci6n va unido.a la internaciona-

lizaci6n-transnacionalizaci6n de:la economía y a una - -

apertura externa. "Es evidente que la base de este nue-

vo esfuerzo por mediatizar la crisis es la transnaciona-

lizaci6n de la economía .•• si el sistema capitalista tie

ne una salida, esta consistirá en la regulaci6n de una -

economía transnacionalizada" .(].O). 

El desarrollo acelerado del sector industrial y financie 

ro está estrechamente ligado. No sólo dos bancos (Banc~ 

mer y Banamex), controlan un porcentaje mayoritario del 

total de los activos financieros, sino también se convier 

(10) A. Varela G., "Internacionalización y transnacio 
nalizaci6n del capital: Definición del concepto
y una hipótesis para América Latina". En Capi-
tal Transnacional, Estado y Clases Sociales en -
América Latina. ECP - División de Estudios de -
Posgrado de Economía. - UNAM. p. 96-97. 
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ten en accioni~tas principales de distintas industrias, 

que cotizan en la bolsa de valores, situación que se pu~ 

de apreciar en el cuadro ~ 7 

A su vez, los grupos industriales estaban relacionados -

con el s¿:~tor financiero,de acuerdo a la informaci6n de ' -~ 
la Revista Expansi6n, al Grupo Cremi-Peñoles le pertene-

cen la Banca Cremi, Banpais, S,A,, Crédito Afianzador, 

S.A. y Almacenadora Banpais, S.A. En el Grupo Visa se 

encuentra Banca Serfin, i~~A.,.Seguros Monterrey, Serfín, 

S.A., Afianzadora Serftn, Factoring Serfin, Casa de Bol

sa Serfín y Almacenadora Serfin. El Grupo Chihuahua co~ 

trola Seguros La Comercial y Multibanco Comermex, S.A. -

El Grupo Cementos Mexicanos, S.A. tiene el Banco Mexica~ 

no de Monterrey, El Grupo Industrial Ramirez, S.A. El 

Banco Comercial de Monterrey, S.A. El Grupo Continental 

el Banco Continental. Banamex controlaba el Banco Pro--

vincial del Norte, S.A., Casa de Bolsa Banamex, S.A., S~ 

ciedad de Inversión, Aseguradora Arnérica-Banamex, S.A., 

Seguros del Pacifico, S.A. y Seguros La Territorial, S.A. 

Bancomer tenia Casa de Bolsa Bancomer, S.A., Arrendadora 

Bancomer, S.A. de C.V., Seguros Bancomer, S.A., de C.V., 

y Seguros Bancorner, S.A. 

En la publicación "Cien e!Jlpresá.s' con inversión extranje-

ra" (cien-as e-34 1981), se seleccionan las 100 mayores 
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CUADRO JI 7 

~MPRESAS ~E LA BOLSA DE VALORES ~W LAS QUE UN BA~CO ES. 

UNO DE SUS PRINCIPALES ACCIONIST~S 

. 
~ . 
.~· -:.·· 

; . ::::. 
·:, 

l éi. 
l 1" 
l .:: . 
J..:•. 
:: ~. 
1 ,_-· -' · 

·:s. 
~;!~· 

:.::•1 -
-.·::r 
~1). 

~:r~~:,:·~.n i ~~·~~~~j·~ª.Lt~'.;: .:.n 
Revnolds Aluminio, S.A. 
~mpresa3 La Moderna. S.A. 
Funa1d0ra Monterrey. S.A. 
Huler;;. .·.:ol Centen~r·i·:•, ::;.A. 
;f-~1, ... :?.· ,;. 
1.dl.tE ¡ t:.L 
._1c1hn [l .. ~i.?rt? 
VL···.•r>v ,-·1ark 
La,dr~ i 1 Í ~· r·~ M1:1;_ t ~.,. r~· y 
~:~r._-1,s L.1:•ridres, ~=:-.A. ~ 
le1etc~0~ de Me~1co 1 ~.M. 
T•::leindustria Ericssi:1n 1 :;.:.A .. 
Uni<:rn C;,r·btde M•2>:ic.:;in¿¡, :::. .• A. 
Camino Real, S.A. 
AsbeSlQS de M~:ico, S.A. 
Cementns Anahuac 
F4br1ca de Papel Sen Rafael 
Hipc11:-.=tr:·1¡=¡or ::::.A. 
H·:.tel t-l-:.11·cd 03 
Ind.?~ccl~ra N~c1onal 
Li.st-:1 D12s .. :?l M'2;·;i•:-ana? S.A. 

2:ANCOMER 

Andorson Clayton 
El Pue~to de Liverpool, S.A. 
Fris•:=•:•, ·~:.A. 
General Eiectric, S.A. _ 
Pigmentos r Productos Qu1micos 
Cemente·~- ;..,n.ahuai::~ 
Prograsa.~.A. de C.V. 
Productos Menalit, S.A. 
A.C. Ms:d·:=;ina 
Fundidora Tepeyclc 
Ladr i ~ :. --:· ~ -:-~ f'1c,n t t.? r~ ~· t2 y. S .. A. 
Fomento c2 Indus. y Desc.,S.A. 

,;,et :vid.;;d 

- - . '.)IJlríllC-3. 
Ce rn1? n t 1:1 
·::2 r· vi•.:· i 1:·s 
Vio::· t .'11 • .. n- g i a 

~~~~11l~rr-q i 1::a 
Hu l.r? -
El ~1~t rc':"'n i•:=a 
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empresas con inversión extranjera y se demuestra la es-

trecha relación entre bancos nacionales-grupos industria 

les nacionales-empresas transnacionales. 

De la inversión extranjera realizada en países subdesa-

rrolados, a los países de América Latina, se canaliza -

el 57%. En orden a.e importancia, a fines de 1978, rnedi-

da en millones de dólares, tenían Brasil 13 530, M§xico 

6 000, Venezuela 3 620, Argentina 3 340, Panamá 3 140, -

Perrt 2 150, Colombia·l 510 y Chile 1 440. Brásil y Méxi-

ca encabezan la lista de todos los paises subdesarrolla-

dos con mayor inversi6n extranjera. Sectorialmente se -

ubíca mayorítariarnente en el sector industrial, el 77.5% 

en México, el 76.5% en Brasil, el 65% en Argentina y el 

44.2% en Colombia(l.t). 

Creemos que se debe analízar este fenómeno desde un do--

ble punto. de vista. De un lado es obvio el proceso de -

transnacionalización, pero de otro surge con claridad el 

gran desarrollo del capital local, que le posibilita im-

poner condiciones en ese propío proceso. Incluso ese p~ 

{11) Alfredo Eric Calcagno y Jean-Michel Jakovicz. -
"El ~on6logo norte-sur y la explotaci6n de los -
países subdesarrollados". Ed. Siglo XXI, México, 
1981. 
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deroso capital nacional no es un sector homogéneo. Pro-

fundas contradicciones interburguesas se manifiestan, y 

tal vez la muestra más clara en el último periodo sea el 

decreto de nacionalización bancaria(l 2). Más allá de 

cual sea el proceso futuro de esta medida, creemos que -

en si mi~na afe~~a al sector capitalista nacional vincu

lado al capital extranjero. La inversión extranjera es-

tá limitada a un porcentaje no mayor al 49% de la propie 
l -

dad de una empresa, y está excluida del sector financie-

ro, salvo la que existia antes de la ley que la regula. 

{12) El Decreto Ley de fecha 1° de septiembre de 1982, 
emitido por el Presidente José L6pez Portillo, -
retira la concesión del servicio bancario finan
ciero a la banca privada, y expropia todos sus -
activos. 
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2.4.2. Cuesti6n Política 

"La concepción del Estado corno organizador de las cla--

ses y fracciones dominantes, y el organizador-desorgani-

zador de las clases subalternas, es crucial para entender 

la política seguida por el estado mexicano en la época -

posrevolucionaria ••. el estado es el principio organiza-

dor de la dominación y representa el objetivo fundamen-

tal ',:·_~ la lucha política, por cuanto proyecta las relacio 

nes de fuerza existentes entre las diferentes clases y 

fracciones que constituyen el bloque de poder. Agrupa a 

las clases subalternas penetrando en sus organizaciones 

a fin de obtener su respaldo para el proyecto estatal-bur 

gués; las desorganiza en su acción política e ideol6gica 

cuando éstas se oponen activamente al sistema de domina

ci6n" ( lJ). 

De acuerdo a los planteamientos de Fernando Henrique CaE 

doso y Guillermo O'Donell, "Brasil y México representa-

rian en América Latina, los dos casos de mayor éxito en 

haber experimentado un desarrollo acelerado del capita-

lismo industrial en el contexto de una mayor integraci6n 

con las economias centrales"Cl4 ). 

(13) 

(14) 

Américo Saldivar, "Ideología y Política del Esta 
do Mexicano" ( 1970-1976) ", Ed. Siglo XXI, 1981. -

Julio Labastida M. del Campo "Proceso politice y 
dependencia en ~6xico~ (1970-1976) en Revista Me 
xicana de Sociología, Enero-Marzo 1977, UNAM, 
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El proceso politice que les acompaña, es la forma de do-

minaci6n, de estado "burocrático-autoritario". "El ras-

go central de este patrón de dominación es que constitu-

ye fundamentalmente un sistema de exclusión de la parti

cipación económica y pol1tica de los sectores popula~~-

res" ( 15) .\' .;¡ 

La forma de dominación y.sus caracter1sticas es "lo que 
f 

Roger Bartra llama 'estructura de mediación', o sea, la 
1 

parte de la estructura de poder que capta el apoyo de ~ 

las clases populares, trasuntando sus intereses en favor 

de las erases dominantes"(lG). 

Al interior del PRI, se da sin embargo una lucha, de -

fracciones que pugnan por asumir el centrar politice. 

Esta disputa corresponde a una lucha ideológica, que se 

expresa en lo fundamental en dos proyectos politico-eco

nómicos: el.neoliberal, partidario de la apertura del --

mercado mexicano, representado por los monopolios nacio-

nales, asociados al capital transnacional y el naciona--

lista, que pugna por avanzar en los postulados de la Re-

voluci6n, aplicando la constitución pol1tica de los Est~ 

dos Unidos Mexicanos siendo la base social de este pro--

yecto "las grandes masas del pueblo", campesinos, obreros, 

pequeños y medianos industriales, comerciantes y capas -

(15) ibid. 

(16) Américo Saldivar, op. cit. 
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medias asalariadas< 17 >. 

El modelo, denominado "desarrollo estabilizádor", hace -= 

crisis hacia finales de los años 60's, manifestándose co-= 

mo una crisis politica, en la cual se da la lucha entre 

los pa=tidarios de los dos proyectos antes señalados. 

Esta se traduce en una modificación al interior de la bu 

rocracia politica, pareciendo dominar la situaci6n el 

sec~.~r nacionalista, en los inicios de los 70' s. 

Se fortalece asi la alianza del Estado con los sectores 

populares, sin significar que cambie el carácter de cla 

se del mismo. El Estado reafirma su dominaci6n por el -

consenso de la población, en este caso desechando el uso 

de la violencia. Al Presidente José L6pez Portillo, le 

corresponde llevar al cabo la reforma politica, que en -

lo fundamental significa, un mayor espacio de expresión 

ideológica y politica, 

Estas peculiares condiciones, han permitido aplicar en -

México el proyecto de las clases dominantes, siempre en 

uh marco de estacilidad política e institucional. 

( 17) Segt:in Carlos Tell o y Rolando Cordera, op. cit. 
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2.4.3. La explotación del trabajo. 

Si observarnos el cuadro # 8 comprobaremos que a6n -

cuando los salarios reales en la industria, aumentan, es 

mayor el aumento de productividad, en el mismo sector. 

Salvo el periodo de 1973-1976, en el cual producto de --

una distribuci6n del ingreso más equitativa, hay un an--

mento de los salarios independientemente de la producti-

vidi~. Sin embargo, por ser un corte con periodos anua

les, no· se puede apreciar el deterioro de .1.os salarios -

en el transcurso del año, producto de la acelerada infla 

ción de los años 70's y principio de los 80's. 

La concentración del ingreso, tornando cifras para 1958, 

1970 y 1977, afecta a los deciles más bajos, ya sean rur~ 

les o urbanos. En la distribución del ingreso urbano, ~ 

el mayor deterioro se da en el primer decil, el cual ba~a 

del 2.27% al 0.77% pasando en 1970 por 1.78%. Los cuatro 

orirneros deciles, tienen una tendencia a la baja, L~s -

deciles V. VI, y VII, observan un movimiento fluctuante, 

pero en 1977 sus valores son superiores a los de 1958. 

Los déciles VII, IX, X concentran un mayor .ingreso. 

Producto de esta concentraci6n, hay un aumento de la mar 

ginalizaci6n. Cuando analizábamos la diferencia producti-

vidad¡salario real, veiamos creaci6n de excedente, por ª!!. 

mento de productividad, que no captaban los salarios in-
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dustriales, permitiendo que los deciles medios y altos -

se beneficien y aumenten sus ingresos. 

En los ingresos rurales, es más aguda la situaci6n, pues 

del primer decil hasta el séptimo, observan una baja en 

la partic"'ipaci6n en el ingreso total. El decil VIII fluc 

túa, pero se mantiene a un mismo nivel (ver cuadro # 9 ) . 

Si '.°..'_'!!asemos en cuenta la evolución de las utilidades, -

medidas en pesos corrientes, observaríamos que éstas au-

mentan en los principales grupos industriales, a tasas -

muy superiores a los salarios. 

La tasa de participación de los trabajadores en el ingr5:_ 

so nacional disponible, generado en el país, ha sido en 

los años 60's, aproximadamente del 35%, empezando a ser 

mayor en la década siguiente. En 1976 alcanza su mayor 

nivel con un 44.8%, a partir de entonces disminuye y ya 

en 1979 era del 40.7%. La pérdida del poder á:dquisiti-

vo de los salarios mínimos aumenta hasta la actualidad, 

lo que hace suponer una menor participaci6n del factor -

trabajo en el ingreso nacional. A partir de 1976, se da 

un aumento de la tasa de plusvalor por dos vías, princi-

palmente por aumento de productividad y, en menor medida 

por una disminución del nivel de salarios (lB) 

(18) Cfr. Magdalena García H., "La marcha de la eco
nomía en 1980" en Economía Petrolizada, UNAM, -
M~xico, 19Bl, p. 113. 
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:NDICADORES LABORALES 
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cu.a.ORO il 9 

~ARTICIPAC!ON PORCENTUA~ EN EL INGRESO POR DECIL DE ACUERDO 
CON LA UE:ICACIOi'' REGIC1'../AL. 

INGRESO TOTAL INGRESO R~RAL 
DEi::: I LES; --------------------- --------------- -··-
TOT,\LE::: ~ .... 5,,~1::~ : '.~··;.oc 15-'77 19~58 1 ·;·~ .. Ci. 1 ·;,-,:7 i~58 1970 1S77 
---- - ----\--- ----.J¡---·------ ----------- --------

! 
I! 
Ir I 
1\.. 
V 
VI 
VII 
VII! 
IX 
X A 
X ¡:: 

2.32 1 42 o 88 ~.07 
4-~~ ~.34 2.0~ 4 80 
4.06 3 49 3 1Q 4.91 
4.?S 4.54 4.3~ 5.70 
6.02 5.46 o.82 6 60 
7.49 8 24 7 38 8.35 
8.29 8.24 ?.~l 10 06 

10.73 10 44 12.50 11.32 
17.20 .o 61 17.74 14.30 
10,24 11.52 12.75 Ll,12 
25 46 27 69 23.?4 19.71 

TOTAL 100 ~ºº 100 10(1 

-, 
..::..:., ... --~ 
-~: ·~7 

7 52 

1 ": -- -
1 (l."?;:: 
19 7:3 

1 (i(l 

- 43 2 ~7 1 7R ~ , 

2.43 3.50 3.1~ 2.12 
2.43 4.25 3.75 ~.21 

3¿ ~-~! 5.65 ~.47 
-·ª7 5. ~i J.24 o.00 
8.15 7 81 6.31 7.99 
9.40 9.22 8.35 ~.08 

11.30 1~.7~ 10 63 13.08 
:5.85 13.78 16.57 17.96 
11.57 11.26 13.12 lS.36 
2o.11 23.97 24.46 2!.06 

1i::19 !00 10ü 

FUENTE: 195::: y 1·::•10 [!¡;;o:. ELr1BORADO'.:: CON f;:A3c ::::·1 ;·:ALlFAC.1'?77.i 
1977:SECRETARIA DE PROGRAMAC¡QN Y PRE2UP0ESTO<.PR!MERA 
OE:'.::EF:v;,C:ION.l. 
TOMADO DE "EC:CtNOMIA MEXICAr~,; <t~:." CIDE. MEXICO, 1981. 

'· 

Este nivel alcanzado de explotaci6n, es otro de los facto-

res que explican lo innecesario de instaurar regímenes de 

fuerza del tipo de los paises del Cono Sur. 
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CAPITULO ¡;e¡ 

EL MOúELO D'E PAOL.v 5YLOS LABINI, LAS MODI-

FICACIONES INTRODUCIDAS Y LOS RBSULTADOS. 

Una vez planteados algunos elementos sobre la crisis, el 

nuevo patr6n de reproducci6n y las.características de és 

te en México, particularmente en lo que se refiere a su 
'"' \ 

reinserci6n en el mercado mundial, pasamos en este capít~ 

lo a realizar el ejercicio econom~trico. Para ello rea-

lizamos una presentaci6n y caracterización general del -

modelo utilizado, analizando sus limitaciones más impar-

tantes, planteando algunas variantes surgidas de otros -

modelos y explicando nuestras propia modificaciones. Fi 

nalmente exponemos los resultados obtenidos relacionánd~ 

los con la hipótesis central de cambios en la estructura 

del comercio exterior, que .se expresan de un lado en un 

aumento de magnitud del mismo y de otro de cambios impo~ 

tantes en su composici6n. 

3.1. El Modelo de Sylos Labini 

3.1.1. Sus fundamentos teóricos 

Las ecuaciones que analizamos fueron tomadas del modelo 

general que para la econom1a italiana plantea P. Sylos -

Labini en su trabajo "Trade Unions, Inflation y Producti 
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vity" (1967-73). El objeto del modelo es explicar el --

comportamiento de la econom!a italiana de posguerra, me~ 

d±ante una serie de ecuaciones que relacionan, de acuer-

do a una causalidad teóricamente establecida, las varia-

bles macroecon6micas más importantes. As! se obtiene --
... ,. 

una estii\aci6n ~~l comportamiento de los precios, sala--

rios, ganancias, consumo, invers.i6n, liquidez y sector -

externo. 

1' . • 
Par.timos de algunas valoraciones sobre el modelo en su -

conjunto a los efectos de ubicar en su contexto las ecua 

ciones tomadas •. El modelo es un intento importante de 

explicar el funcionamiento econ6rnico en formq global. 

Su prop6sito no es predictivo corno el de la mayoria de 

los modelos que han surgido. En general éstos se crean 

a los efectos de definir medidas de politica econ6mica -

que permitan alcanzar metas predeterminadas. Esta espe:

ci~icidad de objetivos va a acompañada en muchos casos -

de la parcialidad en el análisis. La generalidad, ento~ 

ces, e$ uno de los aportes importantes del modelo que es 

tud:i.amos. 

Creernos que no puede afirmarse que el modelo está susten 

tado en una base teórica marxista. Como elemento deter-

minante porque no centra su estudio en la esfera de la -

producci6n y no considera variables fundamentales como 
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plusvalia y tasa de plusvalía. Tomemos como ejemplo el 

problema central del salario. En este sentido, surge -

su definici6n vaga de que "podemos considerar a los sa-

larios en cualquier momento como determinados por el n.:!:_ 

vel de vida alcanzado por los trabajadores determinado, 

esto es, por las circunstancias hist6ricas y sociales que 

debemos tomar como datos ex6genos 11 <1 >. 

Y r~~sa de alli a considerar las variaciones de los sala

rios, definiendo como limite superior de las mismas las 

variaciones en la productividad por hora del trabajo, mos 

trando aqu! una evidente influencia neoclásica. Marx 

considera el problema de la productividad desde un ángu-

lo opuesto, como mecanismo de obtenci6n de plusvalía ex-

traordinaria que opera mediante la reducci6n del valor 

de la fuerza de trabajo. Creemos que en el planteo de 

Sylos Labini el concepto de explotaci6n está oculto. El 

conflicto entre clases aparece ref.erido, consecuentemen-

te, al problema de la distribución del ingreso •. 

Creemos que incorpora elementos importantes en lo que -

tiene que ver con la teoría del oligopolio de rafees ka

leckianas. Parte de diferenciar sectores en la econom1a: 

(1) P. Sylos Labini. "Trade Unions, Inflation y Pro 
ductivity" Saxon house 1974. Traducción Marcel'a 
Serrato, CIDE, México, Mimeo, pág. 27. 
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aquellos en los que aan predomina la libre competencia y 

aquellos en los que producto del proceso de concentración 

y centralización del capital se ha avanzado hacia formas 

oligopólicas. En este aspecto se encuentra la critica -

fundamental a la teoría neoclásica, sobre todo en lo que 

tiene que ver con la formación de precios. "En nuestro 

intento de explicar la determinación y --a posteriori--

las variaciones en los precios industriales, hemos aban-

donado el análisis marginal tradicional. He~os supuesto 

constante el costo marginal y hemos visto que la demanda 

total (de los productos de todas las empresas que operan 

en cierto mercado) por sí sola uo tiene relevancia en con 

diciones oligopólicas~ en este caso, que es el más frecuen 

te en la industria moderna, el precio no puede ser deteE. 

minado a partir de las curvas de ingreso margina1 11 <2>. 

Sin embargo, en este sentido el planteo no es completa--

mente consecuente en la medida en que, por ejemplo, en -

las ecuaciones que nos ocupan el oligopolio no está pre-

sente en el comercio exterior, más que parcialmente a --

t~av~s de los mecanismos de formación de precios por sec 

tor. Pero nunca en sus connotaciones más profundas, co-

mo proceso ligado a la penetración del capital trasnaci~ 

nal y al problema de la dependencia.En estas ecuaciones 

se observa una influencia keynesiana, en cuanto se anali 

za el problema desde el ángulo de la demanda. 

' \ 

(2) Ibid. pág. 26. 
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De este conjunto de factores surge el planteamiento ini

cial acerca de la dificultad de definici6n de las bases 

te6ricas del modelo. 
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3.1.2. Las ecuaciones de comercio exterior 

Del modelo tomamos para nuestro análisis las ecuaciones 

que se refieren al sector externo. Podriamos afirmar -

que este es uno de los aspectos más débiles o menos de-

sarrollados del modelo, ya que se plantean ecuaciones -

muy generales, con un fundamento hasta cierto punto ob

vio y que no permite un análisis profundo y rico del fe 
.>''\. 

n6me:no que estudiarnos. 

El estudio del sector externo se centra en el comporta-

miento de la balanza comercial. El supuesto que funda-

menta este análisis restringido establece que la balan-

de pagos tiende a moverse junto con la balanza comercial 

ya que: a) Los movimientos de capital "normales" a cor-

to y largo plazo dependen de lo esencial de las politi-

cas de tasas de interés y por tanto de decisiones de ~ 

11tica econ6rnica de la banca central, factor que se in-

cluye en el modelo a través de una variable muda en la 

ecuaci6n de liquidez, b) Los movimientos "anormales" --

más importantes se relacionan con expectatiyas de deva

luaci6n que dependen del propio comportamiento anterior 

de la balanza de pagos. c) El resto de los renglones d~ 

nominados "invisibles" entre los que destaca el turismo, 

tienen una tendencia definida o estable(J). 

(3) Cfr. Ibid. p5gs. 47-49. 
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3.1.2.1. Las ecuaciones de Importaciones. 

Las ecuaciones que se presentan son tres. 

1) IM= b(O) + b(l)C + b(2)I (13) original 

2) IMC= b (O) + b ( 1) C + b ( 2) PC (1.13) (subsidiaria) 
~ 

3) IMI B(O) + b(l)I + b(2) PI (1.14) (subsidiaria) 
Pl•:OI 

DONDE IMC Importaciones de bienes de consumo 

IMI -Importaciones totales 

C - Consumo 

I Inversi6n 

PC - Precios internos de bienes de consumo 

PI - Precios internos de bienes de inversión 

PWOC- Precios mundiales de bienes de consumo 

PWOI- Precios.mundiales de bienes de inversión 

Las hipótesis que sustentan estas ecuaciones son lac. si-

guientes: a) las importaciones de bienes de consumo es-

tán en una relación directa con el consumo al igual que 

las importaciones de bienes de inversión y la inversión. 

Esto resulta bastante claro y responde al planteamien-

to del problema desde el ángulo de la demanda. b) con 

respecto a los precios relativos Sylos Labini los colo-

ca planteando que si los precios nacionales aumentan --
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más que los internacionales y por lo tanto el cociente -

(precio relativo) aumenta, la importación tendería a au

mentar en vista del encarecimiento relativo de~los pro-

duetos nacionales respecto a los internacionales. Vice

versa ocurriría si hubiera un aumento relativo de los -

precios internacionales: el cqciente bajar~a y se desa-

lentaría la importación. 

Vale decir que los resultados esperados son una relación 

directa --positiva-- entre importaciones de bienes de -

consumo y consumo. Entre importaciones de bienes de in-

• versi6n e inversi6n. Entre importaciones totales y con

sumo. Entre importaciones totales e inversión. Entre 

importaciones de bienes de consumo y precios relativos 

de bienes de consumo y entre importaciones de bienes de 

inversión y precios relativos de bienes de inversi6n. 
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3.1.2.2. Las ecuaciones de exportaciones 

Las exportaciones son explicadas por los cambios de la 

.demanda mundial y de la relación de precios internos y 

externos. 

La ecuación es: 

E b(O) + b(l) WD 

_.?ONDE: E: Exportación total (en valores absolutos) -- WD: Demanda mundial (en valores absolutos) 

Se presenta luego una· ecuación subsidiaria: 

É = b (o) + b( 1) WD - b{ 2) E~~ ) 
(PWO 

DONDE: É: Exportaciones totales (tasa de variación) 

. 'l'iD: Demanda mundial (tasa de variación} 

PEX: Precios de las exportaciones (Índice) 

PWO: Precios mundiales (índice) 

Las hipótesis que sustentan estas ecuaciones son que a -

medida qu~ la demanda mundial crece las exportaciones d~ 

ber1an crecer. La relación esperada es por tanto posit! 

va. Con respecto al diferencial de precios se considera 

que si los precios de exportación aumentan más que les -

precios mundiales, los productos perderán competitividad 

y las exportaciones bajarán.Por lo tanto la relación es-

perada tiene signo negativo. En relación a las exporta-
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ciones industriales se espera se muevan en la misma di--

recci6n que las totales. Si las exportaciones totales • 

crecen las industr.iales deben crecer. El signo esperado 

del parámetro es positivo • 

... 
Sylos Lah.}ni tr~tó de introducir la demanda interna como 

factor explicativo de las exportaciones. Sin embargo -

falló en su intento de probar su influencia en el ejer-
f 

cicio empirico. Esperaba que frente a una reducción de 

la demanda interna deber'ia aumentar el incentivo a expoE_ 

tar. Esto se apoya en el supuesto de que se exporta e1 

sobrante, despu€s de haber satisfecho la demanda inter-

na, no teniendo en cuenta que puede haber mercancias que 

se producen exclusivamente para el mercado exterior. 

Los resultados obtenidos no fueron los esperados y La 

var-iable demanda interna fue desechada. 
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3.1.2.3. Las principales limitaciones. 

Creernos que para analizar las limitaciones que estas - -

ecuaciones plantean podernos partir de la definición de -

Beltrán del R1o en cuanto denomina universales las ecua-

cienes que pueden aplicarse en general, regionales aque-

llas que se aplican a un grupo de paises con caracter!s-

ticas comunes y nacionales las que toman elementos espe

cif :¡,:'_ :>s de paises ci;;ncretos <4 >. 

Consideramos que las ecuaciones de comercio exterior como 

ecuaciones de demanda modificada por la presencia de los 

diferenciales de precios, aún en su carácter universal -

presentan por lo menos dos problemas fundamentales. El 

primero es la consideraci6n implícita del funcionamiento 

del mercado internacional en condiciones de competencia. 

En la realidad la existencia de paises dependientes y m~ 

noexportadores y su contrapartida, grupo de paises y e~ 

presas que monopolizan la compra de ciertos pr.oductos y 

la oferta de otros, tiende a invalidar este supuesto. 

El segundo tiene que ver con la no consideración del pa-

pel del estado, que actúa con más o menos fuerza, pero -

(4) Cfr. Abel Beltrán del Rio: "Reoularidades esta-
disticas en los modelos matemáticos de la econo
mia en vias de desarrollo" en Revista Comercio 
Exterior, Vol. 25, No, 11, México 1975. 
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actüa en general, mediante mültiples medidas de politi-

ca económica, manejando las variables arancelarias y ac-~ 

tuando muchas veces de manera drástica en lo que tiene 

que ver con el tipo de cambio. 

A nivel regional estos dos pr~blemas aparecen agudizados, 

de un lado precisamente por el carácter dependiente de 

nuestros pa~ses, su tendencia a la monoexportación, la -

rigidez á la importación de bienes de capital y de otro 

por el pape1 rector que el estado juega en estas econo-

m!as. A su vez se agregan problemas espec1ficos como, -

por ejemplo, del lado de la importación, el cuello de bo 

tella que significan las divisas limitadas y del lado de 

la exportación la limitación de la oferta productiva, 

que no siempre permite responder a las condiciones del -

mercado internacional. 

Por ültimo a nivel nacional lo que resulta más obvio es 

la no consideración de un.factor que modifica completa-

mente la situación del comercio exterior, en particular 

de las exportaciones,.a saber: el petróleo. 

Comparando este modelo con otros que han sido aplicados 

en América Latina podemos ver que en las ecuaciones de 

importaciones se introducen otras variables tales como 

tasas de impuestos a las mismas que sustituye a los pre

cios relativos, indicadores de la capacidad para impar--
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tar y del papel de la hiperinflaci6n. Con respecto a --

las exportaciones directamente se ha planteado la ecua--

ci6n desde el punto de vista de la oferta, colocando co-

mo variables explicativas la cantidad producida de artf 

culos exportables, que se espera resulte con signo posi

tivo, la 6~manda ~nterna de este tipo de articules y la 

variación de existencias de los mismos, estas últimas -

con signo negativo esperado{S) 

I 

En los ejercicios realizados 'por el CIDE las e;.qiortaciones se se-

paran en tres: agropecuarias, petroleras y de bienes --

elaborados. Las exportaciones agropecuarias dependen -

de la producci6n interna, aunque la demanda mundial ejeE_ . 
ce cierta influencia. Las exportaciones de petróleo 

dependen de la producci6n nacional; sólo existe sensibi-

lidad ante los precios relativos en el sector manufactu 

rero de la balanza comercial. La exportación de manufas_ 

turas depende de la demanda mundial y del excedent~ in--

terno (según su producción y demanda interna), y de los 

precios relativos. 

En el modelo econom~trico de Antonio Gomez o., se anali-

za el comercio exterior desde una perspectiva monetaris-

ta. Las exportaciones se explican mediante una ecuaci6n 

de demanda y una de oferta. La oferta de exportación -

tiene corno variables explicativas la demanda interna y -

el excedente de mercancía exportable. 

(5) Cfr. Ibid. 
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3.2. Las modificaciones introducidas y los resulta--

dos esperados, 

Considerando el conjunto de limitaciones planteadas in-

tradujimos al modelo algunas medicaciones en sus ecua-

cienes y en sus hip6tesis. Estas modificaciones refle

jan s6lo algunos de los problemas a los que hicimos re-

ferencia. 

3,2.1. Las ecuaciones de importaciones. 

Con respecto a la ecuaci6n que relaciona importac~ones 

totales con consumo e inversf6n resolvimos desecharla, 

considerando que las importaciones de bienes de consumo 

e inversi6n, en un pafs como M~xico se mueven de acuer~ 

do a determinantes diferentes, como veremos más adelan-

te. Además esta ecuaci6n presentaba en sus resultados 

un alto grado de multicolinealidad, lo quepor otra par-

te era esperado, 

Se conservaron así la ecuaci6n que relaciona las ~mpor~ 

taciones de bienes de consumo con el consumo privado y 

los precios relativos de los artfculos de consumo y la 

que coloca las importac±ones de bienes de inversi6n en 

funci6n de la inversión y de los precios relativos de ~ 

este tipo de bienes, Con respecto a la primera, por a~ 
1 

sencia de otros datos que se ajustaran más a lo plante~ 
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do por Sylos Labini, tomamos los precios nacionales e -

internacionales de alimentos. En la segunda colocamos 

como inversi6n el rubro de inversi6n bruta fija menos ~ 

construcc±6n y respecto a los precios tomamos los de ~~ 

artículos de producci6n para México y los de bienes in~ 

dustriale~. de Es~,ados Un±dos. Tomamos bienes ;i:ndustri~ 

les por carecer de otro dato y Estados Unidos, como re

presentante del mundo, por cons$derar que este p~!s es 

determinante en lo que s~ refiere a importaciónfme~~ca
na de biene.s de invers;t6n; · Finalmente se agreg6 una -

ecuaci6n que completa el panorama de las importaciones: 

colocamo~ la importación de materias primas en función 

del producto interno bruto industrial. 

Con respecto a los resultados esperados, una de las ra-

zones que nos condujeron a considerar las ecuaciones por 

separado es el entender que los precios relativos jue--

gan un papel diferente respecto a la importaci6n de. bi~ 

nes de consumo e inversi6n. La importac±6n de bienes 

deconsumo, por su carácter de substituibilidad, espera-

mos esté en relaci6n más estrecha con los precios rela-

tivos, En cambio consideramos que los bienes de inver-

s±On y las materias primas son r~gidos a los precios en 

la medida que M~xico se ve obligado a importar los bie-

nes de este tipo que no p~oduce y que no estd en condi

ciones de substituir, independientemente del movimiento 

de sus precios. Por lo tanto esperamos una relación p~ 
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co significativa entre precios relativos de bienes de -

inversión e importación de ese tipo de bienes, Con res 

pecto a las otras variables esperamos encontrar relacio 

nes que se correspondan con 1as planteadas originalmente 

en el modelo: relación directa entre inversión e impor

tación de bienes de inversi6n, consumo e importación de 

bienes de conswr.o, En la ecuacidn introducida esperamos 

una relacidn significativa y directa entre ±rnportacj6n 

de~~~terias pr±mas y producto interno bruto industr¡al, 
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3.2.2. Las ecuaciones de exportaciones 

Cuando iniciamos esta invertigación, las exportaciones 

mexicanas estaban cambiando rápidamente su composición 

y el paf s se perfilaba como importante productor mundiai 

Fue así, que elaborarnos una ecuacidn de -
~ 

exportaciones petroleras! adaptando el modelo econométri 

co a la situación específica de México, 

. 
Durante la década de los:'años 70's, la producci6n de p~ 

tr6leo aumenta constantemente hasta 1979, salvo en 1975 

en que disminuye. Las causas que determinaban que un -

país pudiese exportar petr6leo, correspondían más bien . 
a condiciones tecnol6gicas, de explotaci6n rentable de 

este recurso energético, pues estaba asegurada su come.E_ 

cializaci6n. Creemos que la exportaci6n mexicana de pe

tr6leo, en el periodo que estudiamos, está en funci6n de -

condicioiles internas, tales como su nivel de producci6n 

y reservas probadas. La demanda mundial es suficiente, 

para absorber las exportaciones que el país pudiese rea 

lizar. 

A medida que se van descubriendo mayores reservas prob!!_ 

das de petróleo, comienza a aumentar la producci6n, ge

nerando a partir de 1977, .ingresos considerables que -

transforman la composici6n de las exportaciones del país. 
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Debido al carácter de las exportaciones petroleras mex.f_ 

canas, fue elaborada esta ecuaci6n de oferta: 

X. PET. VOL = b(O) + b(l) RESPRO + j-l 

Donde: X.PET~VOL; Exportaciones petroleras, incluye cr:!:!_ 

do y gas natural (en millones de barri 

l.es al. año) • 

Reservas probadas (en millones de ba

rriles, en fin de perfodo). 

Esperando que las exportaciones de petr6leo respondan a 

los cambios en las reservas probadas, de manera directa 

y significat!va. 

Se elabor6 una segunda ecuaci6n en la cual, las export~ 

cienes no petroleras son explicadas en función del PIB 

de Estados Unidos, como un indicador de demanda. sn es-

ta ecuación se excluy6 la relación de precios, debido a 

que no era posible construir un indice de precios de --

bienes industriales para todo el periodo, que fuese com 

parable. La ecuación es: 

LN X NO PET. ~ b(O) + b{l) LN PIBUSA +}J. 

Donde: LN X NO PET. : Logaritmo natural de las exporta--

cienes no petroleras, medidas en -

millones de dólares. 
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Logaritmo natural del PIB de Esta

dos Unidos, en !ndice 1960=100. 

Aqu! sostuvimos la hip6tesis de la ecuaci6n original de 

que la demanda mundial era determinante para las expor

taciones mexicanas. La modificaci6n consiste en substi 

tuir ésta por un indicador de la misma para los Estados 

Unidos (su producto), bajo el supuesto de que la deman

da de EE.UU. es representativa de la demanda mundial, -

para México. 

Finalmente,las exportaciones industriales son explica-

das por las exportaciones totales, al igual que en el -

modelo original. Debido a que la relación no era lineal, 

se transforrn6 en logaritmos naturales a las exportacio-

nes totales. La ecuaci6n qued6 así: 

X IND. b(O) + b(1) LN X TOTAL + )J... 

Donde: X IND: Exportaciones industriales (en mi

llones de dolares) • 

LN X TOTAL: Logaritmo natural de las exportaci~ 

nes totales (en millones de dala--

res, 
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3.3. Presentaci6n y análisis de resultados1 ) 

3. 3 .1 •. Las ecuaciones de i.r;tportaciones. 

3,3,1.1. La ecuacion original. 

Como ya ~;ncionáramos realizamos la corrida origina1 del 
V :;i 

modelo: 

IMPTOT = b (O} + b (1) CONSP + b (2). IBF - C + M._ f 

Donde: IMPTOT: Importaciones totales en millones de 

d6lares corrientes. 

CONSP: Consumo privado en millones de d61a-

res corrientes. 

IB:F.,..C: Inversión bruta fija menos construc ... -

ci6n en millones de dólares corrien--

tes, 

Los resultados fueron: 

IMPTOT 367.788 - 0,08966 CONSP + 1.4715 IBF-C 

(99.70%} (100%) 2 ) 

1) Consul~ar el apéndice metodológico en la pág~35 

2} Los porcentajes q~e aparecen debajo de los pa~ 
rárr.étros son los niveles de confianza que arro 
ja eI estadfstico T para cada uno de ellos. -
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Nivel de confianza de la.prueba F = 100%. 

R2 = 0.99 

o.w. = i.sa 

A pesar de que se obtienen buenos resultados desde el -

punto de vista de las confiabilidades de los parámetros 

y el modelo, decidimos, por las razones ya expuestas, -

sep~rar esta ecuaci6n en dos. Creernos además que la mu_! 
. ' ~-

ticolinealidad (0.99), afecta de manera importante los 
A 

resultados, al grado"de que el parámetro b(.1.l resulta -

negativo y con un alto grado de confiabilidad. Esto --

plantea una relaci6n inversa entre el consumo y las im

portaciones, lo que no resulta justificado desde el pu!!_ 

to de vista teórico y lo que además se contradice al es 

tudiar luego la ecuaci6n por separado. 
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3.3.1.2. Irnportaci6n de bienes de consumo. 

La ecuaci6n es: 

lM?BC ::: b (Ol + b (1) CONSP + b (2} PRBCID .+ J.{ 

Donde; IMPBC: 

,:;1'_\ 
~- CONSP: 

PRBCID: 

Importación de bienes de consumo en -

millones de dólares corrientes. 

Consumo privado en millones de dóla--

res corrientes. 

Precios relativos de bienes de consu-

mo (cociente entre IPM México para --

alimentos e indice mundial de precios 

de alimentos) inflacionados y en d6la 

res. 

Los resultados para el período 1960-80 fueron los si--- · 

guientes: 

IMPBC -1.4.9797 + 0.0130 CONSP + 0.7428 PRBCID+ f; 

(83 .60%) (33.29%) 

Nivel de confianza de F ~ 100 

R
2 

"'· o 65 • 
o.w. := 1.27 
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Este ajuste resultó con problemas importantes como muy 

baja confiabilidad de los precios, no muy alta confia

bilidad del consumo {el parámetro pasaría la prueba T 

sólo a partir de tomar un nivel de significancia de 

0.164} y multicolinealidqd importante entre precios re

lativos y consumo (0.951, 

Sobre la base del estudio de los datos, gráficas y ten~ 

dencias planteamos la hipótesis de que la relación en-

tre consumo e importaciones de bienes de consumo fuera 

de. tipo semilogarítmica, de la forma: 

IMPBC 

CONS 

Donde la relaci6n lineal e~tar!a establecida entre con

sumo privado y logaritmo natural {LN) de importaciones 

de bienes de consumo. 

LN(IMPBC) 

CONS 
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Este sería un modelo de crecimiento constante donde la 
/\ 

pendiente de la recta (b1) constituye la tasa de creci-

miento constante r dada por el cambio relativo en las -

importaciones ocasionado po·r cambios absolutos en el --

consumo. Esto implica que ante cambios absolutos igua-

les en el consumo siempre habrá un cambio relativo - -

igual en las importaciones de bienes de consumo. Estos 

cambios relativos iguales aplicados a cantidades cada 

vez mayores van provocando cambios absolutos cada vez 

mayores en las importaciones. La curva es d~pendiente 

creciente. 

Con respecto a los precios relativos en relaciOn a las 

importaciones de bienes de consumo, supusimos un modelo 

doble logarítmico que implica elasticidad constante. 

El parámetro correspondiente mide la elasticidad-precio 

de las importaciones. La relación el del tipo 

Y b(O). J(>(l.) . 

La relación lineal está entonces establecida entre LN -

de las importaciones de bienes de consumo y LN de pre--

cios relativos.De acuerdo a lo anterior planteamos el -

siguiente modelo: 

LN (IMPBC) b (0) + b ( 1) CONSP + b ( 2} LN (PRBCID)'I' jt. 
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1\. 
Co~o el parámetro b(1) resultaba muy pequeño a causa -

de que el valor del consumo (no transformado a LN) era 

mu'.)· grande en relacion a los demás, dividimos toda la -

serie de este dato entre mil, obteniendo los siguientes 

resultados. 

~\ 

''} ·.} 

L..~(I.HPBCl == 9 0 85 t 0,04 CONSP/MlL - 1,00 LN(PRBCID)+ f. 

(99 ,63%} (88 .93%) 

f 

Nivel de confianza de la,· l?· 100% 

D.W. = l.'10 

Los resultados mejoran respecto a la primera ecuaci6n 

planteada, aunque subsisten problemas de multicolineal!. 

dad (0.97) y hay problemas de autocorrelaci6n. Al inten 

tar corregir estos últimos de acuerdo al modelo autorre 

gresivo de primer orden, el Durbin Watson se corrige p~ 

ro la confiabilidad de los parámetros y del modelo ba--

ja. 

De acuerdo a estos resultados podemos afirmar que las -

importaciones de bienes de consumo tienden a aproximar-

se a un modelo de crecimiento relativo constante frente 

a cambios en. el consumo, "Pero el resultado más signfi-

cativo aquf es, sin duda, el signo negativo de los pre-
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cios, con un nivel de confianza relativamente alto. su 

puestamente, según lo ya explicado, Sylos Labini espera 

signe positivo para este parámetro. Sin embargo en to

das las pruebas realizadas para la ecuación (ha sido e~ 

rrida en valores constantes, corrientes, en pesos, en -

d61ares, etc,} este signo aparece negativo • 

. La hipótesis alternativa que proponemos es la siguiente: 

los precios internacionales y los nacionales están rel~ 

cionados entre sf y su cociente lo está con las import~ 

cienes. Si los precios internac.ionales suben más que -

los nacionales (.el cociente baja) producen un efecto de 

aumento de los precios nacionales y así un aliento a la 

producción nacional y por esta v!a una baja en las impoE 

taciones. Si los precios internacionales bajan en rela 

ci6n a los nacionales (el cociente aumenta), éstos tien 

den a bajar, se desalienta la producci6n y aumenta la -

importación.Este razonamiento se vislumbra con mayor el~ 

ridad en lo que se refiere a los precios de los bienes 

agrícolas. La hipótesis, entonces, plantea que un pa!s 

dependiente co~o M€xico se ve fuertemente inf1u!do por 

los precios internacionalesy que los precios relativos 

influyen en las importaciones por medio de una relac16n 

inversa, a través del mecanismo de los volfunenes de pr~ 

ducci6n. Un primer ;i:ntento de probar esta hipótesis co~ 

sisti6 en realizar una regresión entre los precios na-

cionales e internacionales de bienes de consumo, en es-
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te caso alimentos, Los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 

II'MAL -47,21 + 1. 4224 IPWAL +6 

(100%)_ . 
... 
~ -} 

Donde: IPMAL: Indice de precios al. mayoreo de ali--

mentos en México. 

. f 
IPWAL: Indice de precios mundial de al.imentos. 

Nivel de confianza de ~ J..00% 

2 R = 0.90 

o.w .= a. 61 

En principio prueba que hay una rel.aci6n directa entre 

ambos precios y que a cambios en los precios internaci2 

nal.es corresponden variaciones más que proporcionales -

en los precios nacionales. 

Estudiando la ecuaci6n por períodos observamos lo si--

" guiente: el signo negativo del parámetro b(2) es consta~ 

te para todas las regresiones, y en general tiene un im 

portante grado de confiabilidad, lo cual tiende a confir 
-

mar nuestra hip6tesis de que no es un resultado rnaterná-

ticarnente casual.. Sin embargo podemos apreciar que en 



la corrida para el período 1970-79 las confiabilidades 

se reducen bruscamente, tanto la de los parametros como 

la de la ecuación llegando esta última al 39.18% y el R2 

a 0.13. La confiabilidad de ~(1) en este período es la 

" más baja (65,07%1 al igual que la de b(2)_que es 56.73%. 

\~ ·) 

En general, observamos (para las ecuaciones del primer 

tipo de subperíodo señal.ado en el apéndice} que en l.os 
f 

periodos que van desde 1960-69 a 1965-74 la ecuaciCln fun 

ciona muy bien. En cambio desde 1966-75 a 1971-80 los 

resultados son bastante menos exactos. Si analizamos -

el segundo tipo de subperíodo vernos que para todas las 

corridas que van desde 1960-70 hasta 1960-74 los resul

tados son mejores que para las siguientes (de 1960-75 a: 

1960-79) • Todos estos resultados se recogen en el cua

dro resumen # 1. 

Creernos que estos resultados en conjunto, indican que a 

partir de un momento, que no podernos situar con presi--

ción, pero que ubicaríamos después del año 1974, se pr_2 

ducen cambios. La confiabilidad de la variable consumo 

corno explicativa de las importaciones de bienes de con
/\ 

sumo, baja. El parametro b(l) que indicaría la tasa de 

crecimiento constante de las importaciones en relaci6n 

a cambios e~ el consumo es también en general más baja -

en el segundo periodo. La confiabilidad de los precios 
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" baja a6n más que la anterior y Gl parámetro b(2) tiene 

un comportamiento relativamente errático dentro de valo 

res siempre negativos. El intercepto de la ecuaci6n --

que representaría las importaciones autónomas, es más -

alto en el segundo período. El quiebre a que hacia:rnos 

referencia al incluir el año ~979 parece indicar, si rn!. 

ramos nuestros datos originales, que las importaciones 

de bienes de consumo se dispararon respecto al consumo 

en ese año, tendencia que se confirma para 1980, En --

1979 las importaciones crecen de 447 a 1 002 ·millones de 

dólares, mientras que el consumo lo hace de 59 889. a 

75 630 millones;en 1980 las primeras crecen de 1 002 a 

2 426 y el segundo lo hace de 75 •30 a 101 495.S 

En general, podernos afirmar que el consumo se hace menos 

significativo al igual que la influencia de los precios, 

a través de la relación planteada. Una hipótesis que -

formularíamos en este sentido es que están ocurriendo 

cambios en los patrones dé consumo que hacen que el co~ 

sumo privado tornado en general pierda fuerza corno fac--

tor explicativo de la importación de este tipo de bienes. 

La tasa de crecimiento de estas Gltimas puede estar ba

jando (como ocurre) en relación a cambios en el consumo, 

pero puede ocurrir que el consumo de cierto tipo de 

bienes, de consumo duradero y suntuario, tengan una in-

fluencia más relevante sobre estas importaciones, lo que 

no es posible demostrar con estas ecuaciones, 
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Creemos, en conclusi6n, que encontramos c;unbios impor-

tantes, a pesar de que a~n con los diferentes suban§li

sis realizados no se capta en toda su magnitud el impo~ 

tante despegue de las importaciones con respecto al -

consumo, que se produce sobre todo en los dos ültirnos -

' afies. 
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3.3.1.3. Importación de bienes de inversidn. 

La ecuación es: 

IMPBI. = b (Ol + b {1} ;I:BF-C + b (2) PRBIID+ f-l 

Donde; IMPB:r: Importaciones de bienes de inversión 

. /~. \ --
IBF-C: 

PRB:tID: 

en millones de dólares corrientes • 

Inversi~n bruta fija menos construc-

ción en millones de dólares corrien--

tes. 

Precios relativos de bienes de inver-

sión (cociente entre el índice de pr~ 

cios al mayoreo de México de artículos 

de producción y el indice de precios 

de Estados Unidos de productos indus

triales) inflacionados y en n6lares. 

Los resultados fueron: 

IMPB;L = 505.24 + 0,34 IBF-C - 3.47 PRBIID+~ 

(100%} (97 .03) 

Nivel de confianza ce F = 100% 



R2 = 0,98 

n.w. = 1. 75 

lOS. 

Presenta resultados algo mejores que la anterior ecua-

ción para todo el período. Carece completamente de au-

tocorrelaci6n, Su confiabiligad es del 100% al igual que 
/\. 

la de su parámetro b(1). Sin embargo presenta problemas 

de multicolinealidad, El coeficiente de correlaci6n en 

tre las dos variables independientes es 0,97, Por otra 

"" parte el signo del parámetro b(2) también es ·negativo. 

Aquí nuestra hipótesis alternativa sería otra. Primero 

que la p~opia construcci6n del índice es defectuosa, ya 

que estamos comparando índices de precios de bienes de 

industriales con índices de precios de artículos de pr~ 

ducción. Además,aunque comparáramos índices de precios 

de bienes de inversión seguiríamos comparando cosas distÍ!!. 

~as porque los bienes de inversi6n que produce México y 

los que produce Estados Unidos son bienes completamente 

distintos. En este sentido el índice carecería de valí 

dez y habría que construir otro sobre la base de elegir 

una serie de productos comunes a los dos países. Y por 

otra parte reiteramos lo que ya planteábamos: los precios 

han de ser poco significativos en virtud de la rigidez 

a la importación de este tipo de bienes, En este sentí 

do considerarnos que la confiabilidad bastante aceptable 
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que tiene el parfunetro se debe a una relación matemáti-

ca, más no económica. Esto se confirma, aunque relativ~ 

mente, al analizar la ecuación por períodos (ver cuadro 

resumente # 2) , 

La conf:i:¿~ilidad.-;.del parfi.metro 'b(2) está por debajo de 

la confiabilidad alcanzada para todo el período (97%), 

en 19 de los 23 subperíodos analizados. Hay corridas -
. f 

en que no alcanza el valor del 1% y en las demás fluc--

taa alrededor de valores' sumamente bajos, presentando -

además un comportamiento errfi.tico. El parámetro prese~ 

ta valores positivos y negativos. La relatividad de es 

ta confirmación se debe a la presencia de fuerte multi-

colinealidad en la ecuación, 

/\ 
El parámetro b(1) también presenta un quiebre en sus 

confiabilidades para dos períodos, que coinciden con 

los períodos señalados para la ecuación de bienes de 

consumo. La confiabilidad de la inversión ~aja al -

26.28% en el período 1966-75 y a 21.75% en el período -

1967-76.Para el período 1966-75 el valor del parámetro 

cae bruscamente para luego comenzar a subir acelerada--

mente, alcanzando un valor de 0,37 en el período 1971-BO, 

el más alto de toda la serie. La gráfica de este pará

metro (gráfi_ca # 2 ) muestra que lo que sería la propen

sión marginal a importar bienes de capital respecto de 

la inversión cae hasta el período 1966-75, en donde in-
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c1usive tiene un valor negativo, par.a luego subir inin-

terrurnpidamente. En las ecuaciones del 2° tipo de sub-
A 

periodo también observamos que b(l) cae desde 1960-70 -

hasta 1960-75 para luego subir hasta 1960-80. El pará

metro ~(O) también presenta cambios importantes con te!!_ 

dencias a subir a medida que agregamos los ~ltimos años. 

Creemos que en esta ecuación resulta más claro el quie-

bre estruc~ural y la tendencia a aumentar en el filtimo 

período el componente importado de la inversi6n bruta -
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3;3.1.4. Importaciones de materias primas 

La ecuación es: 

IMPMP = b{O) + b{ll PIBIND+,.... 

Donde: IMPMP: Importaciones de materias primas en .... 

millones de dólares corrientes. 

PIBIND: Producto interno bruto industrial en 

millones de dólares corrientes. 

Los resultados fueron: 

IMPMP = -697 ,34 + 0.16 PIBIND +~ 

(100%) 

Nivel de confianza de la F = 100% 

R2 = 0.98 

D,W, = 0,40 

Esta ecuación no presenta problemas en sus hipótesis y 

en sus resultados sólo observamos el problema de la au 

tocorrelación. Aquí los precios no se consideran y la 

relación entre importación de materias primas y Pio in

dustrial aparece muy significativa. El nivel de con--



114. 

fianza para la ecuación es 100% al igual que el del pa-

rá.~etro en todos los subperiodos analizados. (Ver cua-

dro resumen i 3} 

Se util~z6 el procedimiento mencionado en el ap~ndice 

para corregir 1os graves problemas de autocorrelaci6n 

que tenía la ecuación, obteni~ndose los resultados si-

guientes: 
~:..\ 

IMPMP:::: -187 •. 22 + 0,17 PIBIND+~ 

(.1.00%) 

Nivel de confianza de la F = 100% 

R
2 ;::: o 97 . 

o.w. :::; 2,38 

Estud.iada la ecuac;i.ón de acuerdo al primer criterio de 

subperiodo mencionado observamos que los niveies de con 

·" fiabilidad del parfunetro b(l) y los de la ecuación, 

(que en este caso de mocelo lineal simple significan lo 

mismo) permanecen constantes en el 100%. Sin embargo, 

podemos ver que los pará.~etros mismos tienen cambios i~ 
,A. 

portantes en sus valores. En particular b(1), que ind! 

ca la propensión marginal a importar materias primas en 

relación a ca.."!lbios en el PIB industrial, sube sistemáti 

camente a partir del periodo 1964-73, lo que constituye 

un indicador de apertura hacia el mercado exterior. 
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para todos los subper!odos analizados. 
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3.3.2. Las ecuaciones de exportaciones. 

3.3.2.1. Exportaciones petroleras. 

Las exportaciones petroleras (volumen) están explicadas 

en función de las reservas probadas. En esta ecuación 

de oferta, se obtuvieron los mejores resultados estad!s 

tices, Se buscaba una interpretación económica del au

mento de las exportaciones, en especial del auge de los 

últimos años. 

Los descubrimientos de reservas de gran magnitud, hici~ 

ron que México fuese considerado dueño de una parté impo~ 

tante de las reservas mundiales de petr6leo. Es su co-

nacimiento lo que permite al país iniciar un plan de d~ 

sarrollo de las exportaciones, en las cuales los energ~ 

tices adquieren importancia cada vez mayor. 

De la superficie total de México incluida la plataforma 

continental, el 72% (1,8 millones de Km2 ) corresponde a 

cuencas sedimentarias, de las cuales sólo el 10% han si 

do explotadas y exploradas, en la parte restante se esti 

ma que es probable que haya hidrocarburos. Por lo tan

to es posible afirmar, que el rol del país en el mercado 

internacional del petr6leo puede aumentar, independient~ 

mente del comportamiento de los precios y de la demanda 

mundial. 
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El Programa de Energ~a (noviembre de 1980), del Gobier-

no Federal establece claramente la producci6n de crudo, 

determinando que en 1980 se deber~n exportar aproximad~ 

mente 303 millones de barriles, en 1981 serán 475 mill~ 

nes de barriles, y desde 1982 hasta 1990 se pone como -
~~ 

tope 547.~ millo~es de barriles al año.La producción p~ 

ra consumo interno hasta 1985 crecerá al 10.4% anual. 

Los resultados fueron: 

X.pet. = -10,7681 + 0.0047 RESPRO t f. 
(100%) 

F ~ 100% 

R2 = 0,97 

D.W. = 1.98552 

I 

La .F indica un 100% de confiabilidad de la ecuaci6n. La 

t-student dan 98.68% y 100% de confiabilidad de los pa-
A A 

rámetros b(O) y b(1) respectivamente. El estadístico -

Durbin Watson nos señala que no hay autocorrelación, es 

decir que los términos de perturbaci6n se distribuyen -

independientemente. 

El R2 es 0,96689, Este valor indica que la regresi6n -

de las exportaciones petroleras respecto a las reservas 

probadas de hidrocarburos, explica el 96.68% de la va--
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rianza de las exportaciones en estudio. 

La dispersi6n de los errores para todo el·periodo en e.::!. 

tudio no tuvo grandes variaciones, aún cuando su compo!. 

tamiento es sinusoidal. 

En el estudio por subperiodo, observamos que la confia-
/\ 

bilidad del varámetro b(l) y de la ecuaci6n en 1963-1972, 

1964_.~1.97 3 y 1965-1974 disminuye drásticamente. Creemos 

que esto se puede relacionar con la existencia de un p~ 

riodo en que las exportaciones petroleras cayeron, que 

va de 1972 a 19.74. En este momento se produce la prim~ 

ra gran alza de precios internacionales,. las importaci2_ 

nes mexicanas de petr6leo se reducen y la producci6n se 

destina al consumo interno. Los demás resultados fueron 

satisfactorios. 
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3,3.2.2. Exportaciones no petroleras. 

La ecuaci6n original de Sylos Labini, explica las expoE 

taciones totales en función de la demanda mundial. De-

bido a que en nuestro modelo, las exportaciones petral~ 

ras están explicadas por una función de oferta, segui--

mes el modelo original para las exportaciones no petr~ 

leras, solamente. 

Las exportaciones no petroleras, es~án explicadas por ei 

P.I.B. de Estados Unidos. Con esta ecuaci6n quisimos 

demostrar que una parte de las exportaciones mexicanas, 

responden a condic~ones de demanda mundial, en este ca-

so usamos como variable de demanda, el indicador de la 

economfa del principal comprador de exportaciones mexi-

canas. 

Suponemos la ecuaci6n comp exponencial, del tipo: 

. b (1) 
X.no pet. = b(O) PIB usa 

linealizada como : Ln.X.no pet= Ln. b(O) + b(1) Ln - -

PIB usa. Esto implica que las exportaciones no petral~ 

ras creceran más rápidamente que el PIB de Estados Uni-

dos. El parámetro b(1) nos permite medir la elastici

dad de dichas exportaciones respecto del PIB de USA. 



Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Ln X.no pet.= 0.9151 + 1.2176 Ln PIBusa +~ 

F = 100% ~ 

R2 ¡ 0.9.7 

D.W. ::: 0.705229 

{100%} 

t 
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Demostrando que la elasticidad de las X.no pet,, respe~ 

to del PIB de Estados Unidos en grande, es decir este -

tiene gran influencia en el comportamiento de las expo~ 

taciones mexicanas. Se puede afirmar que esta ecuaci6n 

da idea de la dependencia económica. Las exportaciones 

mexicanas no petroleras responden más que proporcional-

mente a cambios en el PIB de Estados Unidos. 

El estadisticos Durbin-Watson, nos señalaba la existen

cia de autocorrelaci6n, corregida ésta, los resul.tados 

son: 

Ln.X.no pet.= 0.2887 + 1.2262 Ln,PIBusa +& 

F = .100% 

R
2 = 0,87 

o.w. "' l. 91059 

(100%) 
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~ CORREGIDA LA AUTOCORRELACION. 
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En el an§lisis de acuerdo al primer criterio de subper1~ 

do, vemos que en el primero (1960-1969), la elasticidad 

de las exportaciones no petroleras en funci6n del PIBusa 

es alta. En los dos períodos siguientes (1961-19~~ ~ -

1962-1971), es menor de 1, di.sminuyendo la confiabili--
A A ~ 

dad de b(O) y b(l), pero aumentando el par.funetro b(O), 

a un valor mayor de l. A partir d_el período 1963-1972, 

la elasticidad es mayor que 1, aumentando a medida que -

se movía el promedio decenal. Nuestra hip6tesis es que 

en este sector, se profundiza la dependencia.de la de--

manda, según el nivel de actividad, de Estados Unidos. 

Si observarnos el R2 , veremos que en el primer período -

tiene valor cercano a 1, sin embargo en el segundo y ter 

cer período el R2 disminuye al 29.89% y 26.94%, para au 

mentar a medida que se tomaban períodos m~s rec.ientes. 
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3.3.2.3. Exportaciones industriales. 

La ecuaci6n que explica las exportaciones industriales, 

con sólo una transformación, corresponde al modelo orig~. 

nal de Sylos Labini, en el cual la variable independie~ 

te es la exportación total, que nosotros expresamos en 

logaritmos naturales. 

En -;.;:·_ s inic;i.ios de los años 60' s las exportaciones indU;! 

triales pasan del 20%_ al 30% aproximadamente, de las t~ 

tales. A fines de los años 60's se estabilizan en alre 

dedor del 35% de las exportaciones totales, para alcan

zar su m~ximo nivel en el año 1974, en que participan en 

un 52.6% de las totales. Desde entonces disminuyen, -

llegando al 22.1% en 1980. 

La ecuaci6n que explica el comportamiento de las export~ 

cienes industriales es la siguientes: 

X.ind. b (O) + b ( 1 l Ln X. total+ }l 

Los resultados obtenidos fueron: 

F ;::; 100% 

Xind = -8062,37 + 1197.72 Ln.X.total +~ 

(100%1 



125. 

R2 = 0.98 

D.W. = 0.635209 

Corregida la autocorrelaci6n de primer orden, los resul 

tados fueron los siguientes: 

X.ind = -2445,39 + 1194.01 Ln X.total +'é.. 

{100%) 

F = 100% 

R2 = 0,96 

D.W. = 1,64528 

Por el carácter determinante del sector industrial en 

la estructura económica, escogimos esta ecuaci6n para 

comprobar el cambio estructural. Queremos demostrar dos 

hechos paralelos: la disminución de las exportaciones -

industriales, en relaci6n a las totales, y el cambio de 

la composición de las expórtaciones totales del país, por 

el auge de las exportaciones petroleras. 

El modelo que plantearnos supone que la relaci6n no es -

lineal. Esto surge porque el ajuste lineal presentaba 

algunos problemas y porque suponemos que las exportaci~ 

nes totales crecen más rápidamente que las industriales. 

Entonces la relación será de esta forma: 
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X.ind 

X.total 

Y la relaci6n lineal estará establecida entre exporta-

ciones industriales y logaritmo de las exportaciones to 

tales. 

x. ;i.nd. 

Ln.X.total 

La pendiente b(1) de esta recta indica el cambio absol~ 

to en Y, constante, dado un cambio relativo en X. Cam

bios relativos iguales en X implican cambios absolutos 

cada vez mayores en ésta, y a estos cambios cada vez ma 

yores en X respcnde Y con cambios absolutos constantes. 

Por tanto si los datos se ajustan a este modelo, tendre 

mos que cada vez será menor la proporci6n de las expor

taciones industriales en relaci6n a las totales. 

Para analizar si ocurre el cambio estructural en las e~ 

portaciones industriales, hemos corrido esta ecuación -



127. 

utilizando el primer criterio de subperiodo, observando 
/\ /\ 2 

el comportamiento de los parámetros b(O) y b(l}, la R, 

la t-student y la F de Fisher. Los resultados obteni--

dos fueron recogidos en ei cuadro resumen #6. 

En el cua~ro de .~esumen de resultados, vernos que el pa

r<imetro estructural ~(O) va teniendo valores negativos 

cada vez más grandes, y el parámetro ~(1} también pero 

positivos hasta el periodo 1965-1974, disminuyehdo en -

los periodos 1966-1975, :1967-i976, 1970-1979 y 1971-1980. 

Comparanqo los valores de la ~(O) y ~(1) en la gráfica, 
/\ 

veremos que a las caidas de b(Dl, en los periodos 1~65-
, A 

1~74 y 1969-1978 corresponden valores mayores de o(l} . 

No hay caídas de las confiabilidades de los parámetros 

ni de la ecuaci6n. Por lo mismo, el cambio debe señala~ 

se como cambio significativo en los parámetros mismos. 

La confiabilidad de las betas es prácticamente del 100% 

en todos los periodos, lo ~ue nos permite aceptar la h! 
A 

p6tesis del cambio estructural del parámetro b(l), que 

pasa de 486 en 1960-1969 a 1 256 en 1971-1980. 

La R2 en el primer periodo (1960~1969), tiene el valor 

menor (0,703), para ir en_aumento a medida que se movía 

el promedio de diez años, estabilizándose en casi 99%. 
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CUADRO RESUMEN tt6 

X!ND=BtO)+Bl.1 )LN, X. TOT+ \A. 

AÑO E:(O) B l.1) NIVEL 
CON<= • ( % ) R2 

T ~: ( 1) 

1960-:::0 -:3,)¿.2. '37 l 197. 7~· .:.. 1(h.,.),. 00 o. '?8 

! :f=.(l-:=:(>;c,; -2445. 2:8 1 194. 01 100. 00 o. 96 

19:.;.0-69 -3124. ¿.e .;.86. ::::¿. 99. 7"' -· o. 70 
l'>';Sl-70 -40:'.::6. :34 .¿.17. 4;.1 99.84 " V• 74 
1·:'62-71 -57.-:_.7. ~:5 8é.4. 27 1.Üí). (l(i O.S3 
196::::-72 -:.:.:2:86. tf1.:. 951 .:;5 100.(10 ü.8·~/ 
19.;S 4-7:~~ -7431 . 12 :Í.·=··'17. 20 100.00 f'J • 9¿. 
¡9¿.5-74 -:=:<=.5:::. :;,::-:;:/ 12,.;,;=·· 26 1 Ü(i. 00 o. ~}:=: 
191~.6-?5 -·:.::165. 27 125t.: .• 28 .:O;). (l(l o. 98 
1967-7t: -o:::;o 1 . :::;2 12::::5,, 1 1 l (}0. (l(l o. 9·;1 
19,,0.:=:--77 -!3~:07. 37 1288. --/C' I _, 100. •)0 "' ._,. 99 
196.,1-7''3.: -~1321 33 1~:55. i;12 . ~ - (l(J 0.99 . .... t_4\._J • 

1970-79 -~>1a5. 7'?1 1338.26 !.OO. (l(l (;. 99 
1971-:.::0 -3553. 0·7 125c' .. · 34 100. 00 o. 99 

w CORRE~IDA L~ AUTOCORRELACIC~. 
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A continuación graficamos e1 comportamiento de los par! 
A A 2 

metros b(O), b(1} y R. 

Hasta ahora no ha sido posible demostrar matemáticamen-

te, el momento en el cual se produce e1 cambio estructu 
'•1. 

ral con evactitu1. 

Sin embargo podemos obse~var que a partir del per!odo - · 

1966-1975, el parámetro ~(1) cambia de tendencih, lo que 

nos acerca a los resultados obtenidos en 1as ecuaciones 

de importaciones. También acorde con esto observaremos 

cambios importantes en 1970-1979 y 1971-1980, que coin

ciden con el auge petrolero exportador de México. 

'· 
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3.3.3. Algunas valoraciones sobre los resultados. 

En general, podemos afirmar que el análisis emp!rico -

tiende a conf±rmar la hipótesis planteada en cuanto a 

un cambio estructural en lo que se refiere a las impor

taciones, señalando una tendencia marcada de apertura ~ 

en cuanto a los bienes de capital y materias primasr en 

un momento no precisado pero posterior a 1974. Con res 

pecto al consumo se produce un quiebre, que relaciona-

mes con un cambio en los patrones de consumo·que origi

na modificaciones en la estructura de la importaci6n de 

estos bienes y con un despegue de las importaciones re~ 

pecto al consumo en los dos últimos años que estudiamos. 

En las exportaciones industriales, se confirma el cam-

bio estructural, que corresponde a la nueva composici6n 

de las exportaciones que implican la reinserci6n del -

pa~s en la economía mundial. Disminuye la participaci6n 

de las exportaciones de bienes industriales y M~xico se 

transforma básicamente en exportador de petr6leo. 
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A MODO DE CONCLUSION 

.ll Creemos que el análisis emp!ric~ realizado tiene 

limitaciones que se derivan: 

De su propio carácter de modelo que .implica s6lo 

una aproximaci6n a un momento de la realidad y 

una aproximación parcial y estática. 

De que tratamos de usar un modelo para medir pr~ 

cisamente cambios estructurales. ?or el carác

ter ya descrito de los mismos esto resulta diff 

cil y no hay técnicas desarrolladas para tal -

efecto. 

De que el modelo aan en su carácter "universal" 

tiene supuestos implícitos tales como que opera 

la competencia en el mercado internacional y la 

no intervenci6n del estado, que no resultan apr~ 

ximaciones coherentes a la realidad. 

De que en su carácter "regional" no contempla -

elementos básicos corno el problema de la depen

dencia. 
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2) Sin embargo, consideramos que los resultados -

tienden a comprobar las hip6tesis planteadas. 

Creemos poder afirmar que se detecta un cambio 

estructural en el comercio exterior. Este se -

expresa en: 

- Una tendencia a aumentar en los ültimos años la 

relación irnport~ci6n de bienes de inversión-in

versión. La propensión marginal a impcÍrtar bie 

nes de inversióh --respecto a ca.-nbios en la in-

versión-- pasa de -o.os en 1966-75 a 0.37 en --

1971-80, por medio de un proceso de crecimiento 

constante. 

- La misma tendencia respecto importación de mate 

rias primas y PIB industrial. La propensión maE_ 

ginal a importa~ materias primas --respecto a -

cambios en el PIB industrial-- pasa de 0~05 en 

1960-69 a 0.18 en 1971-80, alcanzando su valor 

mayor en 1970-79 (0.19). 

Pérdida de la capacidad explicativa del consumo 

sobre las importaciones de bienes de consumo. 

La confiabilidad de la ecuación cae, particu--

la~ente para el .subper!odo 1970-79, lo que -

entendemos se debe a un cambio en la estructura 

del mismo. 
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Reducci6n de las exportaciones industriales en 

relaci6n a las totales. Los datos se ajustan a 

un modelo semilogarítmico, en el que a cambios 

absolutos cada vez mayores en las exportaciones 

totales, corresponden cambios constantes en las 

exportaciones industriales. 

Aumento considerable de las exportaciones petr2_ 

leras, explicado por cambios en la oferta inter 

na,, 

Creemos que las limitaciones ya señaladas redu

cen el alcance de los resultados: podemos acer

carnos a la medici6n de tendencias de apertura 

hacia el mercado exterior --característica del 

nuevo patr6n de reproducci6n-- exclusivamente -

en lo que se refiere a intercambio de mercancías, 

pero no podemos abarcar otros aspectos como, por 

ejemplo, el peso de la inversi6n extranjera. 

En definitiva abarcamos sf.lo un aspecto parcial 

del problema de la trasnacionalizaci6n de la ec~ 

nomía. Sin embargo consideramos que los resul

tados son atiles para aproximarnos en este sen

tido. 
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APENDICE METODOLOGICO 

Sobre la construcci6n de datos. 

- Todos los datos en valor fueron llevados a d6la 

res corrientes. El modelo indica que los valo

res deben ser corrientes. 

·(\,.' - Para construir los precios rela,tivos --diferen

ciales de precios-- se siguió el siguiente pro~ 

cedimiento: Se realizó el cociente entre el fn 

dice de precios interno para el tipo de artícu~ 

lo de que se trate y el índice internacional p~ 

ra el mismo tipo de bienes. Este índice se in

flacion6 multiplicándolo por el numerador, o sea 

el indice interno y luego se convirti6 a d6la 

res. Para esto último se dej6 sin modificaciones 

hasta el año 1975 inclusive y luego se multipl! 

c6 por el cociente entre 12.5 y la ta~a de cam

bio del año considerado. De esta forma los pr~ 

cios relativos inflacionados se multiplicaron -

por 0.809 para 1976, 0.554 para 1977, 0.549 para 

1978, 0.548 para 1979 y 0.545 para 1980. Esta 

manera de construirlos responde a lo siguiente: 

El cociente sin inf lacionar se transforma de he 

cho en una constante y el resto de las variables 

se trabajan en valores corrientes, La se~unda 
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modificaci6n surge porque de lo contrario esta

mos comparando pesos con d6lares y la relaci6n 

entre ambos cambia a partir del año 1976. El -

procedimiento utilizado equivale a llevar el -

índice de precios internes a d6lares, sólo sim-

1'yifica ~ste cálculo al dejar constantes los va 

lores para el período 1960-75 y modificarlos a 

partir de 1976. Tenemos entonces precios rela-

tivos inflacionados y en dólares. f 

En algunos casos, en que a causa de transforma-

cienes logarítmicas en alguna variable de la 

ecuación, surgían problemas por la reducción de 

parámetros al estar relacionando valores muy chi:. 

cos con otros otros muy grandes, se procedi6 a 

dividir entre 1000 la serie de datos de la va-

riable mayor. Esto s6lo altera el valor del p~ 

rámetro, manteniendo constantes todos los demás 

resultados. 
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SOBRE LA ESTIMACION. 

Se utiliz6 el modelo de regresi6n lineal simple 

y multivariada, estimando nuestras ecuaciones -

por el método de minimos cuadrados ordinarios. 

En los casos en los que el ajuste de una recta 

no arrojaba resultados aceptables, se realizaron 

transformaciones de los datos, bajo supuestos de 

que nos encontrábamos frente a modelos logarítm! 

cos o semilogarítmicos1 lo que se indica en cada 

caso. 

De los resultados obtenidos se consideraron --

fundamentalmente para el análisis 1os valores -

de los parámetros, los niveles de confianza que 

arroja la prueba T de student para cada uno de 

ellos --salvo para el intercepto-- el nive1 de 

confianza que arroja la estadístico F'de Fisher 

para la bondad del ajuste, el coeficiente de d~ 

terminaci6n (R2 ) y el estadístico Durbin-Watson 

(DW) para medir el grado de autocorrelaci6n de 

los errores. También se consider6 el coeficien 

te de correlaci6n entre las variables indepen--

dientes, que arroja la matriz de correlaciones, 

a los efectos de detectar multico1inealidad en

tre las mismas,' 
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SOBRE LAS TECNICAS PARA DETECCION DE CAMB¡os EN LOS PA-

RAMETROS ESTRUCTURALES. 

Todas las ecuaciones fueron corridas para el pe

ríodo .1960-80. Pero además se realiz6 un análi 

sis por subper!odos a los efectos de detectar 

cambios en los parámetros estructurales. Los -

subanálisis realizados fueron de dos tipos. El 

primero de ellos tiende a aproximarse a la obte~ 

ci6n de promedios m6viles y el subper!odo se con~ 

truy6 partiendo del período 19.60-69 y corriendo 

un año por vez (1961-70, 1962-71, etc.). El se 

gundo tipo de subperíodo se construy6 agregando 

un año a partir del mismo período 1960-69 (1960-

70, 1960-71, etc.). Esta metodología se encuen-· 

tra en proceso de experimentaci6n en el proyecto 

"Cambio estructural en econometrfa" de la DEP-FE 

y fue sugerida a nosotros por el profesor Andrés 

Varela. Tiende a detectar los cambios menciona-

dos ya sea ~ncontrando quiebres bruscos en el -

valor de los parámetros a lo largo de la serie 

o bien importantes modificaciones en sus niveles 

de confiabilidad, Sin embargo no es concluyente 

para detectar el momento preciso del cambio, si 

es que éste se produce, 

Estos resultados se presentan en los cuadros re 

sumen. 
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SOBRE CORRECCIONES A LA V:tOLACION DE SUPUESTOS. 

' ...... :. 

En este sentido sólo fueron corregidos los pro-

blemas de autocorrelación. Cuando ~sta fue de-

tectada se utilizó un programa de computador que 

estima f a partir del estadístico Durb!n-Wat-

son, por el m~todo de Theil y Nagar. Transfor-

ma los datos utilizando la ecuación de diferen-

cia generalizada y vuelve a estimar los par~me-

tros y demás .estadísticos aplicando el m~todo -

de mínimos cuadrados ordinarios a esos datos --

transformados. El supuesto en este caso es que 

la autocorrelación es de primer grado o sea que 

la variable aleatoria se comporta de acuerdo al 

modelo: 

u a + but-i + E 

Nota: El pro9rarna de computador utilizado para estimar 

las ecuaciones así co~o para corregir problemas 

de autocorrelaci6n fue elaborado por el Lic. Ru

b~n Chávez Misrahi. 
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:nr·C:RTACIOrJE:S M'EíICAN4S. 

IMPORTA~lQNES 

BIENES PE C. 
l 

(5, 6, ¡1}; 
(7, 9, 10): 
(8): 

BIEr<C::; I. 
2 

HAT.P. - ror;.L::S 
3 .: 

CONS.P. 
5 

ISF-C. 
6 

IPNAL 
7 

100.00 
100.10 
lf'~ ';'('; 
lc.l.::;· ;;;, :: ..... ';.~ 
!Oc .. -~·-· 
110.-io 
112.6(! 
117.51) 
120.~:0 
123.3(1 

132.40 
1::t3.:30 
142. -;-.} 
165~ C1•:; 

2C-5 .. ;;~ 
23t.,i;) -
275. 8::·. 
3~:7 .50 
460.(o(; 
551.5(1 
707.00 

IPWAL 
:> 

100.(11) 
·';I'°{ :-::n 
92'.oc· 

113.30 
"':; {¡(1 

1or:~:ó 
10(:.(10 
100.00 
100. 00 
106.70 
¡¡:::. 70 
114. 7~) 
1 t::: • .::o 
189 .. 80 
2J4. 70 
·-1~0 'º 
274:70 
380.00 
320.00 
346.70 
464.60 

PRECIO 
'? 

PRBI ID 
!O 

!(l(i.00 
102.50 
102. ¡1; 
106.00 
113. 70 
114.70 
11":0 N¡ 
11 ¡; ~:.5 
114.90 
114. 50 
116.60 
121, ºº 123.40 
151. p:, 
190.50 
~ü'3.t.v 
231. ;1.ú 
291.70 
:344.10 
404.10 
508.30 

1930, JJCTAO 1980. 

?!BINO 
11 

3515 
;.779 
4112 
4¿.;::7 
55,::1 
5272 
7·)72-
7974 
:3975 

100:.0 
11293 
12071 
¡ 3::;:·?0 
kt-57 2...,. ....... .., 
:~:3;~:35 
2:3556 
27408 
3552r..; 
47103 
70096 

.... 

.;.. 
o . 



EXPORTACIONES 
INDUSTRIALES NO PETROL. PETROL. TOTALES 

1 2 3 4 
RES.P~OE:. 

-· 
LN.X.Né(•LN.PIB.USA U.U. TOT. 

7 ~ ~ ~ - . 

t ;ir;.¡j 1::::5 7~ '." .50 :·:;:"1 4187 1 i)1). (ii) 6.53 .+. i,:.l 6.61 
196; 1:.)9 71;.7 15. ~(i 8( . .:; 49~0 1(11). 30 6. é.4 4.·~·I 6.69 
l"'"? 14:¡ 374 11. 7l) 899 5007 11~.30 6.77 4.71 6.80 
l".\;.3 1 ·:i1 89é· 1:3. 7(1 C)"'C' 5149 117 • .!;,:"; 6.80 4.77 ¿.,fH , . .j,.I 

19.;4 201 '2?7 17.20 1022 5227 125.40 6.80 4.83 6.93 
1 Si5 191 10"'"' 17.50 1114 5(i78 135 .. 70 7.00 4. 91 7.02 
1966 23:3 1118 17. ¡ ,) 1163 5357 tAS. 70 7.02 ::. 00 7.(16 
190 313 1(15~· ! ::. . (1(~ 1104 54:::,;. .e·~ ;;::_¡ 6,96 s.o.~. 7 .01 J...J1. 

1968 ;:.::.s 1138 16.2•) 1191 5530 171. 50 7.04 5.14 7.07 
1%9 4:;:4 1342 ¡.:: .• ~ • .:; 13:;:5 5570 18i. 9C 7.20 C' ,.,,, 

7 ''"' ·. ._, • .:.¿ ,. 
1?7(1 444 1250 17.50 12?0 55,;.:3 194.20 ·7. 13 5.27 7 .16 .• »-: 

1'>71 545 13?1 12.4(1 13t.:. 5428 20S'. ?Cr 7.19 ~.35 7.22 
¡;:-;; :,77 1.: 40 '?. Jt) 1666 5388 23!. 2(l 7,40 5. 44 7.42 
l '.:,73 9¿.(> 2(1:35 ~:~ó 2072 5432 257. ](1 7. ¿.2 5.55 7.64 
¡97.i 15()1) 2721) 20::·;: 5773 27t:.oo 7.91 5.t:3 7,96 
¡q75 !5~5 25~1 :?. 34. 4(• 3•)1;2 6:::38 :;:01. $(~ 7,s¿. ::. 71 8.03 
1976 17'30 3115 ... ~ .. ~. ?)~5 11161 335.:::.v 8. (l4 5.81 8.20 
!97'7 2125 -:;-,=;-, 7~·:70 4AC:,.., 1 • ..:.002 :;:73. 7() S.23 5.92 8.44 
197:3 ~57..f :1227 ! '33.20 ~.).;3 4}194 418.50 8. ~'5 ¿.,(14 3. 7!' 
1'!;7';• 2s1:3r.:. 50~:3 19,;. 5~) :;:7·:i::: 4580? 465. 4(• !:'.52 ¿ .• 14 ·:t.08 
!98') 3373 5(127 30~~. t)~) 15:3')7 :-·~,¡ 26 534. so ~:.52 6.28 9.64 

FUEtHE: 
( 1.2,3,4): 

(6): 
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ANEXO DE COMPUTOS 

Incluimos en este anexo sólo las corridas para todo el 

per1odo. No se presentan las corridas por subper1odos, 

cuyos resultados se recogen ~n los cuadros resumen. 



MODELO 
======= 

IMPTOT b(Ol+bCllCONSP+bC2lIBF-C+e 
BETA~; 

21 

F'.2: 

btO>= 367.788 

b(l)= -6.0866 

b(2)= 1.4715 
residuales 

y 
1186.00 
1139.00 
114:3. (l(l 
1240.00 
1493.0(l 
1si.:.o. oo 
1605. 00 
1748.00 
1 960. 00 
:2078.00 
2:=:28. (JO 
2256.00 
2720. 00 
3815.00 
605:::. 00 
~.582. 00 
6190.00 
5570.00 
77it::,(l(l 

ll '?.18.1' o 
1:::572. o 

2. 54:::43E6 

o. 99:=:243 

Y est 
"722. 5·17 
Q•=·1 •:)·-·e; 
9~•C•• 79·_=, 

101"4': 4:;:"-
1277. 1::: 
1608.51 
1624.49 
i ·:.,:::o. 7 4 
2269.72 
2367.15 
?71 "'' 1 '"' 
247(;: o7 
2::::2~:. 11.:. 
3646.49 
4 ·::11;.J(). 5';' 
;;.1,:.4·:.1.51f_, 
6637.56 
5682.44 
7611.02 

12550. e;, 
18177.8 

Dur~in-Watson: 1.58066 
CORl;:ELAC IONES 

errores 
2.~.~:. 453 
157.075 
204.208 
225.571 
.-,1 r:-¡ ·~1 Q 

.:-48:5'1óo 
-19.4929 

-·:1·?':1 7·J9 
-369: i19 
-289. 152 
-390. 188 
-214.066 
-103.161 

16:::. 513 
1067.41 

-1S7. 5635 
-447.556 
-112.439 

102.978 
-564.616 

394. 184 

IMPTOT 
CONSP 
IBF-C 

IMPTOT CONSP IBF-C 
1, (H)(l(l(l 
0.?7580? 1.00000 
0.994365 0.990566 1.00000 

t'\NOVAN 

g. l. s·~ media 

2 1 • :37330E:=: 

r~sidual 2.54843E6 1 :=: 141580 • 

t 

1323.14 

143. 

conf 

100. 00 i~ 

-----·---------------------~------------------------.. -----------------
tot. corr 8.77208E8 20 1. :=:s.::.04E7 

PRUEB~~ SECUENCIALES 
tprueoas t-student> 

betas 

3.1~7. 1:::9 
1.471 

-0.087 

t 

1.64é.6 
10.4568 
-:.::. 45,~.c) 

conf 

:;::s. 27 'l. 
100.00 'l. 

r:,19, 70 'l. 



14 4. 

<.CON8P. IMF'TOT.l 

1:;::572. (l 

t 

~ IBF-C 1 I~iPTOT > 

!. :'3572. o 

" 

-.;::.tr 
-...:;~.~...,,._ 

l l :39. 00 '" 



MOciELO 
====== 

I HPBC: bCOJ+bC11CONSP+b(2JPRBCIO+e 
BETAS 

1 
2 

4 
e-

.-.· 
"-. 

-:O:EC:: 

r·2: 

b((>)= 

b (1 )= 

b (2 >= 

-14.9797 

0.0130 

1.85240E6 

.._;:_,. :._" ;_ :·:-~t-.-J.::it si=,r: 1 ... 27',·~:·-i') 
COR::;:ELt~CIOrJE::: 

lMPB:' 
CONSP 

PRBCH• 

LMPBC CONSP PRBCID 
.. p :~<)':,:!)(: 
') .. :;:(>1)5l)5 Í. ,. (H)(!f.)!) 
0.77643~ 0.?44827 1.00000 

. .:,r.¡(1Vf"1N 

S'. l. 

i:~: 102·:111. 

1:1. corr 5.2l202Ec 20 21.:'..(>601. 

PRUEBAS SECUENCIALES 
(Pr~~oas t-studentl 

betas 

-14. '?~:(> 
o. 74~: 
o. 01 :: 

t 

145. 

conf 

100. 01 ;: 



1.CON3P, IMPEC) 

2-126.00 

** . ;tH! 
;.;;.;ro* 

212.00 m* 

:~426.00 

:e:-:1eH>.~~ 

212. (!0 rr,<~ 

<.PRBCID,!MPBC.> 

'?2. 70 

146. 

101496. 



MODELO 
======:=:=-..: 

LM. IMPBC b(Ol+b(l~COSP/MIL+bl2)LN.PRBCID+e 

BETN:.; 

1 
2 

l 
c.-·-· ¿ 
8 
·.;· 

10 
1 1 
12 
1 ·~· 14 
15 
l 15.. 
17 
18 
1 '?' 
20 
21 

·.;;EC: 

p'::•• 

b(OJ= 

b C.1 )= 

b(2)= 

9 ... 8499 

o. 040:::: 

-0.9962 

2.0472 

o. 7:,::5010 

1. 10002 

COr:RELAC I ONE::: 

err1:1res 
-0.2797 -o. 1/E.44 
-0 .11:31 
-O. 1iE.::::1 
-(J. O"C"•:;::4 
0.0286 

-0.0279 
-0.0080 

0.1:;:82 
0.1758 
o. 2:::::::0 
0.2655 
o. '.::4:3:3 o. ::::·:10::: 
0 .. 7275 

-0.6213 
-o. 4,_;:_::o __ ,-, -~ .. =-or> 
-0:·3¡74 
o. 1279 
o. 1551 

LN. I :~F' E:C 
COSP/i1TL 

LN. PRE:C 1 [1 

LN.IMPBC COSP/MIL.LN.PRBCID 
1. ú(i(l,:;O 

f u'i.nte 

t"-·Sldl...lal 

0.8327¿2 1.00000 
c.753644 o.967171 1.oooob 

'1NOVAN 

c;.1. se rn•?dia 

5. 6~: 

7.73 20 

P~UEBAS SECUEN(IALES 
(Fru~oas t-studentl 

(i. l. 1 

betas· cconf 

•':!. :;:~,f) 

-(J. ·~1·~11,:. 
0.041 

147. 

í 



7.79 

¡,¡;,; 

~- =.::6 * 

7!'79/ 
i 
1 

i 
1 
i 
! 
1 

f ' ! . 
! 
1 
i 
i 
' i 
i .¡ 
i 
! 
1 

i 
! 

' 

<COSP/MJL,LN.IMPB~: 

":-',, 18 

(LN.PRBCID,LN.IMºBC) 

í ~ *~ 
¡~ ¡ . 
1 ;p:~ 

5 .. :~:¿. i ~ 

4.53 

148. 

101.:;¡o 

6.37 



MODELO 
======= 

IF'MAL b(0)+b(1JJPWAL+e 
BETAS 

.! 
·:::: 
4 
e -· 1: 
7 

·=· :~. 
1 (1 
11 
1 '.2 
1 :;: 
14 
15 
1 :~. 
17 
1 :~: 
1 ,, 
20 
21 

':':EC: 

p·:-1. 

b(O)= 

bl.1)= 

-47.2100 

100:'000 
100. 100 
103.200 
102.500 
108. é.00 
110.400 
112.600 
117. 500 
12f). :~f:~) 
12:=:. 2:.-:" ·~· 
132.400 
138. f!OO 
142.900 
11E.5. 000 
205.600 
231.400 
275.800 
¿::=:7. 500 
460.00(I 
551·. 500 
707, (l(H) 

59616.1 

0.897329 

1. 4224 
residu.ales 

y est 
95.0350 
E:5. 5(:4·-=· 
83.655~ 

11:::, '?54 
117. 794 

'7.Jé, •• ~:;:;¿;.2 
95. ~)850 
95.0350 
95. C)'.!:50 

104.565 
121.635 
115. ·945 
142.403 
222. 06(i 
28...: .• ¿.~:'? 
:;:2c1. 77-::: 
'.343. 537 
493. ::::21 
407.974 
445. 95~~ 
61:::. 660 

err-c•res 
4 • .;:>,;;50 

14. 55'54 
19.5446 

-11 • 4::.:36 
-~1. 1942 
1:3. 5158 
17.56.50 
22.46-50 
25 .. 2.:550 
18.7346 
10.7652 
22.8550 o . .:¡,975 

-57.0597 
-81.0339 
-89.3777 
-67. 73¿.9 

-105.821 
52.0261 

105.547 
93.3399 

Durbin-Watson: 0.607296 
CORRELACIONES 

IF'MAL 
!F'WAL 

IPMAL IPWAL 
1.00000 
0.947275 1.00000 

ANO'.,/AN 

14S. 

:.' 
fuent.;.> se g. l. se m.:di.;, f conf ------------------------------------------------------------------
,-.;:9, ,:·"' io::"n 521040. 1 52101.¡.(l, 166. 058 1OO.00 l. 

r.;os1d1..;<iil 19 3137.69 

tct. corr 580656. 2:) 290:;:2. 8 

PRUEBAS SECUENCIALES 
(pruebes t-student) 

betas 

-47.210 
1.422 

t 

-1.9988 
12. 886,. 

re;. c·~t iroada: 0. 7119 

c:onf 



MODELO 
======= 

1 F'MAL bCOl+bClllPWAL+e 
t::ETAS 

2 
.:· 
4 
"'" _, 

o. l l,.!-5 bCOl= 

b(l .l= 1. 2:.:.38 
•,t"•:;?siduales 

~ y 
28. ;1121 
31.940'? 
29. 0:::41 
35. !.!.:::::~!,_,. 
33. os·~.J9 
:;:4. OOE!5 
~:T. ~:~24 
·~·t:.•. 1.::.-.•42 
37.6609 
44.6253 
44.::>472 
44.0911 
t.:.:::. 27:.;~5 
::::::. 1 ::::·~1·;) 
85. 0376. 

111.071 
15'1. 164 
184. 147 
224. O~:,;. 
314.'.!:99 

::::0864 •. 8 

C>. 74E:724 

Durbin-Watson: 1.20065 
CORRELACIONES 

errc•res 
(J. 845'3 

-0.5070 
-31 .. 5034 

-·?J. 1537 
9.:;:116 

-1. ~:~i25 
o. 811:3 
o. 12::::6 

-7.:!:374 
-9.5112 

t; •• ~!t.526 
-21.:2999 
-56. 1595 
-·"""' .-,·=·71 
-~:·¡:;: 1::751 

-::::. 4701 
-42.0654 
121. 488 

7::::. 64'?2 
~!·;.t.0269 

IPMAL lPWAL 

fuente 

IPMAL 
IPl.JAL 

1. 0000') 
0.863975 l.00000 

A NOVAN 

se g. l. 

91967.l 

18 1714. 71 

tot. corr 122832. 19 6464.~:4 

PRUEBAS SECUENCIALES 
Cpruebas t-studentl 

betas 

0.117 
1. ·21.:.4 

t 

0.0079 
7. :32:35 

conf 

150. 

t 

f conf 

5~:. é.34 99.99 i'. 



7(17.00! 
1 
j 
! 
1 
i ., 
! 
1 
i 
1 
i 

......... '! 

~~\ 
! 
1 
! 
i 
i 
1 
i 
i 
i 
i 
f 
1 
i 
! 
1 ., 
1 
i 
! 
1 
i .. 
i 
1 
i 
i 
i 

~ ~ 

' m ~ 
l 00. ºº ' í'•"' ;e; 

<. I F'WAL. I Pl'!AU 

·;,2. 00 

151. 

* 

464. 6C• 



MODELO 
-~-----------

IMPBI b(OJ+b(1JIBF-C+bl2>PRBIIO+e-

4 
<=" -· 

}9 
~J. 

12 
13 
14 
1"'" - _, 
16 
17 
18 
1 '?'; 
20 
21 

'.3EC: 

F:2: 

. BETAS 

b(O)= 

b ( 1 )= 

b(21= 

y 
2¿.2. 293 
278.61.9 
2:33.619 
446.218 
::::70. 987 
401. 06-'· 
519.700 
573.355 
518. é~·;~~: 
604. 73:;: 
494.956 
704.609 
·:.176. 616 

14€:6.19 
826. lE:O 

lOE1 • 08 
555.236 

1269. 3¿, 
2tS25. 75 
::::401. 37 

193.055 

0.8175 

-2.1450 
n?s iduales 

Y est 
241.170 
2~ié.. !. 4-3 
271. 05:=: 
~::39. 520 
:::::::1.: .• 902 
:384 . .384 
467.246 
518. •::J5~~ 
525. e:::o 
61 ,_;; .• 4:?6 
543. :340 
6'é.:7.534 
846. 403 

1091.76 
14:::6. 41 
1101. 21 

1S64. 53-6 
14"''"'' ~.4 2434: !·? 
:3316.75 

676970. 

0.945606 

Durbin-Watson: 2.36253 
COF:F:ELAC IONES 

• 

errores 
21.1231 
22.4758 
12.5609 

101.;.. i:::.9:;:: 
-15.9145 

16. ¿ .. c:23 
52 ... 540 
54 .. 4023 
-7.1871 

-11.7536 
-48.8841 

17.0745 
130.212 
-~·94 4-·~ 

-610: 23í 
-82.1302 

-109.300 
-218.379 

1·;;-1.553 
:34. 6147 

IMPBI IBF-C PRBIID 
l • 0000(1 
0.969658 1.00000 

IMPBI 
IBF-C 

f:·RE:I ID 0.900471 0.944112 1.00000 
ANü\/Al\1 

se g. !. 

67~-?70. 

tot. corr 1.24457E7 19 655038. 

PRUEBAS SECUENCIALES 
(pruebas t-studentJ 

betas 

1·;:-~:. 055 
-;!.145 

0.317 

t 

·n. 78 Y. 
70.96 Y. 

100.00 % 

f 

147.768 

152. 

conf 

1 C)(l. 0(1 'l. 



5115:'. 00 

mrn 

53~ .. 00 ~~ 

917. r)G 

5119.00 ! 

' i 

536. 00 ! ~rn•' 

'PRE:CID. IMF'BU 

" 

153. 



'O· 

7 

l'lDDELO 

b(O)+b(llPIBIND+e 
BETAS 

b(O)= 

::. ( 1) = o. 1643 
r-es iduales 

Y est 
~ .. -11$'. 776 

.'<- :~'i·: :~:ET:, 
72. ·7·~i·:.10 

21·-::1 •. :;.95 
168.922 
465.671 
1:...12. :::::96 
777.::::7:::: 
955.1.;.53 

1158.25 
12:::1; .• (l $1 
15:34. 97 
20~:·~1. 6.3 
3072.50 
.'.J.(H)7, 77 

i::&;5,?.: T.J'. 
5140.05 7o,.¡.·:· ·~·n 

10:::20: 4 -

2. 90:377E6 

0.9816.71 

Durbin-Watson: 0.397992 
COF:RELAC I CINE~; 

Il"'F'MF' 
PIBIND 

IMF'MF' PIBIND 
1. (ll)(l(H) 
0.990803 1.00000 

riNO\IAN 

g. l. 

154 •. 

t 

f ------------------------------------------------------------------t~ .. <:r-'2-Sicrn 1.ssc.·;.,sE::: 1 1 .. 55,;.9 .. ,;.E:=: 101:3.75 100.óo /. 

residual 2.90377E6 

tot. corr 1.58600E8 

PRUEBAS SECUENCIALES 
(pruebas t-sludentl 

be t '3.S 

r•:• "'s ti rnad.a: 

-5. ~i586 
.31 •. ,, 1 79 

0.8175 

1 (l(I. (l(l ,. 
100. (l(l /.. 



MODELO 

I MF'l'IP 

,¡ 

'BEC: 

b(O)= 

b ( 1) = 

940417. 

0.970924 

0.1712 
r.:is idual"i: ;¡ 

::.~; •• r bi.n-l.Jatsc,n: 2.38244 
CORRELAC:I ONE:::: 

IMPMP PIBIND 
IMF'MP 

F·IBINO 
l. 00000 
0.985445 1.00000 

ANOVAN 
<;;.l. se media 

: ::: • 14034E7 

;:-140417. :s 
t)c. corr 8.i3438E7 1 ·:;:· 1 • 70230E'.". 

PRUEEt.·:::: ·::ECUEr~c ¡ f;LES 
(pruebas t-studentl 

-1:=:7.2..::.:.c. 
0.171 

-2. :?.113 
24.5168 

98. 8(1 ); 
100.00 Y. 

155. 

t 

f 

1.:.ü1.07a. 

.... 



l 1027. o ----- - ------~--------··~------------------ ·----~------------

~:~~~ 
;,.; ;o;rn;,; 

1 

! 
1 ., 
! 
! 
! 

! 
! 
i ·, 
i ·, 
i ·, 
i ., 
! 
r 
! 
! 

1 
·1 

i 
i 

::::78. (le) *~* 

.1 ·, 
i 
·, 
f ·, 
¡ 

-------------------------------------------------------3515.0(i 



MODELO 
::::;::::::::.=: 

bS:X.FET.VOL = b'0•+bll)M4:RES.PROB.+e 
r::ETAS 

2 
:3 .. 
5 

:~ 
10 
1 i 
12 
13 

::::2: 

!::> ((l):: -10.7681 

b(l)= 

y 
7 t:'j(p·¡.:1 

l5·.·2óc:ió 
11 • 7000 
i:::. 70(J(l 
17.2000 
17. 500'~' 
17. 1000 
18,0(lDO 
16. 2:) 1)0 
16.5000 
.17.5000 
12.4000 
"' • 4000 :=:. 70oc~ 
5 • ~:(H)(l 

:::4. 40i)r) 
:::!4. 5000 
7'3. 7C1c;: 

i:::::?.. 2üü 
!,º~'~· ~t99 
·=·U.:·• Ut..JU 

(l.0047 

er r: 1:1t"'s? s 
-1. 2894 

2.6597 
-0.9197 

5.4171 
~:. 5527 
4.5487 
2. ::::455 
:3. 142.f.1 
, 1 ·:-74 

!) í: 25ó6 
2.2599 

-2 .. l :;::.:.2 
-4.·~r~193 
-5. 9(>4:::: 

-10. -:;-;,77 
1~•-.!?~·32 
-1.: .• d1:..51 

9.7225 
-·4::.::. /"'7:;-:1:. 

-8.tS7G:3 
32. 5°'188 

L11.n-b:;. n-l•Jat son: 

CORREL.A·:: I Oí~C:S 

~4:RES.PR ~5:X.PET. 
1 • r).)(ll)t) 
0.983264 1.00000 

A NOVAN 

s. l. se rned i 2 

157. 

f conf ------------------------------------------------------------------r~·::·gr·.;-~ i·:fn 1o:::rS5t.:.. iO:::,.:,s.::... 55·;:5 42~·. 100. C>O :-: 

19 

tot. ~orr 1123S6. 20 5.-.:.19. 30 

PRUEBAS ~ECUENCIALES 
(pn.1eba;, t-student l 

bet;.;s 

-10. 76:3 
o. (l(l5 

t 

--2. 749¿. 
2:::~e 5:25(? 

o.:onf 



::::03.00 

m 
m 

5.80 **~ 

'•4:RES.PROB.,W5:X.PET.VOL) 

4187.00 

150. 

60126.0 



MODELO 

LN.X.NP. bl0)+b(l)LN.PI8.USA+e 
BETt,:=; 

1 
2 
·::: 
4 
:5 

1 (• 

i i' 
12 
:1.:3 
14 
15 
16 
i-;· 
j f; 
1 Q 
;:,¡-, 
2i 

F~2: 

b(O>= 0.9151 

b(l)= :.2176 
ro:.>s iduaL:!s 

0.21.514 

o. ·;:-,_:.::::0:::4 

D•.:c·b l n-Wat sc•n: o. 705229 

C8RREL;.CIONES 

~rrcores 
(l.0567 
o. 11é8 
o. 1202 
0.0800 
() • (l(H)°?' 
9· ¡Oj(!. 
\.; • {J 1 ·="~· -o. 111 ·~1 

-o. 1'124· 
-(). 06'7°' l 
-n 1-;.-·v~ 
_;.,· ···'=·i 7 
-cí~ t4o,;. 
--(l .. 057 (l 
o. 141)i:: 

-o. i)05::0: 
O. G4C:,;. 
(1. ~5~~:1~ o. '..1·=··-='0 o. 12::::8 

-0 .. 0410 

LN.X.NP. 
LN. X • NP. L"-'. F' I E:. Uf. 
1. \)(11)(,(l 

Lt-J. F·IB. u:;::; C.983931 1.00000. 

7. ;13 

~: .. 19 

' - L:•f"'I-' ._ . ..._ -· _lt:i.¡._,. J. l., ._, C:·R1 !E"·'·=· ·=-:=r1 .~, .. -. ~ ArE·=· 
(prueo~s t-~tuuen J 

bet.as 

(>. ·;·115 
l. 21;:; 

,- •=• r: s t í rnada: !). 6625 

t 

o. o; 
0.41 

1.59. 

--' 



MODELO 

U~. X. NP. = b CO.\ +b <. l )LN. F'IB. USA+o:> 

2 
:~ 
5 
1,:, 
7 
:-:: 
.-;, 

b(ó)= 

o ( 1.l= 

E·ETAS 

l. 2262 

e;-·r•:ires 
o. 0;::51,:. 
ü. ¡:~4:.11 
0.0066 

-0.046:3. 
0.1110 

-1). 0514 
. --:1.1157 

-0.0t.E.::::4 
ü.0299 

~ -.\). i. ~·:.14 
-o. o·:;.50 
0.0168 
r¡ 0·~;·~17 

::, : i s:21 
-o. 09551 

0.0552 
0.0739 
0.0171 
0.0752 

-o. 1250 

SEC: o. 150:=: 

R2: 

[11.n-b i n-1-Jat s 0::.n: 1. 91059 

C:ORRELAC:IONES 

~i'l. X. NP. 
Li~. :·:· 1 E:. U~;.. 

LN.X.NP. LN.PIB.U? 
1 • 0000(1 
(l" •;,::;:53;.·.-.:. l • 0000(; 

~.l. 

160. 

t 

f cónf 
~-=-----~--~---------------------------------------------------

r esrc s 1on 0.?7 0.97 li5.453 100.00 X 

0 .. 15 

PRUEBA~ SECUENCIALES 
(prueb~s t-~tudent) 

betas 

o. 2:::9 
l. 221~. 

t 

1. .:::481 
1_0. 7450 

o. o.:.:. 

cc1n f 

:30. 51 7. 
¡~)O. 00 ~~ 



503:;:, 00 ! 
1 
i 
! 
! 
! 
1 

l 
! 

' ! ! 
1 
i 

' ! 
! 

' /·C.:.'. 
¡ 
1 
i 
i 

' ' ! ! 
1 
1 
i 
i ¡ 
! 

(•6:PlB.USA.1.~2iX.NP. MIL> 

1 ~ 
! 
! 
! * ~ 
1 ~ 

i * ~ ~ ¡ • 
! :-;,,;¡,¡ 
1 

720.00!m 

161. 

------------------------------------------~------------100. 00 534.50 

! 
! 
! 

' 1 
! 
! 
! 
! 
1 
i 
i 
! 
1 
¡ 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
1 
1 
1 
! 
! 
1 

i 
1 

i 
1 ·, 
i 



$ .. 52! 
1 

i 
1 

1 

' ' ! 

' 1 

' 1 
i 
! 

' 1 
! 
1 
1 
i 
! 

' ! 

' 1 
i 
i 
1 
l 
i 
i 

<LN.PIB.USA,LN.X.NP) 

1 "' ;:¡ il< 
i * 1 
i 
i 
i Je.; ¡.¡ 
i ;.; 
1 

i 
. ! ~ 

,; .. 5S! ~ 

162. 

-------------------------------------------------------4. i;.1 é..28 



MODELO ====== 
~l:X.IND.MIL b(O~+b(1)LN.X.TOTAL+e 

BETAS 

·::EC: 

b(O)= -8062.37 

b(l)= 11':;>7.72 

l' 
13~5. 000 
169. 000 
14'7, 000 
191.000 
201.000 
191. 00(1 
2~:8. (H)•) 
31:~:. (l(l() 
365.000 
484.000 
444.000 
545.000 
677 • (l(H) 
·;>.::.o. ooo 

1500.00 
1525.00 
1730.00 
*.!gs.üq 
.::.~•;4.0C· 
2986.00 
337;::. 00 

re!;:idu<tles 
:"'\ 
"'} 

C>. 984541.:. 

0.635209 

CORRELACIONES 
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