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La relación comercial México-China y el empleo 
sectorial: un análisis de descomposición estructural

Sectoral Employment and the Mexico-China Trade 
Relationship: An Analysis of Structural Decomposition

Lesbia Pérez-Santillán1

Introducción

La economía mexicana se transformó luego de la crisis de los años ochenta. 
Una de las principales vertientes de ese cambio fue la orientación al exterior 
de la economía. Además de la disminución de la participación del sector 
público y de la emergencia del sector privado, el mercado y la competencia 
internacional se instauraron como los principales agentes y mecanismos en 
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Resumen
Desde las últimas décadas del siglo xx, en México 
el sector externo ha ganado presencia y le ha con-
vertido en una de las economías más abiertas. En 
este periodo Estados Unidos se ha mantenido como 
el principal socio comercial; sin embargo, en años 
recientes la relación comercial con China ha aumen-
tado. En esta investigación se estiman los efectos 
del comercio entre China y México en los sectores 
productivos, con énfasis en el empleo manufac-
turero. Para conocer estos impactos, se utilizan 
las matrices insumo producto más recientes de la 
wiod y una variante del análisis de descomposición 
estructural. Se presentan los efectos desagregados 
sectorialmente de cambios en las exportaciones e 
importaciones intermedias y finales en la relación 
México-China y se incluyen propuestas de política.
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Abstract
Since the last decades of the twentieth century, in 
Mexico the external sector has gained a presence 
and has made it one of the most open economies. 
In this period the usa has remained as the main 
commercial partner; however, in recent years the 
commercial relationship with China has increased. 
This research estimate the effects of trade between 
China and Mexico in the productive sectors, with 
an emphasis on manufacturing employment. To 
know these impacts, we used the most recent 
product input matrices of the wiod and a variant 
of the structural decomposition analysis. Also, the 
sectoral disaggregated effects of changes in exports 
and intermediate and final imports in the Mexico-
China relationship are presented, and included 
policy proposals.
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la asignación de los recursos. Estos cambios estructurales se plantearon como 
medios e incentivos para lograr mayor eficiencia y detonar mayor crecimiento 
económico. En esta ruta, la economía nacional se ubicó en la búsqueda del 
crecimiento económico liderado por las exportaciones, con las manufactureras 
como las principales actividades exportadoras, relegando al mercado interno 
a un papel menos relevante.

El proceso de apertura comercial y financiera se acentuó con la entrada 
en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (nafta, ahora 
usmca, por sus siglas en inglés) y la economía mexicana fortaleció su víncu-
lo comercial y productivo con la economía de Estados Unidos. El comercio 
internacional que realiza México (exportaciones e importaciones) se ha con-
centrado en el mercado estadounidense a pesar de que México ha firmado 
numerosos acuerdos comerciales.

Desde el inicio del siglo xxi ha sido notorio el ascenso de China como 
competidor en el principal mercado de las exportaciones mexicanas, y ha 
ganado presencia en las importaciones que realiza México. La preocupación 
por la creciente participación de las exportaciones de China en el mercado es-
tadounidense, y en especial en relación con las exportaciones manufactureras 
mexicanas, ha generado estudios como los de Watkins (2015), López-Córdoba 
et al. (2009), Chávez y Leyva (2007), y Dussel y Dong (2004).

La mayor participación de China por el lado de las importaciones en la 
economía mexicana también ha generado otra serie de estudios, entre los que 
destacan los de Dussel y Armony (2017, 2018), quienes examinan el efecto 
de la relación comercial con China en la cantidad y calidad del empleo en 
América Latina y el Caribe, incluido México. Esta investigación se ubica en 
esta última línea, y a partir de técnicas de insumo producto, aborda el cómo 
se distribuyen los efectos del comercio con China (asociados a exportaciones 
e importaciones intermedias y finales) en el empleo manufacturero total y 
por actividades.

Para esta investigación se emplea la información más reciente disponible 
en materia de Matrices Insumo Producto (mip) mundiales e información de 
empleo desagregada por sectores manufactureros para México. Los resulta-
dos generan un mayor conocimiento de los efectos de la relación comercial 
con China en la actividad económica manufacturera mexicana a través de los 
cambios en el empleo. La metodología permite aprovechar la información de 
los vínculos de la estructura productiva nacional con el resto del mundo y con 
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socios comerciales específicos como China, y Estados Unidos que se emplea 
como referencia.

El documento se organiza de la siguiente manera. Además de la intro-
ducción, se presentan cuatro partes. En la primera se describe la apertura 
comercial en México y de la relación comercial con China. En la segunda se 
presentan los datos y la técnica de insumo producto que se utiliza. En la ter-
cera se examinan los resultados y una aproximación a los efectos del comercio 
con China en el empleo manufacturero. Finalmente, se destacan una serie de 
conclusiones relacionadas con los efectos de la relación comercial con China 
en el empleo manufacturero en México.

1. Apertura comercial e incremento de la presencia de China en el 
comercio internacional mexicano

A partir de la última década del siglo xx la economía mexicana se transformó 
en una de las más abiertas. Desde mediados de los años ochenta, además de 
las reformas y políticas macroeconómicas que buscaron estabilidad y ajuste 
fiscal, sobresalió el cambio de la orientación proteccionista en la economía, 
hacia una en la que el mercado interno quedó expuesto a los flujos de comercio 
de bienes y servicios (Moreno Brid & Ros, 2010).

De acuerdo con la Secretaría de Economía (2015), México contaba con 
una red de 13 Tratados de Libre Comercio con 50 países (tlc), 29 Acuerdos 
para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (appri) con 30 
países y nueve acuerdos de alcance limitado (acuerdos de complementación 
económica y acuerdos de alcance parcial) en el marco de la Asociación Lati-
noamericana de Integración (aladi). El Senado de la República ratificó la 
participación de México en el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífico (cptpp, por sus siglas en inglés) el 24 de abril de 2018, y el 30 
de diciembre de 2018 entró en vigor, luego de que seis de sus 11 integrantes: 
Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda y Singapur lo aprobaron. 
Recientemente entró en vigor el United States-Canada-Mexico Agreement 
(usmca), que es el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual 
fue firmado el 30 de noviembre de 2018 y entró en vigor el pasado 1 de julio 
de 2020.

La red de acuerdos y tratados comerciales ha confirmado la orientación 
al exterior de la economía mexicana, con un gran incremento de las expor-
taciones y el comercio total. Las exportaciones se han incrementado pero la 
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diversificación de los destinos a los que se dirigen las exportaciones mexicanas 
ha cambiado poco; mientras que en los países de origen de las importaciones 
sí se observan cambios importantes, incluso con países con los cuales no se 
tiene acuerdo comercial.

México ha logrado incrementar de manera sustancial su participación en 
las exportaciones globales de mercancías. Con datos de la World Integrated 
Trade Solution (wits) publicados en 2020, en 1990 México aportaba 1.17%; 
esta participación se duplicó a 2.43% en 2019. En promedio, de 2010 a 2018 
la participación de México en el comercio de mercancías alcanzó 2.16%.

Por lo que se refiere a las importaciones globales de mercancías, en 1990 
las correspondientes a México representaban 1.21% del total y para 2019 
alcanzaron 2.43%. La participación de México en el comercio mundial de mer-
cancías ha cambiado junto con las correspondientes a sus principales socios 
comerciales, Estados Unidos y China. De estos países se destaca la trayectoria 
ascendente de la participación de China en el comercio mundial (3.86 y 3.39% 
en 2000 a 13.20 y 10.79% en las exportaciones e importaciones mundiales, 
respectivamente, en 2019), mientras que Estados Unidos ha perdido terreno 
(12.12 y 18.94% en 2000 a 8.68 y 13.33% en las exportaciones e importaciones 
mundiales, respectivamente, en 2019).

La mayor presencia de México en el comercio global se observa también 
en el correspondiente a las manufacturas (véase tabla 1).

Tabla 1
México: indicadores comerciales y económicos seleccionados, 1990-2019

  1990-2000 2000-2010 2010-2019
Participación en las exportaciones mundiales de 
mercancías (% de las exportaciones mundiales)

1.71 2.13 2.16

Participación en las importaciones mundiales de 
mercancías (% de las importaciones mundiales)

1.85 2.23 2.23

Participación en las exportaciones mundiales de 
manufacturas (% de las exportaciones mundiales 
de manufacturas)

1.85 2.40 2.55

Participación en las importaciones mundiales de 
manufacturas (% de las importaciones mundiales 
de manufacturas)

2.01 2.53 2.47

Exportaciones manufactureras (% de las 
exportaciones de mercancías)

73.5 78.6 77.6
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  1990-2000 2000-2010 2010-2019
Importaciones manufactureras (% de las 
importaciones de mercancías)

77.4 82.4 78.1

Comercio (% del pib) 42.5 55 70.2

VA manufacturero (% del pib) 19.1 16.6 16.5

Pib per cápita (ppp dólares internacionales 2017) 16,028 17,768 19,062

Pib (ppp millones dólares internacionales 2017) 1’471,206 1’888,384 2’309,442

Pib per cápita (tcap) 1.82 0.37 1.4

Pib (tcpa) 3.64 1.81 2.7

Fuente: elaboración propia con datos de wits-Comtrade (2020) y World Bank- wdi (2020).

Al igual que en el caso del comercio de mercancías, China ha incremen-
tado su participación en el comercio mundial de manufacturas, mientras que 
Estados Unidos ha reducido su aportación a partir del año 2000.

Respecto a la participación de las manufacturas en el comercio de mer-
cancías en México, ésta alcanzó poco más de 70% en las exportaciones e 
importaciones desde la década de los noventa (véase tabla 1). Entre 2010 
y 2019 en promedio la participación de las manufacturas en el comercio de 
mercancías representa alrededor de 80% de las importaciones y exportaciones.

El avance del sector externo mexicano se aprecia además en relación 
con el tamaño de la economía. En la década de los noventa, el comercio (ex-
portaciones más importaciones de mercancías o bienes más servicios) como 
porcentaje del producto interno bruto (pib) alcanzó en promedio 42.5% y ya 
en la primera década de los dos mil llegó a 54.4%. Finalmente, entre 2010 y 
2019 la razón comercio/pib en promedio registró 70.2%.

El dinamismo del sector externo mexicano contrasta con el magro desem-
peño de la economía, que entre 2000 y 2010 registró una tasa de crecimiento 
promedio anual del pib de 1.81% y entre 2010 y 2019 de 2.7%; en tanto el 
pib per cápita creció en promedio anual solo 0.37 y 1.4% respectivamente en 
los periodos mencionados. Dado que se espera que una mayor participación 
en el comercio mundial favorezca la expansión de la economía, frecuente-
mente se cuestiona que el incremento de las exportaciones, principalmente 
manufactureras, no se ha traducido en crecimiento económico (Blecker, 2006, 
2009). Para el periodo de 1990 a 2019 el pib per cápita creció solo a una tasa 
promedio anual de 1.07%, por lo que a ese ritmo se requieren alrededor de 38 
años para que dicho indicador se incremente 50% en términos reales.
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Mientras la participación de México en el comercio global y manufacturero 
se ha incrementado, la estructura del comercio internacional, en cuanto a sus 
socios comerciales y los tipos de bienes que se intercambian, ha evolucionado.

En relación con las exportaciones mexicanas, una característica que 
no registra un cambio sustancial desde la década de los noventa y hasta la 
actualidad, es que alrededor del 80% de las exportaciones mexicanas tienen 
como destino Estados Unidos. El resto de las exportaciones mexicanas se 
distribuye en varios países, y en cuanto a China, cabe señalar que entre 1992 
y 2017 pasó del décimo al cuarto lugar como destino de las exportaciones 
mexicanas. Sin embargo, el balance comercial de México con China muestra 
que en 2017 México importó 74,145 millones de dólares y solo exportó 6,713 
millones de dólares a ese país.

El creciente déficit comercial de México en su relación con China ha sus-
citado preocupación y análisis sobre todo en México. Sin detenernos en las 
explicaciones de este creciente déficit comercial, es relevante señalar que estos 
países se encuentran inmersos en la denominada segmentación internacio-
nal de la producción (Pérez-Santillán, 2017, 2020), por lo que para exportar 
requieren en diferentes medidas importar (en especial bienes intermedios). 
De esta manera, en sus intercambios las exportaciones de estos países tienen 
distintos porcentajes de valor agregado externo o enfrentan ciertas limitan-
tes para incrementar el contenido doméstico de sus exportaciones, dadas 
las adecuaciones o cambios realizados en sus estructuras e interrelaciones 
productivas. En China se ha encontrado evidencia de que una mayor integra-
ción interna convive con la creciente integración externa; mientras que en 
México la mayor integración externa convive con una mayor desintegración 
productiva interna (Pérez-Santillán, 2017). Esta situación, junto al papel 
determinante de las empresas multinacionales en la producción y comercio, 
y las similares estructuras comerciales muestran que no existe una solución 
trivial al desequilibrio comercial entre China y México (Hernández, 2012). 
En este contexto, este análisis tiene en cuenta las interrelaciones producti-
vas entre México y China, y su carácter estructural permite plantear algunas 
implicaciones en escenarios como las tensiones comerciales recientes entre 
Estados Unidos y China y la pandemia por Covid-19.

En este documento el principal objetivo es conocer los efectos del comer-
cio bilateral que México realiza con China en sus sectores manufactureros 
en materia de empleo. Se tiene en cuenta que entre 2003 y 2019 China se 
mantuvo como segundo socio comercial de México, con una participación que 
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pasa de 5.5 a 17.8%, es decir, se más que triplica en el periodo. De acuerdo con 
Pérez-Santillán (2020), el resto de los países de origen de las importaciones 
mexicanas permanece sin cambios drásticos, salvo Estados Unidos.

Con base en datos de la Solución Comercial Integrada Mundial (wits, por 
sus siglas en inglés), Pérez-Santillán (2020) señala que el comercio bilateral 
México-China ha cambiado en términos de la estructura o tipo de bienes que 
se intercambian. En las exportaciones, a inicios de la década de los noventa el 
principal tipo de bien que México exportaba a China eran bienes intermedios, 
con poco más del 90% de participación, 4.6% bienes de capital; 3.1% bienes 
de consumo y 1.5% para materias primas. En tanto para 2017 la participación 
de las materias primas alcanzó 39.6%; los bienes de capital 30.7%; 16.4% los 
bienes de consumo, y solo 13.3% los bienes intermedios. La estructura de 
las importaciones mexicanas provenientes de China también ha cambiado: 
en 1990 29.5% eran bienes de capital; 45.2% bienes de consumo; 23.8% 
bienes intermedios y 1.5% materias primas. Para 2017 las participaciones 
de estos grupos de bienes se habían modificado a 68.1, 20.9, 10.4 y 0.5%, 
respectivamente.

Finalmente, la estructura del mercado laboral en México también ha 
registrado cambios en cuanto a la distribución de la población ocupada por 
sectores. En este trabajo importan los efectos del comercio bilateral en el 
empleo de los sectores manufactureros en México entre 2005 y 2014. Desde 
el año 2000 el sector secundario participa con alrededor de una cuarta parte 
de la población ocupada; y entre 2005 y 2014 los datos muestran que (con un 
ligero descenso) la participación de las manufacturas en la población ocupada 
prácticamente se ha mantenido en alrededor de 16%.

2. Datos y metodología

A pesar de la creciente presencia de China en el comercio internacional mexi-
cano aún hay pocos trabajos que se enfoquen en analizar esta relación y sus 
efectos en el empleo en México. Menor cantidad representan aquellos que 
utilizan metodologías a partir de matrices insumo producto mundiales como 
la aquí aplicada; por ejemplo, Jiang (2015) y Dussel Peters y Armony (2017), 
estos últimos presentan a partir de datos de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (ocde) el efecto del comercio con China en 
la cantidad y calidad del empleo en América Latina e incluyen resultados para 
México. Se destaca que para 1995-2011 México fue el principal perdedor de 
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empleos (513,000) asociados al comercio. Dussel Peters y Armony (2018) y 
Dussel Peters (2018) amplían el análisis con datos de las matrices insumo 
producto de la World Input Output Database (wiod) para el periodo de 2000 
a 2014 y encuentran resultados similares.

Otro estudio concentrado en los efectos del comercio internacional con 
Estados Unidos y China en el empleo manufacturero en México es el de Pérez-
Santillán y Dussel (2019). Con base en las matrices insumo producto de la 
wiod, entre sus resultados destaca que del total de empleos generados entre 
1995-2009 (15.9 millones de empleos), los factores asociados al comercio tie-
nen efectos opuestos, las exportaciones son una de las principales fuentes de 
empleo (incluido un pequeño efecto positivo de las exportaciones dirigidas a 
China), mientras las importaciones (intermedias y finales) reportan un efecto 
negativo en la relación con China.

Para analizar los efectos del comercio con China en el empleo por secto-
res en México en el periodo entre 2005 y 2014, se utiliza como metodología 
una variante del análisis de descomposición estructural (sda, por sus siglas 
en inglés). Entre las ventajas de este método se encuentra la posibilidad de 
obtener una estimación nacional que se puede desagregar para cada uno de los 
sectores productivos considerado en las matrices de insumo producto (mip).

2.1. Datos

La principal fuente de información es la World Input Output Database 
(wiod),2 de la cual se utilizan las mip nacionales y mundiales más recientes 
que van de 2000 a 2014. Con las mip nacionales3 se obtiene información de 
la estructura productiva nacional y se aprovecha que en estas mip las impor-
taciones se desagregan por su origen. Por otra parte, de las mip mundiales4 se 
tiene el detalle de la relación de México con otras economías, al considerar el 
uso de bienes intermedios y finales, con especial interés en la relación bilateral 
con China. Cabe señalar que solo se emplean las matrices de 2005 a 2014 al 
disponer de información sobre empleo a partir del año 2005 con base en la 

2. Disponible en http://www.wiod.org/release16
3. Disponibles en http://www.wiod.org/database/niots16
4. Para los sectores C21, C29, C30 se utiliza información de la mip_inegi 2013 para distribuir entre 

sectores los agregados a partir de la enoe. Se utiliza la tabla comparativa scian 2007-ciiu Rev. 
4 [fecha de consulta: abril 2020]. Disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/scian/
tablavii.xlsx

http://www.wiod.org/release16
http://www.wiod.org/database/niots16
https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/scian/tablavii.xlsx
https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/scian/tablavii.xlsx
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Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe) del inegi (2020). El empleo 
se desagrega en los sectores (56 sectores) que se incluyen en las matrices de 
la wiod con base en la tabla comparativa scian 2007 (dado que el empleo se 
desagrega en esta clasificación en la enoe) -ciiu Rev. 4 (la versión 2016 de la 
wiod está estructurada conforme a esta clasificación).

El principal interés es analizar los cambios en el empleo total entre 2005 
y 2014, así como entre los sectores que se consideran en las mip.

2.2. Metodología

Para estimar los efectos del comercio entre China y México sobre el empleo 
de este último se utiliza una variante del sda que utiliza datos de mip en las 
cuales se encuentran separados los insumos importados de los domésticos de 
acuerdo con sus usos interindustriales.5 La discusión en torno a esta metodo-
logía es amplia y puede seguirse en Miller y Blair (2009) y en Pérez-Santillán 
(2017). Los diversos estudios empíricos muestran que existe una amplia 
gama de opciones de descomposición, lo que conlleva limitaciones porque 
no se tiene un único reparto de las contribuciones de las variables explicati-
vas (Dietzenbacher & Los, 1998). Adicionalmente, existe dificultad en ligar 
descomposiciones con fortaleza metodológica en términos matemáticos con 
explicaciones económicas directas (Rose & Casler, 1996).

El método de descomposición propuesto aquí sigue lo planteado en 
Dussel Peters y Armony (2017, 2018). Este modelo desagrega los factores 
determinantes del crecimiento del empleo en: i) efectos de cambios en el 
consumo final; ii) efectos de cambios en la inversión; iii) efectos de cambios 
en las exportaciones; iv) efectos de cambios en la tecnología de producción; 
v) efectos de cambios estructurales en las importaciones intermedias; vi) 
efectos de cambios estructurales en las importaciones finales, y vii) efectos 
de cambios en la productividad laboral.

Las ventajas de la metodología son que permite desagregar el efecto 
de las exportaciones e importaciones por sectores, así como por comercio 
bilateral. En este trabajo la atención se concentra en los efectos del comercio 
entre México y China.

5. Mip no competitivas.
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3. Resultados

Con base en los datos de la enoe (inegi, 2020), el número de personas ocu-
padas en el total de ramas de la economía pasó de 42.8 a 49.7 millones de 
personas de 2005 a 2014, lo que representa un incremento de 6.9 millones 
de ocupados (16.2%). En cuanto a los ocupados en las manufacturas, éstos 
pasaron de 7.1 a 7.9 millones de personas en los años referidos (un incre-
mento de 11.5% ó de 824 mil empleos adicionales, aproximadamente). Estos 
incrementos en el empleo se descomponen al aplicar la metodología sda; los 
resultados se muestran en la figura 1.

Figura 1
Contribución de los factores que explican el cambio en el empleo total y 

manufacturas entre 2005 y 2014

Fuente: elaboración propia con datos de la wiod (2016).

Para el total de la economía, entre los factores considerados, el consumo 
final (9.3 millones de empleos ó 134.5%); la inversión (1.65 millones de 
empleos ó 23.9%); las exportaciones (3.7 millones de empleos ó 53.0%) y los 
cambios en la tecnología de producción (482 mil empleos ó 7.0%) afectaron 
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positivamente al empleo.6 Con excepción de la inversión, en los sectores manu-
factureros dichos factores también contribuyeron a la generación de empleo, 
consumo final (1.65 millones de empleos o 199.8%); las exportaciones (2.2 
millones de empleos o 271.2%) y los cambios en la tecnología de producción 
(51 mil empleos o 6.2%). En el total de los sectores el principal factor en la 
generación de empleos es el consumo y en las actividades manufactureras se 
trata de las exportaciones.

En el total de los sectores de la economía los factores con efecto negativo 
en el empleo fueron los cambios en la productividad del trabajo (-6.9 millo-
nes de empleos ó -100.5%); los cambios estructurales en las importaciones 
intermedias (-396 mil empleos ó -5.7%) y los cambios estructurales en las 
importaciones finales (-1.3 millones de empleos ó -18.9%). En el empleo ma-
nufacturero los factores anteriores también tuvieron un efecto desfavorable: 
-2.0 millones de empleos ó -244.9%; -248 mil empleos ó -30.1%, y -800 mil 
empleos ó -97.1% respectivamente. Además, en el empleo de las manufacturas 
la inversión tuvo un efecto negativo de -254 mil empleos ó -30.9%.

Otra forma de observar cómo el comercio afecta al empleo manufacturero 
es considerar la importancia de las actividades manufactureras en los factores 
del cambio en el empleo; esto es, mediante la contribución que como sector 
realizan a cada uno de los factores. Del total del cambio en el empleo debido al 
efecto del consumo, las actividades manufactureras contribuyeron con 17.7%; 
en el efecto de la inversión participaron con -15.4% (recuérdese que en las 
manufacturas el efecto es contrario al registrado en el total de los sectores); 
en las exportaciones participaron con 61.0%; en el cambio en la tecnología 
de producción con 10.7%; en los cambios estructurales en las importaciones 
intermedias con 62.5%; en los cambios estructurales en las importaciones 
finales con 61.3% y en el decremento en el empleo debido a los cambios en la 
productividad del trabajo con 29.0%. Sobresale que en los efectos relacionados 
con el comercio internacional, exportaciones e importaciones intermedias y 
finales, las manufacturas concentran al menos 60% del cambio en el empleo, 
de ahí el interés por examinar en qué sectores se concentran esos efectos.

6. Nótese que los factores individuales pueden tener un efecto positivo o negativo mayor a 100%, pero 
en el agregado los efectos se compensan de manera que son iguales al cambio total, es decir, la suma 
de la participación de todos los factores es igual a 100%. En la figura 1 no se incluye el efecto de los 
inventarios.
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Además, se observa una relación positiva entre el incremento en las 
exportaciones manufactureras y el empleo (figura 2). De los 19 sectores 
manufactureros incluidos en las matrices de la wiod, solo cinco tuvieron un 
decremento en sus exportaciones entre 2005 y 2014: fabricación de coque y 
productos refinados del petróleo; fabricación de productos textiles, prendas 
de vestir y productos de cuero; impresión y reproducción de soportes graba-
dos; fabricación de madera y productos de madera y corcho, excepto muebles; 
fabricación de artículos de paja y trenzado; y reparación e instalación de 
maquinaria y equipos. Con excepción de la fabricación de coque y produc-
tos refinados del petróleo y fabricación de madera y productos de madera 
y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y trenzado; este 
grupo de actividades manufactureras registraron un efecto negativo de las 
exportaciones en el empleo.

El resto de las actividades manufactureras, entre las que destacan la fabri-
cación de otros equipos de transporte; fabricación de productos alimenticios, 
bebidas y productos del tabaco; fabricación de productos informáticos, elec-
trónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n. e. c. (not elsewhere 
classified); y fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, 
concentraron el incremento en las exportaciones en el periodo y 59.4% del 
efecto positivo de las exportaciones en el empleo, y en estas actividades tam-
bién se concentró la generación de empleos manufactureros en el periodo.
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Figura 2
Incremento en las exportaciones y efectos en 
el empleo manufacturero entre 2005 y 2014

Nota: (mdd)*: millones de dólares 2010, con datos de las sea de la wiod 2018. Los círculos 
correspondientes a cada sector manufacturero son proporcionales al incremento de empleo 
observado entre 2005-2014. Cambios en el empleo en personas.
Fuente: elaboración propia con datos de la wiod (2016, 2018).

En la figura 3 se muestra que, en general, a mayor incremento de las 
importaciones intermedias son mayores los efectos negativos en el empleo. 
Con excepción de fabricación de productos textiles, prendas de vestir y 
productos de cuero, en todas las actividades manufactureras el efecto de 
las importaciones intermedias es negativo para el empleo. No obstante, de 
los 19 sectores manufactureros incluidos en las matrices de la wiod, seis 
registraron descensos en sus importaciones intermedias entre 2005 y 2014: 
fabricación de coque y productos refinados del petróleo; fabricación de ma-
terial eléctrico; fabricación de metales básicos; impresión y reproducción de 
soportes grabados; fabricación de madera y productos de madera y corcho, 
excepto muebles; y fabricación de artículos de paja y trenzado. El caso de la 
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fabricación de productos textiles, prendas de vestir y productos de cuero es 
relevante porque la reducción de sus importaciones intermedias se corres-
pondió con un efecto positivo en el empleo.

Por otra parte, al tener en cuenta el cambio total en el empleo en los 
sectores en los que disminuyeron las importaciones intermedias, se observa 
que concentraron el descenso del empleo manufacturero entre 2005 y 2014. 
Lo anterior refleja la integración de estos sectores a las cadenas globales de 
valor, como se analiza en Pérez-Santillán (2017). En sectores como el de 
fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, donde se 
presentó el mayor incremento en las importaciones intermedias, el efecto 
negativo es mucho menor (-15 mil empleos) comparado con el cambio total 
en el empleo (366 mil empleos).

Figura 3
Incremento en las importaciones intermedias y efectos 

en el empleo manufacturero entre 2005 y 2014

Nota: (mdd)*: millones de dólares 2010, con datos de las sea de la wiod 2018. Los círculos 
correspondientes a cada sector manufacturero son proporcionales al incremento de empleo 
observado entre 2005-2014. Cambios en el empleo en personas.
Fuente: elaboración propia con datos de la wiod (2016, 2018).
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Por último, la figura 4 muestra los efectos de las importaciones finales 
en el empleo; en general, mayores importaciones de este tipo se correspon-
den con mayores efectos negativos o reducciones de empleos. Si bien los 
19 sectores manufactureros registraron incrementos en las importaciones 
finales en el periodo de estudio, no todas presentaron un efecto negativo 
de las importaciones finales en el empleo como se observa en fabricación de 
metales básicos; fabricación de productos de caucho y plástico; fabricación de 
vehículos de motor, remolques y semirremolques; y fabricación de productos 
textiles, prendas de vestir y productos de cuero.

Figura 4
Incremento en las importaciones finales y efectos en el empleo manufactu-

rero entre 2005 y 2014

Nota: (mdd)*: millones de dólares 2010, con datos de las sea de la wiod (2018). Los círculos 
correspondientes a cada sector manufacturero son proporcionales al incremento de empleo 
observado entre 2005-2014. Cambios en el empleo en personas.
Fuente: elaboración propia con datos de la wiod (2016, 2018).
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Por otra parte, los efectos del comercio internacional, exportaciones e 
importaciones intermedias y finales pueden desagregarse de acuerdo con los 
países a los cuales se dirigen las exportaciones y por los socios comerciales que 
originan las importaciones. En este trabajo interesa la relación con China y se 
utiliza como referencia al principal socio comercial de México: Estados Unidos.

La figura 5 muestra los efectos del comercio internacional en el empleo del 
total de las actividades productivas y en el correspondiente a las manufacturas. 
En cuanto a las exportaciones, del efecto positivo total que éstas tuvieron en 
el empleo (3.7 millones de empleos) entre 2005 y 2014, 67.2% (2.5 millones 
de empleos) se asocia a las exportaciones dirigidas a Estados Unidos y solo 
2.65% (97 mil empleos) a las que tuvieron como destino China. En relación 
con el empleo manufacturero, del efecto positivo total de las exportaciones 
en el empleo (2.2 millones de empleos), 63.7% (1.4 millones de empleos) 
corresponde a las exportaciones dirigidas a Estados Unidos y 3.4% (76 mil 
empleos) se asocian a las exportaciones dirigidas a China.

Por lo que se refiere a cuáles actividades son las que más contribuyen al 
efecto positivo de las exportaciones hacia Estados Unidos en el empleo ma-
nufacturero, sobresalen siete que en conjunto representan 90% del efecto: 
fabricación de otros equipos de transporte 6.3% (90 mil empleos); fabrica-
ción de material eléctrico 8.6% (123 mil empleos); fabricación de productos 
metálicos fabricados, excepto maquinaria y equipo 8.9% (127 mil empleos); 
fabricación de muebles; otra manufactura 11.1% (158 mil empleos); fabri-
cación de maquinaria y equipo n. e. c. 12.0% (171 mil empleos); fabricación 
de productos alimenticios, bebidas y productos del tabaco 19.0% (270 mil 
empleos); y fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 
24.2% (345 mil empleos).

En las exportaciones hacia China, cuatro actividades concentran el efec-
to positivo: fabricación de productos alimenticios, bebidas y productos del 
tabaco 6.9% (cinco mil empleos); fabricación de material eléctrico 8.4% (seis 
mil empleos); fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 
26.2% (20 mil empleos); y fabricación de muebles; otra manufactura 49.3% 
(37 mil empleos).
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Figura 5
México: efectos del comercio internacional total y por socio comercial selec-

cionado entre 2005 y 2014

Fuente: elaboración propia con datos de la wiod (2016).

Las importaciones intermedias tuvieron un efecto negativo en el empleo 
entre 2005 y 2014, y del efecto total que éstas generaron (-396 mil empleos), 
25.0% (-99 mil empleos) se asocia a las importaciones intermedias con origen 
en China y 21.2% (-84 mil empleos) a las provenientes de Estados Unidos.

Por lo que toca al efecto de las importaciones intermedias en el empleo 
manufacturero, el impacto negativo total fue de -248 mil empleos, de los que 
30.0% (-74.3 mil empleos) se relaciona con las importaciones intermedias 
con origen en China y 20.0% (-49.5 mil empleos) a aquéllas con origen en 
Estados Unidos.

Del total del efecto negativo de las importaciones intermedias provenien-
tes de China, cinco sectores manufactureros concentran 76.7%: fabricación 
de productos informáticos, electrónicos y ópticos 41.1% (-31 mil empleos); 
fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 17.0% (-13 
mil empleos); fabricación de productos textiles, prendas de vestir y productos 
de cuero 7.7% (-6 mil empleos); fabricación de material eléctrico 6.3% (-5 mil 
empleos); y fabricación de muebles; otra manufactura 4.6% (-3 mil empleos).

Por lo que se refiere al efecto de las importaciones intermedias provenientes 
de Estados Unidos, los sectores que más contribuyen al efecto negativo son: 
fabricación de productos alimenticios, bebidas y productos del tabaco 89.9% 
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(-44 mil empleos); fabricación de productos químicos y productos químicos 
23.0% (-11 mil empleos); y fabricación de coque y productos refinados del 
petróleo 11.5% (-6 mil empleos). Algunos sectores tienen efecto positivo en el 
empleo manufacturero, como: fabricación de vehículos de motor, remolques y 
semirremolques -11.5% (5.6 mil empleos); fabricación de productos informáti-
cos, electrónicos y ópticos -12.6% (seis mil empleos); fabricación de productos 
textiles, prendas de vestir y productos de cuero -21.5% (11 mil empleos).

Entre 2005 y 2014, las importaciones finales generaron un efecto ne-
gativo en el empleo de -1.3 millones de empleos, de los cuales 36.3% (-474 
mil empleos) corresponden a efectos de las importaciones finales con origen 
en China y 31.1% (-406 mil empleos) a las provenientes de Estados Unidos.

En cuanto al efecto de las importaciones finales en el empleo manufac-
turero, el impacto negativo total fue de -800 mil empleos, de los que 57.0% 
(-456 mil empleos) se relacionan con las importaciones finales provenientes 
de China y 30.4% (-244 mil empleos) a aquéllas con origen en Estados Unidos.

Al tener en cuenta cuáles actividades son las que más contribuyen al efecto 
negativo de las importaciones finales desde Estados Unidos en el empleo ma-
nufacturero, sobresalen cinco: fabricación de productos químicos y productos 
químicos 58.1% (-142 mil empleos); fabricación de productos alimenticios, 
bebidas y productos del tabaco 42.8% (-104 mil empleos); fabricación de co-
que y productos refinados del petróleo 39.6% (-96 mil empleos); fabricación 
de productos metálicos fabricados, excepto maquinaria y equipo 19.4 (-47 
mil empleos); y fabricación de maquinaria y equipo n. e. c. 14.3% (-35 mil 
empleos). Por otra parte, destacan cuatro sectores que registraron efectos 
positivos de sus importaciones finales: fabricación de productos de caucho y 
plástico -13.0% (31.7 mil empleos); fabricación de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos -14.1% (34.4 mil empleos); fabricación de vehículos de 
motor, remolques y semirremolques -16.6% (40.4 mil empleos); y fabricación 
de productos textiles, prendas de vestir y productos de cuero -70.8% (172.4 
mil empleos).

El efecto negativo de las importaciones finales provenientes de China 
se concentró en cinco sectores (74.2%): fabricación de productos químicos 
y productos químicos 25.5% (-116 mil empleos); fabricación de productos 
alimenticios, bebidas y productos del tabaco 15.8% (-72 mil empleos); fabri-
cación de coque y productos refinados del petróleo 13.7% (-63 mil empleos); 
fabricación de productos metálicos fabricados, excepto maquinaria y equipo 
11.2% (-51 mil empleos); y fabricación de maquinaria y equipo n. e. c. 7.9% 
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(-36 mil empleos); positivos. Solo un sector manufacturero presentó efecto 
positivo de las importaciones finales provenientes de China: impresión y 
reproducción de soportes grabados -1.2% (5.3 mil empleos).

Finalmente, la figura 6 muestra la contribución de cada actividad manu-
facturera al efecto neto del comercio sobre el empleo. Este efecto es resultado 
de sumar los efectos de las exportaciones a los de las importaciones interme-
dias y las importaciones finales. Como en general, el primero es positivo y los 
segundos negativos, es posible distinguir qué efecto prevalece. En el total de 
las actividades manufactureras el efecto neto fue positivo con 1.2 millones 
de empleos. Hay que señalar que 12 actividades manufactureras (fabricación 
de otros equipos de transporte; fabricación de material eléctrico; fabricación 
de metales básicos; fabricación de productos de caucho y plástico; fabricación 
de muebles; otra manufactura; fabricación de maquinaria y equipo n. e. c.; 
fabricación de productos alimenticios, bebidas y productos del tabaco; fabri-
cación de vehículos de motor, remolques y semirremolques; fabricación de 
productos metálicos fabricados, excepto maquinaria y equipo; fabricación de 
productos informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de otros produc-
tos minerales no metálicos; fabricación de madera y productos de madera y 
corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y trenzado tuvieron 
efecto neto positivo (1.5 millones de empleos).
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Figura 6
México: actividades manufactureras con efecto neto positivo 

del comercio entre 2005 y 2014 (% del total)

Fuente: elaboración propia con datos de la wiod (2016).

Por otra parte, en la figura 7 se muestra que siete actividades manufactu-
reras (fabricación de productos químicos y productos químicos; fabricación de 
coque y productos refinados del petróleo; fabricación de productos textiles, 
prendas de vestir y productos de cuero; fabricación de productos farmacéuticos 
básicos y preparaciones farmacéuticas; impresión y reproducción de soportes 
grabados; fabricación de papel y productos de papel; y reparación e instalación 
de maquinaria y equipos) tuvieron un efecto neto negativo (331 mil empleos).
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Figura 7
México: actividades manufactureras con efecto neto negativo del comercio 

entre 2005 y 2014 (% del total) 

Fuente: elaboración propia con datos de la wiod (2016).

Como se muestra en la tabla 2, el efecto neto del comercio es distinto al 
desagregarlo por actividad manufacturera y socio comercial. Al igual que con 
el efecto neto del comercio total, el correspondiente al comercio con Estados 
Unidos muestra que 12 actividades manufactureras registraron un impacto 
positivo, pero destaca la fabricación de productos textiles, prendas de vestir 
y productos de cuero, que con este socio comercial muestra un efecto neto 
positivo sobre el empleo. Este efecto es contrarrestado por el correspondiente 
al resto de los socios comerciales de México, que al final llevan a que prevalezca 
un efecto negativo en el empleo en esta actividad. En otras actividades como 
la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, el efecto neto 
positivo del comercio con Estados Unidos es mayor que el mismo efecto del 
comercio con el total de socios comerciales, lo cual indica que las ganancias 
de empleo en el comercio de Estados Unidos disminuyen una vez que se con-
sideran los efectos que tienen otros socios comerciales. 



104    México y la Cuenca del Pacífico. Vol 10, núm. 30 / septiembre-diciembre de 2021.

Lesbia Pérez-Santillán

Tabla 2
México: descomposición estructural del cambio en ocupados totales y por socio comercial, 2005-2014

Fuente: elaboración propia con datos de la wiod (2016).
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De la tabla 1A del anexo también destaca que 18 de las 19 actividades 
manufactureras tienen un efecto neto negativo derivado del comercio con 
China. En este caso, las manufacturas de fabricación de productos textiles, 
prendas de vestir y productos de cuero son las que tienen un efecto neto ne-
gativo mayor (121 mil empleos menos), seguidas de fabricación de productos 
informáticos, electrónicos y ópticos (103 mil empleos menos).

4. Conclusiones

México se ha consolidado como una de las economías más abiertas en térmi-
nos del comercio de bienes y servicios. Sus numerosos acuerdos comerciales 
podrían sugerir que el comercio que realiza México en el mundo (exportacio-
nes e importaciones) tiene destinos y orígenes diversificados. No obstante, el 
comercio internacional mexicano se mantiene concentrado en Estados Unidos 
como principal destino de nuestras exportaciones y origen de la mayor parte 
de las importaciones.

China, a pesar de no contar con un acuerdo de libre comercio con México 
ha alcanzado la segunda posición como país de origen de las importaciones 
mexicanas, mientras México ha avanzado poco en términos de exportaciones 
hacia China.

Si bien hay consenso en que la dinámica del mercado laboral —los niveles 
de empleo y desempleo— está determinada por un conjunto de variables ma-
croeconómicas, así como por las instituciones relacionadas con el mercado de 
trabajo en lugar de la política comercial por sí misma (Hoekman & Winters, 
2005), existe creciente interés en conocer el posible efecto del comercio sobre 
el empleo de sectores específicos.

En este trabajo se aporta información sobre cuáles son los sectores manu-
factureros mexicanos que en términos de empleo se ven afectados por la relación 
comercial (exportaciones e importaciones intermedias y finales) con China.

En general, el efecto positivo en el empleo manufacturero de las expor-
taciones que se dirigen a China es pequeño, 3.4% ó 76 mil empleos del efecto 
total de las exportaciones; lo que contrasta con el efecto de las exportaciones 
dirigidas a Estados Unidos, 63.7% del total del efecto ó 1.4 millones de em-
pleos. Por otro lado, las importaciones intermedias y finales provenientes 
de China tienen impactos negativos de -74.3 mil empleos (30% del total del 
efecto de las importaciones intermedias) y -456 mil empleos (57.0% del total 
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del efecto de las importaciones finales), respectivamente, sobre el empleo 
manufacturero en México.

Al considerar el efecto neto del comercio con China, sobresale que solo 
las manufacturas de impresión y reproducción de soportes grabados logran 
un efecto neto positivo pero pequeño en el comercio con China (alrededor 
de cinco mil empleos). El resto de los sectores manufactureros tienen efectos 
netos negativos sobre el empleo derivados del comercio con China. Destacan 
las actividades de fabricación de productos textiles, prendas de vestir y pro-
ductos de cuero; fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; 
fabricación de material eléctrico; fabricación de maquinaria y equipo n. e. c., 
como aquellas que ven disminuido su empleo en mayor medida considerando 
solo el comercio con China.

Es de interés que algunas de estas actividades, como las de fabricación de 
productos textiles, prendas de vestir y productos de cuero sí logran efectos 
netos positivos en la relación comercial con Estados Unidos, pero no con 
China y, al final, el efecto neto negativo es el prevaleciente. Otras actividades 
manufactureras como fabricación de productos informáticos, electrónicos y 
ópticos; fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques; y 
fabricación de material eléctrico, a pesar de tener un efecto neto negativo 
derivado de la relación comercial con China, logran un efecto neto positivo 
en el comercio con Estados Unidos y en el total del comercio internacional.

También debe señalarse que este documento aporta elementos para 
plantear algunos efectos probables de escenarios, como las recientes ten-
siones comerciales entre Estados Unidos y China, así como el derivado de 
la pandemia por Covid-19. En el primer caso, un efecto de las disputas co-
merciales señaladas fue que México se convirtió en el primer socio comercial 
de Estados Unidos en 2019 (al utilizar el indicador comercio total o expor-
taciones más importaciones de bienes, pues registró 614,541 millones de 
dólares versus 558,098 millones de dólares para China) y ocupó en 2020 el 
segundo lugar (538,066 millones de dólares de comercio total), muy cerca de 
China, que tuvo un comercio total de 560,098 millones de dólares, mientras 
en el primer trimestre de 2021 se mantiene como segundo socio comercial 
con 158,383 millones de dólares frente a los 167,476 correspondientes al 
comercio de China (datos con base en las estadísticas de comercio interna-
cional del United States Department of Commerce, 2021). México entonces 
ha incrementado sus exportaciones a Estados Unidos, pero ese incremento 
ha sido menor al observado en años anteriores y su avance se debe más al 
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mayor retroceso de las exportaciones de China a ese mercado. En todo caso 
el incremento de exportaciones a Estados Unidos por parte de México debe 
considerar el marco de la segmentación internacional de la producción, que 
en general indica que el incremento en las exportaciones se asocia a un in-
cremento en las importaciones, provenientes de Estados Unidos y de otros 
países como China, de manera que al efecto positivo de las exportaciones 
sobre el empleo hay que descontar el efecto negativo asociado a mayores 
importaciones (finales e intermedias). Este escenario muestra la relevancia 
del tipo de análisis aquí presentado, en el cual el efecto del comercio sobre 
el empleo puede desagregarse por sectores y por socio comercial. Al efecto 
neto positivo de un mayor comercio con Estados Unidos hay que descontar 
el efecto neto negativo que predomina en el comercio con China. Por tanto, a 
un mayor comercio con Estados Unidos (principalmente más exportaciones) 
no pueden asociarse solo efectos positivos en el empleo en México porque 
se requiere tener en cuenta las interrelaciones productivas y comerciales con 
ésa y otras economías. Un análisis similar se puede derivar para el escenario 
planteado por la pandemia de Covid-19. Hay que agregar a los cambios en 
el comercio, los posibles efectos de la relocalización productiva entre países. 
Los efectos positivos del comercio sobre variables como el empleo se asocian 
a la manera en cómo conviven la integración productiva interna y la externa 
(Pérez-Santillán, 2017). Escenarios como la pandemia de Covid-19 deben ser-
vir para alentar la diversificación del comercio, administrar mejor los riesgos 
de las disrupciones comerciales e incrementar el valor agregado y contenido 
tecnológico doméstico de los productos de exportación.

Los resultados de este trabajo son relevantes para el diseño de políticas y 
programas que se dirijan a fortalecer la competitividad de las manufacturas 
mexicanas. Además de que las actividades manufactureras difieren por sus 
niveles tecnológicos y por la intensidad en el uso del factor trabajo, las manu-
facturas enfrentan distintos escenarios en el mercado mundial y con socios 
específicos en el comercio internacional. El acercamiento que se propone en 
esta investigación permite observar que algunas actividades manufactureras 
logran efectos positivos en el empleo a través del comercio con algunos socios 
comerciales, y con otros efectos negativos. Desde luego se requiere ampliar el 
análisis de esos sectores, ya sea a través de instrumentos como las matrices 
insumo producto, las cuales permiten examinar la interrelación productiva y 
comercial al interior de la economía doméstica como con el resto del mundo, o 
con otros instrumentos que aporten información del tipo de establecimientos 
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que conforman los sectores, la cualificación del trabajo empleado, la distribu-
ción regional, entre otros aspectos. Más allá del cumplimiento de acuerdos 
comerciales, se requieren acciones específicas de acuerdo con las necesidades 
y áreas de oportunidad de las manufacturas mexicanas para elevar su contri-
bución al crecimiento y desarrollo nacional.
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Anexo

Tabla 1A
México: descomposición estructural del cambio en el total de ocupados, 

2005-2014
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Fuente: elaboración propia con datos de la wiod (2016).
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