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Resumen

A partir de los problemas de doble contabilidad en el comercio internacional y bus-
cando ampliar el análisis sobre el alcance que tiene la expansión del comercio en el 
crecimiento económico, en el presente trabajo se muestran algunos patrones y carac-
terísticas que registró el sector exportador mexicano en términos de valor agregado 
interno y externo, en el periodo que va de 1995 a 2011, usando el análisis insumo-pro-
ducto y con la información de la base de datos World Input Output Database (wiod). 
Los resultados que se presentan muestran cambios significativos en el valor agregado 
externo por país de origen; una reducción del valor agregado interno contenido en las 
exportaciones manufactureras y un ligero incremento del valor agregado que se origi-
na en México como porcentaje del valor bruto de las exportaciones de bienes finales 
de sus dos principales socios comerciales.

Palabras clave: valor agregado interno, valor agregado externo, exportaciones, 
manufacturas, México.

Clasificación jel: F14, F19, E01.

Fecha de recepción: 09/02/2017; fecha de aceptación: 27/03/2017.
1. Una versión preliminar de este trabajo se presentó en la 22th International Input Output Conference 

en julio de 2014 en Lisboa, Portugal. Estudio financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), beca 10017, proyecto 152740.

2. Profesora-investigadora en el Departamento de Economía, Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas, Universidad de Guadalajara. Correo electrónico: mariac@cucea.udg.mx

3. Profesor-investigador en la Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México. 
Correo electrónico: fujii@unam.mx



6 

Expresión Económica, núm. 38, 2017. Universidad de Guadalajara. cucea

AnAlysis of the content of internAl And externAl vAlue 
Added in Mexico’s MAnufActuring exports by sectors And 

countries of origin And destinAtion, 1995-2011

Abstract

Since there is a double accounting problem in international trade and since not all 
the countries that have experienced high exports growth rates have experienced high 
GdP growth rates, in this paper we present an estimation of the domestic and foreign 
value added content in Mexican manufacturing exports as an explanation of this pro-
blem. Using input-output analysis and data from the World Input Output Database, 
we have found that from 1995 to 2011: a) there is a significant change in the foreign 
value added content in Mexican manufacturing exports by country of origin; b) there 
is a drop in the domestic value added content in Mexican manufacturing exports, and 
c) there is a slight rise in the Mexican value added content in the final goods exports 
of Canada and the United States.

Keywords: domestic value, external value, exports, manufactures, Mexico.
Jel Classification: F14, F19, E01.

I. Introducción

Usualmente se considera que el crecimiento liderado por las exportaciones es lo con-
trario al crecimiento dirigido por la demanda interna. Las políticas de industriali-
zación por sustitución de importaciones, implementadas por los países de América 
Latina entre las décadas de 1940 y 1980 son un ejemplo de esta antítesis. Ciertamente 
durante aquellos años la demanda interna era el componente más dinámico de la 
demanda global. Bajo este punto de vista, en el que se colocan como opuestos estos 
dos componentes de la demanda global, se ha sugerido que China debería comenzar a 
favorecer la demanda interna si desea mantener su ritmo de crecimiento.

Durante la década de los ochenta del siglo pasado varios países orientaron sus 
políticas hacia una estrategia de crecimiento conducida por las exportaciones manu-
factureras. Estas exportaciones crecieron rápidamente; sin embargo, sus efectos sobre 
el crecimiento han variado. En algunos países, como China, las exportaciones han 
sido acompañadas por un crecimiento dinámico; en otros casos (México) esto no ha 
ocurrido.

Una forma de alcanzar el crecimiento liderado por las exportaciones es a través 
de persistentes superávits comerciales. En este caso, las exportaciones netas pueden 
contribuir al crecimiento económico. Éste fue el camino seguido por las economías 
alemana y china. Pero el mismo camino no puede ser seguido por todos los países 
de manera simultánea, porque si algunos países tienen superávits comerciales, otros 
países deben tener déficits. En este caso, las exportaciones netas tienen un efecto ne-
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gativo en el crecimiento económico. Por ello esta variante de crecimiento liderado por 
las exportaciones causa tensiones entre ambos tipos de países.

Por otro lado, el éxito de las estrategias de desarrollo basadas en el sector ex-
terno podría estar más relacionado con las características de los encadenamientos 
productivos asociados tanto a las exportaciones como a las importaciones, que con los 
saldos de la balanza comercial.4 Esto es, valdría la pena diferenciar la contabilidad de 
los saldos de las balanzas comerciales en un periodo dado de las formas en que se va 
generando la producción y el ingreso (el valor agregado), a partir de las condiciones 
de demanda y oferta globales. Particularmente, podría ser relevante reconsiderar que 
los efectos totales de los cambios en la demanda global se “multiplican”, en primer 
lugar, a través de la demanda de insumos intermedios. En segundo lugar, a través del 
crecimiento de la demanda de bienes de consumo producidos internamente. Y en 
tercer lugar, a partir del crecimiento de los niveles de ahorro agregado e inversión. Lo 
que finalmente puede conducir al cambio tecnológico o al cambio en las condiciones 
generales por el lado de la oferta que, a su vez, pueden afectar los encadenamientos 
productivos internos e incluso las cadenas globales de suministro y la forma en que se 
distribuye el ingreso interna y externamente, por factores de insumo y por niveles de 
calificación en el empleo.

Así, los objetivos del presente trabajo son: a) mostrar cómo a través del análisis 
insumo producto se puede estimar la forma en que se distribuye el valor de la produc-
ción comercializada internacionalmente como pagos a los factores productivos (valor 
agregado), tanto por países como sectores de origen de los factores insumos asociados 
a la producción final, ya sea de manera directa o indirecta, y b) a través del análisis 
de contenido de valor agregado interno y externo en las exportaciones de un país, 
contribuir a explicar la brecha que se puede presentar entre la dinámica del sector 
exportador y el desempeño económico de un país; pues en este sentido es posible 
establecer que la correlación entre las tasas de crecimiento de las exportaciones y las 
de la producción agregada dependen tanto del contenido del valor agregado interno 
como del valor agregado interno que se genera de manera indirecta.

Consideramos que el lento crecimiento de México no se debe sólo al bajo con-
tenido de valor agregado interno en sus exportaciones manufactureras, sino también 
debido al hecho de que el proceso de desarticulación de los encadenamientos produc-
tivos internos provocó que el bajo contenido de valor agregado indirecto de origen 
interno se concentrara en sectores no-manufactureros de baja productividad. Lo que 
observamos es que: a) casi la mitad del valor de las exportaciones manufactureras 
mexicanas se usa para financiar la importación de insumos, partes y componentes que 
forman parte de esas exportaciones; b) la mayor parte del valor agregado interno es 
usado para pagar los factores de producción directamente utilizados, y c) la mayor 
parte del valor agregado interno indirecto se deriva principalmente de actividades 
complementarias tales como la provisión de servicios relacionados con la distribución 

4. Esta afirmación no implica, de ninguna manera, que balanzas comerciales persistentemente 
deficitarias no pueden representar riesgos en las economías nacionales que deberían ser considerados.
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y el comercio o, en el mejor de los escenarios, con la compra de insumos del sector 
primario.

Por lo que los modelos de crecimiento liderados por las exportaciones son exito-
sos si, en primer lugar, las exportaciones totales representan una fuente de ingreso 
interno que financie los gastos en bienes de consumo y/o capital que se producen 
internamente; esto es, en un modelo keynesiano simple, la corriente de ingreso que 
generan las exportaciones para que pueda reflejarse en el crecimiento tendría que es-
tar sujeta al multiplicador del gasto autónomo a través del “flujo circular” del ingreso, 
además del efecto esperado por el incremento del ahorro agregado. En segundo lugar, 
si las exportaciones son principalmente manufacturas, éstas tendrán mayor impacto 
en el desempeño económico debido a los efectos indirectos que ocurren a partir de la 
dimensión existente de las cadenas de suministro. En tercer lugar, las exportaciones 
del sector manufacturero idealmente deberían incluir más producción manufacturera 
como insumos intermedios, partes y componentes.

En el caso de la economía mexicana, sólo la segunda condición se sostiene: las 
exportaciones de México son principalmente de origen manufacturero. Sin embargo, 
respecto a la primera condición, si la mitad del valor de exportaciones manufacture-
ras corresponde al valor de los insumos importados, entonces el impacto que puede 
tener el ingreso que se genera como pagos a los factores de producción derivado de 
las exportaciones se reduce. Respecto a la tercera condición, como se mostrará más 
adelante, la mayor parte del valor agregado que generan las exportaciones manufactu-
reras mexicanas de manera indirecta por la incorporación de insumos intermedios que 
provee la economía mexicana no proviene de las manufacturas sino de los sectores no 
manufactureros, principalmente servicios y comercio. Adicionalmente, el efecto en el 
crecimiento económico de largo plazo que podría tener un incremento en el ahorro 
agregado derivado de la expansión de las exportaciones también está limitado por el 
hecho de que en economías como la mexicana el valor agregado interno generado por 
las exportaciones manufactureras de compañías extranjeras podría, en mayor o menor 
medida, ser enviado al país de origen de la inversión extranjera (oeCd-wto, 2012: 3).

El resto del documento se organiza de la siguiente manera: en la segunda sección 
se explica el método utilizado para estimar el valor agregado contenido en las expor-
taciones de México para el periodo 1995-2011, basándonos en la información de la 
wiod (base de datos insumo-producto mundial, por sus siglas en inglés), así como 
el método empleado para identificar los efectos indirectos generados por la exporta-
ción manufacturera. En la tercera y cuarta secciones se presentan los resultados de 
estimación agrupando los sectores exportadores en primarios y extractivos, manufac-
turas intensivas en recursos naturales, manufacturas intensivas en tecnología y otras 
industrias. El análisis en la tercera sección se enfoca en la distribución del valor de las 
exportaciones mexicanas en valor agregado interno y externo y por sector de origen 
de los factores insumo; mientras que en la cuarta sección el análisis se concentrará en 
presentar los resultados de estimación para el valor agregado indirecto que generan 
las exportaciones manufactureras mexicanas. En la quinta sección se concluye.
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II. El método en el análisis insumo-producto

Con el análisis insumo-producto aplicado a las estadísticas de comercio exterior en los 
últimos años se ha encontrado que una de las razones por las que desde principios del 
siglo xxi la tasa de crecimiento del comercio internacional ha superado de manera 
significativa la tasa de crecimiento de la producción mundial es el problema de la 
doble contabilidad. Particularmente, en el trabajo de la unCtad (2013: 123) se hace 
una clara referencia a esta situación, derivada del hecho de que una parte creciente 
del comercio mundial no sólo está representada por el flujo de materias primas sino 
por producción en proceso. Por otro lado, con este método también se ha encontrado 
una forma de estimar las “verdaderas ganancias” del comercio para los países invo-
lucrados en lo que se conoce como redes de producción internacional compartida o 
cadenas de valor global, con estimaciones hechas sobre el contenido de valor agrega-
do interno en las exportaciones. El caso de la economía china ha sido estudiado en 
trabajos como los de Chen et al. (2005, 2008), He y Zhang (2010), Koopman, Wang y 
Wei (2008), Lau et al. (2006), Los, Timmer, y de Vries (2012). El caso de la economía 
mexicana se ha abordado en los trabajos de De la Cruz, Koopman y Wang (2011), 
Larudee (2012) y Fujii y Cervantes (2013a, 2013b). En el trabajo de Shafaeddin y 
Pizarro (2010) se abordan tanto la economía china como la mexicana.

Esta sección está basada en los trabajos de Ferrarini (2011), Timmer (2012), Los, 
Timmer y de Vries (2012) y Erumban et al. (2011), en los que se detalla la forma en 
que el modelo de análisis insumo-producto propuesto por Leontief en 1936 y 1941 
puede ser ampliado para entender la lógica del comercio internacional de finales del 
siglo xx y principios del xxi. Esto es, se hace del mundo una economía cerrada con 
dos tipos de destinos de la producción: consumo intermedio o consumo final. Y se or-
ganiza la información en una matriz insumo-producto mundial, para S  número de in-
dustrias y  N países, de tal forma que de derecha a izquierda se conoce la distribución 
de la producción del sector i , del país p , como consumo intermedio de cada uno de los 
sectores industriales de su propio país y los del resto del mundo, así como el destino de 
la producción final como consumo de los hogares, gasto de gobierno o inversión en los 
N posibles países de destino; mientras que de arriba hacia abajo se conoce el “origen” 
de la producción del sector j  y país q , de acuerdo con el contenido de materia prima 
que proviene del sector i  y país p  más el valor agregado interno.

Con información de la wiod (Timer et al., 2015) en este trabajo se calcula en 
valor agregado interno y externo contenido el valor bruto de las exportaciones de 
México para el periodo que va de 1995 a 2011; usando el modelo de Leontief ampli-
ado como un modelo de distribución ex-post, tal como se explica en Los et al. (2012), 
la motivación es conocer en qué sector y qué país se generó el ingreso asociado al 
valor de los bienes de consumo final. De tal forma que transformando la matriz de 
requerimientos totales (directos e indirectos) en una matriz de valor añadido se evite 
el problema de la doble contabilidad. Además, en términos de comercio internacional 
se hace una clara distinción entre las exportaciones de bienes intermedios y bienes de 
consumo final.
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Las limitaciones del estudio propuesto implican el desconocimiento de las ra-
zones que provocan cambios en la distribución del valor agregado a nivel interna-
cional. Porque, por un lado, los coeficientes del valor agregado pueden responder a 
condiciones específicas de la oferta en cada economía nacional, la forma en que se de-
terminan las remuneraciones al personal ocupado, procesos de acumulación de capi-
tal humano, poder de mercado, entre otras; o bien, a nivel agregado podrían ser las 
características de la demanda las que provoquen cambios en la generación de valor.5

Así, en notación matricial el procedimiento que seguimos para observar los cam-
bios en el valor agregado interno (directo e indirecto) asociado a la estructura de las 
exportaciones mexicanas consiste en estimar un conjunto de matrices mundiales de 
multiplicadores de valor agregado: 

  (1)

Donde cada Bt representa una matriz cuadrada de orden S × N, de coeficientes téc-
nicos, cuyos elementos representan la cantidad proporcional de insumos del sector 
i, del país p incorporados en la producción del bien j del país q, en el periodo t. (I – 
Bt), representa al conjunto de matrices de requerimientos totales, que contabilizan la 
cantidad necesaria de insumos intermedios importados a ser incorporados durante 
el proceso de producción, equivalente a la tradicional inversa de Leontief, para cada 
periodo. Vt, representa a las matrices cuadradas de orden S × N, con elementos en la 
diagonal principal iguales a los coeficientes de valor agregado interno en cada sector 
j, país q, y cero en el resto, para cada año. En el caso de las matrices de la wiod, se 
trabaja con N – 41, para 40 economías nacionales y el resto del mundo y 35 industrias, 
con datos anuales que van de 1995 a 2011.

Al utilizar el modelo insumo-producto como una técnica para rastrear los secto-
res industriales y los países en los que se fueron pagando remuneraciones al personal 
ocupado y se fueron generando los excedentes brutos de operación, en la ecuación 
(2), restando la matriz identidad I a la matriz de requerimientos técnicos obtenemos 
una matriz de multiplicadores de valor agregado indirecto, para cada periodo: 

   
(2)

Los elementos de esta matriz indican el ingreso que se genera en el sector i, país ppor 
proveer cierta cantidad de insumos intermedios a la industria j del país q Esto nos per-
mitirá identificar tanto el ingreso que se genera en otros países por sector de origen 
de los insumos que son incorporados en las exportaciones de México (como bienes 

5. Para ver una discusión al respecto se pueden consultar los trabajos de Guerra y Sancho (2010), Maresa 
y Sancho (2012) y Ha y Swales (2010).
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finales), como el ingreso que se genera en México por la exportación de bienes de 
consumo intermedio, de acuerdo con la industria y país de destino.

III. Exportaciones mexicanas en valor agregado

De acuerdo con información estadística de la CePaL (2008), en 2005, 31 y 45% de 
las exportaciones manufactureras mexicanas eran productos de alta y media tecno-
logía, respectivamente. Por otro lado, con información de la wiod y considerando 
las exportaciones manufactureras no por nivel de desarrollo tecnológico sino por la 
complejidad de los procesos de producción, esto es, por la cantidad de fases por las 
que la materia prima desde su forma más natural tiene que ser transformada para 
convertirse en producto terminado para el consumo final, las industrias consideradas 
como intensivas en tecnología, entre las que se encuentran la “fabricación de equipo 
eléctrico y óptico” y la “fabricación de equipo de transporte”, desde mediados desde 
1995 contabilizan más del 40% de las exportaciones totales y más del 60% de las ex-
portaciones manufactureras (véase cuadro 1).

Especialmente durante la década de los noventa y el principio del siglo xxi casi 
la mitad de las exportaciones manufactureras mexicanas correspondían a la industria 
de “fabricación de equipo eléctrico y óptico”. No obstante, hacia el año 2011 en la in-
dustria “fabricación de equipo de transporte” aumentó significativamente el volumen 
de exportaciones de 9.7 en 1995 a 52.8 mil millones de dólares en 2011, alcanzando el 
43.6% de las exportaciones manufactureras.

Por otro lado, en el cuadro 1 y la gráfica 1 se observa que la mayor parte de las 
exportaciones mexicanas son exportaciones de insumos intermedios. Y, de acuerdo 
con su grado de complejidad (interrelación con el resto de sectores), la mayor parte 
de las manufacturas intensivas en tecnología se exportan como bienes finales. Mien-
tras que la participación de las exportaciones de manufacturas intensivas en recursos 
naturales como bienes intermedios es mayor que su participación como bienes finales. 
Sin embargo, alrededor del año 2004 hay un cambio significativo en la distribución de 
exportaciones de manufacturas intensivas en tecnología, que muestra un cambio hacia 
una reducción de la participación de la exportación de este tipo de bienes como bienes 
finales y un incremento en su participación como bienes intermedios.
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Gráfica 1
Exportaciones mexicanas por tipo de bien e industria, 1995-2011 (%)

Fuente: elaboración de los autores con base en datos de la wiod (2015).

En el cuadro 2 se observa además que de acuerdo con el tipo de bien que se 
exporte (intermedio o final), el promedio de contenido de valor agregado interno es 
significativamente diferente. Como porcentaje del valor bruto de las exportaciones 
el contenido de valor agregado interno tiende a ser mayor cuando se trata de bienes 
finales exportados. Sin embargo, a lo largo de todo el periodo el contenido de va-
lor agregado interno en las exportaciones de bienes intermedios se reduce de 76.2 a 
70.9%; mientras que el contenido de valor agregado interno en las exportaciones de 
bienes finales pasa de 59.3 a 57.3%. Y, de acuerdo con las estimaciones, entre 1995 y 
2011 el valor agregado interno contenido en el total de las exportaciones es casi igual 
al valor bruto de las exportaciones de bienes intermedios y es clara la tendencia a un 
mayor valor agregado interno contenido en las exportaciones (véase gráfica 2).
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Gráfica 2
Exportaciones mexicanas en valor bruto y en valor agregado interno, 1995-2011

Fuente: elaboración de los autores con base en datos de la wiod (2015).

Respecto a las industrias de origen del valor agregado contenido en las exporta-
ciones de México, se observa en el cuadro 3 que como porcentaje del valor agregado 
externo, la mayor parte de este valor proviene de la industria manufacturera del res-
to del mundo; en promedio, a lo largo de todo el periodo más de la mitad del valor 
agregado externo proviene de la industria manufacturera, y de éste la mayor parte 
proviene de industrias intensivas en recursos naturales. Los cambios más relevantes 
respecto al sector de origen del valor agregado externo contenido en las exportaciones 
de México a lo largo del periodo están representados con un aumento relativo en el 
valor agregado que tiene como origen el sector de productos primarios y extractivos, 
a costa del valor agregado manufacturero y el que proviene de otras industrias que 
incluyen al comercio y los servicios.

Por otro lado, el valor agregado interno contenido en las exportaciones mexica-
nas, por sector de origen estaría relativamente más diversificado en el sentido de que 
en promedio el valor agregado interno de origen manufacturero representa casi el 
40% del total del valor agregado interno, mientras que en promedio el valor agregado 
que se genera en las industrias primaria y extractiva es ligeramente mayor al 20% del 
total, y el que proviene de otras industrias promedia casi 40%. A lo largo del perio-
do, por sector de origen, aumenta la participación del valor agregado manufacturero, 
particularmente porque aumenta el valor agregado que se genera en las manufacturas 
intensivas en tecnología.
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Ahora, específicamente para el contenido de valor agregado en las exportaciones 
directas de la industria manufacturera, en el cuadro 4 se muestran las diferencias más 
importantes entre las industrias intensivas en recursos naturales y aquellas intensivas 
en tecnología. En primer lugar lo que se observa es que, como porcentaje del valor 
bruto de las exportaciones, el contenido de valor agregado doméstico es mucho más 
alto en las industrias intensivas en recursos naturales (en promedio 76% versus 48%). 
Sin embargo, a lo largo del periodo el porcentaje de valor agregado externo contenido 
en las exportaciones manufactureras crece más en las industrias intensivas en recursos 
naturales. Y en ambos tipos de industrias decrece el total del valor agregado domésti-
co como proporción del valor bruto de las exportaciones, 3.6 puntos porcentuales en 
el caso de las manufacturas intensivas en recursos naturales y casi 1.5 puntos porcen-
tuales en el caso de las manufacturas intensivas en tecnología. Sin embargo, otra di-
ferencia significativa entre las exportaciones manufactureras de México consiste en el 
volumen de valor agregado doméstico indirecto contenido, pues a lo largo del periodo 
en las exportaciones de manufacturas intensivas en recursos naturales el porcentaje 
de valor agregado indirecto siempre es mayor que el porcentaje de valor agregado di-
recto; mientras que en las manufacturas intensivas en tecnología, en promedio el valor 
agregado directo es ligeramente superior al valor agregado indirecto.

Así, en la gráfica 3 lo que se observa en términos de distribución porcentual del 
valor bruto de las exportaciones manufactureras de México es que durante casi todo 
el periodo el porcentaje más alto corresponde al valor agregado externo contenido en 
las exportaciones de manufacturas intensivas en tecnología; mientras que el porcen-
taje más bajo es aquel que se refiere al contenido de valor agregado externo en las 
exportaciones de manufacturas intensivas en recursos naturales; y en segundo lugar, 
el contenido más alto de valor agregado en términos porcentuales corresponde al 
valor agregado doméstico indirecto contenido en las exportaciones de manufacturas 
intensivas en recursos naturales. En la siguiente sección se describe con más detalle 
el origen y el destino del valor agregado indirecto contenido en las exportaciones ma-
nufactureras de México, tanto por país y sector de origen como por sector de destino.
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Gráfica 3
Porcentajes de valor agregado interno y valor agregado externo contenido en las 

exportaciones manufactureras mexicanas, 1995-2011

Fuente: elaboración de los autores con base en datos de la wiod (2015).

IV. Valor agregado indirecto contenido en las exportaciones 
manufactureras mexicanas

En esta sección se presentan los resultados de estimar el valor añadido indirecto 
asociado a las exportaciones manufactureras mexicanas, tanto las exportaciones que 
tienen como destino el consumo de los hogares, el gasto en bienes de inversión o 
gasto público de gobiernos extranjeros, como las exportaciones de bienes de consumo 
intermedio. Así, el análisis se hará siguiendo la lógica de la matriz insumo-producto 
mundial, identificando los principales sectores (y países) proveedores de insumos in-
termedios para la exportación de bienes finales. En la sección IV.1 se muestran los 
resultados de estimación para el valor agregado interno indirecto contenido en las 
exportaciones manufactureras mexicanas por sectores de origen y sectores y países de 
destino de la producción de bienes de consumo intermedio. En la sección IV.2, por 
otro lado, se presentan los resultados de estimar el valor agregado externo contenido 
en las exportaciones manufactureras de México por sectores y países de origen y sec-
tores de destino.
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IV.1. Valor agregado indirecto interno por sectores de origen y sectores y países de destino

En el cuadro 5 se resumen los resultados de estimar el contenido de valor agregado 
indirecto interno de las exportaciones manufactureras mexicanas por sectores de ori-
gen y destino. Como porcentaje del valor bruto de sus exportaciones, lo que se observa 
es que entre 1995 y 2011 la mayor parte del valor agregado indirecto contenido en las 
exportaciones manufactureras intensivas en recursos naturales proviene de “otras in-
dustrias”, relacionadas con la comercialización y los servicios, mientras que en segun-
do lugar el valor agregado indirecto contenido en este tipo de manufacturas proviene 
del sector de productos primarios y extractivos. Y, en general, el contenido de valor 
agregado generado en las manufacturas domésticas de bienes intensivos en tecnología 
no alcanza a representar ni el 1% del valor bruto de las exportaciones intensivas en 
recursos naturales.

Respecto al valor agregado indirecto de origen interno contenido en las exporta-
ciones de manufacturas intensivas en tecnología, también se encuentra que los secto-
res domésticos donde se genera la mayor parte del valor agregado indirecto corres-
ponde a otras industrias y las manufacturas intensivas en recursos naturales; sin em-
bargo, estos porcentajes son menores que en las manufacturas intensivas en recursos 
naturales. Además, se observa que a lo largo del periodo se reduce la proporción de 
valor agregado indirecto que proviene tanto del mismo sector (manufacturas intensi-
vas en tecnología) como de los sectores de productos primarios y extractivos y el resto 
de manufacturas.

Por otro lado, si consideramos la forma en que México participa en las cadenas 
globales de suministro a partir del análisis de valor agregado contenido en sus expor-
taciones como insumos intermedios que serán incorporados en los procesos producti-
vos de otros países, en los cuadros 6 a 8 y en la gráfica 4 se muestra un resumen de la 
distribución del valor agregado doméstico contenido en las exportaciones de insumos 
intermedios por sector de origen del valor agregado y sectores y países de destino de 
las exportaciones de insumos intermedios.

Así, en el cuadro 6 se observa que la mayor parte del valor agregado que se ge-
nera por la participación de México como proveedor de insumos intermedios, tanto 
por sector de origen como sector de destino se concentra en “otras industrias”. Sin 
embargo, a lo largo del periodo por sector de origen cae la participación relativa del 
valor agregado doméstico generado en “otras industrias” para que se incremente el 
valor agregado generado en la industria de productos primarios y extractivos; y ligera-
mente aquél generado en las manufacturas intensivas en tecnología. Del total de valor 
agregado doméstico contenido en las exportaciones, el originado en “otras industrias” 
que tiene como destino al mismo sector en el resto del mundo cae de 25.51% en 1995 
a 18.1% en 2011; mientras que el valor agregado generado en el sector de productos 
primarios que se destina a la producción de manufacturas intensivas en recursos na-
turales en las cadenas globales de producción, aumenta de 9 puntos porcentuales de 
participación en el total de valor agregado doméstico generado por la exportación de 
insumo, a 13.4 porcentuales.
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A pesar de que aumenta el porcentaje de valor agregado que se genera en las 
industrias intensivas en tecnología, la participación de este sector en la generación de 
valor agregado interno que se integra en las cadenas globales de producción es la más 
baja a lo largo de todo el periodo, de tal forma que del total del valor agregado interno 
contenido en las exportaciones de bienes intermedios si el sector de origen y destino 
es el de las manufacturas intensivas en tecnología, el porcentaje de participación ape-
nas aumenta de 4% en 1995 a 5.1% en 2011.

Estos resultados corroboran lo que Shafaeddin y Pizarro (2010) encontraron 
como la razón del bajo contenido de valor agregado interno en las exportaciones ma-
nufactureras mexicanas: México exporta productos intensivos en alta-tecnología, pero 
no produce bienes intensivos en alta-tecnología, sólo los ensambla.

A muy grandes rasgos, en términos de valor agregado en la gráfica 4 lo que se 
observa es que en la exportación de insumos intermedios México mantiene una es-
pecialización muy marcada en los sectores no manufactureros, pues de 1995 a 2011 
en promedio el 70% del valor agregado doméstico se origina en sectores distintos a 
las manufacturas. Mientras que por sector de destino, en valor agregado doméstico 
contenido en las exportaciones de insumos intermedios puede tener como destino 
tanto la producción de bienes manufactureros como productos primarios o del sec-
tor terciario; en promedio, en términos de valor agregado el 43% del valor agregado 
doméstico estaría siendo generado por la producción de manufacturas en el resto del 
mundo. Así, como se mostró en el cuadro 3, existe una aparente paradoja en el sector 
externo mexicano, pues siendo las manufacturas el principal producto de exportación 
tanto de bienes finales como de producción en proceso, la mayor parte del valor agre-
gado doméstico contenido en las exportaciones del país corresponde a los sectores 
industriales no manufactureros.

Gráfica 4
Porcentajes de valor agregado interno contenido en las exportaciones mexicanas 

de insumos intermedios, por sectores de origen y destino, 1995-2011

Fuente: elaboración de los autores con base en datos de la wiod (2015).
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Ahora, del valor agregado mexicano que es incorporado en la producción final de 
otras economías, en el cuadro 7 se presenta la estimación del contenido de valor agre-
gado interno en las exportaciones mexicanas de insumos intermedios que tienen como 
destino final ser exportadas como bienes finales por países del resto del mundo. Lo pri-
mero que se observa es que el contenido de valor agregado mexicano en el valor bruto 
de las exportaciones de bienes finales del resto del mundo es menor al 1%, pero de 1995 
a 2011 pasó de representar 0.2 a 0.4% del valor bruto de las exportaciones del resto del 
mundo. Y, a pesar de que por sectores de origen la mayor parte de este valor agregado 
sigue siendo generado en “otras industrias”, de 1995 a 2011 hay un ligero incremento en 
la participación relativa del valor agregado que se genera en las manufacturas intensivas 
en tecnología (de aproximadamente 1.1 puntos porcentuales del total del valor agrega-
do que se genera en México por la exportación de bienes finales del resto del mundo); 
mientras que se observa un incremento bastante significativo del valor agregado que se 
genera en el sector de los productos primarios y de la industria extractiva.

Por sector de destino, el valor agregado que se genera en México por la exporta-
ción directa de insumos intermedios que serán incorporados en las exportaciones de 
bienes finales del resto del mundo, de 1995 a 2011 se observa que el principal sector 
de destino son las manufacturas intensivas en tecnología, mientras que el segundo sec-
tor de destino en importancia corresponde a las manufacturas intensivas en recursos 
naturales, con un incremento de la importancia de este último sector como aquel que 
más efecto tiene en la economía mexicana.

Respecto al contenido de valor agregado mexicano como porcentaje del valor bruto 
de las exportaciones del resto del mundo, por país de destino o país exportador final, 
también en el cuadro 7 se observa que la mayor parte del valor agregado que se genera 
en México tiene como países de destino Canadá y Estados Unidos, y que como porcen-
taje del valor bruto de sus exportaciones, de 1995 a 2011 hay un incremento del valor 
agregado mexicano contenido en las exportaciones de bienes finales de estos dos países; 
no obstante que los porcentajes son bajos, éstos aumentan de 0.5 a 1.6% en el caso de 
la economía de Estados Unidos, y de 0.7 a 1.1% en el caso de la economía canadiense.

Por otro lado, en general en el cuadro 8 se puede observar que, respecto a los 
sectores de origen del valor agregado contenido en la exportación de insumos inter-
medios, del escaso contenido de valor agregado que provee el sector de manufacturas 
intensivas en tecnología, en promedio a lo largo de todo el periodo más del 60% es 
generado por las exportaciones que tienen como destino la economía estadouniden-
se; mientras que por país de destino el valor agregado generado en las manufacturas 
intensivas en recursos naturales tiene un destino ligeramente más diversificado. Ade-
más, de este valor agregado contenido en las exportaciones de insumos intermedios, a 
lo largo del periodo la caída de la importancia relativa de Estados Unidos como país 
de destino de las exportaciones de insumos intermedios está explicada principalmente 
por el incremento de la participación de China como país de destino. Mientras que, 
en el contexto del periodo inmediato a la firma del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, Canadá como país de destino sí se mantiene como el segundo 
comprador más importante de las exportaciones mexicanas, con un ligero crecimiento 
relativo de su participación como país de destino.
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IV.2. Valor agregado externo en las exportaciones manufactureras mexicanas por país de 
origen y sectores de destino

Respecto al contenido de valor agregado externo en las exportaciones manufactureras 
mexicanas como porcentaje del valor bruto de las mismas, en el cuadro 9 se muestran 
los resultados de estimación por sectores de origen y destino. A lo largo del periodo 
lo que se observa es que las exportaciones manufactureras mexicanas intensivas en 
recursos naturales tienden a incorporar principalmente insumos importados manufac-
turados intensivos en recursos naturales, que representan en promedio 8.8% del valor 
de las exportaciones; y, en segundo lugar, como porcentaje del valor de las exportacio-
nes manufactureras mexicanas intensivas en recursos naturales, la incorporación de 
insumos del resto del mundo proviene de otras industrias.

Por otro lado, como ya se mencionó, las exportaciones manufactureras mexicanas 
intensivas en tecnología son las que incorporan una mayor proporción de valor agre-
gado externo. Y, aunque de este valor agregado la mayor parte proviene de la indus-
tria manufacturera, pues en promedio el valor agregado de esta industria representa 
más de una cuarta parte del valor bruto de las exportaciones; por sector de origen, las 
exportaciones manufactureras mexicanas intensivas en tecnología tienden a generar 
más valor agregado en otras industrias (comercio, servicios, etc.) que en manufacturas 
intensivas en tecnología en el resto del mundo. En promedio el 16% del valor bruto de 
las exportaciones manufactureras intensivas en tecnología se genera en otras indus-
trias del resto del mundo; mientras que en las manufacturas intensivas en tecnología y 
en las manufacturas intensivas en recursos naturales se generan el 15 y 11% del valor 
de las exportaciones mexicanas intensivas en tecnología, respectivamente.

Finalmente, en el cuadro 10 se muestra el valor agregado externo contenido en 
las exportaciones manufactureras mexicanas por país de origen. Y, como se puede 
observar, los cambios más significativos en la composición del valor bruto de las ex-
portaciones manufactureras mexicanas en términos de valor agregado, por países y 
sectores de origen, están representados por los cambios en los países de origen del 
valor agregado externo. De tal forma que si en 1995 más del 63% del valor agrega-
do externo contenido en las exportaciones manufactureras mexicanas se generaba en 
Estados Unidos, hacia el año 2011 esta proporción se redujo a 37%. Esta caída en la 
participación de la economía estadounidense como proveedora de insumos interme-
dios de las manufacturas mexicanas está explicada por el crecimiento del papel de las 
economías china, coreana y del resto del mundo. A saber, la participación del valor 
agregado chino aumentó de 1.2% en 1995 a 18.2% en 2011; mientras que el resto del 
mundo pasó de contener el 15.9% de valor agregado contenido en las exportaciones 
manufactureras de México en 1995 a contener el 25.5%.
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Cuadro 10
Porcentajes de valor agregado externo en las exportaciones manufactureras 

mexicanas por país de origen, 1995-2011

Fuente: elaboración de los autores con base en datos de la wiod (2015).

V. Conclusiones

El principal objetivo del presente trabajo fue explorar los cambios que se pudieron 
haber presentado en el contenido de valor agregado interno y externo de las exporta-
ciones mexicanas, en especial de las exportaciones de manufacturas; esto con el fin de 
aportar nueva evidencia que contribuya a explicar por qué la expansión de las expor-
taciones manufactureras mexicanas durante la década de 1990 no fue acompañada de 
mayores tasas de crecimiento económico.

Sin embargo, con información de la World Input Output Database, en el periodo 
que va de 1995 a 2011 encontramos que los cambios más significativos en el conteni-
do de valor agregado en las exportaciones mexicanas se relacionan con el contenido 
de valor agregado externo por país de origen. Durante ese periodo Estados Unidos 
perdió más de 25 puntos porcentuales de participación en el total del valor agrega-
do externo contenido en las exportaciones manufactureras de México, principalmen-
te a favor de la economía china, que ganó 17 puntos porcentuales de participación. 
Mientras que entre los cambios más importantes en el valor agregado interno que se 
integra en las exportaciones de México se encuentran: a) un ligero incremento del 
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valor agregado mexicano contenido en las exportaciones de bienes finales de Canadá 
y Estados Unidos; esto es, México como proveedor de insumos intermedios de sus 
dos principales socios comerciales sí ha logrado incrementar su participación en el 
valor bruto de las exportaciones de estos países; b) una caída en el contenido de valor 
agregado interno en las exportaciones manufactureras mexicanas, de un poco más 
de tres puntos porcentuales como proporción del valor bruto de las exportaciones, y 
c) una reducción del contenido de valor agregado manufacturero interno e indirecto 
contenido en las exportaciones manufactureras de México.

En general, a pesar de esos cambios lo que se observó durante todo el periodo 
respecto a la distribución del valor de las exportaciones mexicanas en términos de 
valor agregado, por sectores y países de origen es que desde que entró en vigor el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México ya se podía considerar 
como un país exportador de manufacturas intensivas en tecnología; sin embargo, es-
tas exportaciones carecen de un alto contenido de valor agregado del mismo sector, 
pues la mayor parte del valor agregado manufacturero e intensivo en tecnología es de 
origen externo. Con las estimaciones realizadas se confirma que el rompimiento de 
cadenas productivas internas ha provocado que desde 1995 la mayor parte del valor 
agregado interno indirecto contenido en las exportaciones de manufactureras sea no 
manufacturero.
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