
Capítulo III. Modelo Econométrico y métodos de estimación 

3.1 Modelo Original 

El modelo original fue publicado en el paper: “Was Nafta Behind the Mexican export boom 

(1994-2000)?” de Daniel Garcés Díaz1 en el cual el autor encuentra que la conducta de las 

exportaciones mexicanas no han sido afectadas de una manera significante por el tratado 

sino principalmente por los niveles de producción industrial de Estados Unidos y el tipo de 

cambio real: 

Log(xt)= βo+β1log(ivpit)+ β2log(tcrt)+ut

Por medio de este modelo se  analizaron funciones de exportaciones e importaciones totales 

de México para el periodo 1980-2000 y muestra que los parámetros son estables y 

constantes de 1990 al 2000.  

Un resultado importante es que casi todas las funciones, tanto de largo como de corto plazo, 

son estables únicamente para la submuestra 1990-2000 mientras que ninguna lo es para 

todo el periodo. Este autor introdujo una variable igual a uno al comienzo de 1994 y ésta 

fue no significativa. Esto sugiere que la apertura comercial de los años ochenta provocó un 

cambio estructural muy pronunciado en el comercio exterior de México y que el TLCAN es 

la continuación natural de dicho proceso. Sin embargo el autor afirma que estos resultados 

pueden deberse al nivel de agregación de las exportaciones utilizadas en el análisis, ya que 

algunas exportaciones por ejemplo las no petroleras o las de maquila pudieron haber 

reaccionado de diferente manera ante el TLCAN. 

Por lo anterior, en el presente análisis continuaré con su estudio pero a un nivel más 

desagregado. Adaptaré el modelo de Garcés (2002) para las exportaciones del sector Textil 

                                                 
1 Documento de Investigación No. 2002-12. Banco de México. Diciembre de 2002. 



y de la Confección para poder medir el efecto del TLCAN exclusivamente en las 

exportaciones de este sector, agregaré otras variables que considero significativas para el 

análisis. 

En el análisis econométrico se utilizarán variables que puedan explicar la evolución de las 

exportaciones textiles en la última década antes y después de la entrada en vigor del 

TLCAN así como el desfase gradual de las barreras arancelarias, se analizará distintos 

niveles de agregación de las exportaciones para inferir acerca de las relaciones de equilibrio 

de largo plazo así como en sus elasticidades durante el periodo observado. 

3.1.1 Modelo general a estimar: 

xt= βo+β1ivpit+β2tcrt+β3xchinat+β4istext+β5ismancht+ut 

En este modelo la variable dependiente son las exportaciones textiles de México2. En el 

lado derecho del modelo, la primer variable independiente es el índice de la producción 

industrial de Estados Unidos, la cual se toma como una aproximación del PIB mensual. La 

segunda variable independiente es el tipo de cambio real. La tercera variable independiente 

son las exportaciones de China a Estados Unidos, considerado el principal competidor de 

México en la Industria textil en ese mercado. Las dos siguientes variables independientes 

son los respectivos índices de salarios, el primero corresponde al sector textil-confección en 

México y el segundo al índice de salarios de la Industria manufacturera en China. En un 

modelo a estimar se toma como variable independiente al índice de salarios de la industria 

manufacturera en México, sin embargo ésta se encuentra a nivel agregado lo que resta 

facilidad de interpretación sobre el efecto que tiene sobre las exportaciones textiles. 

                                                 
2 Se utilizan 3 diferentes niveles de agregación de las exportaciones textiles de México: maquiladora, 
definitivas y temporales, las exportaciones totales incluyen a estas 3 clasificaciones de exportaciones. En el 
análisis econométrico de omitió a las exportaciones temporales debido a cambios en su metodología en el 
período de referencia. 



Posteriormente se agregan variantes de variables dummies para controlar el efecto del 

TLCAN en la evolución de las exportaciones textiles de México.  

Se esperan coeficientes no significativos para  la dummy TLCAN y las dummies con 

rezagos. Este modelo corresponde a un análisis de  Series de Tiempo. 

Cuadro 7. Descripción de Variables 
Nombre de las Variables Descripción 

Xtot Exportaciones textiles totales de México 
Xmaq Exportaciones textiles de Maquila de México 

Xdef Exportaciones textiles definitivas de México 

Ivpi Índice de la producción Industrial de Estados Unidos 

tcr Tipo de Cambio real México-Estados Unidos 

isman Índice de salarios en la Industria manufacturera de México
istex Índice de salarios en el sector textil de México 

ismanch Índice de salarios en la Industria manufacturera de China 

xchina Exportaciones Textiles de China a Estados Unidos 

Dummy_previo =1 desde el año 1993 en adelante 

Dummy_inicio =1 desde el año 1994 en adelante 
Dummy_rezago =1 desde el año 1995 en adelante 

 
3.2 Descripción y Propiedades Estadísticas de los Datos 

El análisis de los datos corresponde al periodo 1991-20023, se escogió este período debido 

a que en él se observa el crecimiento de las exportaciones textiles a partir de la entrada en 

vigor del TLCAN. De ese año hasta 2002 las exportaciones crecieron, en promedio, casi 

tres veces más rápido que durante los seis años previos: 15.5% contra 5.5% anualmente. 

                                                 
3 De 1980 a 1990 las exportaciones de maquila eran tratadas de manera diferente a las del resto de las 
exportaciones y eran reportadas como una categoría separada. Desde 1991 las exportaciones de maquila se 
consideran parte de las exportaciones totales y son también reportadas de modo separado. Para evitar 
diferencias en las metodologías los datos han sido elaborados a partir del mes de Abril de 1991. 



Los datos de exportaciones textiles tanto de México como de China se encuentran 

expresados en millones de dólares constantes de 2002 y tienen una periodicidad mensual.4 

Las exportaciones están desagregadas en maquila (Xmaq), temporales (Xtemp) y 

definitivas (Xdef). Las exportaciones también se subdividen por país objetivo: Estados 

Unidos y resto del mundo, se hace esta diferencia debido a que México exporta más del 

70% de su producto a su vecino del norte. Por su parte las exportaciones de China a Estados 

Unidos se reportan de manera conjunta, es decir incluye a las exportaciones de maquila. 

El tipo de cambio real bilateral peso/dólar está basado en los respectivos índices de precios 

al consumidor con base 2002=1. El índice del valor de la producción industrial de los 

Estados Unidos será tomado como variable explicativa principal de la actividad económica 

con base 2002=1.5

El índice de salarios del sector textil de México fue construido en base a dos diferentes 

metodologías, una que toma como referencia a 129 clases de actividad económica (Base 

1980=100) y cubre de Enero de 1980 a Diciembre de 1995; otra toma como referencia a 

205 clases de actividad económica (Base 1993=100) y cubre de Enero de 1993 a Diciembre 

de 2002, las cuales se empalmaron de acuerdo a sus incrementos mensuales ponièndolas en 

base 2002=1. Se deflactó este índice mediante el tipo de cambio nominal peso/dólar. 

El índice de salarios del sector manufacturero de China fue construido en base a los 

incrementos semestrales, los cuales se distribuyeron proporcionalmente en los meses de 

cada semestre con base 2002=1. Se deflactó este índice mediante el tipo de cambio nominal 

Yuan/dólar.  
                                                 
4 Las exportaciones son reportadas cada mes en dólares corrientes. Para los cálculos de este documento, estos 
números se dividen entre el índice de precios al consumidor de los Estados Unidos (base 2002=1). Las 
exportaciones tanto de México como de China se han obtenido de la Secretaría de Economía con datos del 
Departamento de Comercio de Estados Unidos. 
5 Se refiere a los bienes y servicios producidos por los sectores: minería, manufacturas, electricidad, gas y 
agua. Cifras desestacionalizadas.  



También se toma como variable explicativa los insumos consumidos en el ensamble de 

prendas de vestir y otros productos confeccionados con textiles y otros materiales, se 

subdividen en importados y nacionales debido a que forma parte importante de la estructura 

de producción de la industria textil-confección.  

Se incluyeron tres variantes de variables dummies para poder controlar el efecto del 

TLCAN. La variable dummy_previo para analizar el efecto anticipado de la entrada en 

vigor del tratado; dummy_inicio para poder observar si existió algún cambio en las 

exportaciones textiles a partir del primer año de la puesta en marcha y la variable 

dummy_desfase para poder controlar si hubo un desfasamiento de los beneficios del tratado 

a la Industria Textil-Confección. 

Todas las variables económicas se encuentran en millones de dólares constantes de 2002. 

Los índices de salarios tanto de China como de México tienen  base 1992=1. 

Variable dependiente: Exportaciones Textiles 

En la Gráfica 6 se puede observar que las exportaciones textiles a  Estados Unidos a 

principios de los años noventa estaba dominada totalmente por China, sin embargo es claro 

la tendencia de crecimiento positivo de las exportaciones de México a partir de 1991 y una 

pérdida de mercado por parte de China la cual fue aprovechada por nuestro país a partir de 

1995 situándolo como principal proveedor en 1998. 



Gráfica 6. Exportaciones Textiles a Estados Unidos
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Así también en la Gráfica 7 se puede observar que la tendencia de las exportaciones textiles 

mexicanas a concentrarse hacia los Estados Unidos había comenzado desde principios de 

los años noventa aumentando su participación a medida de los últimos años, destacando así 

la importancia que tiene el mercado estadounidense para el Sector Textil-Confección de 

México. 

Gráfica 7. Exportaciones Textiles a Estados Unidos y Totales

0
200
400
600
800

1000
1200

19
90

/01

19
90

/09

19
91

/05

19
92

/01

19
92

/09

19
93

/05

19
94

/01

19
94

/09

19
95

/05

19
96

/01

19
96

/09

19
97

/05

19
98

/01

19
98

/09

19
99

/05

20
00

/01

20
00

/09

20
01

/05

20
02

/01

20
02

/09

M
ill

on
es

 d
e 

D
ól

ar
es

Mex-E.U. Totales
 

  



Gráfica 8. Participación de las exportaciones textiles de maquila 
en el total de las exportaciones de México
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En la gráfica 8 se muestra un comportamiento similar de las exportaciones de maquila, las 

cuales han mantenido su participación en el total hasta alrededor del 40% sin tener un 

comportamiento creciente como se puede observar en las exportaciones Textiles totales de 

México. 

Cuadro 8. Resumen de Estadísticos 

 

Variable Descripción Promedio Desviación estándar Mínimo Máximo 

Xtot Exportaciones Textiles Totales de 
México 590.5   302.69 143.91    1119.82 

Xmaq Exportaciones Textiles de 
Maquila de México 365.3 191.10 77.09 692.23 

Xdef Exportaciones Textiles 
Definitivas de México 87.4 28.13 29.35 157.71 

Ivpi Índice de la Producción Industrial 
de Estados Unidos .87   .12        .68       1.04 

Tcr Tipo de Cambio Real México-
Estados Unidos 11.10     1.7        9.1       18.1 

Xchina Exportaciones Textiles de China 
a Estados Unidos 644   166.9  279     1087 

Isman Índice de Salarios en la Industria 
Manufacturera en México .91 .14 .72 1.54 

Istex Índice de Salarios en el Sector 
textil-confección en México .97 .16 .75 1.42 

ismanch Índice de Salarios en la Industria 
Manufacturera en China .87 .13 .59 1.02 

Número de Observaciones: 141 
Período: Abril 1991-Diciembre 2002 

 



3.2.1 Pruebas de Raíces Unitarias 

Un modelo de series de tiempo como el utilizado en la presente investigación requiere que 

se realicen pruebas de integración para poder clasificar las series como de tendencia 

estacionaria (TS) o diferencia estacionaria (DS). 

En el Cuadro 9 se presentan las pruebas de integración realizadas, la Prueba Aumentada de 

Dickey-Fuller así como la prueba Phillips-Perron, estas pruebas, u otras similares, se usan 

conjuntamente en análisis confirmatorios de la presencia de una raíz unitaria en las series6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 En todas las pruebas se utilizó un nivel de significancia de 5%. La primera prueba realiza una regresión de la 
variable diferenciada en su rezago. La segunda prueba realiza la regresión de la variable en su rezago. Para 
ambas pruebas se agregó tendencia y la hipótesis nula es la presencia de una raíz unitaria (No estacionaridad). 
El estadístico t estimado usualmente tiene un signo negativo. Por consiguiente, un valor negativo de t grande 
generalmente es un indicativo de estacionaridad. Se utilizó como referencia principal la prueba Aumentada de 
Dickey-Fuller, la prueba Phillips Perron confirmó la presencia de una raíz unitaria en las series. Para mayor 
información sobre pruebas de integración véase Maddala y Kim (1998). 



Cuadro 9. Pruebas de raíces unitarias 
 

Dickey-Fuller Aumentada Phillips-Perron 

Variable 
Estadístico t Mackinnon  p-value Estadístico t 

Mackinnon  p-

value 

Variables en Niveles 

Exportaciones Textiles Totales de México -3.046* 0.1197 -2.657* 0.2537 

Exportaciones Textiles de maquila de México -3.324* 0.0625 -2.984* 0.1367 

Exportaciones Textiles Definitivas de México -2.691* 0.2397 -2.200* .4913 

Exportaciones Textiles de China a Estados 
Unidos 

-5.746** 0.00 -5.800** 0.00 

Índice de la Producción Industrial de Estados 
Unidos 

-2.109* .2408 -1.654* .4550 

Tipo de cambio real México-Estados Unidos -1.956* .3060 -2.275* .1802 

Índice de Salarios en la Industria Manufacturera 
de México 

-3.508** .0386 -2.888** .0571 

Índice de Salarios en el Sector textil-confección 
de México 

-5.112** 0.0001 -4.919** 0.0003 

Índice de Salarios en la Indusria Manufacturera 
de China 

1.585* 1.00 0.695* .9987 

Variables en Diferencias 

Exportaciones Textiles totales de México -16.599** 0.00 -17.121 0.00 

Exportaciones Textiles de maquila de México -16.615** 0.00 -17.275 0.00 

Exportaciones Textiles Definitivas de México -16.140** 0.00 -17.085 0.00 

Exportaciones Textiles de China a Estados 
Unidos 

-11.011** 0.00 -11.110 0.00 

Índice de la Producción Industrial de Estados 
Unidos 

-9.695** 0.00 -10.234 0.00 

Tipo de cambio real México-Estados Unidos -7.244** 0.00 -6.798 0.00 

Índice de Salarios en la Industria Manufacturera 
de México 

-20.020** 0.00 -26.739 0.00 

Índice de Salarios en el Sector textil-confección 
de México 

-19.240** 0.00 -27.321 0.00 

Índice de Salarios en la Indusria Manufacturera 
de China 

-3.263** 0.00 -3.145 0.00 

* Se rechaza Ho: estacionariedad 
** No se rechaza Ho: estacionariedad 
 
En la mayoría de los casos analizados se confirmó la presencia de una raíz unitaria en los 

niveles de las series, a excepción de tres variables: las exportaciones textiles de China a 

Estados Unidos (xchina), así como los índices de salarios de México tanto el 

correspondiente al sector Textil-confección (istex) como a nivel Industria (isman) las cuales 

no rechazaron la hipótesis nula, es decir son I (0) o estacionarias. Por lo que se procedió a 

diferenciar las variables para poder eliminar la raíz unitaria en aquellas que la presentaban. 



Para las diferencias de las series (tasas de crecimiento) las pruebas no rechazan en todos los 

casos la hipótesis de que las series de tiempo son estacionarias. Por ello se procede al 

análisis considerando que todas las series son I (1). 

3.2.2 Análisis de Cointegración 

Adicionalmente, se realizó un análisis de cointegración7 para poder determinar si existe una 

relación de largo plazo entre las variables. De existir esta relación el modelo podría correrse 

en niveles.  

El análisis econométrico se basa en considerar un vector de k variables no estacionarias que 

forman un sistema cointegrador que puede ser interpretado como una demanda de largo 

plazo de las exportaciones textiles totales, dependiendo de otras k-1 variables. 

En esta sección se modela la demanda de exportaciones textiles mexicanas totales (xtot) 

como una función lineal del índice de la producción industrial de los Estados Unidos (ivpi), 

del tipo de cambio real (tcr), exportaciones textiles de China a Estados Unidos (xchina), del 

índice de salarios textiles de México (istex) y del índice de salarios de manufactura de 

China (ismanch) para el periodo 1991-2002. 

Para poder determinar los niveles de cointegración entre las variables analizadas se 

procedió a aplicar la prueba de Johansen (1998)8 a las variables del modelo. Se realizó un 

                                                 
7 Si una serie Y es I (1) y otra serie x es también I (1), ellas pueden estar cointegradas. Una combinación 
lineal de estas variables podría ser estacionaria I (0) por lo que se encontrarían en la misma longitud de onda, 
es decir presentarían una relación de equilibrio de largo plazo entre ellas por lo que la regresión de estas 
variables en niveles sería significativa, es decir, no espuria. 
8 Este procedimiento calcula los eigenvalores y los estadísticos de la traza para el Vector Autoregresivo (Var) 
definido por el sistema formado por las variables analizadas. Se pueden hacer dos distinciones importantes 
acerca de este test: primero, es realmente una secuencia de tests, primero se prueba la hipótesis nula de no 
cointegración, si se rechaza se hacen pruebas en subsecuentes hipótesis nulas de niveles de cointegración 
hasta que no se pueda rechazar. Segundo: provee dos estadísticos para probar la misma hipótesis nula. La 
diferencia radica en la hipótesis alternativa de cada uno, el estadístico Max-Lambda prueba la hipótesis 
alternativa de r+1 vectores; los estadísticos de la traza prueban la hipótesis alternativa de que existen a lo más 
p relaciones de cointegración. Se tomó como referencia la Tabla en el caso 1* del STATA Intercooled 7.0, la 
cual asume el supuesto de una intercepción en la corrección de errores, la cual es apropiada cuando las series 
no exhiben tendencia aparente. 



análisis de máxima verosimilitud para las variables del sistema. Los resultados se presentan 

en el cuadro 10. 

Cuadro 10. Análisis de Máxima Verosimilitud para Exportaciones Totales 1991-2002 
a) Análisis de Cointegración 

Eigenvalores .895 .426 .283 .113 

Hipótesis nula Rank=0 Rank=1 Rank=2 Rank=3 

λ Max 315.15 77.78 46.64 16.84 

Val. Crítico (95%) 40.30 34.40 28.14 22.00 

λTraza 461.34 146.19 68.40 21.77 

Val. Crítico (95%) 102.14 76.07 53.12 34.91 

 
b) Estandarización del vector de Cointegración y ajuste de los coeficientes 

Variable xtot ivpi tcr xchina istex ismanch 

Vec. Coin. Norm. β .0042 -.146 -.037 -.00089 .058 .074 
Vector 1 

Ajuste de Coef. α -.511 .173 -.020 9.121 -.723 -.389 

Vec. Coin. Norm. β -.015 .259 .113 .0042 -.031 .013 
Vector 2 

Ajuste de Coef. α 28.475 -.202 .0354 -47.457 -.761 -.062 

Vec. Coin. Norm. β .0075 -.058 .562 .0029 .210 -.0067 
Vector 3 

Ajuste de Coef. α -3.453 .049 -.110 -34.209 -2.27 .025 

 
c) Pruebas de significancia, exogeneidad débil de una variable dada 

Variable xtot ivpi tcr xchina istex ismanch 

Exclusión X2(3) 82.63 143.4 22.64 43.91 63.77 291.5 

Exog. Débil X2(3) 3384 1925 59.56 160.2 466.7 2100000 

 

La sección a) contiene los estadísticos Max-lambda y de la traza para la hipótesis 

secuenciales de cero vectores, al menos un vector, dos vectores y a lo más 3 vectores de 

cointegración. En nuestra primera hipótesis el estadístico Max-lambda de 315.15 excede el 

valor crítico de 40.30 lo cual lleva a rechazar la hipótesis de no cointegración, ahora se 

necesitan probar las hipótesis secuenciales para poder determinar el número de vectores de 

                                                                                                                                                     
Una descripción más detallada de las pruebas aquí proporcionadas se pueden obtener en Hendry (1995). 



cointregración; se rechazan las siguientes dos hipótesis y el estadístico de la traza es 

consistente con los resultados del estadístico Max-lambda. Se concluye que hay 3 vectores 

de cointegración, es decir, hay tres relaciones de equilibrio de largo plazo entre las 

variables involucradas. Por lo que los coeficientes de la relación pueden ser interpretados 

como elasticidades de largo plazo. 

En la sección b) se presentan los coeficientes de cointegración ya normalizados 

(coeficientes β) y el ajuste de los coeficientes α para los tres vectores de cointegración de 

las variables del sistema. Tomaré como referencia sólo el primer vector para facilitar la 

interpretación de la relación de largo plazo entre las variables9. Los coeficientes tienen el 

signo correcto y las estimaciones de este primer vector sugieren la siguiente demanda de 

largo plazo de las exportaciones textiles totales en millones de dólares constantes (xtot): 

Xtot= c + .146 ivpi+ .037 tcr+ .00089 xchina-.058 istex-.074ismanch 

En la Sección c) del cuadro se incluyen las pruebas de exclusión y exogeneidad débil. Las 

dos pruebas prueban la hipótesis nula de que uno o más de las variables en el VAR no 

entran en las relaciones de cointegración.10 Estas demuestran que ninguna de las variables 

incluidas en el sistema de cointegración puede ser eliminada de la relación de largo plazo. 

3.2.3 Modelos de Corrección de Errores 

En esta sección se analizan las propiedades estadísticas del modelo de corrección de errores 

asociados  a los vectores de cointegración descritos en la sección anterior y se resumen en 

el Cuadro 11.  

 

                                                 
9 Si se desea mayor información sobre los otros análisis de cointegración de los otros dos modelos analizados, 
en los cuales se toma como variable dependiente: exportaciones textiles de maquila y exportaciones textiles 
definitivas se pueden consultar en el Anexo 2. 
10 La prueba de exclusión calcula el radio de verosimilitud y la segunda calcula el Wald-Test. 



Cuadro 11. Modelos de Corrección de Error para las Exportaciones 
Modelos 

Variable 
∆xtot ∆xmaq ∆xdef 

Cext-1
(i) -.511** 

(.071) 
-3.043** 
(.0046) 

.899** 
(.015) 

∆x(i)
t-1

-.845** 
(.125) 

-.799** 
(.135) 

-.470** 
(.128) 

∆x(i)
t-2

-.609** 
(.170) 

-.516** 
(.173) 

-.177** 
.(141) 

∆x(i)
t-6

-.566** 
(.157) 

-.344* 
(.177) 

.185** 
(.125) 

∆x(i)
t-7

-.565** 
(.167) 

-.374** 
(.178) 

.212** 
(.127) 

∆x(i)
t-8

-.265* 
(.177) 

-.186* 
(.186) 

.122** 
(.126) 

∆x(i)
t-11

.077* 
(.110) 

.166** 
(.118) 

.016* 
(.117) 

∆ivpit-1
20.602** 
(8.152) 

10.577* 
(6.532) 

.988* 
(2.35) 

∆ivpit-2
28.858** 
(83.79) 

17.610** 
(6.482) 

3.09* 
(2.29) 

∆ivpit-3
26.268** 
(9.222) 

16.065** 
(7.130) 

.275* 
(2.43) 

∆tcrt-7
11.71* 
(11.62) 

2.475* 
(9.14) 

6.859** 
(3.313) 

∆xchinat-1
.035** 
(.051) 

.033** 
(.041) 

.012* 
(.014) 

∆xchinat-2
.085** 
(.050) 

.012* 
(.038) 

.030** 
(.013) 

∆xchinat-3
.136** 
(.057) 

.046* 
(.042) 

.012* 
(.015) 

∆xchinat-6
-.074* 
(.051) 

-.060** 
(.040) 

.003* 
(.014) 

∆xchinat-9
.162* 
(.052) 

.059** 
(.040) 

.022** 
(.016) 

∆istext-1
-6.080** 
(1.307) 

-4.339** 
(.977) 

-.895** 
(.345) 

∆istext-2
-5.191** 
(1.976) 

-4.263** 
(1.471) 

-.558* 
(.469) 

∆istext-3
-4.619** 
(2.331) 

-.031* 
(.041) 

-.105* 
(.521) 

∆istext-8
1.39* 

(2.112) 
.014* 
(.035) 

1.102** 
(.486) 

∆ismancht-7
62.409** 
(29.312) 

54.886** 
(23.162) 

8.40* 
(8.48) 

R2 0.8976 0.8398 .7341 
Estadístico F 8.193 4.823 2.719 

Nota: Las cantidades entre paréntesis bajo los coeficientes son los errores estándares. 
**Significativos al 5% 
*No significativos al 5% 
Cext-1

(i)= xtot-.146ivpi-.037tcr-.0089xchina+.058istex+.074ismanch 



Los términos de corrección de error se construyen con los coeficientes estandarizados de la 

sección b) del cuadro 1011 y se encuentran definidos en la parte final del este cuadro. Estos 

coeficientes se encuentran asociados a las relaciones de largo plazo para todo el periodo. 

Siguiendo con el cuadro, después se muestran los estimados de los parámetros de corto 

plazo y al final, la bondad del ajuste y el estadístico F.  

Podemos observar que se especifican tres modelos generales cada uno de los cuales toma 

como variable dependiente a: exportaciones textiles totales de México, exportaciones 

textiles de Maquila de México y exportaciones textiles definitivas de México. Una variable 

con superíndice X(i) indica que ésta debe ser entendida como específica a las tres ecuaciones 

analizadas. 

3.3 Resultados Empíricos  

Como punto importante inicial se puede observar que los coeficientes de velocidad de 

ajuste son negativos y significativos  para las exportaciones textiles totales como para las de 

maquila, lo que lleva a confirmar la hipótesis de la existencia de una relación de equilibrio 

de largo plazo. Los valores son altos en los tres modelos, por lo que se indica que el 

proceso de ajuste no toma mucho tiempo para ser completado. Por ejemplo para las 

exportaciones textiles totales el .511 de la discrepancia entre el valor de las exportaciones 

actuales y el valor de largo plazo o de equilibrio es eliminado o corregido cada mes. Si las 

exportaciones se alejan del equilibrio en un millón de dólares debido a una perturbación 

éstas se van ajustando con rapidez a su senda de crecimiento de largo plazo en más de 

medio millón de dólares constantes en el siguiente mes. Para las exportaciones de maquila 

el resultado es mayor, éstas se ajustan con su valor de equilibrio de largo plazo en 3 

                                                 
11 El Modelo de corrección de errores usa los estimadores de los vectores de cointegración calculados por el 
Test de Johansen, utiliza la matriz Beta para analizar el valor de cada vector, después cada vector se le asigna 
su peso mediante la matriz alpha en cada ecuación.  



millones de dólares en cada periodo siguiente a la perturbación. Las exportaciones textiles 

definitivas se ajustan en el mes siguiente en casi 900 mil dólares ante una discrepancia de 

un millon de dólares. 

Existen varios rezagos de la variable dependiente, la mayoría negativos por lo que se 

produce un proceso de ajuste oscilatorio, es decir, cuando sobrepasa el valor de equilibrio 

los coeficientes negativos intervienen a  la baja y si se encuentra abajo del valor de 

equlibrio los coeficientes positivos corrigen la perturbación. 

Los coeficientes relativos al cambio en el índice producción industrial de Estados Unidos 

(ivpi) son muy altos y significativos en el caso de las exportaciones textiles totales y las 

exportaciones textiles de maquila, en el primer modelo ante un cambio de un punto 

porcentual del índice las exportaciones textiles totales aumentan en más de 20 millones de 

dólares en el período siguiente y en más de 17 millones de dólares para las exportaciones 

textiles de maquila con dos meses de rezago, estas cifras representan cerca del 4% del total 

de exportaciones textiles totales a Estados Unidos lo que indica una fuerte dependencia de 

las exportaciones con su demanda.  Estos resultados nos confirman que ésta es la variable 

explicativa más importante en el análisis.  

El efecto de variaciones en el tipo de cambio real  fue significativo sólo en el caso de las 

exportaciones definitivas  y con 7 rezagos lo que indica un fuerte atraso en el impacto de 

las devaluaciones en las exportaciones textiles, lo que confirma para el sector Textil-

Confección los resultados de Garcés (2002), el cual afirma que el tipo de cambio real no 

entra en la relación de equilibrio de largo plazo para las Exportaciones totales. 

 

 

 



Cuadro 12. Impactos Brutos  y Elasticidades de las variables independientes 

Variables Independientes Impacto Bruto Elasticidades 

 Exportaciones Textiles 

totales 

Exportaciones Textiles 

de Maquila 

Exportaciones Textiles 

Totales 

Exportaciones Textiles de 

Maquila 

Índice de la producción 

industrial de Estados 

Unidos 

20.6 17.61 3.5 4.8 

Exportaciones Textiles de 

China a Estados Unidos 
0.085 -------- 0.09 -------- 

Índice de Salarios 

Textiles en México 
-6.08 -4.33 0.53 1.19 

Índice de Salarios de 

Manufactura en China**
62.41 54.88 0.09 0.14 

**Variable con siete rezagos 

En el cuadro 12 se pueden observar los impactos más significativos así como las 

elasticidades de corto plazo. Por ejemplo, al aumentar en un punto porcentual el índice de 

la producción industrial de Estados Unidos las exportaciones textiles totales aumentan en 

un 3.5% y las correspondientes a maquila en un 4.8%.  

Por otro lado, las variaciones en las exportaciones de China a corto plazo tienen 

coeficientes positivos bajos, por lo que no se ha afectado negativamente a las exportaciones 

textiles totales; se observa que al aumentar las exportaciones textiles de China a Estados 

Unidos en un millón de dólares, las exportaciones textiles de México aumentan en 85 mil 

dólares, y no disminuyen como se ha venido afirmando por parte de los representantes de la 

Cámara nacional de la Industria Textil y del Vestido. Probablemente se deba a diferencias 

en la calidad y tipo de materia prima por lo que se necesitaría realizar un análisis más 

desagregado para poder determinar que tipo de fibras son las que reciben efecto negativo 

por parte del aumento de Comercio de China a Estados Unidos. 



El efecto de corto plazo del índice de salarios del sector textil en México es muy alto y se 

presentó en los 3 modelos analizados. Observando los datos anteriores se confirmó que el 

aumento salarial repercute negativamente en la Industria y por ende en las exportaciones 

Textiles en todos los niveles de agregación. Se observa que un aumento en una unidad de 

este índice repercute disminuyendo las exportaciones textiles totales  en más de 6 millones 

de dólares y en casi 4 millones y medio de dólares las exportaciones textiles de maquila. 

Las variaciones en el Índice de Salarios en la Industria manufacturera de China es 

significativa sólo  en el caso con siete rezagos y en el modelo de  exportaciones totales y de 

maquila. Sin embargo el efecto neto que tiene sobre las exportaciones es muy alto, 

empezando con las exportaciones totales éstas aumentan en más de 62 millones de dólares 

al aumentar en un punto el índice de salarios en la Industria manufacturera de China, lo que 

indicaría que la ventaja más obvia que posee el principal competidor de México en Estados 

Unidos son las diferencias salariales que existen con el sector Textil en México. 

En el caso de tres variables dummies que se agregaron al modelo, éstas resultaron ser no 

significativas para ningún modelo analizado, confirmando lo expuesto por Garcés (2002) el 

cual afirma que no existe evidencia de que la evolución del comercio exterior de México se 

deba principalmente  a cambios estructurales debido a la entrada en vigor del TLCAN, sino 

a cambios en la  elasticidad de la demanda por parte de Estados Unidos.  

El análisis realizado confirma, por lo menos en el sector Textil-Confección que no existe 

una creación de comercio después de la entrada en vigor del TLCAN, sino de que se trata 

de la continuación de un proceso que venía dándose desde los años ochenta y que continuo 

hasta la década pasada.  

Contrario a lo expuesto aquí, Fukao, Okubo y Stern (2002), analizan el efecto de desviación 

del comercio que ha ocurrido por parte de México al aumentar la participación de 



importaciones en Estados Unidos aparentemente a expensas de las naciones asiáticas. Estos 

autores basan sus estimaciones en un modelo de equilibrio parcial para diferentes industrias 

de competencia de monopolística para muchos países. El modelo es implementado usando 

análisis de Efectos Fijos de Datos de Panel de las importaciones de Estados Unidos bajo el 

Sistema Harmonizado (HS) con nivel de dos dígitos para el período 1992-1998. El 

principal resultado de este estudio es que encontraron evidencia de desviación de comercio 

para las importaciones de Textiles y confección por parte de Estados Unidos como 

consecuencia de preferencias arancelarias entre los miembros del TLCAN. 

Difiero de sus interpretaciones ya que considero que le dan un papel muy importante en el 

crecimiento de las exportaciones al TLCAN, además de que abarcan sólo el periodo 1992-

1998, no se analiza lo que sucedió después con el comportamiento de las exportaciones 

después de la entrada de China a la Organización Mundial de comercio, ni tampoco antes 

de 1992 en dónde el crecimiento de las exportaciones Textiles de México ya se podia 

observar.  

Considero que es de vital importancia poner énfasis en analizar períodos recientes debido a 

la dificultad de obtener modelos econométricos que cubran períodos muy atrasados debido 

a posibles cambios metodológicos en la elaboración de estadísticas de comercio exterior. 

Por ejemplo, en el estudio de Senhadji y Montenegro (1998) en el cual se estimaban 

elasticidades de demanda de exportación para un gran número de países con datos anuales 

de 1960 a 1993, los autores no lograron obtener coeficientes con el signo correcto para la 

función de esportaciones de México. Esto parece ser ocasionado por cambios en la 

metodología de los datos, ya que su análisis obtiene buenos estimadores en 53 de 70 casos 

y demuestran que las demandas de importaciones y exportaciones tradicionales se pueden 

derivar de un marco de equilibrio general. 



En un modelo de gravedad usando datos agregados de comercio realizado por Soloaga y 

Winters (2001) no encuentran evidencia de desviación de comercio como consecuencia del 

TLCAN. 

Gruben (2001) utilizando un modelo de series de tiempo encuentra que el TLCAN ha 

tenido poca influencia sobre el empleo en las plantas maquiladoras, sus resultados indican 

que no ha habido cambios significativos en los niveles de empleo recientemente, sino que 

reponden a procesos que vienen desde hace varias décadas inclusive desde que se inició el 

régimen de maquiladoras en México. 

En un análisis realizado por Gould (1998) utilizando un modelo de gravedad en el que se 

describen flujos comerciales ente dos países como una función de sus ingresos relativos, 

poblaciones y barreras arancelarias, encontró que la variable dummy para controlar el 

efecto del TLCAN en el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá resultó 

significativa para las ecuaciones de comercio entre México y los Estados Unidos, sin 

embargo sus resultados implican que en efecto el TLCAN ha estimulado el crecimiento de 

las exportaciones agregadas de Estados Unidos a México, pero no las Importaciones 

Estadounidenses provenientes de México, es decir, sí se ha estimulado el flujo comercial 

después del TLCAN pero sólo en una dirección Estados Unidos-México. 

 

 

 

 

 

 

 


