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Introduccién de La Tesis. 

La inflacién en México es el tema de andlisis en el presente trabajo. El 

principal objetivo es presentar una reflexién apoyada en teorias no ortodoxas. 

Consideramos que actualmente existen suficientes andlisis para recapitular y 

Proponer una solucién al problema inflacionario en el corto plazo, todo ello al 

margen de las teorias basadas en modelos donde opera el exceso de demanda. 

Aunque aqui se busca utilizar el material tedrico post-keynesiano, para explicar el 

proceso inflacionario como un conflicto, la evaluaci6n de muchos  aspectos 

macroeconémicos se apoya en investigaciones dedicadas a profundizar en esos 

temas. Por tanto el intento del presente trabajo es en gran parte coordinar esos 

elementos en una visidn no ortodoxa de la teoria econdmica. 

El enfoque post-keynesiano ofrece una visiédn micro y macroeconémica 

para el andalisis, el cual es una importante alternativa para evaluar y proponer 

soluciones de corto plazo. La teoria de la inflaci6n basada en un conflicto de 

ingresos, pondera el papel de los agentes econdmicos que con poder de clase 

generan en conjunto el problema inflacionario. A diferencia de los enfoques de la 

teoria ortodoxa , en este enfoque el control de la inflacién no depende de 

restricciones que atenten contra el crecimiento de la produccidn y el empleo, sino 

al contrario, es completamente posible el crecimiento econdémico sin inflacién a 

corto plazo. 

Siguiendo ai estructuralista J. Noyola, en el control de la inflacién sdélo se 

ha buscado solucionar el problema por si mismo como un objetivo, sin distinguir 

que la “intensidad” del fenémeno se manifiesta en la concentracién del ingreso a 

favor de los capitalistas. 

Los dos primeros capitulos se dedican a la revisién y reflexidn tedrica. 

El propésito del capitulo uno es hacer una introduccién de elementos 

complementarios para el estudio de la inflacién de acuerdo a un modelo post- 

keynesiano. 

 



Entre tales elementos ubicamos primero la curva de Phillips ( apartado1.1 ) 

como un lugar donde surgen diversas interpretaciones tedricas ( como la del 

monetarismo de Friedman y el monetarismo de expectativas racionales ). Vemos a 

continuacién como la interpretacién del problema inflacionario es un aspecto que 

ha suscitado discrepancias tedricas entre los primeros keynesianos, los 

monetaristas y los post-keynesianos (apartado 1.2 ). 

El presente analisis de inflaci6n descarta como fuerzas inflacionarias el 

aumento de la oferta monetaria, la politica fiscal y cualquier perturbacién 

generadora de un exceso de demanda. Por tal razén consideramos necesario 

presentar en el resto del capitulo apartados donde se aclaran los fundamentos de 

tipo epistemoldgico ({ 1.3, La identificacién de paradigmas en las teorias), 

microecondémico (1.4, La teorfa de la eleccidn y 1.5, La teoria post-keynesiana de 

la empresa ) y de caracter macroeconémico ( 1.6, Crédito y dinero; 1.7, Empleo y 

demanda efectiva; 1.8, Acumulacién y crecimiento ) de la teorfa post-keynesiana. 

En el capitulo dos, el objetivo es presentar la teoria post-keynesiana de la 

inflacién ( apartado 2.1 ) y plantear su vinculacién con Jos enfoque estructuralista 

y marxista. En el apartado 2.2 se realiza una breve critica al eclecticismo entre 

teoria neoclasica y post-estructuralista. Por otro lado proponemos un ectecticismo 

entre teoria post-keynesiana y estructuralista para el andlisis de la inflacién. En el 

apartado 2.3, El marco de referencia marxista, sdlo se busca relacionar una 

propuesta marxista de inflacién con el presente modelo. 

Dentro del capitulo tres se resefan algunos aspectos macroeconémicos 

como una primera aproximacién a la realidad seguin los lineamientos del marco 

tedrico .La descripcién de factores econdémicos en el presente capitulo nos marca 

algunas pautas para coordinar una reflexi6n entre teoria y la realidad mexicana . 

El interés general en estos apartados es explicar el papel y la problematica 

adicional de los elementos propuestos en el modelo estructuralista y marxista que 

no se incluyen formalmente en el modelo post-keynesiano pero son compatibles 

en el modelo general. 

En el primer apartado (3.1. E/ inicio del periodo inflacionario ) se menciona 

el desenlace de una crisis con raices estructurales y las presiones que genera 

 



sobre el tipo de cambio y la tasa de interés. La devaluacién es por una parte el 

resultado de problemas estructurales y por otro el inicio de un proceso 

inflacionario en completo descontrol. 

En el apartado 3.2, La incertidumbre y la reaccidn de los productores, se 

resalta la reaccién de los agentes ante un proceso devaluatorio y el desarrollo de 

un proceso inflacionario alimentado por presiones estructurales ( como causas 

basicas ) y propagado por los agentes en un intento por indizar sus ingresos 

reales. Habiamos mencionado como en situaciones normales prevalece la 

incertidumbre o el desconocimiento de los eventos futuros. En una situacién de 

crisis, la incertidumbre es aun mayor y afecta con mayor fuerza las decisiones de 

inversion y de fijacién de precios. 

A pesar de la inestabilidad que genera la devaluacién , el objetivo de esta y 

otras medidas es conducir el cambio estructural de la economia mexicana (3.3. E/ 

papel de la devaluacion ). En este trabajo no se profundiza en el andlisis del 

cambio estructural pero se citan algunas conclusiones sobre el coeficiente de 

importaciones en el apartado 3.4, Aspectos de fa dindmica estructural. 

La teoria ortodoxa sostiene que el exceso de demanda es condicién para 

que ocurra el aumento de precios . En este capitulo se incluye el apartado 3,5, La 

politica monetaria, para presentar el resultado de reducir la oferta monetaria, 

contrario al esperado. La restriccién monetaria practicada desde 1982 se 

acompana de un proceso inflacionario cercano a la hiperinflacién. 

El aumento de la tasa de interés nominal ( apartado 3.6 ) como instrumento 

para reducir la oferta monetaria y aumentar el financiamiento del sector publico 

alimentaba el] conflicto de dos maneras : por un lado aumentan los costos 

financieros en las empresas y por otro el encarecimiento del crédito y su 

racionalizaci6n motiva a que los empresarios obtengan el financiamiento por la 

via del precio. 

El aumento de la tasa de interés nominal y la restriccién de crédito, lejos 

de favorecer la caida de los precios y de restringir la demanda de crédito, 

dificultaron la estabilizacién provocando mayor incertidumbre e inflacién. La 

demanda de crédito tuvo como respuesta la formacién de un mercado financiero 

 



al margen del mercado oficial. A pesar de tales consecuencias se ha justificado el 

alto nivel de las tasas de interés nominales por la fuerte fragilidad financiera del 

pais. 

Debido a que la politica fiscal tiene una vinculacién teérica con el conflicto 

distributivo preferimos ubicar el apartado en el capitulo siguiente. 

El intento de las politicas ortodoxas de frenar la inflacién, enfrenté 

problemas de tipo estructural que impedian conducir la economia hacia un 

esquema con precios estables y autofinanciable por la via de las exportaciones. 

En 1987, los choques externos resaltaron la dificultad de estimular el 

cambio estructural solo con una politica cambiaria devaluatoria desconectada del 

enfrentamiento social por los ingresos reales. 

E] conjunto de instrumentos habian perdido la posibilidad de disminuir la 

incertidumbre , propiciar una recuperacién de la inversi6n y moderar los 

incrementos de precios. De esta manera resultaba necesario adoptar medidas 

complementarias para conseguir estabilidad sin entrar en contradiccién con los 

principios de la teorfa neocldsica. Con la instrumentacién del Pacto se sigue 

priorizando el ajuste fiscal y monetario mientras son controlados los componentes 

inerciales (como son las demandas salariales )sin reconocer que son la fuerza de 

empuje basico. Al menos una vez que se incluye este aspecto la inflacién 

comienza su tendencia a la baja desde 1987. 

El enfoque neoclasico compartia con el pos-estructuralismo , la 

conveniencia de mantener anclado el tipo de cambio como estrategia para 

eliminar los aumentos de precios de los insumos importados, como para emitir 

sefiales de estabilidad en los precios y mantener asi expectativas de inflacién a la 

baja. 

Como una orientacién hacia el enfoque post-keynesiano, el apartado ( 3.7, 

La alternativa de los planes heterodoxos ) centra la atencién en el aspecto 

sindical como un elemento cuyo contro! hace posible reducir la inflaci6n aun sin 

aplicar un plan heterodoxo ; como ocurrié en Bolivia , el éxito de la Nueva Politica 

Economica dependia basicamente del control sindical. A pesar de los resultados 

en México y Bolivia cabe preguntarse por aquella parte del proceso inflacionario 

 



que no se restringe al igual que la inflacién salarial. Para atender esta inquietud 

en el capitulo cuatro se hace el planteamiento de la inflacién-precio bajo la éptica 

del Post-keynesianismo. 

En el apartado 3.8 , La inflacién Latinoamericana, queda propuesto la 

manifestacién mas o menos sincrénica del fenédmeno inflacionario en la regién 

latinoamericana. Al igual que otras economias como las de Europa Oriental, el 

adecuamiento a una nueva dinamica del capitalismo mundial agudiza 

principalmente el conflicto entre capital y el trabajo asi como el conflicto 

intercapitalista. 

Considerando la aproximacién neo-estructuralista al problema inflacionario 

como resultado de los ajustes salariales, se revisan los planteamientos de Felipe 

Pazos sobre el tema ( 3.9, La propagacidn o persistencia inflacionaria en el neo- 

estructuralismo ). En este apartado se destaca que son los sobreajustes salariales 

(o aquellos aumentos que llevan al salario real por encima de su nivel de 

equilibrio- segun la nocién neoclasica del salario real de equilibrio-) la explicacién 

de la inercia inflacionaria. 

El apartado 3.10, La curva de Phillips en México, se presenta para plantear 

las dificultades de interpretacién del proceso inflacionario. Tanto e! modelo 

neoclasico como el post-keynesiano ofrecen desde sus perspectivas el vinculo 

entre inflaci6n y desempleo. Veriamos la determinacidn endédgena de las tasas de 

inflacién por las presiones de demanda ( caso neoclasico ) o por cambios en el 

poder de negociacién sindical ( caso post-keynesiano ). 

Sin embargo, considerando por un lado, los margenes de capacidad ociosa 

en la industria manufacturera y por otro las caracteristicas de la medicién del 

desempleo en México, es inadecuado relacionar disminuciones del desempleo 

con excesos de demanda o con mejoras del empleo en el sector formal y del 

poder sindical. Por ello la curva de Phillips opera sdlo en un sentido; cuando el 

desempleo aumenta, refleja la caida del empleo en el sector formal, facilitando la 

caida de la inflacién ( 1990-1994 ). 

 



El capitulo cuatro expone un andlisis post-keynesiano de la inflacién en 

México. Para ello se utilizan textos para fundamentar el comportamiento de los 

paradmetros que afectan la tasa de inflacién en el presente andlisis. 

El primer apartado ( 4.1, E/ modelo de Lavoie en México ) es para justificar 

la aplicacién de este modelo tedrico frente a otras alternativas como la del modelo 

neoclasico, o el de fos primeros keynesianos. 

El apartado 4.2, Ef cambio en las fuerzas inflacionarias, ubica la relacién 

entre el cambio estructural del capitalismo y los cambios en el poder de las 

fuerzas que intervienen en el proceso inflacionario; los sindicatos, las firmas y el 

gobierno. 

Desde 1977, el gobierno inicia la politica de contencién salarial ( apartado 

4.3) para mantener los aumentos salariales por debajo de la inflacién. Con esta 

desventaja de los asalariados queda propuesto en este apartado, para el posterior 

analisis grafico, un mayor poder de las firmas para imponer un nivel de salario 

real mas proximo al que ellas buscan. 

La caida salarial también representa el deterioro de una alianza entre 

gobierno y sindicatos que después de la crisis de 1982 ya no es funcional a tos 

nuevos requerimientos de la acumulacién capitalista ( 4.4, E/ fin del pacto social ). 

Ante la divisién entre sindicatos y la restriccidn en el reconocimiento legal 

de huelgas, el gobierno consigue disminuir las demandas salariales ( 4.5, 

Sindicatos y negociacién salarial). 

Durante el Pacto de Solidaridad Econdémica los trabajadores obtienen el 

beneficio de la reduccién inflacionaria, pero a costa de sacrificar su poder de 

negociacién a largo plazo ( 4.6, E/ movimiento durante e! Pacto ).Por un lado, los 

trabajadores se comprometen a mantener bajo control sus demandas y por otro 

pierden una palanca politica con la continuacién del proceso de privatizaciones. 

El movimiento obrero se debilita por causas externas como el corporativismo 

estatal o la crisis econémica, pero en mayor medida por causas internas como la 

debilidad interna de ias mayores organizaciones laborales y el papel de los 

lideres laborales clave. 

 



La estrategia salinista ( apartado 4.7 ) enfrenté resistencia para modificar la 

legislacién laboral, pero apoy6 la formacién de sindicatos orientados a una mayor 

flexibilizacién de las relaciones laborales. Al mismo tiempo reforzé con tales 

sindicatos el apoyo a la sucesién presidencial. 

EI otro componente de la tasa inflacionaria proviene de los margenes de 

ganancia y el poder monopdlico que permite a las empresas hacer efectiva la 

intencién de mantener o mejorar su rentabilidad ( apartado 4.8 ). El margen de 

ganancia es presionado por cambios en !os costos directos o en los costos 

financieros. Ante tales modificaciones el margen puede protegerse dependiendo 

de las condiciones de competencia o el tamafio del mercado. En el presente 

apartado sdélo se presentan algunas reflexiones sobre el margen y calculos 

realizados en investigaciones dedicadas a este tema. 

Entre los cambios primordiales realizados a partir del pacto, estaba la 

eliminacion de la indizacion salarial, la cual sdlo se practicaba parcialmente ( 4.9, 

La indizacién de salarios) . 

En consecuencia los aumentos del salario minimo estaban ligados a los 

objetivos de la politica econémica. De ser una variable inflacionaria paso a ser 

una importante clave en el control de precios ( 4.10, Los aumenios salariales a 

partir del pacto ) 

Por ultimo tenemos la seccién, Andlisis y propuesta para una economia 

abierta. En este espacio se pondera el papel de la negociacién de los ingresos 

en un plan de corto plazo. Considerando los efectos de un tipo de cambio 

depreciado, para mantener un déficit comercial acorde a un_ pais 

semiindustrializado, es indispensable el control de los precios internos en relacién 

a los precios externos. En fa opinién del trabajo, si por un lado se aplica una 

devaluacién de la moneda y por otro se combina el aumento salarial con una 

reducci6n inicial y concertada las ganancias permitirfa controlar la inflacién y 

mantener la competitividad de los bienes exportables, y a la vez evitar efectos 

recesivos para la produccién orientada al mercado doméstico.



I. INTRODUCCION DE ELEMENTOS TEORICOS 

COMPLEMENTARIOS 

1.1 La Curva de Phillips. 

La relacién empirica entre salarios nominales y el nivel de desempleo expuesta por A W. 

Phillips en 1958, ha obtenido distintas interpretaciones teéricas, mismas que han aportado 

nuevos elementos a la teorfa macroeconémica. El conjunto de las interpretaciones ha sido 

dividido en tres. etapas como lo hace Helmut Frisch’. En la primer etapa se encuentra: Lipsey 

con una interpretacién keynesiana y la interpretacién de Samuelson-Solow donde se toma la 

tasa de inflacién aparece como incremento de los salarios monetarios .El gobierno puede 

entonces elegir, en una relacién estable de las variables, algdn punto del nivel de desempleo 

menor a cambio de una mayor tasa de inflacién y viceversa. 

Por un lado, el enfoque de Lipsey no toma en cuenta las expectativas, mientras que 

Samuelson utiliza expectativas de inflacién estdticas, lo cual permitfa considerar que hay un 

“trasvase” entre inflaci6n y desempleo incluso a largo plazo. Ello constitufa un “‘argumento de 

critica” contra la teorfa neocldsica prekeynesiana que consideraba la neutralidad del dinero y la 

incapacidad de la politica monetaria para influir en variables reales como el empleo y la 

produccién? 

Después de Phillips y las primeras interpretaciones keynesianas, viene la segunda etapa en la 

cual Friedman introdujo el papel de las expectativas en un modelo adaptativo de la curva de 

Phillips. Con este modelo donde se considera el aprendizaje de los agentes, estos llegan a 

predecir el aumento inflacionario anulando asf los efectos de un impacto monetario. 

Las expectativas son un rasgo psicolégico de los agentes econdmicos relacionado con la 

informacién y su procesamiento, y basado en eso, lo que se espera en el futuro. Las 

expectativas de los agentes afectan la estabilidad de un punto de equilibrio. Se ha considerado 

su papel, para explicar los ajustes y sus efectos sobre la estabilidad del sistema econdmico. 

Uno de estos casos corresponde al monetarismo de Friedman, donde las expectativas elevan 

continuamente los precios, después de un intento por reducir la tasa de desempleo (mediante 

una politica monetaria activa) por debajo de su nivel “natural’’’, Los aumentos previstos en la 

oferta monetaria también tienen efectos reales sobre la produccién y el empleo en el corto 
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plazo. Pero en el largo plazo, cuando la tasa de inflacién real coincide con la tasa prevista, 

entonces se anulan los efectos reales. A diferencia de Friedman, existe el modelo monetarista 

de expectativas racionales (tercera etapa) que comparte proposiciones te6ricas con el anterior, 

como son: la estabilidad del sistema econédmico; la relacién directa entre precios y oferta 

monetaria establecida en la teoria cuantitativa y la distorsién del sistema de precios cuando 

Operan politicas activistas. Pero difiere en la proposicién, sobre la neutralidad del dinero a 

corto plazo. El enfoque monetarista de expectativas racionales, considera que es posible 

prevenir los errores de pronéstico ( de las expectativas adaptativas ) y evitar el “trasvase” 

entre inflacién y desempleo, tanto a corto como a largo plazo.* 

1.2 Otras Interpretaciones de la Curva de Phillips. 

En el enfoque monetarista de Friedman, se introduce el concepto de tasa natural de 

desempleo, tasa a la cual hay estabilidad en el mercado de trabajo, sin presiones inflacionarias 

por incrementos en el salario monetario. Una desviacién de la tasa de desempleo de su nivel 

“natural , repercute en un cambio de la tasa inflacionaria durante el periodo de “ilusién 

monetaria” ( en que se percibe una mejora en los precios relativos y en los salarios reales). 

La escasez de los recursos en el sector real, es ante cualquier estimulo fiscal 0 monetario, 

una condicién para el incremento de precios. Esto es vdlido, inclusive para la interpretacion 

keynesiana °, en que puede haber efectos reales en el empleo y en la producci6n. Debido a la 

rigidez en los salarios nominales la economfa cuenta con margenes de desempleo involuntario. 

La politica estatal activa tiene la posibilidad de conducir al pleno empleo presionando sobre la 

demanda agregada y sobre los precios para disminuir el nivel del salario real. La diferencia en 

estos mecanismos: keynesiano y monetarista, es que en el primero, los efectos reales llevan a 

otro punto de equilibrio estable, y en el segundo al desequilibrio temporal y el 

restablecimiento del anterior punto de equilibrio a través de precios flexibles. Por ello en la 

interpretacién keynesiana, era posible la relacién estable entre una nueva tasa de desempleo y 

una nueva tasa de inflacién. 

En la curva de Phillips, la relacidn inversa entre desempleo y salarios nominales puede 

interpretarse también como una cuesti6n institucional. Una disminucién de la tasa de 

desempleo Ilevarfa a un mayor ntmero de trabajadores sindicalizados. Esto significa un 

mayor poder de negociacién para los sindicatos que pueden presionar por mejoras en el salario 

nominal. 
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El planteamiento anterior requiere de fundamentos microeconémicos sobre el proceso de 

formacién de precios para aclarar y diferenciar respecto a otras teorfas, cual es Ja naturaleza de 

los mecanismos inflacionarios. Para la presente investigacién se har4 una breve revisién de los 

planteamientos teéricos y metodolégicos de la teorfa post-keynesiana.° 

1.3 La Identificacién de Paradigmas en las Teorias. 

En el anflisis metodolégico de Lavoie, se aclara que en el contenido heterogéneo de la 

teoria neocldsica y de sus vertientes, existe un paradigma 0 un conjunto de preceptos comunes 

de car4cter inquebrantable. 

Puede resultar un tanto forzado agrupar por un lado a la teoria neocl4sica y por otro a la 

teorfa post-cldsica como paradigmas. Siguiendo a T. S. Kuhn’ un paradigma posee una teorfa 

bien articulada con la cual los cientificos dan solucién a problemas de su campo de 

investigacién. Los cientificos adscritos al paradigma tienen una formacién homogénea por Jo 

cual rara vez surge una opinidn contraria a la teorfa. Karl Popper® también sefiala el cardcter 

partidista tanto de los cientificos de la naturaleza como de los cientificos de la ciencia social. 

Esta caracteristica del trabajo cientifico esta presente en la economia, sin desconocer que hay 

multiples discrepancias dentro de cada paradigma. Sin embargo es posible identificar los 

principios mds generales por los cuales un miembro de una teoria no ortodoxa, nunca serd 

compatible con el esquema te6rico de la economia neoclAsica. 

A continuacién retomamos un cuadro comparativo de dos teorfas con distintas 

  

  

  

  

  

presuposiciones: 

PRESUPOSICION TEORIA NEOCLASICA | TEORIA POST-CLASICA 

EPISTEMOLOGIA Instrumentalismo Realismo 

ONTOLOGIA Individualismo Organicismo 

RACIONALIDAD Racionalidad Sustancial Racionalidad Sustancial 

FOCO DE ANALISIS Intercambio Produccién           

La teorfa neoclésica con sus diferentes corrientes y metodologfas mantiene como 

grupo, los cuatro fundamentos expuestos: Instrumentalismo, individualismo, racionalidad 

sustancial e intercambio. 

Mare Lavoie comienza la comparacié6n oponiendo el instrumentalismo de la teoria 

neoclasica (ortodoxa) con el realismo de la teorfa post-clésica ( agrupacién de keynesianismo, 
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marxismo, estructuralismo, neoricardianos, etc). El instrumentalismo consiste en una 

constante utilizacién de los pardmetros teéricos como son la existencia del equilibrio general y 

su restablecimiento después de sufrir perturbaciones exégenas. El! anélisis neocldsico no 

recurre desde el inicio, a algiin intento descriptivo de la realidad. El modelo neoclasico 

antepone sus instrumentos analiticos ° y parte de hipétesis irreales y no descriptivas. 

El realismo post-cld4sico consiste en que sus hipdtesis iniciales y esenciales son 

realistas. De aqui que exista gran interés por los “hechos estilizados’” como son: Los 

coeficientes de produccién fijos, procedimientos de cost-plus o mark up, costos marginales 

constantes, dinero endégeno, desempleo involuntario y demas. 

Otro aspecto metodolégico es el individualismo de la teorfa dominante. Los anflisis 

comienzan con la conducta de los agentes individuales. Los deseos y preferencias de los 

individuos son sagrados y aunque sean diferentes, todos impactan igual a la economia. Como 

determinante de la actividad econdémica, el comportamiento de los individuos es considerado 

mds importante que la distribucién del ingreso. En la economia post-cldsica predomina el 

organicismo y los intereses de clase son demostraciones de poder econémico. Por tal raz6n le 

dan mas importancia a la distribucién del ingreso. 

El principio racional en la teorfa neocldsica es denominado “racionalidad sustancial”. 

El hombre racional neocldsico cuenta con conocimientos disponibles, con la prediccién del 

futuro y en consecuencia cuenta con certidumbre para la toma de decisiones. Para ios post- 

keynesianos, el principio es “‘racionalidad de procedimiento” y reconocen la importancia de la 

incertidumbre en las teorfas. En contraste, la racionalidad de procedimiento es racionalidad 

limitada y el agente tiene capacidades limitadas para adquirir y procesar la informacién. Las 

firmas y los individuos siguen reglas establecidas a nivel social. Las decisiones econémicas se 

basan en procedimientos convencionales y reglas empiricas (rules of thumb). 

En la economia neocldsica, las fuerzas de oferta y demanda desempefian el papel 

crucial en la asignacién de los recursos escasos, dado que con un sistema de precios flexibles 

se optimiza la asignacién y utilizaci6n de los recursos. Para los post-cl4sicos el problema 

principal es elevar la utilizacién de los recursos y el crecimiento. En el primer caso , debido a 

que se parte de un problema de escasez, lo importante es como asignan los recursos dados en 

el intercambio y no como se aumentan. En el segundo, predomina 1a reproducibilidad de los 

bienes en la esfera de la producci6n. Los recursos no son escasos y en general se asume que el 
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capital y el trabajo no estén plenamente empleados. Por ello, en los enfoques post-clasicos, el 

problema a solucionar es la utilizaci6n de la capacidad ociosa, estimulando la demanda 

efectiva. 

1.4 La Teoria de la Eleccién 

En esta teorfa, se enfoca el problema de las decisiones de inversién y de las decisiones 

de consumo. Las primeras en un mundo de incertidumbre, dependen de normas y 

procedimientos sensibles y no de procedimientos de optimizacién. Las tltimas dependen de 

aspectos fisiolégicos y habitos culturales de la sociedad. En este sentido es como se aborda 

una propuesta distinta para la sustitucién de bienes, por cambios en el ingreso, mds que por 

cambios en los precios relativos. 

Hablamos de certidumbre cuando cada eleccién conduce invariablemente a un ingreso 

especifico, cuyo valor es conocido. En la teorfa neocldsica las situaciones inciertas se reducen 

a situaciones de riesgo. El riesgo es cuando la probabilidad de obtener un ingreso es conocida 

y cada ingreso es asociado con una probabilidad especifica. Al contrario, la incertidumbre 

ocurre cuando la probabilidad de un ingreso es desconocida; el valor del ingreso, los 

resultados posibles de la eleccién y el espectro de posibles elecciones son también 

desconocidos. 

Aparentemente como han sefialado autores neocldsicos, la incertidumbre Neva a un 

andlisis nihilista, que en consecuencia no conduce a algo determinado. Sin embargo, da pie a 

la utilizacid6n de procedimientos de decisién distintos a los tradicionales métodos de 

maximizaci6n de beneficios. En este caso se utilizan reglas empfricas (rules of thumb), o 

procedimientos sensibles. 

La aplicaci6n de estos procedimientos es resultado de la racionalidad de las empresas, 

las cuales consideran los conocimientos y la informacién limitadas, asf como limitada la 

capacidad para procesar los datos. Si la informacién es abundante, la existencia de varias 

alternativas seria mas satisfactorio para el consumidor, de acuerdo a la teoria de la eleccién 

neoclésica; sin embargo, la amplitud de las elecciones lleva a la confusidn més que a la 

satisfaccién. Sin embargo debe considerar como informacién todas las acciones posibles que 

puede realizar y en los distintos escenarios y luego calcular todos los ingresos probables 

inducidos por la combinacién de ambos determinantes. Por ultimo, puede escoger la opcién 

mds Optima. Para lo anterior el agente debe poseer una gran capacidad de cdlculo. Resulta 
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entonces un hecho més factible y real, considerar que el agente utiliza las reglas empiricas. 

Ejemplos de estas reglas son: periodos de reembolso para decisiones de inversién, tasa normal 

de utilizacién de la capacidad instalada, razones financieras de todo tipo, razones de 

endeudamiento, proporciones de efectivo, razones de liquidez, la fijacién del margen de 

beneficio, etc. 

Una consecuencia de estas normas es que representan puntos de referencia, 

determinadas en gran parte por las opiniones de los mds respetados y poderosos grupos. Esta 

racionalidad de procedimiento es consistente con la proposicién de organicismo. Asi, la 

incertidumbre, interactuando con una racionalidad basada en procedimientos, genera patrones 

de comportamiento regulares en las empresas. En circunstancias normales la incertidumbre es 

fuente de regularidades. 

Respecto a las decisiones de consumo, en el dmbito familiar, se critica la teoria de la 

utilidad marginal porque ignora hdbitos y la dificultad de comparar elecciones. La teoria post- 

keynesiana de la eleccién del consumidor atribuye mayor importancia a la influencia de 

habitos culturales y efectos del ingreso sobre las decisiones de consumo. 

A manera de resumen, el autor realiza la distincién de dos conceptos: “needs” y 

“wants”. E] consumidor cuenta con una jerarquia de necesidades no reemplazables (needs) y 

dentro de cada rango de tales necesidades tiene un grupo de deseos o preferencias (wants). Las 

necesidades tienen la caracteristica de que no son sustituibles, es decir, no se pueden 

compensar entre ellas. Por ejemplo una porcién de comida no se puede sustituir por una o mds 

porciones de bebida cuando aumenta el precio de Ja primera esta no ha sido satisfecha.'° 

El nivel de ingreso determina la amplitud de las necesidades satisfechas y también 

permite conocer estructuras de consumo similares pertenecientes a una misma clase de 

ingreso. 

1.5 La Teoria Post-Keynesiana de la Empresa 

Marc Lavoie nos presenta los objetivos de la firma, la forma de las curvas de costos, 

y la fijacién de los margenes de ganancia y de los precios. 

A la nocién de los precios de equilibrio entre la oferta y la demandas fijados en el 

mercado, se opone la del precio administrado o fijado por el productor. En el mercado, Por 

regla, no hay equilibrio porque los precios no son fijados para alcanzar un punto de 

equilibrio entre la oferta y la demanda. 
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La fijacién del precio esta relacionada, en cierta medida, con las caracteristicas de la 

firma actual. De acuerdo a Alfred Eichners, tenemos las siguientes: la empresa es grande; la 

administracién esta separada de la propiedad; los costos marginales son aproximadamente 

constantes y la firma opera en al menos una industria del tipo oligopolico. 

Sin embargo, en mercados competitivos con empresas pequefias, también existen 

precios administrados debido a que los mercados son imperfectos por problemas de 

informacién. Retomando la clasificacién de Kalecki, los productos agricolas estén 

considerados como bienes no reproducibles (a corto plazo) y su precio se determina por la 

oferta y la demanda. En cambio los bienes y servicios de los sectores secundario y terciario 

son reproducibles (a corto plazo), es decir el tipo de tecnologia o bien la existencia de 

capacidad ociosa, permiten responder a cambios en la demanda, produciendo con costos 

marginales constantes. Estos dos iltimos sectores, estén bajo un régimen de precios 

administrados. 

E] principal problema de la firma es la incertidumbre, y tomar una decisién 

equivocada implica un costo. Por ello el principal objetivo de la firma es alcanzar el 

“poder”, o sea el control social, econémico y politico, que garantice el acceso al 

financiamiento, insumos materiales, informaci6n critica, etc. Este control solo se alcanza 

mediante el crecimiento de la firma y por ello busca maximizar la tasa de crecimiento y no 

la tasa de beneficios. 

En la gr&fica 1.1, tenemos que la firma 1, maximiza beneficios en el punto R, a una 

tasa r,. No toma ventaja del endeudamiento a que puede recurrir, desde que descansa en su 

frontera financiera. No desean bajas tasas de rendimiento aunque podrian obtener fondos 

necesarios para financiar estas gastos. La firma 2 opta por una tasa de crecimiento mayor 

ge Esta firma genera una tasa de ganancia suficiente para proveer el necesario 

financiamiento externo e interno. 

Grdfica 1.1 : Tasa maxima de beneficio (rr)y de crecimiento (rg) 
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Ahora bien, respecto a la forma de las curvas de costos, se sefialan tres hechos; en el 

corto plazo, los costos promedio generalmente son decrecientes, los costos variables 

promedio (costos directos 0 primos) son constantes, y comtinmente las empresas producen 

con reservas ociosas de capacidad productiva. 

El! supuesto de la capacidad instalada ociosa atin en el largo plazo no es compartido 

por M. Kalecki ni por J. Robinson. 

Kalecki plantea que hay una destruccién de capitales en la etapas de depresién 

econémica que permita la mejora de la rentabilidad con el “equipo de capital existente” y la 

recuperacién del ciclo econémico hasta que la inversién en ascenso rebasa “el nivel de las 

necesidades de reposicién del capital fijo”, entonces aparecen “los factores que 

obstaculizan el alza”, y concluye “Asf como la contraccién del equipo de capital durante la 

depresién era el germen de la fase de alza, la expansién del equipo pone fin al auge e inicia 

la fase de baja’! 

Por su parte, J. Robinson considera dos formas de apreciar la capacidad productiva : 

“Depende, en primer lugar, del producto por hombre y hora de un equipo de hombres que 

trabajan con m4quinas, y, en segundo, de las horas por dia y de los dias por afio que pueden 

utilizarse las mAquinas. La longitud de la jornada de trabajo para un equipo de hombres 

supone problemas de gran importancia social y politica; la posibilidad de un trabajo en 

multiples turnos implica consideraciones econédmicas y técnicas. Dejamos a un lado estas 

cuestiones; suponemos que hay una norma de duracién de un solo turno, tanto en el sector 

que produce cereales, como en el sector que produce m4quinas”’* 

Steindl considera la posibilidad de varios turnos, y “otros tipos de reserva” para 

considerar capacidad ociosa a largo plazo. “(..) la posesién deliberada de capacidad 

excedente no puede considerase por completo como un desperdicio del sistema de 

competencia. Al igual que otros tipos de reserva (por ejemplo los inventarios) son la causa 

de la elasticidad del sistema en épocas ordinarias, cuando hay que enfrentarse a cambios 

bruscos de la demanda efectiva. Esta elasticidad atribuible a la existencia de un amplio 

margen de reservas de mano de obra, materiales, equipo e inventarios, es una de las 

caracteristicas mds notables del capitalismo (al menos en la época moderna) , salvo en 

condiciones de guerra y posguerra”’Lavoie considera los argumentos de Steindl y arguye 

también que en una planta hay segmentos no utilizados que permiten aumentar 
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estratégicamente la produccién cuando la demanda aumenta o bien para disminuir el precio 

con productos abundantes y as{ evitar la entrada de nuevos competidores. 

En la siguiente grdfica tenemos que el andlisis marginal no es relevante. Las empresas 

producen hasta el nivel de “capacidad practica’”’ (FC) definida por Steindl (1952) como la 

Produccién alcanzada en un tiempo de trabajo normal con cierres temporales suficientes 

para reparar y mantener el equipo. Por otro lado la “capacidad teérica” (FC). es el grado 

de produccién més alto, sin retrasos por los cierres y mantenimientos regulares. 

Estratégicamente las empresas producen a la izquierda de FC para no incurrir en mayores 

Costos, menores ganancias, problemas de financiamiento (por la reduccién de ganancias), 

asi como por razones competitivas. 

Grafica 1.2: Costos marginales (MC), costos variables promedio (AVC) y 

costos unitarios promedio (UC) de la firma pos-keynesiana. 
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Para plantear la teoria del precio usamos las siguientes gréficas que muestran dos 

apreciaciones del mark up, en la fijacién de los precios. 

Grafica 1.3: Margen bruto y margen neto de ganancias. 

         

P ; Margen neto Margen bruto > 
de ganancias ganancias ' 

' 
' 

a 
t ' 

1, ' 
} ' 
1 V 

: ' 
Pt 

FC 
a FC 

18 

 



La tinica diferencia es que el mark up pricing (a la izquierda) no toma en cuenta las 

modificaciones de los gastos generales. El margen bruto es constante pues esté basado en 

costos variablespromedio mientras que en el casso de la derecha el margen esté tomado 

sobre los costos unitarios. J Robinson sefialaba que el beneficioneto por unidad de producto 

a un nivel de “plena capacidad” es mayor que un beneficio neto a un “nivel normal”.’* 

Por ultimo, dado que el mark up es constante, se analiza como varia la participacién 

de las ganancias. En la grAfica 1.4 una recesién, movimiento de qs hacia qd, , provoca un 

aumento en los costos fijos unitarios y una reduccién de la participacién de las ganancias o 

las ganancias por unidad de producto, de FP a RP. 

Grdfica 1.4 Variaciones prociclicas de las ganancias en el cost-plus pricing 
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1.6 Crédito Y Dinero. 

En el modelo Post-keynesiano, vemos que el dinero se introduce a la economia a 

través de la producci6n en lugar de que esto suceda en la esfera del cambio. El dinero surge 

como resultado de creacién de nuevas responsabilidades en el proceso de expansién del 

ingreso. Es una variable endégena que puede crearse y destruirse. 

A] principio del ciclo, las firmas no tienen liquidez para financiarse. Obtienen dinero 

prestado en los bancos comerciales y podrén pagarlo cuando se Ilegue al final del circuito. 

Esto se haré a menos que las familias decidan ahorrar y entonces las firmas no podrdn 

reponer el préstamo. El pago se hard sélo si reciben mds préstamos del banco. A la creacién 

de dinero al inicio del circuito, es a lo que Keynes llamaba crédito renovable. Cuando los 

préstamos son pagados se retoman nuevamente. 
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La produccién es el proceso fundamental y en el proceso de expansién hay un 

continuo incremento en los requerimientos financieros. 

En la ecuacién 1.1, vemos que las ganancias retenidas (Q), en el sector de bienes de 

consumo (Q, ) y en el sector de bienes de inversién (Q;) depende en forma positiva de los 

gastos de inversién total en términos nominales (p;I) y negativamente del ahorro de las 

familias, (S,). 

Q=Q.+Q=pir Sy (1.1) 

La ecuacién muestra como un mayor ahorro de las familias (Sy) reduce los beneficios 

acumulados. El mayor ahorro no reduce las necesidades financieras finales de las firmas. 

Por ello Keynes (1973) comenté que los préstamos posteriores serfan para maquillar las 

pérdidas. Las ganancias retenidas pueden ser mas pequefias 0 m4s grandes dependiendo de 

la magnitud en que los bienes producidos son vendidos y dependiendo del precio al que son 

vendidos. Kalecki, sobre esto, dijo que las ganancias son invertidas antes de ser creadas; 

“las ganancias que no son invertidas no pueden retenerse por que son destruidas por la 

consiguiente caida de la produccién y los precios. Asi, la inversién no se determina por el 

ahorro.’* 

La produccién puede incrementarse, solo si algunos agentes estén dispuestos a 

incrementar su deuda. Por ello, se requiere crédito creado ex- nihilo, por los bancos.. 

Los bancos comerciales mantienen reservas en el banco central. Sin embargo, los 

bancos pueden. financiarse en una cantidad mayor a sus reservas. En el texto de Marc 

Lavoie, se explica que el banco central tiene control sobre la tasa de descuento a la que las 

reservas serén prestadas. Controla el precio y no la cantidad de reservas. Si aumenta la 

demanda de dinero, la oferta aumenta, a menos que el banco central fije una tasa mds alta. 

En este sentido la tasa de interés es ex6gena. Otra restricci6n que puede imponer el banco 

central, es el control del crédito. 

En la ecuacién 1.2, la demanda de dinero por el publico, ( I/hm )M, determina la base 

monetaria o dinero de alto poder, H. 

H=( l/hm ) M=dmM (1.2) 

Se resume el enfoque post-Keynesiano del dinero endégeno como sigue: “los 

prestamos hacen depésitos, el dinero (la cantidad demandada) hace la base monetaria, la 
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oferta de dinero es una curva horizontal, Ja tasa de interés es exdgena, las autoridades 

monetarias no pueden controlar la base monetaria”. 

Como la oferta de dinero es horizontal, en situaciones normales la tasa de interés no 

aumenta. 

El dinero, en el enfoque ortodoxo, es un bien. Su cantidad es determinada por el 

Banco Central. La demanda de dinero esta relacionada negativamente con la tasa de interés. 

Cuando se incrementa la demanda por razones de liquidez o incremento de los niveles de 

ingreso, la tasa de interés aumenta. 

Grafica 1.5: Enfoque neoclasico de la base monetaria exdgena y la tasa de interés 

endégena. 
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En el enfoque Post-Keynesiano, la demanda de préstamos es el factor causal. Vemos 

como se determina exégenamente la tasa de interés, y como la demanda de crédito 

determina la base monetaria. La oferta de dinero sigue a la demanda de dinero. 

Grdfica 1.6: Enfoque post-keynesiano de la tasa de interés exdgena, el crédito 

endégeno y los agregados monetarios. 
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1.7 Empleo y Demanda Efectiva. 

Primero tenemos el mercado neocldsico con una curva de oferta de trabajo negativa, 

por ser un caso parecido al post-keynesiano. En esta situacién hay un predominio del efecto 

ingreso sobre el efecto sustitucién (eleccién entre trabajo y ocio). En la curva de oferta de 

trabajo, los trabajadores ofrecen mds trabajo cuando disminuye el salario real para asi 

proteger su nivel de salario real. Existe un equilibrio estable porque el exceso de oferta de 

trabajo, hace regresar el salario de w; a Wo, 
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Grafica 1.7 Curva de oferta de trabajo descendente en un mercado de trabajo 

neoclasico. 
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a Horas trabajo 

Por otro lado, tenemos el caso post-keynesiano, donde no existe un mercado de 

trabajo. La oferta de horas de trabajo corresponde a un nivel de vida, “standard of living”. 

La curva de oferta de trabajo muestra la respuesta de los trabajadores ante una baja de sus 

salario, para mantener un standard de vida (SL). 

Grdfica 1.8 Curvas de oferta de trabajo descendentes en dos normas 

diferentes de standard de vida. 
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En la gr&fica anterior, si un individuo cree que el ingreso medio del grupo referencial 

se ha incrementado de SL a SL’, mientras este individuo siente que debe pertenecer al 
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grupo de referencia, intentar4 incrementar el nimero de horas trabajadas de hO a h2, para 

mantener el mismo rango en Ia jerarquia de consumidores. 

La primera derivada de la ecuacién, y= yv/ 1+ (yw yf) (1.3) 

Tespecto a la utilizacién de capacidad (u) es positiva. Por ello se deduce una relacién 

positiva entre la utilizacién y la productividad en el corto plazo. 

Grafica 1.9. Productividad media del trabajo como una funcidn de la tasa de 

utilizacion de la capacidad. 
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Recordando la ley de Okun ( donde una disminucién del desempleo en 1 % es 

seguido de un crecimiento en la produccién de 2 a 3 % ), resulta coherente decir que u 

aumento en la tasa de utilizacién de la capacidad es acompafiado de un incremento en la 

productividad. 

A continuacién tenemos la funcién de utilizaci6n post-keynesiana de corto plazo. 

Grdfica 1.10 Funcion de utilizacién post-keynesiana de corto plazo 
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Si aumenta la productividad del personal fijo, la funcién de utilizacién se desplaza 

hacia arriba, En cambio yv, sélo modifica la pendiente. El personal fijo o 

directivo(overhead labour ) puede escribirse, usando Jas ecuaciones 5.1 y 5.3, como sigue : 

Lf=q/u yf. 

En la siguiente gréfica tenemos la demanda efectiva y el empleo en equilibrio parcial. 

Se utilizan las siguientes ecuaciones : 

(1.4) D=wL+A=wL+ap 

(1.5) Y=pq 

(1.6) D=Y 

La ecuacién 1.6, se asume para simplificar, sin que se trate de la condicién 

neoclasica de que todo lo producido se vende al nivel de maximizacién de beneficios. 

Grdfica 1.11 Demanda efectiva y empleo en equilibrio parcial 
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Vemos que un incremento en la tasa salarial elevaria la pendiente de D. Un aumento 

de los gastos aut6nomos desplaza la curva D. Las ganancias brutas agregadas se identifican 

como la diferencia vertical entre la linea Y y wL. Entonces un incremento de la 

produccién, trae un incremento en las ganancias. Sin embargo a un nivel de produccién 

qfc, la demanda efectiva seria insuficiente. Sélo al nivel qe, las ganancias potenciales se 

realizan, 
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1.8 Acumulacién y Crecimiento. 

En el modelo de acumulacién y crecimiento se evan los resultados del tema anterior 

al largo plazo. El principio de demanda efectiva se aplica en un modelo de demanda 

efectiva donde la tasa de utilizaci6n es endégena (u es menor que 1) lo cual permite 

aumentar, en el largo plazo, la utilizacién de la capacidad y el crecimiento. 

Antes de que se planteara este supuesto de la tasa de utilizacién endégena a largo 

plazo, los primeros post-keynesianos (Kaldor, Passinetti y Robinson asumieron una tasa de 

utilizacién fija sélo para el corto plazo, lo cual con una baja sensibilidad a ahorrar ante 

cambios en Ja tasa de beneficios, implicaba la existencia de la barrera inflacionaria, donde 

Ja llamada paradoja del ahorro dejaba de operar en el largo plazo. 

Tanto, los modelos neokeynesianos y post-keynesianos reconocen la paradoja del 

ahorro en el corto plazo. Esta consiste en que un aumento del ahorro conduce a una 

reducci6n en el nivel de producto de empleo. En la ecuacién Sp es la propensién ahorro en 

beneficios; , tasa de crecimiento cuando no se espera ninguna ganancia; gr al igual que p 

reflejan la intensidad de los espiritus animales de los empresarios. 

(1.7) g*=Spy/(Sp- gr) 

(1.8) dg*/dSp = - gr/(Sp- gr)? <0 

Sin embargo esta relacién negativa no se sostiene segin ambas visiones (neo- 

keynesianos y los primeros post-keynesianos ) cuando el salario llega al minimo reducible 

(por la resistencia de los trabajadores). En tal situacién una tasa de inversi6n més alta, 

requiere mayores beneficios y precios mas altos en relacién a los costos salariales. Se trata 

de una teorfa de la inflacién por beneficios. 

Si tomamos la ecuaci6n que expresa el valor de la produccién donde wL es la 

suma de los costos salariales y rpk las _ganancias del capital. 

(1.9) pq=wL+rpK 

En la ecuacin , p son los precios, w salarios nominales , L trabajo, r tasa 

general de ganancia y K capital .Dividiendo entre q : 

p = wL/q + rp (K/q) 
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Si k/y = v, relacién capita-producto y adem&s tomamos que q/L =y, 

productividad total del trabajo; podemos sustituir el inverso de y en la ecuacié6n 

anterior y obtener, 

p=(wly)/(1-tv) 

Finalmente despejamos el salario real w/p , 

(1.10) w/p=y(t-rv) 

Vemos la relacién inversa entre salario real y tasa de ganancia. 

Entonces podemos deducir de lo anterior que la condicién de mayor 

crecimiento es una reduccién del salario para que asi la tasa de ganancia pueda 

aumentar. Por ejemplo, si el nivel de crecimiento deseado es gl , se necesita una tasa 

de ganancia rl, y un salario (w/p)1. Si se busca un crecimiento mayor , g2 , entonces 

la (1.9) pq = wL + rpK tasa de salario real serfa menor (w/p)2 . Con una tasa de 

acumulaci6n constante , el crecimiento provocaré efectos redistributivos “una tasa 

mayor de acumulacién significa una tasa de salario menor’ ( Joan Robinson citado 

por M. Lavoie ). 

Grdfica 1.12 La barrera de la inflacién o el fin de la paradoja del ahorro en 

los modelos neokeynesianos 
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Esta relacién negativa entre salario real y crecimiento es el fundamento de la barrera 

de la inflacidn. E] limite del crecimiento cuando el salario real es irreducible da lugar a la 
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barrera de la inflacién. Sin embargo , como sefial6 Robinson (1966), esta barrera y sus 

consecuencias perjudiciales en la acumulacién, se evitarfan con una mayor propensién al 

ahorro. En la grafica de arriba, se tiene una funcién de ahorro inicial gs2, y una funcidén de 

inversi6n gil; se obtiene una tasa de crecimiento g2 , mientras que la tasa salarial deseada 

es (w/p)2 . Sin embargo si el minimo salarial es (w/p)1 , entonces la economia creceré al 

nivel gO, cuando en realidad estaran deseando crecer a gl. Esto dltimo, s6lo se alcanzaria 

con una propensién al ahorro mayor, gs1. La barrera de la inflacién establece_una relacién 

negativa entre el crecimiento y el salario, cuando se asume una tasa de utilizacién fija en el 

largo plazo. Pero una vez que se introducen cambios en la tasa de utilizacién dicha relacién 

inversa deja de operar. Asf desaparece la barrera de la inflacién y la paradoja del ahorro 

prevalece en el andlisis de largo plazo. 

En la siguiente grdfica se presenta la interaccién de las curvas de costo-beneficio y la 

curva de demanda efectiva. Se puede apreciar una relacién positiva entre los salarios 

reales, las tasas de beneficio y la de acumulacién , cuando las tasas de utilizacién de 

capacidad y de acumulacién son enddégenas 

Grdfica 1.13 La relacién positiva entre los salarios reales y las tasas de 

beneficio y de acumulacion, cuando las tasas de utilizacién de la capacidad y de 

acumulacién son enddgenas 
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En (w/p)3 (nimero 3 en la grdfica), la tasa salarial mds alta refleja el menor grado de 

monopolio. E] incremento salarial permite una mayor utilizacién de la capacidad y tiene 

como efecto un desplazamiento de la curva costo-beneficio y aumenta asi la tasa de 

ganancia y la del crecimiento. En la parte izquierda, la pendiente negativa es la frontera 

salarios-beneficios a un nivel fijo de utilizacién de Ja planta ; esta es reemplazada por una 

relacién positiva entre tasa salarial y tasa de beneficios cuando la tasa de utilizacién y la 

tasa de acumulacién son endégenas. A esto hace referencia la “paradoja de los costos”, por 

ello un incremento de la participacién de las ganancias eva a una caida de estas, porque 

ello conlleva a una declinaci6n en la tasa de utilizacién de las firmas. 

Si consideramos un gasto gubernamental deficitario (b), que entre en la ecuacién de 

demanda efectiva , 

(1.11) r=(gu+p +b)/( Sp-gr) 

Tenemos que un incremento de b en relacién a r es positivo, lo cual permite un 

movimiento paralelo y hacia arriba en la de demanda efectiva. El resultado es un 

incremento de u , r y g. Un incremento en el componente auténomo u, se puede asociar al 

optimismo de los espiritius animales. Tenemos entonces, un impacto positivo en las tasas 

de beneficio y de acumulacién, siguiendo a un incremento del déficit gubernamental o un 

cambio en los espiritus animales. 

La inflaci6n y el ajuste distributivo en contra de los salarios reales cuando el 

crecimiento sobrepasa el nivel de plena utilizacién de la capacidad instalada, deja de operar 

,cuando partimos de una situacién en la cual existe una subutilizacién de la planta 

productiva. Por ello, el modelo de inflacién postkeynesiano se ubica fuera de las presiones 

de demanda y destaca los ajustes de ingresos por conflictos distributivos. 
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Il. LA TEOR[A POST-KEYNESIANA DE LA 

INFLACION Y SU POSIBLE VINCULACION CON 

OTRAS TEORIAS. 

2.1 La Inflaci6n. 

En su origen, los andlisis de la inflacién se basan en las fuentes de presién de la 

demanda o de la oferta. 

Por ejemplo, el monetarismo se ubica dentro del primer enfoque. Partiendo del 

principio de escasez, un exceso de demanda proviene de los aumentos de la oferta 

monetaria que no corresponden a incrementos en la demanda de dinero. Dicho exceso en el 

mercado de bienes, se traduce en un exceso de demanda en el mercado de trabajo ( 

considerado como un producto escaso ) , el cual ser4 temporal en la medida en que los 

agentes econdémicos descubran el cardcter nominal de la demanda (“ilusién monetaria”) y 

ajusten sus expectativas reales. Este es el proceso en el que se pasa de una tasa de inflacién 

a otra més alta. 

Si partimos del supuesto (mds realista) de la existencia de capacidad ociosa, 

(considerando también que a nivel microeconémico no hay productividad decreciente, 

como en Keynes) seré necesario abandonar la explicacién del exceso de demanda para 

explicar el alza de los precios. 

Dentro de los enfoques neoclasicos, se ha teorizado respecto a los impactos de oferta, 

donde un aumento auténomo de los salarios u otro impacto sobre los costos (como un 

shock petrolero), genera un proceso recesivo inflacionario. Un aumento en el precio del 

petrdleo o del salario por encima de su productividad marginal, reduce la demanda de tal 

factor y lleva a una reduccién en la oferta de los bienes que requieren de tales insumos . 

Dado un nivel de demanda, con una oferta menor se genera un exceso de demanda que sélo 

se resuelve aumentando los precios de los bienes . Por ello tanto en los enfoques de 

inflacién de demanda, como de oferta, el exceso de demanda es una de las condiciones por 

medio de las que una causa inflacionaria se traduce en efecto.! 

En el enfoque post-keynesiano, la presién de los costos no es resultado de excesos de 

demanda en el mercado de bienes 0 en el mercado de trabajo. 
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Se trata de un anélisis de la presién inflacionaria como resultado de un conflicto 

distributivo. Los agentes buscan establecer, segiin valores normativos y su respectivo poder 

de negociacién, el salario real o la participaci6n de ganancias “justa”. 

El salario es el componente mds importante de los costos de produccién, pero no 

resulta ser la explicacién més importante del nivel de precios, debido a que es necesario 

ponderar el papel de otros componentes del precio o de los otros agentes que participan en 

el conflicto distributivo. 

La tasa de inflacién se compone de dos tipos de conflicto distributivo. El primero es 

el conflicto “ wage-price spiral ”, y es producido por la discrepancia entre lo que las firmas 

desean otorgar a sus trabajadores y lo que los trabajadores desean como una remuneracién 

justa. El segundo es el “ wage-wage spiral”, y consiste en el conflicto sobre cada grupo de 

trabajadores de lo que esperan o desean obtener en relacidn a otros grupos de trabajadores. 

Dado el caracter histérico y socio-cultural de tales conceptos, el salario se toma como dado 

y en este caso se trata de la variable ex6gena que determina el incremento de precios. 

Bajo la clasificacién, razones inductivas, se agrupan los determinantes 

institucionales, histéricos y cullurales que estén siempre prescntcs en el proceso 

inflacionario. En estas se distinguen la nocién de justicia y la informaci6n. 

La nocién de justicia es una de las bases para establecer a nivel social, un salario y 

una ganancia justa. Los trabajadores perciben por su experiencia del pasado un nivel estable 

© mejorado de su nivel de vida. Pero esta tendencia de sus remuneraciones, al romperse, 

provocard resistencia contra la caida del salario monetario como una forma de proteger su 

poder de compra real. La nocién de justicia también prevalece en la percepcién de una 

estructura de salarios relativos la cual se establece hist6ricamente. 

Ademas, el conflicto, entre trabajadores y empresarios, se agudiza cuando existe una 

pugna entre empresarios y rentistas por el precio del crédito. 

Finalmente el Estado y el sector privado pueden estar en conflicto sobre la 

distribucién del ingreso. Aumentar los impuestos intensifica las fuerzas inflacionarias. 

Como la justicia es una nocién relativa se requiere informacién. La mayor 

informaci6n disponible aumenta el potencial de una inflacién. En un mundo dominado por 

la racionalidad de procedimiento’, s6lo se considera un conjunto de ocupaciones y de 

industrias como referencia cuando las negociaciones tienen lugar. 
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Por otro lado, la inflacién cr6nica desde la Segunda Guerra Mundial se ha producido 

por la combinacién de tres condicionantes denominadas razones permisivas :1) La fijacién 

de precios administrados; 2)La libre negociacién colectiva y 3) La politica de pleno 

empleo. 

La primera condicién para la inflacién, es resultado del creciente poder de las firmas 

sobre los consumidores; la variedad de productos es muy amplia , y contienen cualidades y 

avances tecnolégicos que rebasan Ja comprensién de los consumidores. La caida del precio 

como forma de competencia s6lo tiene lugar cuando la publicidad y otras medidas para 

posicionar el producto fallan. Ademés una caida del precio puede disminuir la demanda por 

un producto. 

A diferencia de las épocas en Ja que una recesi6n conducia a una deflacién, en la 

actualidad, los precios generalmente se ajustan al alza “Con la fijacién de precios 

administrados se dice que las firmas tienen el poder de resistir recortes de precios cuando 

la demanda para sus productos esta cayendo”.? 

La segunda raz6n permisiva tiene relaci6n con la mejoria de los sindicatos en su 

organizaci6n interna, su financiamiento y su estatus legal. 

E] mayor poder sindical no se convierte en contrapeso del poder monopdlico de las 

empresas para frenar el aumento de precios. Mas bien se combina con éste, provocando una 

inflacién dificil de contener. Es decir, se buscan aumentos nominales sin contemplar la 

reduccién del margen de ganancia y después, la inflacién sostenida por el comportamiento 

de ambas partes, termina sancionando la acumulacién, dando lugar a mayor desempleo. 

Por otro lado la integracién de los sindicatos al sector piiblico favorece las demandas 

de los afiliados, porque las leyes del mercado no se aplican igual que en el sector privado. 

Sin embargo, con las politicas de austeridad , las reducciones salariales en el sector puiblico 

son ahora el ejemplo a seguir por el sector privado. 

La tercera raz6n, consiste en el papel de una politica econdémica de pleno empleo, la 

cual por un lado garantiza a los empresarios el rescate del gobierno cuando la compaifiia 

tiene un elevado numero de trabajadores. Por otro, los trabajadores esperan que el gobierno 

seguira incentivando el aumento del empleo sin importar Ja tasa de inflacién salarial. 

Ahora, cuando ya se abandonaron tales politicas han tomado el papel central las politicas 

recesivas como medio antiinflacionario, dejando en el olvido que las politicas de pleno 
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empleo deben acompafiarse de cambios en las instituciones politicas y econdmicas, asi 

como politicas de precios e ingresos. 

A continuacién tenemos el modelo b4sico de demandas en conflicto. El modelo esta 

basado en el articulo de Kalecki, “ Class strugle and distribution of national income ” 

(1971). 

(1.12) W = (Www Wer) / Wea 

A A A 

(1.13) W=w+p* 
A 

En la ecuacién 1.12, el término W, es la tasa de crecimiento del nuevo salario 

real efectivo; Ww es el salario real buscado por los trabajadores y los sindicatos ; w:1, 

es la tasa de salario real efectiva del periodo previo. Para que la tasa de incremento en 

la tasa de salario nominal, también denotada como W, sea igual al salario real 

objetivo buscado se introduce la tasa de crecimiento de los precios (p’) en la 

ecuacion 1.13. 

(1.14) W = bi(wa- w) + be p® 
(1.15) W = br (wor w) 

El pardmetro p; , indica la magnitud en que las uniones laborales reaccionan a la 

discrepancia entre la tasa salarial real deseada y la efectiva. Se trata del poder de 

negociacién de los trabajadores y no tanto de lo que los trabajadores sienten que es el 

salario justo. bz , es la tasa de indexacién. En la ecuacién 1.15 tenemos la tasa de inflacién 

salarial simplificada . 

Para obtener la tasa de inflacién precio se hace un procedimiento similar 

distinguiendo el margen de ganancia deseado y el actual. La formalizacién esté en 

términos de la tasa de salario real objetivo w;. Los par4metros 8; y Bz tienen un papel 

similar a p. 

(1.16) p=8; (w- we +B, We 

(1.17) p=By (w- w) 
Al igual que en la inflacién salario, se obtiene una forma simplificada de la inflacién- 

precio (price-inflation) de la ecuacién 1.17. 

Asumiendo que el precio esperado y Ja inflacién salarial son correctamente 

anticipadas la solucién de 1.14 y 1.16 es, 
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(1.18) W = p = bi(ww- w)/(1- bo) = By (w - we) / (I> Bo) 
Si p = bi /(1- pz) y By = 8 / (1- pz), Ja tasa de salario real efectiva con precio de 

equilibrio, es , 

(1.19) w* = (b wy+B we) / (p + B) 

La tasa de salario real depende en este esquema del equilibrio formado por la relativa 

Posicién negociadora de la clase trabajadora y del relativo poder monopélico de las 

empresas. En la siguiente gréfica tenemos una situacién en que las firmas tienen un poder 

de negociacién absoluto sobre la tasa de salario real. 

Grafica 1.14 Inflacién de demandas en conflicto- cuando los firmas tienen 

poder de negociacién absoluto sobre la tasa de salario real. 
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El otro caso de inflacién por conflicto es cuando los sindicatos tienen poder de 

negociaci6n absoluto sobre la tasa de salario real. 

Grafica 1.15 Inflacién de demandas en conflicto cuando los sindicatos tienen 

poder de negociacién absoluto sobre las tasa de salario real 
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Por Ultimo el caso en que ninguno de los anteriores tiene poder de negociacién 

absoluto sobre el salario real. La curva ascendente p, representa la tasa de inflaci6n-precio a 

diferentes salarios reales efectivos. Las curvas se intersectan al nivel estable donde la tasa 

de inflacién-precio es igual a la tasa de inflacién salario, p = W. El punto, w*, es un 

equilibrio estable. Si la tasa de salario efectivo estuviera a la derecha de w*, la tasa de 

inflaci6n precio serfa mds grande que la tasa de inflacién salario. Como no hay poder 

predominante en la determinacién del salario, los empresarios provocan mayor inflacién 

para hacer caer los salarios reales, asf w regresa al nivel w*. 

Grdfica 1.16 Inflacién de demandas en conflicto cuando ni las firmas ni los 

sindicatos tienen poder de negociacién absoluto sobre la tasa de salario real 
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Si evaluamos un cambio en la posicién negociadora de los trabajadores, por ejemplo 

si ocurre un aumento en la tasa de salario real objetivo de los trabajadores desde Ww a Ww2, 

la curva W se desplaza hacia arriba. 
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Grdfica 1.17 Tasa de salario real mds alta e inflacién-precio y tasa de 

acumulacién mayor como resultado de un incremento en la tasa de salario real 

buscada por los sindicatos 
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Vemos como se produce una mayor tasa de inflacién precio y salario, como resultado 

acumulaci6n (g). 

de una mayor tasa salarial buscada por los sindicatos. Esto repercute en una mayor tasa de 

Sin embargo no todo incremento salarial significa aumento de precios. A nivel terico 

un relajamiento en la posicién negociadora de las firmas se traduciria en que estas aceptan 

un Mup menor. En la siguiente grafica , se establece por acuerdo de las firmas una tasa de 

salario real objetivo mayor de wn a Wm. La curva p, baja, lo cual no significa una caida en 
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el valor del parametro 8. Si esto tltimo ocurriera, bajarfa la curva pero con pendiente 

distinta. 

Grafica 1.18 Tasa de salario real y de inflacién-precio menores y tasa de 

acumulacién mayor como resultado de una reduccidn en el margen de ganancia 

buscado por las firmas 
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Los aumentos de la tasa de interés repercuten sobre los precios, entrando en conflicto 

directo con e] Mark up. Esto luego lleva a un salario real objetivo de las firmas (w;) menor 

y se presenta entonces, el conflicto indirecto de los rentistas con los trabajadores. 

La politica fiscal es sensible a la tasa de inflaci6n; cuando esta sube inicia la 

restricci6n de] gasto ptiblico. Por ello lo mds conveniente es que las firmas acepten la 
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disminucién voluntaria de su margen de beneficio a favor de un salario mayor que estimule 

el crecimiento sin inflaci6n y que permita al Estado, mayor flexibilidad en el gasto publico. 

2.2 El Reforzamiento del Estructuralismo Latinoamericano. 

En los enfoque de Juan Noyola y Anibal Pinto’, la variedad de elementos 

estructurales que presionan al alza inflacionaria, llevan a considerar Ja necesidad de darle 

un tratamiento a largo plazo. 

Entre las “causas bdsicas’”’ de la inflacién, estén los desequilibrios en el sistema 

econdémico, por la influencia de elementos de cardcter estructural (como las diferencias de 

productividad entre los sectores); de cardcter dinémico (diferentes ritmos de crecimiento 

intersectorial) y de cardcter institucional (el papel de los monopolios, sindicatos y el 

Estado) 

Sin embargo, el ritmo inflacionario alcanzado en los ochentas, ha estimulado la 

biisqueda de soluciones de corto plazo y que den una atencién prioritaria al problema. De 

ahi la diferencia entre los anteriores estructuralistas y los actuales (pos-estructuralistas), 

donde los primeros preferfan la inflacién al estancamiento. En los primeros estructuralistas, 

la inflaci6n agudiza la concentracién del ingreso y aumenta los problemas sociales y 

politicos; atin, una tasa de inflacisn moderada es mds “intensa” donde es mas regresiva. 

Por esta razon, en el enfoque de Noyola, el problema, en un sentido, debja atenuarse 

mediante politicas que  detuvieran la propagaciédn inflacionaria y detuvieran la 

concentracién del ingreso en contra de los asalariados. Las polfticas de ingresos y de 

precios, asi como una politica fiscal “progresiva” son en esta visi6n una alternativa a los 

ajustes recesivos de la politica monetaria. 

La escuela pos-estructuralista, también denominada heterodoxa, continia con la 

propuesta de controlar ajustes salariales y aplicar medidas para eliminar las expectativas 

inflacionarias, principalmente en la fijacién del tipo de cambio (contra la opiniédn ortodoxa 

del FMI de mantenerlo devaluado). 

Resulta dificil identificar una escuela homogénea en el pos-estructuralismo, Algunos 

estén por la monetizacién de la economia para evitar aumentos en la tasa de interés. Otros 

advierten que al estabilizarse los precios, la mayor demanda de dinero aumentar‘fa la tasa de 

interés y el déficit publico (con altos niveles de deuda publica). Si la monetizacién continia 
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para mantener bajas las tasas de interés, la especulacién o la espera de un aumento 

inminente en estas, pondria en peligro el plan de estabilizaci6n. 

En cambio, la reduccién del déficit fiscal es aceptado en mayor medida como 

requisito para la estabilizacién. Por ejemplo, el autor neo-estructuralista Felipe Pazos, 

recomienda : “El control temporal de los salarios y precios necesario para romper la inercia 

inflacionaria no es una alternativa a la adopcién de una politica financiera que equilibre la 

demanda agregada jy la oferta global. Simulténeamente deben adoptarse medidas para 

sanear el presupuesto y frenar la expansién monetaria. Si no se restablece el equilibrio 

financiero, el exceso de demanda har4 subir los precios y reactivard la inflacién”* 

E] eclecticismo entre las teorfas ortodoxa y pos-esstructuralista, ha eliminado del 

modelo inicial, el papel de la politica fiscal para contrarrestar los desequilibrios 

productivos, como la fuente de presiones bdsicas. Inclusive, J. Noyola reconocfa que, el alto 

nivel de inversiones piblicas permitié contener tales presiones en México.° 

Segtin la linea del presente trabajo, el complemento del estructuralismo est4 en las 

medidas de corto plazo, compatibles con los elementos institucionales ( y de su efecto en la 

distribucién del ingreso) y estructurales planteados por Noyola. Por ello, la propuesta 

requiere medidas que por un lado estén orientadas a la estabilizacién de precios sin entrar 

en contradiccién con el crecimiento econdédmico y la influencia del Estado, en el cambio 

estructural de largo plazo. 

E] control inflacionario, en el corto plazo, es prioritario para evitar los efectos 

regresivos en la distribucién del ingreso y sus consecuencias para el crecimiento . 

Los choques externos (por cambios en los precios de los insumos o cambios en las 

condiciones de mercado) al modificar el nivel de costos o las ventas, generalmente 

conducen a la agudizacién de los problemas inflacionarios, debido a la falta de un acuerdo 

coordinado a nivel social para la modificacién ordenada de los ingresos 

2.3 El Marco de Referencia Marxista 

Entre las interpretaciones de la crisis, contrastan las interpretaciones que la presentan 

como un rasgo inherente en el desarrollo del capitalismo, con otros enfoques donde la crisis 

resulta de perturbaciones inducidas, es decir, una inadecuada aplicacién de las politicas 

fiscal y monetaria es la causante responsable de la inestabilidad econémica. Entre las 
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primeras se ubican interpretaciones marxistas y estructuralistas. La inflacién expresa 

conflictos de clases o bien, presiones productivas e institucionales Por ser un problema de 

causas profundas , su solucién se plantea a largo plazo. 

En diversos estudios se ha ubicado la crisis del capitalismo mexicano como parte de 

un complejo proceso de modificaciones en la dinémica del capitalismo mundial. El 

Capitalismo mundial experimenta un dinamismo renovado por los cambios tecnolégicos y 

organizativos en los procesos de produccién. Entre los primeros cambios tenemos los 

avances en la industria electrénica, la quimica y la bioquimica. Entre los segundos estan la 

reconfiguracién de las relaciones laborales que resultan de los cambios técnicos en los 

procesos de produccién, los cambios en la posicién negociadora de los sindicatos, asi como 

nuevas formas de organizacién empresarial (como son las alianzas estratégicas o la 

formacién de conglomerados industriales para enfrentar las condiciones de la competencia 

mundial). 

Entre los estudios marxistas, Valenzuela Feijoo, ofrece una explicacién del fenémeno 

se basa en una teoria del desarrollo que usa el concepto de patrén de acumulacién : “(..)un 

patrén de acumulacién seria una forma histéricamente delimitada de la reproduccién 

capitalista lo que supone una unidad especifica entre formas especificas de acumulacién, 

produccidn y realizacién de plusvalia y (en América Latina) una articulacién especifica del 

polo dominante interno con las formas precapitalistas’ (y capitalistas) subordinadas, y 

también una articulacién determinada con los centros capitalistas dominantes”.’ 

El concepto anterior, permite al autor identificar desde un dngulo marxista las 

caracteristicas del periodo denominado como patrén de sustitucién de importaciones. 

Desde los setentas, se va intensificando el agotamiento de este patrén por factores como : el 

atraso tecnoldégico, que impidié lograr un esquema de desarrollo industrial competitivo y 

autofinanciable; la declinacién del consumo o la capacidad del mercado para absorber los 

productos cada vez mds complejos y de mayor valor agregado; y la crisis agricola, factor 

que cerré e} flujo de divisas para financiar las importaciones del sector industrial. 

Un patrén de acumulacién, posee ademas un patrén de precios 0 un conjunto de 

formaciones de precios correspondientes a varias formas de produccién dentro del mismo 

patrén. Esta propuesta teérica es desarrollada por Mario Zepeda y presenta reflexiones 
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sobre la relacién que tiene el proceso inflacionario con la transici6n entre dos patrones de 

acumulacién capitalista. 

En la investigacién citada se identifican seis tipos de precios, correspondientes al 

patrén de sustitucién de importaciones: la forma mercantil simple, la forma capitalista, dos 

formas de precios monopolistas (en el mercado interno y a nivel internacional) y los precios 

estatales con subsidio. Los tipos de precios mencionados “(..) incluyen rentas monopélicas 

y subsidios estatales al consumo y a la produccién, asf como precios del tipo mercantil- 

simple, tenemos que el precio tfpico de la fracci6n hegeménica del capital en el patrén de 

Sustituci6n de importaciones se aleja de su precio de produccién (si este fuera igual al valor 

del precio y sus componentes) en al menos dos aspectos importantes : contiene una renta 

monop6lica protegida en el mercado local, y paga costos de insumos subsidiados por el 

gobierno o por el sector de produccidn mercantil simple. Esto da una tasa de ganancia 

protegida y subsidiada que es peculiar’.* El agotamiento del patrén de sustitucién de 

importaciones ocurre por la necesidad de efectuar una revolucién de los relativamente 

deteriorados valores de cambio de la regién latinoamericana, inducida por la 

transformacién tecnoldgica acelerada de los pafses mds desarrollados.° 

No obstante dicho agotamiento, desde los setentas el gobierno asume el papel de 

contrarrestar la caida de la tasa de ganancia aumentando su intervencién en la economia. 

Esto propicia la distorsién del patrén de precios. El intento de mantener estable la 

estructura de precios relativos y el patrén de ganancias vigente provocé crecientes 

discrepancias entre los valores y los precios. 

El conjunto de protecciones y subsidios que recibe la industria del gobierno se vuelve 

insostenible ante las enormes cargas financieras que asume el gobierno al iniciar los afios 

ochentas. La nueva actitud del gobierno, a partir de la crisis de 1982, es la de conducir el 

cambio estructural. Esto favorece la recomposicién de la estructura de precios como 

resultado del cambio en la estructura de valores de cambio. Finalmente el autor plantea que 

el proceso inflacionario experimentado por la economia mexicana, durante los ochentas, 

fue causado en primer lugar por las transformaciones en la estructura de valores de cambio 

y consecuentemente por los ajustes en la estructura de precios relativos. 

El enfoque arriba presentado también nos sugiere que el ajuste intensifico la pugna 

distributiva entre capitales y desde luego entre el capital y el trabajo. 
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“(..) esta pugna ha favorecido a los capitalistas de las fracciones emergentes del capital en 

el nuevo patrén secundario-terciario exportador (exportadores de manufacturas y servicios 

y nuevos capitales financieros nacionales) y a la oligarqufa financiera transnacional, y ha 

perjudicado a los niveles de ganancias de los capitales industriales protegidos, los 

empresarios de capitales sin poder monopdlico, a los campesino del sector mercantil simple 

y globalmente, aunque en forma diferenciada, a los niveles salariales de los trabajadores de 

todas las formas de produccién’.!° 

En esta visidn, existe una vinculacién de los precios con los valores de cambio, 

donde los tiltimos son determinantes para la estabilidad o inestabilidad de los primeros. El 

presente trabajo sigue la linea post-keynesiana, pero se apoya en la proposicién de que la 

agudizacién de la pugna distributiva esté precedida por las fuertes modificaciones en la 

estructura de valores de cambio. 

Se buscan soluciones de corto plazo, a través de una negociacién de los ingresos, pero 

que sean compatibles con el cambio estructural hacia una nueva estructura de valores de 

cambio més estable. 
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I. ALGUNOS ASPECTOS MACROECONOMICOS Y LA 

INFLACION EN MEXICO 

3.1 El Inicio de! Periodo Inflacionario. 

El periodo comienza con una combinacién de factores externos e internos 

desfavorables para el funcionamiento normal del capitalismo mexicano. En México, se 

venian acumulado desequilibrios productivos y financieros que sdlo_ pudieron 

contrarrestarse durante la precedente bonanza petrolera. 

Uno de tales desequilibrios es el elevado déficit puiblico. Cémo explica Jaime Ros, el 

déficit piblico es un problema en la medida que es un potencial no realizado. El aumento 

de los ingresos ptblicos, proveniente de las ventas internacionales de petrdéleo, fue 

canalizado hacia el mismo sector casi en su totalidad. Esto hizo al pais m4s vulnerable a los 

choques negativos en los términos de intercambio. 

La escasez de crédito internacional elevé las tasas de interés y por lo tanto la 

disponibilidad de recursos financieros a nivel mundial. Aunado a esto el alto déficit en la 

balanza de pagos obliga al gobierno mexicano a practicar una serie de devaluaciones para 

hacer caer el alto volumen de importaciones y asf obtener divisas para cumplir con las 

obligaciones financieras de corto plazo. De esta manera se inicia el programa de 

estabilizacién que de 1983 a 1985 reduce la inflacién de 85.37 a 54.50%. 

En 1982, el indice de precios al consumidor repunta como continuacién del proceso 

devaluatorio. Ya como una regularidad macroeconémica, la devaluacién es seguida de un 

periodo inflacionario. Por ejemplo en la devaluacién de 1976 (acompafiada de reduccién 

del gasto puiblico, del crédito interno y de control salarial ) “(..) provocé un levantamiento 

brusco en la tasa de inflacién en la mayoria de los sectores econémicos (manufacturas, 

servicios, agricultura), después del cual los aumentos de precio en los sectores mencionados 

tendieron a desacelerarse. Este patrén de crecimiento de los precios se refleja en el 

comportamiento de los precios al consumidor, el cual después de alcanzar su nivel méximo 

en 1977(30 %)registra una reduccién en su tasa de crecimiento en el siguiente afio(17 %)” ! 

Aunque en magnitudes distintas el efecto inflacionario se repite en las siguientes 

devaluaciones de 1982, 1987 y 1994. Si enfocamos el fenémeno tinicamente de acuerdo a 

su magnitud encontramos que su intensificaci6n se encuentra asociada a tales 
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devaluaciones. De aqui que previamente, las causas que tienden a sobrevaluar el tipo de 

cambio real puedan considerarse como parte del mismo proceso. 

El primer proceso inflacionario del periodo 1982-1987, es resultado de las 

devaluaciones de 1982 “(..) que modifican la paridad “libre” de alrededor de 27 pesos por 

dolar en febrero a 150 pesos por délar en diciembre”. ” 

La creciente especulacién y la crisis de divisas derivada de la fuga de capitales lleva 

a mayores tasas de interés. El insostenible desequilibrio fiscal, agravado por las altas tasas 

de interés, hizo que en la estrategia se incluyera una revisi6n de precios de bienes y 

servicios del sector puiblico. Finalmente los agentes incorporan en los aumentos de precios, 

elimpacto de los costos financieros y de las importaciones. 

3.2 La Incertidumbre y la Reaccién de los Productores 

Las medidas recesivas que aplica el gobierno de Miguel de la Madrid y la 

suspensién de préstamos internacionales a México, agravaron la incertidumbre de los 

agentes econémicos, lo cual afect6 en los productores las decisiones de inversién 

(productiva) y el patrén de fijacién de precios. 

Los productores en medio de una distorsién generalizada y creciente de los precios 

y con el alto grado de monopolio, pueden fijar sus precios en relacién a una tasa de cambio 

y a una tasa de interés esperada. De aqui que el gobierno haya tenido tantas dificultades 

para mantener el nivel de subvaluacién de la moneda asi como una tasa de interés real 

positiva. Los productores se financian incrementando los precios, cuando el gobierno 

mantienen una politica de restriccién crediticia.? 

El programa de estabilizacién es desfavorable para el proceso de acumulacién, pero 

en un mercado protegido y con una clase trabajadora desarticulada, el capital logra mejorar 

inclusive su nivel de rentabilidad. 

La devaluacién empeoré las expectativas de los empresarios y profundiz6 atin mds 

la cafda de la inversién y el producto.* 

 



3.3 El Papel de la Devaluacién. 

Por un lado la devaluacién del tipo de cambio se efectu6 para frenar el déficit 

comercial e iniciar un cambio estructural a favor del sector manufacturero de exportacién 

como generador de divisas. Ello permitiria en primer lugar, compensar la caida en el corto 

plazo de los componentes de absorcién interna. Se propiciaria el desarrollo de industrias 

productoras de sustitutos de importacién y en el largo plazo podria financiar las 

importaciones necesarias y garantizarfa el pago de préstamos exteriores necesarios para 

sostener el crecimiento. 

3.4 Aspectos de la Dindmica Estructural 

E] agotamiento de un patrén de acumulacién, enfrenta desde 1982  recesién y 

problemas financieros, asf como el conflicto distributivo por el paso hacia una nueva 

estructura de salarios, ganancias y rentas. 

El cambio de patrén en México esta inscrito dentro de una dinémica mundial del 

capitalismo. La dindmica productiva en paises desarrollados y més especializada en 

sectores de punta, provoca gradualmente una modificacién en los términos de intercambio 

favorable para sus economfas. El crecimiento de la productividad as{ como la sofisticacién 

de sus productos les da una mejor posicién en el intercambio, frente a productos de menor 

valor agregado, provenientes de paises menos desarrollados. Esta caracteristica del 

comercio internacional condiciona el crecimiento en paises importadores de bienes de 

capital y dem4s insumos con tecnologia producida en los paises desarrollados. Los 

procesos productivos que utilizan tecnologia importada tienen una fuerte: vinculaci6n con la 

produccién extranjera y asi, mantener el crecimiento en los paises semiindustrializados 

depende en gran medida de su capacidad para captar divisas. 

EI cambio estructural aparentemente se logra cuando el coeficiente de importaciones 

se reduce durante el periodo de MMH, sin embargo, el esfuerzo por reducir el coeficiente 

de importaciones y aumentar las exportaciones s6lo se mantuvo de 1983 a 1985, al tiempo 

que el peso se revaluaba. En el siguiente periodo, el coeficiente de importaciones vuelve a 

subir con la recuperacién de la inversi6n privada, la cual s6lo cayo de 1982 a 1986.° 

El] gobierno aplico medidas adicionales a la devaluaci6n para reimpulsar el 

crecimiento exportador. Entre estas se encuentra la renegociacién de la deuda externa 
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privada; el mantenimiento parcial de los subsidios al capital®; el efecto de la devaluaci6n 

en la competitividad de los productos exportables y por la depreciacién salarial. 

3.5 Politica Monetaria. 

De acuerdo al vinculo que la teorfa ortodoxa establece entre inflacién y oferta 

monetaria, era necesario restringir esta variable para frenar el exceso de demanda. Sin 

atender a otro tipo de explicaciones el resultado obtenido fue contrario al esperado 

La emisi6n monetaria mantuvo una relacién negativa con la inflacién: 

“(..) los afios en que la inflaci6n, medida con el indice de precios implicitos del PIB (IPIB), 

alcanz6 los més altos niveles que coinciden, no con los de alta expansién monetaria sino, 

por el contrario, con los afios de politica de fuerte restricci6n monetaria. (..) en 1982 y 1983 

los precios crecieron a mayores tasas que la inflacién monetaria: es muy notable incluso 

que, en 1983, la tasa de inflacionaria se elev6 significativamente, mientras que la M1 se 

redujo respecto a 1982. En 1986 y 1987 la tasa de crecimiento del los precios es de nuevo 

mucho mayor que la de inflacién medida por el IPIPIB”,” la restriccién de la oferta 

monetaria no impidié el aumento inflacionario en el periodo. 

El gobierno buscé la elevacién de los rendimientos financieros en instrumentos 

como los CETES en un intento de captar recursos. Sin embargo, los rendimientos fueron 

negativos en 1983 yl984 y nuevamente en 1987, como resultado del diferencial entre 

inflaci6n y la tasa de interés nominal. A pesar de las tasas de interés reales negativas el 

gobierno controla los montos de crédito para limitar en cierta medida la demanda de 

dinero.® 

3.6 La Tasa de Interés. 

El aumento de la tasa de interés como instrumento para reducir la oferta monetaria y 

aumentar el financiamiento del sector ptiblico alimentaba el conflicto de dos maneras: por 

un lado aumentan los costos financieros en las empresas y por otro el encarecimiento del 

crédito y su racionalizacién motiva a que los empresarios obtengan el financiamiento por la 

via del precio. 
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En este contexto el gobierno apoya al sector privado a través del Fideicomiso para 

la Cobertura de riesgos cambiarios (FICORCA) que permita el pago de la deuda en pesos. 

Ante la escasez de divisas, elevar la tasa de interés desincentiva la inversién y la 

entrada excesiva de mercancias extranjeras que levaron al alto déficit comercial. Por otro 

lado, se buscd como un incentivo para el ahorro, lo cual no tuvo resultados favorables 

debido al aumento inflacionario y en mayor medida por la cafda en los ingresos. Por ello, 

los bajos niveles de ahorro no se compensaron con mayor consumo privado. 

No obstante que hubo metas crediticias, prosper6 en esos afios un mercado 

financiero al margen del mercado oficial. A pesar de la restriccién del crédito, Ja demanda 

crediticia permiti6 que continuaré la transferencia de recursos financieros de unidades 

superavitarias a empresas con necesidades de obtener crédito atin a tasas superiores a las 

ofrecidas por el gobierno. Sin embargo la demanda de crédito fue abandonando la inversién 

productiva para llevarse cada vez mds a la especulacidn en inversiones de rendimientos 

financieros : “En lugar de usarse productivamente, una gran parte de esos enormes recursos 

se empezé a orientar al mercado de dinero principalmente para financiar los requerimientos 

fiscales (..) a través de sus colocaciones multimillonarias de CETES a partir de los dltimos 

meses de 1985,pero en menor medida también para los requerimientos de empresas con 

intenciones de expandir sus operaciones”.” 

Asi pues en estos afios permanece una situacién de dificil manejo, dada la escasez 

de recursos financieros externos e internos para apoyar a la inversién privada. Las elevadas 

tasas de interés nominales, aunque generan incertidumbre entre los inversionistas, eran 

indispensables para contener el estado de fragilidad financiera 0 el peligro de desatar una 

fuga de capitales de mayor magnitud. El gasto ptblico deficitario, hubiera generado més 

importaciones, nueva devaluacién e inestabilidad financiera que levaria a mayor fuga de 

capitales. Ejemplo de fragilidad financiera fue el aumento de adquisicién de deuda piiblica 

por parte del sector privado. El gasto puiblico hubiera provocado entonces una mayor 

adquisicién de activos financieros externos, un nuevo deterioro de la cuenta de capitales. 

Con ello queda justificado como en una situacién de fragilidad financiera fue necesario un 

sobreajuste de las politicas de demanda.'° 

La inflaci6n de 85.37 % en 1983 disminuye a 59.21 % y se mantiene 59.50 % en 1985, 

al mismo tiempo que el crecimiento econédmico se acompafia de un deterioro de la 
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acumulacién de reservas internacionales y de la balanza comercial. Esto se relaciona con la 

caida del margen de subvaluaci6n. Asi, a mediados de 1985 cuando se pierde el superdvit 

comercial y se pierde el control en el déficit fiscal, se percibe un descontrol de la inflacién. 

Otras circunstancias que se sumaron a la inestabilidad son los sismos de 1985 y la caida de los 

precios del petréleo en 1986. 

En junio de 1986 se continiian los ajustes macroeconémicos a través del PAC, 

después de un sobrecalentamiento econémico que arranca en 1984 y decrece hasta 1986 

debido a las limitantes de la economia mexicana inmersa en la crisis estructural. 

La situacién a principios de 1987 era positiva por la llegada del crédito externo, la 

recuperacién de los precios del petréleo y la subvaluacién del tipo de cambio vigente desde 

1986, asf como un crecimiento del PIB que habia comenzado desde el tercer trimestre de 

1986.1 

Sin embargo, las repercusiones del crack mundial sobre la Bolsa Mexicana de Valores, 

precipitaron la caida de las cotizaciones y esto presioné sobre el mercado de divisas en tal 

magnitud que la disminucién de las reservas internacionales oblig6 al gobierno a devaluar el 

peso en noviembre de 1987, para frenar asi la especulacién cambiaria. 

En este escenario, ante la posibilidad de una espiral inflacionaria, en diciembre de1987 

se pone en marcha un plan para el control de la inflacién basado en una politica de ingresos. 

La politica de ingresos se presentaba como una concertacién del gobierno con productores, 

trabajadores y campesinos, y la fijacidn coordinada de precios era para evitar que algunos 

agentes tuvieran un sobreajuste o un rezago en sus ingresos que distorsionara los precios de 

equilibrio. 

3.7 La Alternativa de los Planes Heterodoxos. 

La adopcién de un plan heterodoxo en México, permite reconocer un cambio en la 

apreciacién del problema inflacionario donde entran en consideracién aspectos relacionados 

con la formacién de expectativas (fijacién del tipo de cambio ). Aunque tedéricamente los 

excesos de demanda provienen inicialmente de los aumentos excesivos de la oferta 

monetaria y el gasto monetaria y el gasto ptblico, tanto en la teorfa heterodoxa como la 

ortodoxa, el aspecto central del control inflacionario es el control de las demandas salariales. 
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La aplicacién del Pacto de Solidaridad Econémica (PSE) en México, tuvo como 

precedente los planes heterodoxos aplicados en Brasil, Argentina e Israel en la década de 

los ochentas. Para 1987 ya se consideraban los defectos y aciertos de esos programas. Por 

ejemplo en Brasil, la caida del déficit fiscal fue insuficiente, hubo congelamientos 

generalizados en los precios de las mercancfas y descontrol en los aumentos salariales. 

Otro caso donde se aplicaron estos planes fue Israel. En este pais el control de la 

inflacién se atribuye a la reduccién del déficit fiscal, a los controles sobre la oferta 

monetaria y a factores institucionales que permitieron mayor estabilidad al plan. 

En contraste, en un pais latinoamericano como Bolivia, no hubo paquete de 

concertaci6n de precios que acompafiara al paquete ortodoxo y sin embargo la 

hiperinflacién de 1281 por ciento en 1984 y de 11743 en 1985 cay6 a 276 por ciento en 

1986 y de 1987 en adelante se mantuvo en niveles inferiores a 20 por ciento(sélo a 

excepcidn de 1991 fue de 21.4 por ciento). El componente inercial que pudiera continuar 

con la inflaci6n en 1986 se elimin6 con presién politica sobre los obreros: 

“La NPE ( Nueva Politica Econémica) se ejecut6 en un contexto de democracia 

musculada. Para Paz Estenssoro -lo que marca una diferencia fundamental con el gobierno 

de Siles Zuazo- el saneamiento de la economia pasaba por el restablecimiento del principio 

de autoridad. Para ello, no dudé en tomar medidas enérgicas contra las organizaciones 

laborales y los partidos de izquierda més radicales. En el afio siguiente al de su posesién , 

dict6 dos estados de sitio y permanentemente ejercié sobre los sindicatos una presién 

politica, que sin salirse de la legalidad, sin embargo los hostigaba”.'? 

Otro factor que disminuyo la resistencia politica en este pais fue el desgaste de 

opositores como la Central Obrera Boliviana (COB) que antes de la NPE vieron un 

retroceso en sus Salarios reales a pesar de los altos y frecuentes aumentos en salarios 

nominales durante el gobierno de Siles Zuazo (1982-1985). 

En Bolivia, resulta evidente la efectividad de una politica autoritaria cuya esencia, 

es reprimir las demandas salariales. La represién se acepta y es justificada después de los 

intentos inutiles de los trabajadores por recuperar el nivel de salario real deseado y por lo 

regresivo de un proceso inflacionario atribuido a los asalariados. 
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3.8 La Inflacion Latinoamericana. 

En este apartado presentamos la aparicién del proceso inflacionario como una 

problematica comtin a nivel regional. En América Latina y en Europa Oriental las 

adecuaciones de los sistemas productivos a las nuevas condiciones de competencia mundial, 

conllevan ajustes de precios relativos y agudizan los conflictos distributivos a nivel nacional. 

Desde los sesentas, en algunos paises latinoamericanos ya habja inflaciones de 20 a 

50% anual (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay). 

En la siguiente década, la inflacién se acelera. En Argentina y Chile la inflacién supera 

el 100 %, mientras que otros catorce paises de América Latina estén entre 10y 50%. 

En ios ochentas, varios paises experimentan procesos de hiperinflacién. Los casos que 

mas destacan son Argentina, Bolivia, Brasil, Nicaragua y Peri.'3 

La evolucién inflacionaria en estas décadas supera principalmente a los promedios de 

las naciones industrializadas; los promedios de las economias asidticas, africanas, de medio 

Oriente, y en menor medida a los de Europa Oriental.’* El proceso de cambios estructurales 

bruscos tanto en América Latina como en Europa Oriental se acompafia de un aumento 

importante en los indices de precios. Ello expresa como es probado en el caso de México, una 

readecuacién de precios relativos sometida a una nueva dindmica capitalista mundial e 

impulsada por cambios en la politica econémica de tipo neoliberal. 

De acuerdo a la hip6tesis de la inflacién como resultado de una transicién entre dos 

patrones de acumulaci6n, la inflacién es resultado del ajuste en los precios relativos. El ajuste 

refleja, en una apreciacién marxista, una nueva dinémica de competencia intercapitalista y de 

explotacién de la fuerza de trabajo y por otro lado responde a los intentos de los trabajadores y 

capitalistas para mejorar, 0 al menos permanecer en un nivel estable dentro de una jerarquia 

de ingresos. 

3.9 La Propagacién O Persistencia Inflacionaria En E] Neo-Estructuralismo 

En este espacio tenemos Ia explicacién neo estructuralista que al igual que la teoria 

post-keynesiana vincula Ja inflacién con los aumentos nominales del salario. Sin embargo, 

la anterior teorfa con fundamentos neocldsicos considera otro tipo de aspectos como el 

nivel de equilibrio del salario real determinado en un mercado de trabajo 
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Los incrementos nominales, limitados por Ja politica salarial que se practicara 

desde 1977, aumentan sin alcanzar Jas variaciones del indice de precios. En una visién neo- 

estructuralista, como la de Felipe Pazos, el salario no serfa causa de propagacién 

inflacionaria debido a que a lo largo de la década de los ochentas no hubo una 

compensacién de la pérdida adquisitiva en los ajustes temporales . En la renovacién de 

contratos, los trabajadores no cubren con sus ingresos nominales la pérdida en sus 

ingresos reales. Debido a que los aumentos nominales no restituyen el nivel real del periodo 

anterior, entonces las presiones provienen de otras fuentes. Ello sélo ocurrirfa cuando se 

obtiene un sobreajuste salarial en la renovacién de contratos para reestablecer el salario 

real de equilibrio anterior.!* 

Pero como en esos afios el precio de equilibrio del trabajo era inferior al 

registrado, entonces, avin cuando son aumentos inferiores a la inflacién, estén por encima 

del nivel de equilibrio y por ello son inflacionarios. 

E] autor, recién citado, explica en el caso de Chile que es el sobreajuste y no sélo 

la readecuacién salarial lo que generé la persistencia del proceso: 

“Los aumentos -salariales- son, por consiguiente, sobreajustes y no meramente 

readecuaciones a un nivel de equilibrio. Esto parece exceder la meta de los trabajadores de 

recuperar sus salarios reales, asi como la politica de las empresas de mantener los salarios 

reales, pero no pagar cantidades mucho mayores”. “Los intentos de -recuperar la 

remuneracién real anterior a la inflacién y de incorporar los incrementos de productividad 

contintian elevando los salarios por encima de su nivel de equilibrio”. '” 

3.10 La Curva dé Phillips en México. 

Aparte del neo-estructuralismo, la curva de Phillips es otra propuesta para explicar 

Ja inflacién. En este caso la variacién de los precios ocurre como resultado de cambios en la 

tasa de desempleo. Sin embargo en este apartado se plantean limites para su validez en el 

caso de México. 

En la grdfica 11.1 tenemos la relaci6n entre la inflaci6n con la tasa de desempleo 

abierto de 1984 a 1994. Teéricamente si los salarios tienen una determinacién endégena, 

las demandas de mayores salarios nominales son influidas por la situacién del desempleo. 

Un menor desempleo implica un aumento del ntimero de agremiados sindicalizados, lo cual 
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fortalece el poder de negociacién del trabajo organizado y asi pueden alcanzar mayores 

salarios. Es decir, un menor desempleo permite que los trabajadores se sientan menos 

amenazados de perder sus puestos de trabajo debido a que cuando la economia crece, 

también aumenta la demanda de trabajadores en las empresas. El crecimiento econémico 

favorece un incremento en las demandas salariales. La interpretacién post-keynesiana de la 

curva de Phillips, sostiene que la relacién inversa entre inflacién y tasa de desempleo se 

explica por la presién inflacionaria que ejercen los trabajadores cuando el desempleo se 

reduce. 

En el periodo 1981-1987, la curva presenta dos tendencias. La primera, de 1982 a 

1984, es el reflejo de un periodo recesivo-inflacionario, en el cual el aumento marcado del 

desempleo permite contener un aumento mayor de la inflacién. De 1984 a 1987, el cambio 

negativo en la tasa de desempleo abierto se relaciona con diferentes movimientos positivos 

en la tasa de inflaci6n. En 1984, la tasa de cambio de la tasa de desempleo aumenté 

23.91%, lo cual teoricamente podriamos suponer que permitié contener en alguna medida 

un aumento de la inflaci6n mayor al 59.21 % del mismo afio. 

Grfica III.1 
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De 1985 a 1987, la relacién negativa se recupera, aunque en realidad, en ese 

periodo, el empleo del sector manufacturero presenta un descenso; es decir, si la tasa de 

desempleo reflejara principalmente el desempleo del sector formal, el desempleo seria 

mayor y reflejaria un estado de inflacién y recesién (como resultado, una pendiente 

positiva) a lo largo del periodo 1982-1987. 

Es necesario mencionar que en medio de la crisis, la reduccién del desempleo 

obedece en gran medida al crecimiento del empleo en el sector informal. Esto significa que 

la reduccién del desempleo en esos afios (1985-1987) no se traduzca en mds agremiados o 

en mayores recursos financieros para los sindicatos. Asif entonces, la reduccién del 

desempleo no genera inflaci6n, ni por un fortalecimiento de los sindicatos ni mucho menos, 

por excesos de demanda. El comportamiento de 1986-1987 se explica por los choques 

externos 0 el impacto de la caida de las cotizaciones del petr6leo(1986) y las devaluaciones, 

y no tanto por las repercusiones de una menor tasa de desempleo abierto en 1987(que 

disminuy6 de 4.3% en 1986 a 3.8% en 1987 el siguiente afio). 

Luego podemos observar como se transfiere la curva a un nivel més proximo al 

origen . Tanto la tasa de variacién en los precios, como la _tasa de descmpleo se reducen 

para mantener una relacién negativa. Se puede observar que dicha relacién se produce 

cuando el cambio en la tasa de desempleo es positivo debido a que esto sf puede reflejar la 

caida del empleo en el sector formal de la economia ( periodo 1990-1994) 

La caida del empleo en el sector manufacturero fundamenta este argumento pero 

también influye la iniciativa gubernamental de controlar la politica de ingresos que 

continua en esos afios. En una apreciacién propia, el desempleo manufacturero sirvié de 

apoyo para controlar mejor las demandas obreras. 

Por un lado las reducciones de la tasa de desempleo, que te6ricamente deberfan 

provocar mayor inflacién, se acompafian mds bien de reducci6n de precios, excepto en 

1987, afio de choques externos e inflacién inercial y en 1996 cuando el gobierno intenta 

mantener un nivel de devaluacién para el peso, la inflaci6n aumenta 78.47% en ese afio. 

Fuera de estas excepciones la relacién negativa s6lo opera en un sentido: cuando aumenta 

el desempleo total, principalmente el del sector manufacturero, los precios caen. 

En la grdfica de salarios nominales y tasa de desempleo(gréfica III.2) hay un 

resultado similar. La determinacién de los salarios nominales no resulta estar claramente 
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influida por la situacién en el mercado de trabajo. Por ello en el enfoque post-keynesiano, 

el empuje de los salarios es la variable exdgena en la determinacién del aumento de 

precios, y no la oferta monetaria que en este modelo se considera una variable endégena. 

Los objetivos salariales se determinan mds por factores institucionales que por el cambio en 

la tasa de desempleo y la influencia de Jas politicas de demanda en esta. 

Grafica III.2 
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IV. LAS PRESIONES INFLACIONARIAS EN EL 

MODELO DE MARC LAVOIE 

4.1 El Modelo de Lavoie en México. 

El modelo de Marc Lavoie permite dar una explicacién sobre el incremento de 

precios aun cuando existe capacidad disponible. A diferencia del modelo de los primeros 

keynesianos; en el cual la politica de demanda efectiva genera exceso de demanda, 

inflaci6n, reduccién general de los salarios reales y en consecuencia una mayor utilizacién 

de la capacidad instalada, el modelo postkeynesiano explica la relacién positiva entre los 

salarios reales y el crecimiento; asi, la caida de las remuneraciones se asocia con caidas del 

producto yno con mejor aprovechamiento de los recursos productivos. 

La caracteristica del modelo es que se basa en un conflicto distributivo donde la 

tasa salarial y los méargenes de ganancia son determinados ex6genamente. Es decir, la 

decisi6n de os trabajadores y Jas firmas sobre sus respectivas remuneraciones es 

independiente del efecto que puedan tener las politicas fiscales y monetarias sobre la 

demanda agregada. Con las politicas de ajuste se buscaba Mevar las remuneraciones de los 

factores a sus precios de equilibrio; sin embargo la elevacién de los margenes de ganancias 

(en el periodo de MMH) demuestra como estos se fijan contra los objetivos de la politica 

econémica restrictiva. 

4.2 El Cambio en las Fuerzas Inflacionarias. 

En el periodo de la crisis estructural, ocurren cambios institucionales que modifican 

la capacidad de negociacién de los grupos sociales sobre la distribucién del ingreso. 

La lista de tales cambios institucionales puede ser muy amplia debido a que 

provienen de una crisis de reproduccién del capitalismo mundial. Conviene hacer una 

delimitacién que incluya el papel de los sindicatos, el poder de las firmas y el papel de las 

politicas econémicas de estabilizacién. 

En el presente estudio, la inflacién es el resultado de conflictos sobre la distribucién 

del ingreso. A su vez tales conflictos se agudizan por las nuevas exigencias del capitalismo 

mundial. 
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Desde 1977 se inicia una tendencia a la caida del salario real que se prolonga hasta 

1988, la cual es manifestacién de una crisis estructural del capitalismo en México. Dentro 

de un conjunto de cambios como parte de la reestructuracién productiva, la caida del 

salario real permite a algunas industrias enfrentar los cambios, protegiendo su rentabilidad. 

Con el proceso de reestructuraci6n que sigue al patrén de acumulacién anterior 

basado en la sustitucién de importaciones, ocurre un cambio en la correlacién de fuerzas. 

Partiendo de este se planteara una explicacién de su impacto en la distribucién del ingreso y 

como esto generé mecanismos de presi6n inflacionaria. 

4.3 La Politica de Contencién Salarial. 

La aceleracién inflacionaria, que inicia en los setentas, se acompafia de un descenso 

continuo de los salarios reales como medio para contenerla. Si el exceso de mano de obra 

requiere como condicién, el declive de los salarios reales para aumentar el empleo, 

verfamos en la década de los ochentas una recuperaci6n del sector formal. Fuera de la 

existencia de un mercado de trabajo, el salario cae por el empuje de la crisis y por la falta 

de una resistencia en la clase trabajadora que apoye medidas de politica econémica con 

menos costos sociales. El capital y el trabajo emprenden una pugna por el ingreso, 

agudizada en los momentos en que el esquema macroecon6mico entra en crisis. Tal 

agudizacién se manifiesta con mayor fuerza en el periodo de Miguel de la Madrid. Tan sélo 

el poder sindical se traducen un aumento de 525% en el ntimero de huelgas estalladas 

registradas después de la crisis de 1982 y de 149.60% en 1986. 

Después de tales acontecimientos las caracteristicas del movimiento sindical como 

mencionaremos més adelante, permiten el cambio en la fuerza salarial como fuente de 

empuje inflacionario. Como resultado s6lo ocurren incrementos en el nimero de huelgas en 

1990 (27.12%) y en 1992(14.71%). 

El poder negociador de los sindicatos es un pardmetro indispensable para 

fundamentar, desde el enfoque postkeynesiano, la naturaleza del conflicto distributivo en el 

periodo y su impacto en la inflacién. 

El poder de negociacién de un sindicato se expresa en la capacidad que tiene para 

conseguir el aumento salarial deseado. Este poder sindical en México esta caracterizado por 
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su relaci6n con el gobierno, por rasgos de su organizacién interna, por el poder de las 

firmas y por las condiciones de la economia. 

La crisis estructural que se manifiesta desde los setentas comienza a ser un factor 

de restricci6n a las demandas salariales. A partir de 1976, afio del mdximo nivel salarial 

hist6rico, los desequilibrios macroeconémicos acumulados ,se enfrentan con un programa 

de estabilizacién. Entre las medidas esta la introduccién, a partir de 1977, de los 

denominados “‘topes salariales” . El autor Miguel Orozco explica ; “Los topes consisten en 

la determinaci6n gubernamental de los porcentajes m4ximos en que deben aumentar los 

salarios nominales”! 

Desde entonces, a excepcién de 1982, los ajustes de los salarios nominales son 

menores al aumento de la tasa de inflacién.” A raiz de la crisis de 1994 la CTM vuelve a 

proponer la institucionalizacién del salario mévil. Sin embargo tanto el tope salarial como 

el salario que es acordado en una negociacién con el gobierno, se mantiene controlado 

como instrumento de politica econémica en el control salarial.? 

A partir de 1982 , las medidas para reducir el déficit fiscal Nevaron a una politica de 

restriccin salarial que afectaba en mayor proporci6n a los trabajadores del sector ptiblico. 

La mayorfa de los trabajadores en este sector recibié incrementos salariales, inclusive 

inferiores al marcado por los topes*. Como explica M. Lavoie, en una época de politicas de 

austeridad la caida de los salarios en el sector publico establece normas a seguir por el 

sector privado. 

4.4 EI Fin del Pacto Social. 

La desregulacién estatal que se emprende para sanear las finanzas piiblicas y 

mejorar la operacién de las empresas estatales mediante su privatizacién, tuvo 

consecuencias severas para el pacto social del que se beneficiaban el trabajo organizado y 

los empresarios. 

Es durante los sexenios de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari donde 

se modifican las bases del pacto social que desde los cincuentas se mantuvo funcional al 

anterior patr6n de acumulaci6n. 

El trabajo organizado se beneficid de la industrializaci6n de sustitucién de 

importaciones, basada en una extensa regulacién estatal y en un mercado doméstico 
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protegido. Sin embargo, con la privatizaci6n y la reestructuraci6n de industrias se reduce el 

empleo y por ello el ntimero de agremiados. Entonces, los sindicatos mds grandes e 

influyentes pierden capacidad de movilizacién y poder de negociacién como aliados del 

gobierno. 

La Confederacién de Trabajadores Mexicanos (CTM), anuncis en enero de 1983 su 

respaldo a la administracién de MMH, a cambio de programas sociales del gobierno para 

la proteccién del poder de compra de los trabajadores. Esto desaté fuertes criticas hacia la 

CTM como producto del descontento popular. 

El alto nivel de descontento reflejaba las expectativas negativas que trafa Ja crisis asf 

como la percepcién de que los sacrificios laborales durante la recesién de 1976-77 y las 

posteriores caidas no fueron compensadas durante el auge petrolero. 

Bajo estas condiciones , la CTM adopté una postura més militante para preservar su 

liderato politico. A diferencia de otras centrales obreras como la Confederacién General del 

Trabajo en Argentina o los sindicatos brasilefios, la CTM no convocé a una huelga general. 

Sin embargo , coordiné 14000 peticiones de huelga a nivel nacional entre mayo y junio de 

1983, cuyas demandas, finalmente fueron rechazadas por el gobierno de MMH. 

Durante el sexenio de MMH, las autoridades laborales condicionan y dividen a los 

sindicatos. Las primeras, usan el control administrativo para influir en el proceso de 

registro de los sindicatos que puedan compensar el peso politico de la CTM. Por otro lado, 

la dependencia por los subsidios estatales y el apoyo abierto a las politicas de austeridad de 

confederaciones rivales como la CROC y la CROM favorecieron la ofensiva del gobierno. 

Los logros del movimiento en cuanto al nivel salarial fueron insuficientes, Lejos de 

poder negociar una indexacién salarial, s6lo se consiguié en junio de 1983 un aumento al 

salario minimo legal de 15.6% escasamente superior al 12.5 % anunciado por el gobierno 

en 1982 y lejos del 50% del aumento demandado. Sin embargo debe sefialarse que como 

producto de Ja capacidad reivindicativa de los trabajadores: “(..) se redujera la proporcién 

de la masa labora! sujeta a dicho salario minimo o por debajo del mismo y por otra un 

mayor distanciamiento entre el salario promedio y ese salario minimo”.> 

Es notable que en México, atin cuando existe percepcién del deterioro en el nivel de 

vida de los trabajadores, esto no leva a fuertes demandas salariales que compensen la 

pérdida del poder adquisitivo que pudieran provocar una alta inflacién salarial. La falta de 
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un movimiento laboral democrdtico y comprometido con los intereses de sus agremiados, 

provoca que los afectados defiendan su standard de vida aumentando sus horas de trabajo o 

bien, sustituyendo los productos que consume por otros parecidos modificando la canasta 

basica.° Recordando la teorfa de la elecci6n,el cambio de los precios relativos en los bienes 

de consumo basico da lugar al cambio de preferencias hacia unos bienes que estén dentro 

de un mismo rango de necesidades. 

En forma general, cualquier indicador disponible sobre salarios durante la 

administracisn de MMH puede evidenciar el deterioro salarial. Por ejemplo, los indicadores 

de salarios reales, los de ingresos reales no salariales y de salarios reales promedio de la 

manufactura caen 40%, 6.9% y 3.2% durante 1983-1988. 

4.5 Sindicatos y Negociaci6n Salarial 

El autor J. Middlebrook explica diversos aspectos que influyeron en el control del 

movimiento obrero durante la crisis.’ Sefiala como la injerencia administrativa , la represi6n 

selectiva y la fuerte dependencia en subsidios legales, histéricamente le ha permitido al 

gobierno mantener el apoyo de las bases sociales a sus politicas al tiempo que impone 

limites a sus reivindicaciones. 

La represién aplicada a los sindicatos tuvo varias consecuencias ,. Por ejemplo 

entre 1983-1988, el gobierno aprueba sélo 1.8% de las peticiones registradas. En el peor 

periodo recesivo, el némero de huelgas legalmente reconocidas cae de 675 en 1982 a 230 

en 1983 8 cuadro IV.5, anexo estadistico). 

A pesar de la disidencia de las posturas radicales y de las demandas de la CTM y el 

Congreso del Trabajo, el movimiento obrero no logra rebasar su marco de limitaciones . 

En 1985 la CTM hace un cambio en su postura , proponiendo la aplicacién de un 

plan alternative . Sin embargo en el mismo afio acepta negociar en el marco del Programa 

Inmediato de Reordenacién Econémica (PIRE). A cambio recibe concesiones pero 

sacrificando los ajustes salariales nominales a niveles debajo de la inflacién.? 

En 1987 ante la inminencia de una espiral inflacionaria después de cuatro ajustes al 

salario nominal los trabajadores exigen un rango de aumentos que oscila entre 46% en la 

zona centro y 133 % a lo largo de la frontera con Estados Unidos.'° Sin embargo bajo las 

presiones gubernamentales y el apoyo de la CROC los trabajadores aceptan los aumentos 
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de diciembre de 1987( 15 % de aumento a los salarios establecidos por contratos colectivos, 

el cual no fue retroactivo como demandaba el Congreso del Trabajo) 

4.6 El Movimiento Durante el Pacto. 

Los aumentos salariales en esos meses( diciembre de 1987 y enero de 1988) se dan 

en el contexto de una campaifia presidencial. Atin asf se mantienen las medidas de control 

del gasto ptiblico deficitario y aumentan precios en bienes y servicios del sector ptiblico, 

mientras que se recortaron tarifas arancelarias que abarataban el costo de algunos bienes de 

consumo.’" Por un lado, los trabajadores se benefician de la reduccién inflacionaria, pero al 

mismo tiempo sacrifican el poder de negociacién a largo plazo.'* La CTM y el Congreso 

del Trabajo se comprometen a mantener la disciplina en materia de salarios, lo cual 

impide la recuperacién de estos después de la cafda que experimentaron de 1982 a1987. El 

pacto no modifico la conducta del sector privado ni alter6 el compromiso de continuar con 

la privatizacién. 

El beneficio general fue la baja inflacién, asf como las reducciones al IVA y al ISR. 

Pero s6lo los grupos afiliados a la CTM y al Congreso del trabajo tuvieron mayor acceso a 

comestibles subsidiados, vivienda, créditos financieros y apoyo a empresas bajo el contro] 

de los sindicatos.’* La prolongacién de la crisis econémica provocé el desempleo creciente 

y esto resulto en una menor capacidad de resistencia para el sector obrero. Este 

debilitamiento se agudiza con la  privatizacién de empresas estatales y con la 

reestructuracién industrial en el sector privado y piblico como medidas necesarias para 

disminuir los costos de produccién. 

La posicién de los trabajadores antes de la crisis se favorecia por el amplio sector de 

empresas estatales. El cierre 0 la privatizacié6n de empresas provocé que los grandes y mds 

influyentes perdieran la habilidad de conseguir diversas concesiones del gobierno. Por otra 

parte la reestructuracién industrial en los sectores privado y estatal miné la capacidad de 

movilizaci6n asi como la alianza politica con el gobierno. 

Las causas de la pérdida en el poder de negociacién del trabajo organizado, durante 

el periodo de ajustes macroecondémicos, surgen de la situacién econémica de los ochentas y 

en mayor medida, como resultado del hist6rico corporativismo estatal que le permite al 

gobierno controlar administrativamente , condicionar subsidios y utilizar el registro de 
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sindicatos. A pesar de estos controles, el debilitamiento del movimiento obrero proviene 

esencialmente de sus problemas internos. 

Middlebrook sefiala dos aspectos para explicar la problemética interna de los 

Sindicatos: la debilidad interna de las mayores organizaciones laborales y el papel de los 

lideres laborales clave. 

El primero, limita la capacidad de movilizacién debido al tamafio comparativamente 

Pequefio de los sindicatos afiliados a la CTM y la concentracién de sus miembros en 

actividades no estratégicas.! 

Ademas de la heterogeneidad de los miembros afiliados, frecuentemente carece de 

estructuras de representacién efectiva que vinculen a los lideres laborales locales con los 

miembros afiliados.!* 

La segunda razén se relaciona con la influencia marcada de su lider Fidel 

Veldzquez., quien era leal al orden politico postrevolucionario que dio mejoras al standard 

de vida de los trabajadores, Fidel Veldzquez preferfa un acercamiento conciliador para 

resolver problemas antes que una confrontaci6n con el gobierno, pues ello hubiera atentado 

contra la estabilidad de la CTM. Una movilizacién nacional podria ser caética dada su 

heterogeneidad y debilidad organizativa, dando oportunidad a a otros rivales del 

movimiento obrero para expandir sus bases. Por ello, para evitar un desmembramiento de 

la CTM en los ochentas_resultaba més viable para su lider, e] no emprender acciones mds 

agresivas. 

4.7 La Estrategia Salinista 

El gobierno de salinas continua con la privatizaci6n de empresas pitiblicas 

(principalmente las mds grandes ) y con politicas que buscan la reestructuracién industrial. 

Como resultado de lo anterior, aumenta el desempleo en el sector formal. 

Desde Ja firma del pacto el gobierno asegura el manejo del programa de 

estabilizaci6n y gracias al cardcter autoritario del régimen continua con el control obrero al 

tiempo que intenta transformar la legislacién del trabajo. 

La competitividad del sector exportador depende ademés de los bajos salarios, de Ja 

flexibilidad del trabajo en el proceso de produccién . Por ello, el gobierno acepta las 

posturas cercanas a este criterio de flexibilidad laboral. Por ejemplo, Salinas respalda a 
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Feo. Hernandez Judrez en la creaci6n de FESEBES (Federacién de Sindicatos de Empresas 

de Bienes y Servicios) en 1990, la cual le otorgaba un apoyo politico alternativo. 

Hernéndez Judrez , como secretario general del Sindicato de Telefonistas de la Reptblica 

Mexicana, condujo desde 1989, la realizacién de un acuerdo con la empresa para vincular 

los aumentos salariales a mejoras en la productividad y para aceptar reglas de trabajo mds 

flexibles, a cambio de preservar los empleos y recibir un porcentaje de acciones de la 

empresa (4.4% del stock). 

En cambio, las posturas radicales de lideres que se oponian a las medidas del 

gobierno fueron reprimidas, como sucedié con el lider del Sindicato de Trabajadores 

Petroleros de la Reptiblica Mexicana(STPRM)."® 

En 1992 se disefio el “Acuerdo Nacional para la Elevacién de la Productividad y la 

Calidad” con la finalidad de promover relaciones laborales més flexibles y asf aumentar la 

productividad. La resistencia de la CTM Ilevé a posponer la aplicacién del acuerdo por 

casi dos afios y hasta 1992 se firma bajo la condicién de que no reemplazarfa los contratos 

colectivos de trabajo. En estos afios la CTM bloquea los esfuerzos de la administracién 

salinista para reformar el Cédigo Laboral Federal. Pero en empresas maquiladoras , en las 

grandes manufactureras de exportacién y en sectores clave (telecomunicaciones, educacién 

y generacién de energia eléctrica) se han redefinido las relaciones laborales a favor de la 

productividad.’7 

El gobierno de Salinas logra cambiar significativamente el contenido de la alianza entre la 

clase politica y los representantes de la clase obrera, pero mantiene vigente el apoyo de la 

misma para el manejo efectivo de la politica econémica y la sucesién presidencial." 

Actualmente los sindicatos no desempefian un papel propositivo en la empresas. Por otro 

lado, los sindicatos tampoco provocan aumentos en el salario real por encima de su nivel de 

equilibrio, porque el sindicalismo corporativo sigue bdsicamente los objetivos de la politica 

econdémica del gobierno.’ 

4.8 El Margen de Ganancia en el Conflicto Distributivo. 

Son varios los factores que pueden modificar el margen de ganancia. Para que este 

se constituya como la fuente de una inflacién-precio deben presentarse ciertas condiciones. 

62 

 



Inclusive al no registrarse cambios en el margen de ganancia , las firmas ejercen 

Presin al alza en los precios para evitar una modificacién de sus margenes netos.”° 

E] comportamiento del margen a partir de 1982 se separa de una tendencia mds o 

menos estable durante la década de los setentas.”! 

El indice de precios se separa de los costos directos no sélo por la reduccién de los 

Salarios sino por un continuo incremento del margen de ganancia. 

El entorno macroeconémico propicio para un proceso inflacionario, ocurrié cuando 

el pais, ante los altos niveles de endeudamiento, de déficit comercial y de rezago 

competitivo en la producci6n industrial, enfrent6 las consecuencias del choque externo, a 

través del alza en las tasas de interés internacionales y la cafda en el precio del petréleo. 

A través de una modificacién en Ja estructura de costos, las empresas mexicanas 

protegieron su nivel de rentabilidad aumentando sus mdrgenes. En un estudio realizado por 

el autor J. Sanchez H, se muestra como el margen en la industria manufacturera mantiene 

un crecimiento acelerado hasta 1988. En otro andlisis realizado por el Dr. Julio Lépez el 

margen presenta también una variacién positiva hasta ese afio , aunque menos pronunciada. 

La diferencia esta en que el Ultimo’ calculo en relacién a los costos directos unitarios, 

mientras que el anterior obtiene el cAlculo en relaci6n a los costos salariales unitarios.”* 

E] encarecimiento de las materias primas después de una devaluacién ( 0 también 

por cambios en los precios internacionales de las mismas) se traduce en una fuente de 

presidn de costos y de precios, lo que levarfa a una reducci6n de la relacién precio entre 

costos directos unitarios. Sin embargo los capitalistas se protegen de dicha reduccién 

aumentando los precios mientras las condiciones de la competencia lo permiten. Pero en 

una economia abierta y descartando la posibilidad de una escasez mundial, el precio de las 

materias primas deja de ser, en cierta medida, fuente de presién para los precios, Mientras 

no ocurra una devaluacién , se obtiene una reducci6n en los costos de produccién por la 

eliminaci6n de aranceles y el abaratamiento de Jas importaciones. 

El razonamiento anterior es claramente cierto si consideramos el papel de la 

reduccién de aranceles. Pero en distintas opiniones, el papel de la apertura en el control de 

la inflacién no es tan convincente,como se analiza posteriormente en el capitulo cuatro. 
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4.9 Indizacién de Salarios. 

El empuje salarial como causa de la persistencia inflacionaria depende de la 

frecuencia de los ajustes en los contratos salariales. En 1982, ya se aplicaban ajustes 

semestrales al salario minimo en enero y junio. Se trataba de una indizacién ex-post 

negociada al final de periodo. 

Aspe explica que entre los objetivos del Pacto de Solidaridad Econdémica, estaba el 

de corregir la inercia salarial: “ Los acuerdos de los trabajadores se centraron en el 

abandono de contratos de corto plazo con indizacién ex-post completa y la adopcién de 

contratos de mds largo plazo definidos en términos de una inflacién anticipada (indizacién 

ex-ante)”. 

Sin embargo, la indexacién completa de los salarios no ocurre , pues Ja evidencia 

empirica muestra un deterioro de los salarios reales. Lo que se presenta, es un rezago 

continuo de los salarios reales en los ajustes de salarios nominales. Al respecto , el Dr. J. 

L6pez sefiala: “ (..) los salarios crecen cuando los precios Io hacen ( lo que implica , 

naturalmente , que la inflacién puede tener componentes inerciales), pero, incluso en el 

largo plazo, ellos se reajustan por debajo de Ja inflaci6n. Con otras palabras , un alza de 

precios de 10% estimula un alza de los salarios de s6lo 7.6 %.* 

El ritmo de indizacién semestral se mantiene hasta 1985, pero debido a la 

inestabilidad econédmica en el tiltimo semestre, en 1986 se aumenta a tres ajustes del salario 

minimo . E] aumento compuesto de los incrementos salariales en 1986 fue de 99.6 % 

cuando Ja inflacién fue de 105.7 %. En el siguiente afio considerando la alta inflacién y el 

rezago de los salarios en 1986, en 1987 se negocian ajustes trimestrales del salario minimo 

de 23% en enero , 20% en abril, 23% en julio y 25 % en octubre ,m4s un aumento de 

emergencia de 15% en diciembre, cuando inicia el PSE, dando asf un aumento acumulado 

de 160.9%, mientras que la inflacién fue de 159.2%. Es hasta después de la crisis de 1994, 

cuando la CTM vuelve nuevamente a proponer la indizacién para evitar el deterioro salarial 

 



4.10 Los Aumentos Salariales a partir del Pacto. 

Establecido con base en el debilitamiento sindical precedente, el comienzo de los 

Pactos marca un cambio en la Politica salarial dentro del periodo 1989-1994, Los puntos 

més destacables del cambio son: 1) el freno a la cafda del deterioro salarial y 2) Los 

aumentos al salario minimo, subordinados al objetivo de frenar el componente inercial de la 

inflaci6n como objetivo central del Pacto. 

En el marco de una campafia presidencial y gracias a un mayor manejo del conflicto 

inflacionario, los salarios inician su recuperacién en 1989. Tales mejoras continuaron hasta 

1994, aunque ello no fue suficiente para alcanzar los niveles anteriores al periodo de la 

crisis. 

Desde luego, era indispensable controlar los aumentos salariales, como parte del 

paquete heterodoxo de medidas antiinflacionarias, para asf frenar la inflacién salarial. 

Como se menciono en el apartado de indizacién de salarios, se sustituy6 el mecanismo de 

indizaci6n ex post por uno ex ante, donde los acuerdos salariales toman en consideracion la 

inflaci6n esperada (Aspe, 1993). 

Vemos que a partir del pacto, el deterioro del poder sindical permite que las 

variaciones del salario nominal contribuyan a la caida de la tasa inflacionaria niveles de un 

digito. Después de la devaluacién de 1994 y la posterior elevacién de la inflacion, el salario 

minimo sdélo recibe aumentos de 29.08 por ciento en 1995 y 29.72 por ciento en 1996. 

En el periodo post devaluatorio de1995 la CTM reconoce que no tiene estrategia 

para evitar los incrementos de precios. La falta de un plan antiinflacionario menos regresivo 

le concede al gobierno la facultad de imponer sus planes sin gran resistencia. 

En el Programa de Accién para Reforzar el Acuerdo de Unidad para Superar la 

Emergencia Econémica (PARAUSE) el gobierno aumenta el impuesto al valor agregado en 

50%. A esto se adicionan los aumentos de tarifas de electricidad y gasolina tanto en este 

programa como en el Acuerdo para la Recuperacién Econémica en octubre de 1995. 

En este marco, los trabajadores si bien sacrifican su participacién de ingresos, 

permiten moderar el conflicto que alimentaba el proceso inflacionario hacia una mayor 

inflacién, como en 1988. 
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Actualmente el marco de negociacién es desfavorable a los sindicatos ocasionado 

por su falta de organizacién democratica interna y por falta de propuestas de politica 

econdmica que compatibilizan el aumento de los salarios con nivel de precios estables. A 

raiz de esto, han surgido nuevas organizaciones sindicales que intentan por un lado 

negociar con mayor flexibilizacién del trabajo °5(cominmente interpretada como menores 

ingresos a los trabajadores), y por otro aumentar su base social en ofensiva contra el poder 

de la CTM.?* 

El cambio laboral est4 concentrado en pocas empresas pero es importante porque va 

a desarrollar, un patrén de flexibilizacién a seguir en el cual no estA claro como los 

sindicatos van a redefinir su participacién en la produccién y a obtener mejoras salariales 7” 

4.11 Aniélisis Gréfico de la Inflacién en México. 

La politica en contra del movimiento organizado provoca por una parte, un 

desplazamiento (de Ww a W1) que muestra la ampliacién de la brecha entre el salario 

efectivo (w*) y lo que demandan los trabajadores (wy ), y por otro el cambio de pendiente 

como resultado del debilitamiento en el poder sindical. 

Durante el periodo 1982-1987, el poder monopdlico de las firmas es favorecido por 

la politica cambiarfa proteccionista **, Ello a pesar de las reducciones en aranceles y de los 

permisos previos de importacién”. El nivel de devaluacién y el mantenimiento de algunos 

subsidios a la produccién®® permiten el ascenso y el cambio de pendiente de la recta p. La 

brecha entre el salario efectivo y el demandado en el sector manufacturero, representa la 

discrepancia entre capitalistas y asalariados respecto al salario justo. De tal discrepancia el 

conflicto distributivo resulta en un alto crecimiento del margen de ganancia de la 

manufactura en el periodo 1982-1987 de 11.11 %, frente a la fuerte caida de las 

remuneraciones medias de la manufactura de -7.80% y de las remuneraciones totales de - 

8.35 % en el mismo periodo. Entonces, la caida de la pendiente en W, permite frenar la 

espiral inflacionaria alrededor de un nivel (c) y no uno mayor (b), de cardcter 

hiperinflacionario antes de 1987. 
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El nuevo lugar de la recta W, muestra en el eje de las abscisas, la demanda de un 

Salario mayor (Ww1), cuya realizaci6n se ve limitada por la menor capacidad del 

Movimiento obrero organizado para lograr su objetivo salarial (pendiente menor). 

4.1 Andlisis Grafico del Periodo 1982-1987. 
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La atenuacién del proceso inflacionario en los afios del Pacto, se logra por dos 

vias: 1) La caida de p y 2) el ascenso moderado de Ww . 

El desplazamiento de las rectas, permite el ascenso del salario real de w* a w*1, el 

cual se debe al deterioro del grado de monopolio*’ de las empresas (modificacién de la 

pendiente en p) y, a la aceptaci6n voluntaria’® de otorgar una mejoria ligera a los salarios 

reales ( descenso de la recta p), al tiempo que las empresas reducen sus margenes de 

ganancia. 

En esos afios, e] descenso de los margenes de ganancia es relativamente mayor al 

aumento de los salarios (cuadro 4.3). Ello a pesar del aumento en la tasa de interés real, que 

provoca costos financieros mayores, pero en contraparte , el abaratamiento de los insumos 
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importados , favorece la disminuci6én de costos directos. Sin duda, el tiltimo factor posee un 

papel mds determinante pues ello favorece el descenso de los margenes. Al mismo tiempo 

se producen demandas que evan al ascenso de W durante los afios de campafia electoral. 

Después continua el deterioro del poder sindical como parte de la estrategia salinista, lo 

cual garantiza mayor flexibilidad en el control de esta via inflacionaria (W). 

4.2 Andlisis Grdfico del Periodo 1988-1994. 
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4.12 Las Finanzas Ptblicas. 

En el apartado se aborda la relacién entre las finanzas publicas y el problema 

inflacionario. Inicialmente se ofrece un reflexién para ubicar desde el enfoque post 

keynesiano los resultados de la politica ortodoxa de combate a Ja inflacién. Posteriormente 

se revisan otros elementos de las finanzas ptiblicas (como los precios y tarifas del sector 

publico o los impuestos) que dificultan o bien facilitan la moderacién del conflicto 

distributivo. 
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Debido a que en este modelo el déficit piblico bdsicamente no genera las presiones 

inflacionarias, se da mayor atencién a Ja reaccién de la politica fiscal cuando aumenta la 

tasa de inflacién. 

En la siguiente ecuacién queda planteada la reduccién del déficit fiscal (b) cuando la 

inflaci6n aumenta (p). : 

b=bo-b, p A 

Sustituyendo de acuerdo a la definicién, p =wr- Ww 

b=bo-b, (wr Ww) 

Una politica de gasto ptiblico que reacciona a la baja en un proceso inflacionario 

(como sucede ahora bajo el régimen neoliberal de politica econédmica) Ievaré a una caida 

de Ja produccién sin moderar el conflicto entre los objetivos salariales. A pesar de la caida 

del déficit (b) las causas de la inflacién persisten (wr- Ww ), dando como resultado la 

estanflaci6n . De la Ultima ecuacién se deduce que para frenar el efecto recesivo 

inflacionario la medida mds adecuada sea moderar las demandas salariales de los obreros o 

propiciar una mejora en los salarios ofrecidos por las capitalistas (o bien, una combinacién 

de ambas). 

En la visi6n neocldsica, la politica fiscal mantiene el objetivo de equilibrar las 

finanzas ptblicas y asf evitar que el gasto deficitario genere presiones de demanda. Sin 

embargo, en una economia de bienes reproducibles, el déficit piiblico no es la causante de 

la inflacion. 

Los Resultados del Esfuerzo Fiscal. 

Primero, la situacién del déficit publico fue influida tanto por los objetivos 

gubernamentales de saneamiento fiscal®* asf como por circunstancias objetivas del pais. 

A pesar de los fuertes ajustes al gasto y a las ligeras disminuciones del déficit 

primario y operacional entre 1983 y 1985, y no obstante las severas reducciones del gasto 

publico, la inflacién sélo se reduce hasta 1984 (59.21%) para luego recuperar su ruta 

ascendente hasta 1987 ( 141.41 %). 

Finalmente el comportamiento del producto y de los precios ofrecié resultados mas 

parecidos a un modelo Kaleckiano que a uno neoclésico. Por ejemplo, en el modelo 
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neoclisico IS-LM, un aumento del gasto publico, manteniendo constante la oferta 

monetaria, aumenta la tasa de interés y el nivel de precios sin modificar el nivel de 

producto. En el caso contrario la disminucién del gasto ptiblico permite bajar la tasa de 

interés y el nivel de precios sin afectar el nivel de producto de pleno empleo.™4 E} intento de 

controlar el déficit ptiblico mediante la reduccién del gasto no repercutié en tasa 

inflacionaria menor. 

No obstante se Iegé a considerar que el ajuste de los primeros afios de 

estabilizacién ortodoxa permitié alcanzar importantes logros, como base para implementar 

a fines de 1987 un plan de estabilizacién heterodoxo. *° 

Como se mencionaba en el apartado de la inflacién en el capitulo uno , la politica 

del gobierno, con lineamientos tedricos de tipo ortodoxo, presiona el gasto ptiblico a la baja 

cuando la inflaci6n aumenta. Por un lado se obtiene una caida del producto y el empleo , 

mientras que el conflicto distributivo continua alimentando el proceso inflacionario. 

Por lo anterior era necesario considerar aspectos estructurales dentro del enfoque 

neoclésico para lograr que los ajustes en los precios relativos no provocaran 

posteriormente, la espiral inflacionaria . Por esto, en un conjunto de medidas orientadas al 

control de expectativas, en el aspecto fiscal se dio mayor atencién al ajuste de los precios 

publicos y su efecto en la formacién de expectativas inflacionarias. 

Los Precios Administrados del Gobierno. *° 

El sector ptblico mantuvo el control de precios de un conjunto de bienes hasta 

1987, e] cual se aplicaba para subsidiar al sector privado. Pero la inflacién que comienza 

desde los setentas, provoca el rezago en los precios relativos de los bienes ptblicos , lo cual 

acumulé los problemas financieros del gobierno. En 1982 se efectia una clasificacién entre 

los 163 bienes controlados por el sector publico para permitir en algunos de ellos la 

actualizaci6n de sus precios en relacién a sus costos. >” 

Entre 1982 y 1987 los precios de los bienes publicos se indizaban con la inflacién 

pasada alimentando asi las causas inerciales de la inflacién. Al iniciar el pacto se efectia el 
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ajuste inicial de tales precios para que en el periodo de anclaje mantengan un valor real 

estable de acuerdo a la inflacién esperada.”® 

La segunda fase del programa estabilizador, denominada Pacto para la Estabilidad y 

el Crecimiento Econémico, inicia en enero de 1989. Entre esa fecha y 1992 hubo ajustes de 

los precios y tarifas del sector publico sélo en tres ocasiones (enero de 1989, noviembre de 

1990 y diciembre de 1991)” 

El gobierno y los empresarios acuerdan en 1992 , la moderacién en las demandas 

por mayores precios a cambio de apoyo gubernamental a los sectores. En este marco redujo 

el nimero de bienes controlados y se aumento el de bienes flexibilizados. Con ello se 

mostraba que el interés no era eliminar aumentos de precios ( a través del control de bienes) 

sino “coordinar las expectativas de inflacién hacia la baja” *° 

Bajo la nocién de que la rigidez de precios genera escasez de bienes se liberalizaron los 

precios de la mayor parte de los bienes controlados entre abril de 1993 y marzo de 1994. 

Actualmente, s6lo ia telefonfa local y el transporte ptiblico en el D.F. no se han 

liberalizado. 

Después de la devaluacidn de 1994 y las siguientes presiones sobre los precios de 

las importaciones regres6 el descontrol de la inflacién, por lo cual se requirieron fuertes 

ajustes de los precios puiblicos en marzo y en octubre de 1995. 

En e] mes de octubre de 1995 se inicia un nuevo acuerdo entre gobierno ,obreros y 

empresarios llamado Alianza para la Recuperacién Econémica (ARE). *! 

El autor Rafael Gamboa hace notar las consecuencias de la liberalizacién de precios 

en bienes basicos , que en el segundo semestre de 1995 y el primero de 1996 tuvieron 

fuertes aumentos: “ Estos aumentos fueron consecuencia de la devaluacién y del aumento 

en el precio internacional de bienes agropecuarios e hidrocarburos, lo que muestra que la 

liberalizaci6n ha vuelto més sensibles a los precios nacionales al tipo de cambio y al precio 

de los bienes comerciables” ** 

Si bien, por un lado la reduccién de precios con bienes administrados evita el rezago 

entre precios relativos y posteriormente los fuertes ajustes y la generacién de inercia 

inflacionaria, por otro conduce al encarecimiento de bienes bdsicos (antes sujetos a control) 

y a motivar asf la inflacién por la via de los salarios nominales al tiempo que se reduce o 

desaparece el consumo de tales bienes entre las clases trabajadoras. 

7 

 



EI Papel de los Impuestos. 

Como se mencion6, la reduccién del gasto publico repercutié en una caida de la 

demanda interna. Aunado a esto, los ingresos publicos se financiaron en mayor medida a 

través de gravar al consumo en vez del ahorro .Mientras los impuestos al consumo 

aumentan continuamente hasta 1985 los impuestos al ahorro disminuyeron en el transcurso 

del sexenio de Miguel de la Madrid y es hasta 1988 cuando se revierte esta situacién.” 

El consumo es incentivado atin mds cuando en 1991 se reduce el impuesto al valor 

agregado (IVA) de 20 y 15% a 10%." 

En contraparte dicha politica de incentivar el consumo acompafiada por un politica 

de apertura y otra de apreciacién cambiaria propicié las importaciones crecientes . *° 

Fue hasta marzo de1995 cuando nuevamente en un contexto inflacionario se vuelve 

a elevar la tasa del IVA de 10 a 15%. En 1996 se modifica la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado para exentar a los alimentos procesados, las medicinas, los intereses ajustados 

por la inflacién sobre los créditos al consumo y sobre los de las tarjetas de crédito, asf como 

al consumo doméstico de agua. *° 

Asi el gobierno da un respiro al consumo, pero retomando la restriccién de éste, 

cuando el consumo orientado hacia bienes externos se vuelve insostenible 
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ANALISIS Y PROPUESTA PARA UNA ECONOMIA 

ABIERTA 

El Tipo de Cambio y la Flexibilidad de los Precios de los Factores. 

Con las medidas de ajuste y desregulacién de la economia se esperaba la 

eliminacié6n de‘distorsiones internas para lograr la flexibilizacién de los precios de los 

factores ( capital y trabajo). La devaluacién por su parte, mejorarfa la posicién externa del 

pais estimulando las exportaciones. La caida de los salarios reales apoyaba la modificacién 

relativa de los factores para tratar de mantener el nivel de devaluacién. Sin embargo el 

precio de] capital se eleva junto con el nivel de precios, lo cual dificulta el manejo de la 

politica devaluatoria durante 1982-1987.! 

A partir de la politica de ingresos y la fijacién del tipo de cambio nominal se obtiene 

un mejor manejo de la inflacién pero a costa del crecimiento y el cambio estructural. 

Atin cuando se desregulan actividades econdmicas del Estado; se ha readecuado la 

alianza politica con el movimiento obrero y se profundiza en la liberalizaci6n comercial, el 

control de precios es insuficiente para mantener competitivo el tipo de cambio. 

En un sentido la apreciacién del tipo de cambio se interpretaba como resultado 

“natural” de las reformas econémicas aplicadas. En los noventas, factores como el TLC, las 

altas tasas de interés, las expectativas sobre el sector privado y el incremento de los flujos 

mundiales hacia los mercados emergentes permitieron la entrada creciente de flujos 

financieros hacia México. La apreciacién del tipo de cambio, tuvo una interpretacién 

optimista que ademas veia un cambio positivo en los precios de equilibrio del capital y el 

trabajo, como resultado de las medidas de reforma y reestructuraci6n econémica.” 

E] alto déficit era su consecuencia pero este significaba mayores inversiones e 

importacién de bienes de capital para el crecimiento futuro.? 

‘ Sin embargo, criticaba R-Dornbusch: “ Los flujos estén financiando no sélo 

inversion, sino también un alto nivel de importaciédn de bienes de consumo y bienes 

intermedios, con el amplio déficit externo sofocando la demanda por bienes domésticos”.* 

El mismo autor reconoce Ja importancia de la liberalizacién comercial pero sefiala que para 

incrementar la demanda por produccién interna, esta debid ser acompafiada por una 
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Propuesta. 

Una devaluacién concertada que evite la acumulacién del déficit es preferible para 

evitar las crisis de pagos recurrentes; pero dado que el control salarial y la apertura 

econdémica son insuficientes para mantener un nivel de subvaluacién, debe concertarse una 

reducci6n inicial de ganancias que permita una caida de la inflaci6n-precio y de lugar a una 

mayor demanda por bienes domésticos. Asi mejorarian las ventas en el mercado interno y 

externo, en consecuencia el nivel de ganancias y la utilizacién de la capacidad ociosa. 

De lo contrario, cuando se busca la devaluacién sélo a través de la restriccién del 

salario, esto lleva a mayores conflictos sobre los ingresos e impide mejorar la demanda de 

los productos domésticos frente a los precios de los bienes externos. 

Cuando la politica de ingresos incluye reduccién de ganancias voluntaria, implica 

no solamente la estabilizacién de precios, sino también crecimiento a largo plazo. 

Una politica cuyo interés central es moderar los incrementos salariales mds que 

limitar los incrementos de precios, asume que los precios pueden estabilizarse mediante 

politicas de control de la demanda y Ia apertura del mercado a la competencia mundial. 

El temor de un declive en los margenes de ganancia, es que ello gencre menor 

inversién privada y reduzca oportunidades de empleo. Ademas la restriccién de pagos de 

salario es mds factible porque requiere menos decisiones. Es més facil controlar a través de 

pocas organizaciones obreras que a través de un numero significativo de controladores de 

precio (Braun, 1986). 

Sin embargo, es factible plantearse la posibilidad de una politica econédmica mds 

favorable en materia de empleo y de ingresos para un pais con rezagos econdmicos. El 

desgaste de las organizaciones obreras ante la falta de una estrategia para frenar la 

inflacié6n, puede evitarse siempre y cuando las partes en conflicto (principalmente los 

duefios del capital) Neguen a usar la politica econédmica como medio para cumplir con un 

proyecto nacional. 
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Sintesis y Conclusiones. 

E] anélisis teérico de a inflacién es amplio y diverso y se requiere la 

complementacién de enfoques compatibles para reforzar el planteamiento de criticas y 

propuestas sobre tal tema. En el presente resumen de la teorfa post-keynesiana de Marc 

Lavoie, se establecen principios generales para diferenciar los paradigmas de la teorfa 

neoclasica y post-clésica. Dentro del segundo queda planteado que a nivel de la empresa 

existe capacidad ociosa en el corto y en el largo plazo, por lo cual los fundamentos 

microecondémicos no dependen del andlisis marginal donde operan los costos marginales 

crecientes. La fijaci6n de precios administrados se da en los sectores secundario y terciario, 

donde los bienes son reproducibles en el corto plazo y no resulta justificable suponer la 

existencia de un exceso de demanda para explicar el aumento de precios. La oferta de 

bienes en este enfoque posee la capacidad de expandirse con costos marginales constantes. 

Por el lado de la oferta de dinero estd contemplado el card4cter endégeno de la moneda, 

donde el crédito otorgado por los bancos tiene como causa las necesidades del sistema 

productivo y no la determinacién exégena e independiente de las autoridades monetarias. 

Siguiendo a Kalecki, el aumento de los salarios favorece la realizacién de las 

ganancias y favorece las expectativas de los empresarios y de Ja inversién. El aumento del 

ahorro seria el obstdéculo para que las empresas puedan pagar o renovar su crédito y ello 

perjudicarfa el proceso de acumulacién, de tal manera que las empresas no pueden ofrecer 

la rentabilidad que les permita acceder a otros prestatarios y busca entonces mejorar su 

rentabilidad frenado el aumento salarial nominal. Ello resulta contraproducente para el 

crecimiento, lo cual agudiza el conflicto sobre los ingresos. 

El repunte inflacionario que est4 presente ya en los setentas se dio en condiciones 

de aumentos salariales ex post y en el marco de una economfa protegida con aranceles y 

permisos de importacién. La politica econémica de restriccién de la demanda opera contra 

los salarios reales y favorece el aumento de los margenes en una situacién de inestabilidad 

financiera. La necesidad de mejorar la rentabilidad es indispensable para cubrir el pago de 

deuda e intereses a través del aumento de precios. El conflicto de ingresos incluye también 

por ello, al capital financiero. En la siguiente etapa que inicia con los pactos, se combina el 
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enfoque ortodoxo con una politica de ingresos que modera los incrementos salariales a 

través de una indizaci6n ex ante. El poder de negociacién de los sindicatos enfrenta por un 

lado el corporativismo del sistema politico, asf como la debilidad en la organizacién interna 

de los mismos. Son tales obstéculos los que Wevan a una fuerte reducci6n en su capacidad 

para alcanzar el objetivo salarial deseado. Como resultado del presente andlisis habria que 

incluir en tales negociaciones no sélo el salario, sino también el control del margen a través 

de una politica de control de precios o bien favorecer la formacién de instituciones para 

regular los incrementos de precios. 

E] control de precios bajo esta 6ptica mejorarfa no sélo el poder adquisitivo, también 

mantendria el tipo de cambio subvaluado a fin de no perjudicar la competitividad de los 

precios de los bienes nacionales frente a los extranjeros. 
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Ibidem. 

“El indicador salario minimo retoma fuerza en la politica econémica aunque la 

pierda en la politica social de estos afios por su deterioro en el poder de compra. El 

congelamiento de las percepciones mfnimas (..) jala hacia abajo los salarios 

contractuales y juega el relevante papel de ancla salarial.” Marfa Luisa Alos en EL 

FINANCIERO, 7 de junio de 1997, 

Op. Cit., Pag. 33. 

Lépez, J. (1987) Pdg 89. Atin asf el uso del salario minimo como indicador es 

representativo por varias razones razones : “1) Cerca de 77% de la poblaci6n 

ocupada total que en 1990 obtuvo hasta tres salarios minimos de ingresos, cuenta 

con ingresos reales de apenas algo mds que un salario minimo de 1980’(p.26). 2) 

*En 1990 todavia una cuarta parte de la poblacién ocupada percibia ingresos por 

un salario minimo como méximo” (p.27). 3)’(..) los aumentos nominales del 

salario minimo han sido en la historia una referencia obligada para las 

negociaciones salariales’” (p.27). 4) “Un conjunto de operaciones fiscales, de 

crédito, y de arrendamiento relacionadas con la seguridad social, e incluso con el 

mercado, se calculan , por el efecto de distintas leyes, con base en la unidad del 

salario minimo” (p.28), Zepeda (1996) 

Middlebrock, K.(1995).P4g 258. De acuerdo a investigaciones del Centro de 

Andlisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economia, la mayoria de las 

familias mexicanas ha dejado en segundo plano satisfactores de primera necesidad 

como educacién, vivienda y vestido. EL FINANCIERO, 9 de mayo de 1997. Por 

otro lado ha oferta de trabajo ha aumentado: “ Tomando como referencia 48 horas 

de trabajo semanal, en diciembre de 1994 un asalariado que percibia el ingreso 

minimo tenia que laborar 77 horas a la semana para adquiri la Canasta BAsica, lo 

que significaba 29 haras adicionales. En agosto —de 1999- , un obrero se tuvo que 

emplear 122 horas a la semana pra cubrir su alimentaci6n, es decir, 74 hors mas de 

Ja jornada laboral” . EL FINANCIERO, 27 de septiembre de 1999. 

En Estados Unidos también ocurre un cambio marcado en el poder sindical; después 

de las crisis energéticas de 1973-74 y 1979-80 se desregularon actividades donde 

existfa una alianza entre las empresas y los trabajadores como en la industria del 
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12 

13 

14 

15 

transporte, energia e industrias de comunicacién.En los ochentas, tuvo lugar la 

recuperacién del crecimiento y la aceleracién de las innovaciones tecnoldgicas, 

mientras que se acentuaba el declive de los sindicatos. ” La severa recesi6n de 

inicios de los ochentas eliminé mds de dos millones de afiliados sindicales, més que 

cualquier previa recesié6n de pos-guerra, y la siguiente década veria pérdidas 

adicionales (..)” (Shifting Fortunes. The rise and decline of american labour, from 

the 1820s to the present. Daniel Nelson. Chicago 1997.The American Ways Series) 

“El volumen de huelgas y peticiones de huelga declinéd en 1984 -85 (la tasa de 

inflaci6n disminuye en cierta medida en estos afios y hubo un crecimiento 

econémico modesto, a pesar de que los salarios reales continuaron cayendo ) y 

subié en 1986 durante el periodo de renovada recesién . Sin embargo, el nimero de 

huelgas cae otra vez entre 1986 y 1987 a pesar de que el nimero de peticiones 

aumenta durante 1987 , el afio que registra la tasa de inflacién mAs alta en e] México 

post-revolucionario “(Middlebrook,p261) 

“Las propuestas de la CTM inclufan algunas demandas (..) incluyendo incrementos 

salariales indexados a los precios, mejoramiento en acuerdos sobre participacién de 

beneficios con el trabajo, y la nacionalizacién de la industria de productos 

alimenticios” (p.262, Middlebrook). 

Middlebrock, K. (1995) Pag 262. 

Tbidem. P.263 

Ibid. Pag.264. 

Ibid. Pag 265. 

“El tamafio promedio de los sindicatos de la CTM (147 miembros) fue la mitad de 

el promedio nacional de 287 miembros por sindicato(..). S6lo 13.4 por ciento de los 

miembros de la confederacién estaban organizados en los sindicatos industriales 

nacionales mds poderosos, y s6lo 12.2 por ciento de sus afiliados trabajaba en (..) 

industrias clave(..) “ (p.267, Ibid) 

“La debilidad general de los acuerdos de representacién a nivel del lugar de trabajo 

también redujo la capacidad de la CTM para movilizar sus miembros y coordinar 

cercanamente sus acciones” (p.267, Ibid) 
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16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Después de la salida de Hernandez Galicia inicié la reorganizaci6n de PEMEX en la 

que se modificaron reglas de trabajo y hubo recortes de empleo masivos 

(p.295, Ibid) 

Por ejemplo, en la industria automotriz, donde los sindicatos son de una sola planta 

enfrentaron Ja redefinicién de los términos contractuales y las reglas de trabajo con 

el apoyo de las autoridades laborales, con el fin de darle a las empresas mayor 

control en el proceso de produccién y mayor eficiencia (p.286,Ibid) 

Ibid. Pag 300. 

Por ejemplo, en la industria automotriz, donde los sindicatos son de una sola planta 

enfrentaron la redefinicidn de los términos contractuales y las reglas de trabajo con 

el apoyo de las autoridades laborales, con el fin de darle a las empresas mayor 

control en el proceso de produccién y mayor eficiencia (p.286,Ibid) 

Por ejemplo, Jaime Ros explica como en el periodo 1972 a 1976, la rigidez del 

margen de ganancia actia como uno de los elementos que propagan las presiones 

inflacionarias provenientes del sector externo. ‘“‘ La rigidez a la baja en los 

mdargenes de ganancia en la industria ante el aumento de los costos de los productos 

primarios durante el auge 1972-1974 (..), asi como su relativa insensibilidad ante las 

condiciones de recesi6n econémica durante 1975-1976” (p._ ) 

“ E] indice de los precios y el de los costos es casi idéntico para el periodo 1972- 

1982 lo que sugiere que la politica de las empresas en materia de mdrgenes ha 

cambiado relativamente poco” ( p.85, La Economia del capitalismo contempordneo 

J. Lépez) . El aumento ligero del margen después de 1976 se atribuye al impacto de 

la devaluacién en los precios de productos agropecuarios e insumos importados, al 

aumento de la tasa de interés y a las expectativas inflacionarias. 

Los costos directos unitarios incluyen las remuneraciones més el consumo de 

materias primas. Por ello el cociente es menor que cuando solo se consideran los 

costos salariales. En la terminologia kaleckiana, un aumento en la relacién entre 

ingresos brutos y costos directos representa un aumento en el grado de monopolio. 

El grado de monopolio puede variar por causas como el proceso de concentracién , 
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23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

la publicidad, variacién de los gastos generales y la presi6n de los 

sindicatos(Kalecki, pags.64 y65) 

Aspe (1993), Pag 29. 

Lépez, J.(1996). Pag 13. 

De la Garza y J. A. Bouzas (1999) 

“La ciipula obrera iniciar4 la caza de mds de cinco mil organizaciones sindicales sin 

registro para adherirlos a sus filas, bajo un nuevo discurso renovador que le permita 

contrarrestar en avance la militancia de la Unién Nacional de Trabajadores(UNT) 

que ya rebasa 2.5 millones de agremiados” El FINANCIERO, 2 de febrero de 

1998. 

“(..) la flexibilidad del trabajo como proceso nuevo implica una minoria de 

empresas, pero est4 concentrada en lo que era el nticleo duro del patrén contractual 

de la revoluci6n mexicana, el cual, como niicleo duro ha dejado de operar o al 

menos de ser guia de la contratacién en México.” Pdg. 73., De la Garza y 

Bouzas(1999). 

“La busqueda de la neutralidad de la politica comercial -a través de la cual se 

pretende que la economia se inserte en los flujos de comercio mundial con base en 

el principio de las ventajas comparativas- se instrumenté a través de las siguientes 

medidas: a) desmantelamiento del sistema de permisos previos , b) disminucién y 

homologacién de las tasas arancelarias , y c) reemplazo de la proteccién comercial 

basada en a) y b), por aquella de indole cambiaria asociada a la devaluacién de la 

moneda nacional.” (Sosa , Sergio W. “La Sustitucién de importaciones en el 

crecimiento econémico”, Investigacién Econémica. Octubre-Diciembre, 1998). 

De 1983 a 1985, la reduccidén del arancel promedio disminuye de 27% a 22.6%. La 

cobertura de permisos de importacién disminuye en 65% durante los mismos afios. 

(Aspe, op. cit.) 

El autor Miguel A. Rivera, sefiala el caracter desigual en la reduccién de subsidios 

publicos, como una de las formas de contrarrestar la crisis, para favorecer la 

rentabilidad de la planta productiva: “(..) la participacién del total de los subsidios 

en el PIB se redujo de 16% en 1981 a 7% -en 1984-. Sin embargo, pese a la 
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importancia de esta reduccién, el objetivo de alinear el precio de los combustibles y 

carburantes con su equivalente internacional (objetivo proclamado en el Plan 

Nacional de Energia) no ha sido hasta ahora alcanzado ; al igual que en el caso del 

precio de la mayorfa de los bienes y servicios piblicos, el ajuste se Meva a cabo con 

parsimonia para retardar y dosificar su impacto negativo sobre la rentabilidad de las 

empresas y continuar canalizando en su favor el diferencial respecto a los costos 

internacionales, tan importante en el pasado para sostener la competitividad de las 

exportaciones mexicanas “ ( Crisis y reorganizacién del capitalismo... op.cit.;p.142). 

“(..) el precio de la gasolina nova, empleada bdsicamente para el transporte privado, 

es el rubro que mds se acerca a los estdndares internacionales. Lo que significa que 

ha sido en renglones como éste donde se han efectuado los mds enérgicos recortes 

de subsidios y no a nivel de las actividades productivas, para no lesionar la 

rentabilidad de éstas” (Ibfdem.,p.143 ) 

La reduccién del poder de las firmas se ve influida por circunstancias que provocan 

un cambio en la demanda de productos internos por bienes externos. Como sefiala 

Jaime Ros (1995), por un lado, desde 1991, la politica fiscal incentiva el consumo 

en detrimento de la inversién; y por otro, el cambio en los precios relativos que 

resulta de la politica cambiaria incentiva las importaciones en contra de la 

produccién interna. Tales politicas estuvieron acompafiadas de reducciones del 

empleo en el sector manufacturero, y por un crecimiento muy moderado del 

Producto Interno Bruto en esos afios. En conclusién , la aplicacién de tales politicas 

en un marco de apertura comercial actuaron en detrimento del grado de monopolio 

o la capacidad de los empresarios para fijar precios altos. 

La inflaci6n-precio depende, como se mencionaba, del grado de monopolio, pero 

sus desplazamientos se explican por sus objetivos en términos de salarios o de 

margenes. Durante el Pacto, la reduccién coordinada de precios de 3%; (y en 

consecuencia, también caida de los margenes) durante el periodo de septiembre a 

diciembre de 1988, demostr6 un interés por parte de los empresarios por participar 

en los objetivos del Pacto de Solidaridad Econémica (Aspe, 1993; p.32, op. cit.). 

Esto nos permite deducir que la relacién entre un amplio poder monopélico y la 

inflacidn, puede contrarrestarse no sélo a través de mayor competencia, sino 
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33 

34 

35 

36 

37 

también influyendo en el interés de los empresarios de participar en un acuerdo 

social para la reduccién de precios. 

““(..), la politica fiscal se centr6 en tres objetivos principales: en primer término, el 

gasto del Gobierno Federal se ha mantenido bajo estricto control. Los gastos 

corrientes se recortaron y se orientaron hacia las necesidades sociales mds urgentes . 

En segundo lugar, y en lo correspondiente a la politica de ingresos, se efectué una 

reforma fiscal a fondo y se realinearon los precios y las tarifas piblicas de acuerdo 

con niveles internacionales. Finalmente, el sector ptblico pas6é por un proceso 

reestructuraci6n mediante la desincorporacién de empresas no estratégicas 

manejadas por el Estado”. ( Ver pag. 33, Aspe P., El camino mexicano de la 

transformacién econémica. México, 1993. FCE ) 

Leviacic Rosalind, Macroeconomics, op. Cit. Pigs 53-54. 

Aspe, op. cit. Pag 27. 

El presente apartado se basé en el texto de Gamboa, Rafael. Efectos de los precios 

administrados sobre la inflacién . Serie Documentos de Investigacién del Banco de 

México. Diciembre de 1997. 

“En diciembre de 1982 se emitié un decreto que diferenciaba los articulos sujetos a 

control rigido, aquellos sujetos a control flexible ( 132 articulos entre ambos ) y 31 

articulos sujetos a registro. En todos los productos bajo control, el gobierno 

establecia el precio maximo que los vendedores podian cobrar. Aquellos bienes 

bajo control flexible tenfan un régimen que permitfa aumentos cuando aumentaban 

los costos. Los productos sujetos a registro tenian que reportar su precio ante la 

Secretaria de Fomento y Comercio Industrial ( SECOFI), y cuando ésta lo juzgaba 

necesario se autorizaba un aumento. A partir de mediados de 1985, con el aumento 

de la inflacién, las solicitudes de aumento se hicieron m4s frecuentes , lo que 

requirié de un mecanismo de respuesta mds 4gil por parte de la SECOFI, por medio 

del cual se aprob6 mensual y automdticamente que se realizaran aumentos de 

precios de los productos sujetos a control que reflejaran el 100% de la devaluacién y 

el 80% de la inflacidn observada’”’ . Tomado de Gamboa Rafael. Efectos de los 

precios administrados sobre la inflacién . Serie Documentos de Investigacién del 

Banco de México. Diciembre de 1997. 
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“En diciembre de 1987 se negociéd un aumento considerable para ajustar el precio 

inicial de los bienes sujetos a contro] , para posteriormente, a partir de abril de 1998 

y hasta el final del PSE -Pacto de Solidaridad Econémica- permanecer 

précticamente inalterados ( con excepcién de un ajuste menor a finales de 1988).” 

Ibid, p. 6. 

Ibid., p. 6. 

“El numero de bienes controlados se redujo de 115 en 1989 a 91 en 1991 (17 de los 

liberados eran bienes de siderurgia ), mientras que el de flexibilizados aumento de 

18 (entre los que estaban los sidertirgicos) a 60”. Ibid., p.7. 

“Los objetivos del ARE eran mantener la planta productiva y elevar el empleo, 

consolidar la estabilidad financiera y el equilibrio de cuenta corriente, y aumentar la 

competitividad de la economia. El descenso de la inflacién era nuevamente uno de 

los objetivos puesto que sin el abatimiento de los precios no se lograria la 

estabilidad financiera’”’ Ibid., p.8. 

Ibid., p.8. 

Lépez, J. La Nueva Macroeconomia. Op. Cit., p.25. 

Aspe . Op. Cit., p.101 

Ros, J. “La crisis mexicana. Op. Cit., p.155. 

Informe Anual del Banco de México, 1996. p.66. 

ANALISIS PARA UNA ECONOMIA ABIERTA. 
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Lépez, J (1995). 

Dornbusch (1994) Pag. 266. 

Ibidem.PAg 277. 

Ibid. Pag 255. 

A pesar del aumento en las importaciones de bienes de capital, la pauta de las 

importaciones la Ilevaron los bienes de consumo, seguidos de los bienes 

intermedios. (Ibid.. Pig 277. Tabla 9). 

Ortiz(1995).P4g 32. 
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Cuadro 3.1 

  

INDICE DE PRECIOS IMPLICITOS DEL 
PIB, 1980-1996 
  

    
  

  

ANO INDICE TASA DE 
Base 1993 CRECIMIENTO 

1980 0.5 

1981 0.6 25.00% 
1982 1.0 64.00% 
1983 1.9 85.37% 
1984 3.0 59.21% 
1985 48 59.50% 
1986 8.2 68.91% 
1987 19.7 141.41% 
1988 39.6 101.14% 
1989 50.2 26.85% 
1990 64.3 28.04% 
1991 79.4 23.53% 
1992 91.2 14.86% 
1993 100.0 9.65% 
1994 108.4 8.45% 
1995 149.6 37.99% 
1996 193.6 78.47% 
1997 230.1 17.70% 
1998 265.6 15.40% 
1999 307.8 15.90%     

FUENTE: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI. 
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Cuadro 3.2 

  

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

  

        

  

1980-1996 

ANO Precios Variacién Precios 
de 1993 porcentual corrientes 

1980 948607 4718 

1981 1029481.8 8.53 6467 
1982 1024120.2 -0.52 10412 
1983 988415.1 -3.49 18754.7 
1984 1022128.1 3.41 30919.1 
1985 1044489.1 2.19 50152 
1986 1012329.7 -3.08 82317.7 

1987 1029766.5 1.72 203340.6 

1988 1042981.1 1.28 412821.2 

1989 1085800.8 4.11 544977.7 
1990 1141999.3 5.18 734801.8 
1991 1190131.8 4.21 945190.1 
1992 1232275.6 3.54 1123936.5 
1993 1256196 1.94 1256196 
1994 1312200.4 4.46 1423364.2 

1995 1230608 -6.22 1840430.8 
1996 1293859.1 5.14 2529908.6 
1997 1381525.2 6.78 3179120.4 
1998 1448135 4.82 3846739 
1999 1501008.2 3.65 4622728.8     

FUENTE : Estadisticas Econémicas, INEGI, Febrero 2000. 

  

89



Cuadro3.3 

  

        

Anos TIPO DE TIPO DE TIPO DE 
CAMBIO NOMINAL* CAMBIO REAL** CAMBIO REAL*** 

1980 100 107.8 
1981 26.2289 81.9 90.8 
1982 148.5 119.6 124.2 
1983 161.35 196.1 135.2 
1984 209.97 191.6 110.9 

1985 447.5 186 106.8 
1986 915 279.6 155.9 
1987 2227.5 323.2 169.4 
1988 2297.5 263.8 139.2 
1989 2680.75 223.6 128.9 
1990 2943.15 214.3 129.6 
1991 3074.95 197.5 118.2 
1992 3118.65 179.9 111.3 
1993 3.1917 180.5 104.5 
1994 4.94 198.8 111.3 

1995 7.6842 358.1 180.3 
1996 7.8509 376.2 173.5       

Fuente: indicadores Econémicos del Sector Externo e Indicadores Econémicos,. 

Banxico. 

*Pesos por dolar del tipo de cambio de mercado, al final del periodo. 

**Indice del tipo de cambio real basado en el costo relativo unitario de la mano de 
la mano de obra en el sector manufacturero. 

***Indice del tipo de cambio real de! peso.Calculado con precios al consumidor. 

y con respecto a 129 paises. Un aumento de ambos indices del tipo de cambio 
real representa una depreciacion real de la moneda mexicana. 
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Cuadro 3.4 

  

  

          

BALANZA DE PAGOS 
millones de ddlares 

CUENTA CUENTA DE JERRORES YJCAMBIO EN 
ANOS CORRIENTEJCAPITALES JOMISIONES JRESERVAS 

1980 -10739.7 11442.3 98 800.6 
1981 -16052.1 26357 -9169.2 1135.7 
1982 -6221 9752.7 -6831.8 -3300 
1983 5418.4 -1416.4 -884 3118 
1984 4238.5 156 -1041.3 3353.1 
1985 1236.8 1526.7 -2133.5 -2423.5 
1986 -1672.7 1836.8 438.7 602.8 
1987 3966.5 -575.8 2709.7 6100.4 

1988 -2442.6 -1448.4 -2842.5 -6733.5 
1989 -6004.1 3037.3 3362.4 395.6 
1990 -7113.9 8163.6 2183.2 3232.6 
1991 -13282.8 20179 1241 8137.2 
1992 -24804.3 26542.3 -564.6 1173.3 
1993 -23392.7 30882.3 -1449 6040.6 
1994 -29662 14584.2 -3313.6 -18391.3 
1995 -716.1 14112 -3805.2 9590.7 
1996 -2330.3 4069.2 34.6 1773.6 
1997 -7448.4 15410.6 2549.3 10511.5 
1998 -15726.4 17464.5 400.4 2138.4 
1999 -14012.8 141418 463.1 592.2       

Fuente. Inicadores Econémicos del Banco de México. 
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Cuadro 3.5 

  

PRECIOS AL CONSUMIDOR, 1961-1989 

(Para 1961-1970 y 1971-1980, variacién media anual; para 1981-1997 son aumentos porcentuales 

frespecto al afio anterior) 

  

Paises 1961-1970 1971-1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Argentina 21 136 104 165 344 «= «627 672 90 131 343 3731 2314 1717 249 106 42 3.4 02 5 
Bolivia 6 20 32 127. 276 «61281 11743 276 15 16 16 171 «214 121 85 7.9 102 12.4 4.7 
Brasil 45 37 106 98 (142 197 227, 146 «= 280 «497° «11476 2947.7 4328 952 1928 2076 66 15.8 6.9 
Colombia 12 21 27 2420 16 24 19 230-28 27) 294 «6304 0627 226 238 21 202 185 
Costa Rica 2 "1 37 90 «33 12 15 15 16 25 14 19 28.7 218 98 13.5 23.2 175 13.2 
Chile 27 174 20 10 27 20 31 19 20 15 21 2606 218 15.4 127 114 82 7.4 6.1 
Ecuador 5 12 13 16 48 31 28 31 29 «86 59 485 488 543 45 27.4 229 244 30.6 
EI Salvador 1 4 15 12 13 "1 22 22 13 4 21 24 «144 11.2 185 106 10 9.8 4.5 
Guatemala 1 10 1 15 10 25 38 13. 10 14° «4142 «332 06-10 118 109 84 114 9.2 
Haiti 3 WW 14 7 10 6 7 1 17 4 6 213 154 19.4 29.7 39.3 27.7 206 206 
Honduras 2 9 10 10 9 5 3 4 3 4 1 233 34 8.8 10.7 21.7 295 238 20.2 
México 3 15 28 59 102 65 58 86 132,114 18 26.7 227 155 98 7 35 344 206 
Nicaragua 18 24 25 3t 36 219681 91210205 3452 7485.5 2945.1 23.7 20.4 6.7 10.9 11.6 - 
Panama 2 7 7 4 2 2 1 - i : 0.8 13618 05 1.3 1 1.3 1.3 
Paraguay 3 13 14 7 13 20 26 32 22 23 29 «38.20 «0242 152 18.2 206 134 9.8 7 
Pert 10 32 75 64 111 110 163 78 86 150 2949 7481.7 4095 73.5 48.6 23.7 11.4 11.5 8.6 
Republica Dominican. 2 10 7 8 5 27 42 10 16 34 43 505 471 43 53 83 12.5 5.4 8.3 
Uruguay 48 62 34 19 49 55 72 76 63 «62 82 1125 102 68.5 54.1 44.7 42.2 28.3 19.5 
Venezuela 1, 8 16 10 6 12 12 Ni 40 35 90 407 342 31.4 38.1 608 59.9 99.9 50 

  

Fuente : Tomado de Pazos Felipe (1990), p.122, Cuadro 1. 

del Fondo Monetario Internacional. 

El periodo 1990-1997 se elaboré con datos del Anuario de Estadisticas Financieras Internacionales 
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Cuadro 3.6 

  

REMUNERACION MEDIA ANUAL 

  

  

            

Afos Pesos por Variaci6n [| Valor real | Variacion IPC* 

persona anual Base 1993 anual Base 1993 

1980 79 

1981 107 35.4 19614.57 0.55 

1982 161 50.5 18582.58 -5,26 0.87 
1983 250 55.3 14251.52 -23.31 1.75 

1984 393 57.2 13557.77 -4.87 2.90 
1985 619 57.5 13521.10 -0.27 458 

1986 1045 68.8 12258.10 +9.34 8.52 
1987 2373 127.1 12011.47 -2.01 19.76 

1988 4634 95.3 10954.05 -8.80 42.30 
1989 5844 26.1 11509.49 5.07 50.78 

1990 7606 30.2 11827.76 2.77 64.31 
1991 9643 26.8 12224.06 3.35 78.89 
1992 11998 24.4 13168.50 7.73 91.11 

1993 13799 15 13799.00 4.79 100.00 
1994 17819 12.13 16658.98 483 106.96 

1995 20878 17.17 14458.40 -13.21 144.40 
1996 25784 23.46 13287.84 -8.10 194.04 
1997 32047 24.29 13691 .33 3.04 234.07 
1998 38514 20.18 14193.76 3.67 271.34     

FUENTE: Sistema de Cuentas Nacionales de México, \NEGI. 

“La serie se calculé con datos de Cuadernos de Informacion Oportuna ( INEGI) 
INEGI. Anuario Estadistico de los Estados Unidos Mexicanos, 2000 
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Cuadro 4.1 

  

  

SALARIO MINIMO GENERAL 

Primera parte 

(pesos por persona) 

1980 

De! 10. de enero al 31 de diciembre 

1981 

Del to, de enero al 31 de diciembre 

1982 

Del 10. de enero al 31 de octubre 

Del 1.0 de noviembre al 31 de diciembre 

1983 

Del 10. de enero al 13 de junio 

Del 14 de junio al 31de diciembre 

1984 

Del 10. da enero al 10 de junio 

Del 11de junio al 31 de diciambre 

1985 

Del 10. de enero al 3 de junio 

Del 4 de junio al 31de diciembre 

1986 

Del 10. de enero al 31de mayo 

Del 10. de junio al 21de octubre 

Del 22 de octubreal 31 de diciembre 

1987 

De! 10. de enero al 31 de marzo 
Dei 10. de abril al 30 de junio 

Del 10. da julio al 30 de septiembre 

Del 10. de octubre al 15 de diciembre 

Del 16 al 31 de diciembre 

0.14 

0.18 

0.24 

0.32 

0.4 

0.46 

0.6 

0.72 

0.94 

111 

1.47 

1.84 

2.24 

2.76 

3.31 
4.08 

5.1 

5.87 

28.57% 

33.33% 

33.33% 

66.67% 

25.00% 

18.00% 
40.00% 

30.43% 

20,00% 

50.43% 

30.56% 
18.09% 

48.64% 

32.43% 

25.17% 

21.74% 
79.34% 

23.21% 

19.93% 
23.26% 

25.00% 

18% 

107%     
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Cuadro 4.1 
  

  

SALARIO MINIMO GENERAL 
Segunda parte 
(Pesos diarios} 

1988 

Del 10. de enero al 29 de febrero 

Del 10. de marzo al 31 de diciembre 

1989 

Del 10. de enero al 30 de junio 

Del 10. de julio al 3 de diciembre 
Del 4 al 31 de diciembre 

1990 

Dal 10. de enero al 15 de noviembre 

Del 16 de noviembre al 31 de diciembre 

1991 

Del 10. de enero al 10 de noviembre 

Del 11 de noviembre al 31 de diciembre 

1992 
Del 10. de enero al 31 de diciembre 

1993 

Del 10. de enero al 31 de diciembre 

1994 

Del 10. de enero al 31 da diciembre 

1995 

Del 10. de enero al 31de marzo 

Del 10. de abril al 3 de diciembre 

Del 4 al 31 de diciembre 

7.04 

7.26 

7.83 
8.31 

9.14 

9.14 

10.79 

10.79 

12.08 

12.08 

13.06 

13.97 

14.95 

16.74 

18.43 

19.93% 

2.98% 
22.91% 

8.00% 

6.13% 

9.99% 

24.12% 

0.00% 
18.05% 

18.05% 

0.00% 
11.96% 

11.96% 

0.00% 

8.11% 

6.97% 

7.02% 
11.97% 

10.10% 

29.08%     
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Cuadro 4.1 
  

SALARIO MINIMO GENERAL 
Tercera parte. 

{Pesos diarios) 

1996 

Del 10. da enero al 34 da marzo 

Del 10. de abril al 2 de diciembre 

Del 3 al 31 de diciembre 

1997 

A partir del 10. de enero 

1998 
Del 10. de enero al 2 de diciembre 
Del 3 de diciembrea! 31 de diciembre 

1999 

Del 10. de enero al 31 de dicimebre 
2000 

De! 10. de enero ala fecha   

18.43 

20.66 

24.3 

24.3 

27.99 

31.91 

31.91 

35.12 

0.00% 

12.10% 

17.62% 

29.72% 

0.00% 

    

FUENTE: INEGI. Anuario Estad{stico de los Estados Unidos Mexicanos, 2000. 
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Cuadro 4.2 
  

REMUNERACIONES MEDIAS DE LA MANUFACTURA 

(1980-1996) 
  

          

  

Periodo Valor Variacién Valor real |Variacion 

nominal anual base 1993 [anual 

1980 133 
1981 175 31.58 32079.90 
1982 269 53.71 31047.91 -3.22 

1983 422 56.88 24056.57 -22.52 
1984 655 55.21 22596.29 -6.07| 
1985 1037 58.32 22651.67 0.25 
1986 1779 71.55 20868.09 -7.87 
1987 4086 129.68 20682.19 -0.89 
1988 8707 113.09 20581.98 -0.48 
1989 11148 28.03 21955.48 6.67 
1990 14619 31.14 22733.37 3.54 

1991 18890 29.22 23946.12 5.33) 
1992 23670 25.30 25979.20 8.49 
1993 26980 13.98 26980.00 3.85 
1994* 26731 11.01 24990.81 3.79 
1995 31372 17.36 21725.69 -13.07 

1996 38515 22.54 19811.68 -8.81 
1997 46223 20.01 19747.70 -0.32 
1998 55210 19.44 20346.83 3.03   
  

FUENTE: Elaborado con datos del Sistema de Cuentas 
Nacionales de México, INEGI. 

* El crecimiento a partir de este afio, se calculé en base a la serie del 

INEGI. Anuario Estadistico de los Estados Unidos Mexicanos, 2000. 
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Cuadro 4.3 

  

ITTASA MEDIA DE CRECIMIENTO DE LOS MARGENES Y LOS SALARIOS 

  

      

Porcentaje 

Margen de Remuneraciones | Remuneraciones 
Periodo ganancia de la medias de la medias totales 

manufactura manufactura 

1982-1987 11.11 -7.8 -8.35 
1988-1993 7.12 5.56 4.72       

FUENTE: Los datos del margen de ganancia se calcularon con ‘informacién 
de Sanchez (1995). 

Los datos de remuneraciones medias se calcularon en base al cuadro ‘de las 

remuneraciones medias de la manufactura. 
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Cuadro 4.4 

  

          

INDICE DE PRECIOS TASA DE INDICE DE PRECIOS TASA DE 
ANO AL CONSUMIDOR CRECIMIENTO | AL PRODUCTOR CRECIMIENTO 

1993 = 100 ANUAL 1993 = 100 ANUAL 

1981 0.55 0.72 

1982 0.87 58,82 1.15 58.82 
1983 1.75 102.47 2.28 98.15 
1984 2.90 65.24 3.73 64.02 
1985 4.58 57.93 5.79 54.99 
1986 8.52 86.21 10,39 79.60 
1987 19.76 131.74 25.50 145.34 
1988 42.30 114.13 50.82 99.33 
1989 50.78 20.03 57.31 12.77 

1990 64.31 26.65 70.34 22.74 
1991 78.89 22.67 83.77 19.08 

1992 91.44 15.50 93.85 12.04 
1993 100.00 9.76 100.00 6.55 
1994 106.96 6.96 106.37 6.37 
1995 144.40 35 150.51 41.49 
1996 194.04 34,38 202.20 34.35 
1997 234.07 20.63 234.46 115.96 
1998 271.34 15.93 266.82 113.80     

FUENTE: Cuadernos de Informacion Oportuna, Inegi; a su vez tomados de Banxico. 
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Cuadro 4.5 

  

EMPLAZAMIENTOS Y HUELGAS REGISTRADAS, 1980-1997. 
  

  

        

Empiazamientos Huelgas Variacion 

registrados estalladas porcentual 
Periodo registradas 

(a) (b) {a) 

1980 5757 93 
1981 6589 108 14.45% 
1982 16095 675 144.27% 
1983 13536 230 -15.90% 
1984 9052 221 -33.13% 

1985 8754 125 -3.29% 
1986 11579 312 32.27% 
1987 16142 174 39.41% 
1988 7730 132 -62.11% 

1989 6806 118 -11.95% 
1990 6395 150 -6.04% 
1991 7006 136 9.55% 
1992 6814 156 -2.74% 
1993 7531 155 10.52% 
1994 7490 116 -0.54% 
1995 7676 96 2.48%) 
1996 7621 51 -0.72% 
1997 8047 39 5.59%) 

1998 7352 33 -B.64% 
1999 3512 20 -52,23%     

Fuente: Para ei periodo 1980-1987, Salinas de Gortari, Sexto informe de 
Gobierno ,1994:Anexo Estadistico; para el periodo 1988-1997, Ernesto 

Zedillo P., Cuarte Informe de gobierno, 1998:Anexo Estadistico. 
VI Informe . Anexo Estadistico (internet). 
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Emplazamientos a Huelga y Tasa de Inflacién Anual (1981-1999) 

  

  

   

              

   
   
   

   

            

  
  

18000 160.00% 

16000 + + 140,00% 

14000 4 
+ 120,.00% 

12000 + 

o + 100.00% 

2 
3 10000 + 

+ 80.00% 

‘a «8000 5 

& 
4 + 60.00% 

6000 4 

+ 40.00% 
4000 + 

> 

2000 + + 20.00% 

0 —t + + + + + + + t+——+ + + + + + 0.00% 

12 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 156 16 17 18 19 

Emplazamientos 

—?o—Seriei 

—B Serie2 Inflacién 

in
fl

ac
ié

n 

  

  

101 

 



Cuadro 4.5 

SITUACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO 
  

Porcentajes del PIB 
  

        

  

ANOS Balance Balance Balance 
Publico(1}{2) Econémico Operacional 

Primario 

1980 -7.5 -3 -3.6 

1981 -14.1 -8 -10 

1982 -16.9 2.5 -§.5 

1983 -8.6 4 0.4 

1984 -8.5 4.8 -0.3 

1985 -9.6 3.9 -0.8 

1986 -15.9 25 -2.4 

1987 -16.1 5.7 1.8 

1988 “11.7 79 -3.8 

1989 -5.2 7.6 -0.9 

1990 -0.9 10.2 §.2 

1991 1.8 8.2 5.6 

1992 3.1 8 5.5 

1993 0.7 3.5 1.4 

1994 0.2 2.5 0.6 

1995 ns. 46 1.5 

1996 ns. 43 0.8 

1997 -0.7 3.3 -0.1 

1998 -1.3 1.7 -0.4 

1999 -1.3 2.8 n.d.   
  

Fuente: Para el periodo 1980-1987, Salinas de Gortari, Sexto Informe 

de Gobierno, 1994; Anexo Estadistico. Para ef periodo 19988-1997, 

Ernesto Zedilto P.,IV Informe de Gobierno, 1998: Anexo Estadistico. 

Vi Informe, Anexo Estadistico (internet). 
(1)Hasta 1992 corresponde al balance financiero. 

(2)Los resultados incluyen para 1990 el efecto de la reduccién 

negociada de fa deuda extena; y para 1991,1992 y 1994 los 
ingresos extraordinarios por la desincorporacién de entidades publicas. 

n.s. No significativo. 
n.d. No disponible. 
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Cuadro 5.1 

  

        

  

PRECIOS DE LAS PRECIOS DE PRECIOS DE 
ANO MATERIAS PRIMAS LOS BIENES LOS BIENES NO 

COMERCIABLES | COMERCIABLES 
Variacién anual. Variacion anual. Variacion anual. 

1981 22.60% n.d. n.d. 

1982 56.36% n.d. n.d. 
1983 116.33% n.d. nd. 
1984 71.81% n.d. n.d. 
1985 53.33% n.d. n.d. 

1986 84.23% n.d. n.d. 
1987 141.69% nd. n.d. 
1988 112.61% n.d. nd. 
1989 14.85% 14.00% 26.90% 
1990 17.08% 18.20% 35.40% 
1991 16.90% 19.40% 26.00% 
1992 5.90% 12.20% 20.20% 

1993 4.01% 7.39% 12.64% 
1994 6.76% 5.18% 9.05% 
1995 52.67% 39.51% 30.38% 
1996 36.48% 38.52% 30.10%     

FUENTE: Indicadores Econdémicos, Banxico, 
n.d.(no disponible). 
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