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Ill'l'RODllCCION 

Desde los años cuarenta, el crecimiento econ6mico del pa1s se ha 

basado en el modelo de industrializaci6n sustitutiva de 

importaciones, y al finalizar los sesenta se presentan claras 

muestras de deterioro de éste. Lo anterior se debe a que los 

principales postulados que lo definen se convierten en una traba 

de los procesos de valorización y de la acumulacl6n; traduciéndose 

en un deterioro del desenvolvimiento económico. 

La hegemon1a comercial se ha concentrado en unos cuantos paises, 

de tal manera que las principales variables económicas son pactadas 

o manipuladas unilateralmente por éstos, alterando el equilibrio 

del mercado mundial, tal es el caso de las tasas de interés y los 

tipos de cambio. Además, el proteccionismo creciente de los naciones 

desarrolladas y las guerras de mercanc1as entre ellos, obstaculizan 

de manera importante el comercio exterior y el desarrollo industrial 

de econom1as latinoamericanas, principalmente. 

En las actuales condiciones, estos elementos convenidos por unos 

cuantos paises y no por la interacción de las fuerzas del mercado, 

perturban aün m~s la situaci6n critica de la deuda externa y con 

ello se destaca la importancia de las exportaciones para empujar 

el crecimiento. 

La fortaleza externa de cualquier nac:i6n es fundamentalmente el 

resultado de su aparato productivo interno, a sea su nivel de 

desarrollo y capacidad para crecer y distribuir con equidad los 

beneficios de dicho crecimiento. El dinamisno del sector externo 

no puede mantenerse, sin impulsar paralelamente el restablecimiento 

del mercado interno. 



México liberalizó su comercio en los momentos en que se desarrolló 

una profunda transformación en el orden económico internacional 

(caida del muro de Berl1n, desintegración de la ex URSS, TLC y 

etc.), que contiene aspectos sustantivos a considerarse en esa 

liberación del comercio exterior mexicano. 

Por estas razones, es factor fundamental el análisis del sector 

externo mexicano asi como su vinculación con el mercado mundial. 

El próposito del presente trabajo de investigación, es ver el 

comportamiento que ha tenido el comercio exterior de México en los 

ültimos años y las politicas instrumentadas por parte del Gobierno 

para su desarrollo y crecimiento. 

De esta manera, el trabajo se divide principalmente en cuatro 

capitules: a) En el primero, mencionaremos de forma muy general las 

dos principales corrientes teóricas que estudian al comercio 

internacional; asimismo, mencionaremos las principales 

caracteristicas del entorno económico internacional y nacional a 

principios de los ao•s. 

b) En el capitulo dos, se darA una visión de lo que sucedió con la 

balanza comercial en los anos posteriores a la crisis de 1982, las 

pol1ticas instrumentadas para superarla y los logros que éstas 

tuvieron. También, abordaremos las caracter1sticas del proceso de 

apertura comercial iniciado a fines de 1986, con los consecuentes 

cambios estructurales que llevaron consigo, 

e) En el capitulo tercero, mencionaremos las principales razones 

en las que se basó el incremento desorbitado del déficit en la 

balanza comercial, luego del proceso de apertura comercial que 

sufrió nuestro pais en los ül timos anos de los ochenta. Lo anterior, 



como consecuencia de una fuerte disminuci6n en el crecimiento de 

las exportaciones totales y principalmente, de las manufacturas en 

relación al aumento generalizado de las importaciones. 

d) Finalmente, en el capitulo cuarto, se presenta un modelo 

econométrico de la balanza comercial, que con base a cifras 

trimestrales, se realiza un pronóstico de corto plazo (un año) del 

balance comercial para el afto de 1993; tomando como referencia el 

entorno econ6mico internacional actual. 

As1, la hipótesis del presente trabajo de investigación es demostrar 

que el creciente déficit de la balanza comercial en los últimos 

anos se debe a la incapacidad de la planta productiva para generar 

diversas fuentes proveedoras de divisas, un tipo de cambio 

sobrevaluado que ha terminado por incentivar adn más las 

importaciones, la pol1tica de apertura comercial se ha dado en una 

forma en que se privilegia a las empresas que estan fuertemente 

ligadas con el mercado internacional, obteniendo con ello una mayor 

concentración del ingreso en unos cuantos; y que las pol1ticas 

instrumentadas por el Gobierno, si bien han tratado de consolidar 

un mercado más competitivo y consolidado, generando con ello una 

econom1a más sana, dichos objetivos no se han logrado del todo. 



1 MARCO TEORICO 

1.1 En!oquo Konetarista do la Balanza de Pagos 

Dicha corriente sitúa al sector externo como un gran marcado 

mundial de dinero en donde el equilibrio se 109ra con base en 

las propias fuerzas del mercadol. Tal pensamiento económico es 

el que toma como fundamentación teórica-practica el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) al momento de formular programas 

de desarrollo y estabilización, y es el mismo con el que el Banco 

de México computa sus cifras. Se incluye este enfoque, dado que 

muchas veces los problemas de equilibrio externo son de naturaleza 

monetaria. El énfasis en las consideraciones monetarias a la hora 

de interpretar los problemas del equilibrio externo se denomina 

enfoque monetario de la balanza de pagos (en este caso de la 

balanza comercial). 

Los fundamentos teóricos de los programas de ajuste en materia 

de cuentas externas del Fondo Monetario Internacional provienen 

principalmente del enfoque monetario de la balanza de pagos, el 

cuál postula que los desequilibrios externos son básicamente 

fenOmenos monetarios. Con ésto, centra su atención sobre la 

balanza de capitales ya que la cuenta corriente refleja movimientos 

de bienes y servicios y no de capitales, y esencialmente en las 

reservas internacionales, agregando que los movimientos de dichas 

reservas son el principal indicador de los diversos cambios que 

se dan en la balanza de pagos. El enfoque monetario establece 

'Ptr• •ver lnforM(.fÓO 11 respecto ver- Heade, JMoes Eóward •Et Balance de Pa;os 11 • Trad. :.nfbal tad:s Ti!:'<Oteo. 

Buenos Afr-f1, El Ateneo, 1976, 



que los desequilibrios externoa tienen mecanismos de 

autocorrección, aunque se pueden establecer pol1ticas para 

acelerar el proceso de ajuste. 

Entre estas pol1ticas, la devaluación y el control de crédito 

disponible juegan un papel central. La primera por permitir 

incrementar el monto de reservas internacionales. La segunda 

porque al restringir el crédito disponible permite que las reservas 

internaciona lfls aumenten. 

si existe un déficit en la balanza comercial, para corregirlo se 

debe incrementar el ingreso nacional, sin que el gasto nacional 

aumente. Esto se denomina como política de cambio en el rubro de 

importación y todo tipo de medidas para incrementar exportaciones 

y reducir importaciones son ejemplos de politicas de cambio de 

gasto. Para paises como México, con un alto coeficiente de 

importación de bienes de capital, otra forma de corregir el 

déficit es reducir la inversión, que tendr¡i efecto sino va 

acompaf\ada por una ca1da proporcional en el ahorro, para lo cual 

se implementa una politica de reducción del gasto. 

Con la devaluación de la moneda, se busca incrementar las reservas 

y reducir el uso del crédito externo, en virtud del desaliento 

a las importaciones y el fomento de las exportaciones, debido a 

la variación en los precios relativos en favor de las mercancías 

nacionales que resulta del cambio de paridad. En consecuencia, 

al aumentar las reservas, se puede disminuir el endeudamiento. 

La teoria ortodoxa sobre el sector externo, señala que, 

cronológicamente, cualquier desequilibrio del sector externo se 

interpretaba como un problema cambiaría; la solución ortodoxa 

consiste en dejar que el tipo de cambio fluctue libremente de 

modo que se alcance un nivel que permita equilibrar el intercambio 



con el exterior. En contraposición, el llamado enfoque monetario 

de la balanza de pagos, sostiene que un desequilibrio del sector 

externo es un fenómeno esencialmente monetario, y "el proceso de 

creación de dinero y la función de demanda de dinero son las 

relaciones teóricas centrales, alrededor de las cuales se organiza 

el pensamiento concerniente a la balanza comercia1 11 2. 

Es indudable que el volumen de la oferta monetaria influye 

habitualmente sobre el nivel de la demanda agregada. A su vez, 

variaciones de ~sta ejercen un efecto significativo sobre el 

intercambio comercial. Una expansión general de la demanda 

agregada, repercute sobre la balanza comercial, reduciendo la 

oferta de exportaciones e incrementando la demanda de 

importaciones. Por otra parte, los desequilibrios de la balanza 

de pagos, en la medida que suponen variaciones de las reservas 

internacionales, afectan la emisión y la cantidad de dinero. 

La teor1a clá.sica, estudia principalmente las ganancias del 

comercio y los factores que determinan la dirección o 

especialización del comercio internacional (los bienes que 

exportan e importan los paises). 11 El Teorema Ricardiano del 

comercio internacional afirma que el pa1s exportará aquel bien 

en el que la productividad del trabajo en términos relativos al 

otro bien, sea mayor que la del otro pa1s 11 J. 

Finalmente, es importante señalar que el enfoque monetarista 

plantea que cualquiera que sea el déficit en la balanza comercial, 

una contracción de la cantidad de dinero restablecerá el equilibrio 

externo; debido, a que al aumentar las tasas de interés y reducir 

Z French·Davis, lllcardo "feorf• de la Balania de Pagos: EnfOQV!!s Mooctarlsta y Estructuralesº, El Trlrnesire 

Ec~\co, Mo, 1M, 1978. p. 923. 

3 Villareal, llenf. "Econowla lnternaclON\ 11 , El trlinestre Eccnánlto No. 30 Temo 1, FCE. l<lblco 1979, p, 13, 
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el gasto, se generara una contracci6n de la actividad econ6mica, 

un descenso del ingreso y, por lo tanto, del sector externo. Otra 

interpretaci6n muy utilizada por dicho enfoque es la del mecanismo 

automático, el cual consiste en que la venta de divisas se traduce 

en.una reducción de la base monetaria, y debido a que la oferta 

monetaria está ligada al equilibrio externo, esta medida conduce 

a tener exactamente la cantidad de dinero necesaria para que los 

pagos al exterior estén equilibrados. 

1.2 Enfoque Estructuraliata de la Balanza Comercial 

La escuela estructuralista es de origen latinoamericano, su 

fundador principal es Juan F. Noyola, con su libro Desequilibrio 

Fundamental y Fomento Económico en México; aunque no es sino 

hasta con Raúl Presbisch donde se desarrolla de manera más amplia 

y consolidada dicha escuela. 

Noyola formuló una serie de principios básicos de la teoría del 

desarrollo económico, preocupado fundamentalmente por la 

problemática latinoamericana. Un lugar central en esta teoría 

del desarrollo lo ocupa el concepto de "Desequilibrio de Fomento". 

Este se define como un "proceso en el que las importaciones 

tienden a crecer más rápidamente que el ingreso nacional y las 

exportaciones más lentamente, como consecuencia del paso de una 

econom!a poco desarrollada hacia formas superiores de evoluci6n11 4. 

El primer determinante obedece tanto a la Ley de Engel como a 

que la sustitución de importaciones por bienes nacionales no es 

inmediata. La Ley de Engel establece que conforme aumenta el 

4 Juan F. lfayol• V'Zl1JCZ: "DK~llibrfo Fll'dal!lental y ~~to Econóillco en Hhlco", l!llAH·EME. Hf.dco, 19,9, 

p. 2.l. 



nivel de vida se van creando nuevas necesidades que superan en 

proporción al ingreso, por tanto, aumentan las importaciones. 

Por otro lado, la oferta interna de articulas sustitutos de las 

importaciones es muy inelástica en el corto plazo. Las razones 

de la inelasticidad radican en tres factores: 

a) Para que exista la sustitución, el mercado interno debe ser 

lo suficientemente amplio para ser costeable a la producción 

interna. 

b) Suponiendo que exista este mercado, se requiere de inversiones 

fijas y de maquinaria importada. 

c) Suponiendo que el producto es ya fabricado al interior del 

pals, el ca•bio de consumidores hacia los nuevos productos tomará 

cierto tiempo. 

El segundo determinante es que el crecimiento del ingreso nacional 

superior a las exportaciones enfrenta un serio obstáculo en la 

falta de desarrollo de la industria nacional que permita pasar 

de exportaciones de materias primas a manufacturas. 

En este caso, esta corriente considera que es un problema de 

estructuras correspondientes a cada re9i6n y al grado de desarrollo 

de cada economla del pa1s. Son partidarios de la intervención 

del Estado para solucionar dichos problemas, que mediante 

pollticas fiscales y monetarias (aranceles y/o devaluaciones) 

generen un clima sano para el crecimiento de las exportaciones. 

Con base en esta teor1a, se plantea que el desajuste en el sector 

externo, se debe a factores coyunturales y estructurales, como 

son el gasto de gobierno, los incrementos en la oferta y demanda 

de bienes o bien, a una contracción del mercado internacional. 

Al estudiar a los estructuralistas, Frech-Davis nos dice al 
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respecto: la balanza comercial es afectada directamente por las 

pol1ticas de sustitución de importaciones y de promoción de 

exportaciones, por los movimientos de capitales y por las 

fluctuaciones en los términos de intercambio. En otro ámbito, es 

afectada por la naturaleza y origen de la inflación interna, por 

la situación ocupacional, por la estructura del gasto fiscal y 

por otras variables de pol1tica interna. 

Esta teor1a se inici6 a partir de una observación empirica y 

sef'iala que gran parte del comercio internacional no puede 

explicarse a partir de diferencias internacionales dominantes. 

Esta teor1a ha despertado gran interés, sobre todo por la 

relevancia en la rivalidad entre los paises industriales, en 

industrias altamente concentradas, como son: las grandes 

computadoras, maquinaria pesada y aviones. Existe un mundo de 

mercados imperfectos, cuya aproximación más típica son los 

oligopolios, con las desviaciones de la perfección del mercado 

que esto conlleva. 

Para los estructuralistas, un auge en el sector externo tiende 

a desequilibrar más que una depresión. Durante el auge, que supone 

una inversión superior al ahorro, se generará un exceso de 

importaciones que provocará una disminución de reservas. Lo 

contrario acontecer~ en una depresión, el ahorro superarla a la 

inversión, decaerían las importaciones y crearla un saldo 

favorable en las reservas. 

Los ide6logos de la teoria neoliberal, plantean politicas que 

favorecen básicamente la expansión del capital privado, y que 

por lo tanto no resuelven los principales problemas económicos 

"sino que terminan llevándolos a circules viciosos que profundizan 



10 

los desequilibrios macroecon6micos, los cuales tienen que 

financiarse transitoriamente con procesos de descapitalizaci6n, 

desestatizaci6n y extranjerizaci6n, en que los favorecidos son 

el gran capital nacional y transnaciona1•S, 

Lo anterior implica que al verse disminuida la participaci6n 

activa del sector pllblico dentro de la econom1a, generará un 

aumento de la del sector privado (como ha sucedido en los últimos 

años, y principalmente en éste sexenio), y con ello incrementará 

el capital de éste último. 

El punto de vista teórico es que aQn cuando las ventajas 

comparativas han dominado nuestro pensamiento sobre el comercio 

desde la época de Ricardo, el aumento en los ingresos es otro 

tipo de explicaci6n 16gica, al exponer que existe una divisi6n 

del trabajo y de otros recursos y que el comercio internacional 

es una forma de beneficiarse de esta división. 

Una de las diferencias fundamentales entre estructuralistas y 

monetaristas radica en la concepción del desequilibrio. Para los 

monetaristas es un fenómeno coyuntural, creado por perturbaciones 

en el mercado y los mecanismos de ajuste son automáticos. Por su 

parte, los estructuralistas lo consideran un fenómeno inherente 

al crecimiento econ6mico, y por ende no es coyuntural ni creado 

por perturbaciones del mercado y los mecanismos de ajuste son 

ejecutados fundamentalmente por el Estado. 

5 Muerta Gont61ez, Arturo *El Sector E11.terno y 111 Polftfcas Cmercht y Cantilarl11: 1987·1'9:", Investigación 
Econónllc• 200, abrl I · j...,fo de 1992, p. 220. 
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1.3 El EntÓrno Hacroecon6mico 

Dentro de éste tipo de enfoques, se han desarrollado las politicas 

y prActicas adoptadas por el Gobierno de México en lo referente 

al comercio exterior; sin embargo, la aplicación de cada una de 

ellas depende de los factores coyunturales y estructurales del 

momento. Por lo cual, el análisis del contexto macroeconómico es 

factor indispensable para conocer de manera más arnplia las 

implicaciones que tiene el comportamiento de la economla 

internacional sobre nuestra economia. As!, en el presente trabajo 

se tratara de interpretar y analizar el desarrollo del ca~ercio 

exterior, sin profundizar en los aspectos teóricos ya antes 

señalados, debido a que no es nuestra intención ver el aspecto 

teórico de dichos enfoques, sino su efectividad al momento de su 

aplicación, no dejando por eso de tener en cuenta el 1t1arco teórico 

en el que nos desarrollamos. 

1.~.1 La Economia Mexicana 

Luego de un largo proceso de crecimiento económico por.más de 

tres décadas, en los setenta, la econom1a mexicána presenta 

slntomas de agotamiento de la fase de desarrollo. que habla 

asumido el pa1s desde entonces, estos se manifiestan 

principalmente en una reducción de la actividad económica, en 

desequilibrios del sector externo y en las finanzas públicas, 

en devaluación e inflación y en un fuerte endeudamiento externo. 

Después de un periodo de calda y estáncamiento en 1976-1977, 

el periodo de auge de finales de 1978 y hasta 1981 estuvo 
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dominado tanto por el aumento del gasto público (corriente y 

de inversi6n) como por el aumento de la inversión privada, y 

acompafiada por una politica crediticia liberal. 

El Estado impulso una politica expansiva de gasto público que 

incrementó la demanda agregada, dando lugar a una fuerte 

expansión económica. La demanda total creció en este lapso en 

un 10.6 por ciento. Entre sus componentes más dinámicos estAn 

la inversi6n pública con el 18.7 por ciento y la privada con 

el 15.9 por ciento. El PIB creció en promedio 8,9 por ciento 

lo que representa un ritmo de crecimiento superior a la tasa 

histórica a la que venia creciendo la economla. El periodo 

1978-1981, fué sin lugar a dudas, la etapa de máximo desarrollo 

económico logrado por nuestro pa1s, creciendo aún por encima 

de la tasa promedio mundial. 

Este crecimiento econ6mico se caracteriz6 por una notable 

diferencia en el ritmo de expansi6n del sector petrolero por 

un lado, y del sector no petrolero por el otro. Esta diferencia 

se hizo más marcada durante los años de 1980 y 1981, porque 

la econom1a no petrolera registró una reducción en su ritmo 

de crecimiento que fue consecuencia principalmente de la 

desaceleración del crecimiento manufacturero, que por primera 

vez en 1980 y por segunda ocasión en 1981 presentó durante un 

periodo de auge un ritmo de expansión inferior al de la 

producci6n total. 

En consecuencia, la expansión econ6mica de 1978-1981, liderada 

por los bienes de consumo duradero, principalmente, poco 
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estimul6 la integraci6n inter e intra sectoria16, a excepción 

de la industria petrolera, dado que la fuerte inversión que 

se di6, hizo posible el incremento en la expansi6n y ampliación 

productiva del sector, que en el largo plazo debiera reflejarse. 

La caracter1stica que asumió el proceso de industrialización 

con la sustitución de importaciones de bienes de consumo durable 

y de algunos bienes intermedios, y el poco desarrollo alcanzado 

por la industria de bienes de capital, hizo necesario la 

importaci6n de éste tipo de bienes, para que se realizara el 

proceso productivo interno. Según J. Ros, en 1980 el coeficiente 

de importaci6n de bienes de capital mostraba que sólo el 1.0 

por ciento de la maquinaria y equipo utilizada en el pa1s era 

de origen interno, mientras que en Brasil era 18% y Argentina 

16,, 

Esto, tiende a generar un déficit en la balanza comercial, que 

no puede ser financiado por este sector por la falta de 

exportación de manufacturas, debido a la baja productividad y 

competividad de estos productos en el mercado internacional. 

Además, la reducida aportación de divisas de otros sectores, 

provoca que el crecimiento del sector se base en el endeudamiento 

externo. 

6 Se entiende por coaercfo interlrd..strht, el ccmercfo entre~ lrdlstrh y otra. Por su parte, se denanlna 

comercio lntnlrdntrf•l, al ccmrcfo de wrc.ncfas C1oole se rHlha dentro de 11\a ml51M ~resa, con¡¡toioorado 
o consorcio lrd.Jstrfal. Pan Myor lnfonll!lcl6n ve.Ase J. CHar y J. Ros. •probler".as Estructurales de la 

lr0Jstrlalhacf6n en México•. Investigación Eclll"l6alca No. 16'. Abrll·Jl.l"llo 1983; y Vhquez, AleJandro. 

"Creclalento Ec°""*lco v Prodxtlvldad en \1 lrdJstrl• M..._.fecturere", Economl• Mexicana No. l. 1981. 
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ENDEODl\MIBNTO EXTERNO, 1977-1982 

(Baldo en millones de dólares) 

1m 19711 1979 1980 1981 198Z a/ 

DC\.de p.'.bltca 22,912 2h,2M 29,r.i7 33,813 SJ,007 67,500 

Oeudl prtvada 6,982 7,602 9,9ZB 15,Sló 19,00'J ll,850 

Tot.l 29,894 ll,946 39,685 1,9,149 n,001 81,350 

al En 1982 ae tncluyeron 1 •ll •lllones di d61arff de l1 Banca Ntcional hada 
Fuente: D•tot de la SHtP., E1t9dl1tlcu Mec~rlas dtl Stctor Pübl leo, torn.:ido de Arturo Huerta, 
Econc.f1 Kexlcana 11\s all6 del Milagro; cuadro 29. p. tZl 

Fue as1 como el acelerado proceso de expansión de la econom!a 

de 1978 a 1981 provoc6 un enorme proceso de aumento de las 

importaciones, que se tradujo en un deterioro cada vez mayor 

de la balanza comercial. De un déficit de l,054.7 millones de 

dólares en 1977, pasó a 3,846.2 millones de dólares el saldo 

negativo en 1981. Asimismo, es importante señalar; que aunados 

a éstos hechos, la sobrevaluación del peso frente al dólar, 

ante la negativa del entonces presidente L6pez Portillo de no 

devaluar la moneda, incentivaron aun más el aumento en las 

importaciones (principalmente de tipo suntuario) , generando 

desequilibrios aOn mAs profundos en la economia. 

Las causas del desequilibrio externo son tanto de indo le externo 

como interno. Entre los factores externos que afectaron de 

manera directa a la econom1a nacional fueran: en primer lugar, 

la recesión de la econom1a internacional, que después de tener 

un ritmo de crecimiento de 4.1 por ciento anual en el periodo 

1976-1979, se redujo a sólo 1.2 por ciento en 1980 y 1981, y 

fue ligeramente negativo en 1982 (-0.3 por ciento)¡ esto, 

seguido de altos niveles de desempleo, que en la segunda mitad 
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de 1982 alcanzó una tasa del 9.0 por ciento?. Esta situación 

dió lugar a la instrumentaci6n de politicas neoproteccionistas 

que obstaculizaron el comercio internacional. 

En segundo lugar, el alza en las tasas de interés en el mercado 

financiero que propici6 para el pais un mayor incremento en 

el pago del servicio de la deuda (la balanza de servicios 

factoriales pasó de un déficit de l,9J2,8 millones de dólares 

en 1977 a 10,287,J millones de dólares en 1981)8. Por Qltimo, 

la situaci6n del mercado petrolero internacional, que a partir 

del segundo semestre de 1981 tuvo efectos negativos sobre los 

precios y las ventas de petr6leo al exterior9. 

En el 6mbito externo, la excesiva liquidez internacional 

facilitó al gobierno recurrir al crédito externo corno una forma 

de financiar el déficit fiscal y comercial, sobre todo cuando 

ambos mostraron una tendencia a su expansión. La deuda pfiblica 

externa pasó de 6.8 mil millones de d6lares en 1970 a 60. 5 mil 

millones de dólares en 198210. Este crecimiento sin precedente 

en la historia del México post-revolucionario, ocasionó que 

el servicio de la deuda externa y las obligaciones derivadas 

del uso de fondos externos, se convirtieran en el principal 

obstaculo que tuvo que enfrentar la política económica a partir 

de 1982. 

7 Banco deo ~xlco. lnforw aruat 1982. p.15 
a L1 uu de fnterH en lll'ue'Vll rork (pre.dio de cotlzaclontt diarias expreudas en porcentajes anualH) se 

fncrewntó de 6.45 por ciento en 1977 1 14.66 por ciento en 1981; •ientru en Londres de 7.10 por ciento• 

16.08 por ciento en el •Is.o lapso de ti~ (ver Huerta cp.dt.cuadro l5}. 
9 El precio promedio por barril fue de 19.4 pesos por dólar en 1979, •fentras en 1961 alcanzó 33.2 pesos por 

d6l1r, y en 1962. descttrlló 1 28.7 pesca por dólar (\'ti cuadro JJ HUl!rta op.clt.>. 
10 fuente: a.neo de ~xfco, Jrdlcadores Eci:inl:.fcos, varios t"Unl!roi:. 
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Pero lo que parece más significativo para explicar el 

desequilibrio externo son las causas internas, las que podemos 

ubicar en dos grupos; por un lado las de carácter estructural 

y las otras asociadas a decisiones de po11tica económica, 

particularmente las asociadas al rápido crecimiento de las 

importaciones de manufacturasll. 

Entre los factores estructurales, resaltó el hecho de que el 

aparato productivo industrial no creció de manera uniforme en 

las distintas fases del ciclo. De esta forma aunque a nivel 

sectorial permanecieran inalterados los coeficientes de 

importación a demanda, los cambios generados en la estructura 

de la demanda en los periodos de auge, introdujo un sesgo 

antiexportador hacia ramas que tienen una mayor relación de 

importaciones a demanda interna, la cual presionó al alza en 

las importaciones como proporción del producto, e introdujo 

una fuerte tendencia al desequilibrio externo cada vez que la 

econom!a aument6 su ritmo de crecimiento. 

Asimismo, desde finales de 1980, la inflación comenzó a 

repuntar, las causas de este fenómeno lo podemos encontrar en 

el aumento en los costos financieros de las empresas, y dado 

el poder de mercado de éstas, y para no perder los niveles de 

ganancia, los transfirieron v1a precios. En 1981, los costos 

financieros tuvieron un nuevo aumento por la aceleración del 

deslizamiento del valor del peso en dólares y por el aumento 

gue siguieron teniendo las tasas de interés internas. 

11 El dUfctt de 11 behnu frdJstrhl se fue lncrmmtnndo año con llilO de 19n 1 1981. En 19n_fue de 2,917.2 
•Iliones de d6l1rn y en 1981 1lc1N6 la dfr1 dt 16,467.7 alllonn de d6l1res. 
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Estos cambioa en el precio de las divisas y el costo del dinero, 

además de su impacto directo sobre el costo de las importaciones 

y sobre los costos financieros, introducen cambios bruscos en 

la estructura de precios relativos, que producen reacciones 

alcistas en los precios de los bienes cuyo precio relativo fue 

presionada a la baja, qenerando en el proceso, una tasa mayor 

de in!laci6n. 

A principios de 1981, la pol1tica de altas tasas de interés y 

de un ligero deslizamiento del peso respecto al dólar como 

instrumentos de la pol1tica financiera para detener el proceso 

de dolarizaci6n que se habla dado en la economía, y a su vez 

lograr altas tasas de ahorro y captación, no funcionó, por que 

estas mismas pol1ticas creaban aan mayores expectativas 

inflacionarias, que tendían a agudizar m~s las expectativas 

de devaluación, lo que hacia que fueran más atractivos los 

depósitos en dólares obligando a una nueva alza en el tipo de 

interés y a un deslizamiento más rápido de la paridad cambiaría. 

A mediados de 1981, cuando hablan aparecido varios s1ntomas 

muy serios de desequilibrios que favorecian las tendencias 

especulativas de dolarización y fuga de capitalesl2, la 

respuesta gubernamental, consistió en un paquete de medidas 

en las que destacan: 

l) La disminución del 4. O por ciento en el gasto público 

planeado para 1981. 

2) El reestablecimiento de controles a la importación. 

3) El incremento de subsidios a la exportación. 

tZ 11Situacl6n Econóallca 1977·1962, El Crtc\11.lento EcOf'IÓlll\co y l• Polftlca Eccn6rnlca11 • SKCP, Dlr. Gral. ée: 
Planeacl6" Hactrdarh. MlllCO 1989. p. 20 



18 

4) El deslizamiento más acelerado del tipo de cambio. 

5) El mantenimiento de la libre convertibilidad del peso en 

d6lar. 

6) La continuaci6n de la pol1tica de altas tasas de interés. 

Sin embargo, estas medidas tuvieron resultados muy efimeros, 

porque la inflaci6n no disminuy6 su ritmo, lo que s1 se alcanz6, 

fué reducir el aumento de las importaciones durante el segundo 

semestre de 1981, pero a pesar de esto el déficit en balanza 

~omercial siguió creciendo. 

SALDO EN LA BALAll2A COMERCIAL, 1981-1992 

(Millones da d6lares) 
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En 1982, la pol1tica restrictiva aplicada por el Estado y la 

baja inversi6n privada, la cual era encaminada hacia actividades 
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especulativas, dieron por resultado una fuerte contracción de 

la econom!a para ese afio. El PIB, que después de haber crecido 

por arriba del a. O por ciento en el periodo del auge petrolero, 

tuvo una tasa negativa de o.6 por ciento en 1982. A nivel de 

sectores, el agropecuario registró un decremento de 2.0 por 

ciento, mientras el industrial lo hizo en 2 .1 por ciento y los 

servicios apenas crecieron en o. 5 por ciento. En el sector 

industrial, la construcción y las manufacturas registraron 

tasas negativas de 7.1 y 2.7 por ciento, respectivamente. 

A pesar de que el gobierno federal habia inyectado a la ecbnomia 

alrededor de 30,000 millones de dólares, la situación económica 

para 1982, era más critica y aguda que en 1976, los 

desequilibrios se hab1an hecho más amplios y profundos. Debido 

a que el Estado carecía de recursos para sostener sus gastos 

y necesitaba de créditos externos para tener mayor liquidez y 

con ello evitar un caos más fuerte. Así, desde noviembre de 

1982 se comienza a negociar con el FMI un paquete de medidas 

para estabilizar la econom1a y obtener créditos. 

De esta manera, R. Oornbusch en su estudio 11 México: 

Estabilización, deuda y crecimiento", nos dice: 

En agosto de 1982 México declaró una moratoria. Las fuentes 

de la crisis de la deuda mexicana de 1982 han sido señaladas 

en diversos estudios tanto a nivel nacional como internacional. 

Entre los principales factores de la crisis tenemos: 

El año de 1982 fue el último del sexenio: una época de elecciones 

que tradicionalemente ocasiona perturbaciones macroeconómicas, 

como habla ocurrido en 1976. 
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Una pol1tica fiscal ampliamente expansiva. En s6lo tres años 

el déficit presupuestario primario aument6 de J.o a a.o por 

ciento del PIB. Este deterioro ocurr i6 a pesar del gran 

incremento en el precio de las recaudaciones. 

Un tipo de cambio real considerablemente sobrevaluado. Entre 

1979 y 1981 el tipo de cambio real se apreci6 en casi 25.0 por 

ciento. 

Tasas de interés real persistentemente negativas. En 1982 las 

tasas de inter6s reales de los depósitos de un mes alcanzaron 

un promedio negativo de 20.0 por ciento. Las tasas de interés 

negativas de los depósitos internos se con.binaron con la 

sobrevaluación para crear un gran incentivo para la dolarización 

y la fuga de capitales hacia el exteriorl3. Tras la depreciación 

de 1976 ocurri6 una primera oleada de dolarización. Hubo una 

nueva oleada en 1981-1982, cuando la participación de la,s 

dep6sitos de mexd6laresl4 en el total de los dep6si tos aument6 

de menos de 20. O a m§.s de 40. O por ciento. La dolarizaci6n era 

s6lo una parte de la fuga contra el dinero, la fuga de capitales 

llegó por lo menos a 17 mil millones de dólares en 1981-1982. 

Las tasas de interés mundiales se elevaron marcadamente a causa 

de la adopción de una pol1tica monetaria r1gida por parte de 

los Estados Unidos. Entre 1978 y 1981 la tasa LIBOR a J meses 

13 L• dohrhacl6n se refiere a la tenencia de depósitos deni»ln.9dM en d6lare:¡ en los bancos rne1.lcanos. En 

U'\ sentido -6• -.,llo ute Urwlno denotl taatilén la fuga de h lilOnedll nacional hatla los dólares rr.:intenldos 
en fora dt efectivo o depósitos en d6\uu en bancos rortelMt'lcanos. La Ngnltud de los depésita me1.lc1nos 
en los Esttdos Unldot se pocw en relieve por el hecho de c,.e -.is de 20.0 por ciento de las depósitos de tos 
benc.os de El PHo (Texu) san propiedad de nextcenos. 

14 A finales de 1982, cuando se dló ta naclOMtlución de la banca1 tas cuentas bancarias que tenlan sus 

depósitos en dólares, fueran CIM"ICeladas y pagadas a~ nacional, can IS\ rq.ilvalente a 60 pesas por d6lar, 

a les cuales se les llllm6 mexdólares. 
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aument6 de e.e a 16.8 por ciento, Por sl misma esta elevaci6n 

de las tasas de interés, financiada con nuevos préstamos, 

habria aumentado la carga de la deuda en e. l por ciento anual. 

En conclusi6n, el crecimiento econ6mico alcanzado gener6 una 

alta tasa de importaciones, principalmente del sector 

industrial, porque las condiciones productivas internas no 

pudieron satisfacer la demanda creciente que se generó, además 

de la politica de liberalizaci6n de importaciones y de la 

polltica petrolera que impulso la ampliación y expansión de 

sus instalaciones. Este déficit no pudo ser financiado 

dnicamente por la entrada de di visas por exportación de 

petr6leo. 

La fugaz estabilidad económica entre 1978 y 1979, se consigui6 

también al reducir el ritmo de crecimiento de los precios en 

un 18.0 por ciento. Esta reducci6n de la inflación, se logró 

en base a la baja de los precios internacionales de los productos 

agropecuarios que estaba importando México, y fundamentalmente 

a la relativa estabilidad en el tipo de cambio. En 1978, el 

tipo de cambio era de 22. 77 pesos por d6lar, en 1979 de 22. 81¡ 

en 1980 de 22.95; y en 1981 de 24.51. Esta situaci6n, dado el 

mayor crecimiento de los precios internos, respecto a la 

economla norteamericana, configur6 un tipo de cambio 

sobrevaluado. 

As!, a principios de la década de los ochentas, el panorama 

internacional era la conf ormaci6n de nuevas potencias 

mundiales, como es el caso de los paises pertenecientes a la 

cuenca del Pacifico. La situaci6n petrolera en todo su apogeo, 

cre6 un enriquecimiento fugaz de algunos paises que contaban 

con suficientes recursos naturales de este tipo (como fue el 
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caso de México, Venezuela y los que conformaban la OPEP), y 

al existir ciertas garantías de pago, los préstamos, antes 

inalcanzables para algunos, fluyeron en cantidades fuertes 

hacia todos aquellos paises que los solicitaban; las tasas de 

interés activas ofrecían también un panorama halagador para 

todos los inversionistas; m!s sin embargo, todo esto era el 

presagio de una inevitable crisis económica mundial, dado que 

al no poder seguir sosteniendo estos niveles de endeudamiento 

y acelerado crecimiento, termin6 por desatar la ruptura de 

dicho esquema económico en 1982. 

Una forma de visualizar esto, fue la calda de los precios 

internacionales del petróleo, que para 1981 fluctuaban en casi 

37.0 dólares por barril y para finales de 1982 cayeron a 27.0 

dólares por barril, lo que creó incertidumbre para aquellas 

econom!as que dependían casi en su totalidad de los ingresos 

generados por la venta de petróleo. 

PRECIO DEL PETROLEO MEXICANO, 1980•1982 
(Dólares por barril) 
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Los paises en desarrollo tienen menos espacio para demostrar 

sus ventajas comparativas. La büsqueda de ellas los condujo 

subordinadamente a la din~mica internacional que les impuso 

patrones de industrialización tardla y una concepción de 

crecimiento "hacia a~entro" que, a lo largo del ti~mpo, agotó 

su viabilidad·Y evitó la presencia de nuestros paises en el 

mercado mundial. "Al amparo de la sobreprotecci6n, éstos 

conformaron un sesl')o antiexportador que terminó transformándose 

en un obst~culo mayor cada d!a para su crecimiento, absorción 

de empleo y satisfacción de su propio mercado interno 11 15. 

El proceso mexicano de sustitución de importaciones explicó 

durante décadas nuestro ritmo de crecimiento hasta agotarse, 

profundizando el viejo sesgo antiexportador. Esta fase de 

crecimiento debió revertirse y orientar nuestro aparato 

productivo hacia el mercado externo, que debe ser más 

competitivo. Conviene señalar que la crisis de 1982 demostró 

que sus consecuentes problemas económicos no eran coyunturales, 

sino de profunda ralz estructural. 

1.3.2 Bconoaia Internacional 

En el plano internacional, el capitalismo al finalizar la 

segunda guerra mundial, tuvo un fuerte crecimiento producto 

del incremento de la productividad gracias al desarrollo 

tecnológico alcanzado, en la década de los cincuentas y 

sesentas, tambi~n comenz6 un proceso de desaceleración de la 

actividad económica, que dió por resultado que en los 

principales paises imperialistas desarrollados se diera el 

15 Cotrgla lftclONI de Econcmf1taa, A.C .. .,El Co.rcfo en K11dco". Nf.idco. 198], p.5 
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fen6meno de estancamiento con inflaci6n, también conocida como 

"estanflaci6n". Aunque, ésto mismo di6 por resultado la 

aparici6n y desarrollo de nuevas economlas corno fueron las 

inte9rantes del sureste asiatico, que equilibraron el orden 

mundial. 

Con la crisis de 1976, era evidente la necesidad de cambiar 

la forma en que venia operando el sistema económico, llegaba 

la hora de modificar y reformar la estructura de financiamiento 

de la econom1a. 

Lo que estaba en el centro de las medidas acordadas con el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) era la necesidad de 

racionalizar la intervención del Estado en la econom1a, y de 

abandonar la 11 econom1a ficci6n 11 • Se privilegió a los mecanismos 

y fuerzas del mercado en la regulación y reestructuración de 

la actividad económica~ Serian éstos, los que irnpulsar1an y 

obligarían a la readecuación de los procesos para aumentar la 

productividad, y as! lograr condiciones financieras externas 

que permitieran encarar los desequilibrios económicos y 

disminuir la dependencia financiera del exterior. 

Se pusieron en marcha mecanismos de ajuste que el gobierno 

acord6 con el FMI, tales como: la contracción del gasto público 

y de circulación monetaria, liberalización creciente del 

comercio exterior, liberalización de precios, aumento de las 

tasas de interés, devaluación del peso, disminución de 

subvenciones y subsidios, la reestructuración de las empresas 

públicas, contracción salarial, entre otrasl6. 

16 "i>erta, Arturo. •La Econcmfa MUlcAM Ns •ll' del •fla;ro•. Ed. Instituto de ln.,.Htlgaclones Económicas v 
Era. 11.lteil!pf'Hlón. fllhfco. 1987. p. 37. 
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Sin embargo, la restricci6n que representaba el sector externo 

al crecimiento económico al no contar con las divisas necesarias 

para su financiamiento fue superada a ralz del descubrimiento 

y explotaci6n de enormes reservas ~e petr6leo, que en una 

situaci6n de aumento en el precio internacional del petr6leo 

posibilit6 a la economla, y principalmente al sector público, 

tener los recursos necesarios para reactivar el proceso 

econ6mico. 

Con los recursos que la exportación de petr6leol7 generó a 

partir de 1978 y hasta 1981, se di6 un viraje en la Polltica 

Econ6mica del Estado, se hizo a un lado la politica ortodoxa, 

y se implementó una pol!tica expansionista de tipo keynesiano. 

Los objetivos eran lograr un alto crecimiento del producto y 

del empleo, y lograr mejorar con el crecimiento de la economla 

el bienestar de la poblaci6n, esto se conseguirla en base a 

la entrada de divisas por concepto de la exportación intensiva 

del petr6leo. 

Resumiendo, para finales de 1982, la economla vivla una de sus 

peores crisis econ6micas, no s6lo a nivel nacional sino también 

de dimensión internacional. En México, el elevado endeudamiento 

externo, crecientes déficits comerciales y la poca 

diversificación de fuentes generadoras de divisas que pudieran 

suplir a la industria petrolera, como eje motor de la actividad 

económica, generaron un desequilibrio más profundo en el sector 

externo, con lo que la ruptura de dicho esquema económico en 

17 Et s~rblt petrolero a~to de 906.a 111tlone1 de ddlares eo 19n a 15,611.0 millones Ce d6leres en 1982. 
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1982, dió paso a un cambio en las politicas adoptadas por el 

Estado con el !in de reactivar la economia y salir de ésta 

crisis. 
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2 LA BALANZA COHERCIAL 

2.1 Antecedente• (1980-1982) 

A mediados de los setenta era evidente que el proceso de 

industrializaci6n entraba en un periodo critico y que se requer1a 

una transformaci6n econ6mica fundamental. No era posible, ni 

tampoco conveniente proseguir la sustitución ineficiente de 

importaciones¡ habla ya problemas de desarticulaci6n y atraso 

industrial y fuertes desequilibrios sectoriales y regionales. 

Sin embargo, el auge petrolero y la disponibilidad de crédito 

externo permitieron postergar las soluciones estructurales que 

se necesitaban. 

En el sexenio de López Portillo se recurrió a un programa de 

ajuste con el FMI. Entre sus metas estipulaba la reducción del 

déficit. Los ingresos del sector público aumentaron, 

fundamentalmente como resultado de los hallazgos petroleros que 

permit~eron a México exportar el llamado 11 oro negro 11 en volúmenes 

considerables. Ello propici6 que nuestro pa1s abandonara su 

programa de ajuste en 1978, logrando al mismo tiempo reducir el 

défict.financiero como proporción del PIB a 7.4 por ciento. Sin 

embargo, la misma palanca que sirvió para incrementar los ingresos 

har1a que en 1981 decayeran. La calda de los precios 

internacionales del petróleo hizo que los ingresos del sector 

píiblico se vieran reducidos en términos reales en 6, 3 por cientolB. 

Dado que el gobierno optó ese mismo año por no reducir el nivel 

de gasto, para mantener el nivel de actividad econ6mica, el 

18 CIE"f')(·\l'MRTDll. Perspectivas Econóllllcas de México. lilhfco, febrero de 1986. 
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resultado final fue un aumento del gasto pablico en 10.1 por 

ciento, en términos reales, lo cual elev6 el défict financiero 

como proporci6n del PIB a 17.69 por ciento en 1982. 

En el periodo 1978-1980 la contribuci6n de las exportaciones al 

crecimiento econ6mico fue muy importante, aunque producto casi 

exclusivamente de las exportaciones petroleras. "La contribuci6n 

de las exportaciones en el sector industrial, en su conjunto, 

fue negativa, con la notable excepción del sector de productos 

alimenticios•19, De esta forma, para 1980 la participación de 

las ventas al exterior de productos petroleros dentro del total 

exportado era del 67.3 por ciento, en 1981 de 72.5 por ciento y 

para 1982, llegó a su nivel más alto desde hace tres décadas 

(77. 6 por ciento). 

En dicho lapso, la moneda se fue sobrevaluando gradualmente, aun 

cuando para 1979 dicha sobrevaluaci6n era muy pequeña, cercana 

al punto de •equilibrio". Sin embargo, para fines de 1980, el 

peso tenia un alto porcentaje de sobrevaluaci6n. La contribución 

negativa de la sustitución de importaciones y de las exportaciones 

-excepto las petroleras- al crecimiento se explica en este periodo 

fundamentalmente por el rápido crecimiento de la demanda interna, 

y en forma también importante, por la sobrevaluaci6n de la moneda. 

El descubrimiento y explotación de mantos petrol!feros determinó 

un incremento sustancial en el gasto productivo del Estado en el 

sector petrolero, lo cual tuvo importantes efectos multiplicadores 

en el resto de la econom!a, el aporte real y potencial de divisas 

por los ingresos derivados de las ventas al exterior de 

19 De M.Ueo, Fernardo "irdustrla y Ca.reto bttrfar, peutn pmra la Aplicación de Polltfcas11 , lnvesti511cl6n 
Econólllu 170, octlilrt·dlcltnbre de 1984, p. 99, 
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hidrocarburos restauraron la confianza del sector privado en la 

solidez de la econom1a mexicana, conduciéndolo a realizar un 

gasto productivo más allá del efecto multiplicador. 

La industria petrolera fue el sector 11der o pivote del rápido 

crecimiento que la econom1a experiment6 entre 1978 y 1981, es 

decir, el resto de la actividad econ6mica se movió alrededor del 

desarrollo de esa industria, tanto en lo que hace al sector 

.interno como en lo que se refiere al sector externo20. 

Con la ca1da de los precios del petr6leo en 1982 del orden del 

15.0 por ciento -de un precio de 34. 7 dólares por barril en 1981, 

desciende en 1982 a 29.5 d6lares por barril-, se manifestó una 

de las mayores crisis contemporáneas de la economia mexicana. 

con lo cual se registró una contracción de la actividad económica; 

la inflaci6n anualizada, que a principios de 1982 era de JO.O 

por ciento, alcanzó en los últimos meses de ese año una tasa de 

150.0 por ciento; el peso controlado se devaluó más de 250.0 por 

ciento en relación con el dólar; el déficit del sector pQblico 

lleg6 a casi 18.0 por ciento del PIB y la deuda externa alcanzó 

los 77,000 millones de dólares. 

La fase de desarrollo 11 hacia adentro" seguido por más de 40 años 

permiti6 crear una plataforma industrial considerable y fortalecer 

el mercado interno. Junto con estos logros, la estructura 

productiva se formó en función de un consumo estrecho y cautivo, 

con una alta vulnerabilidad externa, y la capacidad y la 

experiencia exportadoras no se adquirieron en la medida 

20 De N&tto, Fernando. Op. cit. p. 102 
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suficiente; que anexados a las distorsiones de costos precios y 

calidades que se generaron, propici6 una asignaci6n de recursos 

inadecuada y un aparato productivo y comercial rezagados. 

Después de vivir una época de auge, a partir de 1978 y hasta 

mediados de 1982 (debido al boom petrolero), la econom1a nacional 

estaba sustentada en los ingresos generados por los productos 

petroleros, que aunados a las perspectivas de continuos aumentos 

en los precios de los hidrocarburos, el pa1s asume fuertes sumas 

de préstamos por parte de los diferentes organismos 

internacionales (Banco Mundial, BID) y por parte de paises como 

Estados Unidos, Alemania, Canadá, etc.¡ el panorama anteriormente 

descrito se revierte, al contraerse las economtas mundiales y 

bajar los precios a niveles inferiores de los que se ven1an 

manejando, se recortan los préstamos y se elevan las tasas de 

interés pasivas, la econom1a mexicana entra en un proceso de 

crisis. 

2.2 Las crisis Bcon6aicaa (1982•1983 y 1986) 

La crisis de 1982 evidenci6 que el proceso de desarrollo que se 

venia siguiendo habla agotado su capacidad de generar crecimiento 

y no respond1a a las cambiantes condiciones internacionales21, 

La crisis de 1982 fue precipitada por crecientes desequilibrios 

internos y externos y result6 en un marcado debilitamiento de la 

actividad econ6mica, con ello el desequilibrio del sector externo 

se hab1a tornado inmanejable. La crisis fue desencadenada por 

factores de corto plazo, relacionados bAsicamente con p~oblemas 

21 Philllps, Olmeda Alfredo "El C011erclo Exterior de Mbfco•, Evolución Reciente y Perspectivas, Comercio 
Exterior, Vol, 38, M. 5, Me.11.lco, uyo de 19M, p, 364. 
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de manejo de demanda y con la evolución de las tasas de interés 

internacionales y los precios del petróleo, otras deficiencias 

de la econom1a mexicana, de naturaleza más estructural, también 

salieron a. flote. La planta industrial estaba orientada 

fundamentalmente al mercado interno y depend1a en buena medida 

de materias primas y otros insumos importados. 

En consecuencia, los sectores pQblico y privado se tornaron cada 

vez más dependientes de las exportaciones de petróleo para 

satisfacer sus requirimientos de divisas; y al no existir un 

suflciente ahorro interno que cubriera las necesidades de 

inversión, provocó que se recurriera cada vez más a la deuda 

externa para financ.iar el desarrollo económico. 

Como la paridad cambiaría se mantuvo casi inalterable entre 1977 

y finales de 1982, las importaciones aumentaron de s.s mil millones 

de dólares en 1977 a 14.4 mil millones de dólares en 1982. Sin 

embargo, la deuda externa también sirvió para fort.alecer las 

reservas internacionales, y entre 1977 y 1981 a pesar de que el 

diferencial de precios entre México y Estados Unidos era muy 

acentuado, la parid.ad no experiment6 modificaciones; como 

resultado el peso se sobrevalúo, Mantener la paridad Üja significa· 

un uso cada vez mayor de reservas internacionales. Por lo que, 

en 1982 se tuvo que hacer uso de 3.5 mil millones de dólares de 

reservas22. En ese mismo año se decidió, finalmente, devaluar la 

moneda. 

Al finalizar 1982, la deuda externa ascend1a ya a 84 .1 mil millones 

de dólares, lo que equival1a al 43.0 por ciento del PIB de ese 

22 fuente: Banco de Nhlco, lnfonnl! Arual 1982, 
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aflo23. Por ello, era ya imposible seguir recurriendo 

indiscriminadamente al endeudamiento externo, ni el peso pod1a 

seguir sobrevaluado, ni tampoco pod1a seguir subsistiendo el 

déficit comercial, por lo que se hacia necesario realizar un 

programa de ajuste severo. 

La estrategia de la pol1tica econ6mica para enfrentar la crisis 

de 1982, fue delineada mediante el Programa Inmediato de 

Reordenación Econ6mica (PIRE), que comprend1a dos puntos 

principales: 

1) El diseflo de un paquete de medidas que por el lado de la 

demanda buscó corregir los desquilibrios macroeconómicos 

fundamentales: inflaci6n, inestabilidad cambiaría y déficit 

fiscal. 

2) Por el lado de la oferta se busc6 evitar la paralización de 

la planta productiva, intentando distribuir en forma equitativa 

los costos asociados al ajuste económico. 

Dichos objetivos tendr1an que instrumentarse prescindiendo de la 

utilización del endeudamiento e><terno, dada la considerable carga 

que representaba el servicio de la deuda e><terna y la negativa 

por parte de la banca comercial a otorgar nuevos empréstitos. 

2.2.1 La Recasi6n Econ6mica 

Al tener contraidas sus deudas en dólares, con la fuerte 

devaluación de finales de 1982, muchas empresas quebraron al 

no poder solventar sus pagos con la banca acreedora. De 1982 

a 1983, el tipo de cambio controlado promedio aumentó de 57.4 

Z3 Cifras tomdu de 11 ,1.19111111 consldertclones sobre l• econmfa reciente y perspectivas de la deuda uoterna 

tn Mblco•¡ Leopoldo Solh y Ernesto Zedilla. Es.tldlos Econólllcos, Mero·)Lnlo de 1986. 
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a 120,2 pesos por d6lar, respectivamente, lo que signific6 una 

variaci6n de 109. 2 por ciento, en tanto que para el mismo 

periodo, el tipo de cambio libre promedio se depreció en 162, 9 

por ciento, 

Por ello, se trat6 de proteger a la mediana y pequefia empresa 

interna ante la competencia externa elevando los aranceles a 

las importaciones· de varios productos y creando una barrera 

proteccionista, sin embargo, lo que se originó fue un periodo 

de estancamiento y debilitamiento para la econom!a, dado que 

se sobreprotegi6 a ésta, sin pensar que para modernizarse tarde 

o temprano tendrla que abrirse la econom1a ante la competencia 

externa. 

Por todo lo anterior, México se convirtió prácticamente en una 

economía cerrada, aunque éste no fue un proceso aislado 

(regional) , sino mi\s bien respondió a las condiciones imperantes 

en el mercado internacional, en d6nde aquellas econom1as que 

no depend1an de la exportación de un sólo producto 

(monoexportadoras), pudieron hacer frente a esta recesión 

mundial en comparaci6n con aquellas econom1as dependientes y 

monoexportadoras (como el caso de México) • 

Algunos de los principales factores que permitieron a las 

grandes empresas superar la crisis de 1982 fueron los 

siguientes: 

- Las enormes devaluaciones, que si bien encarecieron en 

forma notable la deuda externa medida en pesos, fueron un 

aliciente importante para los exportadores al ofrecer 

ganancias cambiarlas con márgenes que superaron Jo.o por 
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ciento de los precios de venta. Ello dio fin al tradicional 

sesqo antiexportador del tipo de cambio sobrevaluado, que 

abarataba importaciones y penalizaba las ventas externas. 

- La nueva pol1tica cambiaria propició la eliminación de 

los subsidios financieros en las tasas de interés 

preferenciales de la banca oficial que se empleaban para 

promover las exportaciones. 

- Durante algún tiempo la devaluación cambiaría compensó 

en buena medida, mediante el aumento de las exporta e iones, 

el encarecimiento de las importaciones derivado de la 

apertura comercial que sobrevino con el desmantelamiento 

del sistema altamente protector. De hecho, la competencia 

externa afectó muy poco a los mercados internos de las 

grandes empresas. El efecto favorable de la apertura en 

el sector exportador no fue general ni significativo en 

esos años. Asimismo, se otorgaron más facilidades a la 

importación de insumos b&sicos para la producción 

exportable. El control de cambios favoreció el uso de 

divisas para ese propósito por parte de los exportadores. 

- La creaci6n en 1983 del Fideicomiso para la Cobertura 

de Riesqos Cambiarlos (Ficorca), administrado por el Banco 

de México, constituyó otro elemento clave a favor de la 

gran empresa. No sólo aseguró la entrega futura de divisas 

(a un precio incluso por debajo del mercado libre), 

cubiertas en moneda nacional, sino que indujo a los bancos 

acreedores y a las empresas proveedoras del exterior a 

diferir sus cobros. Este instrumento sirvió incluso para 
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renegociar las deudas en mejores términos, con descuentos 

importantes en prepagos que redujeron los montos 

inicialmente contratados. 

- Después de 1982 la politica económica tuvo dos fases, 

una inflacionaria y otra de ajustes o estabilización. En 

ambas se presentaron dos elementos muy favorables para las 

empresas con potencial exportador. Uno fue el estancamiento 

o la declinación de la demanda agregada interna -según los 

mercados de los productos afectados-, que generó excedentes 

susceptibles de comercializarse en el exterior. El otro 

fue el abaratamiento en términos reales (sea por el indice 

de precios internos deflacionado o por su valor equivalente 

en moneda extranjera) de la mano de obra y de otros insumos 

importantes de origen nacional, entre los que sobresalieron 

los bienes y servicios b~sicos producidos por el sector 

p11blico (energéticos, productos petroquimicos y otros). A 

esto hay que sumar la politica fiscal favorable que permitió 

absorber pérdidas cambiarías, as! como los créditos de 

emergencia en defensa de la planta productiva y del empleo. 

- La mayoria de las grandes empresas habia realizado 

cuantiosas inversiones para ampliar y renovar su capacidad 

de producción. se incorporaron equipos y teconologia 

importados, personal especializado y una adecuada 

organización, lo que hizo posible escalas de producción 

relativamente eficientes. A ello también contribuyeron los 

cuantiosos y baratos créditos externos obtenidos de la 

banca internacional. 
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- LOs enormes incentivos, los recursos disponibles y la 

asesoria externa se conjuntaron para emprender una rápida 

restructuraci6n de los procesos productivos. Se cerraron 

algunas plantas y se operaron y ampliaron las más 

eficientes, las capaces de producir 2n términos 

competitivos internacionales. 

Antes de la crisis económica algunas empresas 

trasnacionales hablan instalado en México plantas 

destinadas a producir manufacturas de exportación conforme 

a los lineamientos de sus casas matrices. 

- La ayuda externa que recibieron las grandes empresas de 

sus proveedores o sus casas matrices fue importante. Estas 

tenían gran interés en reactivar las ventas de sus filiales, 

pues ello les permitirla recuperar sus préstamos24, 

En este sentido, el gobierno trató de instrumentar una serie 

de politicas con el fin de "superarº la severa crisis. Para 

ello instrumentó el Programa Inmediato de Reordenación 

Económica (PIRE) para 1983-1988, el cual giraba en un ajuste 

econ6mico de corto plazo y un cambio estructural, tales 

objetivos eran: 

a) Lograr un mejoramiento significativo de las finanzas 

públicas. 

b) corregir el desequilibrio de la balanza de pagos. Para 

lograrlo, se planteó mejorar los términos y el perfil de la 

deuda externa y reducir el déficit en cuenta corriente, 

24 En el c~rclo uterno de M1dco cO vei" •yor la i!lp)rtin:la de los lntercant>los lntrurr~reses, Vfase 
Kurt Uoger. "Ln eitp0rtaclones 111t1tltaMS ante ta rtstructuraclón lrd.lstrlat Internacional, La evidencia de las 
lrdustrhis ~!Micas y euttwnatrh.", El Colt91D de "hlco•FDtdo de Cultura Eccnómlce, Méltlco, 1990, 
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básicamente a través de una polltica de tipo de cambio 

realista y de un programa de promoción de las exportaciones 

no petroleras. 

c) Aumentar el ahorro interno. Por lo que, las politicas de 

tasas de interés y de tipo de cambio jugarian un papel 

preponderante, permitiendo a su vez reducir la dependencia 

del financiamiento externo. 

d) Aumentar la eficiencia de la economia, mediante una cuidadosa 

revisión de las prácticas de comercio exterior, la 

restructuración del sector paraestatal y la modernización 

de la planta industrial. 

El propósito de la estrategia era crear un ambiente propicio 

para la recuperación de la inversión p!iblica y privada. Aunque 

tales objetivos estuvieron muy distantes de mejorar las 

circunstancias prevalecientes en esos anos y con ello cambiar 

el aJDbiente de crisis y estancamiento en que la economia se 

encontraba. 

Sin embargo, en el trienio 1983-1985 el indice nacional de 

precios al consumidor (INPC) fluctuó entre so.a por ciento y 

63. 7 por ciento, respectivamente. Un elemento de control 

importante fue el de los salarios nominales, sus incrementos 

no siguieron ninguna indexación. No obstante, la inflación no 

pudo ser abatida; en parte, debido al desliz cambiaría que 

caracterizó al periodo (en 1983 en el mercado libre 150. 3 pesos 

equivalian a un dólar, para 1984 fueron 185.2 pesos y en 1985 

a 334. 8 pesos por dólar) • Además las tasas de interés se 

mantuvieron arriba del 50.0 por ciento. 
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En 1985, lejos de reducirse el déficit fiscal, aumentó al pasar 

de 7.1 por ciento como proporción del PIB en 1984 a 9.7 por 

ciento en 1985. 

PRINCIPALBS INDICADORBS KACROECONOKICOS EN KEXICO, 

1982-1985 

19112 "'" 1984 1985 

Pll (Cree, real> ·0.2 ·5.2 l.S 2.7 
lllPC (Ofc,•dfc,) 98.9 ''"' 59.2 63.7 
OHfcit ífn. CX PIB) 17.6 ... 7.1 9.7 
Tipo. de callblo: 

Libre (pra11.) 57.2 150.l 185.2 33'.8 
Controlado (prom.) 57.4 120.2 167.8 275.0 

B&l.Cmerclal (~) 7.02 14.51 12.76 8,00 

De\dl Ekt. Bruta ( .. 0 "'·' M.58 95.86 97.70 

Fuente: lenco de MExlco, lnfor.e lll'l.lal, diversos w\ol, CIEMEX·llHARTON, Perspectivas Econánlcas de 

Mfxfco. Febrero 1986. 

2.2.2 Bl Superávit Coaarcial 

Durante 1985 la economla mexicana enfrentó una situación 

particularmente dificil. La inflación fue más alta de lo que 

se esperaba, lo que causó que el tipo de cambio y las tasas 

de interés domésticas alcanzaran niveles superiores a los 

proyectados; provocando que los pagos de intereses por concepto 

del endeudamiento externo fueran más altos que lo previsto. 

La escasez de financiamiento externo contribuyó a las 

desviaciones observadas en las finanzas públicas. Estas 

desviaciones, aunadas a un notable dinamismo de la actividad. 

económica del sector privado, resultaron en presiones 

adicionales sobre los precios y la balanza de pagos. Más aan, 

el pa1s tuve que sortear el severo impacto sobre las finanzas 



39 

pllblicas, la balanza de pagos y, sobre todo, expectativas de 

la inestabilidad observada en el mercado petrolero 

internacional desde finales de enero de 1985. 

El presupuesto para 1986 se estableció con el objetivo de 

inducir el ajuste económico adicional necesario para compensar 

las desviaciones observadas en 1985, tomando en cuenta una 

probable disminución de los ingresos petroleros que resul taria 

de una caida de los precios internacionales. 

La pérdida de ingresos petroleros se ha estimado en 6.7 por 

ciento del PIB, lo que equivale al valor de las exportaciones 

totales en 1986, o a la nómina del sector público para todo 

el año. 

En respuesta a este nuevo shock petrolero, el gobierno 

instrument6 una serie de medidas que se relacionaban 

directamente con las áreas afectadas. La pol1tica monetaria 

se torn6 a~n mas restrictiva; los precios de varios productos 

básicos y de los producidos por el sector público se 

incrementaron; se adoptó una serie de medidas tributarias y 

el gasto público se redujo en 500 mil millones de pesos. Además, 

las tasas de interés aumentaron y el tipo de cambio registró 

incrementos sustanciales. Se introdujo un nuevo programa de 

promoción de las exportaciones no petroleras y el proceso de 

adhesión al Acuerdo General sobre Tarifas Arancelarias y 

Comercio se completó antes de lo proqramado. 

Dado lo anterior y ante la necesidad de generar divisas para 

continuar nuestro desarrollo económico, por una v!a diferente 

al endeudamiento y a la venta externa de hidrocarburos, (como 

se hab1a dado de 1978 a 1982), la pol1tica comercial se orient6 

a incrementar en forma sostenida las exportaciones de productos 
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no petroleros; sustituir selectiva y eficientemente 

importaciones y ampliar y diversificar los mercados de 

exportación. Se intentaba, con ello, contrarrestar la tendencia 

negativa de la balanza comercial y, en especial, la del sector 

manufacturero, para evitar que el sector externo estrangulara 

la marcha de la economla. 

Diversos factores hicieron posible el favorable desarrollo de 

las ventas no petroleras. El escaso dinamismo que tuvo la 

demanda interna en estos años, se tradujo en una moderada 

evolución de las importaciones y en la generación de un excedente 

que al no encontrar salida en el mercado interno tuvo que 

colocarse en el mercado externo. Otro factor importante ha 

sido la ventaja proveniente del tipo de cambio, al abatir los 

costos de los insumos importados destinados a la producción 

de manufacturas orientadas al mercado externo. 

El crecimiento de las exportaciones no petroleras fue posible 

gracias a la pol!tica de promoción que incluyó apoyos 

crediticios, institucionales y fiscales. Por ejemplo, el Forne>< 

incluyó en su programa de financiamiento créditos directos a 

importadores de productos mexicanos, en el cual existla un 

mecanismo de financiamiento en di visas a empresas exportadoras 

(Profide) con recursos del Banco Mundial y la carta Crédito 

Dotnéstica, que favorec!a a los proveedores de insumos nacionales 

incorporados en productos de exportación (exportadores 

indirectos). 

Es por ello, que dentro de los resultados de la balanza comercial 

aparece sin embargo un superávit en su balance en los años 

posteriores a la crisis petrolera de 1982. Aún cuando el 

resultado comercial era positivo, no reflejaba en la realidad 



una situaci6n ventajosa de nuestro comercio en relaci6n al de 

los demás paises, o sea, el superávit en balanza comercial no 

se debi6 a condiciones de mercado, sino más bien a una pol1tica 

contraccionista orientada a disminuir las importaciones; con 

lo que hablamos de un superávit comercial ficticio en este 

periodo. 

BALANZA COMERCIAL, 1980-1986 

(Millones da d6lares) 

1980 1981 1982 19Bl 198' 1985 1986 

hl.-u:a ec.rc••l ·3,3&1.e ·3.646.2 6,792.7 13,286,4 12,028.3 7,130.9 3,725.6 
Eaportaclonn toutu 15,511.8 20, 102.2 21,229.7 22,312.D i!4,196.0 21,663.8 16,157.7 

Petroleras 10,441.3 14,573.3 16,477.2 16,017.1 16,601.3 14,i66.8 6,307.2 

ll'o Petroleru 5,070.5 5,528.9 4,752.5 6,21,9,9 7,594.7 6,897.0 9,850.5 

Agropecuarias 1,527.9 1,462,4 1,Zll.4 1,118.5 1,460,8 1,408.9 2,098.4 

Exuactlvn 512.5 686.0 501.6 523.7 539.1 510.3 509.7 

Mln.Jf.c:turern 3,030.t 3,360.5 3,0!7.6 4,582.7 5,594.8 4,9n.l!I 7,242.4 

flPOft.c:lones totales 18,896.6 Zl,948.4 14,437.0 9,025.6 12,167.7 14,532.9 12,432.1 

c ...... 2,448.5 2,808.4 1,516.8 613.B 848,, 1,081.7 646,4 

lntef9edla1 11,274.6 13,565.7 8,417,8 6,215.1 8,746.8 10,286.lo 8,631.6 

capital 5,173.5 7,574.3 4,502.5 2, 196.7 2,572.8 3, 164.8 2,954.1 

fuente: Elaborado con bue en datos de la tarpet1 Hlst6rlc11 de lrdlc11dores Económicos, B11nco de Mhlco. 

Para alcanzar tales objetivos, la pol1tica de comercio exterior 

se apoyó en cuatro estrategias especificas: la racionalización 

de la protección comercial; el fomento a las exportaciones no 

petroleras; el fortalecimiento de las negociaciones comerciales 

internacionales y; el desarrollo de las franjas fronterizas y 

zonas libres del pa1s. 

Las consecuencias de una fuerte disminución en los niveles de 

importaci6n, motiv6 que algunos sectores de punta que requer1an 

de un monto importante de insumos importados, se vieran 
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fuertemente afectados con los altos aranceles a las 

importaciones, con esto sus costos de producción resultaban 

demasiado elevados, y para poder compensar sus niveles de 

ganancia, el aumento en costos fue a parar en los consumidores 

al incrementarse en mayor proporción los precios de los 

productos; asimismo, trajo consigo un atraso tecnol6gico en 

la industria lo que motivó bajos niveles de producción que 

afectaron de una u otra forma a las demás industrias 

(principalmente aquellas ramas arcaicas más integradas al 

mercado nacional), lo que ocasionó cuellos de botella en la 

economla. 

La considerable calda de los precios del petróleo, aunada a 

algunas de las medidas fiscales adoptadas en respuesta del 

consecuente deterioro de los términos de intercambio, 

aceleraron las presiones inflacionarias en 1986. 

2.3 La Apertura Comercial 

Desde principios del gobierno de Miguel de la Madrid H., a finales 

de 1982, se comenzaron a crear las condiciones de una econom!a 

más compenetrada con el mercado mundial, buscando solucionar el 

atraso en la econom!a y salir de los diferentes problemas 

coyunturales ocasionados por la crisis de 1982. Esta situación 

provocó que a partir de 1985 se implementara un programa muy 

ambicioso de liberación comercial. Con la entrada ·de México al 

GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio) a finales de 
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1986, se formaliz6 dicha apertura comercial. Sin embargo, no es 

sino hasta la administraci6n del Presidente Carlos Salinas de 

Gortari, en donde se observ6 un mayor auge al respecto25, 

A partir de dicha apertura comercial, como ya mencionamos, se 

reafirma el fin de elevar la calidad y eficiencia de nuestros 

productos en el extranjero, para ello fue necesario liberar 

alqunos productos de la carga arancelaria que venian 

aplicandoseles afios atrás. 

La racionalizaci6n de la protecci6n indujó a que la planta 

industrial elevará sus niveles de eficiencia y productividad al 

tener que enfrentar una mayor competencia proveniente del 

exterior. su primera etapa a partir de 1983, se instrumentó a 

través de la sustituci6n del permiso previo de importación por 

al arancel, ya que este instrumento evita la discrecionalidad y 

otorga mayor transparencia al sistema de protección. Para marzo 

de 1986, se dió a conocer un calendario para la desgravación 

escalonada de los productos, que en una primera instancia contaban 

con casi el 100.0 por ciento de la protección para situarse en 

JO.O por ciento en 1988. 

De estar virtualmente todas las importaciones sujetas a permisos 

previos de importación en 1982 (a ra1z de la manifestación de la 

crisis para evitar el recrudecimiento del défict del sector 

externo), se pas6 a eliminar dichos controles a la importación 

y a reducir los aranceles. A finales de 1986, México ingresó al 

GATT, y a partir de fines de 1987 se amplió más dicha apertura 

y se redujeron los aranceles, haciendo de nuestra economia una 

25 En t:l Plen Naclonl\ de Desarrollo \989·1994, ll'IO de los objetivos centrales de la polltfca era la apertUra 

ccmert:lal, ~ 1 1u vez constlnrye i."tO de los pilares de llllNdo clll!'blo estructural. 
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de las más abiertas del mundo. En 1985 existia un máximo ·de 100.0 

por ciento de aranceles, mientras que para 1987 se redujeron a 

20.0 por ciento y a 10.0 por ciento en 1990. 

El crecimiento de las importaciones registrado en 1984 y 1985 

era esencial tanto para la recuperación de la actividad económica, 

como para el control de la inflación. De ah1 que el gobierno 

implementara un rápido proceso de liberación comercial: los 

permisos de importación fueron sustituidos por tarifas 

arancelarias y, simultáneamente, se redujeron el arancel promedio 

y la dispersión arancelaria. 

El comportamiento de las exportaciones petroleras y de la industria 

maquiladora obsevada durante 1983-1985 se debió, en buena medida, 

a las acciones de promoción instrumentadas durante el periodo. 

El gobierno otorgó apoyo financiero e incentivos fiscales a los 

exportadores, virtualmente eliminó los impuestos a la exportación, 

simplificó todos los procedimientos administrativos relacionados 

con las exportaciones. 

Lo anterior, tuvo como fin configurar un proceso de competencia 

frente a las importaciones para obligar a la planta productiva 

nacional a que se restructurara y modernizara para obtener los 

niveles de productividad y competitividad que requiere la 

estrategia de integración al mercado mundial. La apertura, a su 

vez, es funcional a los requerimientos de los sectores exportadores 

en el sentido que ello les permite abastecerse a través de 

importaciones de insumos productivos y maquinaria a precios 

internacionales. La apertura externa estuvo encaminada a facilitar 

la entrada de importaciones para contrarrestar los problemas 

productivos internos y evitar que la escasez de productos presione 

sobre los precios. 
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Si México mantiene niveles y ritmos de productividad menores 

respecto " su principal socio comercial (Estados Unidos), su 

posici6n competitiva serA menor frente a tal pals, por lo que 

las relaciones comerciales en un contexto de econom1a abierta 

actuarán en detrimento de nuestro pa!s. 

En dicho periodo se di6 un fuerte apoyo a las manufacturas que 

vienieron a ocupar el lugar preponderante dentro de la 

exportaciones totales, asimismo para consolidar un proceso de 

industrializaci6n en el pals se incrementaron las importaciones 

de bienes intermedios y de capital, distribuyendo de esta forma 

el equilibrio en la balanza comercial. Todo lo anterior, es 

posible al darse una polltica monetaria acorde ~on dichos 

prop6sitos, como el caso de fijar el tipo de cambio, ofrecer 

atractivas tasas de interés activas y un escenario polltico-social 

estable, para as! crear un ambiente de certidumbre entre los 

empresarios nacionales y extranjeros con el fin de elevar los 

niveles de inversión y atraer los capitales que se fugaron con 

la crisis de 1982. 

Tal situación obliga al Estado a acentuar su polltica 

contraccionista y, por tanto, a otorgar concesiones al capital 

privado y ampliar la frontera de inversión de éste para que 

comande el proceso de crecimiento, a través de flujos de capital 

que se inviertan internamente. 

2.3.1 La Politica del Tipo de Cambio 

Dentro de una econom1a de mercado abierto, las variables 

monetarias como al tipo de cambio juegan un papel fundamental 

en la Polltica Gubernamental. El tipo de cambio es utilizado 

para realizar ajustes en el sector externo; en condiciones de 
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subvaluaci6n juega el papel de elemento proteccionista e implica 

una forma indirecta de subsidiar a las exportaciones, una mayor 

apreciaci6n de la moneda nacional con respecto al d6lar, motiva 

un aumento en las importaciones, dado que resulta más barato 

(por as1 decirlo) cambiar más pesos por dólar, y cuando se 

deprecia sucede el efecto contrario. 

La calda en el precio internacional del petróleo y de otros 

productos durante 1981, en conjunto con la decisión de continuar 

con rápidas tasas de crecimiento econ6roico y con crecientes 

indices de inflación y, por tanto, de sobrevaluaci6n, determin6 

en gran medida los fuertes ajustes cambiados de febrero y 

agosto de 1982, el establecimiento del control cambiarlo y la 

aparici6n de un mercado paralelo en ambcs lados de la frontera. 

A su vez, los ajustes cambiarios y la coti zaci6n paralela 

provocaron mayores aumentos en la tasa de inflación y la 

necesidad de aplicar medidas de ajuste econ6mico tendientes a 

modular la demanda agregada y, por lo tanto, a restringir 

drásticamente la tasa de crecimiento del producto, con lo que 

el sector externo, nueva~ente, se convirti6 en el principal 

cuello de botella de la econom1a mexicana. 

cuando se produjo la apertura comercial, lo que se buscó fueron 

incentivos para iaportar y asl generar un ritmo de producción 

que reactivara a la econom1a y que permitiera mejorar los 

niveles de productividad y eficiencia, as! como proporcionar 

un atractivo para las inversiones extranjeras. As!, a partir 

de 1987, se da un deslizamiento del tipo de cambio más estable. 

Las pol1ticas contraccionistas y devaluatorias instrumentadas 

de 1983 a 1987, fueron cruciales para generar un superávit 

comercial externo y as1 asegurar el pago del servicio de la 
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deuda externa. Ello se logró a costa de una alta inflación y 

una fuerte contracción de la actividad económica. El superávit 

comercial externo alcanzado terminó siendo temporal e 

inestable. 

huti: hK• 11 laiu. 

IKIUCIOIC AClllllLAllt T llPO DE CAlllllO 
COK!IOWO PIOllDJO, l!IH!!! 

<Die-tic. 1 Crtc. 101inall 

•m ~lea> 

Así como en el periodo 1983-1987 la politica económica se 

supeditó a los objetivos del sector externo, desde diciembre 

de 1987 a la fecha, la política cambiaria se ha subordinado a 

los objetivos de reducir la inflación. La entrada creciente 

de importaciones derivada de la apertura externa y de la paridad 

cambiaria existente, contribuye a disminuir los problemas de 

producción interna y a evitar las presiones inflacionarias que 

éstos originan, por lo que disminuyen las presiones sobre el 

propio tipo de cambio, pero a la vez, ésta política 
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antiinflacionaria ha tendido a la larga a sobrevaluar la paridad 

cambiaria del peso frente al d6lar, sobre todo de 1988 hasta 

la actualidad. 

Al inicio del Pacto, la paridad cambiaria estaba subvaluada, 

tanto para coadyuvar a la reducci6n del gasto (Y as! las 

presiones de éste sobre precios y sobre el sector externo), 

como para evitar que su posterior rigidez afectara el 

crecimiento de las exportaciones. En 1988 se mantuvo fija dicha 

paridad, para después tener un deslizamiento de un peso diario 

en 1989 que result6 menor que la inflaci6n; posteriormente el 

desliz cambi6 a 80 centavos, luego a 40 y, por último, a 20 

centavos diarios a partir de noviembre de 1991, en aras de 

reducir la inflaci6n a un dígito en 1992. 

Al aumentar los precios internos en mayor proporción que el 

ajuste cambiario, dicha paridad pierde sus niveles de 

subvaluación y termina por estar sobrevaluada; el tipo de 

cambio sobrevaluado, al abaratar los costos de los insumos 

importados y reducir el costo del servicio de la deuda externa 

en términos de pesos, contribuye a reducir el crecimiento de 

los precios internos. 

Los bienes nacionales que pueden ser sustituidos con 

importaciones, resultaron afectados con dicha paridad 

cambiaria. Esta abarata el precio de los productos importados, 

lo que origina un proceso de competencia que impide el 

crecimiento de los precios internos de los productos 

comerciables. Sin embargo, el tipo de cambio sobrevaluado tiene 

efecto positivo sobre los costos de la inversión a través del 
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abaratamiento de los equipos importados y del financiamiento 

externo, lo cual incentiva su crecimiento para modernizar la 

planta productiva. 

Al dejar de instrumentarse la politica devaluatoria y al abrirse 

la econom1a, se evidenciar1an más claramente los bajos niveles 

de productividad y competitividad de la producción nacional 

y, en consecuencia, la fragilidad del sector externo. Es decir, 

la incapacidad de la producción nacional para competir con las 

importaciones y la dificultad de mantener el crecimiento logrado 

de las exportaciones de manufacturas, es lo que provocó la 

desaparición del superávit de comercio exterior y por 

consecuencia, la conformación de déficit crecientes, Aunque a 

la vez, el creciente monto de importaciones tuvo que ver con 

una mayor incorporación de bienes para el proceso de 

industrialización y modernización en el pa1s. 

Es importante seftalar que, debido a la entrada de capitales 

derivada del retorno de los mismos y del aumento en la inversión 

extranjera (ya sea v1a directa o de cartera}, las cuales se 

canalizan en la bolsa o bien en la compra de empresas públicas; 

as1 como por las expectativas recientes de la firma del Tratado 

de Libre Comercio entre los Estados Unidos, Canadá y México, 

se ha incrementado el nivel de reservas internacionales, 

necesarios para financiar la brecha externa y evitar la 

inestabilidad cambiarla, 



50 

3 LA CRISIS EN LA B~ZA COMl!RCil\L (1991•1992) 

Al abrirse la econom1a y dejar de instrumentar la pol1tica 

devaluatoria se hizo m!s patente la wlnerabilidad del sector 

externo, o sea, se evidenció la incapacidad de nuestro sector 

productivo para hacer frente a las importaciones que compiten con 

nuestros productos y la dificultad de mantener el crecimiento logrado 

en las exportaciones de manufacturas. 

Tal situación empeora si se auna el hecho de que el ritmo de 

crecimiento econ6mico de México es mayor al de Estados Unidos, ya 

que conduce a que nuestras importaciones crezcan en mayor proporción 

que nuestras exportaciones, terminando por aumentar el deterioro 

de la balanza comercial26. 

Para finales de 1990 principios de 1991, el déficit en la balanza 

comercial representaba casi el 4.0 por ciento del PIB, motivado por 

el alto crecimiento de las importaciones y ante un escenario 

internacional en recesión lo que disminuy6 el volúmen de las 

exportaciones. De esta manera el balance comercial a principios de 

la década de los noventa se situaba en -4, 443. 5 millones de dólares, 

y ya para 1991 el déficit aumentó en 6,896.J millones más que en 

el afio anterior, en tanto que para 1992 el saldo del balance comercial 

fue negativo por 20,677.0 millones de dólares (6.2 por ciento del 

PIB). 

3.1 Estancamiento del Sector Exportador 

La crisis financiera de 1987 superó en magnitud y alcance a la 

registrada en octubre de 1929. Las pérdidas ascendieron a dos 

26 Huerta Gonz6\ez, Arturo, Op. cit. p. 209. 
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billones de d6lares, es decir, mi!.s del doble del monto de la 

deuda externa de todo el Tercer Hundo en ese año. La inyección 

de liquidez al sistema financiero por parte de la Reserva Federal 

(Fed) impidi6 que el crack se transformara en una crisis bancaria 

y financiera generalizada. 

Durante 1988 y parte de 1989 las bolsas recuperaron el terreno 

perdido e incluso sobrepasaron los niveles anteriores a la crisis. 

Sin embargo, el 13 de octubre de 1989 la Bolsa de Nueva York 

perdi6 190 puntos en un entorno de inestabilidad de los tipos de 

cambio y de alzas en las tasas de interés en Europa y Jap6n. Los 

problemas de las bolsas continuaron en 1990 debido a las menores 

qanancias empresariales y al estancamiento de la economía 

estadounidense. 

En el segundo trimestre de 1990, los mercados bursi!.tiles 

registraron una recuperaci6n que fue interrumpida por el estallido 

del conflicto del golfo Pérsico y por las repercusiones negativas 

del incremento notable sobre los precios del petr6leo. El conflicto 

del golfo Pérsico reforz6 un proceso que se venia gestando desde 

tiempo atrás27. La recesi6n comenz6 en Estados Unidos, el Reino 

Unidll, Australia, Canadi!. y Nueva Zelandia durante el segundo 

semestre de 1990 y se extendi6 hasta finales del año. Hasta 

febrero de 1991 los principales indicadores econ6micos mostraban 

una tendencia a la baja. La recesi6n provocó una fuerte caida de 

los gastos de los consumidores y del empleo. 

Dicha situaci6n, motivó un descenso de las exportaciones, ya que 

mientras en 1990, crecieron en 17. 5 por ciento en relación a 

27 GuHlfn, lDIO Arturo •La rtcttldn de la ecmcw.la Htadou'\ldense: crisis utruetura\ y deflacl6n11 Comercio 
bterior, Vol. 41, rút 7. Mblco, Julio de 1991. p. ~-
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1989, para 1991 se ubicaron en 26,854.3 millones de dólares, que 

representó un incremento anual de apenas O .1 por ciento respecto 

al monto registrado en el ano anterior. Dicha reducción en las 

exportaciones estuvo motivada por la disminución en las ventas 

al exterior de productos petroleros de 19 .2 por ciento, en términos 

anuales, lo que equivale al 2.8 por ciento como porcentaje del 

PIB; mientras que para el afio siguiente, dicha participación 

disminuyó en O.J puntos porcentuales, la menor participación a 

lo largo de todo el periodo de estudio. 

En el afio de 1989, las exportaciones totales se situaron en 

22,842.1 millones de dólares, de las cuales el 34.5 por ciento 

correspondian a petroleras y el 65.5 por ciento a no petroleras. 

Para 1991, la participación de las ventas al exterior de productos 

no petroleros aumentó en 4.1 puntos porcentuales, en tanto que 

las de las petroleras disminuyeron en igual magnitud; el li9ero 

descenso en la participación de las petroleras se debió a una 

contracción en el precio del petróleo en ese año de 24.0 por 

ciento. Asimismo, es importante seflalar que la variable más 

dinámica dentro de las no petroleras fue las exportaciones 

manufactureras, que observ6 tasas de crecimiento dinámicas a 

partir de 1989 y hasta 1991, siendo en promedio del orden de 11.1 

por ciento. 

En julio de 1989, las reformas en los cambios estructurales y de 

estabilización fueron complementados por la exitosa conclusión 

en las negociaciones con la comunidad de la banca internacional 

en la reducción en el servicio de la deuda28. Al darse la 

28 ttfhe Hu lean fCOOClflY 1993, Econanlc and fir\anel1l Devele1p11enu In 1992, Poli ti u for 199311 • Banco de Hblco. 

p. 5. 
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restructuraci6n de la deuda, se loqraron dos efectos, uno directo 

y otro indirecto. El primero se referiere a lo siguiente: al 

reducirse el servicio de la deuda externa, también disminuy6 la 

transferencia neta de recursos de forma significativa, con ello 

el gobierno vi6 favorecidas sus finanzas. El efecto indirecto lo 

podemos ver en el sentido de que al haber mayores condiciones 

para inversiones extranjeras, ésto estimuló la inversión 

extranjera presentándose una importante repatriaci6n de 

capitales. Una semana después de anunciado el acuerdo de reducción 

en el pago del principal de la deuda, las tasas de interés 

domésticas cayeron de 46, 8 por ciento a 34, 6 por ciento, 

representando un incremento en los ahorros públicos. 

con la venta de las empresas paraestatales, o sea, el 

adelgazamiento del aparato público (TELMEX, SICARTSA, etc.) y 

con los recursos obtenidos de la venta de los bancos a finales 

de 1992 ¡ dichos recursos no fueron utilizados para financiar los 

gastos gubernamentales, sino que fueron dirigidos a lo que se le 

llam6 el "Fondo de contingencia•, creado para hacer frente en 

caso de una disminuci6n en las reservas internacionales de Banco 

de México, una calda en el precio del petróleo o una fuerte 

devaluación de la moneda como consecuencia de lo anterior. As!, 

la mayor!a de éstos recursos han sido utilizados para reducir la 

deuda interna, al no acontecer factores coyunturales como los 

antes descritos. 

sin embargo, la guerra en el golfo Pérsico en 1991, motivó la 

pérdida de miles de barriles de petróleo y una inquietud en el 

mercado petrolero; dado que al no existir toda la oferta necesaria 

y con la probabilidad de que en la guerra se destruyeran un número 

importante de reservas petroleras, como las que poseen los paises 
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pertecientes al golfo pllrsico (Kuwait e Irak, por ejemplo), oblig6 

a disminuir el precio promedio del crudo, para no crear un caos 

mundial al dispararse la demanda, As1, el precio del petróleo 

mexicano se vió afectado directamente; dado que para 1990 era de 

18.8 dólares por barril, y en 1991 cay6 a 14.6 dólares, que 

implicó un decremento de 22.5 por ciento, en términos anuales29, 

PRECIO DEL PETROLEO MEXICANO, 1ggo-1gg2 
(D6tanu1 por barril) .. _,,_~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

m ...................... .,.. ......... ____________ .. ______ .......................... _. .......... -. .. 

Es cierto que el fenómeno del proteccionismo ·sobre todo en las 

econom1as industrializadas- sigue viqente, por eso, la penetración 

de mercados con base en la competitividad y en la eficiencia 

productiva se convierte en factor clave dentro del mercado mundial. 

29 Uno de los lectorts que "°' hvortclerm pera que no llfP&CUrl de forma tari f ... l!rte y se twleH q.Je hacer 
uso de los recursos del fonda de Contingencia to tl lllQlltfflto ~ U rtduc:cldo del pretio det ¡:etr61to, fueron 
los contratos por la venu ~petróleo crvJo con nadooes sobr~ todo del sures~c- asiatlc:o de fcmr.a 11ritlci~da., 

con lo que- laa ventu u re..tluron c:on 1.#1 pr~citJ ...,_.,or al de lit tt11pra. 
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De esta forma, la dinAmica actual del comercio internacional 

tienda a la aqrupaci6n de paises en bloques comerciales, los 

cuales en conjunto participan de manera determinante en la 

producción del mundo. A la Comunidad Europea, corresponde 20.0 

por ciento del PIB mundial; los pa1ses de la Cuenca del Pacifico 

participan con Jo.o por ciento; Canadá y Estados Unidos generan 

40. O por ciento y América Latina, s. o por ciento. México participa 

con s6lo l.5 por ciento. 

En estas condiciones, México se enfrenta a la disyuntiva de formar 

parte de un bloque, o bien de permanecer al margen del juego 

mercantil global. Es un hecho que en los últimos años el Gobierno 

Mexicano ha puesto en pdctica una pol1tica de apertura comercial 

(promoción de exportaciones no petroleras y diversificación de 

mercados), tendiente a lograr la inserción del pais en esta nueva 

dinámica del mundo. Además del reciente acuerdo trilateral entre 

México, Canadá y Estados Unidos, en el llamado "Tratado de Libre 

Comercio para Norteamerica•. 

El problema de México es que más del 70. o por ciento de su oferta 

exportable se dirige hacia un solo mercado, el de Estados Unidos, 

y la experiencia enseña que no es tan fácil, y lleva mucho tiempo, 

desarrollar otros mercados más lejanos y con demandas tan 

diferentes a las que suele atender, 

Estados Unidos es el mercado m~s grande del mundo, con una 

población de 250 millones de habitantes, un P!B total de cinco 

billones de dólares y un ingreso per cápita de 20,000 dólares, 

diez veces mayor que el de México30, No obstante, en los últimos 

años la econom1a estadounidense ha mostrado un estancamiento, 

30 Fuente: Clfrll t~s ~l 11 1ntetMtfontl Fir.arcf1l SUtfstlcs". Jnterr.aticnal Honetary Fund (IMF), 1972, 
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caracterizado por un crecimiento medio anual entre 1988 y 1992 

de 1,6 por ciento, una inflaci6n des.o por ciento anual y dlificit 

fiscal, comercial y presupuestario crecientes. como consecuencia, 

Estados Unidos ha tendido a adoptar pol1ticas proteccionistas 

más estrictas, para as! equilibrar su econom!a ante la competencia 

externa31, 

La problemática financiera de muchas empresas se agudiza al 

encarar fuertes procesos de competencia con importaciones, por 

el contexto de apertura externa, y al acentuarse su ca1da de 

competitividad por el tipo de cambio sobrevaluado, por esto, 

restringen su inversi6n a pesar de la baratura de ésta en términos 

del costo de maquinaria y equipo. 

3,2 Bl B•ctor Manufacturero 

Uno de loa fen6menoa más importantes de los últimos veinte años 

en la eccncm!a mundial es el llamado proceso de 9lobalizaci6n 

productiva, especialmente de manufacturas. A grandes rasgos, éste 

consiste en descentralizar e internacionalizar los procesos 

producti ves de las empresas32, as! como la de incentivar el 

comercio de bienes a nivel internaciona~. Las materias primas 

proceden de un pala en v1as de desarrollo, la trasformación 

inicial y la producción de componentes se realiza en el 

industrializado, y el subdesarrollad?, se encarga del 

31 En lot \lit!.,. Wiol, H ha~ LnA lrTVN16n 11.1y fuerte dt prod.Je.tos al h!tcado norteamr!rlcano provenientes 

de P1fae1 de ltcfent1 Jr0.trlallucl6n (PIRE> y de Jlp6n, prfnclp.11l9ente. LO q.ic ha disminuido In ganancias 

de lH ettprnu Merfcan11. 
32 Er~lto Dulntanfll1 1, •f~ncln r«lenttt de la tocalfuclón en h fndU$trla maqvlladora11 Cor.iercio 

Elterlor, Vol, 41, M 9. Mblco, septierrbre de 1991. p. !61. 
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procesamiento adicional y del ensall!ble. El producto terminado se 

exporta al pa1s sede de la empresa matriz o a otro mercado 

distinto. 

Tal globalizaci6n ha sido el resultado conjunto de cuatro factores 

principales: 

a) El desarrollo tecnol6gico de los procesos productivos, que 

permite separar geogr6ficamente las diferentes fases, es decir, 

eliminar el requisito de concentraci6n espacial de las 

operaciones de la empresa para obtener economias de escala; 

b) las innovaciones tecnol6qicas en materia de transportes y 

comunicaciones, que permiten reducir los tiempos y los costos 

de la transferencia de productos e información; 

c) los grandes diferenciales de salarios entre los palses 

industrializados y aquellos en vias de desarrollo, aunados a 

caracter1sticas distintas en alqunas fases de la producción 

en lo que se refiere a la intensidad del factor trabajo, y 

d) la creciente competencia en los mercados internacionales, que 

plantea el imperativo de reducir los costos de producción, o 

sea, de mantener o incrementar los niveles de competitividad 

internacional. 

El debilitamiento relativo de la capacidad para importar se 

explica por dos factores b6sicos: primero, se degrada la capacidad 

exportadora neta (exportaciones menos importaciones) de sectores 

como la agricultura y el turismo, y segundo, la nula vocación 

exportadora que tipifica al sector manufacturero en el patrón de 

industrialización sustitutiva33. 

3S Hueru. Arturo v "°'' V•lwu:uel• "Econcar• PoUtfc• óe l• fnnslcl&\ CapitalhU/l'lbico tn. lo• ochentas". 
Mbfco. Antolotf•. 1990. p. 40 
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El sector manufacturero en los Ultimes afies, ha representado un 

papel preponderante en nuestra econom1a, debido al procese de 

apertura comercial se ha convertido en uno de los sectores m!s 

din6micos y nuestro principal generador de divisas. En 1989, las 

exportaciones manufactureras representaban el 55. 2 por ciento de 

las exportaciones totales, en tanto que para 1991 y 1992, dicha 

participaci6n aument6 a 58. 7 y 60. 8 por ciento, respectivamente. 

Dicho sector esta comprendido por diez ramas: 

- Alimentos bebidas y tabacos 

- Textiles 

- Madera 

- Papel e industria editorial 

- Química 

- Productos pl6sticos 

- Productos minerales no met6licos 

- Siderurgia 

- MinerometalQrgica 

- Productos met6licos maquinaria y equipo 

- otros. 

De las cuales la rama de productos met6licos, maquinaria y equipo 

es la de mayor peso al interior de las manufacturas (ver apéndice 

estadístico). 

Dicha rama esta subdividida en siete subramas. 

a) Agricultura y ganader1a 

b) Para los ferrocarriles 

c) Para otros transportes y comunicaciones 

d) Maquinaria y equipo especializado 
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e) Equipo profesional y cient1fico 

f) Equipo y aparatos eléctricos y electrónicos 

g) Aparatos para fotoqraf1a, cinematografia, óptica y relojer1a. 

Dentro de las siete subramas en que esta di vid ida la rama, 

presentan mayor importancia la de aparatos y equipos eléctricos, 

transportes y comunicaciones as1 como maquinaria y equipo 

especializado con una participación en conjunto de 97. l por ciento 

para el ano de 1992. 

Lo anterior ha sido posible debido a una serie de programas 

especiales entre los que podemos mencionar por su importancia 

los siguientes: 

- El Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Nacional y 

Regular la Inversión Extranjera, publicado en el Diario Oficial 

el 16 de mayo de 1989, el regllllltento considera la posibilidad 

de admitir hasta el s.o por ciento de capital extranjero en 

determinadas ramas de la actividad económica, bajo condiciones 

claras, asimismo, el 21 de junio de 1989 se expidieron dos 

resoluciones generales buscando agilizar los trámites y 

simplificar los procedimientos y requisitos. 

- Registro Nacional de Transferencia de Tecnolog1a, la cual 

autoriza la promoción de financiamiento voluntario de empresas 

privadas para apoyar proyectos de investigación e incorpora 

disposiciones que incluyen el otorgamiento de franquicias. 

- Reglamento de la ley sobre el control y explotación de Patentes 

y Harcas, que reduce controles excesivos, favoreciendo de ésta 

manera la eficiencia productiva y refuerza la iniciativa de los 

particulares. 
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- La actividad empresarial también se ha visto impulsada por la 

posibilidad de encaminar una proporci6n importante de las 

inversiones realizadas fuera de las tres zonas metropolitanas 

mAs congestionadas. Este estimulo se refiere a la eliminaci6n 

parcial de sus impuestos. 

- La creaci6n de la Comisi6n Mixta para la Modernizaci6n y 

Desarrollo de la Industria Micro, Pequefta y Mediana 1991-1994, 

ya que representan éstos estratos una porci6n importante en la 

planta productiva de nuestro pals. 

- La Ley de Fomento y Protecci6n de la Propiedad Industrial. 

Finalmente tenemos lo relacionado al Tratado de Libre Comercio 

con Estados Unidos y CanadA que moti va el desarrollo mAs 

consolidado de la industria y atrae un n6mero mayor de inversiones 

al pals. 

BltPOllTACIOlillS DB HAllU1'ACTORAS POR RJIKA, 1989-1992 

(HILLOHBB DB DOLARES) 

V.U. REL, 

1\189 1990 1991 1992 89·92 

TOTAi. 12,607.4 11,955.5 15,768.8 16,740.4 32.8 

Al.IM., IU Y TAi 1,268.1 1,095.2 1,215.6 1,130.5 ·10.9 

TEXtllES 6U.a 6J2.Z 763.9 8119.0 42.7 ....... 197,S 167.5 190.Q 233.8 18.4 

PAPEL 2611.9 202.9 Z32.5 217.0 ·19.3 

OUIMICA 1,517.0 1,678.8 1,974.8 2,099.2 36.6 

PLASTICOS 178.8 126.9 173.t 157.5 ·11.9 

MINER, MO MU, ~.7 524.6 630.t 673.8 18.9 

SIDHIJlGIA 866.7 973.6 1,000.a 868.1 0.2 

MIMERIXTALJ.aGIA t,011.1 943.2 7S0.7 843.4 ·18.4 

PlCI>, IET, MQ, Y EQ, 5,782.1 7,Z9t.l 8,471.6 9,367.0 62.0 

OTROS 285.7 299.l l6l.7 261.1 •8,6 

FUEMTE: El&boritdo con base en datos de 11 C1rpeu de lndleadQrts del Banco de México. Varios años. 



61 

En 1990, las exportaciones de manufacturas crecieron en 10.7 por 

ciento anual, en tanto que para 1991 lo hicieron en 13.0 por 

ciento, sin embargo el resultado observado en éstos dos al\os 

difiere sensiblemente. Mientras que en 1990, de las diez ramas 

que componen la industria manufacturera, seis de ellas vieron 

disminuidas sus ventas al exterior (en conjunto decrecieron en 

16.l por ciento), siendo la de productos plásticos la que mayor 

decremento observó (29.0 por ciento); para el afio siguiente, a 

excepción de la minero-metalurgia, todas las restantes ramas 

aumentaron sus ingresos generados por la venta de sus productos 

en el exterior en un promedio de 16.4 por ciento. El incremento 

de las manufacturas que se dió en 1990, se debió a que las ramas 

de qulmica y productos metálicos maquinaria y equipo que 

representaron para ese ano el 64.2 por ciento del total 

manufacturero, crecieron en 9.2 y 26.l por ciento, 

respectivamente, lo que ayudó a compensar la calda en las otras 

ramas mencionadas. 

Asimismo, para 1992 las ramas de alimentos bebidas y tabaco y la 

siderurgia, obtuvieron ingresos menores en 4.0 y 9.2 por ciento, 

respectivamente con relación a 1991, siendo las únicas en decrecer, 

en tanto que el resto de las ramas aumentaron en promedio ll.7 

por ciento, en términos anuales. Cabe señalar, que aan cuando en 

1991 y 1992 se registró un comportamiento más estable al interior 

de la industria manufacturera, la rama de productos metálicos 

maquinaria y equipo continúa siendo el factor determinante dentro 

del total, al aumentar su participación de un 52.2 por ciento en 

1990 y 53.7 por ciento en 1991, a un 56.0 por ciento en 1992. 
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Al interior de la industria manufacturera, las maquiladoras tienen 

un peso preponderante sobre todo en los Gltimos años. En 1991 la 

industria maquiladora de exportaci6n represent6 el 50. l por ciento 

del total de manufacturas, en tanto que para 1992, dicha 

participaci6n se sitGa en 52.7 por ciento. 

La mayor apertura comercial ha fomentado condiciones para la 

instalaci6n de industrias maquiladoras, las cuales en el mediano 

plazo deberan verse reflejadas, en un mayor monto de divisas .. ': 

Entre los factores que le han favorecido a éste tipo de industrias/; 

tenemos los siguientes: 

La importaci6n de equipo para el desarrollo administrativo.de la 

empresa¡ la importaci6n de cajas de trailer y contenedores¡ se 

permite la venta en el mercado nacional hasta del 50,0 por ciento 

del total que se exporta, siempre y cuando presenten un presupuesto 

de divisas equilibrado y cubran una serie de requisitos, tales 

como: 

l.- Mantener normas y control de calidad, vigentes en el país¡ 

2.- Pagar el impuesto general de importaci6n. 

Adem~s de los requisitos planteados anteriormente, se han dado 

una serie de condiciones tanto externas como internas que han 

motivado una mayor expansión de la maquila en México, entre los 

que podemos destacar: 

i). - Un menor deslizamiento del peso frente al dólar hasta mediados 

de noviembre, con relaci6n al año de 1986, lo que implic6 la 

ampliaci6n de los montos requeridos del dólar para implementar 

los procesos productivos en México. 
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ii) .- La sustancial mejor1a de la competitividad de las empresas 

estadounidenses al interior de su mercado, particularmente 

en la rama electrónica, por la devaluación del dólar frente 

a monedas europeas y al yen, lo que aumentó la producción con 

efectos multiplicadores en las maquiladoras en México. 

iii).- Las mejores ventajas comparativas de las maquiladoras en 

M~xico en relación a otras zonas ensambladoras del mundo, 

situaci6n que atrajo un nWnero creciente de firmas extranjeras 

al pa1s. Alrededor de diez compañias poseen cerca de 100 

plantas en el pa1s (una tercera parte del empleo total de la 

industria) y generaron más del JO por ciento del crecimiento 

de las manufacturas a nivel sectorial 

iv).- Los sucesos politices ocurridos en algunos paises de Asia, 

favorecieron la reorientaci6n de la inversión estadounidense 

a otras naciones, entre ellas México. 

v) • - La implementación de procesos productivos con la utilización 

de teconolog1as avanzadas, determinó el pago de remuneraciones 

mayores al personal especializado que demandan¡ por lo anterior 

existe una elevada rotación del personal en las maquiladoras, 

de un 15 por ciento promedio mensual para los últimos años. 

Es importante sei\alar que, si bien se ha dado un aumento importante 

en la captación de divisas por la venta de productos manufacturados 

al exterior, el incremento en las importaciones ha sido superior 

al primero, lo que termina por ensanchar el déficit comercial. 
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Es as!, como el balance maufacturero comienza a ser fuertemente 

deficitario al caer las ventas al exterior de algunos de sus 

principales productos (de forma importante el sector automotriz), 

Esta inestabilidad en el sector manufacturero es motivada 

principalmente por el estancamiento de la economla estadounidense 

y ante una falta de diversif icaci6n de las manufacturas ya que 

las ramas más fuertes estan lntimamente ligadas al mercado externo 

y las cuales son escasamente dos o tres (quimica, minerometalurgia 

y productos metálicos maquinaria y equipo) , Haciendo que nuestra 

econom1a sea más débil y vulnerable ante cualquier choque externo. 

3.3 El Boom de las Importaciones 

A principios de 1983, para hacer más competitiva y eficiente a 

la eccnomla el gobierno implement6 importantes medidas para 

corregir las distorsiones en la asignación de recursos creados 
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por la pol1tica de sustitución de importaciones seguida en las 

décadas precedentes34. La pol1tica comercial fue liberalizada 

buscando fomentar las exportaciones, aprovechar la asignación de 

recursos y beneficios de las oportunidades creadas por las ventajas 

comparativas, 

La estructura proteccionista, que incluyó un complejo sistema de 

altas tarifas, precios oficiales y permisos de importación; además 

los controles cuantitativos fueron desmantelados. 11Actualmente, 

menos del 2. O por ciento de la agenda de importaciones está sujeta 

a restricciones cuantitativas, y a una tarifa promedio cercana 

ai 10.0 por ciento, con un máximo de 20.0 por ciento3.5n. As!, en 

pocos aftas la economía mexicana fue transformada de ser una de 

las más cerradas a una de las más abiertas en el mundo. Lo anterior 

implica que para crecer se necesita importar, para alcanzar 

ciertos niveles de tecnificación y desarrollo que permitan a. las 

empresas tener un cierto qrado de competitividad a nivel 

internacional. 

Las principales razones que influyeron en un aumento iÍnp.;rtante 

del déficit comercial motivado por el incremento en ias 

importaciones (además de las ya antes mencionadas), qÚe .en los 

últimos 3 aflos han venido aumentando a tasas del 24.0 por'cientp 

en promedio son: 

- El proceso de apertura externa y a los bajos aranceles·; 

- el tipo de cambio prevaleciente, que ha terminado por estar 

sobrevaluado; 

l' "The Me.klcan Eeonc:w;' 199l 1 ...... op cit. p. 7, 

35 ldtla. 
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- el crecimiento de la inversi6n verificado por la entrada de 

capitales; 

- a los requerimientos de insumos productivos para la promoción 

de exportaciones manufactureras, ante la incapacidad de 

producirlos internamente, 

- al crecimiento de bienes de consumo, debido a que son m6s 

atractivos que los nacionales, dada su mejor calidad y bajo 

precio. 

Lo anterior, manifiesta una clara tendencia por parte de la 

industria nacional a incorporarse a un proceso de producción más 

din6mico y r6pido que permita competir a nivel internacional con 

los diferentes productos que llegan al pals en montos importantes, 

por lo cual y ante una falta de oferta interna de los bienes 

necesarios para una mayor tecnif icaci6n de la planta productiva, 

se ha dado un incremento en las importaciones de bienes de capital 

e intermedios principalmente (tal y como se aprecia en la siguiente 

gr6fica). 
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Esto, refleja como las importaciones desplazan del mercado interno 

a la producci6n nacional. Ello reduce el efecto multiplicador 

interno de la inversi6n sobre la producción, el empleo y el 

ahorro, además de reducir el efecto positivo que las exportaciones 

tienen sobre la dinámica interna. 

Las importaciones que incentivan y propician el tipo de cambio 

sobrevaluado terminan desplazando a la producción nacional del 

mercado interno. La sobrevaluaci6n cambiaría al ir acompafiada de 

la apertura externa y de la disminución de aranceles, desprotege 

más al aparato productivo nacional y agrava las presiones sobre 

el sector externo. 

El impacto de la política cambiaria sobrevaluada sobre el ingreso 

nacional tiene un doble efecto. Por un lado, al abaratar los 

precios de los bienes importados, aumenta el poder adquisitivo 

de los importados respecto a los bienes nacionales, por lo que 

se traduce en una mayor demanda de los primeros36; al reducir 

los costos de los insumos importados, y los del servicio de la 

deuda externa, se ve favorecida la situación financiera de las 

empresas con al tos coef !cientes de importación y endeudadas· en 

dólares, as1 como el sector público dado su alto nivel de 

endeudamiento externo. 

Las mayores importaciones se traducen en menores ventas internas 

por parte de las empresas nacionales, por lo que éstas reducen 

su participación en el mercado, reduciendo su producción y el 

ingreso. "El efecto positivo del tipo de cambio sobrevaluado 

sobre el ingreso v1a precios, termina generando y ampliando el 

36 Al existir ui dlfertnefal de precios •yor, proVt>Ca q..ie al Interior del mercado se prefiera lrportar proO.ictos 

que• prodJclrlos lntem.wente, dado que resulta N1 barato lo prltnero, hto contribuye a qye el déficit en 

balanza cmerclal 1u cada wz Ms creciente tccnu ha ocurrido en 1991 y 1992). 
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uéficit exterior, y en el mediano y largo plazos dicho efecto 

ingreso es contrarre3tado por el efecto negativo que tiene la 

poHtica cambiarla sobre la producci6n"37. 

Como señalaremos mAs adelante, las ramas que mayor demanda por 

importaciones han tenido, han sido aquellas que, o bien estan 

fuertemente ligadas al mercado internacional (las nuevas ramas 

de la econom1a como son la industria electrónica, productos 

met~licos maquinaria y equipo, y la qulmica), que por lo tanto 

tienen un peso preponderante en la econom1a, o aquellas ramas 

arcaicas y obsoletas que no han podido diversificar sus productos 

y sus mercados a nivel internacional (como es el ejemplo de la 

industria textil y la de madera). 

J.J.1 Iaportaciones de Consumo 

Durante los años de 1990 a 1992, las importaciones de bienes 

de consumo mostraron un crecimiento promedio de J0.9 por ciento, 

a pesar del ligero incremento en 1991 (14.4 por ciento). Con 

lo cual si excluimos a éste afta y tomamos solamente a 1990 y 

1992 el crecimiento aumenta a 39.2 por ciento. Es importante 

remarcar el favorable comportamiento que se di6 en los años 

de 1988, 1989 y 1990, con incrementos de 150.J, 82.l y 45.7 

por ciento, respectivamente. Lo anterior refleja la absorción 

a la liberaci6n de la carga arancelaria y a los permisos previos 

para importación de art1culos de primera necesidad; ademAs de 

un fuerte abastecirnento de materias primas, necesarias para 

la producción por parte de la industria nacional. 

37 H~ru Arturo, Op. el t. p. 203. 
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Entre los principales productos b~sicos que México importa 

destacan las carnes frescas, vestidos de confección en fibras 

vegetales y sintéticas y la gasolina, los cuales en 1991 y 

1992 representaron el 28, l y 24. 6 por ciento del total, 

respectivamente. 

PRI!ICIPAI.BB IKPORTACIONEB DB BIENES DE CONSUMO, 

1991-1992 

MILLONES DE t>C:IUJtES CRECIMIENTO N()llllAL 

1991 1992 1991 1992 

TOTAUS S,834.3 7,71.4,1 14.4 32.7 

FRIJOL 15.9 º·' ·93.6 ·94,7 

CAUIES FRESCAS 1&3.3 . 662.B 105.S 13.6 

A2UCAJI 262.l 37.9 ·53.0 ·BS.5 

LECKE EN PotVO 1oa.z 371.2 ·80.S Zt.Z,9 

VESTIDOS flllA!ii VEG. 'f SINT. l2l.1 t.99.0 24.0 St..4 

GASOC.lllA 7l1.6 741.7 87.Z 1.4 

AL!tCISPWtWS.DEPERS, zn.9 434.8 ·8.2 59.3 

RESTO 3,136.9 4,995.7 41.l 41.2 

fl..ENTE: Ehborado can bise en datos de la carpeta de Indicadores co'#U'lturates del Banco de Ml:xlco, 

dlclellbre de 1993, 

3,3,2 Iaportaciones Interaediaa 

Las importaciones intermedias representaron del total importado 

el 62.2 por ciento en 1991 y el 60.0 por ciento en 1992. De 

esta forma, en 1992 alcanzaron la cifra de 28,892.8 millones 

de dólares, que implicó un incremento de 21.6 por ciento, en 

términos anuales. Las importaciones de éste tipo est§n 

estrechamente relacionadas a las industrias medianas y grandes, 

principalmente (implicando ya un cierto grado de desarrollo 

técnico). Dentro de los casi 15 principales productos, destacan 
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por su participación dentro del total, las importaciones de 

material de ensamble para automóvil y refacciones para autos, 

los que en conjunto representan el 24 .1 por ciento en el periodo 

1991-1992, productos necesarios para el desarrollo y 

consolidación de la industria automotriz en México. 

PRINCIPALES IMPORTACIONES DE BIENES INTERMEDIOS, 

UU-1992 

MILLCWES DE OOlARES CRECIMIENTO NCWINAL 

1991 1992 1991 1992 

TOT4LES 23,762.l 28,892.8 22.6 21.6 

HAJZ 178.5 183.l ·59.0 2.7 

SEMILLA DE SOf'A ""·' 512.1 60.2 l.6,9 

ACEITES Y GRASAS DE AIUHAL 278.2 246.4 8.5 ·11.4 

HILADOS ' JE,IJOOS DE flB sun. Jl6.7 179.2 39.2 12.6 

PASTA DE CELULOSA 651.3 774.0 4.0 18.8 

CX..USTot.EO 192.4 :soo.2 ·40,5 56.1 

~zc. y Pl.EP. uso UD. 461.0 507.6 12.2 10,1 

RESINAS llAT. O SllHETICAS 297.0 115.1 11.e 6.1 

LAMINAS DE IUERRO O ACERO 561.0 58Z.8 27.l 3.9 

HAT, DE ElllS. PAi.A NJT<Jt, 5,024.0 6,007.1 29.t 19,6 

IEFACC, PAM AUTO T CAMIC. 766.0 911.2 60.2 18.9 

PZAS. Y PAR TES ElECT, 664.6 MQ.6 46.6 32.5 

RESTO 14,00J.O 17,293.2 21.5 21.S 

FUUTE: Elabc>rado con ben en datos de l• C.rpeh de Indicadores covuiturales del Banco de Mélico, 

dfclembf• de 1993. 

Las compras del exterior de bienes intermedios han sido 

preponderantemente el principal factor del comportamiento de 

las importaciones totales. Asi, a partir de la apertura 

comercial, dichas importaciones han crecido súbitamente, 

motivando un fuerte desequilibrio en el balance comercial, 

dado que el aumento en las exportaciones totales y 



71 

principalmente en las manufacturas, no han sido suficientes 

para solventar el monto de divisas necesarias para dicho tipo 

de importaciones, por ello se ha recurrido en forma frecuente 

a la inversi6n extranjera, como v1a alterna para autofinanciar 

el déficit en la balanza comercial. Aunque dicha inversión no 

se ha orientado en forma generalizada y correcta, sino que se 

ha canalizado a aquellas ramas ligadas más fuertemente al 

mercado internacional, y que por lo tanto, ofrecen un mayor 

nivel de rentabilidad a los inversionistas. 

3.3.J Importaciones de Capital 

Las importaciones de capital alcanzaron un monto de B,587.5 

millones de dólares en el afta de 1991, mientras que para 1992 

se situaron en 11,555.7 millones, representando éste ültimo 

afta el 24.0 por ciento del total de las importaciones, que 

equivale a un incremento de 34.6 por ciento, en relación a 

1991. 

Al interior de los bienes de capital, de los 9 principales 

productos de importación, en 1991, solamente la maquinaria 

para industria textil vió disminuidas sus compras del exterior 

en un 10. 4 por ciento en tanto que los demás productos crecieron 

en promedio 28.7 por ciento. Para 1992, se observa un aumento 

en los montos de importación de todos éstos productos. Cabe 

destacar el dinámismo que presenta la maquinaria para trabajar 

metales, al crecer en 90.3 por ciento, respecto al cierre de 

1991. Lo anterior, es consecuencia de mayores niveles de 

tecnificación requeridos por la planta nacional para la 

producción, principalmente. 
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PRI!ICIPALllB IllPDRTACIOllEB DI! BIENES DE CAPITAL, 

un-un 
Jllll<*ES DE DOURES CRECIMIENTO NCJtlNAL 

1991 1992 1991 1992 

TOTAL a,sa1.s U,555.7 26.S 34.6 

AVIONES 442.9 587.7 15.5 32.7 

meAS T MOTOBCMlAS 236.1 117.2 42.S 34.3 

MAQ, PRA TEXTILES 295.7 344.3 ·10.4 16.4 

MAQ, PARA NETALES 4ZS.l 809.< 24.1 90.l 

MACI, P. PllOC. DE llllOR, 780.S 955.l 54.2 22.4 

MAO, PARA CAUCHO 222.9 2B1.l 28.9 26.2 

INST, DE NEO, Y AMAUSIS 376.6 543.7 29.8 44.4 

APARATOS UOJOI. Y Tllf, 364.8 463.l 15.8 27.0 
REctPTOlEI RADIO Y T.V. 355,8 415.6 18.4 16.8 

RESTO 5,086.9 6,8.38.0 27.7 34.4 

FUENTE: Etlborado con bue en dltos de 11 C1rpet1 de Indicadores coyuiturales del Banco de Mhli:o, 

diciembre de 1993. 
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4 CONCLUSIOlll!S Y PERSPECTIVAS 

El presente capitulo tiene por objeto diseñar un modelo de pron6stico 

de corto plazo del comportamiento de los principales rubros de la 

balanza comercial: exportaciones de manufacturas, importaciones 

totales y sus componentes por objeto de qasto: consumo, intermedios 

y capital. El análisis estad1stico permiti6 obtener las elasticidades 

inqreso real y tipo de cambio real, as1 como el efecto de la apertura 

comercial sobre estas variables, con el objeto de evaluar el impacto 

del entorno macroecon6mico existente sobre el sector externo. As! 

pues, esto permitirá realizar diversos ejercicios alternativos para 

medir el efecto de cambios en la pol1 ti ca cambia ria, as1 como 

variaciones en la inf laci6n, el producto y el mercado petrolero 

sobre el sector externo. Finalmente, trataremos de detallar los 

puntos más importantes del trabajo a manera de conclusiones y 

perspectivas. 

4.1 ESTRUCTllllA DEL MODELO 

La estructura del modelo está basada en la clasificaci6n utilizada 

por el Banco de México para la balanza comercia1J8. A continuaci6n 

se presenta la forma estructural del modelo, tomando en 

consideraci6n el carácter estocástico de ciertas variables 

end6qenas. 

BALANZA COMERCIAL: 

l. Xtot, =X p,+ Xnp, 

38 Consúlttse el Apb'dlu 1 del presente trabajo p1r1 obtener 1.n1 descrlpcf6n c'etall1d1 de los rl.lbros que 

corri>onen 11 cuentl corriente. 
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5. 
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7. 
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9. 

10. 

11. 

donde: 

Xp 1 •Xpp,•Xpd 1 

X pp 1 = (9 l.25)'1'olexpt• P ,¡ 

X pd, •X pd,.4 •( l •( gn~~d,)) 

Xnp 1•Xagr 1•Xex1 1+ Xmf, 

· Xagr 1 •Xagr 1.,•(1•(gnXag~.'·)) . 100 .. 

Xext,• Xext, ... ( 1 ~( gn~e~i:t,)) 

Xmf,. a 0 •a 1 PIBE• a 2 PIBM,:1•a 3 TCR + a,Xmj 1• 1 

Mlot, • flo • [! 1 PI BM • [l 2 Mlo1 1• 1 • fl 3 TCR + [l,DAP •e, 

TCCR. (IPPE'TCN) 
IPC,\t 

BCr•X,-M, 

Xt = Exportaciones totales 

XPt = Exportaciones petroleras 

Xnpt Exportaciones no petroleras 

Xppt Exportaciones de petróleo crudo 

Xpdt = Exportaciones de productos petrolíferos 

Xagrt 

Xextt 

Exportaciones agrícolas 

Exportaciones extractivas 

Xmft = Exportaciones de manufacturas 

Mtott = Importaciones totales 

74 



75. 

Volexpt • Vol6men de exportaciones de petr6leo (millones de 

barriles) 

Ppt = Precio por barril de petróleo 

PIBEt = Producto interno bruto real de los Estados Unidos 

PIBMt Producto interno bruto real de México 

TCN = tipo de cambio controlado promedio 

IPCM a Indice nacional de precios al consumidor promedio, México 

IPPE = Indice de precios productor promedio, Estados Unidos 

DAP • Dummy de apertura comercial 

gn = crecimiento nominal 

Las exportaciones de petróleo crudo son obtenidas con el uso de 

un esquema de precio-cantidad. Por su parte, las exportaciones 

de manufacturas y las importaciones totales son estimadas con 

base a ecuaciones de comportamiento. 

Finalmente, es importante destacar que dentro de este modelo de 

pron6stico de la balanza comercial no existe ninguna simultaniedad 

entre las variables end6genas. Todas aquellas variables que no 

pertenecen a la contabilidad de la balanza de pagos son 

consideradas de carácter ex6geno. 

4.2 RESULTADOS ECONOMETRICOS 

En esta sección se presentan los resultados de la estimación de 

las funciones de exportación de manufacturas y de la demanda por 

importaciones total y por tipo de bien para el afio de 1993. Para 

tal efecto se utiliz6 informaci6n del Banco de México de carácter 
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trimestral de 1980.1 a 1992,4, transformada a logaritmos. Las 

ecuaciones fueron estimadas por el método de m1nímos cuadrados 

ordinarios (Mco¡39. 

En el modelo para estimar las exportaciones manufactureras se 

tomaron como variables explicatorias las siguientes: 

- El PIB de Estados Unidos como serie representativa de la demanda 

de productos exportables de México, En tal sentido el siqno 

esperado del coeficiente debe ser positivo. 

- El PIB de México como la oferta de productos manufactureros. 

Bajo el supuesto de que la industria nacional haya reorientado 

su producción pensando en exportar, el signo del coeficiente debe 

ser positivo al contrario de lo que pasaba anteriormente en que 

se exportaba lo que no se pod1a colocar en el mercado interno 

(en este caso el siqno deberla ser negativo). 

-El tipo de cambio real. Como es lógico suponer, un mayor tipo 

de cambio real debe inducir a mayores niveles de exportación al 

mejorar los precios relativos de los productos mexicanos. El 

signo del coeficiente debe ser positivo. 

Para la función de exportaciones de manufacturas tenemos:40 

12. Xmf• -26.0379• l.B3llP/BE• l.5302P/B.lf•0.·1095TCCR•0.6010Xm/.1 
(·41lllfJ U.l1'1) (tffü'') (Z16t4J fU7U) 

R2=o.9617 SCR=0.6526 

DW=2.J610 F=269.5887 

Todos los coeficientes fueron significativos a un nivel del 98% 

y con el signo esperado41, El R2 fue de D.97. Al analizar la 

40 Estadístico t entr~ partntHf•. 

41 Para mayor lnfonw:l6n 1ctrc1 de lO'I ntedfstlc:ot en ui lladflo deo Hgtest6n tfneel, consúltHe el tipEildíce 

'· 
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maqnitud de los coeficientes de la reqresión, tenemos que las 

exportaciones de manufacturas tienen un alto grado de respuesta 

al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos (coef=l.83), 

haciendo que ástas sean muy suceptibles a los cambios que presente 

el producto de ese pals. Por otra parte, es importante mencionar 

que el coef !ciente que presenta el Producto Interno Bruto mexicano 

(coef=l.53) es bastante alto por lo que aún cuando la planta 

exportadora de nuestro pa1s ha sufrido una gran transformaci6n 

a partir de la crisis de 1982, el efecto de la absorción interna 

sobre este rubro sigue siendo elevado. Asimismo, es de mencionarse 

que el coeficiente del tipo de cambio real (coef=0.41) es 

relativamente bajo, mostrandonos que el efecto de los cambios 

que a sufrido la paridad de nuestra moneda frente al dólar no 

son muy pronunciados sobre esta variable, esto es, que existe 

una cierta independencia entre las exportaciones por este concepto 

y el tipo de cambio, lo que puede atribuirse al carácter permanente 

de éstas últimas. Por último, al igual que en la mayorla de los 

procesos econ6micos se puede constatar un efecto inercial en el 

tiempo que está representado por el coeficiente de la variable 

independiente rezaqada (coef=0.60). 

IMPORTACIONES 

Para la estimación de las importaciones se utilizaron dos enfoques. 

El primero consistió en estimar una función de demanda por 

importaciones totales que presenta los siquientes resultados: 

Las variables independientes fueron las siguientes: 

- El PIB de México como demanda de los productos extranjeros. 

Ante mayor crecimiento de la econom1a, mayor demanda de bienes; 

el signo del coeficiente debe ser positivo. 
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- El tipo. de cambio real. A un mayor tipo de cambio, los precios 

relativos de bienes extranjeros aumentan y por lo tanto disminuye 

su demanda. El signo del coeficiente debe ser negativo. 

- Se diseñ6 una variable dummy para captar el cambio estructural 

que se di6 en las importaciones como consecue~cia de la apertura 

comercial en 1987. As1, se generó una variable dummy que se 

defini6 como DAP que intent6 representar la apertura comercial 

del pa1s. 

La DAP debe tener signo positivo. Al igual que las exportaciones, 

las pruebas se corrieron para el periodo 1980. l-1992. 4 y en 

logaritmos. 

13 • Alto!= - 9 .2006 + 2.609 l P / 8.11 - l .4427 TCC R + 0.3505 DAP 
(-1.3942) (J.58lt} (-6.8818} (4.65} 

R2=0.8934 SCR=l.5233 

DW=l.1231 F=l22.9254 

Todos los coeficientes fueron significativos a un nivel de 

significancia del 95\ y con el signo esperado. El R2 fue de o. 89. 

La elasticidad ingreso (la elasticidad respecto al PIB) fue de 

2. 6. La elasticidad del tipo de cambio fue de l. 4. Ambas 

elasticidades son altas, lo que indica el ·fuerte impacto en las 

importaciones ante cambios en el producto o en el tipo de cambio 

real; y lo que reafirma la idea de que en periodos de auge en 

que crece mucho el producto, se tiende a incrementar las 

importa e iones. 

El segundo modelo estima la demanda de importaciones con base al 

uso final de los bienes en cuestión, esto es, importaciones de 

consumo, intermedias y de capital. Al igual que en las 
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importaciones totales, en las de uso final se utilizaron las 

mismas variables independientes. Los resultados fueron los 

siquientes: 

Importaciones de consumo 

14. -17.5836 + 3.6962P/BJI- 2.4358TCCR+ 0.5705 D.iP 
(·l.7427) (3.3181) (-7.5989) (4.9497) 

R2=0. 9012 SCR=3. 5613 

DW=l.1416 F=lJJ.8117 

Importaciones int.ermedias 

15. -15.8675+ 3.0833P/BM+-0.7596TCCR+ 0.4973DAP 
{·2.5161) (4.3470) (·4.HIS) (6.1755) 

R2=0. 8654 SCR=l. 6725 

DW=l.2535 F=94.3188 

Importaci9nes de capital 

16. -0.7434+ J.2336P/BM-0.8211 TCCRl+0.9011 AR(I) 
(-0.1372) (2.0674) (-2.3563) (11.6757) 

R2=0.931 SCR=0.459 

Dh=-0.282 F=ll5.23 

Por su parte los estadísticos de las regresiones que se estimaron 

bajo el enfoque de uso final de los bienes, muestran un ajuste 

satisfactorio puesto que cada una presenta una R2 superior al 

86.0 por ciento. Todas las variables son significativas a un 

nivel de confianza del 1.0 por ciento. A su vez, dado que los 

estadísticos Dh presentan valores menores a 1.72, siendo este 

ültimo el valor critico de tablas, se puede afirmar que se rechaza 

la hipótesis alternativa en relación a la existencia de 

autocorrelación. 

De la comparaci6n de los coeficientes que presentan las variables 

comunes en cada una de las tres ecuaciones tenernos que las 
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magnitudes que se observan varian de ecuaci6n en ecuaci6n, este 

caso es patente al investigar el efecto del producto interno 

mexicano que tiene un fuerte impacto sobre las importaciones de 

bienes de consumo e intermedias (coef=3.70 y 3.08, 

respectivamente), pero que se ve disminuido para las importaciones 

de capital (coef=l. 23). Lo mismo se puede observar al ver el 

efecto que tiene la apertura de la econom1a al exterior que se 

capta con una variable dicótoma que, para las dos primeras 

regresiones, el coeficiente en cuestión arroja valores muy 

similares. Asi pues, tenemos que para la ecuación de importaciones 

de bienes de consumo se presenta el efecto más alto (coef=0.57) 

y que para las importaciones de bienes de capital no resulta ser 

significativamente importante. 

En lo que respecta al efecto del tipo de cambio real, se puede 

observar una menor dispersión entre los coeficientes que reportan 

las regresiones, el impacto mas alto fue el reportado en la 

ecuaci6n de importaciones de bienes de consumo (coef=2.44) seguido 

por las de capital (coef=0,82) para presentar el menor impacto 

en las bienes intermedios (coef=0.76). Un punto importante de 

resaltar en lo referente al tipo de cambio real, es que los 

coeficientes que presenta en cada una de las ecuaciones son un 

poco más altos que el que se encuentra en la ecuación de 

exportaciones de manufacturas, haciendo que estos rubros sean 

afectados más facilmente por los cambios de la paridad peso-dólar. 

Principales caracteristicas del entorno macroecon6mico para 1993. 

a) se considera un crecimiento moderado del PIB de México de l.9 

por ciento anual, asociado a una importante reducci6n del 

crecimiento del indice de precios al consumidor de 9. 4 por ciento 

en 1993. En lo que respecta al comportamiento del tipo de cambio, 
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el cual en la actualidad flucttla de acuerdo a una franja determinada 

por el tipo de cambio de ventanilla, se estima que sufrirá un 

deslizamiento de 40.0 centavos diarios a partir de enero de 1993, 

lo que implicará un incremento de casi 4.0 por ciento respecto 

al nivel observado en 1992. 

b) En lo que respecta al mercado petrolero, se utilizan los 

supuestos de un precio promedio de la mezcla me><icana de 

exportación de lJ.22 dólares por barril, conjuntamente con una 

plataforma de exportación de 1. 390 millones de barriles diarios. 

Por su parte se estima un crecimiento moderado de las exportaciones 

de productos petroleros. 

c) La existencia de problemas climáticos que afectan las cosechas 

horticolas impactan neqati vamente la evolución de las 

exportaciones agrpecuarias. 

d) La econom1a norteamericana se espera continue con el proceso 

de desaceleración econ6mica que presentó en el primer y segundo 

trimestre de 1993 (0.7 y 1.6 por ciento, respectivamente) con lo 

que se prevee un crecimiento moderado de 1.7 por ciento para ese 

año; a su vez, se proyecta una ligera reducción de la tasa 

inflacionaria. 

As1 pues, el entorno macroeconómico que se proyecta en 1993 es 

en general si~ilar al que prevaleció en 1992, con la diferencia 

de una menor inflación y deslizamiento del tipo de cambio en 

México, asi, como de un ligero descenso de la actividad económica 

en los Estados Unidos. Por su parte, no es previsible un 

comportamiento favorable de las exportaciones 

agropecuarios y extractivos. 

de productos 
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l) Resultados de la proyecci6n: 

a) En el modelo, el déficit de la balanza comercial se mueve en 

un ranqo de entre 18,807.2 millones de d6lares y 19,859.5 millones 

de d6lares, lo cual representa una mejor1a de la balanza comercial 

de alrededor de 9.0 y 4.0 por ciento, respectivamente, en relación 

al nivel observado en 1992. 

b) En lo que respecta al ccmportamiento de las exportaciones de 

manufacturas, los resultados indican un crecimiento de 10.9 por 

ciento, cifra superior a la observada el año anterior (2.5 por 

ciento). Esta situaci6n est& asociada a la mayor apreciación del 

tipo de cambio real y a un mayor dinamismo de las ventas al 

exterior de manufacturas en el segundo semestre del ai\o. 

Sin embargo, es importante sei\alar que esta ecuación de 

exportaciones de manufacturas ha tendido a subestimar la evolución 

de esta variable, por lo que podria esperarse un crecimiento 

menor de las ventas al exterior de la industria manufacturera. 

e) En cuanto a las importaciones tenemos que, los resultados 

obtenidos en la estimación arrojan un nivel de las importaciones 

de bienes de consumo de 8,146.4 millones de d6lares, lo cual se 

traduce en un crecimiento superior al 5.2 por ciento, cifra menor 

a la observada en en el ai\o anterior, en que se registró un 

crecimiento de 33.6 por ciento. 

d) En lo que respecta a las importaciones de bienes intermedios, 

la estimación realizada presenta un monto que se sitúa en 30,523.4 

millones de dólares, lo cual se traduce en un incremento anual 

de 5.6 por ciento, el cual es inferior al observado en 1991 y 

1992. 
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Cabe señalar, que en general las ecuaciones realizadas tienden 

a subestimar el valor de las importaciones de bienes intermedios; 

a su vez, se espera un crecimiento menor de las adquisiciones de 

diversos bienes, en particular de la industria automotriz. Las 

principales razones que explican la ca1da en las importaciones 

de productos de la industria automotriz: 

i) Menor nivel de exportaciones automotrices (posiblemente por 

una saturación de ciertos modelos en el mercado norteamericano). 

ii) Disminuci6n en el crecimiento de las ventas internas de 

autom6viles, después de haber experimentado un 11 sobredisparo 11 

entre 1989-1991. 

e) Finalmente, las compras del exterior de bienes de capital se 

estima totalicen un monto de 11,691.4 millones de d6lares para 

1993, lo que implicarla un incremento de apenas 1.2 por ciento, 

en relaci6n a 1992. 

f) As1 pues, se estima un crecimiento de las importaciones totales 

de alrededor de 7.4 por ciento, cifra inferior a la observada un 

año antes (24 .3). De esta forma, el nivel esperado de las 

adquisiciones en el exterior se situarla en una franja de 65,697.2 

y 66,749.5 millones de d6lares. 

ENTORNO MACROECONOMICO, 1992-1993 
1992 1993 1993 

AMUAL 11 111 IV AllUAl 

PIB Mhlco (X crte,) 2.6 "' C.3 2.5 2.5 1.9 
PIB Estados Unidos (X cree.) 2.8 0.7 1.6 2.1 u 1.7 
Inflación Mhico (pra.edio) 

lllPC 15.4 10,4 9.5 9.1 8.5 '·' JllPP 12.1 '·º 6.7 5.5 4.5 6.4 
Inflación Estados Unidos (pc'miedlo) 

IPCE 3.1 l.2 l.O 2.8 l.3 l.1 
IPPE 1.1 0.6 1.5 1.5 1.8 1.4 

tipo de Cambio Ma.inal {prowdlo) 
3,21l.6 3,249.5 3,284.1 3,~1.1 Controlado 3, 108.4 1,1n.1 

Tipo de Ctwtbio Real (prOllledlo) 
rccP•!PPE/INPC ·9.7 ·6.3 ·4,3 ·3.4 ·2.0 ·4.0 

Precio de Petróleo (dól1res por buril} 14.86 14.11 13.99 12.94 11.83 13.22 
Pl1t1forma de E•portaclón (lllbd) 1.368 1.390 1.190 1.390 1.390 1.390 



84 

4,3 CONCLUSIOllBS 

Aún cuando se ha seftalado el carActer inestable de la econom1a, 

a pesar de sus diferentes ciclos económicos, las principales 

conclusiones que podemos obtener después de lo visto en el presente 

trabajo de investigaci6n acerca del comportamiento de la balanza 

comercial, dadas las politicas instrumentadas por la presente 

administración y con el entorno macroecon6mico actual son: 

- La pol1tica expansionista aplicada por el presidente L6pez 

Portillo en 1978-1981, debido al boom petrolero, bas6 su 

modelo de desarrollo económico, en torno a la expansión del 

sector petrolero, y al endeudamiento externo, sin pensar que 

las condiciones del mercado internacional, mismas que 

propiciaron ese auge, terminaron por desencadenar la crisis 

de 1982. 

- La crisis de 1982, evidenci6 la fragilidad de dicho sector 

ante choques internacionales, al estar sustentada la economia 

en los ingresos generados por la venta de hidrocarburos, sin 

un aparato productivo nacional capaz de generar los ingresos 

necesarios para no depender de un sólo producto, as! como de 

una insuficiente oferta interna de bienes básicos necesarios 

para la producción, dado el carácter arcaico y obsoleto en 

el que se encontraba (y se encuentra) el sector agrícola. 

Además de lo anterior y de la calda de los precios 

internacionales del petróleo, se registró una fuerte 

d"evaluación, tllga de capitales, una alta inflación y un 

endeudamiento externo creciente; que terminaron por 

desencadenar una crisis que ya se venia gestando desde tiempo 
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atrás; lo que motiv6 un replanteamiento de la politica 

econ6mica que se venia siguiendo desde la década de los 

setentas, para contrarrestar los efectos de la crisis. 

- En el periodo posterior a la crisis de 1982, se adopta como 

nuevo patrón de acumulación las exportaciones no petroleras. 

En dicho lapso, se empieza a vislumbrar la posibilidad de 

una res
0

tructuraci6n" de los esquemas económicos que 

anteri~rmente se implementaron. AsI., con el fin de no enfrentar 

de forma inmediata al mercado nacional ante la competencia 

externa, dado el proceso de estancamiento en la que se habia 

Ubicado en los últimos años, se regis~raron fuertes 

restricciones a la importación de rnercanc!as, en base a altos 

y excesivas barreras arancelarias, para configurar un mercado 

más consolidado y equlibrado, dando asl un proceso de 

sustitución de importaciones y un mayor grado de 

proteccionismo. Ante esto, las pol!ticas implementadas 

hicieron posible la obtenci6n de un superávit comercial entre 

·1902 y 1988. 

- La apertura comercial iniciada a finales de 1986, consolido 

al sector manufacturero c'?mo el principal generador de 

divisas, gracias a los planes y programas que se instrumentaron 

para su desarrollo; por otro lado, para que la economia se 

abriera fue necesario desmantelar las barreras 

proteccionistas que se tenian, de ahI que se empiece a generar 

fuertes montos de importación de mercancias principalmente 

de consumo. 

- La polltica de apertura comercial siginficó también la 

entrada al pa!s de importantes flujos de inversión extranjera, 

los cual~s se concentaron en aquellas ramas más dinámicas de 
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la econom1a y con un alto grado de rentabilidad, lo cual 

trajo consigo un atraso tecnólogico y competitivo, aün mayor 

en las empresas que no estan 1ntimamente ligadas al capital 

externo. 

- La polltica cambiarla, que sirvió de apoyo para el 

crecimiento de las exportaciones después de 1983, terminó 

por estar sobrevaluado el tipo de cambio y aunado a la baja 

productividad, ha reducido el crecimiento de las exportaciones 

manufactureras e incentivado el aumento en las importaciones, 

ampliando el déficit en la balanza comercial en los Qltimos 

años. 

- La experiencia económica que nos dejó la crisis de 1982, 

es que no se debe depender de un sf>lo producto como eje motor 

de la econom1a, y en el cual se cimeten y se planeen las 

diferentes estrategias pol1ticas y económicas. Se debe por 

lo tanto buscar una amplia gama de ramas que participen mAs 

fuertemente en el comercio exterior, profundizando con ello 

la estrategia de cambio estructural, integrando las cadenas 

productivas, y haciéndolas más competitivas en el exterior. 

- Aún cuando los resultados econ6metricos de los pr6nosticos 

aqui presentados arrojan un descenso generalizado de las 

importaciones y con ello una baja en el creciente déficit 

comercial para 1993, ésta situación puede ser sólo pasajera 

(dado el menor ritmo de crecimiento de la econom1a nacional 

esperado para 1993), debido a que no existen realmente 

condiciones de mercado que permitan generar por un buen tiempo 

saldos favorable en nuestro comercio. Además, para poder 

continuar con la pol!.tica de baja inflación, el tipo de cambio 
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permanecer~ por un tiempo todav1a sobrevaluado (por lo menos 

hasta el fin del presente sexenio), incentivando el aumento 

en las importaciones. 

- Debemos, por lo tanto, ampliar la oferta exportable mediante 

una adecuada selecci6n y diversif icaci6n de productos, as1 

como la incorporación de mlis empresas como exportadoras. 

Incorporarnos al mercado mundial sin por ello desproteger 

nuestra econom1a ante la competencia externa, generando asi, 

condiciones que a mediano y largo plazo permitan a México 

ser un pa!s altamente competitivo y fuerte. 
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5 APENDICES 

5 .1 APENDICE 1 

En este Apindlce ae prnent• le metodologfe utlllz.da por el lanco de Mhlco para te claslflcacl6n de la 

bllll\la de pe;ot. 

l. tueno Corriente 

A. JgrffOI 

1. Ellpcrtacl6n de Mercanchs 

1) Serv. por Transformclón 

b) Trasportes Diversos 

e) VleJerot al lnterfor 

d) Viajeros Fronttrhos 

e) Otros servicios 

l. Servicios Fitetor!.ln 

1) Internes 

b) Otros 

IHul t.do de A·I 

lnult.00 de la 11.m IA1 hHtl tM. 

Movl•fentos ffslcos de urcancfas q.Je cruun las ac1Janas tn forma 

definitiva. Implica 1.n trespaso de propiedad. 

Son ~llos servlclM q.Je no constituyen retribución 1 elgü'\ 

factor ptociJc:tfYO C~ IA2a hasta !Ale). 

Valor agregado e frm.os nacionales Incorporados a blens 

extranjeros. 

Ingresos derivados del transporte lntern.aclonal de pasajeros, del 

ftua.-iento de ~los de transporte; de los servicios de reparaci 6n, 

IPf°OVhlOl'\o'mlento, y derechos de pista; de los fletes de llll:!rcardas 

de los J1Jtrtos utranjuas; etc. Las principales categorlu son: 

p1uJn lnternaclonaln, gasto& portuario& v 1lq.iller dt! lllt!dlo1 

detr~t•. 

Gasta. efocti..b en el Interior del paf• por turl1tas rnldt!ntn 

mel u.i.rtor. Excluye los ~uje. lnterneclonlln v los de C1Jlenes 

1610 'Wblt., I• tor\11 fronteriu. 

Ga1tos efectuados en la tona fronteriza aiexicana por residentes 

en e\ exterior, ~diferencian por los gauos por turiStnO en '1.lt 

sólo se refiere • 'IJlencs se internan menos dt! 30 kll611etros en 

el terreno nacional. 

Incluye prlnclptil.nte los concl!ptos de •IC1Jller de pelfculas, 

re11quros 1 •lslones diplm6tlcas, telecOftU'licaclonu, etc. 

Son aq..oellos seNicios q... constituyen retribucl6n • 1l!llÍI factor 

prod.lctlvo (M.m de IAl• hasta IAlb). 

Son Intereses devengados por depósitos tn bancos del exterior, 

propiedad de residentes tn Mblco. 

Incluye cobros por regaifas y asistencia tknlc1 ademas de Ingresos 

de trlbajadores. 



4. TransferencfH 

a. t11resot 

1. l11pOrtac:l6n de ~rcanc:fa& 

2. Serv. na Factoriales 

•) Fletes V S~uros 

b)_ Transportes Diversos 

e) Viajero• al bterlor 

e) Otrcs Servicios 

3. Servtcln FectorhlH 

a) Financieros 

bJ llo Financieros 

4. Transferencias 

JI, Cuenta de Capital 

A, Capital a Larga Plazo 

1. Pasivos 

a) Sector Banc,arlo 

b) Sector na Bancario 

1) P.:Oltco 

o 
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Rteursos obtenidos par residentes del pals q_Je no lrrpllcan '-"ll 

ccwrpensacl6n hacia el ei.terlor. tas principales utegorfas s..in: 

donativos, pensiones, recaudadcrM!s de las oficinas consulares por 

cobro de derechos, ccnlslones lnterglbern;imcntale~ y reoon1 

f•lllarn. 

IHUltedo de la SUM IBI hasta 164. 

Ccncrpto l;ual a IA1, 

Concepto Igual a IA2 Ci~ de IBZ1·huU IB2e}. 

fletes y seguros por el transporte de -ercandas entre plJf!ttos 

llt!i.ican.os y puerto' l'J.tr!ll'ljeros. 

Egresos ~rlvbd<ls por los conceptM 1ró.1llldos en el reng-16n IA2b, 

Hluao concepto q..ie et se·i\alildo en el renglón IAZc, solo q.Je aqJf 

se refiere a los gas.tos efectu.ldos en el ei.terlor por los residentes 

en .Uxlca. hcluye los realizados en la zona fronterlu 

norte-rlcan.1. 

Hisac concepto q..ie el st:ñ.:ilado en e\ renglón IA2b, solo C1-Jll aqJI 

se nfiere a tos gastoti efrctuados en la ZOl'\a fronterlu 

norte.erlcana por re~ldtfltes de H~xlco. 

Egreo;:os derivados óc concept01 CCJ'lO l~s sefialaóos M el rf!09l6n 

IAZe. lrw:luye ad<.•h al(J.11 ter óc plataforn1s petroleros y becarlos. 

Concepto igual a !Al (SUll.1 de !Bla y lblb) 

Pagos por cooceptos de utilidades, interHes y C019lslones de 

reslCentes en Mélico a residentes en otros paises. 

St refiere al pai>0 de regat ías y asistencia tknlca q.Je hacefl 

t:lp"HIU residente& en Mhlco nl 'e11ter"ior. 

Recursos enviados al uterlcr por rei;identes en el p.:ils, los cuales 

no h1plfcen Lni1 c~aci6n en sentido opuesto. Se incluyen aq.if 

lu cuotas pagadas a organismos lnternt1clonalcs no !inancleros. 

SYll de llA y llB. 

SIJN de llA1 y llA2. 

5'Aa de !!Ata, llA1b 'f llA1c. 

OhposiciCOH y a.irthaclones relativas a crEdltos contratados 

por el sector bancaria (banca CCllll!rcial, banca de desarrolla y 

Banco de México) con plazo de vencl•lento mayor a ui año, 

Si.u de 1) y 11). 

HISll'IO concepto ~ J IA1 pero relativa a errpresas no bancarios del 

sector p(bl leo. 



fl> Privado 

e) Redoc\lllef\taclones 

f > De corto a largo plazo 

1 t> Mpllaclones de largo plato 

2. Activos 

8. Capital a Corto Pin.o 

1. Pasivos 

•> Sector Bancario 

b> Sector no Bancario 

e) RedocunlMlt&eión 

2. Activos 

111. Errores V CAl1lones 

IV. Banco de Mblco 
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C°""'erde loa reghtros de Inversión utranjer1 directa (nuevas 

lnvenlooes, relnver1loncs, cuentot con la inatrlz y coopta de 

-.:>resas utranjerH) y tos pasivos de l!!!llrHas no bancarias del 

sector privado. 

La Mal de tJ y flJ, 

Se refiere 1 pasivos <J.JC si bien se contrataron originalmente para 

.artl.urse en menos de 1.n lño y por lo tanto se registran CCllllO 

dfsposlclonea on ti t.r;o plato. 

SI bien nte renglón no l11pllu .avl•ientos en el resultado de la 

cuenta dt capital a largo plato, 11 se registran lr19resos y egresos 

vlrtualts q.ie se caipensan entre si. Este concepto se refiere a 

crfdltos q. 1e contrataron orlgfnallllt'f"lte n l"rgo plato pero cuyo 

periodo de mrlrtiucl6n se a u.tendido alil m.1s. 

Derechos~ tienen los rrsldentts del p¡ifs sobre los del resto 

del ardo y CtlfO venc:f•lento excede de ll'1 año. Entre éstos se 

cuentan los de bancos del pal1, las operaciones con valores 

txtr..,jeros y los crfdlto1 de largo pino conc~ldos a no residentes 

pan qJe &tos ~feran proó.x:tos nacionales, 

Su. de 1181 y llb2. 

51.1111 de 11811, llB1b y llB1c, 

Mimo ccncepto que l IA1a pero referido a platoz 111Cnores a ll'1 año. 

Mluo concepto que llA1b pero al r~htrarse o corto pl<IZO Hcluye 

a la Inversión utranJera dirM:ta. 

Este nbro se COlpenSI con el de redoct.itoentacl6n de corto o largo 

pl110 V• q..e aq.il se registran como amorthacltroes tos créditos 

CJJt, contntados orlglnalaente a menos de ..., Mo, u.tendieron su 

wnc:l11fento a largo plato. En conseci.>encla, las redocU11Mt1clones 

no afectan el resultado neto de la CUMta de capital. 

Derechos de loa rtsldentH del pala, excluyendo a la autoridad 

monetaria central, sobi'"e los del resto del n.odo y cuyo venciJn1?nto 

es menor a 1.r1 afio. 

Concepto resld.Jal de la balanza de pagos 11-JC resulta de la operación 

algebr61ca de IY·l·ll, Refleja en forma neta tanto tos conceptos 

no captedol en IH cuentas ~ la integran, cocro las desviaciones 

de los dlculoa de las que si se lncluytn. 

S\a 1tgebr6lca de los conceptos lrw::luldos de IYA hasta IW. 
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A • .Ulgnaclón de DerKhOI hpecl•IH de tuardo el fMI. HIW'& • México l.r\I nueva partida de derechOI 

Giro 

C. Ali.ate JXlf' Vatoracl6n 

D. VarlaclOO de ta hstrva llrut1 

5. 2 APBNDICB 2 

ESTADISJICOS EN ECOHHTRIA 

espteblu de giro, la reurv1 bruu del Banco de Mhlco IU'llCf'lta 

en la cantidad corres.pondlente. En HU renglón se anota, cem:1 

COl'\traparlda y con signo negativo, Ln valor hual a la aslgNicl6n, 

la tUll en la variación de la reserva se coap..1tó con 1lgno positivo. 

hte rtiiro et t.na contrapartida de lu variaclon<?s en el valor de 

tu tMCnelas de utoe aetales dentro de la reserv:i bruta, 1l~e 

y CUNdo Hh varlKl6n &H atrlb.Jible a ca.mfDS en 11.11 vo\ÚllMH 

fhlcos. Un signo nevatlvo lrdlca tJ.11 en la reserva hl.bo 1.11ai.ar:nto 

de .-lt01 y 1.11 posltl\f'O a1e1tr1 dlulrucf6n, 

Este concepto H prktlcaDCflte el •luo q.Je d de coq:in·venta de 

oro y pl11h pero cc:n ta difertt1el1 de~ en este caso, ta variación 

en el valor de las tenencias de oro, pl3ta y dlvlus se deben a 

clllllbiot en M.I prKios, 

Dlferercla en et saldo de los acthet1 lnttrnac:lonaln dol Sanco 

CS. Múleo, •JCPf"eudol en oro, plata, dtnd101 npecl•lts i:» giro 

y divisas. 

(R2) El coeflclenu de deter.inacl6n R2 (caso de dol v•rlable') o R2 (regresión ailtlple) e1 r.r.a medldl 

tHUllCfl<r-Je nos dice q..oe 19" euctamiente l• llnre de r('ir"i6n H ajusta a los dlltos. E• decir. el coeficiente 

de deter.INCl6n •lde la proporción o porunt•je de l• vari.clón total en Y explicada por el llOdtto de 

re-greslón. S.. prcpl~ ton: 

• El \r\11 c.-rt:fd.d no rwg.tlva. 

• SU& ll•ltn son tnlrit O y 1. Un R2 de 1 lrdlca Ln ajU&te perfecto, •lentra1 C1Je lo contnrfo, CJJlere 

dKlr q..e no h•y relación entre la variable dtpttdltnte (IC) y l• variable expllcatorfa (Y}. 

• Ea....,. fi.nción creciente del rúlero de varfablrs upl lcatorias del nodelo. 

El coeficiente R2 •Justado tcqa en cuenta los ¡¡radas de libertad uocll!dos con IH SUlllS de los errores 

a 1 cuadr 8dos • 

PRUEBAS DE SIQllflCA»CIA Ul>IYIDUAL. 

En el lenguaje de I• ttt6df1tfc1, 11 hlp6tnl1 1cmetldl a 1n,Ul1is se conoce cmo la hlp6tl'$IS ra.ala, que 

u dHl;N con el shibolo ltO. L• hlpótesh suele probarse con la hlpótHia alternativa q.Je se designe con 

M1, la cwl expresa por ejemplo, q..ie 11 H diferente de \RI, 
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la t90rl• de las prueba• de hlp6tHl1 ••~por di..,., reglu o procedl•lentot q.¡e peraltan dtc:ldlr 

cu6ndo acept.r o teeh1rar la hlpótuh ,._¡11. Ea laten dos enfcicpJH cc-.>lmentttfos para lognr Hlll rqh1, 

el fnttrvato de conffanu y de \1 pruKili de 1lgnlffuncl1. Amol: enfCXJIK preterden qJe las varlabln 

(estedhtlca o de estludor) q.;e se considera tiene ina df1trlbucldn de probabl l idad y q.Je las pruebas de 

hlpótHll tnelerran affrNclooes sobre loa valorn dt los s-r4-tros de dicha dhtrlbuclón. la decl516n 

de aceptar o rechaur 110 H tDM sobre la bue del Yllor Htadfstlco prucbl obtMldo 1 partir de 101 datos 

q.Je M ten;an a la mno. 

Can •l proeedl•lento de los Intervalos de confianu trat_. de estllblec:er lf•hn dentro de los cuale5 

p.iede caer el wrdaro y desconocida 11 •lcntru qa con el WlfDIJ'I de la prueb9 de 1li;nlflcancl1 Hlmi11:11 

U'I Vlllot hlpatAtlco p¡ra 11 y l~ ttlt.:i& de ver al el coeflct.nte de 111 uilcul.00 cae dc!ntro del ltalte 

razonable alredtdor del valor hlpoUtlco. 

En al lengu1J1 de l• pnabat de li!Jliflcrcia, H dice q..ie es estedf1ticamente 1lgnlfle1tivo al el valor 

del valor de prueba CM en l• re-glón crftle11. En ntt cuo, I• hipótesis ool• se rech•u. 

El Hhdfnlco t y I• Chl·cuadr.S. (X2) 'on pruebas de 1lgnlflc.ncla lndlvid..ial de las variables expl icatorlas 

del modelo. 

Con nl1el6n •I proc:edl•f1ntodl las prwbu de 1lgnlflun:l•, et ntldl1tlcode prucl>a sigue i.na dls.trlbJcl6n 

bien definida di prot.bllfdad l•I CC90 l• no!"MI to chl•cuadrada, El Ktlldh.tlco de prueba calculado en 

be ... • 11 .untr1 dlsponlbl&' H COlllplfl ti V•lor o loa v1lort1 critica. de la dfstr1W:l6n de probabll ldad 

relevante. SI et utldf1tlco de prwbl calculedo u.cede el valor o valores criticas, ta hlpóhsls nula 

pJede Mf" rtchatadli¡ di,. ser uf, p.ledl ICeptarse. 

L• f .. tadl1tlca cuwtltU'(I: lr.11 prusbl dt 1fgnlflcan::l1 global del aodelo. 

La f ntadl1tfca n \N hipótesis conJlllt1 ·~ l• tu11l 81Z.l y 113,2 son si1L1ltaneameflte Igual a cero, 

lo q.11 nos aJHtra el grado de sl;nlflcancla global de 11 linte de regresión ob:servada o estimada; es 

decir, 11 n cierto q.,ie X nta llne1l11ent1 retaclonadl lento con l2 Ccm:J con Tl. Estl técnica H el anAllsls 

dt V11rl1nt• qa u bllu en 11 ~to de CJM los UI Htan dlstrlbJldos norao\mente, cµt la hipótesis rula 

n a1z.s.-111.2a0, r dónde u tm.n w C\*'lh los grados de llbef'tld. 

Es est• llltl• ratón por h cual se dice~ la prueba f proporcione lll método fors.al en la decisión sobre 

si se Incluye W1a vtrlabl• W 11 modelo o no. 

L• prueba Ourbln·lilatson (OW). 

Uno de 101 supuestos leportantes en el mdelo de regresión lineal, es el de~ los errores que entran en 

I• flrlelón de re<iJre,16n son aleatorios o no correlacionados. Si Hte $l.p.JCSto se viola se crea et problema 

de cornlacl6n Hrl•l o 11.1tocorrelacl6n. 

L• 11.1tocorrelacl6n pJtde •re-cer por v•rlH ratones: l• lnetcl• del• •varia de tas serle¡ económicas; 

el sesgo en la Kpeelflcacl6n 6 el uso rie uia forma flrlelonal Incorrecta; el fel"ÓllCOO de la tl!larafia; l• 

ucluslón de varlllhlH reu;ada• 'f fln1lmiente la mnlp.tl~idn de la fnfo,...c;lón. 
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El •todo •• renollbrldo pere su dueccl6n u el Htadf1tlco Durbfn·ll1t1on et cu.l nt1 buado en los 

retlCÜll HtfMdoa qui at cetcutan eutcmatlca.nte tn el an.llhl• de 11 rtgrnl6n. Para utlllur ti DV u 

r-..ilere: 

1.- El modelo de re¡rHl6n debe de Incluir 11 Intercepto. 

b.• Lu verl&bln elpllcatorlu no son utodatlcu. 

c.• lu perturbacfcntt Ut se gener1n _......, HqJm9 .utorre¡rufvo de primer orden. 

d.• El modelo de re¡rHl&i no Incluye wlorn ru1;.00. de la variable depm:ilente ce.o vcrfabl1 expl fcatorla. 

cat. Hl•ltr ~ contrarlmente • loa Htadhtlcat t, f, 6 X2, el º"no tiene 111 valor critico qui nos 

penift1 rtchH1r o 1eept1r le hfpdtesfa nul1; sin -.rll01 tenmioa 111 1!111lte Inferior dl 'I ui lf•lte 

M..perlor clJ titea cp.1e 11 el DW utculado cae por 1fuera cR éstos valores crftfeos, pJtde t~rae uia 

decf1f6n sobre l• posible presencia de correlación urlat en el mod&lo, 

5.3 APl!NDICB 3 (BSTADISTICO) 



BALAli2:6 CO!',!jfüCIAL TOTAL EN !980-1992 

(MILLONES DE DOLARES) 

1980 1981 1912 1983 1984 1985 1986 1987 1981 1989 1990 1991 1992 

BALANZA COMERCIAL TOTAL -JJ84.8 -3846.2 6792.7 13286.8 1202!.3 7130.6 3725.7 7:91.8 274.2 -2595.1 -4433.5 -11329.8 -20677.0 

EXPORTACIONES TOTALES l.S.Sll.8 20102.2 21229.7 22312.0 24196.0 21663.8 16157.7 20496.2 20545.8 '22M2.I 26838.S 26154.J 27.SIS.6 
PETROLERAS 10441.3 14573.J 16'n.2 16017.1 16601.3 14766.8 6307.2 8629.8 6711.2 7876.0 10103.7 8166.J D06.6 
NO PETROLERAS 5070.5 5528.9 4752.5 6294.9 7594.7 6897.0 9850.S 11866.4 IJl34.6 14966.1 16734.8 18688.0 19209.0 

AGROPECUARIAS 1527.9 1412.4 1233.4 IUIB.S 1460.8 140!.9 2098.4 JS43.0 1670.3 1753.9 2162.4 2372.5 2112.4 
EXTRACTIVAS 5J2.S 686.0 501.6 523.7 539.1 510.3 S09.7 576.0 660.J 604.I 616.9 546.7 JS6.2 

MANUFACTURERAS 3030.1 3360.S 3017.6 4512.7 5594.8 49n.a 7242.4 9747.4 IJS04.0 12!507.4 13955.S 15768.8 16740.4 

IMPORTACIONEs TOTALES 18896.6 23948.4 14437.0 90'lS.2 12167.7 14533.2 12432.0 13304.4 20271.6 25437.1 J12n.o 38184.1 45192.6 

CONSUMO 24411.5 2108.4 1516.I 613.2 848.1 1081.2 .... o 766.8 1921.2 3495.6 5098.6 5134.l n.w.1 
INTERMEDIO 11274.6 13565.7 1417.1 6214.I 8746.8 10286.4 !631.6 9907.2 1432".4 171"70 • .5 19383.1 23762.l 21892.B 
CAPITAL 5173.5 7574.l 4502.5 2197.2 25n.a 3165.6 2954.4 2630.4 4026.0 4768.7 6739.6 1517.5 llS5S.7 

FUENTE: BANCO DE MEXICO. 

~ 



l!AL[lt;ZA COMER!;;(lll.IQilll. EN 1981-1992 

(CRECIMIENTO NOMINAL) 

1981 19!2 1983 1984 1985 1986 1987 19H 19119 1990 1991 1992 

BALANZA COMERCIAL TOTAL 

EXPORTACIONES TOTALES 29.6 S.6 S.I ... -10.s -2S.4 26.9 0.2 11.2 17.S 0.1 2.5 
PETROLERAS 39.6 13.l -2.1 3.6 -11.1 -57.3 36.8 -22.2 17.4 21.3 -19.2 1.7 
NO PETROLERAS 9.0 -14.0 32.5 20.6 -9.2 42.1 20.S 16.6 . 1.% 11.1 11.7 2.1 

AGROPECUARIAS -3.0 -16.1 -3.6 22.9 -3.6 41.9 -26..5 1.3 s.o 23.3 9.7 -u.o 
EXTRACTIVAS 33.9 -26.9 ... 2.9 -S.3 -0.1 13.0 14.6 -8.4 2.0 -11.4 -34.1 
MANUFACTURERAS I0.9 -10.2 Sl.9 22.1 -u.o 45.5 34.6 18.0 9.6 10.7 13.0 6.2 

IMPORTACIONES TOT Al.ES 26.7 -39.7 -37.5 34.1 19.4 -14..5 7.0 52.4 25.S 22.9 22.1 26.2 
CONSUMO 14.7 -46.0 -59.6 31.3 27.S -21.1 -9.4 IS0.5 12.1 45.7 14.4 32.7 
INTERMEDIO 20.3 -37.9 -26.2 .,¡_7 17.6 -16.1 14.1 44.6 19.9 12.9 22.6 21.6 
CAPITAL .... -40.6 -51.2 17.1 23.0 -<1.7 -11.0 53.I 11.4 42.4 26.S 34.6 

FUENTE: BANCO Dli MEXICO. 



1980 

RALANZA COMERCIAL TOTAL -1.7 

EXPURT ACIONES TOTALES a.o 
PETROLERAS s.4 
NO PETROLERAS 2.6 

AGRQPECUAR.IAS O.! 
EXTRACTIVAS 0.3 
MANUFACTURERAS 1.6 

IMPORTACIONES TOT Al.ES 9.7 
CONSUMO 1.3 
INTERMEDIO >.a 
CAPITAL 2.7 

FUENTE:· BANCO DB MEXICO. 

BALANZA COMERCIAL TOTAL EN !980-1992 

(PORCENTAJE DEL PIB) 

1911 19a2 1983 19114 19115 1986 1987 

-1.5 4.0 !.9 6.a 3.9 2.9 S.I 

a.o 12.4 IS.O 13.1 11.7 12.S 14.S 
s.a 9.7 IO.a 9.5 a.o 4.9 6.1 
2.2 2.a 4.l 4.3 3.7 7.6 a.4 
0.6 0,7 o.a O.! o.a 1.6 t.I 
0.3 0.3 o .. ( 0.3 0.3 0.4 0.4 
1.3 t.a 3.1 3.2 2.7 5.6 6.9 

9.6 a.s 6.1 6.9 7.9 9.6 9.4 
1.1 0.9 0.4 o.s 0.6 0.7 o.s 
S.4 4.9 4.2 s.o S.6 6.1 7.0 
3.0 2.6 l.S l.S 1.7 2.3 t.9 

1988 1919 1990 

0.2 -1.3 -t.I 

11.I 11.D 11.0 
3.9 3.a 4.1 
a.o 7.2 6.S 
1.0 o.a 0,9 
0.4 0.3 0.3 
6.6 6.1 S.1 

11.7 12.3· 12.a 
1.1 1.7 2.1 
1.3 : 1.3 .. 7.9 
2.l ~,.: . 2..1. 

1991 

-3.9 

9.4 
2.a 
6.S 
o.a 
0.2 
s.s 

13.3 
2.0 
a.3 
3.0 

1992 

-6.3 

a.4 
2.S 
s.a 
0.6 
0.1 
S.I 

14.6 
2.4 ... 
3.S 

"' "' 



EXPORTACIONES MANUFACTURERA 
ALIM., BEB. Y TAB. 
TEXTILES 
MADERA 
PAPEL E IMPRENTA 
QUIMICA 

PLASTICOS 

MINERALES NO MET ALICOS 
SIDERUROIA 
MINERO METALURGIA 
PROD. MET. Y EQUIPO 

OTRAS INDUSTRIAS 
FUENTE: BANCO DE MEXICO. 

EXPORTACIONES MANUFACTURERAS POR SAMA EN 1981-1992 
(MILLONES DE DOLARES) 

19&1 19112 1983 1914 198.S 1916 1917 19H 

3360.5 3017.6 4512.7 5594.1 4977.a 72.42.4 97•'7.4 11504.0 
147.3 707.4 718.6 121.9 726.l 937,4 1313.S 1362..5 
221-' 150.l 191.3 275.l 197.1 m.a 566.2 619.4 
n.a 52.0 82.0 98.J 91.4 100.5 134.I 181.S 

101.S 7U 75.1 96.9 99.1 137.7 222.l 321.6 
571..5 441.6 627.1 7SS.9 576.3 1154.1 1061.1 1380.1 

29.J 26.1 44.1 64.S 50.J 71.3 112.4 156.2 
158.l 139.6 210.3 288.5 315.3 375.0 446.7 520..5 
11.S 112.4 318.S 377.7 246.0 443.1 629.6 761.9 
90.4 377.1 562.2 510.l 403.2 474.2 630.2 '°"·º 

lllS.7 su.o 1661.9 2216.6 2177.0 33&4.6 4490.9 5240.S 

67.S 43.9 83.9 as.a 96.0 124.0 140.4 IS3.S 

19&9 1990 1991 1991 

12607.4 13955.S 15761.1 16740.4 

1261.1 1095.2 121!5.6 llJ0.5 
622.1 632.2 763.9 1!9.0 
197..5 161.S 190.0 233.1 

268.9 202.9 232..5 217.0 
1537.0 1671.1 1974.B 2099.2 

171.1 126.9 173.1 151..5 
566.1 524.6 630.1 673.1 
166.7 973.6 1000.1 161.1 

1033.l 963.2 750.1 143.4 

5712.1 7291.l 1473.6 9361.0 
2lS.7 299.J 363.1 261.1 



E?CPQRTACIONES MANUfACTUREBAS POR RAMA EN 1912-lm 
(CRECIMIENTO NOMINAL) 

1982 1913 1914 1911.5 1916 1917 1911 19!9 

EXPORTACIONES MANUFACTURERAS -10.2 Sl.9 22.1 -11.0 45,S 34.6 ti.O 9.6 
ALIM., SEU. YTAB. -16.S 1.6 14.4 -lt.7 29.1 ... 1 3.7 -6.9 
TEXTILES -34.2 27.3 43.9 -2U 63.S 70.1 9.4 o.s 
MADERA -21.6 57.1 19.6 ..... 10.0 33.4 lS.6 B.6 
PAPEL E IMPRENTA -22.7 ~.3 29.0 2.3 39.0 61.4 44.7 -16.4 

QUIMICA -22.7 42.2 20.4 -23.8 41.3 24.1 30.1 11.l 
PLASTICOS -10.a .... 47.0 -22.• SS.7 43.6 39.0 14.S 
MINERALES NO METALICOS -11.1 S0.6 37.2 9.3 11.9 19.l 16.S 8.9 
SIDERURGIA 45.1 113.4 11.6 -34.9 80.1 42.l 21.0 IJ.I 
MINERO METALUROIA 317.1 41.1 -9.2 -21.0 17.6 32.9 27.7 2!.3 
PkOD. MET. Y EQUIPO -20.4 17.9 32.1 -1.I ss.s 32.7 16.7 10.3 
OTRAS INDUSTRIAS -lS.2 91.2 S.I 1.1 29.2 Jl.2 9.S 11.5.1 

FUENTE: BANCO DE MEXICO. 

1990 1991 

10.7 13.0 
-13.6 11.0 

l.S 20.a 
-15.2 13.4 
-24.S 14.6 

9.2 17.6 
-29.0 36.4 
-7.4 20.1 
12.3 2.1 ..... -22.1 
26.J 16.2 ... 21.S 

1992 

6.2 
-7.0 

16.4 
23.0 
-6.7 
6.3 

-9.0 
6.9 

-13.3 
12.3 
10.S 

-21.2 

"' "' 



PRINCIPALES EXPORTACIONES DE BIENES MANUfAcruRADOS EN 1981-Jm 
(MILLONES DE DOLARES) 

19&1 1912 1983 19S4 1985 1986 1987 19S! 19119 

EXPORTACIONES MANUFACTURERA 3360.S 3017.6 <Sl2.7 SS94.I .t19n.11 7242.4 9747.4 11504.0 12607.4 
AUTOMOVILES 70.1 Bl.2 109.7 119.1 116."4 643.l 1141.0 IJ9S.7 1534.1 
HIERRO Y/O ACERO 27.7 ll!i.1 112.4 141.9 100.1 211.B 252.7 279.9 253.9 
HIERRO EN BARRAS o.a ..... 811.0 86.t 362.0 125.2 176.8 192.0 236.• 
MAT. PLAST. Y RESINAS 17.2 29.0 2U 80.J 63.9 118.2 177.1 222.• 219.0 
MOTORES 61.S 214.2 602.7 9112.7 1039.7 1152.7 1286.0 1371.9 1366.3 
PARTES P/AUTOMOVILES 165.0 131.4 179.9 270.2 2<0.7 373.8 ...... 453.7 396.11 
PLATA EN BARRAS - 296.3 396.S 33S.7 261.8 308.1 361.4 JUl.2 346.B 
VIDRIO Y CRISTAL 48.0 os.o 104.4 132.0 153.l 179.0 205.1 231.S 237.l 
RESTO 2970.3 2124.6 2964.7 3446.8 2640.1 4160.5 S702.9 7031.7 IOl6.6 

FUENTE: BANCO DE MEXICO. 

1990 1991 

139SS.S 15761.1 
2663,0 JJóO.S7 

273.1 229.31 
320.4 JIS.OS 
251.S 236.61 

1478.4 1191.39 
337.S <SS.OS 
301.1 231.14 
257.6 JOS.IS 

aan.9 ....... 

1992 

167<0.• 
3371.0 

202.1 
365.9 
261.0 

1202.3 
<70.S 
206.1 
343.7 

10310.B 

"' "' 
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