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Mete es un trabajo que tiene por objetivo utilizar las 

técnicas econométricas, en el análisis económico de la 

producción de la Industria Automotriz Terminal de México. 

Al enfoque econométrico aplicado para el desarrollo de esta 

tesis fue el siguiente: se parte de supuestos de la teoria 

económica de la producción, en especifico del modelo de 

producción Cobb-Douglas, en donde dichos supuestos se incorporan 

a un modelo aconomltrico, a continuación se toman en 

consideración los hechos de la vida real que dan como resultado 

datos selectos y/o configurados, loe cueles son utilizados por 

las técnicas de la teoria estadistica para medir y probar las 

relaciones existentes entre la producción y los insumos, lOgrando 

con ello el rechazo o la aceptación de las hipótesis previamente 

establecidas, 

Debido a que la teoria económica es •1 soporte de cualquier 

estudio econométrico, he tenido que estudiar con curiosidad y 

atención las bases teóricas de la producción y sol cOmprender el 

ven auge que mostró esta industria en México. Mi interés en el 

estudio de la industria automotriz terminal, se debe al gran 

crecimiento que presentaron las plantas ensambladoras de 

tutomóViles en México, siendo este un proceso de gran importancia 

en el desarrollo industrial de los últimos veinte aDoe. 



Por otra parte, con la •conometria he logrado realizar 

estimaciones cuya finalidad son las de medir y probar las 

relaciones económicas que sugiere la teoría económica de la 

producción, en particular las bases teóricas del modelo o función 

de produéción Cobb-Douglas, y sobre todo de utilizar el análisis 

estructural para la interpretación de los coeficientes y sus 

posibles combinaciones, que resultan ser para nuestro caso, las 

elasticidades de los factores de la producción y los tipos de 

rendimientos a escala, respectivamente. 

En sintesis, esta es una investigación que pretende 

demostrar una teoría, a partir de los datos del mundo real. 

En el desarrollo de este trabajo he recibido ayuda de muchas 

personas, por lo cual estoy muy agradeCido. En especial quiero 

expresar mi agradecimiento al profesor RAFAEL CARMENA ZAVALA, 

por iniciarme en el estudió cientifico y critico de la 
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íra0DuCCIO1 

La sociedad humana tiene necesidades que pueden satisfacerse 

mediante el consumo de bienes y servicios. La producción de 

bienes creados para el consumo exige utilizar otros bienes; entre 

otros, el de los factores de producción trabajo, tierra y 

capital, que se engloban en el concepto de recursos. Todos los 

problemas económicos proceden del hecho que tales recursos son 

escasos en relación con todas las necesidades. Asi, la economía 

se encuentra obligada a la tarea de elegir entre las múltiples 

posibilidades de emplear los medios existentes. Con el fin de 

resolver el problema del destino que ha de darse a los recursos 

INCISOS, los economistas deben dar respuesta a lo siguiente: 

Qué tipo de bienes se producirán y en qué cantidad? 

.- Como se canalizarán los diferentes recursos o factores hacia 

la producción de bienes y qué técnicas o métodos han de 

emplearse? 

Cual es la forma adecuada como deben de distrituirse todos.  

los bienes producidos por los miembros de la comunidad 

económica? 

Las anteriores cuestiones se plantean en toda economía 

nacional, sin 'importar el tipo de sistema económico adoptado. 

Asi, para el análisis de la realidad económica, el economista 

debe de estudiar las condiciones histórico-sociales sobre las que 



IMTRODUCCION 

se desarrolla esta realidad, ya que sólo partiendo de dichas 

condiciones puede deducir con certeza los mecanismos que se 

usaran pera contestar satisfactoriamente sus inquietudes. En este 

sentido la aplicación adecuada de la economia como ciencia y la 

economia como técnica en el examen de los tres fenómenos 

económicos antes citados, es mucho más congruente. 

La tarea principal de la economía como ciencia tiene como 

objetivo estudiar los sistemas de producción y distribución, de 

las diferentes formaciones sociales. El apoyo fundamental de la 

ciencia económica se encuentra principalmente en la teoría 

económica. Esta última trata en primer lugar de planes económicos 

establecidos con criterio descentralizador, es decir, del 

mecanismo del mercado. Se ocupa también de los planes económicos 

de les distintas unidades económicas de decisión, de los 

presupuestos particulares y de las empresas. La teoría económióa 

se propone deducir las funciones de demanda y oferta de los 

diferentes bienes. En la hipótesis de competencia perfecta, 

determina el equilibrio de la competencia en el mercado respecto 

a un determinado bien y estudia el equilibrio de la competenoía 

en el mercado de todos los bienes de una economia nacional. A 

pesar que /a competencia perfecta solo puede concebirse como 

forma extrema de meróado que apenas puede tener realidad practica 

en un mercado determinado y muchísimo menos en todos, el 

equilibrio de la competencia sobre la base de determinadas 

proplsdadai, considerado como norma, tiene gran importancia e 



interés para el estudio del funcionamiento de sistemas económicos 

no sólo capitalistas, sino también socialistas. También estudia 

una forma de mercado diametralmente opuesta a la competencia 

perfecta: el monopolio; se exponen las formas de mercado más 

extendidas en la práctica como son la competencia monopolística y 

el oligopolio, también trata de algunas cuestiones relativas a la 

cooperación entre ofertantes y, finalmente, considera algunos 

problemas especiales de la formación del precio en el mercado de 

factores. Sin embargo, cabe reconocer que el estado actual de la 

teoría económica sufre de graves insuficiencias para estar en 

condiciones de explicar la realidad. Estas insuficiencias muy a 

menudo tienen su origen en visiones dogmáticas atadas a enfoques 

específicos. En este sentido, parece indispensable una reflexión 

profunda más real de los fenómenos económicos que se quieran 

explicar y hay que dar soluciones pragmaticas a problemas como 

los mencionados anteriormente. 

Por otra parte, la economia como técnica se usa con la idea 

de lograr un máximo resultado con un minino de recursos. Asi, 

bajo esta premisa se crean y justifican herramientas que ayuden a 

lograr tal objetivo. Una herramienta fundamental para tal efecto, 

es sin duda, la econometria. Esta técnica evalúa en forma 

cuantitativa las relaciones entre los conceptos o variables 

econóMicas. Aqui, el proceso matemático-estadistico hace el 

papel de análisis inductivo-deductivo, y las resoluciones 

tautológicas ocupan el lugar de las conclusiones. 



UTICDUCcION 

La econometria es la ciencia social en la cual las 

herramientas de la teoría económica, las matemáticas y la 

inferencia estidistica se aplican al análisis de los fenómenos 

económicos. Sin embargo, la econometria no es la ciencia de la 

verdad, pero ayuda a incorporar en forma explicita y reproducible 

tanto las consideraciones teóricas como la información empírica y 

los juicios generados en el procedimiento. 

La econometria se apoya en modelos, estos son esquemas 

analíticos en donde se eligen los factores y las relaciones 

primordiales del objeto de estudio y se Concentra la atención 

oesimilicamente en ellos. Los modelos representan la realidad de 

una manera esquemática y aproximada. Una de les limitentes de la 

economía es la imposibilidad de experimentar, por lo lento, el 

trabajo de interpretación de información generada pasivamente 

implica la inexistencia de un modelo universal, no existe un 

modelo dedo por lo que, muchas teorías proponen explicaciones que 

son compatibles con los hechos, a la vez el carácter mismo de los 

datos no satisface los supuestos básicos de les teorías 

estadísticas utilizadas Asi, el economista al diseñar un modelo, 

en especifico un modelo economátrico, pretende solucionar Un 

problema, eligiendo las variables económicas adecuadas que 

representen la situación económica por estudiar, luego deben 

traducirse en ecuaciones los supuestos analiticos elegidos, que 

resultan propios del medio que afecta la acción de las variables 

Sólo 1181, el economista trata de extraer 



conclusiones, mediante operaciones y procesos matemático-

estedisticos propios para el caso, y pueda brindar la 

interpretación económica correcta. Por lo tanto, un modelo 

economOtrico es una forma válida de plantear conocimiento que 

ayuda a entender la realidad. 

Lo señalado hasta aqui sienta un excelente punto de partida 

para presentar el objetivo fundamental de esta tesis. En 

particular, nos da pie pera señalar que se utilizará el 

instrumental 'cono:54~1r° en el estudio de un fenómeno económico, 

coso es •1 de le producción, en un sector muy importante en la 

economie de México. La figura I, resume el enfoque economótrido 

utilizado, en donde se parte de la beoda económica y de los 

hechos de la vide real, que al ser manipulados por les tic:tices 

econOmótricas, se 'echasen o aceptan las hipótesis previamente 

esteblecidas. 

El presente trabajo, intitulado 021, MODELO DE PRODUCCION 

comi.coomus Y SU ~OACI« EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ TERMINAL 

DE mimo,  1110-12,0o, se ocupa del análisis económico y 

sconosidtrico de la producción en le Industria Automotriz Terminel 

de lkiXicodurente veinte años. Para lograr dicho ahálillo'so hará 

uso de•le Alameda !unción de producción Cobb-Dougles, debido ha 

que data función es una- di les más difundidas en la oarlomOldo 

Driorloahnofahelda do producción, es un modelo de producción 

ibstreCto, el cual pretende evitar las complejidades de 



FISURA I. 

EL MODELO DE PRODUCCION C011-DOULAS V SU APLICACION EN LA 

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ TERMINAL DE MEXICO. 19711991. 

ENFOQUE PRACTICO ECONOMETRICO 



ingeniería implicitas en las decisiones reales de la producción, 

y en este modelo se concretiza la relación entre insumos y 

productos mediante la llamada función de producci6n. Por lo 

tanto, una función o modelo de producción, según la teoría 

económica, es una relación técnica apoyada en estudios de 

ingeniería que nos indica la producción •exima que puede 

alcanzarse con combinaciones alternativas de todos los insumos 

que 'pueden ser considerados come° factores de la producción. En 

este trabajo, se trata de una sola industria, -la Automotriz 

terminal dm, México- que produce un solo producto -automotores- e 

pertir de dos insumos, a seber, capital y trabajo. 

El escoger a la industria Automotriz Terminal de México para 

su análisis, utilizando la función de producción Cobb-Douglee, se 

debe fundamentalmente a que este sector de la economía desempeée 

un importante papel en las étepas Más civilizada' del desarrollo 

industrial nacional, y sobre todo, porque dentro de le economía 

mexicana este industria es muy importante ya que genere un gran 

número de zepleos, ami como por la interreleoidn que tiene con 

diforeMs0 *litterae de nuestra eoenomie. ee tomó el periodo de 

estudio de 1910 a 1550, ya que durante este lapso se dieron una 

serie de acontecimientos jeconómicos como crisis, recuperación y 

auge, que ocasionaron oubios'estructureles en la 'economía de 

méxico. 



1.- Aplicar la teoria de la producción a la función de producción 

Cobb-Douglas. 

2.- Calcular las elasticidades del producto con respecto a cada 

uno de los factores de la producción. 

3.- Calcular los tipos de rendisientos a escala que presentó la 

industrie. 

4.- Analizar los resultados anteriores, para ver el papel que 

juegan, tanto el trabajo coso el capital, en la producción. 

Probar si el modelo de producción utilizado ea positivo, 

desde el punto de vista estedistico, o sea, ver que las 

pruebas de hipótesis ofrezcan rangos de confianza altamente 

significativos. 

Le hipótesis única es comprobar que la teoría de la función 

o modelo de producción Cobb•Doueles puede explicar el 

comportamiento de la producción de la industria automotriz, o 

sea, me utilizará le teorie para realizar expectativas a priori 

acerca de los coeficientes desconocidos con vistas a verificar si 

le t'orle es apropiada o no. 

ga el capitulo II se Pcipaintea  los conceptos Iundhuatilia 

teóricos *Obre los modelos o funcione. de producción. 21 estudio 

do le impresa comienza con un análisis de la produccidn. La 

esencia de una empresa es comprar factores, utilizarlos para 



producir bienes y servicios y vender los productos. asta 

afirmación es válida tanto en el caso de las empresas 

competitivas como •n el de los monopolios, tanto en el 

capitalismo como en el socialismo. Se dedica, pues, este capitulo 

a analizar le teoria de le producción. Cabe señalar, que se hace 

una análisis detallado a le función de producción Cobb-Douglas, 

debido a que esta parte de le teoría económica, es la gula en la 

construcción de nuestro modelo de producción. Se ven, por lo 

tanto, conceptos como: producto total, medio y marginal, la 

elasticidad de la producción, la tasa marginal de sustitución 

técnica y la elasticidad de sustitución. Al final de este 

seccidn, se explican otros funciones de producción, lo anterior 

con le finalidad de explicar el porqué se seleccionó la tuncién 

de producción Cobb-Dougles en el estudio empirico real. 

$1 capitulo III presenta una visión general de los aspectos 

más relevantes de la actividad de le Industria Automotriz 

Terminal .de México, un primer apartado aborde los antecedentes 

histdricos del automovil, tanto a nivel mundial coso en México, 

el siguiente apartado muestra las principales disposicionen 

legales de la Industria Automotriz Teraincl, en estás ,  

«Oposiciones se observa, el alto impacto que ha tenido al marco 

reguletorio en la industria, desde el decreto automotriz de le« 

que tus le causa principal de la creación de la industrie de 

autopertes mexicana. Lainformación estedistice constituye una 

herramienta fundamental pera conocer objetivamente loe fenómenos 



económicos y sociales en su dimensión, estructura, 

comportamiento, distribución e interrelaciones. De esta manera, 

su utilización es indispensable para llevar a cabo le elaboración 

de didgnostifos, la sustentación de estudios e investigaciones, 

la formulación, instrumentación y control de planes y programas, 

as! como la evaluación de resultados. Por lo anterior, toda la 

información estedistica se tiene el el apartado denominado 

comportamiento de la Industrie Automotriz. Por último, debido a 

la importancia que esto reviste, se presentan una serie de 

comentarios en relación e la perspectiva y a los cambios 

estructurales de le economía mundial, los cueles influyen 

directamente en el funcionamiento de la Industria. 

11 capitulo IV resume el estudio econosótrico, y debido a 

que los datos y el modelo son los puntos de partidade dicho 

estudio, se inicia el capitulo con una descripción de la 

estructura actual de la Industria automotriz terminal de México. 

Dote estudio permite conocer la estructura del mercado de 

automotores, se analizan quienes son los principales fabricantes 

nacionales de automóviles, camiones, trectocamiones y autobuses 

integrales, asi como el origen del capital y de la tecnologia de 

las empresas automotrices terminales en Mico. rn el apartado de 

la construcción del modelo y de la descripción de les variables 

del Modelo, le presentan los datos eapleados pera le estimación 

40 modelo, se hace una descripción de su naturales*, sus 

fuentes, los refinamientos utilizados. le establecen cuales son 
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les variables endógenas y exógena., mostrando dos alternativas 

para la estimación del modelo, modificando solamente le variable 

exógena trabajo, en los dos modelos de producción. La sección 

sobre le estimación estadística incluye, los errores estándar, 

estadísticas t, el 112, pruebas Ourbin-Watson para la correlación 

serial de primer orden, una discusión de posible 

multicolinealided y por último, un análisis de posible 

heteroscedesticided. Una sección de resultados econometricos, 

incluye los signos y magnitudes de los coeficientes estimados y 

sus comparaciones con los signos y magnitudes teóricos o 

predichos, este análisis estructural muestra las elasticidades y 

los resultados de las pruebas de hipótesis. Por último,'se 

realice un análisis económico y matemático de le mejor función de 

.producción estimada, mostrando básicamente, las economies de 

escala, les productividades del capital y del trabajo y los 

cálculos del producto total, medio y marginal de las variables 

económicas utilizadas y un ejemplo sobre la senda de expansión de 

le empresa. 

Las conclusiones generales considera los resultados más 

importantes y la bibliografía lista las citas completas de todos 

las revistas y libros e los hace referencia la tesis. 
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La producción, en forma 	general, es la creación de 

cualquier bien o servicio que los agentes económicos pueden 

adquirir. Para lograr tal producción es necesario la utilización 

de un sinnúmero de insumos o factores que intervienen en ella, 

como la mano de obra, las materias primas, algunos productos 

intermedios y los bienes de capital, entre ellos, la maquinaria, 

herramientas, computadoras y edificios. 

"Podemos definir producción como cualquier uso de recursos 

que convierte o transforma un bien en uno diferente a travds del 

tiempo y/o el espacio. Le producción, en este sentido bastante 

amplio, comprende por consiguiente, no sólo la manufactura sino 

también el almacenamiento, mayoreo, transporte, ventas al detal, 

'mem" intentos de alterar las regulaciones vigente!, el 

empleo de abogados y contadores para que encuentren torees, de 

evadir impUestos, y así sucesivamente."/ 

en economía, al estudiar el proceso productivo y costo de 

zstes  selluede hacer unaclasificación de leía factores en fijos y 

variables, Mejore en aras de lograr un análisis mas claro'y 

sobre,  todo de suprimir las dificultades que implica el uso de 

si 
LE ROY MILLER, ROGER., mumecomma, (TRADUCCION DE STELLA 

DE CALY0),, HC. GRAW HILL•  HEXIco,' 1980, pp. 192. 

11 
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cientos de factores diferentes. Un factor es fijo cuando no lo 

podemos cambiar inmediatamente aún cuando las condiciones del 

mercado nos muestran que es favorable dicho cambio. Sin embargo, 

en la vida real ningún factor es fijo, en el sentido estricto de 

la palabra,'ya que en el largo plago, dicho factor pasa a ser 

variable. Como ejemplos de estos factores podemos mencionar a los 

edificios, las plantas, la maquinaria y más aún, el personal 

directivo. Mientras que los factores variables son aquellos que 

se pueden canbier al momento que se desea modificar el nivel de 

producción. Entre estos factores se pueden mencionar a diferentes 

clases de trabajo, de materias prime y de bienes intermedios. 

Asimismo, a los factores fijos y variables los podemos 

considerar a corto y a largo plazo. En el corto plato uno de lo' 

tactorés es completamente fijo y para lograr variar el nivel de- 

producción es necesario que cambien concretamente los insumos"  

cOnsiderados como variables. En el largo plato todos los factores 

son considerados como variables, ya que estos pueden alterarse 

con el transcurrir del tiempo. 

21 objetivo principal de un empresario AS determinar que 

nivel de producción es óptimo para Al y teniendO esto como base, 

ver cuáles Ion las proporciones adecuadas en las (Pe-se  pueden 

combinar los pactores. Be pueden considerar a las proporciones de 

20a. torne Aistintast , proporciones fijas ,y proporcionee 

variables. Cuando se consideran las  propordiones variables, la 

12 
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producción puede variar a corto plazo, en este procesó se 

modifica principalmente la cantidad de factores variables, por lo 

que se dice que cambia la proporción de uno de los factores 

respecto de otro. En cambio, en la realidad, es raro encontrar 

MI producción sujeta a proporciones fijas, ya que en la gran 

mayoria de los procesos productivos, los factores estan dados:en 

proporeionee variables. 

Tomando en consideración los supuestos antes mencionados y 

siendo la empresa la unidad primordial de la producción de bienes' 

y eervicios, cuyo objetivo es el maximizar sus ganancias, sujeto. 

a un determinado nivel de costos y a la vez bajo la restricción 

de una tecnologia dada, surge la función de producción, que viene 

a ser un elemento fundamental en la Teoría del-  Equilibrio de 1a 

InProsei 

"La función de producción es el nombre técnico que se da -a 

la relación entre la  cantidad máxima de producción que puede 

ditienersó y  ics factores necesarios para obtenerla. 8º define 

para un estado dado de conocimientos técnicos".111  

se  el caso de  una industria que produce un solo producto, 

tomando en cuenta, solamente dos insumos, se puede representar 

matemáticamente a le función de producción de la siguiente 

11/ SANUELSOM, PAUL A., y NORDHAUS, WILLIAM D.,ICONONIA, MEXICO, 
Nc. ORAN HILL, NEXICO, 1992, pp. 580. 

13 
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manera: 

f(L,K) 	 (II.1.1) 

donde Y es el nivel máximo posible de producción, L y K las 

cantidades de insumos que intervienen en el proceso productivo, y 

f(..) es una función que se supone que es continua, unívoca con 

derivadas parciales de primer y segundo grado. En este caso, L es 

trabajo y K capital. 

Como en la teoría económica los valores negativos no tienen 

ningún significado económico, los elementos que forman la función 

producción (II.1.1.), no pueden ser negativos en todo el 

proceso productivo. La obtención de un nivel máximo de 

producción se da por la utilización de diferentes coMbinaciones 

de insumos (L,K). Y en vista que la función es continúa, 

pueden. obtener un número infinito de combinaciones, pero lo que 

realmente definirá cual es el nivel óptimo a producir, !serán las 

Condiciones tecnológicas y a la ves la información tecnológica 

que - se tenga sobre las diversas combinaciones de lOs factores, 

pero sobre todo el conocimiento que se tenga de los precios de 

los insumos y del producto. 

mag usases es Las Iviczon• bu eboDUccEoM 

En las funciones de producción se manejan una serie de 

.conceptos qué resulten ser herramientas valiosas en la Economia, 

ya que permiten hacer mediciones en todos los campos de data. A 

14 
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continuación se examinarán dichos conceptos. 

11.1.1. PRODUCTO TOTIVL 

Tomando en consideración la función de producción Y 

(L,K), se define al producto total del factor L, en la producción 

de V, como la cantidad de producto Y que se obtiene utilizando L, 

con el supuesto de que X permanece constante, por lo que X será 

solamente un parámetro y Y se convierte en una función de p. 

La relación que existe entre Y y L, solamente se alterará si 

cambie el nivel del factor X. La gráfica (11.1) nos muestra 

diferentes cantidades hipotéticas del producto total de L, donde. 

Se observa que la curva sube prieero lentamente, después un poco 

más aprise y al final más despacio, donde alcanza un punto liaxilo 

y el finel empieza a descender, este comportamiento  viene a 

reforzar 'el principio de los rendimientos fisicos marginalee 

decrecientes, este principio o ley nos dice que a medida que 

magenta la cantidad de un insumo variable y mientras los demás 

insunos permanecen fijos o constantes se logra alcanzar una 

cantidad máxima de prOducto que desciende cuando se incrementa 

~más la cantidad del insumo variable. 

Se pueda definir al producto medio del factor L (PUL), como_ 

la relación que existe entre el producto total Y y el nivel del 



	 na  
otrozAmli 	:mi: ti  tomas  ouumi 	sima. 

.... ,  	 , ..... 
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factor L que se necesita para obtener Y, o sea, el PMEL es la 

relación producto-insumo para cada nivel de producción y la 

cantidad que le corresponde de L. 

El producto marginal de L (PRAL) se define como la relación 

entre la variación de la producción total de Y y las variaciones 

en la cantidad de L. 

Reforzando lo anterior: "El producto medio de un insumo es 

el producto total dividido por le cantidad del insumo que se 

emplea en esa producción. Es decir, que el producto medio es la 

relación prodUcto-insumo para cada nivel de producción y el 

volumen correspondiente del insumo. El producto marginal de un 

insumo es le adición al producto total, imputable a la adición de 

una unidad del insumo variable en el proceso productivo, cuando 

el insumo fijo permanece constante.",  

Matemáticamente podemos representar el producto medio y 

marginal de la siguiente manera: 

el producto marginal viene a ser la derivada parcial de Y 

11/ 	FERGUSON, C. g.  Y 00ULD, J.P., nom szcaoscomonea, 
ITRADUCCION DE EDUARDO L. WARM, FONDO DE CULTURA ECONONICA, 
NEXICO, 1978, pp. 136-137. 

17 
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respecto a L: 

   

 

d Y 

 

d t(L,E) 

d L 

 

PEAL 

 

• (11.1.3) 

 

 

d L 

 

verbalmente, el PEAL es el limite de le tasa de variación de Y 

con respecto a la variación de L, manteniendo fijo E, cuando la 

variación de L tiende a cero. 

En base a los datos hipotéticos que se encuentran dentro de 

la gráfica, se representan gráficamente el producto total, el 

na011,  y el marginal (gráfica 11.2). 

En esta gráfica se observa que cuando va aumentando L, tanto 

el producto medio y el margine). crecen, pero una ves que se 

intensifica más el uso de L, los dos productos tienden 

doemoire "Olmo, la curva del producto marginal alcance un 

máxino, cuando se tiene un nivel de insumo lis pequeáo al punto 

máximo del producto medio ,y ademés la curva del producto total 

corta a le, del producto medio cuando esta últimaalcants su pinto 

máximo, en este caso tenemos un rendimiento medio 'creciente 

porque.  el producto marginal es mayor que el prodécto Medio y si.  

esto fuera al contrario, el rendimiento medio seria decreciente., 

En en  términos geomátricce,.el producto medio viene a ser la 

Pivitanto,  de la lime EU* va del origen a un punto - cualquiera de 

le.Curva del producto total, en donde el producto medio 'logre 

su máxiwo nivel cuando esta linea es tangente por erribe a la 



TOTAL 	-- 10 23 43 60 64 63 66 67 67 66 
MEDIO 10 11,3 13 13 12,8 10,8, 9,4 8,4 7,4 6,6.  
MARGINAL * 13 22 15' 4 1 1 1 0 -1 

.......................... . 	• 
111101/1#1T11111111 
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curva del producto total, en tanto, el producto marginal es la 

pendiente de la tangente a cualquier punto de la curva del 

producto total, el producto marginal logra su máximo nivel cuando 

esta pendiente es mayor, en este punto se emplea una cantidad 

menor de L cuando el producto medio logra su máximo valor. 

thia. LO/ 1110CDAWAS DI PAODOCCION. 

Anteriormente se ha señalado que una empresa crea bienes y 

servicios tomando en cuenta un número diverso de combinaciones de 

insumos o factores y una forma de representar gráficamente estas 

combiniciones es a través de las llamadas curvas de isocuentas. 

Se puede definir a una isocuanta como la curva o el lugar 

geométrico que nos indica todas las posibles combinaciones de los 

factores (L,X), que den como resultado un 

produccien, o bien, aquellas combinaciones 

proporcionen el mismo nivel de producto Y. 

muna isocuanta (del griego iso que significa igual) muestre 

combinaciOnes alternas de insumos de capital y trabajo que,pueden 

utiliaer para obtener un nivel particular de producto"4/ 

La gráfica 11.3 nos representa un conjunto de isocuantas, 

donde el trabajo L se representa en el, eje de las abscisa, y 

4/ 	OICHOLSOS, WALTER., caoncomma »TIMM ou 
Sittele:" INTERASERICANA, S.A.5.A DE C.V., MICO, 1943, pp. 143. 

20 
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el capital K en el eje da las ordenadas. Y cono la función de 

producción es continua, en teoría, puede haber un número infinito 

de combinaciones de L y K para lograr un nivel dado de producto 

Y, o sea, en la curva isocuanta se pueden observar diferentes 

combinaciones de loe factores, que nos proporcionen la misma 

cantidad de Producto. 

Asimismo, al incrementares L o X, ocasiona un incremento en 

Y, este aumento se representa en otra isocuante, por lo que: 

Y2 > Yl. 

La forma convexa hacia el origen de las coordenadas que 

tienen las curvas de isocuantas, se debe principalmente a que 

doOreden las expOnded deVivadas Parciales (la 'aguada derivada 

now.mide la curvatura de una función) de la producción respecto a 

L o .4  se Mientras que, la Pendiente de la tangentX on cualquier 

punto de la curva isocuanta nos mide la-  relaciónen la qua"*-. 

puede sustituir el tecier:L por K, o Viceversa, manteniendo`'  

contante el nivel de producto Y. 

nasa. e0ngled1011 OS MONO& 

es importante conocer la tase a le que un factor sustituyo a 

otro mantenidndOse constante el producto, y ademes el cambio 

Parneotual de la relación de insumos  que «estaca un cambio 

porcentual dedo en le teme de sustitución. 

22 
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La tasa de sustitución es el cambio en la cantidad de un 

factor dividida por el cambio en la cantidad de otro factor y a 

la pendiente con signo negativo se le llama tasa marginal de 

sustitución técnica (TMST), que es el cociente entre los 

productos marginales de L y K. Se puede obtener a la TMST 

partir de la diferencial de la función de prOducción Y gi f(L,K): 

4 Y 	t1 	E2  dl 	 (II.1.4) 

en donde f 
dY 	 d V 

d L 	 d 

que son las derivadas parciales de L y K, o bien, el producto 

marginal de L y K respectivamente. Y además como se supone. Ole 

les variaciones entre los factores no altera el nivel. de 

preducto, igualanosedVacero: 

d I, t:  

d L - t: d 

d K 

t: 	d L 
(II.1.5) 

Une de les principéles caricterlátices - de la tale marginal 

daiinstitUdión tdcnica es que debe ser decreciente, o sea, 1 

TWST de L debe disminuir conforme aumenta la cantidad aplicedéde  

L, mientras (00:n disminuye. Esto es resultado del.princ1pio de 

23 
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que los productos marginales deben ser positivos y decrecientes y 

es por ello, que también las isocuantas deben ser convexas en 

todos sus puntos. 

II./.5. LA ELASTICIDAD DI LA RECIOS DI noveczom 

Una medida que sirve para conocer los cambios proporcionales 

iguales en cada uno de los insumos (L,K), es la elasticidad de 

los factores de la producción, esta se define como la relación 

del cambio porcentual del producto entre el cambio porcentual que 

experimenta uno de dos insumos mientras que la cantidad usada de 

los otros insumos permanezca constante, tenemos: 

lacón  de cambio porcentual de Y con respecto de Y 
EL 

Razón de cambio di L con respecto a L 

en donde, 

EL • Elasticidad de la producción de L. 

Para cambios pequeños o en términos infinitesimales, EL so. 

escribe como: 

EL 

	

d (1f/Y) 	I d V 

	

(L/L) 	d L 	Y 
(11.1.4) 

   

IIII.S. 111 ELASTICIDAD DI suortfoculi 

Una de las principales propiedades de las funciones de 

24 
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producción es la llamada sustituibilidad de factores entre si y a 

veces es necesario contar con una medida que muestre el grado en 

que un factor se puede sustituir por otro, esta medida es la que 

se conoce por el nombre de elasticidad de sustitución (o) que se 

define como le razón del cambio proporcional en la relación de 

insumos de factor, al cambio proporcional en la relación de 

productos marginales, o sea la tasa marginal de sustitución 

tecnica, considerando el supuesto de que la cantidad de producto 

Y no varia, la elasticidad de sustitución o se representa de la 

siguiente' manera: 

d ln (K/L) 

d ln (14(L/PNX)  

d in (K/L) 

d In (MIT) 

Ilesticided de sustitución del factor L. 

rasa marginal de sustitución tecnica 

In esta última representación el numerador viene a ser la razón 

de capital a trabajo, mientras que el denominador, es la relación 

del producto marginal del trabajo y el capital, 
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11.1.7. DITIANZMACZOM 011. ORADO Di ROMOOMMIDAD DI UVA FUNDIDO Y 

PRINCIPAL!• PROPIRDADRO QUI cammusam DMA ZURCIDA DA 

PRODUCCZOM tinumans soximmas/ 

Una función es homogénea de grado k, cuando al multiplicar 

todas las veriables independientes, por un número real 1, la 

función Y es multiplicada por 0, k veces. 

Topando a Y 	f(L,Ki..Xn) tendríamos: 

f(014,0.,.µXn) 

(11,1.8) 

En una función de producción, el grado de homogeneidad, 

sirve para determinar los tipos de rendimientos que nos presenta 

dicha función de producción. 

Los rendimientos explican los cambios que sufre el producto 

ente. los incrementos de los factores productivos (L,K). Los 

rendimientos constantes a escala o llamados también' Unciones 

lineelmonis homogéneos, son las más comunes, en este tipo de 

rendimientos el producto Y se incrementa en la misma proporción 

en que se incrementan los inmto, (L,X), ésto puede expresarse 

mitetiticemente de la siguiente manera: 

Ahr .cyA ANALISIS DETALLADO DE ESTA PARTE DEL CAPITULO PUEDE 
JUMARSE EH: CHIANO, C. ALPRA, Mr10004PORDARANTALAS DI . 1COMOOIR 
MATEERTICA, HC. GRAN HILL, HEXICO, 1974, pp. 375-370. 
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uf(L,R) = f(4,0() (II.1.9) 

en este caso el grado de homogeneidad de la función es k = 1. 

Por otra parte, al incrementares los insumos (L,K) u veces 

puede suceder que se obtenga uña cantidad mayor del producto Y, 

que u veces al inicial, obteniendose así rendimientos crecientes 

a escala, que se representarían de la siguiente forma: 

f(oLeoE) > uf(L,K) 	 (11.1.10) 

y el grado de hostogéneidad es k > 1. 

Por último, los rendimientos decrecientes a escala, 

indican que el cambio experimentado del producto Y, es menor que 

el cambio de los insumos (L,X), la representación matemática 

serie: 

t(ML,01) < et(L,R) 

último rendimiento el grado de homogeneidad es k < 

Veme una de las prinCipales aplicaciones de las funciones 

linealmente homogéneas se dan en el campo de la Teoría de la 

llroduCción, es importante analizar las principales propiedades 

que contiene una función de producción linealmente homogénea. 

PRIMERA PROPIEDAD 

El producto medio del factor trabajo L (PNEL) y el producto 



medio del capital (PNEK), solo pueden expresarse exclusivamente 

como funciones de la relación capital/trabajo, k' ■ K/L. 

Por ejemplo, si se multiplica cada variable independiente de 

Y o f(L,K) por un factor k • 1/L, la producción se transforma de 

Y a kY • Y/L, por homogeneidad lineal. En consecuencia Y se 

expresarle de la siguiente maneras 

• f(EL,L/L) • f ( (K/L), 1 ) 	f ( k', 1 ) 	(11.1.12) 

esto significa que el segundo miembro de Y 	(L,K) es una función 

exclusiva de E' • (K/L) y tanto L y K de la función original 

serón reemplazadas por 1 y E', en donde quiera que 

respectivamente. 

Por lo tanto, si tenemos una relación capital/trabajo igual a 

♦ (k'), el PKEL seria: 

♦ (L/LXL) ■ ♦ k' 

y el pm vendria ser: 

PNEK e Y/K • (Y/L)(L/K) 	(k')/(k') 

In donde 1 "1  1, K k' y Y ♦ (k'). 

Ya que tanto el WEL y el PNEK son funciones exclusivas 

k•, la homogeneidad lineal implica que, al mantenerse constante la 

relación capital/trabajo, los pm de L y de 1C también se 

mantendrian constantes, sean cual sean los valores absolutos de L 

28 
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y E. Por lo tanto, si la función de producción es homogénea de 

grado 1, el PNEL y el PMEK serán homogéneas de grado O, en las 

variables K y L, pues los cambios en la misma proporción de K y 

L, manteniéndole constante 	K/L, no cambiarán la magnitud de 

1011 productos medios. 

SEGUNDA PROPIEDAD 

De la misma forma, también el producto marginal de L (PNAL) 

y do K (PNAK), son funciones exclusivas de X', es decir, de.le 

rOleción capital/trabajo. 

Pare encontrar los PNA de L y K, se obtiene el producto 

total 	L y 	respectivamente y a continuación se saca el 

diferencial de Y con rIspecto de It y L, paré ello Y gi t(L,K) se 

puedo expresar como Y L á (W) por lo expuesto en la propiedad 

lo' por lo tanto: 

P(Lok).  L 0 (W) 

en elonde el producto total 'de K es: 

(11.1.15) 

y el producto total de L es: 

6 k* 

é L iL 

6 

   

-K 
(II.1.16) 
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por lo tanto: 

6V 6 
PRAL • —  ( 	L 0 	(k') 	) 

6L EL* 

0(W) - ic*01(k1 

y el MAK es: 

6Y 	6 
— 	( IO(X') ) • •'( kl 
EX 

(11.1.17) 

(II.1.10) 

con esto queda demostrado que tanto PRAL y MAK son 'funciones 

exclusivamente de k', y por lo tanto, permanecen constantes 

mientras que : k• también permanezca sin variación y vienen a ser 

homogéneas de grado O en las variables K y L. 

TERCERA PROPIEDAD 

Esta última Propiedad ea basa en el teorema de Eulet• o 

teorema de la adición cuando se aplica a la producción, que 

•Matelaticaeente se escrihe'como: 

(II.1.19) 
EL 

Ahora hien, utilizando• las dos propiedades antes 

mencionadas se puede realizar la demostración del teorema de 

Euler, en donde tendriamos: 

30 



MIL QI La JIPI[ 

	

[ iY 	61( 

	

K — 	L 

	

iK 	 6L 
Kes(W) 	L(0()') - It'40(k.) ) 

SO(E1 	Le(k.) - I'O(k') 

• LO(Al 	Y 	 (II.1.20) 

En té:tinos matemáticos esta propiedad nos indica que el 

• valor de una función linealmente homogénea, es el resultado dé la 

suma de términos, los .cualei son el producto de las primeras 

~IVO*" parciales y la variable independiente que le 

corresponde! 

Mientras que, el significado económico de.elre  teorema nos 

dice que cuando se tienen rendimientos constantes a escala y si 

Cede .  Sector Vale si valor de su producto marginal, el producto. - 

total eiv terminaré exactamente por la participación de la 

dietribución de :todos los factores, o sea, los costos de los 

helor*, (L,K) sumarán exactamente el producto -total Y. 

Sto!. WIMAMIA DI FACTORES N LA »ODUCCIOM. EL CASO DE YEA 

orenacciatmegoll Do racTiass con um MININO De com.*/ 

Suponiendo la  función de Producción Y 	t(L,K), 

4/ 	EL TEXTO QUE SIRVIO COMO BASE PARA EL DESARROLLO DE ESTE 
APARTADO FUE: 
BAUMOL, WILLIAM. nula scomonica Y amausze Di ormacions, 
HERRERO KHOS. EDITORES, MEXICO, 1969. 
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empresario tiene como objetivo obtener un nivel de producción Y, 

con el nivel de costo más bajo, en otras palabras, lo que trataré 

de hacer es minimizar su gasto pero con la restricción de la 

función de producción. 

En este caso, el costo total de producción vendrían a ser: 

PI L * pa g 	 (II.2.1) 

en donde: 

C • Costo total de la producción 

PI y P2 • los precios de los insumos L y K 

L y K • las cantidades de los factores utilizados 

se 'supone que PI y P2 varían al cambiar el nivel de 

producción, pero permanecen sin cambios para un nivel 4e 
producción determinado. 
• 

Una vez establecidas estas condiciones lo que se tendría qué 

minimizar es lo siguiente: 

PI L P2 1( 

sujeto a la restricción 

I(L,K) 

NaCiendo uso del método de'los mUltiplicadores de Lagrange 

obtenemos la llamada función objetivo aumentada: 

32 
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(P1 L 	P2 K ) 	r ( Y - f(L,K) ) 	 (11.2.2) 

una vea establecida este fórmula y para satisfacer la condición 

de primer orden para un minino de costo, igualamos a cero las 

derivadas parciales de Z con respecto a L, K y r , por lo que 

tendriamos: 

.2.3) 

$ Z 
	

Of 
P2 . r---- o 	 (11.2.4) 

6K 
	

K 

62 

ir  
f(L,K) (11.24) 

Si despejamos la primera ecuación tenemos: 

if 
Pl r 

L 

[Ir 
Pl 

 

 

Pl 

ét 

 

L 

(II.2.6) 

a la ves despejando la segunda tenemos: 
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Pa- 
[ di 

K 

 

P2 

 

Pa 

dr 

X 

Y si igualasos los dos resultados tenemos: 

211 	.P2 

it 	di 

L 

(II.2.7) 

(11.3.a) 

gconómicamente hablando la ecuación anterior nos dice que en 

el Punto 'oasis* de cosSineción de insumos la combinación de 

relaciones Precio de insumo-producto sarginal debe de ser igual 

para otee teeeee. Aqui el multiplicador de Lagranqe 	se puede 

interpretar como el costo marginal de la producción, ye que la 

✓elación nos indice la  cantidad del gasto por unidad de producto 

» reine' del insumo en cuestión. 

Ahora bien, 	intercambiamos términos finalmente 
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tendrlamos: 

6f 

(11.2.9) 
P1 

P2 

L 

X 

Este resultado se puede interpretar de la siguiente manera: 

la división del producto marginal de L y X, ea igual a la razón 

de sus precios, en donde la óptima combinación de factores con 

un minino de costo, esta representado por la tangente de una 

curva isocuanta con la linea de costo a una curva de isocosto (la 

curva de isocosto se puede definir como el lugar geomítrico de 

las coMbinaciones de insumos que coincide en un mismo costo 

total) (ver gráfica II.4). 

En esta última ecuación, Pl/P2, nos representa la reciproca 

de la pendiente de isocosto. Esta curva se puede expresar como: 

aquí Co representa un valor parieetro de costo. 
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ét 

L 

ét 

ops la reciproco de la pendiente de una isocuanta, que es una 

medida de la taca marginal de sustitutidn técnica de K por L y 

como en este caso el nivel de producción so Y, se tiene solamente 

una curva de isocuanta. 

En la gráfica 11.5 se observa que un ~regarlo puede 

producir diterentes niveles de producto Y a un costo C2 y Cl, 

siendo este el nivel de costo mis bajo, en donde el costo •initio 

viene a ser la tangente a la curva de producción. 

En ente caso el empresario tiene diversos niveles de 

producción representado por una serie o finilla de isocuantas y 

para él Se sis conveniente elegir la combinación de L y 1 en 

donde el costo es el minino, que se representa por.el punto dé 

tangencia de una curva de isocuanta con le linea de isocostl. 

Ls 'Unió oD, nos nimmentli le OHM de expansión, que 

rellane de la unión de los diferentes puntos de tangoináia a que 

denilugir las Sembinicionii óptimas de los diterentee niveles de 

producción y costo. Por lo lento, el empresario elsgird .  

únicaginiek aquel nivslAe producción en donde la Combinación de 

~toree es óptima, y este se encuentra exclusivemente dentro de 
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la linea de la senda de expansión. 

Una vez establecida la condición de primer orden y para 

asegurar un costo minino, es necesario que las isocuantas sean 

convexas en el punto de tangencia con una curva de isocosto. 

SS.3. La necios pa ~eme coes.00~7/ 

La función de producción Cobb-Douglas, llamada así por sus 

creadores Cobb. C.W. y Douglas. P.H., es un tipo de función muy 

utilizada en el análisis económico, tanto.a nivel micro como 

macro, ya que ofrece una serie de ventajas cuando se interpretan 

sus resultados, ya sea en tórmines estadisticos o económicos. 

La función de producción Cobb-Douglas, suponiendo que 

solamente hay dos factores de producción, tiene matemáticamente 

la siguiente forma exponencial: 

w és el nivel de producción y es una variable 

7, 	ESTA FUNCION FUE ESTUDIADA EN LA DECADA DE LOS VEINTE. 
DOUGLAS TUVO UNA CARRERA PROLONGADA Y DISTINGUIDA COMO SENADOR DE 
ESTADOS UNIDOS POR ILLINOIS, Y PVE ASESOR IMPORTANTE DE GRAN 
PARTE DE LA LEGISLACION SOCIAL PROMULGADA EN LAS DECADAS DE 1930 
Y 1940. 
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L y K • son los lectores de le prodlicción, en este caso L 

trabajo • capital, ambas son variables y 

independientes. 

es una constante positiva y nos mide aproximadamente, la 

escala de la producción, o sea, el volumen de producción que 

se logra cuando se utiliza una unidad de cada factor. 

o VO4, son tracciones positivas, y nos miden la respuesta de le 

cantidad 	de producción a las variaciones de los 

productos. 

Aqui, tanto A, o y 0 son parámetros estadisticos a estimar. 

Para resolver le función de producción Cobb-Dougles más 

tecilmente, es necesario transformarle de una función exponenciál 

a una función lineal utilizando las leyes de los logaritmos. Por 

lo lento, le nueva función de producción seria: 

lit Y In A 4» o In L+ O ln E  

en esta nueva ecuación, le linealided de dos parámetros nos 

permite .hacer uso de los teoremas matemáticos y estadísticos y 

'adeaás es muy útil para calcular los valores que toman las 

variables en este tipo de modelos. 

"f41 función de producción Cobb-Douglas resulta de utilidad 

para trabajos empíricos debido a que es lineal en loquitmosi.. 

Al utilizar esta toree, los procedimientos estadísticos 
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reletívemente simples permiten hacer estimaciones de a y.b."1/ 

En este punto el necesario recordar les propiedades 

esenciales que deben de satisfacer las funciones de producción, 

pera que lel más adelante se utilicen en la función de, producción 

cobb-Doolleso 

PRIMA PROPIEDAD 

Mi() • f(L,0) 	0 	 (11.3.3) 

este propiedad indica que pera elaborar el Producto  Y,  es 

necesario la aplicación tanto de L como de K. 

Mulo/ PROPIEDAD 

if 	 $f 
2 O 

OL 	 élt 
2 0 	 (11.1.0 

la propiedad segunda nos.indice que tanto el producto sarginal de 

L y 11 deben deser no Relativos. 

~ERA PROPIEDAD 

éit 	 42c 

01/ 	...une técnica de investiqecion muy utilizada consiste en 
reunir datos de le industrie sobre 111, K y L, ,y utilizarlos para 
malear las constantes a y b. ..• 
NICNOLOOR, WALTER, ibid., pp. 150. 
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f2t 	dar 12  

	

8L2  6K2 	ama 

 

(11.3.5) 

 

gete tercera propiedad asegura que las curvas de isocuantas 

tengan pendiente negativa _ y convesividad hacia abajo. 

u.a.a. oarameaar paL momme MIMO Y aaaszaaL EM La reacia os 

PRODUCCZOO COge•DOWSLAS. 

Partiendo de la función de produCción Cobb-Souglas original 

y Suponiendo rendimientos constantes wescale: 

0 L1" • A (K/L)°  L L A (k')° 	 (II.3.1) 

el producto medio de L, en caso de homogeneidal:lineal y de 

acuerdo alas propiedades anteriormente citadas, seria: 

A (k')° 	 (II.3.6) 

Y pera A: 

PMEK 

donde ge ■ g/L 

    

  

A (kle 

(Al 
u A(Al°  ge Afkl° -1  (1/.3.7) 

    

AeLpikeb, se definió al producto marginal como el aumento de Y 

coso consecuencia del aumento de uno da los factores, con el 

supuesto de que los demi' persanecen constantes, o sea, la  
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41( 	 Y 
A Ks(1-0L" 11 A(1-2) -- 

4L 
(II.3.8) 

II ~II O« ~Mi 011:01218UOI 

derivada parcial de Y, respecto a uno de los factores L o K. 

Ahora hien, para la función Cobb-Douglas, la derivada 

parcial de Y respecto a L serias 

mientras que para K vendría a ser: 

° 
4V 	 Y 

A 	0-1  L-(°.1)  ■ A2 - 
411 

11  0 	I 	

(11.3.9) 
K 

ea importante que tanto el producto marginal de L y K cumplan con 

la siguiente condición: 

D(1-0411.10  Ae(r)c".' 	 (II.1.10) 

lo cual implica que aehos productokmarginales sean poaitivos,n1 

igual qua .  . los. parámetros e y 0, ya que el producto Y y los 

factores L y K deben de aplicarse y a la ve: obtenerse siempre en 

cantidades no :negativas. 

ft.11.1. LA ILAIITACIDAD DI LA Insonce:or OO LA Palle1011 Di 

DODD•009411411 Y CO OPADO Dl 110110111115110AD. 

gn términos generales, la elasticidad de una función de  

producción se definió coleo larelación del cambio porcentual del'.  

producto entre el cambio porcentuil que experimente uno de los 
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insumos, o sea: 

41 	[Y] 

d V 	L 
EL 	 (II.1.6) 

Para el caso de la función de producción Cobb-Douglas, las 

elasticidades de L y K, son los exponentes de la función 

original. Matemáticamente serian: 

(II.3.11) 

d Y  

Por otra parte, para determinar el grado de homogeneidad, se 

Parte de la función original, donde se supone que L y K se 

incrementan en una proporción µ , tendremos: 

f(0401) s A (UL)* (00 

f(µL,01) • A u°  L.  m0  KO 

f(0L,µK) • A m°  Lcg  KA 

f($L,$K) - 0+0  (A L0  K0)  

1(01409 	át0  f(L,K) 

(11.3.12) 
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con este resultado se observa que el grado de homogeneidad, es el 

resultado de la suma de los exponentes a + p. Además para 

gorantisar que se cumplan las tres propiedades mencionadas a y p 

deben de cumplir con las siguientes condiciones: 

<o<1 	0<0<1 , o +051 (11.3.13) 

Con estas condiciones, si a + p • 1, se dice que la función. 

presenta rendimientos constantes a escala, si a + O > 1, la 

Unción da rendimientca.crecientes y si a + p < 1, la función 

presenta rendimientos decrecientes. 

Zn el caso en el que el grado de homogeneidad de la función 

01410  prOducCidn Y sea igual a uno, 14 función presenta homogeneidad 

lineal y. sus productos marginales de L y K Ion he:mimes de 

grado O, es decir, que estos cambian cuando .cambian '  

propércionolmente lei dos insumos, por lo que para dUplicar el 

producto Y se necesita duplicar L y K respectivamente. 

LA AOATZTOCION-01 ~Di DA LA mem Do COODOCCIOV - , 

Atopihimuliea. LA TACA amaso» Di OCCUTDDIOT TDODSCD Y.Ida 

ellOTITIDAD OS ougengegoo. 

Se habia definido matemáticamente a la tasa marginal de 

sustitución técnica' de la siguiente manera: 

tl 	 dK 

fº 	 dL 
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esta ecuación nos representa el aumento de la cantidad aplicada 

de un factor que se necesite para recompensar el decremento de la 

cantidad aplicada de otro, manteniéndose fijos todos los demis 

rectores y la cantidad de producto Y. 

Para el caso de una función Cobb•Douglas, la TKST seria: 

fl 

Por 

a 

otra,  

(In 

dL 

Y 
e — 

L 

(II.1.14) 

(o), 	se 

tZ 

Ven 

— 

la elasticidad de sustitución parte, 

definió coso la razón del cambio porcentual en la proporción de 

insolaos  da  factor, al cambio porcentual en la relación de la tasa 

marginal de sustitución técnica, con el supuesto de qua la 

cantidad de producto Y no verle. 

Para _una función.de producción de Cobb-Douglás, 

elasticidad de sustitución serie:. 

d(K/L)((P/1)(11/0))  

(") d(1/1) (X/L) 
(11.3.1S) 

Con el resultado de esta ecuación se observa que para la 
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función de producción Cobb-noyglas, se tiene una elasticidad de 

sustitución constante e igual a la unidad, en toda la curva 

~anta, lo cual define matematicasente a la función y la hace 

ser una de les funciones de producción sis empleadas en la 

ecanosia. 

Uste40 ti POMO Di COITOS PM OMA PUMCSOM DO PRODUCCIOY 

DOWOODOLADe 

Para obtener la función de costos para una función de 

produCcidn Cobb-Douglas es necesario establecer las siguientes 

hipótesis: 

h) ;siete un aireado de competencia perfecta para todos los 

rectores de la 'producción, por lo tanto, los precios de.estos son 

para el empresario sol:u:ente datos y él no puede int/uir en, 

ellOs, Vis variaciones de le desanda que el realiza. 

b) »tálamo, a cada factor, L o K, se les retribuye tomando en.  

90.00 au OrOduCtividad marginal. 

Una vea establecidas las anteriores hipotesis, se parte de 

función Cobb-Douglas original: 

A 0 0 

y los costos se representarian de la siguiente manera: 

P1L ♦ P2K 	 (11.2.1) 
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Tomando en cuente el supuesto del inciso b, el producto serginal 

de L es: 

dY Y 
■ e 

L 

Y 

(11.3.1) 
dL 

dY 
- (11.3.9) 

dit 

ponlo tanto: 

  

PI 

 

Y

L  
(I1.3.10 

    

(I1.3.17) 

una velmsteblecida esta condición, y tomando en cuente lo visto 

myle parte de la demande de factores, tenemos: 

d t 

PI 

Pa 	d t 	L 

K 

(nade) 

esto nos represente la condición óptima de eqeilierie da la 

"Pm". un nivel dado de Producción. Además, si se quisiere 

elevar la producción, tendrIeses un nuevo nivel Optimo de 

equilibrio, que se verle en otra isocuanta diferente a la 

4S 
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primera. ( a la curva que une los diversos puntos de equilibriO 

de las diversas combinaciones óptimas de insumos y productos se 

le llame senda de expansión). 

Ahora bien, para obtener la función de costos es necesario 

hacer una serie de transformaciones matemáticas, despejando L y K 

de (11.2.1) tenftiamos para L: 

y si a la ves se despeja L y K de (Zi.3.»), se tiene: 

e X11 

1P1 

(11.3.1X) y (11.3.20) para L so 
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pira K serie: 

C PlL 	e PiL 

pa 	o pa 

haciendo despejes: 

Ce 
(11.3.23) 

111(0+0) 

a continuación se sustituto (11.3.23) y (II.3.11) in la tuncién 

original (11.3.1) y haciende les transformaciones necesarias se 

intime el costo  total: 

C e 
------ 
Pliklal 

 

  

el costo venirle e ser: 

# o  

1 	P2 
(eo) (0/20) 

e q 
A (11.3.34) 

la ecuación (11.3.24), es la función isplicita de costos Para 

una función de producción Cohh -Douglas, le cual exprese los'  

.costes totales e, os tunCién de los pare:litros a estimar, del 

valor propio ós la producción y de los precios de los factores L 

Y X. 
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II.4 OMS FOOOSOONO O MOMO. Di PRODOCOSOO 

En esta parte se verán algunos problemas conceptuales, los 

cuales son elementales en la medición estadística de las 

funciones de producción. Son varios los tipos de funciones 

matesáticas los que se utilizan comúnmente para medir funciones 

de producción; sin embargo, dos en particular han sido las que 

más se han empleado en la investigación aplicada y son: la 

función de producción Cobb-Douglas y la función de producción 

ESC. Por lo anterior, esta parte esta dedicada al análisis de 

otras funciones de producción diferentes a la Cobb-Douglas, para 

tener una base para decidir que tipo de función de utilizar en un 

estudio empírico en particular. 

Durante mucho tienpo la función de producción Cobb-Dougles, 

fue utilizada casi principalmente en los estudios estadisticos de 

funciones de producción y en los análisis teóricos de una gran 

variedad de problemas. Se supone que, la simplicidad matemática 

de la función superó las objeciones presentadas a su limitación 

decisiva, o sea, su elasticidad unitaria de sustitución. Sin 

embargo, como se verá en la parte siguiente de este trabajo, en 

1961 Arrow, Chenery, Ninhas y Solow introdujeron una nueva clase 

de funciones de produccion que son mateméticamente simples, 

menudo para ser utilizadas con un tratamiento estadístico 

caracterizadas por una elasticidad de sustitución constante. 

partir de entonces, la función ESC se ha popularizado entre los 
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economistas. A pesar que la función de producción ZOO representa 

una generalización de la función de producción Cóhh -Douglas, la 

robb -Douglas ha sido generalizada en suches otras tornas, mieses 

lee se analizarán a continuación, junto con otras funciones de 

producción de gran Soportando. 

10. PIM« DE ODOODOOZ011 COY OLUTZOZOOD DO OOONSTDONOW 

omemez mei.« 

Otro tipo de función de producción suy utilizada en el 

trabajo practico actual es la función de producción con 

elasticidad de sustitución constante (SIC), cuyo nombre se hese 

en le definición de le elasticidad de sustitución o, dada en 

(11.1.7). 

Ou earecteristice principal es la de su elasticidad de 

sustitución constante y a que puede tener coso cedulón una o que 

teme valores que sean constantes diferentes de 1. 

Le ecuación de le función ZOO es: 

• A taro + (1 - 	-1/,  

./ 	un romo rws 1110PUISTA ZY ML OIOUIZNIT TRABAJO: 
A00014 X. J. OMR 1. O., NIMIAS. D. A. y O0LON, O. N. 
aurna-smase lartannee ale some» sprzeuen, so muy O/ 
IDOSIONICS AND ONANNIN=0, AGOSTO DO 1941, PSI. 20-250. 
LA ~ZOO NATZWICA DO MOTA OZCC100 OZ TOMO DM: 
ODIAN, C. ALOSA, ¡bid, pp. 307-30. Y lerhaleaVOR, D. NICHAZL, 
Ibid. pp. 311•314 
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en donde, 

lt y L son los factores de le producción, capital y trabajo. 

En tanto, los parámetros que definen la función ICC son : 

A : parámetro de eficiencia (A s .0), este denco5m5m 51 mis» 

papel que el coeficiente A en la función Cobb•Douglas: o sea, 

sirve coso indicador del estado general de la tecnologia. 

• • parámetro de distribución (O < 1 < 1), este como la e de le 

función coch-5011,11111,  tiene relación con les participeclonos 

relativas de los lectores en el producto. 

• parámetro de sustitución (O 4), este determina el valor de 

la elasticidad de sustitución (constante). 

:1•Ep1e1. EL  *sapo is geomersuse se LA verems os sposeccur 

Seo. 

PartlendO de (11.4.1), 	si 	se reemplace It y L, 

megeOtivements, el producto que ele Y será ahora: 

• A ( 1(1110-1  ♦ (1 - 4)(14 9)•1/$ 

• A c: k 9(10 .1 (1 • 1) L'O)) 'VI 

■ (k70)•1// Y ■ k 

53 

(11.4.1) 



guM 	~al 

el resultado anterior nos muestra que la función 18C es 

homogénea de primer grado, si tomemos en cuenta lo planteado en 

le parte 11a.7. Por lo tanto, le función 18C, como todas las 

funciones de producción linealmente homogéneas, tiene 

rendimientos constantes e escale, admite la aplicación del 

teorema de Euler o teorema de le adición (tercera propiedad de 

las funciones de producción linealmente homogéneas) y tiene 

productos medios y marginales que son homogéneos de grado cero. 

Por otra Porto, las isoluentas generides por la función SSC 

tienen siempre pendiente negativa y son convexas hacia el origen. 

Pera la comprobación de lo afirmado anteriormente se determinare 

Primase las expresiones de los productos merginales del trabajo y 

del capital (MAL Y PIM) respectivamente. Aqui se hara uso de la 

noticien (...) como abreviatura de (40 * (i - 4)0] 

A (-1/0)1...1-(///4-4  (1 -1)(.11) 1:99.1 
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con estos dos resultados, la pendiente de la isocuanta (en donde 

se representa a K verticalmente y a L horizontalmente) es: 

-(1-4) 	19  - YL 

YK 	4 	L 
(11.4.5) 

ademas (d2K/d1.2) > O, lo que implica que la isocuanta es 

convexa hacia el origen. 

Lh PLAITICIDAD N OUOTITUCIOM De 1111 RIMI011 DI 

WOODUBSON OSO. 

Una ves determinados los productos marginales de K y L, se 

pueda iniciar el estudio de la elasticidad de sustitución de la 

función 28C. 

In primer lugar, para satisfacer la condición YWYK 

de combinación del minino costo es necesario que: 

con esto la relación óptima de factores es: 

1/(19)__ 1/(1+41) 
4 	PL 

4 	 PK 

en este caso para abreviar hacemos 
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entonces 

 

" PL 	(1+13)-1  

PK 

 

      

(11.4.5) 

      

        

bajo el supuesto que (K/L) es una función de (PL/PK), las 

funciones marginal y promedio asociadas son: 

1/(10)-1 
d(K/L) 	C 	PL 

Función morginel 
d(PL/PK) 	1 + p 	PK 

(11.4.9) 

  

1/(1+0)-1 
PL 

PK 

 

Punción promedio • 
(K/L) 

(PL/PK) 
(11.4.10) 

    

Por lo tanto, haciendo operaciones fundamentales la elasticidad 

de sustitución es: 

FUnción marginal 	1 
(1/.4.11) 

Punción Promedio 	1 + 0 

éste reilltado muestra_Ame ,  o cc una constante cuya magnitud 

dolende del valor del Oárimetro 0: 
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eammusaciopze De LA 'OCIO WW. 

A continuación se analizar& como la funcióh-ESC es una 

lemille de funciones de- producciónque incluye, como casos 

especiales, a las funciones de producción Cobb-Douglas, insumo-

producto y lineal. 

En primer lugar, en el valor extremo de p 	1, la función 
41C se reduce a la función lineal 

AUL + (1 	Olti si 	• -1, i.e., o á ei 	 (11.4.12) 

'oil, las isocuentes son, lineales y la pendiente de cada una es 

4 

(1 4) 

Este caso de sustitución perfecta-  o ■ e, nos dice que 

':. 1104905  Cambios- ligeros en' la relaéión Sir Podrían ocasionar 

elteems cambios discontinuo& en K/L, por ejemplo, de un punto. • 

llieltrote a otro. 

En diabio,:en el.valor.  extremo de ti, o lee, en  el limite. 

cuando Itiende-a e), o se aproxima a cero Y. en este caso, en el 
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limite de la función ESC cuando p tiende a infinito, la función 

ESC se aproxima a la función de producción insumo-producto, es 

decir 

L 	K 
min 	, -- 

a 
si 0 --• 	i.e., o 	0 	(11.4.13) 

  

Por otra parte, en el limite cuando $ se aproxima a cero, o 

se aproxima a la unidad, esto es el caso de la función de 

producción Cobb-Douglas, donde, al calcular el limite cuando 0 --
O, la función ESC se acerca a 

6 1-6 L 	si p 	0,1.e., o 	. 	 (11.4.14) 

Para poder observar más claramente . estas tres 

generalizaciones veamos la grafica I1.6: en esta se, muestran las 

isocuantas de estos diferentes casos y la estimación de o que 

properciona internación sobre la curvatura de las isocuantas. 

Aqui se obéerva que las isocuantas de la función ESC cruzan los 

ejeS,s1 o >. 	y que son. aeintóticas a las lineas horizontal y 

vertical si o < 1. 

Por. último, Como se vio anteriormente le función de 

prodUCción .Cobb-Douglas es un caso especial de la función  de 

produCción ESC, correspondiente a una elasticidad de sustitución' 

unitaria. Pero a la inversa, la función ESC puede ser considerada 

como una generalización deAa t'unción de producción Cobb-DoUgles,,' 



ORAFICA 11.6 
GENERALIZACIONES DE LA FUNCION 

ESC 

EN ESTA ORAFICA SE MUESTRAN LAS 
ISOCUANTAS DE DIFERENTES CASOS DE 
LA ESC, DONDE LA ESTIMACION DE LA 

ELASTICIDAD NOS DA LA CURVATURA DE 
LAS ISOCUANTAS 

pendiente = (tila) 
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esto último en el caso de una elasticidad de sustitución no 

unitaria pero constante. Por ejemplo, al expandir 1nV en una 

aproximación de la serie de Taylor para la ESC alrededor de lo - o 

se obtiene 

"i(1 - I) 
1nV e a+hélnL+h(1 - 4)1nX - 	 (1nL - 119) 	(11.4.15) 

2  

en esta ecuación, la primera serie de tirminoe en el lado derecho 

son loa de la función de producción Cobb-Douglas, y el último 

toirmino es el que considera que o m 1. Esta aproximación es 
mejor mientras más cercana esté la elasticidad de sustitución a 

i, y se reduce al caso Cobb-Douglas si • O. 

ilge4.11 Lb MOMO DR YOODOCCIOM TRANCImmm TAL. 

gata función cuenta con la siguiente forma: 

A L. 	eill+041  A > O, o',/' S 0, 	(11.4.16) 

Dile caso se reduce a la función de producción Cohb-Dougles 

si desaparecen e' y 41*. Tomando logaritmos 

In y • a + a In L 	ln K + e*L + pm 	(11.4.17) 

se 'deduce que In y es una función lineal de los insumos L y X, 

ami como  de lob .109ebitmos de  los.  insumos In L y ln k. Para la 
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función de producción trascendental, es posible que los productos 

marginales se eleven antes de eventualmente caer, también permite 

elasticidad de producción variable y elasticidad de sustitución 

variable sobre el rango de los insumos. Tambien, nótese que o' y 

11! no son invariantes ante un cambio en las unidades de medición. 

ZE.4.31  LA »MOZOS DM PRODUC01011 assula-asvamma. 

Otro enfoque para generalizar la función de producción Cobb-

Douglas es la función de producción Zellner-Revankar, de la fOrma 

Yak 
	

ge A La 0 , 	O. 	 (II.4.111) 

Mete caso se reduce A la forma Cobb-Douglas si c 

Secando aclaramos. 

la 
	+ cy 	a 	cl 1R 	+ pinK. 
	

(11.4.19) 

Este caso es el anverso del caso trascedental. En la 

itanción de prOducción trascedental, los insumos y logaritmos de 

100 insumos entran en el lado derecho, mientras que en este .caso.,  

la. producción el logaritmo de la producción entran en el Jade, 

izquierdo de la ecuación. 

LAPV1101011.1111 puma« Yenen'anlenal,  

Este enfoque tiene la siguiente forma: 

ALa II  c 2 O. 	 (11.4.20) 
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Este caso se reduce a la función de producción Cobb-bougles 

si c - O. Extrayendo logaritmo*, 

(I *cln Y)Inycia+§lnL*Eln K 	 (II.4.21) 

• de modo que ln y y (In y)2  aparecen In el lado izquierdo de la 

ecuación. 

I'.4.S. Lb P000100 00 '000000100 111100100ARIT0101. 

Esta función conocida tembidn como Transloq, que es la 

abreviación de logarítmica trascendental, tiene la siguiente 

toma: 

lny • a + o inL + O 	I in ieE * imud + t(lnk) (11i4.32) 

Esta. :unción es cuadrática en los logaritmo§ de las 

Variábles, se reduce al caso Cobb-Douglas si desaparecen los 

parámetros. v, 6, e; de otra manera exhibe elasticidad de 

sustitución diferOnte de I. En general, asta función es Muy 

flexiblé . pera aproximar-tecnologías de producción arbritaries, en 

tdénInol de posibilidades de sustitución. 

En lérmino0 94~41.4. paran insumos, la función Translog.  

set 

n n 
y 	a*Eei In xi +k: :fi, In xl In xi 	(II.4.22) 

i-1 	 1.1 je' 

donde xi es el insulso 1*ásiso y vij • vji. Nótese que esta 
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función tampoco es invariante ante un cambio en las unidades. 

10.4.e. LA 11000100 00 PA00000100 Di 1011000-10000CT0. 

• Temblón conocida como la función de Leontiet tiene la 

siguiente forma: 

L 	X 
.in  

a 	b 
a, b 	> 	0. 	(11.4.24) 

en está función de producción las isocuantas tienen forma de L, o 

sea son angulos rectos, y la función de producción no hace 

factible la sustitución entre insumos. La condición de 

maximiseción de ganancias, dados los salarios de factor, politivo, 

es 

Mea e ea. 
a 	b 

(11.4.25) 

.61116:61¡ la operación en el vertice de las isocuantas. Por: lo 
tanto'  

Y 

K 

Y 
(MG») 

de manera que los parámetros a y b son, respectivamente, el 

insumo de trabajo por unidad de producto y el insumo de capital 

por unidad de producto, -las proporciones fijas de insumos a 

producto. Las ecuaciones en (1I.4.26) son utilizadas para 
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estimar los parámetros a y b, conocidos como "coeficientes 

técnicos". Una caracteristica principal de esta función, es que' 

la estimación se basa en una sola observación, por lo que no se 

usan tecnicas de regresión. La utilización de esta función, ya 

estimada, se da en estudios de insumo-producto que se interesan 

por las interrelaciones entre sectores productivos, mismas que 

surgen del hecho de que loe insumos en cualquier sector, están 

formados por porciones de las producciones de otros sectores, por 

ejemplo: 

sea Xíj el insumo de la »manda 1, qué es producida en el 

sector i, para ser utilizada en la producción de la mercancía j 

por el sector j, entonces los coeficientes tecnicos comparables a 

(A.2.11), están dadoe por 

i, j 	l'h.** • 

Le función de producción de proporciones tijas tiene una gran 

variedad de aplicaciones en técnicas de produccción'del mundo 

real. ,haches maquinas reqUilren un complemento fijo .de mano.de 

obra y cualquier exceso es superfluo y es posible que varios 

tipos de maquinas. una vez construidas, pertenezcan a este tipo, 

el modelo de ProPorclonee fijas es apropiado en muchas tornas' 

piral:Unen la producción. 
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11,4.7. TIPO Di DMICZOY Di POODOCCAOM A armula MM UY YOTUDZO 

Esta última sección del capitulo, tiene como objetivo 

desarrollar una serie de criterios, matemáticos, estadisticos y 

económicos, que sirvan como gulas para seleccionar el tipo 

apropiado de función de producción en un estudio empine° en 

particular. 

Como es sabido, varios tipos de funciones matemáticas se 

utilizan comúnmente pare medir funciones de producción, las más 

utilizadas son las: funciones lineales, funciones elevadas a una 

potencia (sencilla y multiple), funciones cuadraticas y/o cubicas 

(ver cuadro 11.1). 

Una función de producción lineal no es muy utilizada, debido 

a que el productomarginal es siempre una constante en todos los 

niveles dé producción. *si, cada unidad adicional de insumo rinde 

b unidades de producto. Lo anterior viola la ley de los 

~disiento, marginales decrecientes, por lo que las funciones 

lineales no cumplen los requisitos de una investigación empírica 

si es espera que cambie mucho el producto por razones teóricas. 

gin eabargo, Puede ser utilizada para variaciones muy pequeñas 

del produCto. En tanto, analizando la ecuación de la elasticidad 

de la producción se conluye que si la linea de producción pasa a 

través del origen (a*0), la elasticidad •s en todas partes 1. Si 

la linea no pasa a través del origen, la elasticidad es diferente 
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para cada valor de X. Su valor y signo depender. de los valores 

relativos y de los signos de e/X y b. 

Las propiedades de una función de producción elevada a una 

potencia que expresa el producto total como función de un solo 

insumo son: e) Si se supone que la constante a es igual a 1, la 

curvatura de la función depende del exponente b, que debe de ser 

positivo para que tenga sentido económico. Por lo tanto, si 11.'1, 

lé curva es una linea recta. Para b)1, la curva siempre es 

convexa respecto a la base y para b<1, es cóncava en relación con 

la base. Se concluye que la constante b define le porción de 

transformación para las diferentes magnitudes de X: b) La función 

del productO marginal permite una actividad marginal creciente, 

constante o decreciente. Asi, si bel, el producto marginal y el 

peoducto promedio serán constantes en el nivel a, en este caso 

Y 	b>l, el producto marginal crecerá con la X creciente, 

dependiendo de la magnitud de b, en este caso Y ■ X2  y su 

Prelhicto ,  marginal es igual a 2X. Por último, si b<1, el producto 

marginal disminuir:Icon la X decreciente, de nuevo dependiendo de 

la SASSitod  de b: c) La propiedad conveniente e interesante de 

que le:elasticided de Producción es constante para todos 

VAlerOn'de X y es igual al exponente en la función elevada a una 

d) La ecuación es lineal en 

gráficamente se exprese en forma logarítmica, asi, para 

se estima estadisticamente en forma 
• 
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Las funciones de producción elevadas a una potencia y con 

insumos variables velltiples son más realistas que aquellas con 

sólo un Insumo variable, este tipo de función ya fue estudiada a 

fondo a lo lergo de este capitulo. Si la función tiene forma 

cuadratica, el signo menos de sus productos marginales aseguran 

rendimientos marginales decrecientes con insumos crecientes y 

donde la elasticidad de le producción es diferente para cada 

nivel de insumo. 

Este análisis preliminar, nos mostró que se pueden adaptar 

numerosas formas de ecuaciones algebraicas a los datos de insumoT 

producto para poder obtener funciones de producción. Es 

Comprobable: que distintos procesos determinarán distintes 

~iones: magnitudes de coeficientes variarán con faCtores teles. 

coso el • área disponible, la forma en que están colocedis: les 

viequines,: flujos dé trabajo, calidad del equipo, grado .te 

meceniseción, magnitud de insumos "fijos", etc. Debido a la gran 

gamo de diferentes procesos productiVos, es necesario contar con .  

paules para elegir una función que se adapte correctamente. 

leprimero que se 'puede decir acerca de la selectidu de 

funciones „algebreiCes de producción es que son modelos 

mituidlicus que sólo pueden aproximarse e una "verdadera" 

relación OU iMiuuCTptóduCto.: Lo iipurtaute  es que le función de, 

ilrÓ4h001414 hipotótica tiene un propósito vital y analítico como 

• abstracción del proceso de producción: real que supervisan los 
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ingenieros y los administradores, ami, a pesar de que los 

factores intangibles, agentes catalíticos y las incertidumbres 

que se atribuyen a roturas, desperdicios, errores, mala 

comunicación, errores de juicio, etc., no sean tomados en cuenta 

en una formulación algebraica, el modelo debe ser aceptado 

necesariamente como una aproximación incompleta del sistema más 

que como fórmula precisa. 

La mejor gula para escoger una función aproximada al 

empezar un análisis empírico es le teoria subyacente. O sea, la 

función seleccionada debe reflejar las propiedades tisices de loe 

factores biológicos, psicológicos, económicos o ambientales, o de 

procesos de los que debe hacer le derivación. Como un ejemplo 

simplista, una función lineal de producción tendrie que 

~asarse, si la probabilidad de un producto marginal constante 

fUera: muy pequeña y, ponlo general, éste es el. caso. También se.. 

debe de considerar le facilidad con la cual un investigadOr puede 

ligot la teoria con las ecuaciones algebraicas. Por ejemplo, 

algunas investigaciones biológicas hen considerado el fenómeno de 

la, producción como un estudio similar al proCeeo del crecimiento 

Orgánico y algunos estudios psicológicos han .entocado este 

problema dentro de un Marco de le t'orle del eprendicoJe. Por 

consigUientei dependiendo del problema, es muy posible dar 

ratones igualmente validas para preferir un tipo de 'función a 

otro. 
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Por lo anterior, los criterios económicos y estadísticos, 

para seleccionar el tipo apropiado de función de producción, 

pueden obtenerse de las propiedades especiales de las diversas 

funciones de producción estudiadas hasta ahora. Algunas de éstas 

estan mencionadas en el cuadro 11.2. y abarcan factores tales 

como la torea de las diferentes curvas, su productividad 

marginal, su elasticidad, su relativa facilidad o dificultad con 

respecto a la computación y demás. 

El cuadro 11.2 resume tres de las funciones más importantes, 

ya analizadas en este trabajo, la función de producción Cobb-

Douglas, la de Elasticidad de Sustitución Constante y la Función 

de Insumo-Froducto o de Leontief. Con los datos contenidos en 

este cuadro resumen, se deduce que la la función de producción • 

que más se apega a nuestro objeto de estudio, es la de Cobb-

Douglas, debido principalmente que esta cumple con todos los 

planteamientos teóricos supuestos, a saber: a) cálculo a través 

de técnicas economótricas de los coeficientes de la producción, a 

y O; b) cálCulo directo de los rendimientos a escala que operan 

en la industria automotriz, a + B: c) análisis estructural de las 

elasticidades con los resultados de las pruebas de hipótesis. 

Otro aspecto importante que se tomó en cuenta para la 

selección de la función de producción adecuada para el estudio 

empírico fue, la proporción de los factores o lo que se conoce 

coso sustitución de insumos, medida a través de la tasa marginal 
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de sustitución técnica. Esta sustitución de insumos, nos 

proporciona las formas de las isocuantas. 

En la gráfica II.é. se tienen tres formas distintas de 

isocuantas para tres formas diferentes de funciones de 

producción, la Cobb-Douglas, la de Insumo-Producto y la de 

Sustitución Perfecta. 

No se seleccionó a la función de Insumo-Producto o de 

L•ontief, debido a que es una función de producción con 

proporciones tijas de los factores, en donde no es posible una 

sustitución de insumos. En esta las isocuantas tienen forma de L, 

lo cual revela que las maquinas (capital) y le mano de obra deben 

utilisars• •n proporciones absolutamente fijas. Cada maquina 

tiene un complemento fijo de trabajadores, que no puede variar. 

Aqui, la productividad marginal del trabajo es cero, lo cual 

elimina nuestro supuesto de que les funciones de producción deben 

de tener cierto grado de sustituibilidad de insumos, 

elaborar una cantidad constante de producto. 

El caso opuesto al que acabamos de analizar, se refiere a 

una función de producción infinitamente sustituible, en donde la 

elesticidad de sustitución es infinita, en esta la tasa marginal 

de sustitución técnica es constante en toda la longitud de una 

isocuenta. El trabajo puede sustituir con libertad al capital a 

un indice constante de reemplazamiento, o sea, sin llegar a una.  

productividad marginal decreciente. Lis isocuantas muestran. que.  
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cualquier nivel dado de producción podrá generaree empleando sólo 

capital o sólo mano de obra, al llevar simplemente el factor de 

sustitución basta un punto alejado. En el mundo real esa 

posibilidad parece poco factible, por lo que rechazamos este tipo 

de función de producción para nuestro estudio empirico. 

La función de producción ESC, permite determinar a partir de 

datos del mundo real la facilidad de sustitución de insumos. Esta 

función proporciona pruebas considerables de que la producción no 

es flexible como lo implica la función de producción Cobb-

Douglas, ni tan inflexible como en el caso de proporciones fijas. 

La licitante para usar esta función en nuestro estudio, fue el 

parámetro de sustitución B estimado (este parámetro determina el 

valor de la elasticidad de sustitución constante), ya que si este 

es igual 	(la elasticidad de sustitución es infinita), la 

función se reduce a una función lineal, 	cuando B tiende a 

infinito y la elasticidad se acerca a cero, se aproxima a la 

función de producción insumo-producto, y por último, cuando A se 

acerca a cero y la elasticidad se aproxima a la unidad, este es 

el caso de la función de producción Cobb-Douglas. 

En conclusión, todas las consideraciones antes mencionadas 

son las quias que se deben de tomar en cuenta al seleccionar la 

función más '<Plica para una situación dada. 
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Debido a la influencia que ejerce sobre el conjunto de las 

relaciones socieconósicas del pais, la industria automotriz es 

una de las principales ramas que más interesan a los funcionarios 

gubernamentales e investigadores de la realidad económica 

nacional. 

Además, •l carácter de actividad económica de punta ocasiona 

que la elaboración de la politica comercial e industrial para 

éste sector sea considerada coso primordial dentro de dos 

prograeas de fomento al desarrollo nacional. Asi, desde 

principios de los años sesenta, cuando empezó a adquirir mucho 

eee iellertencia, el Gobierno Federal diseñó apoyos de naturaleza 

diversa, como: fiscales, administrativos, en materia de inversión 

extranjera, en infraestructura, etc. 

Esta industria fue concebida para hacer frente a la demanda 

doméstica de automdviles,.además, para producir medios y equipos 

detransporte encaminados a la actividad productiva (camiones de  

carga, tractores y tractocasiones) y a la movilización de 

personas (autobuses integrales), con estas caracteristicas llegó 

torear un sector dinámico productor de bienes de consuno 

duradero de capital. 

Bajo estas precisas generales se iniciará un estudio 

detallado de esta industria, con el objeto de conocer su 
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trayectoria y el papel que desempeña en la economia mexicana. 

111.1. APTZCZDZYTti MZSTORZCOO OIL AUTOMOVIL 

En el ya largo peregrinar por este planeta, el hombre ha 

tenido la necesidad de poder allegarse bienes con el objeto de 

satisfacer el conjunto de sus necesidades esenciales, para lograr 

este objetivo con más prontitud y eficacia, ha desarrollado su 

talento en la elaboración de implementos más prácticos y 

funcionales. Un descubrimiento muy importante es la rueda, que 

junto con le tracción animal es aprovechada en infinidad de usos. 

Asimismo, otro de dos logros más importantes se da cuando se 

Inventa el vehiculo de transporte. 

En le época del Renacimiento, Leonardo da Vinci, empiezá a 

utilizar en sus inventos . los engranes, los cuales se fUeron 

perfeccionando, iniciando asi en el siglo XIX la fase de las 

máquinas industriales. Es durante este siglo cuando las.  

diligencias ~han las zonas de efluencie'de la industria y el 

comercio. Asimismo, al iniciar este siglo se empieza a 

experimentar con vehiculos de autopropulsión, utilizando 

esencialmente la-fuerza del vapor. 

Al .concluir el siglo XIX nace el vehiculo de motor de 

combustión -interna, el cual actualmente sigue funcionando!  Este 

nuevo VoniculO1 al iniciar su vida, es considerado como - un 

artefacto de lujo y para ser utilizado en los deportes, es por 
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ello que encuentra una serie de obstáculos, inicialmente, por las 

condiciones pésimas de los caminos, después, por las leyes 

anacrónicas existentes en esos momentos y por último, por la 

natural oposición de las empresas y los particulares 

acostumbrados al uso del ferrocarril y de los carruajes jalados 

por animales, con estas limitantes dicho vehículo empieza a 

florecer'hasta inicios del siglo XX. 

"Según el " Public Roads of the past,AASHO", 1952, el 

Proyecto básico deSiegfred Marcus de Viena, en 1875, "del motor 

de 4 tiempos es el que actualmente tiene uso mundial. 

En 1878, se registró en Estados Unidos la primera patente 

para un motor de gasolina. En 1887, Gottlief Daimler fabrica su 

primer automóvil en Alemania. En 1388, la Connelly Motors 

Company, de Nueva York, puso a la venta sus productos, 

siguiéndole los automóviles Daim-ler y Duryea, en 1891 y 1892 

respectivamente. En 1894, se corre la primera carrera 

automovilística entre París y Rouen, Francia. En 1895 se celebró 

la carrera de 100 millas entre Chicago y Libertyville, E.U.A., 

ganando Duryea con velocidad promedio de 13 kms. por hora. En ese 

mismo dio (1895), existían en Estados Unidos tan sólo 4 

vehículos. En 1896 había ya 16 automóviles y en 1900 eran ya ocho 

mil y para 1910 el número había aumentado a 468,500 vehiculos.010,  

19/ TRAFFIC ENGINEERING NAND-500X. CITADO EN ANDA, 40 AÑOS 
SIRVIENDO A NEXICO. 1945-1985, unen DM IR AMOCIACIOY 1111110» 
Da Ineeanappage pg autmoniall, ENERO-FERRERO DE 1985, pp. 4. 



La primera guerra mundial tuvo una influencia positiva para 

la industria de los automóviles de combustión interne, ya que la 

mayoría de los militares y civiles observaron una serie de venta 

jes, produciéndose mal un gran aumento en la producción de estos 

automotores, así, si en 1914 habla en los Estados Unidos 

1°763,016 vshiculos de motor, ya para 1920 la cifra habla 

ausentado a 9'239,161, con lo que se observe el fuerte impacto 

que recibió este medio de transporte. 

Mucho antes de este acontecimiento, ya se habla llevado a 

cabo la primera real cadena de montaje en el mundo, cuyo producto 

fue el primer modelo de lord "T", conocido como Tin Lizzie, La 

producción de este modelo duró 19 años y su producción fue de 

150007,033 automóviles, entre el periodo de octubre de 190$ a 

mayo de 1927. 

Le forma de producir de Henry Ford sienta las bases de, la 

producción en torna masiva, ya que fue el primero en producir los 

primeros vehículos en serie, y cuyo método es empleado aún en 

nuestros días. 

El vehiculo de motor, en los últimos 70 años, ha sufrido una 

serie de transformaciones. Al iniciar su vida y considerado como 

un artefacto de lujo y para ser utilizado en los deportes, nadie 

pensaba cono iba a llegar a influir en la economía de todos los 

pelees. Los principales cambios ocurridos al automóvil se 

refieren especieleente a su potencie, volocided,  y comodidad. En 

~CU R1& MalIMI 
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lo referente a la potencia del motor de gasolina, esta ha 

aumentado en una relación aproximada de 1 a 10. Ligado a este 

incre mento en potencia, también ha adquirido una mayor capacidad 

de carga, ya que en la actualidad, la gran mayoría de ésta es 

movida en camiones y una proporción considerable de pasajeros son 

transportados en autobuses y automóviles. Por lo que concierne a 

la velocidad, esta también se ha mejorado sustancialmente, 

llegando a 200 o más kilómetros por hora de promedio en las 

competencias y en los vehículos conocidos como standard se pueden 

desarrollar velocidades de alrededor de 150 kilómetros por hora, 

en caminos no sinuosos. Mora bien, en comodidad los automóviles 

han dejado de ser frágiles, ruidosos y saltarines y se han 

convertido en una prolongación del sofá del hogar, en donde, los 

usuarios, recorren cientos de kilometres, comodamente sentados, 

sin ruidos y sin fatiga. Más y más transformaciones se den año 

con año, y tal parece que no va ha tener fin su evolución. 

:En 1536, el español Sebastián de Aparicio fue el primero en 

construir una carreta en México y fue el primer vehículo que se 

.lebord, pera transitar por los caminos anchos que circundaban la 

• ciudad de México y los pueblos vecinos. Por lo tanto, el fue el 

primer carretero y dolador de mulas para unirlas al carro que 

construyera Miguel Calado, soldado y carpintero de oficio. El 

Mismo contruyó la primera carretera en el Nuevo Mundo,  que iba  de 
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México a Veracruz, entre 1540 y 1550 y años más tarde construyó 

la México-Zacatecas. 

"Esos vehiculos se multiplicaron tan rápidamente, que para 

proveer la conservación de caminos, en 15311, por cabildo del ocho 

de enero, el Ayuntamiento de la ciudad de MéXiC0 mandó "que 

ninguna persona sea osada de traer ni traiga en ningún dia de 

tiesta ni domingos por esta ciudad carreta ninguna cargada de 

lelia, de tierra ni de piedra, so pena de haber perdido 10 que en 

dicha carreta traxiere o la dicha carreta".""f 

Ya para 1176 el transporte de carga era a base de mulas, 

carros y carretas, que eran lentos y muy costosos, lo que 

ocasione!» que sólo pocas ~canelas podian ser transportadas, ya 

que soportaban el recargo de les tarifas elevadas y no se 

maltrataban mucho durante el trayecto. Asimismo, los principales 

medios de transporte de pasajeros eran los llamados carruajes, 

entre ellos las diligencias, además de las literas, las calesas, 

las volantes, las carretilla:By los convoyes. 

notreepondió a Manuel Zscandón elptivilegio de establecer 

el primer servicio de diligencias en México, en 1453: 

anteriormente, en 1147, se tomó del ejercito americano el. sistema.  

111/ MEZA, RIVAS, HERISERTO. naclasovas 011 MIXICO. EXCELSIOR, 
MÉXICO, OCTUBRE 12 DI 1964, CAP. XIX. CITADO EM: 
UNCE, ROBADO, DIEGO. azeToma Y vassamerro economice DR 
RUZ«). MÉXICO, UNAN, 1969. 
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de transporte a base de carretas. El desarrollo de las 

diligencias fue muy lento, porque en contra de ellas habla una 

oposición constante por parte de los arrieros, que velan en esos 

vehlculos una competencia desleal."11/ 

Las rutas principales de las diligencies, con salida en la 

ciudad de México, eran las de Veracruz, Morelia, Tolude, San 

Blas, Tulancingo, Cueutle y Cuernavaca. 

"En 119$ entró el primer automóvil a México, era un auto 

francés, marca Dellanau Villeville, hecho a mano en las fabricas 

de Curvier, en Telón. De tres que llegaron ese año a la población 

del Paso, Texas, éste fue adquirido por el millonario Manuel 

Cuesta y llevado a Guadelejera. El que lo , condujo, Andrés Sierra 

goma«, lo registró como el automóvil No. 1 en Monterrey, 

elmismo año." as/ 

El establecimiento en México de casas distribuidora* de 

automóviles, se inicia en 1910. Estas tintan el papel de 

lifórtadores y distribuidoras, y pocas eran las ciudades que 

contaban con este servicio. El movimiento revolucionario de 1910 

trabé swdesenVolvimiento natural, teniendo en coneidereción que 

era una "¡Olvidad que daba grandes oportunidedes debido a que era 

alt,  LOPEZ, ROSADO,  DIEGO. Ibid. pp. 49-50. 

11/ ROJAS, GONZALEZ, GUILLERMO. unen aman., maxico, 1955, pp. 6.  
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un mercado no explotado, fueron vendidas sólamente 215 unidades, 

entre 1908 y 1916. 

El uso del automóvil se incrementó debido fundamentalmente 

al progreso técnico de los motores de combustión interna y a la 

producción de éstos en serie, además por el los daños de las vise 

férreas como consecuencia de la violencia de la Revolución y el 

uso intensivo de los ferrocarriles durante esta época. 

Ya para el año 1924, circulaban en el pais 42, 

y en 1925, 53,554, la demanda anual superaba ya el 

mil unidades, lo cual significaba un aliciente 

instalare la primera Planta ensambladora en 

siguientes datos muestran como se fue incrementando 

automóvilesa4/: 

858 unidades, 

nivel de ocho 

para que se 

México, los 

el uso de los 

VALOR 
(miles ft pesos) 

9,363 
9,124 
25,501 

7,802 
11,892 

205,935 

Es principalmente en la ciudad de México, durante esos años, 

cuando se desarrolla el sector distribuidor de automóviles. 

14/ DIRECCION DE ESTADISTICA ECONOMICA, ~MI 111102111000 DI 
uy wipplazo 1 911m1918), NEXICO, 1927, PP. 39. CITADO EN: 
LOPEZ, ROSADO, DIEGO. Ibid. pp. 149. 

el 
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Después, al implantarse politices gubernamentales encaminadas al 

desarrollo de carreteras, crece el sector distribuidor a 

diferentes Retados de la República Mexicana. Observandose, año 

con año, el incremento sustancial de las ventas. 

A tisis de les dios cuarenta, desaparece pricticamente el 

doble papel de importador y distribuidor de automóviles, como 

causa de le prohibición del Gobierno, a las importaciones de 

vehiculos armados en el extranjero, que tenia coso objetivo 

proteger a la naciente industrie ensambladora del pala. 

Immumme welostemei amas DI la INMOTO* 

Aglalen:S.19/ 

La implantación de la industria automotriz, tuvo entre sus 

objetivos primordiales contar con una industria integrada -tanto 

en el sector terminal como en el de autopartes• que produjera 

empleos y salarios, a la ves que financiara le acumulación de 

capital per medio de las exportaciones y con el apoyo de una 

gredncl sustitución de importaciones, con el objeto de otorgarle 

un contenido cada ves mayor de producción nacional a todos los 

productos exportados. Con todo esto se trataba de lograr un 

superSeit comercial que viniera a financiar las importaciones que 

0/ 	PARA UN ASRLIele Med DITALLACC,  DE ZATA ORCCION CONAULTRefs 
AUOCIACIOM RAX/CAMA , DA DIOTRISUIDORAS DA AirfaMOVILIS,' 111111112IPALIe 
ASOWOOTCSORRO LINALUOVORL OMS* suyelloloa - 1111111-sfill.,:fflutice, 1,,I.  
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se necesitaran para no trabar su ciclo reproductivo, además con 

el apoyo de politices de fomento industrial decretadas por las 

autoridades gubernamentales. 

Estos eran las principales intenciones de los decretos 

oficiales publicados desde entonces, mismo que se analizaran a 

continuación. 

PERIDD DE 1945 A 1955. 

La segunda guerra mundial ocasionó en los Estados Unidos, 

toda la industria automotriz se dedicara solamente a la 

producción bélica, esto interrumpid el suministro de componentes 

Y partes de automóviles para el ensamble de vehículos a las 3 

empresas existentes en México. Este acontecimiento obligó que se 

fabricaran internamente tales componentes y partes de los 

automóviles, empezando de esta manera •l desarrollo de la 

industria de autopartes. 

ga el aso de 194$ se otorgaron permisos para importar 

autoióviles en ~ice. La demanda de estos automóviles era mayor 

que -la demanda de dos ensamblados en México debido a la gran 

variedad de modelos y a su bajo costo. Este comportamiento de los 

consumidores emenazaba la actividad de las Plantas, tanto en su 

Producción coso en el empleo,  por lo que el Gobierno se vio en le 

neeesidad de Implantar un control de las unidades ensambladas o 

Ampértadas a, través del mecanismo de cuotas, a la vez, sujetó al 

*3 



El 30 de diciembre de 1950, se promulgó la Ley de 

Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica, esta 

permitió tener un mayor y mejor control del sector automotriz, 

imponiendo precios máximos al mayoreo y menudeo, teniendo como 

base una utilidad razonable, a la vez se adoptaron mecanismos 

pertinentes para evitar desajustes en el mercado interno. 

PERIODO DI 1956 A 1965 

En este periodo, se fueron constituyendo nuevas empresas de 

ensamble, además aparecían en el mercado nuevos tipos y marcas de 

automóviles. A fines de los años cincuenta, el pais ya contaba 

con una amplia gama de vehiculos armados internamente, pero sus 

genáncies económicas eran muy pocas, pues este sector tenía una 

escasa contribución en lo correspondiente a la generación de 

empleos, incorporación de partes nacionales, uso de materiales.  

auxiliares y adelantos tecnológicos en el proceso de elaboración. 

Asimismo, la sustitución de importaciones era limitada, ya que el 

ahorro de divisas se limitó a la diferencia entre el valor de 

importación de vebiculos armados y el de adquisición del material 

de ensamble en el exterior. 

Una nueva politica de Cuotas de ensamble fue establecida en 

fevoreciendo a la economía del pele pero afectando a 

ditérentes ~reses que decidieron retirarse del mercado, 

44 
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régimen de permiso previo de importación de automóviles. 
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quedando unicamente 12, ocasionando un sector no muy eficiente. 

El 25 de agosto de 1962, con el Decreto Presidencial publicado en 

el Diario Oficial nació la industria automotriz que actualmente 

conocemos, dicho Decreto tenia como objetivo: 

• Elevar el contenido nacional de los vehiculos, 

- Estimular el establecimiento de nuevas industrias de 

eutopertes, 

• Aprovechar al máximo las instalaciones industriales, tales 

como la mécanica, eléctrica, fundición y otras auxiliares, 

- Crear empleos, 

- Reducir el déficit comercial externo, 

• retimular, vía efecto multiplicador, el crecimiento 

económico del pais. 

Por otra parte, desde el lo. de septiembre de 1964 se 

prohibe la importación de motores y de unidades completas pera 

automóviles y camiones, *si como la importación de conjuntos 

mecánicos de ensemble. En tanto, los precios serian controlados 

por la Secretaria de Industria y Comercio tomando como base los 

costos de fabricación, además la integración de automóviles de 

las empresas terminales deberle representar un minino del 60t del 

costo directo de fabricación. 

85 



Con este Decreto se permitió instalar nueve empresas 

terminales, generando un importante crecimiento de la producción 

de automotores y de autopartes, además de un fuerte ahorro de 

divisas y una creciente generación de empleos. 

PERIODO DE 1966 A 1975 

En el Diario Oficial del 21 de octubre de 1969, se publicó 

Acuerdo en el cual se condicionaban las importaciones de 

partes automotrices correspondientes a la cuota básica, a ser 

compensadas con exportaciones de partes automotrices producidas 

en el país. Este nuevo Acu*rdo venia a reforzar el esquema básico 

de sustitución de importaciones del Decreto de 1962, en cuanto a 

la eliminación del gasto de divisas y el mejoramiento de la 

balanza de pagos del país. 

La compensación mencionada en el Acuerdo deberla hacerse a 

partir del año de 1970, para que en un plazo de 8 años, que podia 

ampliarse a 10, la compensación con eXportaciones respecto a-las 

importaciones debería ser del 100%. Si esto no se cumplía, 

entonces la Secretaria de Induetria y Comercio reducirla la cuota 

básica de producción. 

A la vez, el Gobierno Federal daba una serie de estímulos 

para impulsar a la Industria Automotriz, como por ejemplo, 

subsidios hasta por el 1008 de'los impuestos de importación y le 

parte correspondiente a ese nivel de Gobierno por el impuesto de 

DISPOSICION21  lama 
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ensamble. 

El 24 de octubre de 1972, se dio a conocer un nueva Decreto 

que tenia entre sus objetivos: 

• Aumentar el empleo de la mano de obra, 

- Conformar una estructura de oferta de vehículos más acorde 

con la capacidad de compra de la población, 

Incrementar las exportaciones y disminuir las 

importaciones de producto automotrices. 

Asimismo, se seguía exigiendo el 60% de integración nacional 

como minino, además se limitó el número de tipos y modelos que 

podrian ensamblarse, se otorgaron nuevos estimules fiscales, los 

cuales consistían en el 100% de subsidio a la importación de 

material de ensamble complementario y de maquinaria. 

PERIODO DE 1976 A 1985 

Con techa 20 de junio de 1977, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el "Decreto para el Fomento de la 

Industria Automotriz", cuyo principal objetivo era fomentar la 

Industria Automotriz nacional y transforlarla a mediano plazo en 

una industria productora de divisas. Las principales 

disposiciones de ese Decreto fueron: 

- Asignar un presupuesto de divisas para cada empresa,'. 

17 
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terminal, que debian de generar el 100% de las divisas 

necesarias para su presupuesto (50% con autopartes y 50% 

con vehiculos terminados): 

Se fijó un grado de integración nacional mínimo de 50% 

para 	automóviles, 	65% 	para camiones y 70% para 

tractocamiones y autobuses integrales. Asimispo se 

recomendaba que aumentaran progresivamente hasta 1981, 

quedando: automoviles 75%, camiones 55%, tractocamiones y 

autobuses integrales 90%. 

- Se elaboró una clasificación de los componentes 

automotrices en tres categorías: 

a) nacionales de incorporación obligatoria, 

b) de fabricación nacional, 

c) y complesentarias.de importación ( previo permiso). 

• Las empresas que desearan producir mas de un motor 

deberlan• exportar como minino el 60%. La importación de 

vehículos a la zona fronteriza se haría a cargo al ,  

presuptysto . de divisas ds cada planta. 

Se conservó el mismo tratamiento fiscal a los impuestos 

de 	10portaciów y se subsidió con el 100% a los de .  - 

01Porticida. 
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• Se liberaron los precios de los automóviles. 

- Se crea la Comisión Intersecretarial de la Industria 

Automotriz. 

- Sólo las empresas con mayoria de capital nacional pueden 

incoporar motores a diesel en camiones y tractocamiones. 

Ya para enero de 1980, fue publicado el "Programa de Fomento 

para la Industria Nacional de Fabricantes de Autopartes", el cual 

tenle como finalidad reafirmarlos postulados primordiales del 

Decreto de 1977. Después, en agosto de 1980, se expidió la 

"Resolución sobre Planeación Concertada de la Industria 

Automotriz", en donde el Gobierno se compromete a buscar la 

concentración de la oferta y la demanda de componentes a corto, 

mediano y largo plazo, este compromiso incluye tanto a las 

indestries terminal como las de autopartes. 

el Decreto que tenia, como finalidad regular de importación 

dt automóviles y camiones a la franja fronteriza y zonas libres 

01'0dg, se publica en enero de 1981. 

In tanto, la ."Reeolución eobre Anticipos y Contabilización 

de Dividas dé le IndUstrie Terminal" fue emitida exclusivamente 

paraulos modelos 1981 y 1982, esta permitid anticipar excedentes 

de exportaciones futuras en el modelo en donde existian problemas 

pera cumplir con el presupuesto de divisas, poco después esta 

resolución gliedo.sin efeCto para los, modelos 1982. 

89 
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Con techa diciembre de 1981 apareció el. Decreto que 

Establece los Rendimientos Mininos de Combustible para 

Automóviles y por Empresa a partir de 1982. 

La Resolución para Frenar las Importaciones de Vehiculos y 

Autopartes a partir se 1982, se publicó en julio de 1981. 

En julio de 1982 dio a luz la Resolución para Racionalizar 

el Ddticit de la Balanza en Cuenta Corriente del Sector 

Automotriz, esta no autorizaba divisas que no fueran 

autogeneradas por cada empresa, limitando a ello su producción. 

Además se establecen topes para la incorporación de transmisiones 

y transejei automáticos. Asimismo, se llega al acuerdo de que a 

partir de 1983 se integren los nuevos modelos dispositivos de 

seguridad obligatorios. 

El Acuerdo que establece el Control de la Velocidad para 

vehículos Propulsados por Mbtor Diesel destinados al servicio de 

sutotransporte de personas y bienes, fue publicado en agosto de 

1982. 

Pare'cOncluir este periodo, con techa 15 de iseptiembre de 

1983 aparece el Decreto para la Racionalización de la Industria 

Automotriz, y en el Diario Oticial de le federación del die 28 de 

agosto.de 1954, se publicó el Acuerdo en donde se establecen las 

Segles de Aplicación del Decreto. Los principales objetivos' de 

este Decreto son los siguientes: 

90 
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- Adecuar la producción automotriz a las necesidades del 

pais y tener una balanza de pagos equilibrada en divisas, 

sin tomar en cuenta a los fabricantes de camiones con 

motores a diesel, tractocamiones y autobuses integrales, 

los cuales seguirán teniendo un tratamiento especial 

hasta 1986. 

- Desaparecen los subsidios al sector automotriz. 

- Queda prohibida la importación de vehiculos nuevos a 

tranja fronteriza, asi como alas zonas libres. 

- La SECOFI, para 1984 autorizará la fabricación de hasta 3 

lineas de automoviles y un total de hasta 7 modelos por 

Planta, pero para 1945 y 86 disminuirán a 2 lineas y a 5 

Modelos, y ya en 1957 estos se reducirán a solo una linea 

y hasta 5 modelos. 

-`Los grados de integración se incrementan de la siguiente 

manera: de SO a 60% en automóviles, de 65 a 70% en 

comerciales y ligeros, de 70 a 80% en camiones 

Pmózdcsif a 90% en tractocasiones y autobuses integrales. 

Esto se llevará a cabo a partir de 1967. 

prohibe =la incorporación de motores de 6 cilindros a 

gasolina para camiones comerciales y camiones a partir de 

noviembre de 1985. 



- Queda establecido que las Plantas que produzcan camiones 

con motor a Diesel, deberán tener una participación de 

51% de capital nacional como minino. 

- Las empresas de la industria terminal, no podrán fabricar 

componentes que produzca la industria nacional de 

autopartes, salvo autorización expresa. 

- le crea la Comisión Consultiva de la Industria Terminal, 

de 	Autopartes y de Distribuidoras de Vehiculos, y se 

reestructure la Comisión Intersecretarial de la 

Industria Automotriz. 

Las tendencias de globalización que presentan los mercados 

internacionales y le necesidad cada ves más alta, de incorporar a 

las naciones en visa de desarrollo a datos, marcan al contexto 

dentro:del cual todos los sectores productivos del pais deberán 

incorpórale y a la vez desarrollar industrias con niveles de 

productividad y 45tiaaala'a escalas eundialear y  Rae aún, 

deberá de contar con nuevas tecnológica que permiten, primeroo la 

entrada a loenuevoe mercados externos y m'onda, que fortalezcan 

el desarrollo del mercado interno, siempre en aras del bienestar 

los coneuáidores. 

11  a de OialeMbre  de lata, apareció en el Diario Oficial de 
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la Federación una nueva legislación, que tuvo como objetivo 

fomentar el desarrollo de la industria automotriz, ya que ésta ha 

permitido estructurar una importante planta industrial que es una 

fuente importante de empleos. 

Esta legislación contiene un decreto exclusivamente para los 

automóviles y vehiculos comerciales, ligeros y medianos y otro 

más para los camiones pesados, tractocemiones y autobuses 

integrales. 

En el Decreto para el Fomento y Modernización de la 

Induetrie Automotriz se señala que: 

'Las empresas dé la industria terminal establecidas en el pais 

tendrán le libertad de seleccionar las lineas y modelos que 

producirán y podrán complementar su oferta interna con la 

importación de vehiculos nuevos producidos en el extranjero 

empresas propiedad de ellas, cuando dispongan de saldos positivos 

en su Balanza Comercial. Cabe señalar que no se les permitirá 

mantener saldos negativos para cada año-modelo y que la 

importacion está sujeta a la compensación de divisas, la cual 

deberá ser de 2.5 unidades monetarias de sus saldo' a favor a 1 

unidad monetaria para el año modelo 1991: de 2 a 1 unidades 

monetarias para el año modelo 1992 y 1993 y de 1.75 unidades a 1 

para los años modelos 1994 en adelante...0W 

101,  ASOCIACION MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOVILES, CARTA. 
A L11 pasetemexa, MEXICO, DICIEMBRE-ENERO DE 1990. 
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Asimismo, las empresas que tengan esquiladoras o realicen 

exportaciones de productos automotrices, podrán meter en su 

balanza comercial hasta un 20% del valor de los saldos de las 

exportaciones menos importaciones y cuando realicen inversiones 

que tengan como objetivo incrementar su capacidad productiva, 

hasta el 30% del valor de los activos fijos de origen nacional. 

Por otra parte, con la finalidad de tener vehiculos cuyos 

precios' puedan competir en los mercados internacionales, se 

permitirá la importación de un vehiculo cuando el precio al 

público rebase al correspondiente precio internacional al público 

equivalente, tomando en consideración las reglas de comparación 

que fije la Comisión Intersecretarial, si esto no se hiCiere, 

dicha comparación se llevarla a cabo de la siguiente manera: 

precio de tébrica en el pais de origen 

menos 

descuentos regulares 

más 

el arancel vigente 

más 

el margen del distribuidor vigente en México. 

El' Decreto de Fomento y Modernización de la' Industria 

Manufacturera de Vehiculos de Autotransporte, publicado en esa 

misma techa menciona que: 
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Las empresas que integren a la industria terminal 

seleccionarán que producir, completando su oférta con la 

importación de vehículos de autotransporte nuevos, y podrán 

realizar importaciones de vehiculos de la misma clase que 

elaboren, siempre que el valor de sus importaciones anuales de 

vehiculos no sobrepase el valor agregadonacional de los 

vehiculos de autotransporte elaborados por la misma ampresa en el 

mismo cho en México. Esto <tendrá vigencia a partir del lo. de 

enero de 1991 para los autobuses integrales, para tractocamiones 

el lo. da enero dé 1993, y para camiones pesados a partir del lo. 

de enero de 1994. 

Asimiemo, se autoriza la incorporación de motores d 

gasolina en camiones pesados a partir de 1992. 

es establece que cualquier persona tisica o moral podrá.  

importar °producir autóbusee integrales nuevos a partir de lo, 

amero de 1991: tractocamiones a partir del io. de 'enero de 

1091 Y . e4mi9mem pesados a partir del lo. de enero de . 1994  

El amigo:, que 0:1 valor agrégado nacional de las partes 'y 

componentes incorporado:: coso partes originales en la. fabricación 

de vehiculos y partas, sea como Miniso de un 364, esto en apoyo a 

la Indhistriz 'Nacional de Autepartas. 

En tanto, le importación de vehiculos con motor a gasolina, 

de cilindrada menor o - igual a 1,900 cm3  se lodtá realizar a 
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partir del año modelo 1993. 

"La Salame Comercial de cada empresa deberá calcularse como 

el valor total de las divisas obtenidas: 

a) por la exportación de sus productos automotrices 

b) y por las •xportaciones de partes y componentes promovidas por 

dicha empresa. 

KOOS 

El valor total de divisas de: 

a) las importaciones de materias prisas, partes y componentes, 

exceptuando refacciones, que la empresa realice. 

b) el contenido importado de les partes y componentes que 

empresa adquiera de la industria de eutopertes y de otros 

proveedores para le producción de partes y componentes 

incorporados como equipo original de sus vehiculos y para la 

fabricación da partes y componentes. 

el contenido importado de las exportaciones promovidas 

dicha empresa. 

El Valor Agregado Nacional de cada empresa de la industria 

terminal se define como: 

L• facturación total por ventas de partes y coeponentes por 

Proveedores nacionales e industrie de autopartes a la. Imprimes, 

excepto refecciones. 
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MENOS 

Las importaciones incorporadas a los productos objeto de estas 

ventas. 

Las exportaciones de productos automotrices de la industria de 

autopartes y de proveedores nacionales promovidas por la empresa. 

MENOS 

El contenido importado de estas exportaciones. 

Asimismo, a los distribuidores dé vehiculos nuevos ubicados en la 

frenja n'entorila y zonas libres del norte del pele, se les 

permitiré importar vehlculos nuevos para circular en dichas 

regiones por un valor no mayor a: 

El valor de las ventas de vehiculos nuevos de fabricación 

nacional. 

MIUOR 

el valor de las ippOrlaciones incorporadas en dicho' 

Vehicuiel."17/ 

Para concluir, estas nuevas legislaciones buscan la  

incorporación de la industria automotriz a un esquema de economía 

a', ..4 
•ASOCIACION RIX/TANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTONOV/IES, carea a 

BWRIBBERROCEIWREXICO, ENERO -DICIERSAR DE 1E90. 
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abierta, la cual permita aumentar la competitividad de la rama,. 

abatir costos y rebajar el precio relativo de los productos 

nacionales en comparación con los del extranjero, con la 

finalidad de incursionar en los nuevos mercados de exportación. 

Hasta aqui, se han desarrollado los principales aspectos de 

las disposiciones legales para la industria automotriz, en donde 

se puede observar el apoyo decidido de parte del Gobierno al 

desenvolvimiento de la industria, desde sus inicios hasta la 

techa actual. 

SII.3. COMPORTARNOS° OS LI INDUSTRIA anommas TIMM 

MARI Si TSRIODO I9704990. 

La industria automotriz inicia su despegue en la década de 

los sesentas, teniendo como cimiento principal el fomento 

estetel, las politices económicas proteccionistas y utilizando 

capital y tecnologia extranjera, pero es hasta principios de los 

setenta cuando comienza a consolidarse. 

:11.3.1. ANTICISONTSS easesaue 1970-1900 

Durante' los anos sesenta la industria automotriz toma un 

papel importante dentro del sector manufacturero. Les cifras del 

cuadro' III.1 muestran, aún con variaciones, que este sector tuvo 

casi el 74 del PIS manufacturero en 1974 y 1940, y desde 1971 se 

observa que esta participación es significative ya que no es 
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menor a 5%. asimismo, entre 1971 y 1975 este sector absorbió una 

proporción creciente del personal ocupado en el sector 

manufacturero, ya que en el primer año fue de 3.7% y en el 

segundo fue de 4.94, pero a la vez, esta participación disminuyó 

' inclusive en taninos absolutos entre 1976 y 1977. Es importante 

mencionar que cuando se dan las caldas dentro del sector, el 

Gobierno interviene implantando nuevas politices de estimulo y 

promoción para mitigar dichas caldas. 

En el cuadro 111.2 se presenta la variación porcentual del 

Indice del P/5 de las remes de la industria automovilística y la 

comparación con la del sector manufacturero, en el cual se ve que 

el valor agregado de la industria tiene incrementos notables 

respecto del crecimiento del PIB manufacturero (1972 y 197a), 

pero taMbión muestra descensos muy importantes, como en los años 

1976 y 1977. 

In lo referente a le producción de vehiculos ésta se 

incrementó de 215 56$ en 1971 e 490 006 en 19110, con una calda 

muy importante durante 1976 y 1977. Casi el mismo comportamiento 

lo mostró el sector productor de camiones, tractores, 

tractocamiones y autobuses. (cuadro III.» 

Por otra parte, la remuneración a los asalariados, dentro 

del valor agregado por la industria automotriz, tuvo el siguiente 

comportamiento (cuadro III.4)s de 1970 a 1971 se incrementó de 

40.9% a 49.1%, en los dos años siguientes bajó basta 41.a%, 
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después subió de 1974 a 1976 a 684, hasta llegar al 36.14 en 

1980. 

La ocupación en la industria terminal muestra una serie de 

altibajos, ya que en 1973 y en 1974 se incrementé en 25.6% y 

16.4% respectivamente, 

tiene decremento* de 

aumentar durante 1978, 

pero luego en los tres años siguientes 

3, 3.8 y 14.14, y finalmente vuelve a 

1979 y 1980 (cuadro 111.5). En lo que 

respecta a la participación de la remuneración de asalariados de 

esta rama, se ve el mismo comportamiento que el de la industria 

automotriz en su conjunto, pero con mayores porcentajes: 58.3% en 

1975, 79.9% en 1976 y 59.6% en 1971. (cuadro 111.6) 

En tanto, en la industria auxiliar, la ocupación mostró 

.tasas de crecimiento menores a las de la industrikterminal hasta '̀ 

1974, exceptuando 1972. En 1975 obtuvo una tasa de 8..9% menor a 

la-del aftó anterior. En 1976 y 1977 tuvo tasas negativas (3.4 y 

11.6% respectivamente), las cuales fueron más pequeñas que las de

la industria terminal. La remuneración a los asalariados se 

mantuvo con poca diferencia en la misma posición con respecto al 

*ele* agregado de la rama basta 1973, para incrementarse en los 

tres ellos siguientes y bajel en 1977 a 46.9%, casi a los niveles 

que Mostraba en 1974. (ver cUlidros'III.7 y /II.8) 

LaPartiCipación. de le industria automotriz en el sacrificio. 

.411~1 total se detalla en el cuadro 111.9. PrOmediando loseños 

1970-1974 los porcentajes de esta participación muestran una 
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tendencia decreciente si se comparan con el periodo 1974-1977, ya 

que en el primer periodo es de 41.3% y el segundo de 36%. Esto se 

debe a que el sacrificio fiscal total se incrementó en forma más 

rápida que el destinado a la industria automotora. También 

durante este lapso se da una modificación importante de la 

composición del subsidio fiscal a la industria automotriz. En los 

primeros cuatro años la mayor parte correspondió a impuestos a la 

importación, pero entre 1974 y 1977 fue el impuesto de ensamble 

el que tuvo una proporción mayor, ya que aproximadamente se 

iguala con el de las importaciones. En el año 1979 dicha 

participación es importante con un 41.6% y ya en 1980 disminuye 

huta 26.2%. Esto último se dió por la mecánica del presupuesto 

de divisas establecida en el decreto de 1977. 

La contribución de la industria automotriz al déficit de la 

balanza comercial bajó de 22.2 a 17.3%, entre 1970 y 1975. 

• Después en 1976 aumentó a 19.9%, y en 1977 se incrementó hasta 

36.5% (cuadro III.10). Los componentes que más se importaron 

entre 1970 y 1977, fueron las partes, refacciones y material de 

emsleble y los que más se exportaron fueron las piezas sueltas 

para automoviles y motores., 

El cuadroIII.11 contiene. los movimientos de  los preciosAll 

esta industria; En donde se ve Ave el crecimiento acumulado de 

los precios de los automóviles fue de 76% de 1970.a 1975.-  Los 

aumentós más importantes se dieron en 1974 (30.5%), en 1976 (31%) 
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y en 1977 (42.7%). En tanto, el crecimiento medio anual de los 

precios, durante 1974-1977, fue de 32%, porcentaje superior al 

promedio del indice general de este periodo, el cual fue de 20%. 

uso.s. inivacum Dii 1111000 1988-1998. 

En el análisis preliminar se observa que la industria 

automotriz es un tipico ejemplo del movimiento tendencial de la 

economia mexicana y que su desarrollo se debe principalmente al 

aumento de la inversión productiva, al uso de tecnologia 

extranjera y a una favorable politica fiscal y slbsidiaria del 

Estado. Estos últimos elementos son los determinantes para que el 

sector sea el más dinámico de toda la industria manufacturera. 

El cuadro III.12 muestra la participación de la industria 

automotriz en el PIB manufacturero durante el periodo 19450,1989, 

en: los primero. dos años la participación se incrementa en 6.4% y 

7.1%, respectivamente, para después descender hasta 4.5% en 1983. 

Parklos años 1914 y 1985 ésta aumenta a 5.5% y 6.4% y vuelve a 

tener una' disminución en 1986 llegando a un porcentaje de 5.1%. A 

partir del año 1987 la participación se eleva de 5.5% a 8.0% en 

1999.. EItem  cifras indican la importancia de la industria 

Automotriz en el sector manufacturero y en la economia en sU 

n'II» dé le 'industria automotriz, formado por el PIB de la 

industria terminal y por el PIB de le rama de febriCeción de 
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~acerico, motores, partes y accesorios automotrices, tiene 

también un comportamiento tendencial, en donde los principales 

incrementos se dan en los años 1988, 1984 y 1989, ya que se 

tienen tasas de variación de 28.3%, 26.7% y 21.9% 

respectiVamente, en tanto, las mayores disminuciones del PIB se 

dieron en 1983, 1986 y 1982 al tener tasas de variación negativas 

de 28.64, 24.84 y 19.9% Para cada uno de estos años. (cuadro 

111.13) 

Dentro de la estructura factorial del PIB de la 

automotriz, la remuneración a los asalariados representó el 36.2% 

In 1980, en 1981 esta participación se incrementa a 36.94, pero 

en los cuatro años siguientes los porcentajes disminuyen de 36.5% 

Ataste 2244, después de eleva levemente y vuelve a bajar en 1988 

a 17.44'y subir en 1989 a 20.64, este último muy inferior al 

mayor : -alcanzado en 1981. En la industrié terminal, la 

participación de la remuneración de asaleriados en él valor 

agregado de esta rama muestra el 'siguiente comportamiento: d 

1980 a 1983  aumenta de 30.94 a 36.04, pero disminuye de manera 

importante a ,15.14 en 198e. En lo.  que respecta a la industria • 

auxiliar, la remuneradión a los asalariados tiene un 

similar al, de la industria automovilistica en  su 

conjunto, pero con magnitudes mayores: 43.1% en 1980 y, 444 en 

1981, su menor participación es en 1988 con 19.94, 01[0 mayor que 

el 'alcanzado pot todafla raes que fue de 17.44. (cuadros I1Z.13, 
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En, lo referente a la producción de vehiculos ésta se elevó 

de 490,006 en 1980 a 597,118 en 1981. Durante 1982 se produjeron 

20.8% menos que las unidades elaboradas un año antes. De enero 

a octubre de 1982 la producción sumaba la cantidad de 422,300 

unidades, es decir, se produjeron 82,376 unidades menos que 

durante el mismo periodo de 1981, lo cual arroja una disminución 

del 16.3%. La producción por segmentos, abarcando el mismo 

periodo, se encuentra como sigue: autos, 303,013 producidos en 

1981 contra 265,775 en 1982, lo que representa una disminución 

del 12.3%; el decremento en el caso de los camiones fue del 

. 21.3%: los tractocamiones bajaron su producción en un 54.5%, 

mientras que el segmento de autobuses integrales sólo descendió 

en un 0.8%. La producción de unidades terminadas en 1983 tuvo:una 

calda 'sin precedentes, pues solamente se produjeron 285,485 

Vehículos, cantidad que representa un descenso con respecto a 

del 39.6%. Al mismo tiempo se coloca a los niveles de 

producción de 1973 cuando fue de 285,568 y de 1977 cuando la 

producción total fue de aproximadamente 281 mil unidades. Para el 

año 1984 la situación cambia al incrementares la producción en 

25.4% em'conperación con el año anterior, siendo en el sector de 

camiones, tractocamiones, tractores y autobuses integrales en 

dOndese observa el mayor dinemismo, ya que mostró un crecimiento 

de 44.6% In ,comparación con el año anterior. La misma tendencia 

se dio in el año siguiente, pues el acumulado en producción al 

'conCluir 1985 fuá de 465,6110 unidades, que comparándola con la 
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producción total de 1984 se producen un 28.11 mas de unidades. El 

año 1986 representa para la industria automotriz una periodo muy 

dificil ya que aunado a la baja de sus ventas la producción total 

disminuye en 25.6% en comparación a 1985, año en que la 

.produccidn total tus de 453,610 vehículos. Una leve recuperación 

del sector se da en 1937 al aumentar la producción total en un 

1544 más que el año anterior, pero es basta 1988 cuando la 

industrie logra incrementar su producción total a 512,776 

unidades, de las cuales el 69.0% de esta se obtuvo por la 

producción de automóviles y el 31.0% restante de la producción de 

camiones, tractocamiones y autobuses. Es durante este Intimó año 

cuando casi se logra igualar la producción de 1981 que fue de 

517,110 unidades producidas. Asimismo, en 1989 continua la 

recuperación de la industria al producirse 641,275 unidades, 

25,14'más:gue el año anterior, este nivel-de prOducCión es el 

mayor sitenzedo  en el transcurso de la década de los ochenta. 

(llbdr0 111.16) 

El personal ocupado por la industrie terminal de 1980 a 

1981, ayunta  en un porcentaje de 26.14, el pasar de 61,874 

98,031. mA partir de 1982 le politica empresarial de despidos y 

reajuste de personal entró nuevamente en vigor, dejando en la 

calle en, este año alrededor de 20 mil trabajadores en el sector 

terminal. La VW despidió a 5 mil obreros eventuales: la Chrysler 

a 3 mil obreros de sus plantas del D.F. y Toluca: le Ford 

despidió 950 trabajadores, además de un número indeterminado de 

105 



011~111122 L& 111181111/11 115~2111,1 

obreros temporales. Y la misma politica siguieron las empresas CM 

y VAM en sus plantas del D.F. y en las de provincia; se agregan a 

la ola de despidos empresas de autopartes o auxiliares, como 

NASA, CASA, Automanufacturas, etcétera....""/ 

Entre 1981 y 1982, el personal ocupado baja en 37.84 y en 

1963 también disminuye en un porcentaje de 6.74. En 1984 y 1985 

aumenta en 11.04 y 0.14, respectivamente, pero es en 1987 cuando 

se nota una mejoría al incrementare. de 51,636 a 72,809, hasta 

llegar a 81,278 en 1989. (cuadro 111.18) 

La rara de fabricación y ensamble de vehículos automóviles 

es la que más contribuye el volumen de desempleo en una 

proporción mayor que la rama de fabricación de carroceries, 

motores, partes y accesorios. Además, desde el punto de vista de 

la composición factorial del PIB automovilístico, existe una 

tendencia decreciente en la participación de la remuneración de 

asalariados. A pesar del crecimiento que se dio entre 1978 y 

1980, el pago al factor trebejo es inferior, comparando 1980 con 

1970. Esta situación es. más apremiante en la industria 

terminel, debido a que está más ligada al capital transnacional y 

• a la ve: porque tiene tecnologia más avanzada. 

111// SOTELO, VALENCIA, ADRIAN., REESTRUCTURACION Y 
ESPECIALIZACION PRODUCTIVA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, RITISTA 
ENSAY04, VOLUMEN II, NUMERO S, DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO, 
FACULTAD DE ECONOMIA, UNAN, 1146. 
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Los activos totales de la industria terminal durante el 

periodo 1980-1989, se incrementan de manera tendencia/. Los 

incrementos más importantes se dan en 1982, 1986 y 1987. En 

tanto, los menores incrementos son en 1981 y 1988.(cuadro III.17) 

Los activos fijos de la industria automotora se incrementaron 

significativamente durante 1977 y a 1982, al pasar de $34,000 

millones de pesos en 1977 a $159,000 para 1982, ambas cifras a 

precios constantes de 1980. Estos datos reflejan un incremento 

anual del 364, en promedio, e incluyen a las industrias tanto 

terminal como de autopertes. 

El cuadro ¡11.19 muestra las ventas de vehiculos de todos 

tipos durante el periodo comprendido entre 1980 y 1989. En 1980 

«tes alcanzaron la cifra de 462,411 lo cual siginifica un 

incremento de 9.2% con el año anterior, pero es durante 1981 

cuando se rompen todos los récord de venta de la industrie 

automotriz. En julio de este último año es cuando el sector 

alcanzó los mayores niveles de venta, al colocar en el mercado 

55,468 vehiculos. Al concluir este año se lograron vender 571,013 

unidades, por lo que se logró un incremento de 23.0% con el año 

anterior, este resultado se debe principalmente a las politices 

de apoyo establecidas.. por el Gobierno Federal. Sin.embargo, el 

comportamiento que tuvo la industria durante 1982 fue muy 

deprimente y refleja la situación en que se encontraba la 

economía del pais como consecuencia de los constantes cambios en. 

la paridad de la moneda y la crisis financiera vivida en ese año. 
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Como resultado de lo anterior, las ventas totales disminuyeron en 

un 11.31 en relación a 1981. La continuación de este periodo de 

crisis económica iniciada en 1988 se agudiza en 1983, al 

presentarse porcentajes negativos del crecimiento del PIO a 

precios constantes y una inflación, según el Banco de México, de 

i0.8% al finalizar el año, logrando con ello una grave pérdida en 

el poder adguieitivo de dos consumidores representando una 

disminución en la de demanda de bienes duraderos. Asi, con este 

Panorama al finalizar el año las ventas disminuyeron en 41.5% 

'respecto al año anterior, los descenses mis fuertes se 

yegistraron en los segmentos de camiones, tractocamiones y 

autobuses integrales. En la venta de tractores agricoles se 

presentó elitismo problicia, ya que para 1953 el volumen vendido 

representa solo el 59% del total vendido en 1982. El año de 1984 

tuvo como caracteristica principal la lucha de todoblos sectores 

la ecología contra le inflación. La misma industria 

automotriz pone en acción diversos mecanismos gua ayuden al 

resolver, en el corto y en el largo plazo, los problemas antes 

!Bendecidos. Como fruto de lo anterior las ventas se incrementan 

en 21.18 en relación con el año de 1983, siendo el sector dm: 

camiones el mis dinamico al incrementarse sus ventas en un 39.58, 

en comparación con el anterior. Uno de los factores principales 

que permite explicar lm *ajarle de la industria !m'él incentivo 

fiscal que logra_le depreciación acelerada del . equipo de 

translorte por el 75% en 1984 y 50%.  en 1955. Otro de los dios mis 
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dificil.' de la economie de Kdxico es sin duda 1986, en donde la 

inflación rebasó los tres dígitos, las tasas de interés se 

mantuvieron altas, la balanza comercial disminuyó 

considerablemente con el año anterior y el deslizamiento del 

peso en relación al dólar alcanzó una cifra dei 1474 Todos estos 

elemento' no fueron favorables para que se incrementaran las 

ventas, ya que solamente se lograron vender 258,835 vehículos, 

cantidad que representa un decremento del 33.94 en relación con 

el año interior. La caída en el volumen de ventas es muy 

drástica, ya que se coloca por abajo de las ventas de 1983, 

fue de 272,815; además, significa que la venta total de esta 

industria retrocede hasta 1972, año en el cual se vendieron 233 

mil unidades, a partir de entonces no se hable presentado el 

volumen que se dio en 1986. Asimismo, el año de 1981 fue igual 

de dMro pera el sector automotor, ya que las ventas totales 

bajaron en 4.24 en comparación con el año anterior. El total de 

vehiculos vendidos durante este último año representa el 634 de 

la venta total efectuada en 1985 y el 434 de la que  se reportó en 

1981. El año de 1988 fue decisivo para la industria al firmarse 

el Piloto de lolidarided Económica ya que permitió que los precios.  

de, la mayoría de los produCtos se mantuvieran o bajaran en los 

últimos meses del año. Este Pacto abrió una coyuntura favorable 

s'las- vemtsm de vehiculos,'originada principelmente por la celda 

de la bolsa de.  Valores y la baja de les tasas de interés, estos 

lectores impulleron a los consumidores a adquirir bienes de 
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consumo duradero, contando ~len con el apoyo de planes de 

financiamiento que lanzaron las empresas para la venta de 

automóviles y camiones. Asi, con estos impulsos las ventas se 

incrementaron sustancialmente al alcanzar la cifra de 341,919 ,  

unidades contra los 247,944 que se vendieron en 1987, 

representando un incremento de 37.9%. Finalmente, el año de 1989, 

es conocido como el año de transición, entre la crisis y la 

recuperación económica del pais, como lo demuestra el repunte de 

la actividad manufacturera, la relativa estabilidad del tipo de 

cambio y la evolución favorable de los precios. Durante este año 

las ventas al mercado interno registraron un incremento de 30.4% 

con el año anterior al lograres vender 445,863 vehículos. Este 

aumento en la demanda de vehículos fue 11:pulsada por la relativa 

estabilidad de precios, por diversas opciones de financiamiento, 

por la salida al mercado del "auto popular", por la renovación 

del parque vehicular y en general por el repunte de la actividad 

económica del pais. En relación a las ventas, 1989 significa el 

cuarto mejor año de la industria, casi a los niveles logrados en 

1980 y 1982, pero muy lejos de las ventas efectuadas en 1981, en 

donde fueron 571,013 los vehiculos vendidos. 

Fere concluir, en el cuadro 111.20 se tiene, la balanza 

comercial de le industria automotriz durante el periodo 

comprendido entre 1980 y 1987. En este se observa que durante los 

primeros tres años el saldo de la balanza es negativo, pero a 

partir de 1984 se tienen saldos positivos, ya que se exporta casi 
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lo doble que lo que se importa. 

Estas cifras indican el panorama actual de las nuevas 

disposiciones legales, en donde se pretende transformar a la 

industria automotriz en un sector generador de divisas y a la vez 

lograr la fabricación de vehículos con precios competitivos a 

escalas internacionales. 

111.4. LR ellePROTIVA DI 1411 PROUNde AÑOS 

La legislación automotriz de diciembre de 1959, plantea para 

la industria 'automotriz mexicana un entorno de apertura y 

desregulación. El objetivo principal de esta nueve legislación se 

el de< fomentar el desarrolló de la industria para ampliar. su 

participación en la ecOnomie mundial; permitiendo qúe las plantas 

terminales ubicedas en la República Mexicana, seleccionen los 

modeini. que deseen producir, pero clreciendolos aprecios 

coepetitivos a nivel internacional, y autorizándoles además - a 

que, de una forma regulada, ofrezcan en el mercado nacional 

vehicUlos automotores producido!' fuera del país. 

La desregulación y la epertura comercial en ~ice. Como 

perte del proyecto globalizador de - la economía, busCan promoxer 

una respuesta del aparato productivo y.deservicios que lo'hagan 

CompOtitivo para alcanzar mejores condiciones de vida. 

Dejo estas circunstancias, es necesario analizar cuales 
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fueron las condicionantes de este nuevo proyecto. 

ii1.4.1. LOS MAMO WOTSUCTUAMI DE I& ~momia MUIDIPIL. 

Durante los primeros 60 años de este siglo, la historia 

económica muestra la consolidación y predominio del modelo 

capitalista de los Estados Unidos apoyado en los esquemas de 

producción y distribución del tipo fordista-taylorista, y en el 

desarrollo de las grandes estructuras tecnólogicas corporativas. 

Este modelo fue el gran aporte de los norteamericanos al 

desarrollo de la economia mundial contemporánea y dio origen a 

los procesos de internacionalización del capital, de la 

producción y del nacimiento de los mercados globales 

caracteristicas de la actual coyuntura económica internacional. 

Los principales protagonistas de esta internacionalización 

productiva fueron. las empresas trasnacionales de gran tamaño y 

sus métodos de expansión y competencia oligopólice que 

transformaron, paso a paso, las. estructuras del comercio y la 

división internacional del trabajo, originando simultáneamente, 

las redes de intercambio infraindUstrial que han unido a la 

dayoria de todos los mercados nacionales. 

Los buenos resultados del modelo 

norteimáricano en las prideras dOcades de la segunda guerra, se 

debe principalmente a la capacidad para integrar a prácticamente 

todos . los paises con un, desarrollo industrial adelantado y no 
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adelantado a sus patrones de producción y consumo, y a su 

sagacidad para generar concenso sobre las bases de regulación del 

sistema económico internacional en torno a un sistema 

multilateral de comercio y pagos internacionales representado por 

organismos como el rondo Monetario Internacional, el Manco 

Mundial ,y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio. 

El gran potencial financiero y productivo de las 

corporaciones transnacionales de los Estados - Unidos y las 

condiciones favorables de la economía del, país, permitieron la 

internacionalización de dichas Empresas, teniendo los siguientes,  

afectos sobre la economie mundial: 

a) Ocasionó un procesó de difusión tecnológide y de 

Ilomogensileción productiva entre les economías de los, paises más 

avenidos; 

b) Estiáule •1 proceso de liberalización comercial y financiera 

Contribuyendo a la conformación de mercados internacionales 

ampliadoss 

O) Esperó-  Y:relocalisó algunas industrias y *talas de los 

procesos productivo', en varios paises semiinduetrielisados del 

Pacificó Oriental y de tatinoamérins. integrándolos en una nueva' 

división internacional del trabajo. 

d) Aumentó los flUjos financieros y comercialed, admitiÓ el 
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establecimiento y desarrollo de mejores redes internacionales de 

comunicaciones y transportes que acortaron las distancias 

geográficas y que incrementaron la interacción y la 

interdependencia macro y microeconómica entre todas las economias 

nacionales. 

La recuperación de las economías europeas y del Japón, al 

iniciarse la década de los setentas, permitió el incremento de su 

participación en el producto y el comercio mundiales, aumentando 

con ello la competencia interoligopólica. 	Con este hecho la 

economía mundial tuvo transformaciones de tipo estructural 

institucional de las cuales se pueden mencionar a las siguientes: 

a) La pérdida de hegemonía económica por parte de los Estados 

Unidos; 

b) La aparición de serios desequilibrio& inflacionarios 

comerciales derivados de los elevados déficits presupuestales en 

Estados Unidos y en algunos países industrializados importantes. 

c) La reaparición de presiones protecéionistas y la aplicación de 

prácticas restrictivas al comercio internacional al margen de los 

principios y acuerdos del GATT, conocidos con el nombre genérico 

de "neoproteccionismo" en los países industrializados.. 

Estos nuevos acuerdos ocasionaron la desaceleración de la 

producción y.el comercio mundiales así como el delquebrajamiento 

del orden económico liberal de la posguerra, con esto la economía 
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mundial tuvo un paréntesis "neomercantilista" en donde las 

estrategias de competencia de los paises dieron una Puerta 

ponderación al desarrollo de economías externas interdependientes 

y complementarias en sus entornes regionales, lo cual contribuyó 

al fortalecimiento de los vigorosos bloques, regionales que 

amaron a dominar la economía mundial desde el inicio de la 

década de los noventas. 

Un, esfuerzo importante para volver a la tradición 

multilateral del comercio, fueron las negociaciones de la Ronda 

de Tokio del GATT, en la década de los setenta, en estos se 

fortalecieron los aspectos normativos, detallando y actualizando 

las reglas comerciales a las necesidades cambiantes de la nueva 

economía mundial. Sin embargo, los problemas del comercio 

internacional tenían una raíz más profunda que la simple calidad 

'o:adecuación de las reglas comerciales internacionales. A .pesar 

que la Ronda de Tokio permitió destrabar durante algun tiempo al 

comercio y apoyar la recuperación de la economia mundial a fines 

de esta década, la euforia multilateralista terminó con la 

recesión empezada por las politices recesivas de los Estados 

Unidos en 1991. Esta ocasionó desempleo y la calda en los 

niveles de Vida, y vino a reforzar las presiones proteccionistas 

y las tendencias a la regionalización comercial, a la vez go* dio 

a luz el problema de la deuda externa del Tercer Mundo y enseñó 

el alto grado de interdependencia alcanzado por la economía 

mundial .  y las necesidades de cooperación y coordinación macro 
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económica entre los grandes paises capitalistas. 

Cuando se aplicaron métodos antiinflacionarios en las 

economías de los principales países industrializados, la economía 

mundial retomó la senda del crecimiento entre los años de 1913 y 

1989, pero sin alcanzar los altos indices obtenidos en las tres 

décadas anteriores. A pesar de este repunte, a finales de la 

década de los ochentas se presentó un conflicto importante que 

aún prevalece entre las principales tendencias rectoras de la 

economía mundial: mientras el proceso de internacionalización de 

la producción y la revolución tecnológica encabezada por las 

industrias de la mercadoctécnica, la telemótica y los nuevos 

materiales, apuntan hacia la conformación de una economía global, 

los organismos oficiales encargados de regular los aspectos 

comerciales y financieros no logran alcanzar los niveles de 

concenso necesarios para definir las nuevas formas 

institucionales de cooperación, manejo y regulación de la 

actividad económica internacional. 

La revolución tecnológica actual necesita espacios 

económicos abiertos y de economía globalizadas con el objeto que 

su desarrollo potencial se traduzca en una nueva etapa de 

acumulación acelerada de capital pero la rapidez del proceso de 

cambio, y los temores de asumir log riesgos políticos derivados 

de los ajustes económicos y de los cambios de las ventajas 

cooperativas, han ocasionado que los gobiernos de muchos paises 
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industrializados cedan a las demandas de protección comercial de 

los sectores económicos más afectados. 

Las últimas negociaciones del WATT, en la llamada "Ronda 

Uruguay", han fracasado porque no encontraron los mecanismos 

adecuados para liberar al comercio internacional de las presiones 

proteccionistas nacionales y regionales, además en el ámbito 

financiero no se logró tener un orden institucional como el de 

Dreton Moods que lograra adecuar el rápido desarrollo de la 

internacionalización y los servicios financieros con las 

necesidades de crecimiento del comercio y de la producción 

mundial. 

La economia internacional asiste hoy a una nueva 

redefinición del poder económico mundial, en donde el orden 

económico de posguerra ha cambiado totalmente, y los principios 

de multilateralismo y liberalización están siendo reemplazadas 

por los de proteccionismo, bilateralismo y discriminación, con 

ozllo, la economia mundial se encamina hacia el siglo XXI dividida 

en bloques económicos regionales de los cuales los más 

importantes son: 

LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA. 

Este bloque és en la actualidad el esquema de integración 

eCondmice y comercial más avanzado y con más perspectivas de 

crecimiento en el corto y largo plazo, sobre todo si se toma en 
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cuenta la posible integración de los paises que forman la 

Asociación Europea de Libre Comercio y los paises de la Europa 

Oriental. Estos tres grupos de paises participaron, en conjunto, 

con el 50.58 de las exportaciones mundiales en el año de 1989. 

2.- LA REGION DEL PACIFICO ASIATICO. 

Este grupo fue el más dinámico de la década de los ochenta, 

debido a que se encuentra articulado en torno a la gran economía 

japonesa y a las nuevos paises industrializados (NICS) con 

grandes economias de exportación, como es el caso de Taiwán, 

Corea del Sur, Hong Kong y Singapur. La participación en las 

exportaciones mundiales de este bloque se he incrementado 

notablemente en los últimos años, representando il 2334 en el 

año de 1989. 

2.• LA REGION ECONONICA DE mena DEL NORTE. 

intmlIada por México, Estados Unidos y Canadá, negociaron un 

tratado de libre comercio con altas posibilidades de ausentar 

los flujos *Canónicos regionales. En 1989, estos paises 

exportaron en Conjunto el,  111.8% de las exportaciones. mundiales. 

Las siguientes cifres muestran le gran capacidad económica de. 

esta zonal)/•. 

'CARCIA, -connn, ALSJAMDRO.,111 :Le Y •L comeació .  
DITALLIMISI UOM IUMPIENTOM, EL ~memo, MEXICO, JUEVES 20 DE 
JUNIO DE 1991, pp. 42. 
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NEXICO 

1,958 

81.1 

201.4 

2,365 

3.0 

20.0 

BLOQUE NORTEAMERICANO 

E.E.U.U. 	CANADA 

Ares total 

Miles de Km2  99,372 9,978 

Población 

Millones de Habitantes 252.4 28.4 

P.I.B. 

Miles de millones de dls. 5,200.8 531.6 

Ingresos per capita 

Dólares 20,904 20,214 

Desempleo 5.4 9.5 

Inflación 4.8 5.0 

Importaciones 

Miles de millones de dls. 480.1 115.9 

Exportaciones 

malee de millones de dls. 370.0 121.0 

Tasa de 

Altabetisación 	 954 	994 

El mercado esta formado por 361.9 millones de personas, con 

un producto interno bruto de 5,933.8 billones de dólares, 

superior en casi 194 al PIB de una Europa ampliada, excluyendo a 

la Unión Soviética, y que es de 5,380 billones. Asimismo, es 

mayor an algo más de 726 al PIB de la Zona de Asia-Pacifico con 

exclusión de China Continental que asciende a 3,700 billones. El 
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potencial económico de esta región se eleva aún más, si se toma 

en cuenta que se trata de tres paises con grandes territorios 

nacionales dotados de diversos recursos naturales, humanos y 

tecnológicos, y que se encuentran elaborando una serie de ajustes 

macroeconómicos y de tipo estructural que en el mediano plazo los 

colocará en mejores condiciones de competencia y productividad 

internacional. 

111.4.1. LAS 1111111111119.1 PARA LA zepuerla momean micapa 

Como se vio anteriormente, las economías de bloques son una 

respuesta al proceso de globalización económica mundial actual. 

léxico, por conducto del Tratado de Libre comercio (TLC), será 

parte integrante de un bloque que, como se mencionó 

anteriormente, cuenta con un potencial para convertirse en el 

mercado més grande del mundo. Pero esto sólo se lograré con el 

ttelejo de muchos  años  y  con la transformación de le visión 

empresarial que lleven -a la región a aumentar sus:niveles de 

competitividad internacional, mediante una produccion flexible y 

una globalización de su economia. 

Rajo estas circunstancias, la partiCipeción de. MéxiCo frente 

e la producción de autos y camiones de les tres regiones mas 

fuertes del mundo -Norteamérica, Lampa Occidental Japón- aún 

es muy pequeñaillor eso, a pesar de que las expectativas de los 

analistas en la rama son favorables, ya que se prevé que México 

se coloque entre los .10 principalemproductoresde vehiculos para 
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el año 2000, subsisten algunos detalles que deben •estudiarse 

cuidadosamente para situar el potencial del pala dentro de un 

contexto realista. 

La globalización y la integración de México a una economía 

de bloques no es una tarea fácil ni rápida. Para la industria 

automotriz, el TLC implica que tendrán que vencer cantidad de 

obstáculos tanto internos coso externos, antes de que el pais 

pueda colocarse a la altura de sus socios comerciales. 

Une de las primeras presiones que enfrentara el sector 

automotor mexicano, dentro del proceso de integración al bloque 

económico norteamericano, será la negociación de las reglas de 

origen para determinar el contenido local de los productos. 5n el 

caso de Canadá, mediante esta regle, los vehículos canadienses no 

se consideran como loportedos para el mercado estedounidense 

siempre y cuando, como minino, el 50% de su contenido haya sido 

fabricado en Canadá. Por lo tanto, resulta comprensible que los 

Estados Unidos deseen modificar esta regla de origen para impedir 

que ~ice se convierta en plataforma de exportación de vehiculos 

japoneses a su territorio, si se toma en cuenta que la 

participación de la industria japonesa en el mercado 

estadoUnidense pasó del 124 en 1979 a 27.14 en . 1990. Un 

representante comercial de Estados Unidos, mencionó que 

probablemente se incrementen los niveles - mínimos de le regla de 

contenido local que se aplicó para el caso de Canadá, exigiendo 
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de México un 60t de contenido local en lugar del 50t usado en 

Canadá. 

Otro de los puntos que se han considerado como una de las 

principales ventajas comparativas del pais ha sido el bajo nivel 

de salarios, el cual ha empegado a ser debatido dentro de los 

sindicatos estadounidenses. su perspectiva es que le integración 

de México al TLC puede significar que varias industrias -dentro 

de las cuales se encuentra el sector automotor- decidan reubicar 

sus plantas en nuestro pais despidiendo a parte de la fuerza de 

trabajo que ahora ocupan en Estados Unidos, con el objeto de 

hicer uso de los trabajadores mexicanos con los bajos salarlos 

que ofrece México. sin embargo, en élgunos casos, México he 

manejado el argumento de los bajos salarios como un imén para 

atraer a la inversión extranjera. 

Asimismo, México ofrece ventajas comparativas no sólo en 

cuestión de salarios, sino tambien en otros servicios, yoque los 

costos de Operación son mucho mis bajos que los costos, en 1915 

Piles del norte. Además, existe un marco juridico-fiscal que 

ofrece una atmósfera agradable para que la inversión foránea.  

decida reulicer o abrir nuevas plantas dentro de la »palió& 

Mexicana. 

Bajo estas vertientes, tanto la industria mexicana como el 

sector automotor deben'detomar en cuente qus 	despunte de  la 

industria a eagnitUdes no imaginadas hace' un lustro es un hecho, 
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y que esto solo se puede dar deepues de realizar transformaciones 

estructurales en el sector productivo, _y qulai este sea el mayor 

obstáculo a vencer. Según el doctor James Womack, especialista 

internacional de la rama automotriz, el sector automotor mexicano 

podrá crecer según lo planeado eleppre y cuando sea capaz de 

introducir métodos de producción flexible en un tiempo razonable. 

Odevie,' es importante que se de la unión entre el.  sector 

educativo, tanto privado censo público, con la empresa, con el 

Objeto de lograr que los trabajadores mexicanos cuenten con un 

nivel Os capecitación edecuado a esta nueva forma de producir. 

mit embargo, se debe de tomar en cuenta gue el incremento en lós 

niveles educativos no se da en el corto plazo, sino que  se 

requiere de un periodo de tiempo relativamente largo para obtener 

os beneficios deseados. 
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3.1 	 14.1 	16.4 
5.1 	 3.0 	11.0 
1.3 	 (3.4) 	<3.5) 
0.3 	(11.6) 	(14.11 
3.1 	 13.6 	14.2 
1.3 	 13.1 	16.3 
3.4 	 11.3 	114 

►1111►[( In. turma et mame 'ambule, 0$o. do. 



119910 111.4 
MUNID IM1091141. Del 1491 401111110 II 14 14114 DI 11111C4C101 1 1111911E DI 

111111C1.400 AUTOODV1L11. 1970 1110. 
(9011:11/441) 

41101 MCI 1111111900 
(111.101111 De 

Kat DI 	1970) 

Isteuctum m'olía Del P11 

I 	 1 	muertos 
etuouctoi 	111(1011111111111011101111C10600101 

01 43111.411/000 1 DI 101.014C100 	1 	4111010* 

1 	1970 	3,423.1 	30.5 53.3 7.0 
1 	1014 	3,000.0 	37.1 30.0 1.3 
I 	197/ 	3,401.4 	43.0 30.3 4.7 
1 	10/3 	4,1m5.3 	41.0 33.3 3.7 
1 	11774 	3.134.1 	40.7 47.1 4.1 
I'107$ 	5,430.7 	5e.3 31.0 3.1 
1 	1919 	4,471.0 	79.9 13.3 0.0 
1 	107? 	0.413.1 	33.0 30.0 10.4 
I 	11170 	1,1194.1 	39.4 34.3 4.1 
1 	1079 	111111.1 	37.3 39.3 3.4 
1 	11140 	7,417.0 	31.0 11.0 10.0 
1 
11111911: 1PP. 1111191Di tait1' 114/90141e1, q. 911. 
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CUADRO III.? 
CRICIOMMTO da" ASIOLU/0 0I ti OCUPACICM 	DE LA 

IMOUSISIA WOOVILISVICA, 1110 • 1140 
(YROMMOORIS) 

AMOS IUNITRIA 
WOOMOAKIA 

INIUIVRIA 
MMINOVIIMMA 

IAIRICACIO 
MONA O« 
MIMOS 

AUMMOWILES 

►AMICAC1011 01 
CAINCIRIAS 

»Watt, PAA11$ 
Y AC121011105 

• • 	 • 

414413 	4,711 	1,433 
111,1/4 	1,1111 	1,411 
10,11$ 	10,443 	4,114 
10,719 	11,30$ 	3,4311 
1,704 	1,32/ 	(1,/011 

37,740 	(3,4/7) 	11,473) 
1,110 	411,1111 	43,1111' 

111,001 	11,411 	4,34, 
111,141 	14,13, 	1,140 
1/2,030 	13,137 	$,034 

2,3» 
0.347 
3,461 
3,100 

(4,713) 
(1,9141 
(4,4141 
1,149 
11,0$0 
1,113 

Milis VI. VIVEIV 01 CLI111143 OACIOMAL11, op. elt 



MANO ►11.0 
0190Cf00A 9991011AL NI V4100 A1116100 II LA 11A0A OI FASOICACICI DI 

CA100CIA1AL 00/091, 190,11 Y 109101104 491000911119000. 1170 • 1100. 
19011111/0410 

11/01117409 118900141 091 MI 

4094 111110 MIGAN 	 109191/0e 
109100111 OS 	00100040100 190101011 19101 (100111021 OROS 

OSOS 01 1070) 01 AllAlARIADCS 1 0I EXP4O/4410e I 111110101 
	 1 	  

970 	1,311.0 	41.0 	12.9 	 1.0 
1971 	7.01.1 	41.1 	17.0 	 LS 
1971 	1,777.0 	4L7 	 50.0 	 4.4 
1071 	Ini.: 	4/.0 	11.0 	 0.1 
1974 	11,000.7 	41.1 	10.1 	 4.1 
1070 	3,771.0 	01 	44.0 	 4.7 
lelo 	1101.1 	11.1 	11.1 	 1.4 
197? 	1,916.9 	0.9 	49.1 	 1.0 
1070 	4,10.0 	0.4 	11.0 	 1.4 
1979 	0,019.1 	0.1 	00.0 	 4.1 
1110 	1,00.7 	0.8 	11.9 	 LO 

/1.0111/I: SN. 111110111 Of CUtiV41 NACI0041111, sp. clt. 



TOTAL 
(11 
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COMISO 111.9 
90,11ItIPAU00 Ot LA 11101111A 1010109411191 II 14 SACRIFICIO FISCAL TOTAL, 1979 • 1910 

(01441111 91 91101) 

1111111111L 

PM?. 
901911111111 
( 31411 1/( 11 

	

1 	1 

	

1191191M10111 	110AATICIPAC10N 
911510141 1 2o0In& 1 119011. 1 1091111114 

(41 	1 (51•(41/(11 1 	(6) 	1 (7)4(41/41) 
1 	1 

AVIS 

1979 3,7/7.11 1,167.7 	41.3 	514.6 	13.1 	1,043.1 	/7.5 
1971 3,176.6 1,310.5 	11.4 	1M.O 	15.0 	795.5 	11.1 
1971 3,161.1 1,105.6 	41.3 	111.1 	14.7 	1,067.4 	/9.1 
1173 4,551.5 1,016.1 	53.1 	91.4 	17.1 	1,137.7 	17.1 
1976 7,19.0 2,979.5 	75.4 	1,071.1 	15.0 	1,906.7 	16.0 
1171 91,311.7 3,103.0 	14.4 	1,417.7 	13.7 	1,916.1 	11.3 
1976 9,290.9 3,116.4 	15.1 	1,4/7.0 	11.9 	1,117.4 	11.1 
1977 41,111.1 3,251.0 	10.0 	1,146.2 	11.1 	1,011.1 	11.3 
1179 14,052.6 4,516.1 	116.8 	3,4/7.1 	24.7 	1,164.0 	0.3 	175.0 	1.3 
1971 19,391.1 0,076.0 	111.7 	4,911.0 	11.3 	1.745.0 	14.1 	430.1 	1.1 
1110 19,769.9 5,110.4 	136.4 	97.0. 	0.0 	n.l. 	0.0 	n.d. 

pum 0109. 011002101 1100900 N 05000110 110CAL, Y 199. 100111110100 Mit 11111100 101911101016411, 	•1110 
0011110, 1111. 



Oil», 111.1D 
MITICIPACIM DE LA 110111111A DI 

AUM01011 El DL OLMO. LA *MAMA M'ACIAL. 
MILLIONS DI COLOM» 

$1111? COMICIAL 

*101 	TOVAt 	11111010VILI11ICA I 	1 

IIIIS 	3,637.0 	411.3 	17.3 
111711 	1,G44.4 	326.6 	11.1 
1911 	1,054.7 	103.4 	31.1 
1911 	1,114.4 ' 	109.1 	30.1 
1971 	3,161.0 	1,011., 	33.1 
1110 	3,114.1 	1,4111.0 	47.1 

1111111: MOMIO 11111101. VOL. 31 W. 11, 111110, 
DICIMME DI 1111. 



MEDIO 111.11 
vARIACION Mil OIL INDICE De PetCiOs EL 

C00714110411 CC ICC AutalOvitli 
119/0 e ICC) 

*VOS 
1 
1 1791Ct 

011194 

I 
1 WalaCION I INDICE 	I »alance 
1 	11) 	1 	4011111 	1 	cu 
I 	1 	1 

1911 147.2 7.2 142.11 2.9 
Ilr: 110.9 1.4 106.* 3.1 
1973 135.3 21.7 113.5 0.1 
19/4 141.4 00.1 130.7 30.7 
1917 120.4 11.2 1/1.9 14.7 
1914 111.7 27.1 hl.* :B.O 
1971 077.5 /0.1 366.6 4/.7 
157e 311.1 14.2 3e9.0 10.6 
970 316.1 16.0 444.0 11.0 
11*0 301.3 29.1 546.5 26.3 

141111111: MACO N NOW. 

135 



CUINO 111.11 
PARTICIPACION 01 LA INDUSTRIA AWT011,1111 (N 1L ANDUCTO 10111110 MUTO OIL 

NCTOR MANA/TURNO INO • ION 
(111110011 oe 4519, A NECIOS 01 11140) 

1 
I 

1 
I 

MANLOACTURAI 
1 
1 
1 
I 

AUTOMOTRIZ 
1 
1 
1 
1 

PAITICIPACIOS 
5%) 

INC 111,100.0 13,345.1 4.4 
1451 1,051,003.0 71,707.1 7.1 
1552 1,023,500.0 511,541.0 1,11 
1N3 113,700.0 41,125.5 4.5 
1451 1110,900.0 55.134.5 5.5 
1110 1,050,400.0 47,551.1 5.4 
11101 191,300.0 50,005.0 5.1 
In? 1,01r,0n.. 55,115.0 s.s 
11141 11./ 1,031,445.4 71,700.0 4.9 
1911 11•I 1,051,441.3 117,441.3 0.0 

OP/ Ntelhifner 
ANIMA/ ANDA, CIFRAS 0111 ANS OIL 111101 AUTOMOTOR CAMINO 1910.1000. 

mace, 19,1. 
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AMOS 
POCOUCTO 

1171190 
MUTO 

1 	TASA 
1 	Ot Va. 
1 DEL I.I.S. 
1 	X 
1 

RINuitRACICAI 
Dl 

ASALARIADOS 
X 

1 	SUPEA4911 
1 	MUTO DE 
1 	CIERACICem 
1 	X 

nerutsr. IND. 
10608 

SU111010$ 
8 

1110 63,341.1 12,4 36.2 52.3 11.5 
1141 74,707.9 17.9 36.9 53.5 9.6 
1112 59,141.0 119.93 36.5 56.0 7.1 
1141 49,714.1 (20.61 32.6 56.6 10.1 
1914 54,134.5 26.7 24.9 44.6 10.5 
1113 67,519.4 24.4 22.1 63.1 11.4 
1941 10,101.0 (24.1) 23.7 67.1 9.2 
1117 55,1E15,0 10.0 20.2 71.0 14 
1921 9.I  71,700.0 21.3 17.4 73.3 9.1 
INI Mi 17,409.3 :1.9 20.6 70.0 9.6 

1 
1 

CUADRO 111.13 
ISTRUCTURA FACTORIAL OIL PRODUCTO 111E900 BRUTO DI LA IMOuSTRIA AUTOMOTRIZ 

1110 • 1119 
TRILLO«. DE PISOS A Pelaos DE 1110) 

stellalmor 
Mente: ANDA, COFIAS DIEZ AMOS DEL SECTOR AUTONOTC9 II !FRICO 1100.1919, MERICO, 1991. 
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a46010 11.16 
EETIoptuRA PACIORIAL OIL ROODUCTO 	*AUTO DE LA INDUSTAIA AUTOMOTRIZ TERMINAL 

1940 • 1919 
(MILLOAtt DI 7110$ A 962110$ pi 1940) 

1 
AMOS 	I 

1 

1 

PRODUCTO 
►1TIlIO 
Muto 

I 	IAEA 	I 	RENUMERACIEW 
I 	DI Ykk. 	1 	DE 
1 OIL P.t.e. 	1 	ASALARIADOS 
1 	S 	1 	1  
1 	1 

1 	0$111AVIT 	1  
I 	ERUTO DE 	1 
1 	oPERACICAI 	1  
1 	% 	1 
1 

HORNET. IND. 
0;101 

tue$10101 
% 

1180 17,0E1.7 14,E 303 51,1 10,0 
1791  63,118.5 21.0 32.3 36.5 13.0 
Ina 31,/63.1 426.61 33,6 34.1 11.6 
*9113 10,114.0 (31.31 36.0 42.6 21.2 
16114 24,767.0 30.5 11.0 $11.7 19.3 
1903 34,878.0 30.3 19.3 •0.0 20,5 
leek 11,626.0 (27.11 20.7 42.6 16.7 
10117 19,091.3 16,6 90., 64,9 16.11 
IN. i•/ 37,131.7 19.7 15,1 68,1 16,e 
111100.2 47,144.9 /1.0 18.3 66.8 16,8 

Or/ Prelliamar 
fuente: ANDA, CURA: DIEZ MI OIL 111104 AUTOMOTOR III MERICO 1900.1969, moco, IRRI. 
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CuADRO 111.15 
ISTRUCTURA FACTORIAL OIL PRODUCTO !Aliar° SIIUT0 Di u Ami In 

02 FAMICAC1011 DI culo:cotas. Notoms, Auras Y ACCOOORIC4 AUTONOTRICIA 
1910 • 1919 

(DILUYO* DI PISOS A mime 0/ 1910) 

I 
AMOS 	1 

1 
1 
1 

OWODUCTO 
15t11502 
mito 

t 	1414 	1 
1 	ot vAA. 	1 
1 l'AL 9.1.1. 	¡ 
1 	5 	1 
1 	1 

116101110C101 
AA 

AULARIADC4 
5 

1 	OLOtRAVIT 	I 
1 	muto *e 	1 
I 	OPIRACION 	1 
1 	5 	1 
1 	1 

ImutST. 1110. 
memos 	1 

suestotos 	1 
5 	1 

1 
1 

liso 14,55a.e 10.1 43.1 53.9 3.0 	1 
1161 29,510.4 12.1 44.0 53.0 3.0 	I 
1952 26,577.* (9.9) 40.9 57.4 1.7 	1 
1953 22,210.5 (16.4) 30.3 66.4 3.1 	1 
tem 17,567.2 23.2 29.4 70.0 0.6 	1 
1111 32.660.7 19.4 26.7 72.5 O.* 	1 
1916 15.379.0 (22.3) 27.1 72.3 0.6 	1 
I**,  27,409.3 1.0 22.0 77.5 0.3 	1 
1115 p-, 
te/ P•i 

33,960.2 
10,141.1 

23.9 
ta .s 

19.9 
23.3 

79.6 
76.1 

	

0.5 	l 

	

0.6 	1 
1 

p./ prellainer 
'meto< lima, CIFRAR 011i 050$ DEL SECTC6 AUT0R0101 tu NIAICO 1960.1929, manco, 1991. 
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041110 111.16 
PIKOUCCICII 01 b101(311.01 

1110.1919 
(061014511) 

1 	 110.114110111 	1 	1 
1 	Me 	110161191 	(s) 	lauTairdiLesivietkcical 
1 	1 	(i) 	1 	(i) 	1 	13) 	1 	(1) 	1(3)/11)1 
1 	I 	1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 

1 	71010811 	1 	1 
cs) 	plictocaelartstmluimi 

	

Y 6111002115 	1 	(1) 	116)1(1)1 
1 	(8) 	1 
1 	1 	1 

1 
(3) 	1 

1 

1 1 
1 	1110 	410,006.0 	10.1 303,036 1.2 41.11 116,950 13.7 38.1 	1 
1 	1111 	$97,118.0 	11.9 353,697 17.3 59.3 241,621 29.2 40.5 	1 
1 	1112 	471,637.0 	(19.1) 300,5/9 (13.4) 43.6 172,051 (11.1) 36.4 	1 
1 	1113 	115.485.0 	(39.6) 117,137 (31.1) 72.6 71,341 (54.5) 27.4 	1 
1 	1e11 	357,916.0 	2  23.4 244,704 18.1 66.4 113,1% 14.4 31.6 	1 
1 	1183 	631,410.0 	21.1297,966 21.4 14.6 1M.616 42.7 35.2 	1 
1 	191' 	111,312.0 	(254) 101,469 (29.8) 61.1 131,133 (17.1) 111.9 	1 
1 	1187 	315,238.0 	13.11 277,601 33.1 79.2 117,180 111.3) 29.11 	1 
1 	los p./312,776.0 	29.7 333,713 17.5 69.0 151,193 34.9 31.0 	1 
1 	1911 9r/611,275A 	15.1 431,131 74.0 68.4 201,643 17.5 31.6 	1 
1 1 
p./ "el leirdr 
fuente: osa, afeas otet mos 014 stcyce AutootoR II 'tuco 1916.1919. Penco, 1991 
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MAMO 111.17 
ACT1114 TOTALES 08 LA 10001111A 11110166L 1980.1989 

(MILLONES DI 98801) 

ACTIVOS 	 VARIAC108 
mos 1 	ToTALit 	I 

1110 	43,509 	 -.• 
1911 	130,446 	 56.2 
1912 	261,345 	105.0 
1943 	419,914 	 57.1 
1914 	749,315 	 76.6 
1915 	1,464,217 	 97.5 
1916 	3,019,554 	111,0 
1947 	6,495,062 	110.2 
1911 	9,442,930 	 45.7 
1919 	12,612,144 	 94.2 

Fuente: AMA, cimas DIEZ AYOS DEL 818008 
A01003101 EY 011180 1980.1989. 
1181118.0. 1991 



C86010 111.18 
IteSOMAL =Pm DE LA 1600111114 TEDMIMAL 

1960.1909 

INC 	61,174 
1901 	71,071 	 26.1 
1182 	41,139 	 (37.0 
1963 	41,292 	 16.71 
1964 	10,261 	 11.0 
191$ 	54,136 	 8.1 
1966 	51,634 	 (3.0) 
116? 	72,109 	 41.0 
19011 	19,007 	 22.2 
19119 	81,278 	 11.6 

Fuente: AIDA, CIFRAS 0112 AMOS DEL UE1011 
A010110101 IM MEMICO 1960-1989. 
MEXICO. 1191 



1314000 111.19 
11071 01 MIMOS 1010.1109 

tU01041411 

1 
11101 1 	TOTAL 	1 4.111401001  110019011411 1 V4111C101 1 C6111ts16 	1 v41140100 

1 V1911%101 1t%) 	1 	 1 	I%) 	1 	 1 	(%) 
1 	1 	1 	  I 	I 	  1 	 

1910 	464,411 	9,2 	286,041 	7.2 	178,370 	14,9 
1141 	571,011 	23.0 	340,363 	19.0 	230,650 	29.3 
1912 	446,663 	111.3) 	286,761 	(15.71 	179,902 	(22.0) 
1113 	272,115 	(41,5) 	192.037 	(33.0) 	50.703 	(55.1) 
1104 	330,3(7 	21.1 	217,650 	13.3 	112.037 	37.5 
190 	391,449 	lb4 	242,117 	11.3 	119,462 	32.7 
1104 	248,(35 	(33.9) 	140,070 	(33.7) 	911,165 	(34.31 
11e7 	247,962 	(4.2) 	154,132 	(4.1) 	93,110 	(4.4) 
1414 	341,919 	37.9 	210,066 	36.3 	131,853 	40,6 
1909 	445,013 	30.4 	274,505 	30.7 	171,351 	30.0 



CUADRO III.» 
BALANZA CO MICIAL DI LA 1110U111111 0011101011. 1100.1117 

NUE. De 10LAIN11 ' 

	

. I 	 1 	 1 
15011 	I 11001111110111 I INPORIACIONE$ I SAIDOOt LA 

	

I 	 I 	 I 	BALANZA 

I 	1110 	
1 	 1  

	

111,141 	1,110,037 
1 
 t1,493,4111 

1111 	344,117 	1,070,104 	(1,711,907) 
1111 	416,1141 	1,211,717 	1794,141) 
1110 	014,197 	341,1119 	314,531 
11111 	111,700 	033,410 	110,211 
1111 	1,110,311 	707,471 	411,154 
1111 0*/ 	1,110,131 	111,100 	711,1/1 
1117 p./ 	1,711,101 	471,119 	1,110,150 

pq preliminar 
Fuente: ANDA, LA 110U1111111 111101101111 DI NIMIO 11 CIMAS 1101. 



En los capítulos precedentes se han mencionado los aspectos 

más importantes de la teoría de la función de producción y del 

comportamiento general de la Industria Automotriz Terminal en 

México. 

En lo que resta del presente capitulo se analiza en qué 

medida •l modelo de producción Cobb-Douglas, es explicativo de lo 

que acontece en la industria automotriz terminal de México, o 

sea, lo que se hará será la corraboración empírica del modelo. 

Esta parte empirica de la construcción del modelo exige su 

constrastación con la experiencia a fin de contar con una medida 

de su realidad, esto es, el grado de representatividad del mismo 

y, por tanto, del alcance de sus aplicaciones empiricas. 

Para conseguir constatar la realidad de algún fenómeno 

económico, es necesario tener un número suficiente de datos 

(series) ~di:1U~ que permitan.veriticar las hipótesis que se 

establecen. Asi como primer paso para la implementación de un 

modelo económico, cualquiera que este sea, se debe de contar con 

el número de datos apropiados: como segundo lugar, se deben de 

ordenar estas series para su adecuada utilización y, por último, 

se debe de realizar la estimación estadistica del modelo 

económico y ver la validez del mismo por medio de la verificación 
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de diversas pruebas estadisticas. 

it.l. ESTIOCTUaa DI LA monsia momo= mama U MICO 
1970-1990. 

Se define como industria automotriz terminal a los 

fabricantes nacionales de automóviles, camiones, tractocamiones, 

autobuses integrales quo realizan el ensamble final de estos 

vehiculos utilizando componentes de producción nacional, tanto 

propios como de la industrie de autopertes, complementadas, con 

componentes de importación. 

Esto significa que se excluye la fabricación de componente' 

y sus partes utilizadas para ensamblar los vehiculos. Estas son 

adquiridas en su gran mayoría por la industria terminal para su 

posterior Inmueble. Existen, sin embargo, algunas casos de piezas 

-principalmente motores- que son producidas por las mismas 

*apresas enselbledoras. 

Por otra parte, en le industria terminal se encuentran dos 

grupos, clasificados en función al mercado al que dirigen sus 

productol. El primer grupo esta integrado por los fabricantes de 
e 
automóviles de pasajeros, camiones integrales comerciales y 

ligeros. Asimismo, a su vez, los automóviles se clasifican 

tomando en consideración las caracteristicas de le unidid en 

cinco óetegeries, a saber: populares, compactos, estandar (que 

desolerecieron del mercado en el año de 1977), de lujo y 

deportivos. En ténto, los camiones comerciales son aquellos que 
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se utilizan principalmente en el transporte de mercancías, y cuyo 

peso bruto vehicular (PAV) es de hasta 3 ■il kilogramos. A la 

vez, los camiones ligeros catan de un rango de 3,001 a 5000 kg. 

de PSV. 

En otro grupo esta integrado por los fabricantes de: 

cantonee medianos cuyo peso es de 5,001 kg. de PAV., de camiones 

pesados, de camiones pesados con chassis (con peso de 9,001 a 

13,500 kg. de PDV), de tractocamiones para el arrastre de 

camiones, de semiremolques o con equipo integrado y finalmente, 

por las que producen los autobuses integrales con chassis y con 

carrocería integrada para el transporte de personas. 

Hasta 1990 esistian doce empresas terminales. De las, cuales 

cinco se dedicaban a producir automóviles de pasajeros, nueve 

producian camiones, cinco ensamblaban tractocamiones y 

cuatro elaboraban autobuses integrales, (ver cuadro IV.1). 

El cuadro IV.2 muestra el origen del capital y de la 

tócnologia de las expresas automotrices terminales en México. En 

este se observa claramente el predominio del capital extranjero 

en su ~basto,  por lo que la producción de automóviles esta en 

tres empresas de capital norteamericano (CHRYSLER, FORD Y GENERAL 

NOTORS); una alemana (VOLESNAGEN): y una japonesa (NISSAN). 

• Por lo que respecta al mercado de camiones, en este compiten 

tres empresas transnacionales norteamericanas (FORD, CHRYSLER Y 
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GENERAL MOTOR8), una estatal (DINA), dos con participación mixta 

entre capital privado nacional y americano (FARSA Y KENNORTN), 

dos con capital alóman (MERCEDES BENZ Y VOLKSWAGEN), una japonesa 

(NISSAN) y una con capital privado nacional (TRAILERS DE 

MONTERREY, S.A.). 

En tanto, en el mercado de tractocamiones y autobuses 

integrales se encuentran seis empresas compitiendo, siendo una de 

ella (ICENWORTN) de participación mixta nacional y norteamericana, 

una alemana (MERCEDES BENZ), dos de ellas con participación 

estatal (DINA Y NARA), dos de capital privado nacional (TRAILER& 

DE MONTERREY, S.A. Y VICTOR PATRON, 8.A.). Es importante 

',Mencionar que en 1983 se privatizan dos empresas en las que 

participaba el Estado, Renault ea adquirida 100% por capital de 

origen trances, la que a su ves compra VAM que hasta esos 

momentos era de propiedad mayoritaria estatal. 

Con lo anterior, es indudable la importancia que revisten 

lamempresas transnacionales en la industria automotriz terminal 

de.  México.. 

Por otra parte, en lo referente a la producción de 

automóviles por categorice, dos empresas producen populares 

(NISSAN Y VOLMOWAOIN): cuatro producen automóviles compactos 

(VOLSKWAGEN, ~MUR, FORD Y GENERAL MOTOR8): tres automóviles 

de lujo (CIERVOLER, FORD Y GENERAL NOTORS) y una sola produce 

automóviles deportivos (FORD MOTOR.) ver cuadro /V.:. 

14S 
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Asimismo, el cuadro IV.3. muestra le producción de camiones 

por categoria: cinco producen camiones comerciales (CHRYSLER, 

PORD, GENERAL MOTORS, NISSAN Y VOLKSWAGEN), tres producen 

camiones ligeros (CHRYSLER, PORD Y GENERAL MOTORS), una sola 

empresa produce camiones medianos (DINA CAMIONES), cuatro 

elaboran camiones pesados (DINA CAMIONES, MENNORTN, MERCEDES BENZ 

Y TRAILERS DE MONTERREY), y por último tres producen camiones 

chasis corese (DINA CAMIONES, MERCEDES BENZ Y TRAILERS DE 

MONTERREY). 

Por último, la producción de tractocasionss la realizan 

DINA, NENWORTM, MERCEDEE MEM, TRAILERS DE MONTERREY, VICTOR 

PATRON y le de autobuses es por parte de DINA, MERCEDES BENZ, 

MEXICANA DE AUTOBUSES y TRAILER& DE MONTERREY. (ver cuadro iv.s.) 

En cuanto • la, diversificación de modelos de automóvilee, 

les empresas norteamericanas son las más sobresalen, debido 

PrinciPellolle al grado de sofisticación del mercado consumidor 

del Pele  de origen. (cuadro IV.0.). Además, tomando en 

comidezición el Decreto pera el Fomento y Modernización de la 

Industria Automotriz de Me, las empresas tienen libertad de 

mélecoloner todas les lineas y modelos que producirán y 

completarles, inclusive, con ieportecionee 

Se entiende por linea aquel conjunto de unidades que tenle 

le misma °mecerle báhice, con igual o distinto tren motriz; y 

por: modelo, todas aquellas versiones de des  o cuatro puertas, 
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sedán, vagonetas, etc. que deriven de una linea. Asi, para el año 

modelo 1990 Chrysler producia cuatro lineas de automóviles: 

Shadov, Spirit, Phantom y Nev Vorker. lord producía cinco lineas 

simultáneamente: Ghia, Topar, Taurus, Cougar y Thunderbird. 

General Motors también producía cuatro lineas: Cavalier, 

Celebrity, Cutlass y Century. Dentro de los automóviles 

populares, Nissan ha mido la empresa más conservadora, 

produciendo hasta 1990 una sola linea de automóvil, Tsuru. 

Volksvagen, operaba hasta 1971 un solo automóvil (Sedán dos 

puertas) pero a partir de ese momento agregó nuevas lineas: 

Atlantic, Caribe, Golf, Jetta, Sedan y Corear. 

Como se mencionó anteriormente existen distintos tipos de 

camiones, según su peso bruto vehicular: comerciales, ligeros, 

medianos, pesados y camiones chasis corese. 

El renglón de camiones comerciales ha tenido un gran 

dinamismo en su crecimiento en los últimos años, y el número de 

modelos de estos ha llegado hasta 23 para el año de 1990. Nissan 

es la empresa que más produce al elaborar 9 modelos diferentes, 

seguida por Chrysler ya que esta produce 5 modelos, a 

continuación se encuentra General Motors ya que elebore 4 Modelos 

distintos y por último citan Ford Motor y VolksWegen, al producir 

3 y a modelos respectivamente. (ver cuadro IV.7) 

Los camiones ligeros ocupan un segmento relativamente 

le industria terminal, solo las tres empresas 
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transnacionales americanas los producen. El número de modelos en 

esta categoria fue para 1990 de seis, al producir Chryler, Ford 

Motor y General Motors dos modelos diferentes cada una de elles. 

(cuadro IVA) 

En relación a los modelos de camiones medianos solamente se 

encontraron dos en el mercado, el 330 153" y el 333 153" midibus, 

aabos producidos por la empresa Dina. 

El cuadro IV.9 muestra que en la producción de camiones 

Pesados participen cuatro empresas, ami Mercedes-lene produce 

seis. modeles diferentes, Dina elabora cinco modelos distintos y 

Kenworth y Trailer* de Monterrey elaboran un modelo diferente 

respectivamente. 

La producción de camiones chasis coraza, la realizan dos 

empresas nacionales y una transnacional. En cuanto a los modelos 

Eine produce el 052 :34", Mercedes-Benz elabora el modelo Dozer y 

LD-1300/50,' por último, frailero de Monterrey participa con 

los módelos R-30 y TM-4021-UD. 

El mercado de' tractocamiones está controlado por cinco 

empresas que producen once modelos diferentes, de las cuales 

lenwerth Produce cuatro, Dina, Mercedes-sens y Trailer. de 

Monterrey Alosa' y Victor Patron elabóre solamente uno. (cuadro 

nao). 

• por último, el cuadro ¡V.11 muestra que la producción de 
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autobuses integrales la realizan solamente cuatro empresas, 

produciendo entre ellos nueve modelos diferentes, siendo la 

participaCión como sigue: Dina (dos modelos), Mercedez-eenz 

(uno), Mexicana de Autobuses (cuatro) y Trailers de Monterrey 

(OO. 

coussuccsom OIL Immo Y eascumnom DM Las nazaalso pu: 

LO 211121111MI. 

Las ideas presentadas a lo largo de este trabajo nacen con 

el propósito de realizar un análisis económico y economátrico de 

la producción de la Industria Automotriz Terminal de México. Sin 

embargo, debido a que en las ciencias sociales, y en especial en 

economía, es imposible experimentar, se buscan explicaciones 

coherentes a traves de modelos. Pero como no hay modelos 

universales o dados, muchas teorice proponen explicaciones que 

son compatibles con los hechos, pero a la vez, el carácter mismo 

de los datos no satisface los supuestos básicos de las teorías 

estadísticas utilizadas. Metes, en su estado actual, deben 

int"Prnterne 
	bien ce" termas subjetivas de evaluación que 

Permito% incorporar argumente* tcáriCos y ~irises a Un mismo 

nivel. Por lo anterior, la construcción de modelos economátricos 

no Pesó  hacerse en forma mecánica. Las combinaciones realidad - 

t'orle y realidad-datos  no, permiten interpretar, sin introducir 

elementos de juicio,  los resultados del proceso estadistico. en 

diferentes ocasiones se hace  mención que la econometria no as la 
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ciencia de la verdad, pero permite incorporar en forma explicita 

y reproducible tanto las consideraciones teóricas como la 

información empino& y los juicios generados en el procedimiento. 

Con lo anterior, un modelo economótrico es una forma válida de 

plantear conocimiento que ayuda a entender la realidad. El modelo 

de producción Cobb-Douglas viene ha ser un modelo abstracto de 

producción, el cual pretende evitar las complejidades de 

ingenierie implicites en las decisiones reales de la producción, 

y en este se concretice la relación entre insumos y productos 

mediante la llamada función de producción. 

Los motivos para seleccionar el modelo de producción Cobb-

Douglas, son muchos y Variados, en primer lugar, muchos critican 

a la ciencia'económica al afirmar que esta se ocupa solo de 

abetreoolonee y no de situaciones del mundo real, asi pare 

desvanecer esa idea y mostrar que la teoria de la producción 

constituye una parte medular de la vide económica moderna, se 

tomó como teoria principal en este análisis. En segundo lugar, 

además de su utilidad para cuantificar las relaciones entre 

insumos y productos en procesos productivos, el concepto de 

fungjón de producción puede resultar ilustrativo en otros 

contextos. pera likeltueolones en las que existe interés por el 

análisis del sedo en gnel  'ciertos  actos ~orón delemihed00 

risulteloe, el concepto de función de producción. ofrece un 

dispositivo unificador de utilidad. en base e le anterior y e lee 

Inalelytedee en le parte IE.4.7. de este trabajo, fue coso se 
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seleccionó el modelo. 

En sintesis, el modelo de producción Cobb-Douglas se 

seleccionó por los siguientes motivos: 

1.- El intento de aplicar la teoria económica, en especifico 

la teoria de la producción, a una función de producción en 

particular. 

2.- Comprobar empiricamente que rendimientos a escala tuvo 

la Industria Automotriz Terminal de México, durante el periodo de 

estudio. 

3.- los resultados de dos estudios realizados en base a la 

función. de producción Cobb-fouglee han sido positivos y por lo 

:.'tanto han 41Xplidado 	(tanto a nivel macroeconómico como 

microeconómico) la relación existente entre les insultes y  el 

prOductce 

4. Los cálculos de la función de producción son seneilles, 

él 'lograr limal4gir la función por logaritmos, y hacer  su 

estimación en torna directa por el método de mínimos cuadrados, 

ordinarios,. Utilizando una computadora y.adewas de que casi todos 
r 	' 	 . 

los ..centrói de cómputo tiene programas fuente para rettesión 

lineal Oitiploh. 

5.- la elasticidad de la producción esta representad* por-  
los coeficientes de regreáión calculados. 
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6.- El cálculo de los rendimientos a escale se da con la 

sume de los coeficientes de regresión. 

7.- con la función estimada es posible obtener una situación 

positiva y óptima de combinación de insumos. 

•.- Bajo le premisa de minimización de costos es siempre 

posible tener información sobre les curvas de costos de una 

empresa a partir de la función de producción y viceversa, y 

ademes permite construir la senda de expansión para diferentes 

niveles de producción. 

La teoría de le producción implica que todas las unidades de 

cada una de les variables del modelo de producción_ sean 

homogéneas. Evidentemente, esto no es coi. La agregación de 

estadísticas requiere algunas nnidedes.de medida comunes y las 

adoptadas corrientemente son el dinero pare el valor de la 

producción y del tector capital, y les. hores-hombre para el 

factor trabajo. Sin embargo, generalmente tales datos no estén 

disponible., por lo que el investigador debe de utilizar 

variables que se acerquen a estas, una referencia es utilizar 

variables que se miden wedientele cantidad de insumo usado 'o 

disponible para el Prosea* de producción. Por lo anterior, en 

nuestro modelo la producción esta medido coso las unidsdés 

•Micas Mi prods9to *14E0. y el trabajo como el número de 

trebeedipres y los selerios. Oe las variables, la 00 'orealweyor: 

problema es el insumo capital, debido a que su medicióntiene une 
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complejidad enorme, al representar simultáneamente a les plantas 

y al equipo, las cueles poseen caracteriaticas diferentes, debido 

a que pueden ser de distintas edades, con técnicas diferentes y 

con niveles de eficiencia y productividad diferentes. Asi, el 

insumo capital en nuestro modelo, representa la formación bruta 

de capital, que es la inversión en activos fijos y totales de la 

industria. 

El modelo de producción Cobb-Dougles que ha de utilizarse es 

1.  dado por la fórmula 	(11.3.2.), sin embargo, Para su 

estimación se usaren doe diferentes alternativas, con la.  

finalided de comprobar el supuesto de la teoría de le producción 

de variables homogéneas, en donde los datos cambiarán en lo que 

es:refiere ele variable L (trabajo),, ya que ptimero:seutiliserá 

la ocupación dado en nómele de personas y  en segundo lugar, . 

cambiaré al monto total de sueldos, salarios y prestaciones 

pagados:en le industria aUtomotris terminal. 

A continuación se presenta las dos alternativas en cuanto a 

sueveriblem endógenas y esóáenes 

en le primera alternativa, la función da,  Producción  presente 

• la producción Y. como la producción anual de vehiculos 

automotores, tomando en consideración la producción unitaria de 

sub:movible, camiones, tractocamiones y autobuses integrales 

(ver cuadro Mai). esta variable es wesiderada como endosen'. 

En tanto,  las  variables exógena,  para esta primera alternativa 
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son dos, la primera -variable L- es el número de personas 

ocupadas en la industria automotriz terminal de México, en esta 

variable se toma en consideración el número de obreros y 

empleados utilizados en la industria (ver cuadro IV.13). El 

cuadro IV.14 muestra la segunda variable exógena (variable X), 

esta se refiere a las inversiones realizadas en activos totales, 

considerando los activos fijos en la industria. Esta variable 

representa la formación bruta de capital fijo, la cual es 

ilustrativa de la compra de bienes que llevan a cabo las unidades 

productoras para incrementar sus activos fijos, los cuales pueden 

ser obtenidos mediante compra o producción por cuenta propia. Se 

incluyen también los gastos en mejoras o reformas que prolongan 

la vida útil o la productividad del bien. Se agrega el valor de 

los bienes nuevos producidos en el pais, tales como: 

construcciones y obras, maquinaria, equipos de transporte y 

equipos en general, ami como los importados, aunque estos sean de 

Los datos de la inversión que se presentan en el cuadro 

IV.14, son resultados numéricos a los precios vigentes en cada 

año. Sin eabargo, al presentarse de esta manera pueden obtenerse 

l'exaltados insuticientee para enalizar los hechos económicos 

acaecidos, toda vez que le elevación desmedida de una variable 

entre dos periodos puede deberse, en buena medida, a las mayores 

alzas de los precios de.  los bienes y servicios que la componen y 

no aumentos efectivos en las cantidades, las queincluso, pueden 
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bajar. Para conseguir comparaciones que no estén afectadas por 

las fluctuaciones de los precios, es necesario expresarlos 

agregados a precios de un año determinado. Asi manifestadas, las 

variables son de tanta utilidad como las cuentas a precios 

corrientes, pues permiten el análisis de la evolución real de la 

producción y los flujos de bienes y servicio!, •n tanto que 

aquéllas aportan información sobre flujos, principalmente de tipo 

Monetario. El método de cálculo empleado en la determinación de 

los agregados a precios corrientes, permiten desglosar los 

componentes de precio y cantidad en algunas de las partes del 

sistema, aunque no en todas. En vista de ello, los cálculos a 

precios constantes, miden el valor alcanzado por aquellas 

variables de mayor importancia. Los resultados obtenidos reflejan 

los cambios que se producen anuilmente en las cantidades, al 

haberse eliminado el efecto de las variaciones que ocurren en los 

precios. Los cálculos pueden realizarse valuando anualmente las 

cantidades de los distintos bienes y servicios de producción, 

consumo e inversión, por los precios que se registraron en un año 

determinado, al que se denomina año basob También se pueden 

obtener idénticos resultados deflectando las partidas en valoró 

corrientes con indices de precios apropiados, es decir, qUe deben 

tener una estrecha relación con eqUoillai. Asi, el cuadro 1V.15 

muestra los datos de inversión en precios de 1970, en donde se 

Utilizó el indios-de precios implicitos de la formación bruta de 

Capitel lijo, para deflecter los valores corrientes. 
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Para la segunda alternativa, las variables que no se 

modifican son la variable ende:lene (Y 	producción de 

automotores) y una de las variables exógena* (X a inversión o 

activos totales), en tanto la variable exógena L cambia ya que 

ahora se consideran los sueldos, salarios y prestaciones en 

millones de pesos corrientes pagados en la industria automotriz 

de !léxico como variable explicatoria (ver cuadro IV.16). Esta 

remuneración de asalaridos incluye todos los pagos de sueldos y 

salarios realizados por los productores a sus obreros y 

empleados, asá como las constribuciones a la seguridad social: 

comprende, también, las bonificaciones y los pagos por horas 

extras, primas, aguinaldos, gratificaciones, indemnizaciones, 

participación de utilidades, propinas y cualquier otra forma de 

pago, ya sea en efectivo o en especie, antes de efectuarle 

cualquier descuento por contribución a la seguridad social, 

imPuest06, u otra deducción análoga. Por último, el cuadro IV.17 

muestra los sueldos, salarios y prestaciones en millones de pesos 

de 1970, utilizando el indice nacional de precios al consumidor 

para obtener dichos valores constantes. En teoria este debe de 

ser el mejor modelo, los resultados de las estimaciones que se 

realicen, comprobarán o rechazarán dicha afirmación. 

Una vez establecidas tanto las variables endógenas _cómo 

exógenas, para --las dos alternativas de explicación de los tipos 

de isfldlisiontos  que presentó la industria automotriz terminal, en 

la parte siguiente del capitulo se realizarán las estimaCiones. 
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pertinentes de los dos modelos de producción y se analizarán 

todos los estadísticos de prueba. 

IV.3. WITIMACIOM MOOMOMITRIOA DEL MODELO Y ANALICES DE LOC 

amouvraws 02 LA UTIMEOI011. 

La estimación consiste en un método para transformar los 

datos, representados aqui, por la producción, el trabajo y el 

capital, en estimadores de los valores de los parámetros del 

modelo, A, o y #. Un estimador es simplemente una regla o 

método para combinar datos con el fin de determinar el valor de 

un parámetro y una estimación es un valor ~rico para un 

parámetro. 

En la estimación de la función o modelo de producción de la 

Industria Automotriz Terminal de México, se utilizó el método de 

mínimos cuadrados ordinarios, el cual fue diseñado por el 

matemático alemán, Carl Friedrich Gauss. Este método consiste en 

hacer mínima la suma de las diferencias al cuadrado de los 

errores de estimación y, donde el error de estimación es la 

diferencia que existe entre le curva de datos reales y el de la 

curva de valores calculados. O sea, consiste en minimizar la 

siguiente expresión: 

2 
Y,,) (IV.3.1.) 
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Vi Es una valor observado 

Vc  Es un valor calculado por la ecuación de regresión. 

n Es el número de observaciones. 

El anterior método y otro, conocido como el método de máxima 

verosimilitud, son dos de las técnicas econométricas modernas y 

sencillas más utilizadas en la actualidad. En realidad, hay 

varios métodos de estimación posibles. El más simple es el del 

gráfico denominado ajuste al cálculo, el cual consiste en la 

graficación de todos los puntos en un diagrama y ajustar la 

"mejor" linea al cálculo. Este método puede funcionar, algunas 

veces, sin embargo, sus deficiencias son obvias. Es impreciso y 

subjetivo, distintos individuos obtienen diferentes estimaciones. 

También, es dificil o imposible de generalizar a más de una 

variable independiente. Por todo lo anterior, este método se 

rechaza para nuestra estimación. 

Otros métodos de estimación son los conocidos como métodos 

simples (NAIVE). Estos consisten en reducir el número de puntos 

de datos al número de parámetros que van a ser estimados y luego 

ajustar una ecuación exacta para el problema de los cero grados 

de libertad resultantes. Otro método denominado "el método de 

Wald para ajustar lineas rectas" considera la división de las 

observaciones en dos grupos y la estimación de la pendiente a 

través de la interconexión de los centros de gravedad de los dos 
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grupos. Los anteriores métodos son simples, precisos y capaces de 

ser generalizados a dimensiones más elevadas. Pero, ignoran 

información relevante, en particular, información contenida en 

los otros puntos de datos disponibles. Por lo que no son muy 

apropiados para nuestra estimación. 

Los modelos se estimaron en una microcomputadora, debido a 

que es la forma más conveniente, rápida y menos costosa, pues 

solamente se teclean los protocolos y los datos para anexarlos al 

sistema y asi obtener resultados. 

El software que se utilizó es Econometric Views, Micro TSP 

for Windows, versión 1.1B, 1994, diseñado por .Quantitative Micro 

Software, con la participación de las siguientes personas: David 

M. Lilien, Richard Startz, Robert E. Hall, Robert Engle, Scott 

Ellsworth, Jaesun Noh y James Stone. 

A continuación se realizarán las estimaciones de 

modelos y se 'analizarán los resultados. 

IY,34. PRIMA ausamanva OIL MODELO. 

La ecueoión utilizada se formuló de la siguiente manera: 

in PROD1 g!AtIln TRAB1 +01n CAP14. Ut 	 (IV.3.2) 

Logaritmo natural de la producción anual 
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automoviles, camiones, tractocamiones y autobuses 

integrales. 

In MAUI - Logaritmo natural la ocupación de obreros y empleados 

México. 

In CAP1 - Logaritmo natural de la inversión en activos totales a 

precios de 1970. 

A as Es una constate positiva y nos mide aproximadamente, la 

escala de la producción, o sea, el volumen de producción 

que se logra cuando se utiliza una unidad de cada 

factor. 

o y 9 = Miden la respuesta de la cantidad de producción a las 

variaciones de los productos. 

Perturbación aleatoria da la función investigada. 

Aqui, tanto A, o y 9 son parámetros estadísticos a estimar. 

La introducción del termino Ut, se justifica, ya que siempre 

queda un margen de indeterminación en la construcción del modelo. 

La variable Ut  recoje el conjunto de causas que no se encuentran 

incorporadas explícitamente en el modelo y entre las cuales se 

pueden mencionar a les siguientes: 

a) Todas las variables que al mismo tiempo que existen no 

son relevantes en la determinación de la función elegida. 
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b) Errores de observación, medición, agregación y corrección 

de datos estadisticos. 

c) La presencia del azar, lo impredecible en toda decisión 

humana. 

Por otra parte, recuerdese que la ecuación (11.3.1) que 

representa la función de producóión Cobb-Douglas, fue 

transformada de una función exponencial a una función lineal 

tomando logaritmos, obteniendo la ecuación (11.3.2) que es lineal 

en los parámetros A, o y 0, este nueva linealidad nos permite 

hacer uso de las tecnices econometricas que son aplicables 

primordialmente a modelos lineales (como la tecnica de minimos 

cuadrados ordinarios), las cuales son muy útiles para calcular 

los valores que toman las variables en este modelo. Por lo 

anterior, queda explicado el porque se anexan los logaritmo& 

naturales en la ecuacion (1V.3.2.). 

Los datos para correr el modelo se encuentran en los cuadros 

piras y IV:19. En este último, se observan los logaritmos 

naturales calculados para la variable endógena y pára las 

variables exógena*. 

Como una prueba del modelo, se toman los datos del cuadro 

y ajustamos le función de producción Cobb-Douglas a estos 

datos Por' el método de mínimos cuadrados ordinarios. A 

continuación se analizan los resultados obtenidos por medio de la 
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computadora (cuadro IV.20). 

Primeramente, recordemos las propiedades de la función de 

producción Cobb-Douglas, en donde, a y O miden las elasticidades 

del producto respecto al trabajo y al capital. El coeficiente del 

trabajo, a, es el aumento porcentual en el producto que tendría 

lugar a raiz de un incremento del 1 por ciento en el trabajo, 

manteniendo constante la cantidad de capital. De manera 

semejante, 1) es el aumento porcentual del producto resultante de 

un incremento del 1 por ciento en el capital, manteniendo 

constante la cantidad de trabajo. La suma a + $ nos da 

información acerca de los rendimientos a escala, esto es, la 

respuesta del producto a un cambio proporcional en los insumos. 

Si a + O m 1, tendremos rendimientos constantes a escala; 

duplicando los insumos se duplica el producto. Si la suma *á 

menor que uno, habrá rendimientos decrecientes a escala; 

Auplicando los insumos, el producto crecerá en menor proporción. 

Finalmente, si la suma es mayor que uno, habrá, rendimientos 

crecientes a escala; si se duplican los insumos el producto 

crecerá en más del doble. 

En el cuadro IV.20 se puede ver que en el sector de la 

Industria Automotriz Terminal de »mico, para el periodo 1970-

1947, las elasticidadee producto del trabajo y el capital son 

1.47 y -0.1a respectivamente. En otras palabras, a lo largo del 

periodo estudiado, manteniendo el capital constante, un 
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incremento del 1 por ciento en el trabajo conduce en promedio a 

un incremento en el producto de un 1.47 por ciento. De igual 

manera, manteniendo el trabajo constante, un incremento de un 1 

por ciento en el capital nos conduce, en promedio, a un 

decremento en el producto del 0.18 por ciento. Sumando las dos 

elasticidades, obtenemos 1.28 lo que nos da el valor del 

parámetro de rendimiento e escala. Es evidente, entonces, que 

sobre el periodo analizado, el sector de la Industria Automotriz 

se caracterizó por rendimientos constantes a escala. 

En cuanto a el valor de A que viene determinado parcialmente 

por las unidades de medida de Y, K y L y parcialmente por la 

eficiencia del proceso de producción. La importancia de la 

eficiencia del proceso puede verse considerando dos funciones de 

producción de Cobb-Douglas que difieran únicamente en el valor de 

A. Pare niveles dados de K y L, la función que tenga el valor de 

A.  más alto tendrá mayor valor de Y, siendo asi el proceso más 

eficiente. En esta estimación, el valor de A • -1.20 nos dice que 

el proceso no resulta muy eficiente, debido a que las unidades de 

medida de K y L no son homogeneas 

Para medir la bondad del ajustamiento del modelo de 

producción se utilizó el coeficiente de determinación múltiple 

R1. Este viene a representar el cuadrado del coeficiente de 

correlación múltiple y es el que ofrece una medida de la. 

contribución de las variables explicativas a la varianza total, 
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es decir, mide la proporción de la varianza del producto que se 

debe a la influencia del trabajo y el capital, por lo que, asume 

valores O y 1. Asi, un alto coeficiente de determinación es 

indicativo de un mayor grado de ajustamiento de la ecuación. Por 

lo anterior, desde el punto de vista puramente estadístico, la 

linea de regresión estimada se ajuste , a los datos adecuadamente. 

El R2  de 0.8600 significa que alrededor del 86 por ciento de la 

variación de el logaritmo del producto se explica por el 

logaritmo del trabajo y el logaritmo del capital. 

Por otra parte, para la realización de la prueba de 

hipótesis sobre le significación estedistica de cada variable 

explicativa individualmente considerada, se utilizó la t, de 

Sludent para tomar una decisión con respecto a la hipótesis nula. 

La hipótesis nula consiste en postular que la variable objeto de 

análisis no resulta explicativa, es decir, su inclusión no 

contribuye a explicar la variación total de la correepondiente 

variable endógena explicada. O sea, su correspondiente 

coeficiente de regresión perteneciente a la población (su 

parámetro y no su estimación muestral) es cero. Si el valor 

~izado de dicho coeficiente es significativemente distinto de 

cero, para un nivel de significación determinado, trabajando con 

la t de Student, se rechaza la hipótesis nula y se concluye 

aceptando dicha variable colo explicativa. Este análisis ex-post 

de la especificación de un modelo y estimación de mas parámetros 

contribuye eficientemente a la selección final del 
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variables explicativas en cada ecuación. Por lo anterior, se 

puede utilizar la prueba t para hacer pruebas de hipótesis acerca 

de cualquier coeficiente individual. Estimado el modelo se 

efectuó el análisis estadístico de hipótesis nula para los 

parámetros, es decir, se determinó si el valor numórico obtenido 

pare datos, según una muestra dada, no corresponde a un universo 

colectivo, en el cual el verdadero valor fuese cero. Por lo 

tanto: 

: o ■ o y 	Hl  o o o 

la hipótesis nula establece que manteniendose el capital 

constante, el trabajo no tiene influencia lineal sobre la 

producción. Para verificar la hipótesis nula, hacemos uso de la 

prueba t dada en el cuadro IV.20. Si el valor del t calculado 

excede el t critico para el nivel de significancia escogido, 

podemos rechazar la hipótesis nula; de lo contrario podemos 

aceptarla. Para nuestro caso, tenemos la siguiente información: 

tamaño de la muestra • 18 datos 

número de g de 1 	- número de parámetros • 1$ - 3 

nivel de significancla mi 0.954 5 por ciento 

t calculado por el TSP • 6.390632 

T de tablas • 2.131 
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Ya que el valor de T-Statistic de 6.390632 excede del valor 

critico de T de tablas de 2.131, podemos rechazar le hipótesis 

nula y decir que a es estadísticamente significativa, esto es 

significativamente diferente de cero, lo que implica que la 

función utilizada respecto al trabajo, explica con una 

probabilidad del 95 por ciento, el comportamiento de la 

producción. 

Para el caso del capital, como el T-6tatistic es menor que 

el T de tablas, se acepta la hipótesis nula, ya que cae en le 

región de aceptación. Por lo que el capital, no resulta 

explicativo para el modelo. 

Ahora bien, para la prueba de hipótesis sobre la 

significación del conjunto de las variables explicativas se 

realize lo siguiente: se somete a análisis el conjunto de las 

variables, eIplicativas para decidir estadísticamente si 

contribuyen significativamente o no a explicar las 

correspondientes variables endógenas. Este planteamiento se 

resuelve eficientemente mediante el análisis dé varianza, 

calculándose el estadístico Y de Pisher-Onedecor y dado un nivel 

de significación, se decide sobre la aceptación o rechazo del 

conjunto de yeriables explicativas, es decir, sobre lo que 

también sellame prueba de la bondad de ajuste. Para calcular lo 

anterior, contamos con lo siguiente: 

I. tamaño de muestra 16 
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q de 1 nuserador número de variables explicativas 2 

q de 1 denominador N - número de parámetros de la ecuación 

- 16.3.15 

P-Otatistic • r calculado por el TOP 4,  46.10425 

✓ de tablas ■ 3.65 

las Xe. no son significativas 

si son significativas 

Si r-Otatistic > r de tablas entonces se rechaza 110. 

u usamos un nivel de magnificencia del 5 por ciento, 

obviamente el valOr de r calculado es significativo lo cual nos 

***chalar la hipótesis nula. Por lo que las variables 

exógena*, si son explicativas del modelo de producción. 

Le autocorreleción definida como la correlación existente 

entre los miembros de una serie de observaciones ordenadas en el 

tiempo o en el espacio y el contexto de la regresión, el modelo 

de regresión lineal clásico supone que dicha autocorrelación no 

existe en les perturbaciones lit, simbolicemente, 

fue calculada por el estadístico Durbin-Matson. 



En otras palabras, el modelo clásico supone que el término 

de perturbación perteneciente a una observación no está 

influenciado por el término de perturbación perteneciente a otra. 

Por ejemplo, en este trabajo tratamos con series de tiempo 

anuales sobre la regresión de la producción contra los insumos de 

capital y trabajo y si de pronto se presenta una huelga o paro 

laboral que afecta la producción en un año, no existen razones 

para pensar que esta interrupción se extienda al siguiente año. 

sea, si la producción es baja este año no hay razón para pensar 

que sea más baja en el siguiente. Para cifras de corte 

transversal sobre la regresión de los gastos de consumo de una 

familia contra su ingreso, el efecto de un aumento en el ingreso 

de una familia sobre su consumo no tiene qué verse afectado por 

el gasto de consumo de otra familia. 

Las referencias pare el estadístico Durbin-Watson son: 

número de variables independientes ig 2 

tamaño de la muestra • 16 

D-W calculado por el T8P • 2.260564 

puntos de referencia en tablas, en donde 

• limite inferior y du  • limite superior 
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du  m 1.53 

si d1 < d < 4 - du, por lo tanto no hay autocorrelación 

para nuestro caso: 

1.53 < 2.260564 < 2.47 

y suponiendo que la hipótesis nula es pw0 y la hipótesis alterna 

es p)0, al nivel de significancia del cinco por ciento, con dos 

variables explicatories y con 18 observaciones, se concluye que 

no existe autocorrelación. 

81 cuadro IY.20.1. muestra la matriz de varianza-covarianza 

de los coeficientes, las cuales se necesitan para la inferencia 

estedistica. Los elementos de la diagonal principal de esta 

matriz, que van de la esquina superior izquierda a la esquina 

interior derecha, nos dan las varianzas, y sus raices cuadradas 

positivas nos dan los correspondientes errores estándar, los 

cuales al ser utilizados con los coeficientes estimados, se 

obtienen los estadisticos t. Las covariansas son los elementos 

localizados fuera de la diagonal. Nótese que la matriz varianza-

Covarianse es simétrica: los elementos localizados a la derecha 

de la diagonal principal son el reflejo. de los de la izquierda. 

La covarianza permite detectar si existe dependencia lineal entre 

dos -variables aleatorias: de la misma forma que la varianza de 

una variable aleatoria representa una medida de la dispersión de 

la verieble con respecto a su media. El valor positivo de la 
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covarianza de X y Y implica que a mayores valores de X se asocian 

mayores valores de Y. Pero, si valores mayores de X están 

frecuentemente asociados con valores bajos de Y, la covarianza de 

X y Y será negativa. Cuando X no es frecuentemente asociada con 

ningún valor ni alto ni bajo de Y, entonces la covarianza de X y 

Y tiende a cero. Nótese que la covarianza depende de las unidades 

en que se miden las variables aleatorias y por lo tanto no 

resulta una medida adecuada para medir el grado de asociación 

real existente. 

Una ayuda visual para determinar la presencia de 

autocorrelación, se encuentra en el cuadro IV.20.2. y IV.20.3. El 

primer cuadro nos presenta los residuos estimados a partir de la 

regresión de la producción contra el trabajo y el capital. El 

segundo, muestra los residuos contra el tiempo, en este se puede 

ver que no hay un patrón ciclico, ni una tendencia lineal de las 

.perturbaciones hacia arriba y hacia abajo, ni una tendencia 

lineal como cuadrática, ya que dicho cuadró no indica un patrón 

sistesatico, se respalda el supuesto de no autocorrelación del 

modelo de regresión lineal clásico. 

n.3.1. momea AIANNNOATIVA ONL NOOSLO. 

La ecuación utilizada se formuló de la siguiente manera: 

pian • A a ln TRAB2 0 ln CAP2 + Ut 	 (1V.3.3) 



In CAP: go Logaritmo natural de la inversión en activos totales a 

precios de 1970. 

• Es una constante positiva y nos mide aproximadamente, la 

escale de la producción, o sea, el volumen de producción 

que se logra cuando se utiliza una unidad de cada 

factor. 

Miden la respuesta de la cantidad de producción a las 

variaciones de los productos. 

Perturbación aleatoria de la función investigada. 

e y $ son parémetros estadísticos a estimar. 

Los datos para correr el modelo se encuentran en el cuadro 

iV.21. y IVM. 

El Cuadro IV.23 muestra los resultados de la estimación, 

estos indican una elasticidad de la producción del trabajo de 

0.7631)61 yAel capital de 0.329069, mostrando rendimientos 

174 

110111111121~ 1111 NOW 

In PROD2 • Logaritmo natural de la producción anual de 

automoviles, camiones, trectocamiones y autobuses 

integrales. 

In TRAS: • Logaritmo natural de sueldos, salarios y prestaciones 

-(pesos de 1970)- de la Industria Automotriz Terminal 

de México. 
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constantes a escala, es decir que la combinación de una unidad 

de trabajo y de capital produce un aumento proporcional en la 

producción, en promedio 1.10. Ami, podriamos predecir, entonces, 

que un aumento del 1 por ciento en el factor trabajo generarla un 

incremento de 0.76 en la producción de automotores. Similarmente, 

dado un 8 igual a 0.33, un aumento del 1 por ciento en el factor 

capital incrementarla el producto en 0.33 por ciento. 

Aqui, el valor de A (parámetro de eficacia) que es el 

indicador general de la tecnologia es de 3.7600, nos dice que 

para cada combinación de insumos, cuando mayor es A, mayor es el 

nivel de producción. Este valor de A es mayor que el del anterior 

modelo de producción, por lo que se deduce que esta función o 

proceso de producción es más eficiente, considerando 

homogeneidad de las unidades de medida de Y, K y L. 

El R2  de 0.8876 muestra que las variables trabajo, o sea, el 

total de sueldos, salarios y prestaciones, y el capital, visto 

como la inversión en activos totales a precios constantes, 

recogen el 88 por ciento de la variación en la producción de,  

automoviles, camiones, tractocamiones y autobuses integrales en 

México, durante el periodo 1970-1987. 

Con relación a la significencia estadística de los 

coeficientes estimados, vemos en el cuadro IV.23 que cada uno de 

los coeficientes estimados son individualmente significativos 
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estadisticamente a nivel de 5 por ciento de significancia: las 

relaciones de los coeficientes estimados con sus errores 

estándar, es decir, las relaciones t, son 4.578936, 7.383231 y 

5.112455, respectivamente. Utilizando una prueba t para 15 g de 1 

es 2.131, por lo que cada uno de los valores calculados de t 

excede al mencionado valor critico, concluyendo que 

individualmente podemos rechazar la hipótesis nula de que el 

verdadero valor poblacional del coeficiente relevante sea cero. 

Por lo anterior, se concluye aceptando que el trabajo y el 

capital funcionan como variables explicativas de la producción de 

automotores. 

La prueba de la significancia global de la linea de 

regresión observada o estimada, es decir, si es cierto que la 

producción está linealmente relacionada tanto con el trabajo como 

con el capital, se realizó utilizando la prueba F. Si usamos un 

nivel de significancia del 5 por ciento, el valor critico de F 

para 2 de 15 g de 1 es igual 3.68. Obviamente'el valor de r 

calculado (59.22877) es significativo lo cual nos permite 

rechazar la hipótesis nula. 

Por otra parte, el estadistico Durbin-Watson estimado de 

2.115162, nos permite concluir que.no existe autocorrelación, o 

sea, que los términos de error son independientes. Este ausencia 

de autocorrelación se pueden observar en los cuadros IV.23.2. y 

IV.23.3. tatos métodos gráficos no se comportan con una tendencia 
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En tanto, el cuadro IV.23.1 nos muestra la matriz de 

varianza-covarianza la cual es muy útil en la inferencia 

estadística, al presentar las mismas en su diagonal principal 

de los coeficientes respectivos, y sus raíces cuadradas positivas 

son los correspondientes errores estándar. 

Para detectar la multicolinealidad se aplicaron dos métodos 

diferentes, lo que se mencionarán a continuación. 

Uno de los supuestos del modelo de regresión lineal clásico 

es el de que no existe multicolinealidad entre las variables 

explicatorias incluidas en el. Las consecuencias de esta ion; si 

existe perfecta colinealidad entre las variables explicatories, 

sus coeficientes de regresión son indeterminados y sus errores 

estándar infinitos. Si la colinealidad es alta pero no perfecta, 

la estimación de los coeficientes de regresión es posible pero 

sus errores estándar tienden a ser grandes. Por consiguiente, los 

valores poblacionales de los coeficientes no pueden estimarse de 

minera precisa. 

Se puede decir que existe colinealidad cuando el 0 es muy 

alto pero, ninguno de los coeficientes de regresión es 

estedisticamente significativo con base en la tradicional prueba 

t. En nuestro caso esto es negativo, tenemos un R2  pero los 
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determinada, por lo que respalda •1 supuesto de no 

autocorrelación del modelo de producción de automotores. 
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coeficientes si son estadisticamente significativos. 

Como nuestro modelo es de solo dos variables explicatorias 

(X y L), examinamos la correlación simple o de orden cero, para 

detectar la supuesta multicolinealided. Primero corrimos una 

regresión de la producción contra el trabajo, a continuación 

corrimos una regresión del capital contra el trabajo, y por 

último se corrio una regresión de los residuos de la producción 

observado contra la producción estimada y los residuos del 

capital observado contra el capital estimado, encontrando una 

correlación baja (0.6353). (ver cuadro IV.23.4). 

Con las dos pruebas antes explicadas se concluye que en 

nuestro 'modelo no existe la aulticolinealided. 

Oteó supuesto critico del modelo de regresión lineal clásico 

es el de que todas las perturbaciones ui tienen la misma 

variense, esto es el supuesto de homoscedesticidad, que significa 

igual dispersión o igual »rimes. Si lo anterior no se cumple 

tendremos heteroscedesticided. La heteroscedasticidad no destruye 

les propiedad*, de imago y consistencia de los estimadores de 

cuadrados mínimos, aunque estos estimadores dejan de ser 

eficientes, es decir, dejan de ser los mejores estimadores 

lineales insesgados. 

La detección de la heteroscesdasticidad se realizó con la 

prueba del coeficiente de correlación de rango de Spearman: 
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(IV.3.4) 

donde di • diferencia en los rangos atribuida a dos 

carecteristices diferentes del i-ósimo individuo o fenómeno y N le 

número de individuos o fenómenos clasificados. Puede ~leerse 

este coeficiente de correlación de rango para detectar la 

heteroscadesticided de la siguiente manera: 

1) Con la información sobre Y, K y L se ajusta la regresiOn de Y 

contra K y L, y se obtienen los residuos ei. 

3) Ignorando el signo de ei, es decir, tomando su valor absoluto, 

se ordenan tanto leil como K y L en forma escedente y se calcula 

el coeficiente de correlación de rango de Spiarmen de le ecuación 

(IV.3.4). 

3) Suponiendo que el coeficiente de correlación de rango de la 

poblecion pe  es cero, N > e, le significancia de le muestra ra  

puede verificarse con la prueba t de la siguiente manera: 

Si el valor calculado de t es mayor que el valor Critico de 

podemos aceptar le hipótesis de heteroscedasticideds si no, 
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debemos rechazarla. Coso nuestro modelo contiene dos variables 

explicatories, ro  lo calculemos entre el por separado y lo 

verificamos, en cada caso, para ver su significancia estadística 

por medio de la prueba t. 

11 cuadro IV.23.5 provee la información requerida para el 

análisis de L. Aplicando la fórmula (IV.3.4), obtenemos 

110 

11(10 -1) 

o 0.0919 

Aplicando la prueba t dada en (IV.3.5), se obtiene 

(0.0519)(116) 

11- ✓0.001445 

• 0.36916 

te(16,.05) de tablas • 2.120 

te a  t calculado y si No: re  u O y Na: ro  i 0 se acepta No. 

para 16 g de 1 este valor de t no es significativo a un nivel del 

5%. Ctn lo anterior, no hay evidencie de una relación sistemática 

entre la variable :implicatoria y los Valores absolutos de los 

residuos, por lo qué puede sugerir qu• no hay 

betéroiscedesticided. 

K se encuentran en el cuadro IV.23.6 y 
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siguiendo con el sismo procediriento, los valores son: 

ro  a 0.12. y 

0.5203 

to(111,0.05) 	2.120 

coso t < te. se rechace No, y se concluye que no hay 

heteroscedasticided.",  

se/ . PARA DETECTAR TANTO LA NETEROECIDAOTICIDAD, 
NDLTECOLINEALIDAD Y AUTOCONORLACION, Ni APOYE EN LAA TECNICA8 
MENCIONADAS ENt 
EULTRARTI• DANODAR. WOONIMA metes, MC. OMM miLL. NEXICO, 
150l. pp. 147-241. 



eggslabb. 

Todos los resultados estadísticos obtenidos hasta ahora 

pueden ser sintetizados por las ecuaciones estimadas y los 

estadisticos relacionados, tanto para la primera como para la 

segunda alternativa. 

PRIMERA ALTERNATIVA: 

LO PROD1 U -1.191314$ + 1.4492029 LN TRAS' - 0.1530569e LN CAP1 

	

(1497232) (0.229899) 	 (0.123792) 

	

t as (6.390632) 	 (-1.478743) 

	

R2  me 0.160016 	d • 2.260564 

SEGUNDA ALTERNATIVA: 

LN PROD2 • 3.7S00113 ♦ 0.763114749 LO TRAD2 + 0.32606945 LN CAP2 

(0.525523) (0.103457) 

t ■ (7.313231) 

R2  • 0.487605 

(0.063779) 

(5.112485) 

m 2.118162 

NOTA: los números del primer grupo de paréntesis representan los 

errores estándar estimados de los coeficientes de regresión 

parciales. 

De los elementos vertidos, no es intrincado captar la 

diferencie que existe entre una y otra estimación. Mientras que 

le primera muestra algunas deficiencias para explicar el 
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comportamiento de la producción de le industria investigada, la 

otra es la mejor, al analizar todos los estadísticos de prueba. 

si se tuviera que elegir en cual de las dos alternativas 

seAeladas explica, adecuadamente las tendencias de la producción 

de la industria automotriz, nos inclinarles,» por le segunda, ya 

que ésta, incurre en menor sesgo al considerar el factor trabajo, 

como los sueldos, salarios y prestaciones y no como volumen de 

empleo (total de obreros y empleados), esto se debe a que las 

cantidades del segundo modelo son mis homogónas, al tratar con 

datos de las variables exógena. deflecionados, mientras que el 

primero trabaja con datos deflecionados y número de unidades, 

tanto en la producción como en la ocupación. Recuerde que el 

primar* A mide la eficiencia productiva, considerando que los 

factores de producción se deben de medir en unidades homogéneas. 

111 resultado de que la industria automotriz terminal 

presente rendimientos de escala casi unitarios, explicaren cierta 

medida el grado de eficiencia, en que las empresas logran el 

funcionamiento y administración de los factores de la producción 

de trabajo y capital. Esta eficiencia de le producción se explica 

solamente por el impacto del mercado internacional. La industrie 

terminal ha estado dominada por sólo cinco embaidores 

principales, todas multinacionales extranjeras: General Motora, 

Ford y Chrysler de Retados Unidos, Nissan de Japón y Volkswegen 

de Alemania. estas empresas crearon plantas eficientes de gran 

escala precisamente con objeto de producir para el mercado 
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internacional, donde la competencia es mis intensa que en el 

mercado nacional. Asi, por ejemplo, la planta de rord en 

Hermosillo fue calificada como la más importante del mundo en 

cuanto a calidad y volumen da producción. La planta de General 

Motora en Ramos Arizpe se encuentra entre las diez más eficientes 

del mundo respecto a la utilización de equipo y productividad 

laboral. Ambas plantas exportan la mayor parte de su producción, 

en resumen el desempeño económico no se puede explicar por la 

estructura del mercado doméstico ni por la conducta de empresas 

en territorio nacional, la eficiencia de asignación de recursos y 

la eficiencia productiva sólo se explica tomando en cuenta el 

mercado internacional, especialmente el acceso al exterior para 

las exportaciones y las actividades de multinacionales, como son 

las cinco empresas antes mencionadas. Reforzando lo anterior: "En 

los años ochenta, México vio nacer también una nueva forma de 

producción de automóviles unida a una sorpresiva capacidad 

exportadora, y este fenómeno se convirtió en el centro de un 

nuevo paradigma que marca la frontera entre el desarrollo 

industriel basado en la sustitución de importaciones y el 

proteccionismo, y una nueva estrategia que se fundamenta en las 

tuerzas de un mercado internacional. Le nueva manufactura abarca 

tanto el orden tecnológico, cuanto el modo de organizar las 

,releciones sociales y de la empresa con el exterior.""/ 

21,  MICHELI, JORDI. man imunana aoshuncia Y MRODUCOSOM 
DI amansa ID MOCO, UMAM, FACULTAD DE ECONOMIA, KEEICO, 
1994. pp. 22 
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Los rendimientos constantes a escala de la producción de la 

industria automotriz son explicables por el grado de integración 

que poseen las empresas y en la que se obtienen economias de 

escala. Zetas economías de escala determinan en gran medida la 

estructura de mercado. Los elementos principales de la estructura 

de mercado son: número y tamaño de productores, diferenciación de 

productos, barreras a la entrada, estructura de costos, 

integración vertical y diversificacion. La estructura de mercado 

afecta, a su vez, la conducta de empresas, por ejemplo la 

fijación de precios, la investigación y desarrollo y las 

estrategias competetitivas, en tanto, la conducta afecta el 

desempeño económico, cuyos elementos más importantes son la 

eficiencia de la asignación de recursos y la eficiencia de la 

producción. 

Las economias de escala existen cuando los costos medios 

exceden los costos marginales. Zn competencia perfecta, el precio 

es igual a los costos marginales y menor a los costos medios en 

caso de economias de escala. De ahí que la existencia de 

economice de escala exija una estructura de competencia 

imperfecta que permita un precio por encima de los costos 

marginales. Economia@ de escala requieren empresas de tamaño 

relativamente grande en comparación con el mercado total, como 

son las empresas automotrices en »mico. Como resultado, en el 

mercado sólo hay espacio para un limitado número de empresas. 

leS 
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Las economias de escala pueden clasificares en dos: 

economice en la producción y economías en la organización. Las 

economías de escale en la producción pueden ocurrir por producto 

individual o por planta. Mientras mas grande sea el volumen de 

producción de un producto, mes ruido y eficiente sera la 

producción, 'filebido en parte a la especialisación y los efectos de 

aprendizaje. Ampliar el tamaño de la planta reduce los costos 

fijos. Las economías de escala en la organización ocurren al 

nivel de le empresa entera. Por ejemplo, el operar dos plantes 

puede ser eficiente en caso de un mercado geogréficamente amplio 

y altos costos de transporte. Una empresa con varias plantes 

podría reaccionar mejor ante las diferencias en la demanda por 

región. Por otra parte, podrie dedicar cada planta a la 

producción de un producto distinto, aprovechando asi economias de 

escala en la producción de productos individuales y el mismo 

tiempo ofreciendo varios productos. Las economies de escala en la 

organisación tienen un papel importante en lo referente a la 

integración vertical de empresas, ye que forman parte de le 

estructura de mercado. Los costos de organisación y control son 

mis importantes que los de producción en la decieión entre 

producir (por medio de la integración vertical) o comprar (vis el 

mercado) un producto de insumo. Estos costos de organisación y 

control son factores primordiales para determinar los limites de 

les ecOnomiee de escale de une empresa. 

En la industrie automotriz terminal de México, se observan 
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in la planta de General Motora en Memos arizpe, la gerencia 

de la planta aplica 2 tipos de entrenamiento. Uno, denominado 

básico, que consiste en proporcionar los conocimientos adecuados 

al puesto de cada trabajador. En este caso, en 1990 cada obrero 

recibió en promedio 9 horas de curso, pero recibirá, según 

planes, 40 horas en 1994. El otro entrenamiento es el que la 

empresa denomina cruzado, y que consiste en proporcionar los 

conocimientos de puestos de trabajo adyacentes, es decir, los que 

se orientan a la polivalencia. Cada trabajador recibió 9 horas en 

1990, y recibirá 20 horas en 1994 en este tipo de cursos. 

En la planta de General Kotors de Toluca, cada trabajador 

recibió 2.5 horas de capacitación por mes, durante 1986. 

Perelemente, han mejorado indicadores claves de actitud de la 

fuerza de trabajo: el turnover paso de 5% en 1984 a 0.5% en 1988; 

asimismo, el nivel de ausentismo era de 3% en 1984 y bajo a 2% en 

1987. 

En le planta de Ford en Hermosillo, Sonora, la organización 

del trabajo, descansa en un amplio programa de entrenamiento y 

verificación de les habilidades de dos trabajadores. Es posible 
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las siguientes economías de escala (todos los datos que se 

mencionan fueron tomados de Hicheli, Jordi, op. cit.): 

1.- Logra poseer una especialización creciente del factor 

trabajo. 
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que tanto los grupos de trabajo coso los obreros, de modo 

individual planeen la cantidad de tiempo necesario para el 

entrenamiento. El sistema de evaluación que emplea la gerencia es 

idóntico al de General Motora en Ramos Arispe, es decir, se basa 

en cuatro niveles de habilidad que deben poseer los trabajadores: 

1) el trabajador tiene conocimientos básicos de la operación, 

pero requiere asistencia, 2) el trabajador puede efectuar la 

operación sin asistencia, incluyendo ajustes rutinarios de 

equipo y mantenimiento preventivo, 3) el trabajador, además, 

puede elaborar hojas de proceso y participar en mejoras a la 

operación, 4) el trabajador tasbión puede dar instrucción a otros 

trabajadores. 

2. Es posible tener un menor costo de transporte y de 

almacenamiento, dado que se conoce con regularidad los futuros 

requerimientos de partes o piezas. 

La planta de General »toro en Memos Arizpe, ha calculado el 

costo extra que implica le transportación de partes o pietes 

fuera de tiempo requerido. En 1999, este costo tus de 25 centavos 

de dólar por cada motor, y el objetivo es alcanzar 16 centavos en 

1994. Al mismo tiempo, cuando la empresa recibe partes que no van 

a ser utilizadas por cembios en los modelos, incurre en un costo 

denominado "costo de obsolescencia". En 1919, el valor de este.  

por motor fue de 13 centavos de dólar: el Objetivo para 1994 es 

lograr cuatro centavos por motora Para abatir estos costos, se 
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implementan cambios como los siguientes: en vez de que cada 

planta proveedora envie el material a la ensambladora, Ramos 

Arizpe utiliza camiones de carga propios que realizan la 

recolección en cantidades requeridas, pero se intenta optimizar 

las metas para reducir la subutilización de la capacidad de cada 

camión, lo que implica hacer crecer las rutas de abasto. Asi, en 

1919 existen 5 rutas de abasto, pero en 1994 se espere tener 16 

rutas. Se intenta, como se ve, intensificar el abasto: mayor 

número de cargas en menores volúmenes (continuidad en el abasto, 

en vez de incurrir en costos de almacenaje, tanto en planta como 

en los camiones de planta). frente a la dispersión geográfica de 

los puntos de abastecimiento, la estrategia consiste en extender 

al máximo posible la configurecion de la planta: cada camión que 

transita por cada nueva red, conduce las dosis requeridas de 

material necesario en el proceso de manufactura, por eso, no es 

exagerada la idea de que la planta se fragmente ella misma para 

reducir el derroche de espacio. Ejemplo de ello es que la 

disminución en los inventarios ha conducido a una reducción de 

504 en el área utilizada originalmente para el almacenamiento, 

facilitando un layout más eficiente. 

La planta de General Motora en Toluca, busca tener un solo 

proveedor por producto. En vez de varios como ocurria 

anteriormente para no incurrir en riesgos, el cual garantice 

calidad, costo y tiempo durante 5 ellos. En esta estrategia hacia 

los abastecedores, le empresa crea nexos muy estrechos con ellos, 
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induciéndoles a realizar transformaciones orientadas hacia el 

sistema just in time (los visita 1 o 2 veces por semana y recibe 

y analiza reportes diarios de su producción). En la actualidad, 

se hace revisión del 94% del material que recibe la planta, pero 

se pretendía que en el futuro no se efectuara revisión alguna. 

Se pretende que gran parte de los proveedores almacenen bajo 

consignación sus productos en Toluca, para que abatan sus costos 

de inventario. El caso extremo de esta economía de tiempos tiene 

lugar con un proveedor de pistones, el cual trasladó una linea de 

producción hacia la misma planta de Toluca. Igualmente, la 

empresa busca que todos los agentes externos involucrados en el 

transporte de material, operen bajo las mismas normas del just in 

time, lo cual incluye el servicio de camiones, ferrocarril y 

aduanas. 

3.-E1 hecho de estar bajo un sólo regimen'cle administración 

de le producción, le permite un mayor control y coordinación de 

las distintas fases del proceso productivo. 

En la planta de General Motora en Remos Arizpe, se tienes 

programa de producción, control del costo y presupuesto, control 

de partes no productivas, uso de herramientas y equipo, 

conservación de energía, partes costosas, mantenimiento, tiempo 

util del equipo, ausentismo, cambios de herramientas, materiales, 

eficiencia y cambio de modelo. 
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En la planta de General Motora en Toluca, la gerencia busca 

instalar lineas de maquinado dedicadas a mejorar el ambiente de 

trabajo, implantar una red de información computarizada para 

conocer el funcionamiento de la maquinaria, a reducir el consumo 

de materiales no productivos y, en general, a terminar los 

,tiempos muertos. 

4.- Tiene la posibilidad de la aplicación racional de equipo 

y maquinaria altamente especializado. 

S.- Los servicios auxiliares de talleres de reparación, 

mantenimiento y conservación, se localizan dentro de las unidades 

de producción y por tanto logran reducir tiempos y aumentan la 

destreza del personal que labora en estas áreas. 

En le planta de General Notare en Ramos Arispe, el principio 

de hist in time favorece una utilización menos porosa del tiempo 

de maquinas pero a ello se une una importante transformación en 

el mantenimiento. El sistema taylorista implica la existencia de 

trabajadores de alta calificación destinados a mantener en buen 

estado los equipos de fabricación: este grupo.  especializado es de 

los que tiende a ser suprimido o minimizado en el momento en que 

la producción se lleva a cabo bajo principios de trabajo 

polivalente en los cuales, los trabajadores de producción tienen 

también responsabilidades de mantenimiento hasta determinado 

nivel de complejidad. El mayor involucramiento del operario con 

Wmaquine correspondiente, ayuda a reducir el tieppo.de paro, 
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Asi, le previsión y la intervención del trabajador de 

producción son los dos factores esenciales que definen el 

desempeño de la función de mantenimiento bajo la nueva 

organización social de la producción. 

En Ramos Arizpe, le experiencia reside en que el grupo 

especialista en mantenimiento esté aplicando el principio de 

mantenimiento predictivo, el cual se suma al preventivo. El 

primero consiste básicamente en la detección de les 

características de las vibraciones de las áreas escénicas y de la 

temperatura en los dispositivos electrónicos, con le finalidad de 

registrar una posible tendencia hacia la descuposture. Este 

grupo, por lo tanto, está recalificando su quehacer al ingresar a 

un nuevo campo de conocimiento, al mismo tiempo que continúa con 

las funciones típicas del mantenimiento preventivo. 

Los resultados de esta nueva hm de detección de 

los procesos internos de la maquinaria, son llevados hacia los 

trabejadores que las operan, y éstos, entonces, ~parten el 

conocimiento y lo aplican para desarrollar lo que la empresa 

denomine el automantenimiento, es deOir, una forma acabada de 

intervención del trabajador en el servicio a maquinaria 

193 

11111iMi5 laico 11114 MULO 11111111000 

por una mayor capacidad de previsión sobre el comportamiento de 

la maquine y/o una mayor capacidad de intervención directamente 

en le resolución de problemas que determinen que le maquinaria se 

detenga. 
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herramientas: con base en la información predictiva, los grupos 

de trabajo están capacitados para discutir e influir en la 

decisión sobre el momento en que debe detenerse la maquinaria y 

reponer o ajustar partes de ella. 

6.- Las economías de escala en la producción se da 

especialmente por la especialización internacional, generando con 

ello el llamado comercio intraindustrial. 

Asi, por ejemplo, cada planta, tanto en México como en el 

extranjero, se especializa en ciertos componentes y abastece las 

diversas instalaciones de ensamblaje de otros paises. Dicha 

especilización ocurre también en el nivel de vehiculos 

terminados. Las cinco empresas grandes antes mencionadas, 

producen varios modelos en México e importan otros de sus plantas 

en el exterior. Ami, cada planta puede obtener economice de 

escala produciendo sólo una linee de productos y al mismo tiempo 

les *apreses comercializan una gran variedad de productos en cada 

Por otra parte, el cuadro 1V.34 muestra la fuerza de trabajo 

ocupada y las retribuciones mn la industria automotriz terminal, 

estas retribuciones están medidas como los ingresos medios 

anuales y mensuales por hombre ocupado La obtención de estas 

cantidades se realizó dividiendo los sueldos, salarios y 

prestaciones entre el némero de obreros y empleados, cabe edialer 

que dichas retribuciones son cantidades en pesos de 1970. Astas 
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cifras reales muestran como los ingresos medios de los 

trabajadores descendieron de 47,688 pesos a 37,895 anuales entre 

el periodo de estudio. Logrando en 1973 y 1981 los máximos 

ingresos y disminuyendo éstos en 1983 hasta 33,106 pesos. A 

continuación se analizarán cuales son los elementos que se toman 

en cuenta para la remuneración en varias plantas, los cuales 

ayuden a comprender esta tendencia en. los ingresos de los 

trabajadores de la industria en cuestión. 

En Ramos Migo los principios de remuneración son uno de 

los principales aspectos que se modifican en el paso del sistema 

taylorista al sistema flexible. El criterio de antigueded cede el 

Peso al del pago por conocimiento y las amplias definiciones de 

puestos, con su consiguiente abanico de remuneraciones, se 

transforman en sistemas de definición del contenido del trabajo 

ten simples y compactos. Sin embargo, esa simplicidad es sólo 

gerente, pues detrás de elle, como también hemos visto, existe 

une gran diversificación.de contenidos de trabajo. 

Este es uno de los puntos con mayor carga conflictiva; 

gerencia y trabajadores no concuerdan con la definición de 

"conocimiento" y por tanto, el principio de pago por 

conocimientos, aceptado por ambos, se torna inviable en la 

práctica. Ce construye ami una nueva dimensión de conflicto en 

1e1 relaciones capitel71rabajo del nuevo modelo social de 

producción; en el futuro, plantas como la de Ramos Ariape tendrán 

194 



11111111111/0 OIL 111111111Q 11~ 

que afrontar la prueba de hacer operativo el pago según 

conocimiento, por lo pronto, la solución que ofrece la gerencia 

de esta planta apunta hacia la paradoja: se le propone al 

sindicato que acepte una serie de definiciones puntuales que 

desglosan cede uno de los puntos que caracterizan el 

conocimiento, con lo cual se tiende a reproducir la codificación 

taylorista de remuneración. 

En tanto, en la planta de Toluca de General Motor., se 

refleja un lento avance hacia la posibilidad de restructurar el 

pétron salarial hacia normas flexibles o pago por conocimiento, y 

es el resultado de un contexto de organización sindical muy 

tradicional. 

La empresa se orienta hacia un modelo flexible, pero debe de 

conservar el clima de relaciones industriales que ha hecho de 

toluca una plante de 26 años (hasta 1990) sin huelga alguna. 

Naturalmente ello se ha construido sobre la basé de uno de dos 

mejores contratos colectivos de la industria automotriz (la 

relación salario base més prestaciones menos salarió base es de 

2.12, mayor al promedio que priva en la industria automotriz, que 

es de 1.44, según datos de 19S4) y con relaciones tipicamente 

patriarcales tanto en el nivel emOresa-sindicato cuanto dentro 

del sindicato. Sin embargo, la condición de frágil subsistencia 

en que ha entrado la planta Toluca, obliga a reformular las 

condiciones contractuales, que se muestran demasiado rigides y 
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atípica, en el nuevo contexto de la industria del automovil. 

En la planta de Ford en Hermosillo, la determinación del 

salario forma parte de esta organización: el sistema de ascenso 

salarial se basa en las habilidades y conocimientos adquiridos 

por los trabajadores a partir de la rotación de las tareas de 

producción y del cumplimiento de los programas individuales de 

~citación, para lo cual existe un seguimiento permanente de 

cada trabajador para evaluar su entrenamiento, habilidad y 

versatilidad. 

Sin embargo, la politica de ascensos, contrariando la 

flexibilidad del proceso de trabajo, es mis burocratizada, ya que 

demanda más mecanismos de control: se requieren más reglas y más 

personas involucradas en las decisiones, que en una planta con 

relaciones tayloristal, en la cual las reglas están codificadas. 

En el contrato colectivo de Hermosillo se menciona que, para que 

un trabejador sea promovido a un escalafón más alto necesita, en 

primer lugar, acumular por lo menos un año efectivo adicional de 

experiencia en la planta; segundo, recibir certificación por 

parte del grupo de trabajo y certificado por el gerente de área, 

el representante del sindicato y coordinador de entrenamiento. En 

la "Certificación de Habilidades Técnicas y Manuales" se debe 

acreditar que el trabajador ha continuado aumentando: 

1) habilidades técnicas; .4 habilidades de trabados 3) 

versatilidad para desempeñar operaciones de acuerdo al plan 
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individual y a las necesidades de la planta. 

Con estas innovaciones se pretende adoptar el principio del 

pago por conocimiento, desechando el "escalafón ciego" basado en 

le promoción del operario por antiguedad y de manera secundaria 

por su capacitación. 

In relación con ello, los salarios son definidos de la 

siguiente sama: "el monto de la compensación total que reciba 

el.trabajador debe ser competitivo y equitativo, evitando que los 

miembros de los grupos de trabajo sean puestos en competencia 

unos con otros por un incruento de salario (...) Consideramos 

que los niveles de pago deben variar exclusivamente para 

diferenciar el nivel de experiencia y grado de habilidad que va 

de la mano con éste" (Contrato Colectivo de Trebejo). 

Por otra parte, el cuadro 19.29 muestra las diferentes 

productividades, tanto del capital, como de la mano de obra y de 

los sueldos y salarios. La productividad del capital puede 

medirse de la siguiente manera: el valor de la producción por 

bolee invertido en activo, considerando el valor de la producción 

colo el ingreso por ventas de véhiculos, o bien, la inversión en 

activos totales (medida en millones de pesos de 1970) por unidad 
producida, como lo muestre la columna 9. rste cifras representan 

el incremento en le tecnologia que se ha dado en la industria 

automotriz', o sea, la aplicación del progreso técnico bajo le 

torea de automatización en lograr una eficiencia productiva. 
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En tanto, la productividad de los sueldos y salarios, medida 

como el valor de la producción por peso invertido en sueldos, 

salarios y prestaciones, o como en nuestro caso, los sueldos, 

salarios y prestaciones pagados por unidad producida se encuentra 

en la columna 7. Si comparamos la columna 5 con la 7, o sea, la 

productividad del capital con la de sueldos, salarios y 

prestaciones, se distingue una constante elevación de la relacion 

capitel-trabajo, representando el capital hasta el 924 del total 

invertido, esto confirma que la industria automotriz en México, 

industria intensiva en capital, debido principalmente al 

papel que desempeñan las tecnologias de automotización en el 

proceso productivo. Por otra parte, la columna 6 muestra la 

prOductividad de la mano de obra, esta productividad se puede 

obtener del valor de la producción por persona ocupada, o como en 

este Caso, el número de unidades producidas por persona oCupada, 

ya sea obrero o empleado. Esta columna nos muestra como la 

industrie opera con altos indices de, productividad laboral, al 

mantener o incrementar el número de unidades anuales producidas, 

casi con el mismo númer0 de personal o con menos, logrando una 

eficiente asignación.de los recursos en lOm factores de la 
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Todas estas inversiones se aplican en la ampliación de plantas y 

estableciendo nuevas, que se dedican principalmente a la 

producción de componentes mayores, como son los motores, o bien 

en la inversión en plantas de fabricación de componentes para la 

exportación. 
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producción. 

Todos lo datos anteriores, indican que la industria 

automotriz, logró una modernización de instalaciones, 

implantando nuevos procesos de fabricación y utilizando nuevos 

materiales para la fabricación de automotores, con la finalidad 

de alcanzar mejores niveles de eficiencia y productividad. 

Por último, en el cuadro IV.24 se presenta el producto total, 

medio y marginal de la inversión en activos totales, obteniendo 

durante el periodo de estudio un producto medio promedio de 25 

unidades producidas y un producto marginal promedio de -103 

unidades. In tanto, el cuadro IV.27 muestra los productos de la 

sapo de obra, obteniendo.' un producto medio promedio de ocho 

unidades anuales y un producto marginal promedio de 9 unidades 

anuales, Observando,' la gran productividad de le mano de obra. 

In lo referente a la productividad de los sueldos, salarios y 

prestaciones, en el cuadro IVA. se observa que por cada millon 

de Posos invertidos anualmente en este concepto, se obtiene un 

producto medio promedio de 194 unidades y un producto marginal 

promedio de 47 automotores. 

In términos económicos, los datos de estos dos últimos 

cuadros, muestran que los productos  marginales promedios son 

yesitivol, y esto es sensato ya que se pueden producir más 

unidades ausentando la mano de obra sin incrementar el número de 

plinto', por lo tanto, el incremento de la mano de obra eleva la 
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Esta última parte del trabajo tiene coso objetivo, utilizar 

le mejor función de producción estimada (modelo 2), para 

ejemplificar matemáticamente cada uno de las definiciones 

teóricas dadas en la función de producción Cobb-Doullas y 

verificar si se se cumplen todos los supuestos. Las cifras que se 

presentan son hipotéticas, más no la función estimada, y sólo se 

utilizan con tinos demostrativos. 

LO POWO:011 OS POODOODIOO MINA* 

La mejor función de producción que se estimó fue: 

PROD: m 2.710 TRAS20.74" CAP:0424  

donde PROD2 representa la producción de automotores y CAP: y 

TRAS: el uso de los insumos por periodo. Esta ecuación muestra 

rendimientos constantes a escala. El cuadro IV.2e. muestra que 

la función de producción Cobb-Doullas tiene en realidad 

rendimientos constantes a escalas conforme se incrementan los 

insumos, aumenta temblón la producción en la misma proporción. 

¡1.5.5. PODOOCPUIDAD yo», myyza 1 gaieum 

El cuadro IV.30. muestra los productos total, Medio y 
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producción total da automotores cuando se mantienen constantes 

otros factores. 

ayausu MAMARIO DI LO REDOR POMOZOO DE PRODUCOION 

SOSZSADA. 



201 

11111111111 ZUMI1210 

marginal del trabajo, para un valor para el capital de 100. Al 

instante resulten evidentes dos de las principales 

características de este cuadro. En este, el producto marginal y 

medio del trabajo disminuyen, conforme se incrementé la cantidad 

utilizada de trabajo. Esto refleje el hecho que la cantidad de 

capital se mantiene constante en el cuadro. Aun cuando los dos 

factores se incrementen juntos, la función de producción tiene 

rendimientos constantes a escale, el mantenimiento de un factor 

constante hace que el otro tenga una productividad marginal 

decreciente. Puesto que la productividad marginal del trabajo es 

siempre menor que la productividad media, y la productividad 

marginal baja, el promedio también disminuye. En vista de que un 

trabajador extra produce menos que el promedio por trabajador 

~aedo entes, la adición de ese ~loado extra al proceso 

productivo hace que el promedio general baje. 

EVA.). OOMITIUCCIOM woma me!~ EY Me AL moplio 

Como ya se sabe existen un número infinito de isocuantas 

viables de tragar, puede ser una para cada nivel concebible de 

producción, pero en nuestro caso sólo se tomaré en considereción 

une, cuando el producto es igual a 100. 

para la isocuanta cuando el producto (Y) es igual a 

100, lo que nos interesa son las combinaciones posibles de 

capital (E) y trabajo (L) por lo que 



700 
II • 

L 

por lo tanto, al tener Y constante significa implica tener una 

relación entre K y L, con estos datos se tragará una forma 

gráfica de dicha relación. El cuadro 1V.31. muestra los cálculos 

para valores de K que son una combinación con valores enteros de 

L (de 1 a 30), para generar 100 unidades de producción, las 

cuales se calculen directamente con It • (700/L). 

Asimismo, para cada combinación de factores, se calculó 

también la tasa marginal de sustitución técnica como la razón del 

cambio de insumos de K al cambio de insumos de L. En base a los 

datos del cuadro IV.31. se trisa la isocuanta Y • 100 (gráfica 

IV.5.1.), En esta gráfica la isocuanta tiene una tasa de 

sustitución decreciente, de K correspondiente a L y es muy 

perecida a la critica II.3 del capitulo II de este trabajo. 

Como se ve en la gráfica IV.5.l., la tase serlhal de 

sustitución técnica depende solo de la razón de E a L, como 

sucede en cualquier función de producción con rendimientos 

escalar por ejemplo, en el punto K • 26.1 sobre la 

100. L es igual 26, la razón de E/L es de casi 1 a 
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Y ■ 100 • 3.750 L0.763 0.326 

al resolver se obtiene 
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1 y la tasa marginal, es también cercano a 1. Este ejemplo 

demuestra que para una función de producción con rendimientos 

constantes a escala, la tasa marginal de sustitución técnica 

depende sólo de la razón E/L y no de los valores absolutos de K y 

L. En este ejemplo la tase no coincide con exactitud con los 

valores de E y L,' lo que refleja el hecho de que en K y L se 

estén estudiando cambios grandes més que los cambios 

infinitesimales que se requieren en realidad debido a la propia 

definición de la tasa. Si se hubieran calculado los cambios en 

términos infinitesimales, la relación hubiera sido exacta. 

EV.5,4. NIIKOZOOSO DM EMOUNDO Di IMMO COITO qSAAR A LA 

WIAMY Oa paommeme ISTIMADA. 

Con la finalidad de analizar las elecciones de insumos de 

'animo costo para la empresa, se deben de conocer los precios de 

los insumos. En este ejemplo, supongate que los dos insumos 

tienen los siguientes precios: 

precio de capital m PE • 10 pesos por hóra 

precio de trabajo • PL • 10 pesos por hora 

loienterior, los costos totales son: 

PK+K+PL *  



A continuación supongamos que deseamos minimizar los costos 

de producir 100 unidades. Cabe señalar que existen diferentes 

modos posibles de producir 100 unidades, y que las combinaciones 

posibles de X y L se encuentran en la anterior isocuenta donde Y 

• 100. Las primeras dos columnas del cuadro 19.32. son las 

combinaciones de K y L capaces de generar 100 unidades de 

producto, estas dos columnas se presentaron en el cuadro 19.31. 

La tercera columna resulta de calcular el costo total de cada una 

de esas combinaciones de insumos. En este cuadro observamos que 

los costos mínimos para producir 100 unidades de producto, es 

utilisando 26 unidades de L y 26.9 unidades de E. El costo, total 

de estos insumos sera de 529.23 pesos, siendo el costo mes bajo 

posible. Analizando los resultados anteriores, es evidente que 

cuando 	26.9, L • 26, encontramos le combinación de insumos 

con el minino de costo, debido a que le tasa marginal de 

sustitución técnica es la isocuante de Y .• 100 es de casi 1 para 

esta coMbineción de insumos, asi concluimos que la tase marginal 

de 'sustitución técnica es igual a le razón de los precios de los 

Insumos, PWPE, esta última afirmación debe ser valide para el 

concepto de ■inimisación de costos empresariales. Las gráficas 

IV.5.2. y 0.5.2.1. nos muestran la isocuente pera Y • 100,, en 

donde se observa la combinación de insumos que nos minimiza los 

costos. Cabo señalar que si le relación de PWPE hubiera sido 

distinta del, podría haberse escogido alguna otra combinación de 

capital y trabajos por ejemplo si PL fuera de 20 pesos en lugar 
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de 10 pesos, la razón PWPK seria de 2: en este caso la empresa 

utilizarla más K y menos L para la producción de 100. En el 

cuadro 1V.33. se demuestra que esa razón de precios de insumos 

baria que la empresa utilizara 19 unidades de L y 36.1 unidades 

de X, si se deseara producir 100 unidades de producto en la forma 

más barata posible. En. este caso los costos totales serian de 

$ 741.42 • $ 20 * 19 + 	10 * 36.1, que representa el nivel más 

bajo de costos factible de alcanzar, dado el cambio en el precio 

de los insumos. 

meso. LA ~mon o SUDA DI 110PAS1ION 

A continuación se calculará la senda de expansión, definida 

como la unión de los diferentes puntos de tangencia a que dan 

lugar las combinaciones óptimas de los diferentes niveles de 

producción y costo (parte 11.3.2. de este trabajo). 

Para calcular la senda de expansión deben de permanecer 

constantes PL y PM, ya se demostró que si PL • 10 y PK - 10, la 

elección de.insumos de minino costo es K • 26.9 y L • 26, puesto 

que, en este punto, la tasa marginal de sustitución técnica es 

igual a la razón de los precios de los insumos. A la vez, se 

Conoce que para una función de producción con rendimientos a 

escala, la tasa depende sélo de K/L y no del nivel de producción: 

po lo tinto, le tasa sére siempre de 1 a lo largo del radio K/L * 

1. in vista que la razón de los precios de los insumos PWPk es 

sieppre igual a 1, para cualquier cantidad de producción, las 
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.elecciones de minimización de costos de X y L serán las 

combinaciones de insumos para das que K/L • 1, en otras palabras, 

aquellas para las que X es Lt por ende, la senda de expansión de 

la empresa es simplemente el radio a través del origen, a lo 

largo del que E/L • lt esto es OB en la gráfica IV.2.1. 

Por último, en el cuadro /V.34. se cálcula la senda de 

expansión de la empresa para niveles de producción que van de Y s 

100 a Y 1000. También se obtiene el costo mínimo total para la 

generación de cada uno de esos niveles de producción. Este cuadro 

refleja pertecteeehte el concepto de rendimientos constantes a 

escala que tienen la función de producción, en donde observamos 

que los costos totales son exactamente proporcionales a la 

producción. A lo largo de esta senda de expansión, los costos de 

producción son exactamente de 0.20 pesos por unidad. 

Para concluir, este análisis indica que bajo la premisa de 

minisización de costos siempre es posible tener información sobre 

las curvas de costos dé una empresa a partir de la función de 

producción y viceversa. El análisis 'atemático asociado a los 

proceso de producción pueden no ser tan sencillo como el ejemplo 

.presentado,- pero su validez esta en que el método a utilizar 

siempre sera el mismo. 
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CUINO IV.1 
WIDANIS NOSUCION IO• LAS ~KW AUNINTRICIS TIININALII 

SI NOICO TIMO 

1111911 	 ANTONOVILIII CANIONINI TRACIO. AUTON«. 
CANIONIS IMINIALIS 

CHAMES' N NIMIO, S.A. OS C.V. 

DINA CANINO, S.A. 11 C.V. 

I010 NOTO COMPAMI, I.A. II C.V. 

SIUSUL N11101$ 01 MIL, A.A. C.V 

SIMIA NOCANA, I.A. DI C.V. 

NICINI.Itil NIMIOS, S.A. C.V. 

NISSAN RONCAN, S.A. C.V. 

TAAILISS SU NONINAtv, I.A. 

110LIONIIIII II NINICO, S.A. C.V. 

VICTINI PATOS, 6A. C.V. 

SIMA ANTONINI, S.A. C.V. 

NINICANA Ot AUTINIIII, S.A. SI C.V. 

rwerth ~irme urna» SI LA 1110411111 AUT011011111. MANO INFOINATIVTO 
MICO. It1IIRMNI 01 1111. 



A\O DE 
	

01111011 DEL CAPITAL 
	001011 DE LA 

040ACION 
	

TICOOLOGIA 

CARTSLIA DE 111111CO, S.A. 01 C.V. 	1939 	911 E.U.A. 	E.U.A 
IN 1119111 

0111110 racichci., S.A. 	 1931 	1003011100 (0OS.) 	INGLATERRA, E.U.A. 
Y 11101C0 

1010 00100 CONPANT, S.A. DE C.V. 	1925 	1003 E.U.A. 	E.U.A 

eNtRAL MICOS DE 1111., S.A. C.V. 	1935 	1003 E.U.A. 	E.U.A 

UNNORIN MEXICANA, E.A. DE C.V. 	1159 	511 NEXICO 
41111.U.A. 

1111C111114142 NEXICO, S.A. C.V.*/ 	1979 	1003 ALEMANIA 	ALEMANIA 

11111AM MUCAMA, S.A. C.V. 	 1914 	1003 .IAPON 	SAPO( 

TRAILIAS 011 0011111111% S.A. 	 1946 	1003 0111C0 	019100 

10311101111 Oí NtrICO, E.A. C.V. 	1954 	10011 ALEMANIA 	ALEMANIA 

VICTOR PAIRON, S.A. C.V. 	 1946 	100% 0111C0 	MEMO Y E.U.A. 

NIMICANA 01 AUTOSUSIS, S.A. C.V. 	1959 	100%01111C° (DOS.) 	INDLATERTIA, E.U.A. 

RINAULT 01 019100, S.A. C.V. •N/ 	1971 	100% FAANCIA 	FRANCIA 

MIDA* A11T00010111111111CANC4 	11116 	952 MEMICO (DOS.) 	E.U.A. 
S.A. SE C.V. 	 53 E.U.A. 

.1 HASTA 1111 ec murta» amo FAORICA De cutonarsconce 11111CANA, S.A. cc C.V., A PARTIR 01 Igeo 
C40110 Id 00101111.0112 0111100, S.A. DE C.V. 

"111 lees fui lasulema POI 01WALILT OS FRANCIA. 
9121911: $.9.9. 0110)9.• LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 14 010100. 000000 1120Ut2 TERC110.1.114 010A0A 01 PO• 

LITICA 90111 INDUSTRIA AUTOIDTRIZ. 
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CUADRO I0.2 
ORIGEN DEL CAPITAL Y DE LA TECNOLOGIA DE LAS 1140444$ 

AUTOMOTRICES 11111INALIS 01 010100 (1990) 



CUADRO IV.) 
P000UCC100 DI AUTOMOVILIS POR CATIGORIA POR LAS SIIPAESAS 

AUTOMOTRICES TERMINAL[[ DI MECO 0990) 

001011* 	 POPULARES COMPACTOS 01 LUJO DEP0*111101 

CMATSLIA DI NIMICO, S.A. DE C.V. 

100 MOTOR COPAR, S.A. DO C.V. 

GIIIIRAL MOTOR. DI 0111., S.A. C.V. 

NISSAN MIXICAMA, S.A. C.V. 	 A 

VOLIOMOGIN De PERICO, S.A. C.V. 	11 

ASCCIACICW MINICAMA DI LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. CAURO INFORMATIVO 

MIRICO, OPTIME DE 1991. 
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CLAMO 10.4 
AWCOVCCION DI CANIOSIS CONIRCiAltt IICAS CATII011A POI LAS [MISAS 

AUICASYRICIS 111011ALIB le 011ICO. LIAOS) 	 • 

[IMtt►  CCSIIIICIALIS 	LUIMOS 	0101AAOS 	PISADOS 	CHASIS 
COIMA 

CARSSLIR se AMOCO, S.A. Ot C.Y. 	A 

DIOS CAOICWIS, S.A. DI C.V. 

P 	Mida cCOPAAV, S.A. Di C.V. 

USUAL 1101011$ Dl Nl., S.A. C.V. 	M 	 A 

~ORTO NIAlcAMA, 	C.V. 

IO[Cp[t•ItSl NISICS, S.S. S.S. 

MIMO MIMA, S.A. C.V. 

NAILS» Si ICATIletv, S.A. 

VOLAMAGEW se NINICO. S.A. C.V. 

Plan: Aloctactor OISICANA le u ISMMTtl►  AUTCUSTRIS. mamo 111/01AATIVO. mano, ~mut Ot Irrt. 



CMAANO as 
SACOUCCIOBOt IIACIACASISMIS V momia 101110A1te 0001 LAO 

AU10111111011 110111MA111 Ot MIXICO (100) 

SIMIA IRACTOCAMIOSIS 	AU101011 
INTISAMIIS 

OIYA coolimes, S.A. ei C.V. 

SENSORIO MEXICANA, S.A. SE C.V. 

MIRCAMMISISZ «MOCO. I.A. C.V. 

MUSS Of MCOM10141, S.A. 

VICIO 001100, S.A. C.V. 

SIMA 10101111111, S.A. C.V. 

NIXICAMA 00 111100.411, S.A. DI C.V. 

111111111: AlOCIACION MEXICANA OS LA INDUBISIA N1E1101111, OSMIO momio 
NIMIOS, StAIIINIAt SE 101. 
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CUADRO IVA 
NIMIA0 DI MOMIA DI AUTOROVILIS 1411 MUSA AUPONOTAlt 

~NAL SI MISMO t1190) 

SIMIA 1970 	IODO 	INC 

DISPUSO DI WIMICO, S.A. DI C.V. 	11 

PORO MOTOR COMPANY, I.A. DI C.V. 	é 	 e 

ANSIAS M01011 DI 1110., S.A. C.V 	7 

MISMO MIMICAMA, S.A. C.V. 	t 	4 	1 

memo De MINIOS, S.A. C.V. 	a 	é 	4 

PLUM AIOCIACICSI legICANA DI LA INDUSTRIA OJTONOIRII. COSMO INPOINATIVO 
NINICD, 	MI 1991. 
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CUINO IV.1 
11111(01 N CANCIO. CCOUCIAL11 MCDUCI1C4 la 	(MISIAS 

111110011101 110011116l11 11 MOCO (1110 

10141116 	 11111l0 110. 01 MINIOS 

C1111$111 N CUICO, 1.1. 11 C.V. 0.150 115• PICO le (1106 te 
0.150 115• PICO LO (1013 t1) 
II-150 115• TICE IP (1116 
A0.151 10OP 1111 C160111 (1016 10) 
111-150 1165  RAM CO61011 404 (3016 116) 

role mora CCOPA11. 5.A. 01 C.V. r•1N I11• rica up (1115 co) 
pase Ilig TICE IP (1147 U) 
1.100 1111 CIA111 (MISA (3163 106) 

1111161 1101015 N MEr., 1.6. C.V. 1.10 
C.15 1111  PIC1 UP 41PAP 
C•47 117* PICO UP 11065 16) 
00101160 119.5' 41016 11) 

116100 011106116, S.A. C.V. PICO UP C0110(1166 II) 
PIM LO LA010 (110$ te) 
PICO LO 11143 (MISA (1101 16) 
1t•A C06411 11110 (1031 1111) 
51•6 011011 10110 (1011 II) 
110.1 1516[61 COTO (1136 U) 
114 IIIACA1 161110 (1116 116) 
ICAI VOS ~mos (1131 
IC11 V60 P0011 Osé t1) 

M01IC11110C0 01 MINIO, S.A. C.V. 	01111 (110011) 
MIL (551016) 

MAL II NOMA 
• SSNN 

P0111:'110CIACICII 111110116 01 LA 1001411111 AU111010111. 01111600 10101001111, MO1CO, 
01 1191. 
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NADAD IV.* 
ASILOS Dt CAMIONES L1111104 INDUCIDOS KA 1113 MUSAS 

14110101IICII TEEMINALIII 55 MIXICO (1550) 

MOMO 	 55. 01 HOW» SIMA 

CURVEAD Ot *MICO. K.A. DE C.V. 0.310 133' IIITICAS A.O. EME 10)) 	2 
01.130 133' CHASIS R.E. (4971 KG) 

11010 010101 0110ANV, S.A. DE C.V. 1.330 131* CASSE* ($000 14) 	 2 
►•130 IN' COASIS 11.1. (5000 KG) 

Intik MOTOS Ot 11111., S.A. C.V. C.33 1331,  CAVAR A.D. LOMO ME) 
MAL 10 133* OASIS R.O. (4116 II) 

TOTAL II OIDILOS 

IYEATE: AtOCIACICA MEXICANA 01 LA INDUStAIA AUTOMOTRIZ. (*GAMO INICAATIVO. MIXICO, 
11111111111 DE 1101. 

21.5 



DIZA CAIDIOMIS, 0.A. De C.V. 401 111.• MAI& CAIIIIA tefe) ID) 
s$1 cutis CABIDA (IMP(D) 
All (4,12) Meg Cm. CABIDA 119$06 
651 (PI) 111 CM. CADIZA (19141 11) 
151 (é%) Hm CM. CAtIDA (00100 44) 

CUIDAD IV., 
020eLO1 DI MIMA DeSADDI NSUCi101 Litt MESAS 

AWTOMD/DICIS 11111111141111 De AIDICO OOP)) 

Mulo 	 DO. DI 1414101 

motu «clic" S.A. OS C.V. 1.4$4 

iteCtD(1.11111 MICO, S.A. De C.V. L-1103/10 
t•t»VID 
1.1300/13 
t.1300/32 
1.0100/Sh 
L•1100/16 

MAILUIS DI ODITteill, S.A. 	1.101 (25000 SS) 

MAI C4 MOD1101 

finte: AKOCIACICII MIMADA OS tA 100441e1l mitemStele.  015010 lereeeeTISO. 
10710414 II INt 
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UNO IVA. 
• it«A M KACTOCAIWINS ~ICON MI in SKAISAS 

AKINIKICIM nonwas N cinco talo 

111111114 MIK 	 Si. Si IMMO 

»tes maro, O.A. Si C.V. 	INK 
M1•1 NY 

ASSIMIYIS 11111CA1A, S.A. NI C.V. 	C•NI 
1.110 

MINA 

4 

IMIKIIII•KU MICO, S.A. II C.V. PIM 10.11  
'LIMA 

TIMM K SINKIKV, S.A. 	545 

rtlTel IMMO, LA. K C.V. 	MIMA& 

KK1 M mimas II 
1111............ 

ASICSACISI 11111015 N V 11.1111111 AYTM111i. MIMO 11110111111" MICO, 
111,. 



a so IV.II 
IIIIIIIIALIS 911CRIC1001 101 LAS 

A11101101111C11 1105111 M 111111100 (1110) 

MIMA 110. N 111111101 MALO 

SIN WTAINtt, I.A. Al C.V. )11›. 131* 
11160  

IIIPC1111•11141, I.A. M C.V. 

O.A. M C.V.PIIIIIIII111111 
9111111111 1.30•1 
01111 
111111 111101.11114) 

1111411111 VI 11011111111V, B.A. 	111.411.111 
111.4/10.19 

10$1 410001 

NUM: AIICIACICII MIMA *I LA 11%/111111 11/10101111t. 0140101 111~11" MICO, 
MIMO It 101. 

al. 



CLON N.11 

	

Nit" N WNIXIN NINCITONS 	efilltiliN 
19111.1M7 

£10 	NUMMI MOMIO N 	101A1 

	

NMINIU1 	 NONCCICII 
TMCNCMIONS 

NNILINS 
OPINAN. 

leN 	130,711 	03,174 	100,91 
111/1 	01,411 	17,031 	111,93 
1012 	10,005 	116,700 r 	1/0,791 
1971 	300,147 	111,411 	311.141 
1074 	168,574 	101,1113 	310,1147 
ION 	137,1111 	19,100 	314,624 
tffé 	313,10 	111,4130 	334,179 
1971 	117,07 	113,170 	310,011 
ION 	/41,119 	141,403 	111,11? 
MI 	180,0$9 	10,11/ 	111,111 
111, 	303,914 	1111,910 	00,0011 
INI 	»be? 	141,01 	111, I1/ 
1111 	303,111 	1/1,0111 	611,61/ 
111) 	147,117 	11,311 	101,41 
1111 	144,104 	111,1% 	1157,903 
1* 	307,061 	$01.610 	4111,040 
M 	IN,1/9 	OLIO 	341,011 
NO 	Iff,41111 	11/.1110 	"IN 

NOM, Mi, LA 1111111211% NNI101.11 N 1111100 tt ONU. 
NO 1103/. 
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001100 1v.13 
marcomes *pectore 11 LA trowsrota ameran 111111AAL DI MAIGO 

2511.107 
me. $1 01111101) 

141 	 0C1101e100 
041011171t11 t uplarts 	tuvousimets 	1 M11. (01. 	101AL 	101AL 	101AL 
11111131 	W11t001 	4111114 	14131.1401 	411.101 	04141101 	Mame' 

1070 	11,117 	0,234 	1,171 	1,43 	11,211 	0,101 	17,00 
871 	17,010 	0,711 	1,01/ 	1,331 	11,14D 	10,033 	40,471 
11771 	10,113 	0,117 	0,711 	1,111 	22.001 	10,140 	34,111 
11/3 	11,301 	0,130 	3,01 	1,141 	22,031 	11,004 	33,141 
1114 	15,117 	1^ 	1,111 	1,441 	31,43) 	11,101 	41,1104 
1111 	47,111 	0,113 	4,013 	1,10 	11,101 	11,171 	43,113 
1871 	73,114 	10,631 	1,141 	1,343 	11,111 	11,111/ 	44,117 
1177 	31,44 	0,434 	0,107 	1,117 	47,031 	10,111 	11,814 
111e 	azur 	10,153 	0,813 	1,170 	10.11: 	11,125 	41,317 
1171 	31,140 	13,311 	3,411 	1,714 	31,132 	14,1111 	48,431 
111 	31,117 	14,410 	4,111 	1.518 	10,411 	14,111 	16,111 
MI 	40,074 	16,701 	0./43 	1,114 	47,03? 	111,173 	61,331 
1111 	31,54) 	14,415 	1,151 	1,110 	34,343 	11,111 	41,110 
051 	40,411 	10,711 	1,713 	131 	37.011 	14,411 	41,710 
1111 	31,664 	18,105 	1,134 	111 	37,410 	16,740 	14,070 
1* 	11,1111 	11,114 	1,311 	4171 	17,241 	11,371 	13,140 
11111 	14,221 	14,111 	,24 	41? 	35.111 	14,743 	49,014 
1117 	34,411 	14470 	114 	144 	31,70 	Ism 	10,010 

041011: 1010, ia lemetimauvemosit 1111 witrIO) ti Mea, 1111 Y 1011 
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Din. 11.16 
10i6111661111 11010104 01 66 100011111 1011001111 1E001106 01 latiC0 

111/11.1107 
<intim Oh 6606161 

IVO 	 1 061 11$ 1 00 	 iota 	?DM 
41010101611 1 011110011 	11112/01210101111 O 417. 101. 	ACT1101 	6011*/1 

	

1211111 1116611 1111101 11** 1211101 Watt 1111101 Mei 	rt,01 	10/6l[11 

1910 	6,111 	1.013 	1,110 	211 	2,014 	7,111 
11/1 	6,161 	1.011 	1,611 	212 	0,166 	MOS 
len 	1,116 	1.136 	1,471 	160 	1,04 	11,14/ 
1113 	10,106 	3.1/3 	1,910 	312 	3,623 	12,411 
11/6 	11,111 	1,103 	1,106 	130 	1,613 	11,661 
TM 	14.106 	3,109 	3,110 	121 	4,100 	10,412 
11/6 	10.411 	1.137 	4,440 	122 	1.343 	16,960 
1077 	11,11/ 	6,013 	3,102 	11/ 	0,130 	11,460 
1970 	31.1/1 	6.014 	1,101 	FU 	7,12? 	9,272 
1111 	60,661 	11,03 	11,16/ 	1.162 	11,115 	31.141 
1110 	13,115 	11,103 	1,116 	1,110 	26,431 	21.111 
1101 	114.414 	33,013 	0,401 	UN 	21,123 	124.101 
1112 	112.611 	161,75 	11,/16 	1,166 	111,139 	343,106 
1103 	111.031 	2/7,156 	71,601 	1,116 	113.612 	491.1112 
1.16 	212,341 	611,106 	11,413 	7.1111 	663,160 	057.611 
10111 	1.116.161 	611.124 	12,413 1,106,511 

III' 	2.612.616 1,617,111 	27.616 	1::13, 	1,660:112 	1,669,110 
16/ 	1.401,100 	1,100,110 	/1,011 	21.113 	3,14,103 	1,611,618 

Fimos: mmuil. u :o 6011016 /1110101111 se solo te ame. wat Y lees. 



414000 11.15 
11111CIPAL11 AI11C101 O( LA 10)11111A AUTOMOTA1: 

TRIONAL 01 4111100 
111111101 11 1C11111 ToraLts 

1970.19$1 
pesos) 

A0 TOTAL 
ACT1VO4 
T0TAL11 

CW1111111 

11610101 
PUMA 

I.S.C.1. • 

TOTAL 
ACTIVOS 
1016111 

A P140108 01 1110 

1170 7,151 100.0 7,551 
1171 7,11111 103.1 7,42 
1113 1,117 101,1 1,031 
1173 13,412 120.11 10, 375 
11/4 15,661 145.1 10,7n 
915 11,672 171.11 10,610 
1176 24,060 307.1 12,031 
11/7 21,460 117.5 10,247 
1111 36,272 36.1 10,15 
11119 11149  4114 13,506 
1110 11,111 101.7 15,111 
1111 134,101 6143 11,111 
1141 301,206 1.011.1 9,472 
1* 417,511 3,377.4 10,911 
1116 1157,975 3,154.0 11,417 
1111 1,116,575 1,174.1 21.00 
t'Oí 1,49.39 10,1113 11.511 
1117 1,671,6111 14,017.6 t3,311 

• 11. 110101 N NIOtOS le LA 101111C1011 MUTA 14 CAPITAL 1110 
0111101 	1111611 Ot 01111111 0A01911411 01 14111CO, Itg111• 
IlutiA1. TOM 1, 1111 1170.1111, 19/11.1110, 1971-1111, 111/ • 
1114 V 1141.1111., 010100, 

44011: 

222 
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CONO IV.» 
MOMIO{ AINICTOSOt 1* IMOUB1111aut3ove12 

?HOW Oí MICO 
SOLOOS, OLMOS 1 MI1YAC10r30 

RAMO? 
COI Mingo r1 Os«? 

DAL001, MIAMI 7 MIItAct0rll 

	

WIONOVILIS 	TIACTOCIODCWS 	T0IA1 

	

OMg00(1 	1,11. 

1170 	 1,174 	 143 	 1,313 
1171 	 1,01 	 111 	 1,624 
1373 	 1,111 	 11? 	 1;16 
1173 	 1,411 	 131 	 1,163 
1174 	 1,791 	 333 	 3,011 
101 	 3,311 	 414 	 3,711 
1176 	 4,143 	 MI 	 4,114 
117? 	 1,111 	 42 	 5,113 
9O111 	 6,113 	 SO? 	 7,403 
1011 	 0,01 	 1,10 	 3,060 
1100 	 11,001 	 1.03 	 14,411 
1111 	*3,010 	 2,410 	16,130 
9111 	11,310 	 1,410 	 13,7te 
ION 	 17,70 	 Mi, 	 19,314 
lítí 	 49,411 	 1,7119 	 11,40 
1111 	 91,03 	 LISO 	101,143 
1101 	111,630 	 6,974 	133,1/31 
11117 	401,011 	11,402 	412,111 

,VIVE ASIA, 	AUVO01191 DO MIXICO Ir c:raot, 
rou r 11101 



1:101110 11.11 
A1N410 91 LI (0101111 AUT0101111 
10010/ 911 01110 

1011101, $11.19111 t 111151151121111 
1971107 

01111010 11 mem) 

aro 	1101110, 1041. Y MI9. 	1.0.9.5. 	1111L00, 111. 	9111. 
IMMO II KIN 	1411 1510 	Pillad; 01 71,X 

0 41111111111 	• 109 • 	011910 

1170 1,119 	100.0 1,319 
1971 1,04 	105.: 1,541 
1972 1,90 	110.5 1,740 
1971 1,141 	113.4 2,151 
1514 LOW 	113.3 1,191 
1913 1,710 	174.11 1,111 
1174 4,414 	101.1 1,141 
ter? 1,111 	143.3 2,1111 
111711 1,41 	me.* mte 
1199 MIS 	301.1 1,494 
1111 14,414 	411.1 3,119 
11111 14,1311 	191.4 4,140 
1111 11,110 	919.1 1,514 
1111 19,314 	1,117.1 1,34. 
1554 11,441 	1,131.1 1,411 
1111 101,143 	4,951.9 1,910 
1111 111,101 	9,113.5 2,144 
1197 411,191 	11,1111./ 1,130 

• 11 111010 00510111 91 9015101 Al 500110111«, 11 011;90 011 LA 
10311011 111111414 14 CUW, N11110, OACIOMAL 11011C1344. 

NUM 141101141001 910114. 
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CUINO IV.» 
01101 

Oro 

fi. Metle 	PRODUCC100 CON•DOUOLAI 
101.114? 

MINIO* ALTONATIVA OIL NOVIO 

TOTAL 	TOTAL 	TOTAL 
OCUMC1011 	1119147197 

1970 199,944 27,459 7,551 
1471 211,113 29,475 7,741 
1471 119,791 31,151 0,034 
1413 105,540 33,542 10,175 
1974 350,447 41,144 10,772 
1975 354,424 42,913 10,493 
1974 314,979 40,197 11,031 
1477 210,413 14,514 10,247 
1974 314,117 41,337 10,725 
1979 444,414 49,434 13,504 
1410 490,004 54,792 15,949 
1441 07,114 43,230 19,112 
1941 471,437 49,011 19,472 
1143 205,485 44,759 10,917 
11e4 357,901 54,170 11,477 
1993 454,480 53,440 11,039 
1401 341,031 49,144 13,599 
1017 395,154 50,930 13,579 

ROOTI: 4014, LA 190911414 100101411 04 MIMO 14 C17144. 
1Nt T 1911, 
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ASO TOTAL 
111010=1111 

101AL 
013960161 

TOTAL 
1911111100 

LOS. NAY. II LA 
1191103000 

LOA. MAY. N LA LOS. NAL Ot LA 
OC1PAC1OA 	119111101 

'1170 110,916 11,639 7451 11.15471 10.11111 1.91144 
/11,111 19,671 7,742 12.26147 10.11106 1.11442 

ion 1/9,711 $1,1$1 11,016 11.34403 10.37120 1.99169 
197: 215,161 33,142 10,275 11.56224 10.41055 9.15147 
1974 110.1147 41,114 10,711 12.741131 10.61065 e.614rt 
1973 351,124 4/,1113 10,10 12.1e444 10.11693 1./1106 
1974 $14,911 40,11? 11,031 11.111131 10.60133 9.31514 
11/71 161.1113 31,111 10,247 11.14544 10.51111 9.11474 
1171 514,1/7 41.337 10,72, 1/.121171 10.65341 11.24013 
1979 444,416 49,426 11,546 11.03454 10.10613 9,51010 
1911 410,006 11,792 11,1149 11.10217 10.94115 9.67115 
1011 507,111 10,330 11,111 11.11111 11.01357 11.19711 
1961 411,611 19,901 19,472 11.06604 10.111774 10.19120 
1113 111,441 46,159 »Jou 11.9610 10.13110 Lomeo 
11164 157,196 54,110 21,67P 12.71120 10.90173 1.111401 
1111 4511,1110 03,440 11,031 11.03611 10.19003 10.00017 
10111 141,051 49,111 11,1111 11.71111 10.111116 10.01116 
11111 191,151 16,930 11,571 12.61721 10.630121 10.11011 

10141tt AM5, LA 1111414t111. 11,001/111 11 01111C0 II 5111111. MI Y 1111. 
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12111110 
04101 PAAA SL 01111L0 OS 110911:11011 11111.11616111 

19111.191/ 
NOM 61.11111011131 OIL NAMILO 



CUADRO 1V.20 

La * Deperdest Metilo' PR001 
DIN 01/10/11 Time: 1103 
asmOr 1170 1N7 
~Ni Numlens: 1* 

Vide» Callient 	NI En t 	T4101* PM. 

C -1.111315 	1.501232 	4.750211 0.4147 
TRA111 141203 	0221111 	1.310132 0.0000 
CAP1 4.1113057 	1123712 	-1.471743 11511 

%por« 011001 Mem depenelent ver 12.747111 
AN4111 llegad 0.1111431 ID. apodo* ver 0.301121 
O.E. el reme» 0.121$3 ~Mb alleilon -4.011012 
*III mord ~1 0.221001 Narre MON -3.111111 
Lee Nelhoed 14.01143 14~ 4110121 
INAN.Wileen elel 2.21q154 1•001411100 0.000000 

CUADRO W20.1 

C • TRA111 CAAI 
C 2.551100 4.311101 0.101120 *411 4531101 0113154 4.023105 CAP1 1101120 4.023105 0.015225 
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CUADRO201 

els Astil 	MI 11401441 	Itosiguel Net 

1170 111147 	12.1231 4.03111 
1071 123111 	12.2024 4.03112 
1172 12.3441 	114013 4.01* 
1073 123122 	12.4201 0.14171 
1074 12.70114 	12.7241 0.01712 
111$ 12.1144 	117713 0431117 
1070 110111 	12.4114 0.01314 
1417 123414 	134243 447113 
1074 111111 117241 alosei 
11111 110041 	12.11101 101441 
1110 13.1032 	111137 411151 
1111 112111 	13270 102311 
1112 110111 	12.1112 0.21410 
lea 111111 	12.7124 4.31441 
1114 12.7111:12.1101 420211 Mil 
1111 134111 	12.0741 0.1111141 •- 
1111 12.7141 	121110 411117 -.10 
1117 121173 	12.1121 10N1. 



CUADRO 11120.3 

.. 	• 	% 	.. 	ii 	, 	,.... 
••;.,..! 	,. 	, 	,. ,. 

..... 
.••4«.4  

Residual . • .... •••• AoMMI 	Read 



amo ival 
tus PM II ICH» ti MIONC:101 «11111.~.1$ 

teR1.1910 

tOla 
yeauyte• 

1110151.0 

1c1la 
lunas, MI. 

yo99iát100111 

MIK 
11Nte$101 

tym 1M,•111 t,39 7,551 
971 211,310 1,542 7,74 
972 2n,/111 1,71` 0.0311 
ten VOUS 2.15% 1.0,275 
1971 3YMb? 1,911 11,772 
1075 356.1411 1.152 10.000 
te71 324.,79 2.213 17,151 
1077 7015.413 Mil 10.217 
1971 304..127 1,413 10,775 
1979 4,44,1741 2,50 13,536 
11071 490,001 3,119 13,110 
911 507,11$ 4,102 19,1112 
11112 417.037 2.524 20,072 
Mi 111.6115 1.54.1 /0.027 
910 151,1111 1,911 11.0,7 
tes 15e.100 LOSO 21,011 
Milk »Ijar 1.106 23.50 
19117 395,150 1,1311 23,579 

flon; aria. us 110J11.14 10111C11117 91. 1000 .1 011011. 
1•117 lel. 
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CLAMO IY.11 
01101 Mak el 011L0 De POODUCC106 CO14.004141 

1970.111? 
1141104 41111111111,1 BU 010110 

910 1014l 
11000CC121 

tome 
041171MO 

?DIAL 
191111101 

101, 011. De la 	104. lida. 01 lA 100. 041. DI LA 
110100e101 	~309 	1041110 

1110 151,916 1,319 7,551 12.15471 7.15463 1.91944 
1171 111,193 1,541 7,742 12.24147 7.34051 945412 
1972 119,791 1,760 9,434 13.14493 7.47301 9.0169 
1913 214,541 1,151 10,275 12.54224 1.97369 9.23747 
1974 /10,947 1,191 10,772 12.76539 7.511439 9.15171 
1971 316,424 1,132 10,610 12.71444 7.17411 9.27704 
1976 314,979 2,163 12,031 1249152 7.73445 9.19111 
1977 111,913 2.10 10,247 12.34144 7.41114 9.33474 
1975 316,127 3,41e 10,76 12.95173 7.11010 9.11131 
1979 446,419 1,494 13,506 13.00454 7.19171 9.11019 
1110 00,906 3,119 15,949 13.10217 9.04527 9.97715 
1991 997,111 4,141 19,112 11.21917 1.33031 9.99717 
1911 47/,637 1,5/4 19,02 13.01605 7.113310 10.14110 
1143 114,415 1,544 10,917 12.56194 7.34471 9.94110 
1114 357,115 1,971 11,677 12.15125 7.42111 9.91401 
1111 431,400 2,050 22,019 13.03611 7.62560 10.40157 
1111 341,051 2,166 23,511 12.73919 7.410114 10.06116 
1117 391,211 1,930 23,119 12.99729 7.54521 10.01111 

11111111: 4011, la 11011011114901111171112 K PPM tt 011141. 1192 Y 1911. 
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1.11 N Des,1141,40411,111110D2 
Di* 01111111 Me: 1*37 
Implw 1070144 
1,Mileil eler4144,: 111 

Veilelle Cable., 	4111 Effor 	141§11114 Proba  

C 1710011 	01,0623 	4.1/1131 0.0004 
CM2 0.131011 	0.013110 	1112413 0.0001 
TRM2 0.711441 	0.1034111 	7.013231 0.0000 

Num, 

:11 Ilesuerol 
.11411111 ~en 

ampo M'al depodenhe 
0113116 8.0. doraré ver 
mora man Irilo Molen 

12.7410 
1304124 
-4.215044 

MI »AM mil olmo &Mos! Molen -4.1372131 
Les Ildheed 1103110 F MI* 5122017 
Doli›Wilien eht 
, 1. 2.1111,2 Prob(14~1 0.000000 



CUADRO IV.23.1 
C CA% TM» 

C 	0191410 4.0111111 4.0111112 
CIMl 413e1e MINS 4.101177 
Wia 401111et 41e1/7 MOTOS 

233 



CUADRO W23.2 
els AMO Mi Ilieldriel 	Reeldwil Me 

1970 lame 111114 493/09 
1071 113011 110071 404010 
ion 111440 11431/4 4070a 
1070 111011 190119 419107 
1074 117411 1111110 111012 
1070 10.7011 111410 111117 
I» 110110 117410 400300 
1077 11100. 121907 4.11109 
1040 114907 117070 0.10177 
1140 111111 110141 11.9110 
1910 11111 110010 199117 
1901 111110 119719 4.07110 
1» 11.1101 111110 491110 
1103 111010 1101113 497133 
1101 117199 ene 11011$ 
1009 19411 110117 117011 
1110 117310 110/90 411101 
1917 11111$ 110110 101» 



/ . 

l'... 

I::•:..... 

'. 

<!:.• s 
P 	' •\ 

Pe 	' A 
"1:1  
' 	..° 	

..% 

. "...e.r.. 4 í.. 
 0 

.•" 
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A 

••• 0.:11'"S 
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MAMO IV.23.4. 

COAISLACICI SIMPLE O Ot 000tm 
CIA0 NOM O V L. PPM BITICTAA 
PIOSAILIMTICKIMIALIWO 

SIONSICO PeOlUCCICO 0$. TIMA» 
l'emulen CeitOmfl 

Cenetent 	 1.$19414 
Std Irr e/ Y Set 	0.114447 

eillared 	 0.411111 
Me. ef ObeervetIene 	11 
heme ef freedee 	14 

m Ceefflelent(e) 0.931372 
;t' Ir, ef Cal. 0.114510 

0141111110 CAPITAL YS. 11011» 
ledreealen Mout: 

Costo* 	 1.41100 
«oler? II V Set 	0.410444 

egifeff 	 0.101179 
N •eerwtlene 	1S 

Sopees e/ Inedia 	 la 

X CeeffIelenteeT 0.531247 
Std t►r ef Gel. O.SOISIS 

eleet$1.1 m VS. u 
hereselenUmmt: 

Cerstent 	 S.M•17 
Std Irr ef V Ist 	0.10531$ 
A temed 	 0.433310 

ef tesenstiord 	IS 
&egreso ef Inedia 	Id 

CesIlitientte) 0.31$1173 
ltd Irr 	Ccdt. 0,011151 

si Y • TIII. 
ti • it • it fit. 
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014000 10.23.5 
094$4 OS CiOtILACICAI Ot MAGO 9404 LA 0111103104111CI0AD 

4%0 LOS. mal. 10 AA 	LOO. 114/. DI LA 010134101 	RAMO« SANO Ot 	1 é 
90014«100 001111101 0311090$ COOSACIC4 DIFINOCIA Al 

10101 LOS OUADOADO 
000 
01011 

11111101. 

1970 13.1071 7.1043 0.0340 	3 1 9 1 
1911 11.3414/ 7.14014 e.19e0 	a 3 1 1 
197/ 93.14n 7.47307 0.0113o 	9 s 4 lo 
1173 11.3104 7.17314 0.09137 	13 9 $ 	9 
1974 11.010 1.1909 0.11043 	14 7 9 01 
1919 11.11141 7.41415 0.11191 	15 10 5 $ 
1910 11.49111 7.73141 0.11130 	9 13 •0 44 
1911 13.54544 7.65156 0.1109 	14 13 3 4 
1910 11.95015 7.0071 9.10177 	13 14 •1 1 
1919 13.00414 7.11571 0.0111 	11 14 •s 35 
1110 13.10117 5.61111 0.01137 	1 17 .14 154 
1111 13.1907 0.33031 0.07019 	a le .11 131 
Ha 13.01101 7.13350 0.09311 	4 11 •9 51 
1113 11.11114 7.14473 0.0033 	e 3 1 13 
1011 11.11131 7.41110 0.01113 	10 4 1 36 
110 1343111 7.11140 1.17011 	17 11 9 111 
109 11.1109 7.61011 0.11110 	11 11 1 0 
19117 13.1170 7.010 0.100 	4 1 .3 4 

O 110 



3311 

CUADRO 111.11.6 
11110111 C0111111.6C106 OS 01000 PARA LA NITIOILIDAPICIDAD 

6%0 	L0. 1141. 	LA 101. 1141. In 	11110001 	16110001 14400 01 	d 	d 
PACINCCIOM 	CkPITAL 	 11110001 CAPITAL 011111ACIA 	AL 

[ATAN 100 CLIA111610 
101 

0101$16 
011111014. 

MI 	12.15471 	0.91944 	0.02410 	2 	1 	1 	1 
1911 	11.14149 	0.0442 	0.04140 	1 	1 	1 	1 
1971 	111.56491 	1,901411 	0.01119 	► 	5 	6 	56 
19/5 	15.16114 	►.01761 	0.0157 	12 	5 	1 	S 
10/4 	11.30116 	9.011471 	0.1111/ 	141 	0 	0 	46 
1991 	11.111161 	9.191116 	0.111111 	15 	a 	► 	el 
1116 	11.61151 	1.11111 	0.11130 	5 	0 	(4) 	16 
1917 	11.56344 	►.22176 	0.11511 	14 	6 	10 	100 
19/0 	11.01411 	►.21111 	1.10197 	II 	7 	é 	16 
1171 	11.11456 	1.11111 	1.11114 	11 	10 	1 	1 
1111 	11.10117 	►.0115 	0.01117 	1 	11 	110) 	100 
1101 	11.19901 	►.11151 	0.01919 	1 	O 	ti) 	15 
1191 	11.111111 	1e.te11e 	0.05531 	I 	II 	111) 	144 
1111 	11.1610 	9.94111 	0.0011 	0 	ti 	(5) 	11 
1111 	11.70111 	►.0101 	1.11413 	10 	14 	(6) 	16 
la 	11.10111 	11.11117 	1.17011 	17 	15 	1 	6 
Nal 	11.91999 	10.11.11 	1.11111 	11 	I? 	1 	1 
1911 	11.01919 	19.11011 	0.14141 	4 	16 	(111 	146 

0 	644 

1101111 11100O760I01 NOMA. 
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CUADRO 19.24 
NOMA Ot TRABAJO OCUPADA Y 1111119UCIONA EM LA IMONTRIA AUTOMOTRIZ 

109111141 DE MOMO 11970.1997/ 

IOTA/ 	MOILDOB, $4441109 IMANO MI010 	IMANO MEDIO 
OCUPACIOA y 191111401014 AMA POR 001101 MINUAL MOR NOMBRE 

ASO 	0111404 Y 	IMILLOWN 1404 	OCUPADO 	OCUPADO 

	

1141444011 	N 1970 	MINI N 1970 64110e DC 1910 

1910 	27,499 	1,319 	47,649 	3,974 
1971 	39,675 	1,542 	51,943 	4,330 
19/2 	33,151 	1,710 	54,741 	4,34 
19/3 	33,342 	2,151 	64,1/9 	5,344 
1974 	41,344 	1,991 	4,110 	4,009 
1915 	42,913 	2,112 	40,141 	4,179 
1974 	40,197 	2,243 	56,294 	4,691 
1977 	31,510 	3,14 	111,291 	4,490 
19711 	4,13/ 	3,411 	57,113 	4,159 
1919 	49,431 	2,696 	54,904 	4,342 
1930 	56,71 	3,119 	56,910 	4,577 
141 	4,139 	4,14 	63,510 	1,214 
NO 	0,110 	1,124 	90,913 	4,213 
1913 	4,759 	1,54 	33,101 	2,159 
I* 	56,170 	1,1171 	30,790 	2,346 
INS 	53,640 	3,030 	30,211 	3,1115 
1644 	0,4% 	2,14 	43,412 	3,414 
1907 	50,150 	1,930 	31,095 	3,1511 

NOM!: N40RAC1011 P*0014 
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10.25 
01141101 01 lit 1411011440 044114143 tC04041t411 DO LA 1101.47414 

41/14444111 111141141. Ot MICO t1170.1411// 

	

ROOM« 	144144104 (6 	70744 	4110411, 54144104 014110C1101040 44040C114/1040 DOODYC/11,1040 
40. 33 	11/1144 	00.1102101 7 14111E10141 Dtl W1/111 	01 1.4 4400 DI DI l04 481004 

414 	411104414 	101611 	0404404 I COILLOItt 01 44144111400 Ot 11101 	41104 	7 161.44104 
04)4110 10 101104 1114141001 	Ot 1110) 	 04144 DO 1010) 
A 0417104 01 1140 

O) 	13) 	(4) 	14/4111/11> 	(4)4(1)/13) 	(7)4(1)/14) 

19/9 	199,190 	7,111 	27,11► 	1,319 	39,143 	4.17 	4,943 
1911 	111,361 	7,741 	60.00 	1,34 	36,021 	 1.11 	7,10( 
19/1 	119./91 	11,931 	31.111 	1,110 	114,911 	7.11 	1,01 
1913 	113,319 	10,11s 	33,341 	1,131 	35,901 	4.31 	1,042 
1114 	910,941 	10,171 	41,094 	1,111 	00,444 	0.44 	3,474 
191E 	311,414 	10,440 	42,411 	2,141 	60,176 	11.41 	4,034 
Me 	114,414 	11,031 	40,14/ 	1,242 	17,011 	0.01 	ktii 
len 	200,113 	14,14/ 	04,414 	1,144 	14,400 	7.29 	7,720 
1911 	044,17/ 	10,721 	41,331 	6,414 	111/10 	11,0/ 	6,113 
fin 	441441, 	11,346 	01,414 	1,444 	30,310 	0.90 	4,412 
1444 	414,434 	13,140 	04,191 	4,114 	41,444 	4.64 	4,195 
1141 	117,114 	14,041 	0,1» 	4,144 	14,117 	0.11 	4,047 
1441 	4/7,431 	60.476 	41,* 	2,324 	42,137 	1.41 	3,340 
11113 	/14,403 	10,411 	44,/s9 	1,444 	74,403 	4.11 	3,411 
1444 	431904 	11,417 	54,270 	1,471 	40,001 	4.40 	4,444 
1411 	414,444 	11,001 	13,40 	1,430 	44,040 	031 	4,449 
1444 	341,041 	13,011 	46,401 	2,144 	49,190 	4.44 	4,341 
1197 	30,13e 	14,414 	50,00 	1,030 	50,411 	7.76 	4,441 

141010; 0.410140104 944114 



041040 19.24. 
POODUCIO 10141, 41010 Y MOLO DI 

LA INV(411C1 II 40111/01 10741E1 

	

POODUCCION 	119111101 111 	11400000 	PAODUC/0 

	

NO. D1 	4011101 	41110 	111101441 

	

44104011 	1074111 	(9110400$ ANUALES POR 
01llta1 01 NOS 	LO 4111141 01 
A P100101 01 1970 	P1800 01 140111110111 

	

(1) 	 (1) 	(44 

	

119,114 	7,551 	12.14 

	

211,443 	7,741 	27.10 	112.01 

	

229,791 	1,034 	22.60 	41.22 

	

242,248 	10,271 	27.79 	14.91 

	

330,947 	10,7/2 	12.51 	131.22 

	

324,424 	10,440 	33.34 	(49.23) 

	

324,979 	11,031 	27.01 	(23.40) 

	

220,13 	10,247 	27.40 	14.74 

	

344,127 	10,715 	32.22 	114.14 

	

444,424 	13,104 	/2.91 	11.41 

	

420,004 	15,249 	32.72 	10.24 

	

297,111 	111,152 	30.03 	27.22 

	

472,437 	19,472 	14.04 	(12.112) 

	

101,4113 	10,927 	13.44 	11.90 

	

337,922 	21,477 	16.22 	94.44 

	

431,410 	22,039 	20.11 	178.11 

	

341,242 	23,299 	14.45 	(75.40) 

	

311,2211 	18,579 	14.76 	(1,710.30) 

	

POODUCCION 	119(11101 	ROMO 	PIODUCTO 

	

10111 	10/AL 	41010 	11414111AL 

	

1100111110 	4101/0)0 	PR011010 	11011010 

	

330,716 	13,003 	25 (103) 

f144/1) OLA101411011 MONA 



DAMON 19.27. 
0111010010 10141., MIMO O 111001MAL DE 

L11 OCUPAC1011, 0$1110$ O EMPLEADOS 

111010CC1011 
$0. DI 

1101010111 

TOTAL De 
00(19601011 
099009 Y 
10111.11001 

	

P9000010 	990011070 

	

119010 	1.6101111 
(MIDAN{ ALMAS Pe 

11499111011) 
(1) (2) (3) (6) 

119,1116 17,631 Ler 
211,393 29,679 7.12 10./2 
229,791 12,111 7.13 7.43 
113,911 33,542 1.31 40.10 
390,947 41,394 1.44 4.34 
316,121 42,913 9.37 9.71 
314,979 40,19? 9.01 11.63 
1011,013 30,314 7.29 26.90 
346,117 42,937 9.07 27.03 
444,621 49,620 9.99 4.51 
490,004 31,792 0.13 1.19 
397,111 63,230 9.13 10.69 
472,117 49,499 9.47 9.12 
209,403 41,739 6.11 39.62 
337,909 31,070 6.60 9.13 
414,6112 93,640 1.93 (1311.41) 
311,091 49,194 4.16 31.40 
391,191 30,990 7.76 92.32 

1100000101 1111111400111 11090010 990111010 
101/11. 10161 MEDIO 111101114 

►01970 010111010 ROMO 1190111010 

334,716 	41,734 	0 	 9 

94E11110 tumuctor PtOPIA 
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a(4040 19.24 
240DUCIO 10141, *010 t qualwaL 04 
201004, 961.44101 t  ►ttsTAC1014$ 

0110000100 
40. DI 

41104431 

(10 

10111. 0E 
4914006, 941.14101 

PRO41410 	POOPUCtO 
*010 	444611161 

104141.414211 (14104011 ANUALES ►OR 
(011.1.0411 01 211011 Ut PILLOA DI NOS 1111411100$ 16 

441404, SALARIOS 0 regamookis> 
(2) (3) 	 (4) 

149,911 	 1,319 	164.04 
211,393 	 1,542 	131.09 	 96.00 
229,291 	 1,760 	130.56 	 64.39 
245,364 	 2,151 	132.76 	142.65 
350,967 	 1,991 	176.27 	(400.62) 
316,624 	 2,152 	165.72 	 35.26 
426,929 	 2,213 	143.61 	(285.09) 
240,413 	 2,164 	129.53 	444.91 
3414,127 	 2,414 	151.44 	413.26 
444,426 	 2,444 	144,97 	214.47 
490,006 	 3.119 	137.10 	107.25 
597,114 	 4,148 	113.93 	104.09 
472.637 	 2,524 	107.26 	 76.65 
21,445 	 1,444 	146.42 	191.75 
337,4110 	 1,671 	214.24 	549.34 
630,410 	 2,050 	223.13 	215.65 
441,052 	 2,116 	157.44 	(1,014.03) 
395,254 	 1,930 	204.00 	(229.64/ 

1910UCCI0N 4.41014, SAL. 	Y itit. AtODOCTO 	214DUCTO 
10111. 	10111. 	«DIO 	141411141. 

9441010 	04412010 	2494010 	240111010 

354,716 	 2,201 	164 	 47 

wat: naif:actor ►1001* 

243 
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CU1010 114.29 
fil1010 02 011510111101 C01151/51111 A ESCALA 
14AL0115 Ot • lte,L1 • 3.005'0.316L*0.114 
PAU 5.1001101 10010010440 01 A Y L. 

L 	7g/(0,L) 11011111010 
012110071 
A 1SCALA 

	

1 	1 	3.71 

	

2 	2 	Y.% 	3.79 

	

3 	3 	11.34 	3,71 

	

1. 	4 	15.12 	3.71 

	

5 	5 	10.90 	3.0 

	

é 	é 	:MI 	3.111 

	

7 	7 	21.0 	3.71 
• • 	30.24 	3.73 

	

9 	9 	34.02 	3.7$ 

	

10 	10 	31.10 	3.19 

	

11 	11 	41.31 	3.0 

	

11 	12 	41.34 	3.79 

	

13 	13 	4134 	3.71 

	

14 	14 	52.0 	3.71 

	

15 	13 	51.10 	3.71 

	

16 	16 	60.4 	3.73 

	

ty 	17 	64.26 	3.0 

	

11 	t• 	0.04 	3.75 

	

19 	19 	71.01 	3.75 

	

30 	20 	15.0 	3.19 

	

21 	11 	7939 	3.11 

	

21 	U 	13.16 	3.0 

	

*1 	23 	96.30 	3./5 

	

24 	24 	90.0 	3.71 

	

1S 	21 	94.50 	3.0 

	

21 	té 	91.21 	3.79 

	

21 	27 	102.06 	3.73 

	

211 	25 	103.54 	3.71 

	

29 	29 	101.62 	3./0 

	

30 	30 	113.40 	3.15 



CUADRO 10.30. 
NODUCTO TORAL, WORK 7 PION1010 01 L 
VALORO{ 01 V • 1(1,L) • 3.7100•0,326L•0.764 

CUANDO I • 100 

VsTIO,LI PRODUCTO PRODUCTO 
mi010 L 	041101MAL L 

VIL 
(1) 	TI/ 	(3) 	(4)•(3)/(T) 	LSI 

1 	100 	16.96 	16.96 
2 	IDO 	11.79 	14.31 	11.12 
3 	100 	19./2 	13.07 	10.44 
4 	100 	41.15 	12.21 	1.63 
5 	100 	17.92 	11.51 	1.07 
6 	100 	66.56 	11.09 	0.64 
7 	100 	74.1/ 	10.70 	0.31 

111 	11.90 	10.36 	1.03 
100 	90.69 	10.01 	7.10 

to 	100 	11.19 	9.13 	7.59 
11 	100 	105.70 	9.61 	7.41 
12 	100 	111.16 	9.41 	7.26 
13 	100 	120.07• 	9.24 	7.11 
14 	IN 	117.0$ 	9.04 	6.11 
11 	100 	133.92 	0.93 	6.17 
16 	110 	140.14 	1.79 	6.76 
17 	100 	147.34 	1.67 	6.66 
11 	100 	153.91 	1.55 	6.5/ 
19 	110 	160.39 	4.44 	6.41 
10 	101 	166.79 	1.34 	6.40 
11 	100 	173.11 	1.24 	6.33 
22 	100 	119.37 	1.15 	6.26 
/5 	lOO 	115.56 	4.07 	6.11 
24 	100 	191.69 	7.00 	6.12 
15 	100 	197.75 	1.91 	6.01 
26 	100 	103.76 	7.114 	6.01 
17 	100 	209.71 	7.77 	5.0 
21 	100 	215.61 	7.70 	1.90 
21 	100 	121.46 	7.64 	LIS 
io 	100 	2:7.77 	7.50 	0.10 

PUWITIt ELAOCTIACIOM 19011A 
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NANO 13.11 
03411/1“1011 K U INDIANA N 3.100 

PARA 14.7011111,~1./11 

0.1011/l »NACIDO MINIO 11111 
01 	N •0 

11) 	(I) 	(4) 	1311143/13) 

	

1 	700.0 	1.00 

	

a 	330.0 	1.00 	310.00 	330.00 

	

3 	133.1 	1.10 	116.61 	116.61 

	

4 	111.0 	1.00 	31.33 	10.13 

	

3 	140.0 	1.10 	11.00 	31.00 

	

é 	116./ 	1.00 	13.33 	13.33 

	

r 	100.0 	1.1» 	16.6/ 	16.67 

	

e 	11/.3 	1.00 	11.30 	11.10 

	

0 	W.0 	1.00 	9./1 	11.// 

	

10 	10.0 	1.10 	7.70 	7.10 

	

11 	63.6 	1.00 	0.14 	é.» 

	

11 	N.1 	1.00 	1.0 	1.30 

	

13 	13.11 	I.» 	4.41 	4.43 

	

14 	10.0 	1.09 	1.11 	3.11 

	

15 	44.1 	1.00 	3.13 	3.33 

	

14 	43.0 	1.111 	1.91 	1.91 

	

11 	41.1 	1.00 	1.11 	1.51 

	

II 	31.9 	1.99 	1.19 	1.19 

	

19 	36.0 	1.91 	1.95 	1.01 

	

:o 	31.0 	1.00 	1.G1 	1.1K 

	

11 	13.3 	1.00 	10 	1.67 

	

11 	31.0 	1.00 	1.11 	1.31 

	

13 	30.4 	1.00 	I,» 	1.33 

	

N 	19.1 	1.00 	1.1/ 	1.11 

	

11 	N.O 	1.00 	1.1/ 	1.1/ 

	

té 	té., 	1.00 	1.11 	1.01 

	

11 	11.9 	1.00 	1.00 	1.03 

	

11 	11.0 	1.03 	0.31 	Lo: 
» 14.1 	1.00 	11.111 	O.» 
» 13.3 	1.03 	0.110 	0.00 

NP100: 1131013/1011 0000)6. 



1 2 1 4 	7 6 11 1111121:141516171:1920212221242$2627a29» 

... ;  	.. 
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0.11110 11.31 
011101 N 151155 011110‘• N 11111/51 
1105 1. 101 a 3.11111•11.31W0.161 

1 	ORM 	COSTO Ira 
a • IP« • 101 

i11 	(1) 	131 

	

1 	111.1 	1.511.00 

	

e 	»e.* 	5,111.N 

	

I 	M3.1 	1,313.33 

	

4 	111.5 	1,511.11 

	

I 	1511.1 	1.510.11 

	

0 	114.7 	1.135.0 

	

5 	10.1 	1,1111.11 

	

e 	I0.1 	111.0 
• 71.5 	10./5 

	

le 	01.1 	111.01 

	

11 	63.11 	114.51 

	

11 	55.3 	10.11 

	

13 	53.5 	4I5.45 

	

14 	N.I 	M0.01 

	

II 	411.1 	511.53 

	

I. 	53.11 	111.11 

	

17 	51.1 	N1.16 

	

II 	113 	me, 

	

N 	35.5 	111.41 

	

11 	31.5 	551.11 

	

II 	33.1 	143.13 

	

11 	11.1 	535.11 

	

11 	31.4 	135.15 

	

31 	11.1 	531.0 

	

11 	11.5 	511.01 

	

11 	35.1 	531.13 
✓ 15.5 	115.15 

	

N 	11.5 	ni.* 

	

:e 	:4.1 	531.111 
N 111.11 	113.13 

NON: IIMMACIIII NOM. 



2 J 4 5 6 7 d 9 101112131411161718192021222121252627212930 

L POR PICRIODO 

' : ' 	' 	' 
' 	'' 	• ''' :"' IIIRIJMMo DI  NMINIMIL  

11:111.1111 

'''' 
l.AIICI°141'

1111111:1111!.11  '''  
• ' ' ' 



tAtA LA  \.1 11111éCI  	 Ii1N111014101100 De corroo 

011:11101000/01011.1/01101110 

	

01 	SI PV11011.Vt0/1011 P*11111011011111110110 	SO.N1000CCIOPIIPA04-10,11.11 
... 	'40110# woolguolorivisiiku.amosteleargictosottop." 

	

...... 	..... 	... 	. 	,,,,, . 	.•. 

••• '''''''' 	 .. 

111 



MAMO IV.». 
COITOS 01 Illalt$ MOJOS 14 100.110 
PM V • 100 • 3.11001.33411.716 

0.01000 Ct • 10 y Ct e 10 

»Mil 	maro TOM 
Ci • 1041 • 10i3 

(11 
	

111 	 <ID 

	

?N.O 	',NOM 

	

140.0 	3,140.00 

	

/33.3 	1.303.33 

	

'n.o 	1,430.00 

	

140.0 	1410.00 

	

HL? 	1,1111.47 

	

100.0 	1,140.00 

	

11/.$ 	1,010.00 

	

71.0 	•31.71 

	

10.0 	700.110 
43.6 

	

a.) 	un.» 

	

11.4 	700.4 

	

10.0 	7».03 

	

41.? 	»Le 

	

41.0 	57.10 

	

41.1 	»t.» 

	

».9 	74.00 

	

31.5 	74.41 

	

».0 	»0.00 

	

11.1 	51.11 

	

11.0 	710.11 

	

11.4 	PM.» 
011.61 

	

31.0 	/00.00 
»0.11 

	

».9 	799.» 

	

13.0 	1110.00 
».I 

	

111.1 	011.11 

114011: ILAICRIC100 NONA. 
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CUADRO 12.34 
~01 1110011011 

3.71061.316'0.766 

(3) (3) 

COMO 101AL 
Cr • 101 • 10% 

(4) 

1.0 1.0 20.00 
2.0 2.0 40.00 
3.0 3.0 60.00 
4.0 4.0 00.90 
5.0 1.0 100.00 
6.0 6.0 110.00 
7.0 7.0 140.00 
0.0 0.0 160.00 
9.0 11.0 110.00 
10.0 10.0 100.00 

2141111 11100120100 090111. 

C1V 
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2&113~11.0101 

La econometria en cuanto a su articulación con la 

matemática, la estadística y la economía, se orienta a la 

formulación de modelos econoaétricos, entendidos como modelos 

representativos de la realidad, apoyada ésta última por las 

hipótesis o las afirmaciones que hace la teoría económica. El 

papel del econometriste es proporcionar estimaciones numéricas, 

logrando con ello un contenido empírico de la mayoría de las 

teorías económicas. Con ingenio y destreza, el econometrista 

utiliza la economía matemática, la estadistica económica y la 

estadística matemática, para lograr la verificación empirica de 

la teoría económica. Con la utilización de dos anteriores 

> instrumentos de análisis, se logra un método sistemático y 

riguroso, por lo que la econometria representa un adelanto en el 

plano de le lógica formal aplicado a la economía. 

La !seria económica considera a la organización social 

taylorista como la única forma organizativa posible en la 

economía de la producción en masa, las condiciones de eficiencia 

particulares son los paradigmas de la teoría económica. Esta 

organización es la  base de las  transformaciones tecnológicas 

destinadas a automatizar los procesos febriles. El fordismo-

taylorisso impulsó los niveles de productividad y se consideró 

como un factor clave do un modelo de producción que se 

desarrollaba en bese a la dotación de capital tísico más 

253 



productivo y en economías de escala de todo tipo. Por lo 

anterior, la teoria de la producción basada en supuestos 

neoclásicos ocupó el espacio preponderante debido, a que el 

teylorismo y el progreso técnico bajo le forma de automatización, 

lograron un gran crecimiento. 

La Teoría de la Producción constituye una parte esencial de 

la vida económica moderna, por lo que se utilizó de manera 

adecuada, pare disipar la idea de que le economía solo se ocupa 

de abstracciones y no de situaciones del mundo real. Las 

aplicaciones prácticas realizadas muestran la existencia de una 

relación numérica entre la cantidad de factor y la de producto. 

Las funciones de producción son representaciones de procesos 

tangibles y es por ello que dos economistas han prestado mayor 

atención a le forma particular en qUe funcionan tales procesos. 

El importante conocer les características de la función 

productiva de la empresa, debido a que con estas es posible saber 

la manera de gastar o invertir en fondos para la investigación 

tecnológica, o si con el apoyo de Estado, es conveniente instalar 

más y mejores plantas. 

La 'comíais se he interesado en los rendimientos de escala 

que presenta la función de producción, desde que Adam Smith 

analizó la producción de alfileres, concluyó que una duplicación 

de la escala permite una mayor división del trabajo y que le 

posibilidad de especialización en le producción tiende a llevar 

254 



a la eficiencia conforme aumenta la escala de la producción. 

El modelo de producción utilizado dio resultados positivos, 

desde el punto de vista estadístico, o sea, las pruebas de 

hipótesis ofrecieron rangos de confianza altamente 

significativos. La elasticidad de la producción del trabajo fue 

de 0.763848 y la del factor capital de 0.326069. Ami, el modelo 

de producción Cobb-Douglas presentó rendimientos constantes a 

escala, en otras palabras, la combinación de unidad de factor de 

trabajo y capital, proporciona en promedio un rendimiento más que 

proporcional en 1.10. Asimismo, el valor del coeficiente de 

eficacia A, que representa el indicador general de la tecnologia, 

fue de 3.780, esto muestra que para cada combinación, cuando A es 

mayor en dos modelos estimados, mayor es el nivel de producción y 

por lo tanto tiene una mayor eficiencia productiva. 

Según Adam Smith, un incremento proporcional de todos los 

factores de producción lleva aparejada la posibilidad de una 

mayor división del trabajo, y esto permite que la producción 

aumente en forma proporcional. Entonces, las definiciones están 

bien establecidas y parece muy importante determinar qué las 

funciones de producciÓn caracterizan a cualquier proceso 

productivo dado. 

Se conclUye que el modelo de producción Cobb-Douglas que 

explica satisfactoriamente la estructura y comportaMiento de la 

producción de automoviles, camiones, autobuses integrales y 
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tractocamiones, es el que corresponde a la segunda alternativa, 

dicho modelo se ajusta a la función siguiente: 

PROD2 	3.7800183 TRAB2 0.763847 cAp2  0.326069 

donde: 

PROD2 = volumen de producción de automotores 

TRAB2 = sueldos, salarios y prestaciones de la 

industria automotriz terminal (TRABAJO) 

CAP2 = inversión en activos (CAPITAL). 

El tipo de rendimiento constante a escala que presenta la 

industria automotriz terminal de México, es explicable por el 

grado de integración horizontal y vertical que posee, pero 

también es indicativo del grado de eficiencia en que las empresas 

administran sus recursos. 

Asimismo, el incremento de los niveles de la actividad 

económica se ha visto acompañada de un proceso de formación de 

capital, de modernización y de implantación de nuevas tecnologías 

y de un incremento de la productividad del trabajo y capital. Asi 

la relación Producto-Capital promedio es de 25 unidades 

anuales producidas por cada M'Ion de pesos invertido, y la 

relación Producto-Trabajo promedio es de 8 unidades producidas 

por cada trabajador de la industria. El aumento de la 

productividad de los factores se debe a los progresos 
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tecnológicos y a la mejora del nivel de preparación, de estudios 

y de cualificacionee de los trabajadores. El stock de capital ha 

venido creciendo más de prisa que el número de horas trabajadas. 

Como consecuencia el trabajo tiene una cantidad creciente de 

bienes de capitel con la que trabajar, por lo que la 

productividad del trabajo he tenido que aumentar. La tara de 

rendimiento del capital se ha reducido, debido a que ahora cada 

unidad de capital tiene menos cantidad de trabajo con la que 

cooperar. Sin embargo, el aumento de capital por trabajador ha 

sido contrarrestado por la influencia del progreso tecnológico en 

la productividad del capital. Lo mismo que un mayor número de 

máquinas podría haber reducido su tasa de rendimiento, aparecen 

nuevas y mejores máquinas que una vez más hacen que el capital 

sea rentable. 

Los diferentes niveles de remuneración a los asalariados de 

la industria automotriz terminal, se pueden explicar por la 

rapida expansión de la producción, que paso de 189,986 unidades 

producidas en 1970 a 395,258 producidas en 1987, en cuanto al 

empleo este paso de 27,659 personas a 50,930 en el mismo periodo. 

diñ ~ergo, y pese a le dinámica de la producción, su capacidad 

de absorción de fuerza de trabajo es lente, debido a que el 

proceso de industrialización se ha orientado a cumplir objetivos 

de formación de capitel y de absorción de hábitos tecnológicos, 

dada le importación de tecnologías altamente intensivas de 

capital. 
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Por otra parte, la politica industrial ha tenido un gran 

impacto en la industria automotriz, ya que a partir de 1962, el 

gobierno mexicano ha regulado el sector por medio de varios 

decretos automotrices, el último data de 1989. Esta politica 

influyó en las actividades de las empresas multinacionales, ya 

que a finales de los ahus setenta la industria se 

internacionalizó de manera significativa, debido a estos marcos 

regulatorios las empresas decidieron aumentar sus inversiones en 

vehiculos terminados es este pais, con la finalidad de dirigir 

gran parte de la producción al mercado internacional. 

La politica comercial es un factor muy importante en la 

relación entre la industria automotriz y el mercado 

internacional, debido a ole gran parte de la politica comercial 

se realizaba por decretos automotrices, el Tratado de Libre 

Comercio se puede considerar como una continuación de la 

liberalización comercial que se inicio en 1985, el cual cambiará 

la relación entre la industria nacional y el mercado 

internacional. 

En lo que respecta a la producción, se concluye que las 

industria automotriz terminal es dominada por cinco 

ensambladoras: General Notors, Ford, Chryler, Nissan y 

Volkswagen. La concentración de empresas aumento desde el primer 

Decreto Automotriz en 1962, este prohibía le entrada directamente 

de nuevas empresas, también prohibía la importación de vehiculos 
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terminados. Majo el panorama del Tratado de Libre Comercio se han 

establecido otras empresas en México, Mercedes-Benz producirá 

1,500 unidades por año, BMM 5,000 y Monda de Japón participará en 

el segmento de lujo con una capacidad de 15,0000 vehiculos, 

siendo cantidades muy insignificantes en comparación con las 

cinco grandes en México, por lo que operen a escalas muy bajas. 

En lo referente a los diferentes segmentos de automoviles la 

concentración ha sido también muy alta, debido a que las 

anteriores empresas sólo comercializan un limitado número de 

modelos. En cuanto a inversión las cinco empresas aportaron 

grandes cantidades para incrementar su capacidad productiva, 

logrando con ello que sus plantas sean de escala eficientes, de 

alta•tecnologia y competitivas a nivel internacional. Sin 

embargó, debido a que la demanda interna es muy baja para lograr 

economias de escala, estas empresas dirigen gran parte de su 

producción a los comercios internacionales. Esta nuevo mercado, 

propició una nueva forma de producción de automoviles, abarcando 

tanto el orden tecnológico, como el modo de organizar las 

relaciones Sociales y de la empresa con el exterior. El nuevo 

modelo de manufacture es una forma organizativa superior al 

taylorismo, basado en una nueva organización social que enfrenta 

de un modo més global y rápido los costos del proceso productivo, 

este nuevo modelo de manufactura serviré en el futuro para 

explicar el comportamiento de la industria automotriz terminal, 

en especial en el campo internacional. 
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En sintesis, la industria automotriz terminal se ha 

desarrollado, principalmente, por el fomento estatal, las 

politices proteccionistas y por la utilización de capital y 

tecnológia extranjera. 

Las mediciones estedistioas realizadas, ayudan a rellenar el 

esqueleto de la teoria económica de la producción y nos sirven de 

pruebas empíricas para comprobar la valides de los principios 

económicos. El modelo seleccionado es un intento de análisis 

económico, en donde sus supuestos, sus usos y sus limitaciones, 

pueden variar en 	tuturas investigaciones economátricas, 

con le revisión o creación de nuevas teorías de la producción. 
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