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INTRODUCCION 

La economia nacional esté integrada por sectores productivos que proveen a la 

sociedad de todos ios bienes y servicios necesarios para su funcionamiento, en México 

estos sectores, a un nivel agregado, se dividen en el sector agricola, industrial y de 

comercio. Sin embargo, a un nivel mas desagregado y con el objeto de analisis, se 

puede identificar al sector energético, el cual juega un papel muy importante dentro de 

la economia debido a la dotacién de recursos con los que cuenta el pais. 

El sector energético constituye un sector estratégico al proveer a la economia de 

energia necesaria para el crecimiento y desarrollo de la sociedad; provee a las 

industrias de insumos necesarios para el funcionamiento de sus procesos productivos; 

a la agricultura de combustibles para el desarrollo de su actividad; al sector financiero 

de energia para el funcionamiento de sus sistemas de informacién; al sector transporte 

de los combustibles y energia eléctrica que permiten el movimiento de los diferentes 

vehiculos que lo constituyen; el sector energético consume él mismo la energia que 

produce, de hecho éste ultimo es un gran consumidor de energia. 

    

El sector energético se puede dividir en dos sectores: el no comercial y el comercial: el 

Primero esta constituido por fuentes de energia que no se han desarrollado totalmente 

y se encuentran en un proceso de investigacién y desarrollo; entre ellas se encuentran 

la biomasa, ia energia edlica, la microetectricidad, entre otras. 

El sector comercial es el que provee en casi su totalidad la demanda de energia que la 

economia requiere; este sector esta conformado por el subsector de electricidad y el 

subsector de hidrocarburos. Et primero esta integrado por diferentes ramas productivas: 

termoelectricidad, hidroelectricidad, geotermoelectricidad y nuclecelectricidad: con el fin 

de generar, transformar, transmitir y distribuir la energia eléctrica que demanda la 

sociedad en su conjunto. Por otra parte, como demandante de insumos, constituye un 

gran consumidor de energéticos provenientes del sector petrolero. 

Por tas reservas probadas y la produccion de petrdleo crudo y gas natural en México y 

dada la importancia que representan estos productos para la economia tanto nacional 

como mundial, el subsector petrolero tiene una gran importancia para la economia de 

México. Aunado a esto, el subsector petrolero esta constituido por Petrdleos Mexicanos 
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(PEMEX), una empresa paraestatal de la cual el Gobierno Federal obtiene una 

importante parte de sus ingresos. 

Desde el punto de vista productivo, Petréieos Mexicanos se divide en cuatro 

organismos descentralizados con personalidad juridica propia: Pemex Exploracién y 

Produccién, Pemex Refinacién, Pemex Gas y Petroquimica Basica y Pemex 

Petroquimica. 

La primera se encarga de la exploracién y produccién del petréleo crudo y gas natural 

asi como de su transporte, almacenamiento en terminales y su comercializacién. 

Pemex Gas y Petroquimica Basica se dedica al procesamiento, almacenamiento, 

transporte, distribucién y comercializacién de gas natural; asi como de productos que 

son usados como materias primas industriales basicas. Pemex Petroquimica se dedica 

a los procesos industriales petroquimicos que no forman parte de la petroquimica 

basica. 

Pemex Refinacién se dedica a la elaboracién, almacenamiento, transporte y 

comercializacién de productos petroliferos. Los productos obtenidos del proceso de 

tefinacién se dividen, segun PEMEX, en: 

a) Gas licuado (gas licuado AP, gas licuado BP) 

b) Gasolinas (gasolinas automotrices, gasavién, gasolina incolora, solventes) 

c) Kerosinas ({turbosina, diafano, petrdleo incoloro, tractogas, tractomex) 

d) Diesel (diesel, diese! especial) 

e) Combustdleo (ligero y pesado} 

f) Asfaltos (asfaltos semisdtidos, asfaitos rebajados) 

g) Grasas y parafinas 

Dentro de este grupo de productos, las gasolinas constituyen las de mayor importancia 

reflejandose en el volumen de ventas internas , y dentro del grupo de las gasolinas, ef 

de mayor consumo nacional son las automotrices constituidas por la gasolina Nova y 

Magna Sin. 

Las gasolinas automotrices constituyen un combustible usado exclusivamente en et 

autotransporte, en donde su participacibn dentro del total es mayoritaria. El 

autotransporte, por su parte, es quién consume mayor combustible dentro del sector 
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transporte el cual a su vez es quién mas energia de consumo final demanda de la 

economia nacional. 

El consumo de las gasolinas es una demanda derivada de! uso del automévil, ya que la 

utiliZacion de gasolinas implica el uso del automovil, pero Ia utilizacion de este ultimo no 

implica necesariamente el consumo del primero. 

Por lo tanto, las gasolinas_es un energético derivado del petréleo que se ubica como 

un combustible usado en el sector autotransporte principalmente via uso del automévil, 

el cual a su vez tiene como objeto el traslado cotidiano de las personas y de 

mercancias. 

El consumo de gasolinas via vehiculos genera contaminacion atmosférica 

convirtiéndose en un problema a nivel nacional, profundizandose en ciertos estados de 

la republica, de manera que el consumo de las gasolinas provoca un impacto al 

ambiente y por lo tanto, condiciona de alguna manera el consumo de las gasolinas. 

Dada la importancia y las implicaciones que las gasolinas como producto genera, se 

estudia fa demanda de este producto a nivel agregado con el objetivo general de 

observar las caracteristicas de su mercado asi como de los factores que la afectan en 

e! periodo de estudio, es decir, el! presente trabajo es un andlisis estatico con el 

objetivo de caracterizar al mercado de! bien de interés en un periodo de tiempo 

determinado. Esto tiene como fin el evaluar las politicas aplicadas y asi tener criterios 

para la aplicacién de politicas en el manejo de !a demanda. 

El presente estudio se enfoca en ta relacién precio - demanda porque los precios 

constituye una categoria fundamental en el comportamiento de la demanda de los 

bienes en general, ademas de la importancia que tienen las gasolinas en el Indice 

Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en México asi como de los ingresos que 

genera, por lo que ei precio constituye un factor importante que sirve como una 

herramienta de politica econémica para el manejo de la demanda de las gasolinas 

automotrices para alcanzar diferentes objetivos, dependiendo de las circunstancias 

politicas - econémicas. De esta manera, el presente trabajo particulariza en la estrecha 

relacién entre el mercado de las gasolinas y el contexto de la economia en general, 

dado que ésta ultima influye sobre la primera. 
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Por todo lo anterior, se pretende demostrar que cambios en e! precio no modifica el 

comportamiento de! consumo de las gasolinas convirtiéndose el ingreso en el principal 

determinante en el consumo del bien en estudio, por lo que las gasolinas constituyen 

un bien basico para los consumidores por constituir un producto final necesario; de esta 

manera, el manejo de la demanda no es viable a través de politicas de precios y con 

ello se tienen los elementos de andlisis para evaluar las politicas de precios aplicadas 

en México durante el periodo de estudio. 

Ademas, se analizan los otros factores que influyen sobre la demanda para contar con 

fos elementos suficientes para establecer las diferentes variables que afectan al 

consumo de las gasolinas y hacer un analisis completo del mercado del bien de interés. 

El periodo de estudio abarca el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y el 

primer afio de Ernesto Zedillo, debido a que en este periodo se profundiza en el 

cambio de la politica econédmica tendiente a la liberacién de precios, abatimiento de la 

inflacién, de apertura comercial, menor regulaci6n en el mercado, fomento de las 

exportaciones no petroleras; asi como por ser un periodo de tiempo relativamente 

reciente. Esto implica que los precios de los energéticos, a diferencia de periodos 

anteriores, tiende a aumentos, por lo que se puede evaluar la hipétesis de trabajo, asi 

como evaluar las politicas en el manejo de la demanda de las gasolinas. 

Para poder llevar a cabo el andalisis que se pretende, es necesario contar con los 

fundamentos tedricos de la demanda de un bien particularizando en las caracteristicas 

del mercado de las gasolinas; por ello, en el capitulo uno se estudia la demanda de un 

bien en general dentro del marco de la escuela neoclasica de competencia perfecta 

bajo la modalidad de intercambio puro, por ser el presente un estudio de demanda. 

Se analiza la relacién de los precios, el ingreso, el precio de los bienes sustitutos y 

compiementarios, asi como del factor subjetivo en el consumo de un bien en general, 

particularizando en el caso general de las gasolinas automotrices incorporando 

elementos que lo caracterizan. 

Ademéas, se introduce el andlisis de la contaminacién como un fallo del mercado dentro 

de ia teoria referida, particularizando en las diferentes medidas con las que se pueden 

contar para resolver el problema de las externalidades: medidas econémicas, no 

econdémicas y tecnolégicas; haciendo énfasis en el caso de las gasolinas automotrices. 
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En la aplicacién de los elementos tedricos at caso generat de las gasolinas, se hace 
énfasis en el manejo de la demanda del bien en cuestién, entendiéndose por ésta 

ultima los medios disponibles para influenciar las magnitudes y patrones del consumo 

del bien analizado. En otras patabras, se aplican los fundamentos de la teoria al caso 
del consumo de las gasolinas con el objeto de aplicar politicas tendientes a modificar el 

consumo del producto en cuestién. 

Teniendo tos instrumentos de analisis desde el punto de vista tedrico, en el capitulo dos 

se particulariza en la demanda de las gasolinas en México durante el periodo de 

estudio. En este capitulo se analiza la importancia, las caracteristicas y evolucién del 

consumo de las gasolinas en el pais para poder asi caracterizar a su mercado. 

Una vez determinadas las caracteristicas del mercado de las gasolinas, se procede al 

analisis de las diferentes variables que la afectan, estudiando su evolucién y la relacion 

que existe con el consumo de las gasolinas automotrices; usando como método de 

cuantificacién tasas de crecimiento, participaciones porcentuales y coeficientes de 

correlacion. 

En este capitulo se visualiza el consumo de las gasolinas teniendo en cuenta las 

politicas a nivel macroeconémico, las cuales demuestran ser un determinante en el 

manejo de la demanda y que por lo tanto, afectan al analisis microecondémico: el 

consumo de las gasolinas automotrices. Ademas se toma en cuenta el aspecto 

ambiental, el cual constituye un elemento intrinseco en el bien de interés y que afecta a 

su consumo. 

En el capitulo tres se realiza ta estimacién de la demanda _ para la cuantificacién de las 

elasticidades de las gasolinas automotrices. La estimacién de las elasticidades se 

realiza por medio del andlisis de regresién lineal multiple por considerarse que ta 

demanda de gasolinas es influida por el efecto de su precio, del ingreso, del precio de 

bienes sustitutos, entre otras; las cuales a su vez no dependen del consumo de las 

gasolinas. 

El modelo econdémico al que es aplicado el andlisis de regresi6n es logaritmico, por 

considerarse un modelo que se ajusta de manera satisfactoria a la demanda de 

cualquier bien, ademas los coeficientes obtenidos representan {os impactos 

porcentuales de las variables independientes sobre ta dependiente. 
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Es importante aclarar que el uso del andlisis de regresidn lineal tiene como objetivo 

determinar las elasticidades de la demanda para evaluar el mercado de las gasolinas y 

las politicas aplicadas curante el periodo de estudio. 

En resumen se puede decir que el estudio realizado es una aplicacién de la Teoria 

Microeconomica a un problema real en un determinado periodo de estudio, usando tres 

diferentes grados de abstraccién: tedrico, analitico y empirico; vinculados uno con el 

otro para demostrar el efecto de los precios y otros determinantes sobre la demanda 

de gasolinas y poder asi evaluar las politicas econdmicas que se llevaron a cabo para 

afectar al mercado del bien en cuestién. 

En este estudio se supone que el mercado ofrece sin problema alguno los 

requerimientos de gasolinas que se demanden. A pesar de que en los ultimos afios las 

importaciones de las gasolinas se han incrementado de una manera importante, 

demostrando la incapacidad de las refinerias de producir lo que el mercado demanda; 

el supuesto planteado es valido debido a que el mercado es satisfecho ya sea con 

produccién nacional o por medio de exportaciones, ademas de que el objeto de estudio 

se enfoca principalmente al impacto de las diferentes variables que afectan a la 

demanda de las gasolinas y determinar si el peso de los precios es factor predominante 

© no en el consumo del producto en cuestidn. 

 



  

CAPITULO UNO 

ANALISIS TEORICO DE LA DEMANDA DE UN BIEN: 
EL CASO DE LAS GASOLINAS AUTOMOTRICES 

Se sabe que "La teoria econdmica es meramente un conjunto de deducciones légicas 

que muestran como se comporta la gente en determinadas condiciones y supuestos. 

Sus conceptos analiticos son vitales para un analisis sistematico de problemas 

practicos de economia..." '. De esta manera, es importante que el estudio de la 

demanda de las gasolinas sea sustentado en aspectos tedricos que fundamente y dé 

pauta al andalisis realizado. 

El enfoque tedrico que se utiliza en el presente capitulo es el de Equilibrio General de 

Competencia Perfecta de la Escuela Neoclasica; la raz6n por la utilizacién de este 

enfoque se debe primeramente, a que esta corriente del pensamiento tiene elementos 

suficientes de analisis dentro del Ambito-de la demanda y en segundo término, el 

pensamiento Neocldsico esta muy estrechamente relacionado con et modelo 

econdmico que se lleva a cabo en México durante el periodo de estudio, de hecho 

"...podemos considerar el estilo o modelo neoliberal como la expresion mas pura, en la 

época actual, de la filosofia econémica Walrasiana"? 

Dado que ei andlisis que se efectua es un estudio del lado de la demanda, la modalidad 

del desarrollo tedrico presentado en este capitulo es el de la Competencia Perfecta de 

Intercambio Puro dentro de la perspectiva de la Escuela Neoclasica anteriormente 

mencionada, con ef objetivo de tener presentes los diferentes determinantes que 

influyen sobre la demanda de un bien en general desde ei punto de vista tedrico, 

particularizando en el caso general de las gasolinas automotrices y asi poder contar 

con los fundamentos de analisis. 

Ademéas, se incorpora al enfoque tedrico el problema de la contaminacién como una 

externalidad negativa que representa un fallo del mercado, asi como de sus posibles 

soluciones. Este aspecto es importante ya que el problema ambiental es intrinseco en 

el consumo de las gasolinas y que por lo tanto, afectan a su demanda. 

! Thomson, J. M.; Teoria Econémica del Transporte. Curso de Economia Moderna, Alianza Universidad, 1976 
Madrid, Espafia, 1976 p.tS 

?Huerta G. Arturo; Causas y Remedios de 1a Crisis Econémica de México" Ed. Diana, México, D.F.; 1995, p. 28
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Los supuestos del mencionado modelo aplicado para el analisis tedrico de la demanda 

de un bien son: una economia no monetaria, existencia sélo de dos mercancias y de 
dos consumidores de tamafio pequefio, bienes divisibles y homogéneos, consumidores 
que se comportan de manera racional y cuentan con un ingreso dado, la falta de 

fuerzas externas que intervengan en el mercado, homogeneidad en los productos, 
diferencias minimas entre agentes de la misma naturaleza, consumidores con 
previsiones exactas y que saben la informacién de cualquier mercado, y la produccién 

que satisface a la demanda es dada. 

1.1. DETERMINANTES DE LA DEMANDA DE UN BIEN 

En la Competencia Perfecta, los consumidores maximizan su utilidad dada una 
restriccién presupuestal, de tal manera que llegan a una funcién de demanda’, la cual 

puede ser presentada de la siguiente manera: 

a m 
4" a+B (4) 

en donde 

% _ Factores de comportamiento 
a+p 

q, =Cantidad demandada dei bien 1 

P| =Precio del bien 1 

m = Ingreso del consumidor 

La cantidad demandada representa el consumo que se realiza del bien en cuestion, el 

cual depende de los factores que se muestran en la funcidn (1). 

Los factores de comportamiento describen los gustos y preferencias de los 

consumidores en el momento del consumo, es decir, factores como las costumbres 
que tienen los individuos de consumir cierto tipo de mercancias. Se sabe que tos 
gustos y preferencias de los consumidores no pueden cambiar voluntariamente de un 
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dia para otro, por lo que este factor es de tipo estructural ya que puede cambiar a largo 
plazo. 

El precio del bien en cuestion y el ingreso son los factores que en teoria, determinan a 
la demanda en el corto plazo, dado que una variacién en ellos repercute en el consumo 

dentro de un periodo de tiempo reiativamente corto. 

Existe otros dos elementos que influyen sobre el consumo, pero que no son evidentes a 
partir de la funcidn de la demanda,sino de la primera condicién de maximizacién de la 

utilidad del consumidor, la Tasa Marginal de Sustitucién (TMS) representada como: 

2b TMS = 
+ Pr 

=? 
ah q 

La TMS representa la relacién que existe entre la cantidad del bien uno y el bien dos y 

sus respectivos precios expresados en forma relativa. El bien uno puede afectar al otro, 

a través de su precio, dependiendo de su capacidad de sustitucién y/o de 

complementariedad de los bienes involucrados. 

De esta manera, se puede establecer que la demanda de un producto depende de los 

factores estructurales de comportamiento y del ingreso del consumidor, del precio del 

bien en cuestion y, de los precios de los bienes que sean sustitutos o complementarios. 

Por lo anterior, se puede definir a la demanda como la cantidad del bien en cuestion 

que la gente esta dispuesta a consumir dados los factores anteriormente sefialados. 

1.1.1. BIENES SUSTITUTOS Y COMPLEMENTARIOS. 

La demanda de un bien es afectada por la existencia de bienes sustitutos y bienes 

complementarios, estos factores de relacién con la demanda no son mostradas 

claramente en la funcién (1) sino en la Tasa Marginal de Sustitucién, a partir de la cual 

se obtiene su demanda. La TMS expresa cuanto se va a preferir de un bien mas que 

de otro dependiendo de la relacién de precios existente entre ellos. 

G2 _ Pr 
TMS 4, 4, = an py 
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La relacién entre las cantidades expresa el costo de oportunidad subjetivo, ya que 
depende del individuo; mientras que !a relacién entre los precios representa el costo de 
oportunidad objetivo, dado que depende del mercado. De esta manera, la Tasa 
Marginal de Sustitucién implica una iguaidad entre los deseos de los individuos y las 

condiciones del mercado. 

Si la relacién de precios es cada vez mayor y las cantidades relativas compradas son 

grandes, entonces se dice que 4, y 4, son bienes sustitutos porque el consumo de uno 

reduce ia demanda del otro; por lo que en términos absolutos, cuando hay variacion en 
los precios, la cantidad de un bien disminuye mientras que la de! otro aumenta. El 

grado de sustitucién depende de factores estructurales, los cuales son reflejados en la 

relacion anteriormente expresada; cuando se llega al extremo, es decir cuando dos 

bienes son completamente sustitutos, se consume uno 0 se consumo el otro. 

Las gasolinas y el Gas Licuado de Petrdéleo (L.P.), dadas ciertas condiciones, 

constituyen bienes sustitutos. Esto implica que un aumento en el precio de las 

gasolinas, ceteris paribus, ocasiona una disminucién en su consumo, y como 

consecuencia, un aumento en la demanda del gas licuado. La proporcién de aumento 

del consumo de uno sobre el otro dependera del grado de sustitucion existente entre 

dichos bienes. En la practica, esta implicacién de bienes sustitutos puede inducir a 

establecer de manera deliberada cambios en los precios relativos para inducir el 

consumo de uno u otro bien. Por ejemplo, si por razones de escasez de gasolinas se 

quiere fomentar el uso del Gas L.P., entonces se puede aplicar un aumento en el precio 

de las gasolinas, esta politica reducira el consumo de dicho bien en favor del Gas, 

siempre y cuando exista una relacién de sustitucién, mientras mas grande sea ésta, 

mas eficaz sera la politica de racionalizacién. 

Los bienes sustitutos suponen bienes complementarios, si la relacién de precios de dos 

bienes diferentes tiene un cambio considerable y el efecto en sus cantidades retativas 

tiende a ser nulo, entonces los bienes en cuestién son complementarios. De esta 

manera, el consumo de una de estas dos mercancias implica el consumo de la otra, por 

lo que el cambio de sus precios relativos no tienden afectar de manera significativa las 

cantidades relativas. Sin embargo, las cantidades absolutas si se modifican en la 

misma direccién cuando hay variacién de precios en uno de los bienes; si el precio del 

bien 1 aumenta y por lo tanto los precios relativos, entonces tanto la cantidad de g, 

como de q, aumentan, 
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Dada la explicaci6n anterior, la funcién de demanda para cualquier bien considerada en 
este capitulo supone la existencia de cierto grado de sustitucion y de 

complementariedad con otros bienes. 

Las gasolinas y los automéviles constituyen bienes complementarios debido a que la 

mayoria de estos ultimos no pueden circular sino no son abastecidos por gasolina, es 
decir, el consumo del automévil implica el consumo de! otro bien o viceversa, esto 
significa que un aumento en la demanda de !os automéviles implica un aumento en la 

demanda de tas gasolinas, dada la relacién de precios. 

Antes de proseguir con el andlisis de complementariedad para el caso de las gasolinas, 

es necesario aclarar lo que se debe entender por consumo de automévil, éste ultimo es 
un bien durable por lo que no se puede usar una sola vez y después tirarlo, sino que 
una vez que se adquiere e! automévil empieza a consumir gasolina cada vez que se 
hace uso de él, por lo que cada compra de automévil implica un consumo del 

combustible en cuestién por cada vez que se usa el vehiculo. 

De esta manera, el consumo de los automdviles se debe referir a dos situaciones, al 

aumento del numero de vehiculos en circulacién y al uso que se hace de él. En cuanto 
al primero, mientras mayor sea el numero de automéviles, ceteris paribus, mayor sera 

el consumo de gasolinas. En cuanto al segundo aspecto, la relacién entre el uso del 
automdvil y la demanda de gasolina es positiva, sin embargo el grado depende de los 

gustos y preferencias de las personas con respecto al uso de los automédviles, asi como 
de la eficiencia en los motores de los vehiculos; los cuales a su vez depende de la 
tecnologia dei automdvil, del cuidado del mismo, de los habitos de manejo y de las 

condiciones viales en donde es usado el automévil. 

La pregunta que surge ante esta situacién es el saber el precio que se le debe asignar 

a cada una de estas acepciones det consumo del automdvit. Con respecto al primer tipo 

de consumo de vehiculo, la respuesta es el precio de los vehiculos nuevos ya que ellos 

son los que aumentan el numero de automdviles en circulacién. En cuanto a la segunda 

acepcion, la respuesta es el precio de la gasolina, esto es asi porque es el gasto que 

directa e inmediatamente hace el conductor por el uso del automédvil. 
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Para continuar con el estudio de la complementariedad en el caso de las gasolinas 
automotrices, se supone que el consumo del automdvil se refiera at primer caso. Si 
dicha relacién de precios entre ios dos bienes mencionados cambiara, el consumo 

relativo de las gasolinas y los automéviles se modifica cada vez menos mientras mayor 
sea su grado de complementariedad, segin ta teoria. En el caso de ser bienes 
totalmente complementarios, modificaciones en los precios relativos de la gasolina con 
respecto a los precios en los automdviles no modifica las cantidades relativas. 

Por Io tanto, una politica de racionalizacion de las gasolinas o de los automéviles, via 
precios, hace disminuir el consumo de ambos, la proporcién dependera del grado de 

complementariedad existente entre ellos. Si el mencionado grado es alto, entonces un 
aumento en el precio de los automdéviles hard disminuir tanto el consumo de éstos 

como el de las gasolinas; si ambos bienes no fueran complementarios, una politica 
tendiente a aumentar o disminuir et consumo de las gasolinas, a través de los precios 

de los vehiculos, no seria éptima 

Una cuestion importante a sefialar es que una politica de racionamiento del consumo, 

ya sea de bienes complementarios o de bienes sustitutos, en ambos casos reduce la 

demanda del bien, sin embargo las consecuencias e implicaciones son diferentes. Para 

bienes complementarios la racionalizacién se da para los dos bienes y para bienes 

sustitutos, la racionalizacion sdlo se da para uno de ellos, fomentando el consumo del 

otro bien. 

Los automsviles no solamente son un bien complementario al de las gasolinas sino que 

la demanda de estas ultimas es totalmente inducido por el uso del automévil. La 

necesidad de la transportacion, de donde parte ta necesidad del uso del automévil, es 

inducido* por las diferencias geograficas, la especializacién en la produccién y de 

economias de escala, de objetivos politicos militares, de las relaciones sociales, de las 

oponunidades cuiturales y de la localizacién de la poblacién. En otras palabras, se 

puede decir en términos generales, que el uso del automdvil radica en la necesidad de 

transportacién de las personas y de mercancias con fines productivos, sociales, 

culturales, deportivos y de diversion. 

4vedse Thomson , op.cit. p.18-20 
 



Analisis Teérico de la Demanda de un Bien: el caso de las Gasolinas Automotrices Capitulo t 
  

Finalmente, se puede decir que fa demanda de las gasolinas automotrices implica 

cierto grado de complementariedad con los automdviles y de sustitucién con el gas 

ticuado. 

1.1.2, CURVA DE DEMANDA DE MARSHALL. 

La curva de demanda que se deriva a partir de la funcién (1) variando los precios, 

ceteris paribus, se denomina curva de demanda de Marshall. Esta ultima relaciona el 

precio con la demanda. Para observar la relacién existente, obtenemos la curva de 

demanda a partir de la funcién obteniendo su primera y segunda derivada parcial con 

respecto a los precios: 

a m 

a a +B 1 _ OTP Py - mp? 

ap, ap a+B 

a -2 

aay ( a+ pe ) 3 - y= 0 op 2 mp 
Opy op, a+B 

De los resultados de las derivadas realizadas podemos decir que ta curva de demanda 

de Marshall tiene pendiente negativa y es creciente, graficamente: 

Grafica 1 
  

CURVA DE DEMANDA MARSHALIANA 
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De las derivadas anteriores y de la grafica 1, se deduce que el precio y el consumo de 
cualquier bien tienen una relacién negativa; mientras mayor sea el precio, menor su 
consumo o viceversa, suponiendo cierto grado de sustitucion y complementariedad 
con otros bienes. Sin embargo, existen casos en los que esta relacién no se cumple, es 
decir, cuando el precio de un bien aumenta, su demanda aumenta también; cuando eso 
sucede, se dice que el bien que tiene este comportamiento es un bien giffen. 

La pendiente de la curva de la demanda es un indicativo sobre el grado de sustitucion 
del bien, mientras menor sea la pendiente de la curva de demanda en cuestion, mayor 

es el grado de sustitucién del bien uno con respecto a otro. Si el bien uno tiene un alto 

grado de sustitucién, entonces la pendiente de la curva de demanda es cada vez 

menor, 

Esto significa que el cambio de la demanda de un bien sustituto provocada por una 
variacién en su precio, es cada vez mayor mientras mas grande sea el grado de 
Sustitucion del bien. Si suponemos que q, y 2 son bienes sustitutos en un alto grado; 

entonces analizando la demanda del bien uno, observamos que una disminucioén en su 
precio, ceteris paribus, ocasiona un aumento considerable en su consumo, dado que su 
precio relativo con respecto al bien dos le favorece, por lo que tendera a sustituir su 

consumo del bien dos por consumo del bien uno. 

Para el caso de las gasolinas automotrices, una politica de racionalizacién de este bien 

via precios, a través de bienes sustitutos, dependera del grado de sustitucion existente. 
Si suponemos que las gasolinas automotrices y el gas licuado de petréleo tienen un 
alto grado de sustitucién, entonces un aumento en los precios de las gasolinas 0 una 

disminuci6on en el precio del Gas L.P. ocasionara una considerable disminucion de las 
gasolinas. Si no existiera un alto grado de sustitucién, entonces estas politicas de 

tacionamiento no serian exitosas. 

1.1.3. CURVA DE DEMANDA DE ENGEL. 

La curva de demanda que se deriva a partir de la funcién (1) variando el ingreso det 

consumidor, ceteris paribus, se denomina curva de demanda de Engel, la cual indica Ja 
relacion entre el precio y el ingreso. Para observar esta vinculacién, obtenemos la curva 
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de demanda a partir de la funcién calculando su primera y segunda derivada parcial 

con respecto al ingreso 

a om 
a 

eq @+B pa 
om om a+B 

a -1 é aq (aap? ) 
Alo STP Lg 

On? om 

De los resultados anteriores, podemos decir que la curva de demanda de Engel tiene 

pendiente positiva y es constante, como se puede observar en la grafica dos. 

La pendiente positiva de la curva de demanda de Engel revela que !a relacidn entre el 

ingreso y la demanda es directa; mientras aumenta el ingreso, el consumo lo hard a 

una tasa de crecimiento constante, segun nos indica la segunda derivada. 

Grafica 2 
  

CURVA DE DEMANDA DE ENGEL 
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En el caso de las gasolinas automotrices; cuando et ingreso aumenta, la demanda de 

las gasolinas debera incrementarse debido a que un crecimiento en la economia del 

pais induce a un mayor transito de personas y de mercancias, asi como la venta de 
mayor numero de automéviles. En otras palabras, el gasto de las gasolinas es mayor 
mientras el ingreso aumenta, por to que las gasolinas automotrices son un bien normal: 
si el gasto en las gasolinas no aumentard cuando el ingreso se incrementa, las 
gasolinas serian un bien inferior. 

1.1.4 FACTORES DE COMPORTAMIENTO 

Como se puede observar de la funcién de demanda (1), el consumo de tas gasolinas no 

solo depende de su precio, del ingreso y del precio de los bienes sustitutos sino 
también de factores de comportamiento, los cuales afectan a la demanda en el largo 

plazo. 

Los factores de comportamiento indican los gustos y preferencias en el consumo de los 

bienes, es decir, si la gente los prefiere de cierto color, de un determinado tamafio, etc. 

El mencionado factor de comportamiento afecta la curva de demanda de Marshall 

desplazandola, en el largo plazo, hacia arriba o hacia abajo dependiendo dei tipo de 
modificaciones en los gustos y preferencias de los consumidores. Esto implica la 
posibilidad de inducir o desalentar el consumo de cierto bien en el largo plazo, a través 

de modificaciones en los gustos y preferencias de la gente, las cuales se pueden dar a 
través de programas educativos y/o propagandisticos, entre otras posibilidades 
existentes. 

Si se quiere desalentar el consumo de cierto tipo de bien, se puede implementar un 

programa que induzca a Ia gente a dejar de consumir o disminuir su consumo de! bien 

en cuestion. El resultado, a largo plazo, se puede observar en la grafica 3, en donde se 

aprecia que cuando se modifica el factor de comportamiento, la curva de demanda de 

Marshall se desplaza de Da D’, disminuyendo la cantidad demandada. 
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Grafica 3 
  

CURVA DE DEMANDA DE MARSHALL 

      

En el caso de la demanda de las gasolinas automotrices, el factor estructural se puede 
interpretar como los habitos que tenga la gente al demandar gasolina via uso de su 
automovil. Habra gente que prefiera ir algun lugar cerca de su casa en automdvil en vez 
de caminar. 

Si se requiere racionalizar el consumo de la gasolina, se tiene que hacer una campafia 
tendiente a maximizar el uso del automévil, esto se puede hacer por medio de la 

propaganda alentando a la gente de usar transporte publico, aumentar e! numero de 
Pasajeros por automodvil, usar el vehiculo sdlo to necesario, etc. A largo plazo esto 
tendra sus frutos en la reduccién de la demanda de las gasolinas desplazandose Ia 

curva de demanda de Marshall hacia abajo. 

1.2. ELASTICIDADES. 

La elasticidad es un concepto analitico aplicado en economia para cuantificar la 

retacion que existe entre dos variables econdmicas en términos porcentuales, asi "la 

elasticidad es una razon de cambios proporcionados; tanto el numerador como el 
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denominador estan expresados en términos de porcentajes"s. Si q, y q) son variables 
econémicas y q, esta en funcién g, , entonces la elasticidad 9\. 92 estara dada por: 

Esta expresién indica el porcentaje en el que se incrementara q, si cambia en uno por 
ciento q,. De esta manera la elasticidad determina el impacto de una _ variable 
econémica independiente sobre una variable dependiente no importando que las 

unidades en las que esté expresada cada una de ellas sean diferentes. De esta 
manera, la elasticidad constituye una herramienta de suma importancia en el analisis 
econémico. 

Si la elasticidad es igual que uno, significa que si qz cambia en 1% q, cambiardé en uno 
por ciento. Si g, cambia en mas de uno por ciento 0 en menos de uno por ciento 
cuando cambia q, en uno por ciento, entonces ta elasticidad es mayor o menor que 
uno, respectivamente. 

En la practica, el calculo de la elasticidad se puede hacer, en términos generales, de 
dos diferentes maneras; una de ellas es haciendo el calculo algebraicamente y la otra 
es por medio del método de regresién lineal. El primer método es realmente sencillo, 

dando como resultado un calculo muy tosco debido a que se calcula a partir de jos 
crecimientos de las dos variables de fas cuales se quiere obtener {a elasticidad. 
Con el método de la regresién lineal, el método es mas complicado y el resultado 
puede ser mas significativo ya que el calculo se realiza a partir de una relacion 
funcional entre la variable dependiente en cuestién y las diferentes variables que la 
pueden afectar. De esta manera, el calculo de las elasticidades que se lleva a cabo en 
el tercer capitulo se hace por medio del andtisis de regresion, por ello las formulas que 
indican elasticidades en el presente capitulo son expresadas en la terminologia del 
calculo diferencial, ya que se suponen que provienen de relaciones funcionales de una 
variable dependiente en funcién de mas de una variable independiente. 

  

5 Hirshleifer, J., Microeconomia, Teoria y Aplicaciones, Ed. Prentice Hall, Quinta Edicion, Trad. Pilar Mascaro 
Sacrtstan, , 1994, México, p. 132 
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Dada la utilidad de la elasticidad, es de suma importancia aplicar la elasticidad a la 

demanda de un bien con respecto a cada unc de sus determinantes anteriormente 

analizados: precio, ingreso y bienes complementarios _y sustitutos. 

1.2.1 ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA. 

Cuando se aplica !a elasticidad a la relacion del consumo de q, con su respective 

precio, entonces se habla de la elasticidad precio de la demanda, expresada como: 

eg 

  

EI signo negativo de la elasticidad de ia demanda es debido a Ia relacién inversa que 

tiene el precio y el consumo. Si n,,,, eS en términos absolutos, mayor que uno, 

entonces la demanda es elastica indicando que el cambio en uno por ciento en el 

precio provoca un aumento de mas de uno por ciento en el consumo. 

Sin,,,, 8 en términos absolutos, igual a uno, entonces el cambio de 4, es en la misma 

proporcién que el incremento en e! precio, entonces la elasticidad de la demanda es 

unitaria. 

Si n,,,, @S Menor que uno, entonces la demanda es inelastica, por lo que el consumo 

cambiara en menor proporcién al del precio. 

De esta manera, la elasticidad precio de la demanda cuantifica las caracteristicas de ta 

curva de demanda de Marshall, ademas da informacién acerca del gasto del 

consumidor. Si la demanda es unitaria el gasto de! consumidor sera el mismo; y sera 

mayor o menor si la demanda es elastica o inelastica, respectivamente. 

Dada la importancia de la elasticidad precio de ta demanda, es relevante aplicaria al 

caso que nos atafie porque nos va indicar el impacto del precio de las gasolinas sobre 

su demanda, lo cual constituye el aspecto principal del presente trabajo. Si la 

elasticidad precio de la demanda de las gasolinas es elastica, entonces e! consumo de 

las gasolinas son susceptibles a los cambios en sus precios, por lo que politicas de 
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precios tendientes a incrementar o disminuir la demanda del combustible en cuestion 
sera viable. Si sucede lo contrario, es decir ta elasticidad precio de la demanda es 
menor que uno, entonces politicas de racionalizacién por medio del precio seran 
inviables. 

1.2.2. ELASTICIDAD INGRESO DE LA DEMAND 

  

La elasticidad ingreso de la demanda de un bien nos expresa los cambios porcentuales 
de la cantidad demandada cuando aumenta_ el ingreso de los consumidores, 

matematicamente es expresado como: 

aq 

= ft Om 
on moma 

m 

Si ,,,, @S Mayor que uno, entonces un aumento en uno por ciento en el ingreso 

aumenta la demanda en mas del uno por ciento. 

Si c,,,, @8 igual O menor que uno, el incremento en uno por ciento en el ingreso 

aumentara en mas de uno por ciento o en uno por ciento la demanda, respectivamente. 

La elasticidad del ingreso nos proporciona la misma informacién que la curva de 
demanda de Engel; sin embargo la elasticidad es un instrumento util porque permite 
determinar en términos cuantitativos, el cambio de la demanda ante cambios en el 
ingreso. 

Los resultados de la elasticidad ingreso de la demanda nos puede indicar algunas 
caracteristica acerca del producto en cuestién, las cuales pueden ser clasificadas 

desde dos puntos de vista. La primera se refiere a la necesidad del consumo del bien y 

la otra desde el punto de vista de su importancia. La necesidad del consumo de un bien 

se entiende como aquellos productos indispensables para la sobrevivencia de los 

individuos, y los bienes importantes como los bienes que desea los individuos por la 

utilidad que te proporcionan. Es importante aclarar que los bienes necesarios son 
bienes importantes, pero los segundos no implican necesariamente a los primeros. 
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En el primer caso, se refiere a los bienes basicos y a los bienes de tujo; los bienes 

indispensables 0 basicos se consumen en menor proporcién conforme aumenta et 

ingreso, por lo que la elasticidad ingreso para este tipo de bienes es inelastica. Un 

ejemplo de este tipo de bienes son el huevo o la tortilla, éstos son bienes basicos 

indispensables para la alimentacién de los consumidores mexicanos, sin embargo 

mientras aumentan el! ingreso, el consumo de este bien no va a tender a aumentar, 

dado que por lo general el consumo de este bien es limitado, por ejemplo tres tortillas al 

dia por consumidor, por lo que en un aumento en su ingreso no va a consumir mas 

tortillas. 

Lo contrario ocurre para los bienes de lujo, conforme aumenta el ingreso, su consumo 

sera mayor, por lo tanto tendran una elasticidad ingreso elastica. Esto se debe a que 

cuando un consumidor tiene un ingreso limitado, lo primero que va a preferir son los 

bienes basicos para su sobrevivencia, pero cuando su ingreso va aumentando, los 

individuos tienden a comprar mercancias que no son necesarias para su sobrevivencia. 

Para el segundo caso, los bienes que son importantes para el consumidor, su 

elasticidad ingreso sera mayor que uno. Para bienes que no son importantes para el 

consumidor, su elasticidad ingreso sera menor que uno. Esto es debido a que mientras 

aumenta el ingreso, los consumidores van a preferir comprar mas bienes que le 

represente una mayor satisfaccién en comparacién a las que no le representan tanta 

utilidad. 

En el caso de las gasolinas automotrices, se debe juzgar el resultado de la elasticidad 

ingreso de la demanda desde la perspectiva de la importancia, ya que de ninguna 

manera puede ser considerado un bien basico o un bien de lujo. Por lo tanto, si la 

elasticidad ingreso de la demanda de tas gasolinas automotrices es menor que uno, 

entonces el bien en cuestién no es importante para e! consumidor; si su elasticidad es 

mayor que uno, entonces es un bien importante. Por lo regular, la elasticidad ingreso de 

la demanda de gasolinas es mayor que uno, porque mientras mayor sea el ingreso, 

mayor sera el movimiento de bienes y de personas asi como de una mayor demanda 

de automéviles, por lo que las gasolinas deben considerarse como un bien importante 

para los consumidores. 
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1.2.3. ELASTICIDAD CRUZADA DE LA DEMANDA. 

Como ya se establecid, los bienes complementarios y los bienes sustitutos afectan la 
demanda de un bien, por lo que es interesante determinar la elasticidad de la demanda 

de un bien con respecto a los bienes que son complementarios 0 sustitutos. 

Esta relacién se da a través de la cantidad demandada del bien en cuestion y los 
precios de los bienes sustitutos o complementarios. Matematicamente’ la elasticidad 

cruzada es: 

64 

Tyg, = atin = SMP 
“Om Opa 

Pr 

Si suponemos que g, y g, son bienes normaies sustitutos entre ellos, entonces una 

disminucién en el precio de ¢,, ceteris paribus, aumenta su consumo haciendo bajar el 

consumo de ¢,, por lo que una disminuci6n en el precio de 4, hara disminuir el consumo 

de q,. Por lo tanto, cuando dos bienes son sustitutos, la demanda cruzada del bien en 

cuesti6n sera positiva. 

Para bienes complementarios la elasticidad cruzada de la demanda sera negativo. 
Suponiendo que 4g, y ¢, son bienes complementarios. Si el precio de g, baja, su 

demanda se incrementa, y por lo tanto el consumo de 4, aumenta. 

La informacion que proporciona la elasticidad cruzada de la demanda es la misma que 
nos proporciona la Tasa Marginal de Sustitucién (¢,.4,). Sin embargo, la elasticidad nos 

establece el impacto porcentual de un bien sobre otro, de tal manera que podemos 

saber qué bien es complementario o sustituto. 

En el caso de las gasolinas automotrices indudablemente se sabe que los automoviles 
son bienes complementarios del primero, por lo que la elasticidad cruzada_ con este 

bien debe ser de signo positivo. 

El gas licuado es un bien sustituto de las gasolinas automotrices, por lo que la 
elasticidad cruzada de la demanda de estos bienes debe ser negativa. Sin embargo, es 
importante decir que la sustitucién depende de ciertas condiciones, la mas importante 
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se encuentra la flexibilidad de sustitucién de los combustibles en los vehiculos, es decir, 

para usar diesel o gas natural en vez de gasolinas, depende si los automdviles son 

aptos para ello o se necesita una adaptacién especial, en tal caso se debe considerar 

el costo, y por Io tanto, la conveniencia por parte de los consumidores. Sin embargo, en 

el presente trabajo se pretende saber si algunos de los bienes referidos son sustitutos y 

de esta manera, saber en qué proporcidn afectan a la demanda. 

1.3, EXTERNALIDADES. 

En esta seccién se aborda el tema de las extemalidades®, las cuales son para el 

consumo de las gasolinas de suma importancia. 

“Las externalidades son los costos y beneficios que surgen de la produccién o consumo 

de mercancias 0 servicios, pero que no afectan materialmente ni al productor ni al 

consumidor, en otras palabras, son sufridas sin compensacién, o disfrutadas 

gratuitamente por otros”.? Expresado en otras palabras, ef proceso de produccién y/o 

de consumo generan costos que no son asumidos por quien los genera y afectan a 

terceros. 

La definicién anterior es clara y deja ver que las externalidades se dividen en negativas 

y en positivas, y que pueden ser provocadas tanto por los productores como por los 

consumidores. 

Las externalidades son negativas cuando las consecuencias de las acciones 

tealizadas por los agentes, que provocan las externalidades, son benéficas; y son 

negativas cuando son maléficas. El ejemplo tipico de externalidad negativa es la 

contaminacién, ya sea de aire, rios, mares, etc. 

Las externalidades provocadas por los productores se dan cuando éstos llevan a cabo 

el proceso de produccién, un ejemplo de externalidad generada por los productores 

son las fabricas de resistol o de cemento por producir una cantidad importante de 

sustancias que contaminan el aire y que afectan las personas o hasta a los animales, 

los cuales no son recompensados por la contaminacién. En el caso de los 

© Para referencia de este tema, véase Stiglitz, Joseph; La Economia del Sector Publico, Ed. Antoni Bosch, Primera 
Edicién, Trad. Maria Esther Rabasco, 1986, Barcelona Espana, pp.815 

7Thomson, J. M; op. cit. p. 50 
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consumidores, éstos generan contaminaci6n al tirar basura en la calle, al ensuciar fos 

mares y rios, por tirar desechos organicos e inorganicas, etc. 

De los ejemplos citados anteriormente, es importante considerar que fa externatidad 

negativa se hace relevante cuando ésta se produce en vollimenes importantes, de lo 

contrario no es relevante. 

Las externalidades se pueden considerar como un fallo en el mercado dentro de fa 

escuela neoclasica ya que representan costos, tanto en la produccién como en el 

consumo, que no son tomados en cuenta en el calculo econémico de los agentes, por 

lo que el equilibrio al que se llega no es el dptimo. 

En el caso de las gasolinas automotrices, su consumo provoca contaminacion 

atmosférica via uso de automdviles, la cual es una externalidad negativa; en este caso 

particular, no se puede decir que la contaminacién sea provocada por los consumidores 

de este bien ni por los productores del mismo, sino el problema reside en la naturaleza 

de la composicion de ta gasolina y de los energéticos en general. De esta manera, "Los 

problemas de contaminacién atmosférica se encuentran estrechamente relacionados 

con los procesos de consumo de energéticos, su magnitud, tipo y calidad, mismos que 

se asocian con la estructura y dindmica de actividades vitales como el desarrollo 

urbano, el transporte, la industria y los servicios" 

De lo anterior se puede visualizar que el problema de las externalidades, generadas por 

el consumo de los energéticos, son de grado, es decir, las externalidades siempre van 

a estar presentes ya que coexisten con el proceso de produccién y de consumo de 

dichos bienes. Por este hecho, cuando las externalidades negativas se hacen 

relevantes, es importante tratar de disminuirlas. Para tal efecto, es primordial la 

intervencion de una entidad externa a los mecanismo de mercado para que pueda 

solucionar el problema, ya que tas externalidades no provocan costos a quienes las 

generan, por lo que no habra incentivos provenientes del mercado para poder resolver 

dicha problematica. 

De la cita nueve, los aspectos de _magnitud y tipo y calidad, por una parte, y del 

contexto en el que se desarrollan el consumo de los energéticos, por otra parte, son 

8Maldonado M., Aleandro, Gas Natural, La Mejor Altemativa Ecolégica en Petréleo y Electricidad Num. 1, Afto 1, 
Marzo de 1996, p.33 
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primordiales. En ef caso de las gasolinas automotrices es fundamental que su uso sea 

facionado, que el tipo y calidad de los combustibles sea la mas apropiado y la que 

menos contamine y se desarrolle dentro de un contexto de eficiencia en los motores de 

combustion interna, de sistemas eficientes de transporte publico, etc. 

Los anteriores aspectos son soluciones para la reduccién de contaminacién atmosférica 

(externalidades) que pueden ser resueltos o minimizados por medio de medidas 

econdmicas, no econdémicas 0 tecnolégicas, asi como una combinacién de ellas. A 

continuacién se describen a grandes rasgos estas medidas. 

1.3.1. MEDIDAS ECONOMICAS. 

"Los instrumentos econdmicos pueden ser definidos ... como aquéllos que influyen en 

los costos y los beneficios privados de los agentes que toman decisiones y que afectan 

el medio ambiente”. Una caracteristica importante en este tipo de medidas reside en el 

no forzar ios patrones de consumo de los agentes econdmicos, ya que su conducta 

cambia voluntariamente al verse afectados sus costos y beneficios. 

Como se mencioné anteriormente, el problema de las externalidades negativas son las 
transferencia de costos de los agentes econdmicos hacia terceros, sin que éstos sean 

recompensados. Por fo tanto, fa solucién de tipo econdmico tienen como constante la 

internalizacion de las externalidades, es decir, que los agentes que las generan 

asuman los costos, en otras palabras, que los calculos econdémicos de los agentes 

incorporen los costos de las externalidades. 

Entre las medidas de tipo econdmico que son factibles de utilizar, dependiendo de 
ciertas circunstancias, son las politicas de precios, derechos de uso 0 acceso, sistemas 

de depésito, entre otras. 

A continuacién se explican sdlo la primera por considerarse !a mas importantes y la 

mas representativa de este tipo de medidas. 

  

*Belausteguigotia Rius, Juan; Algunas consideraciones sobre el uso de instrumentos econdmicos en la pPolitica 
Ambienntal" en Yunez-Naude, Antonio(comp.); "Medio Ambiente, Problemas y Soluciones" la. Ed., COLMEX, 
México, D-F., 1994 
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Las politicas de precios es un instrumento importante en la disminucidn de los bienes 
que generan externalidades. Existen condiciones para que su utilizacion sea lo mas 
viable posible y no genere problemas adicionales, entre ellas se encuentran: 

a) la existencia de bienes complementarios y bienes sustitutos que no provoquen 

externalidades o las generen en menor grado y 

b). los bienes en cuestién, fos complementarios y los sustitutos deben ser normales y 

elasticos con respecto a su precio. 

De los supuestos arriba mencionados, se puede deducir que el éxito de las politicas de 
precios requieren de innovaciones tecnolégicas para poder incorporar productos 
Sustitutos 0 complementarios que eliminen o disminuyan las externalidades. 

Dados los supuestos anteriores, entonces se puede fomentar el consumo de un 

sustituto en detrimento del bien que genera una mayor contaminacién al modificar sus 
Precios relativos; se puede también, separada o conjuntamente con la medida anterior, 
una politica de precios que restrinja el uso del bien complementario. 

Las politicas de precios se pueden ver como un medio de imponer costos sobre los 
bienes que generan las externalidades, esto se debe a que por medio de las politicas 
de precios se encarecen arbitrariamente esos bienes, por lo que su consumo implica un 

costo mayor por el hecho de generar contaminacion. 

Con los elementos analizados en el presente capitulo, se tienen los elementos 
suficientes para considerar diversas opciones de politicas de precios que disminuyan la 
contaminacién, incluso levantando supuestos que arriba se consideraron. 

En el caso de las gasolinas automotrices, la politica de precios es aplicable a! cambiar 

los precios relativos induciendo el consumo de combustibles limpios en detrimento de 
combustibles sucios, asi como politicas de precios que fomenten el consumo de 
automoviles mas eficientes 0 equipamiento a los mismos. El éxito dependera del grado 

de complementariedad y de sustitucién que exista. 

Los impuestos a las emisiones y a !os productos constituyen medidas de la politica de 
precios, las cuales se explican a continuacion. 
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Los impuestos sobre las emisiones residen en la determinacién de una tasa impositiva 

de manera directa a la cantidad o volumen de contaminante emitido al medio ambiente, 

de esta manera se trata de igualar los impuestos al valor de las externalidades 
generadas por alguna actividad. El objetivo es claro, tratar de que los agentes que 
generan la contaminacién asuman los costos por medio del pago de impuestos en la 

medida en que contaminan. Dado que en ios paises existen un sistema tributario, este 
mecanismo es viable y no costoso ademas de ser flexible. El problema reside en el 
costo de medir la contaminacién que se genera como ei imponer un "precio por 
contaminar". 

Los impuestos sobre productos consisten en gravar aquéllos bienes intermedios o 

finales que de alguna manera impactan al medio ambiente, de esta manera este tipo 

de impuestos constituyen costos al consumo de los bienes en cuestién. La ventaja de 
este tipo de politica con la de impuestos sobre emisiones es la facilidad de identificar lo 
que se va a gravar. 

Para las gasolinas, el impuesto sobre los productos es un mecanismo viable, dado que 
se puede fijar un impuesto de tal manera que internalice los costos por el consumo de 

las gasolinas, via usos de los automéviles. 

1.3.2, MEDIDAS NO ECONOMICAS 

Las medidas no econdmicas son aquéllas que afectan al consumo de los bienes que 

provocan las externalidades a través de normas y regulaciones que tienden a alterar los 
patrones de consumo y/o de produccién de los agentes econdmicos de manera 
forzosa. En este sentido, este tipo de medidas tiende a cambiar el factor de 
comportamiento de los individuos haciendo que en el mediano y largo plazo, estas 
medidas no funcionen; por lo tanto, lo éptimo es la aplicacién de estas medidas sélo en 

un periodo de tiempo relativamente corto. 

La racionalizacién cuantitativa es una normatividad que se aplica para disminuir el 

consumo de los bienes que provocan la externalidad negativa. Si se restringe su uso, la 

externalidad provocada disminuirad, esta restriccisn puede aplicarse directamente al 
bien o aun complementario. Para el éxito de esta medida es necesario la existencia de 
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uno 0 varios bienes sustitutos al bien en cuestién el cual no genere o disminuya la 
contaminacion. 

En el caso de las gasolinas automotrices, este tipo de medida no econdmica se puede 
aplicar directamente al automévil (bien complementario en alta grado); si se restringe 
su uso, ceteris paribus, entonces el consumo de los automoviles sera menor y por lo 

tanto el consumo de las gasolinas. 

Sin embargo, hay que tomar en consideracién que esta medida modifica 
involuntariamente el factor de comportamiento, ademas de que si se supone que las 

gasolinas son un bien norma! e importante, entonces cabe la posibilidad de que haya 
un tiempo de reajuste de tal manera que el consumo de gasolinas vuelva a ser igual e 
incluso mayor. 

1.3.3. TECNOLOGIA. 

En este apartado se incorpora la tecnologia de manera indirecta, es decir, las 

consecuencias que trae consigo la tecnologia en la demanda de un bien con el fin de 

evitar o disminuir externalidades negativas. 

Una posibilidad es la elaboracién de un sustituto y/o complementario q; de 4, que no 

genere o disminuya la externalidad que este ultimo provoca; asi podrian aplicarse 

politicas de precios, normatividades y/o regulaciones tendientes a fomentar el consumo 
de g; en detrimento de g,. La eficacia de la sustitucién dependera de toda una serie de 

factores que fueron explicados en apartados anteriores, entre ellos se encuentran los 
grados de complementariedad y sustitucién, asi como de los factores de 

comportamiento. 

Otro caso en que la tecnologia afecta a la demanda es inducir modificaciones en el 

bien que produce externalidad negativa de tal manera que estas disminuyan o 

desaparezcan, sin embargo esto puede traer consigo la creacién de sus propios bienes 

complementarios. Todo esto ocasiona la existencia de nuevos bienes complementarios 
y sustitutos en el mercado en donde politicas de precios pueden ser aplicadas para 

inducir el consumo de uno y reducir el de los otros. Ademas hay que tomar en cuenta 

que el precio de la mercancia que incorpora nueva tecnologia tiene un precio mayor, 

por lo que factor ingreso debe tomarse en consideracié6n. 
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Para el caso de las gasolinas automotrices, la innovacién tecnolégica en las gasolinas y 

en los automéviles se ha convertido en una opcién realmente importante y viable para 

el combate de la contaminacién. Al respecto se han creado gasolinas que contaminan 

menos asi como innovaciones tecnoldgicas en los automdviles. 

Ademas “La busqueda de combustibles alternos es una constante ante los problemas 

emergentes provocados por el petréleo como unico propulsor de vehiculos” Esto 

implica innovaci6n tecnoldgica , un ejemplo de ello es el equipamiento de sistemas de 

conversién a gas de cierto tipo de vehiculos forzando de esta manera la disminucién 

de las demanda por gasolinas. 

Es importante sefalar por ultimo, que las diferentes politicas al combate de las 

externalidades en términos generales y en to particular en el combate de la 

contaminacién provocada por gasolinas via uso del automdvil, son combinaciones de 

las medidas econdémicas, no econdmicas y las tecnolégicas; muchas veces unas 

implican las otras, por lo que es dificil aplicarlas aisladamente. 

‘Maldonado M., Alejandro,op. cit., p.33 
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CAPITULO 2 

EL CONSUMO DE LAS GASOLINAS Y SUS DETERMINANTES: 
EVOLUCION Y ANALISIS EN MEXICO 1988-1995 

En el analisis del consumo de las gasolinas es indispensable tener en cuenta dos 
elementos fundamentales que no deben perderse de vista: el aspecto macroeconémico 

y el aspecto ambiental; con respecto al primero, es importante visualizar al mercado de 

las gasolinas dentro del contexto de la economia en general, esto significa tener en 

cuenta el tipo de estrategia econdémica que se aptique y las politicas generales que se 

deriven de ella, adoptadas en el periodo de estudio, para poder asi comprender el 

comportamiento de la demanda de las gasolinas. 

Con respecto al impacto ambiental, es necesario tener conciencia que el consumo de 

las gasolinas provoca necesariamente contaminacién, la cual se ha convertido en un 

problema serio para México en particular y para el mundo en general. Esta situacién 

genera una serie de importantes consideraciones para el andalisis que se realiza. 

Bajo estas consideraciones y teniendo en cuenta los elementos teéricos analizados en 

el capitulo uno, se pretende en el presente analizar el comportamiento de las diferentes 

variables que afectan al consumo de las gasolinas en México durante el! periodo de 

1988 a 1995, profundizando en el factor precio. 

2.1. CONSUMO DE GASOLINAS AUTOMOTRICES 

Dado que el presente trabajo es un estudio de la demanda de las gasolinas, en el 

presente apartado se pretende analizar su evolucién y caracteristicas de manera 

detallada, por lo que este apartado se divide en tres secciones. La primera pretende 

establecer la importancia del consumo de las gasolinas, en la segunda se analizan los 

efectos del problema ambiental en la estructura del mercado de las gasolinas y las 

medidas que se han aplicado al respecto, por ultimo se analiza fa evolucién de las 

gasolinas durante el periodo de estudio. 
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2.1.1. IMPORTANCIA 

Las gasolinas automotrices representan un producto energético muy importante dentro 

de la economia nacional, este bien es el que mas participacién tiene en el consumo 
final de energia con un 22.98 %, medido en petacalorias; ademas dentro de las ventas 

internas de petroliferos, este producto participa con el 32.74%, seguido por el 

combustdleo con el 29.59%; reflejandose de esta manera el dinamismo en este 

producto que se ve representado en la importancia dentro del sector transporte, en 

donde las gasolinas son consumidas en su totalidad. . 

Grafica 1 
  

PARTICIPACION DEL SECTOR NO ENERGETICO DEL 
CONSUMO FINAL DE ENERGIA 1988-1995 

(Petacalorias) 
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Fuente: SEMIP, Balance Nacional de Energia, da 1988 a 1995 

De 1988 a 1995 el consumo de energia, en el sector no energético, es dominada por el 

sector transporte con una participacién del 39.11 %, seguido por e! sector industrial y 

minero con 35.04% y con 23.07% para el sector residencial, comercial y pUblico; dentro 

del sector transporte, el consumo de las gasolinas representa el 65.60% durante el 

mismo periodo, flevandose a cabo su consumo exclusivamente en el autotransporte, en 

donde representa el 72%. 
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Grafica 2 

PARTICIPACION DEL VOLUMEN DE LAS VENTAS 
INTERNAS DE PRODUCTOS PETROLIFEROS EN 

MEXICO DE 1988 A 1995 (MBD) 
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Fuente: SEMIP, Balance Nacional de Energia, de 1988 a 1995 

Grafica 3 

PARTICIPACION DE COMBUSTIBLES EN EL AUTOTRANSPORTE EN 
MEXICO 1988-1995 
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2.1.2, ASPECTO AMBIENTAL 

El consumo de las gasolinas genera una extemalidad negativa conocida como 
contaminacién, ocasionando un problema social importante a medida a que se va 
haciendo mas grande, deteriorando el nivel de vida de la poblacién. En México y 
durante el periodo de estudio, el problema de la contaminacion ha venido aumentando 
continuamente por lo que las autoridades han implementado medidas tendientes a 
disminuir y resoiver este problema. , 

Por esta razon, el mercado de las gasolinas automotrices en México se puede dividir en 

dos tipos: una gasolina limpia y una gasolina sucia; la diferencia entre ambas reside en 
el contenido de plomo y de su octanaje. En 1988 existia la gasolina Nova y la gasolina 
Extra, la primera de ellas tenia mayor contenido de plomo que la primera y era de 
menor octanaje, a partir de 1990 Pemex lanza al mercado la gasolina Magna Sin 
sustituyendo a la gasolina Extra. Este nuevo producto no tiene plomo incorperandole 
compuestos oxigenados. 

El consumo de la gasolina Magna es disefiada especialmente para automoviles que 
tengan convertidor catalitico, de manera que los automéviles puedan usar este nuevo 
combustible para eficientar el uso del mismo y contaminar menos, para ello se hizo 
obligatorio a los fabricantes de automdviles la incorporacién de! mencionado 
dispositivo a todos los vehiculos nuevos. 

De esta manera, la divisién det mercado tiene su razén en el problema de la 
contaminacién que genera el consumo de gasotlinas via uso del automodvil, en donde el 
factor tecnolégico hace posible dicha divisién. 

Es importante sefalar otro elemento dentro del analisis del consumo de las gasolinas 
automotrices debida al problema ambiental: el programa Hoy no Circula, este ultimo es 
particular para la Ciudad de México y, aunque el presente estudio es a nivel agregado, 
es importante tomario en cuenta ya que representa una elemento que afecta el 
consumo de gasolinas. 

A raiz de los graves problemas de contaminacién en el Valle de México, las autoridades 
pusieron en marcha el Programa Hoy no circula, el cual entra en vigor en noviembre de 

1989 con caracter temporal y a partir de marzo del siguiente afio se hace permanente. 

  

35 

 



Et Consumo de las Gasolinas y sus Determinantes: Evolucién y Analisis en México 1988-1995 Capitulo 2 
  

El programa consiste en obligar a los propietarios de los vehiculos de abstenerse de 
usarlo un dia a la semana, para poder reducir el consumo de gasolinas y disminuir asi 
la contaminacién ambiental generada por el parque vehicular. Esta medida la podemos 
visualizar, dentro del contexto de la Teoria Econémica, como la racionalizacién del 
consumo de gasolinas a través de normas que modifican a corto plazo y de manera 

forzosa, los patrones de conducta de la gente tomando en consideracién que esta 

ultima tiende a cambiar a largo plazo. 

2.1.3. EVOLUCION 

Durante et periodo de estudio, fas gasolinas automotrices crecen de 358.60 a 478.80 

miles de barriles diarios, representando un crecimiento promedio anual de 4.36%. 

Como se puede observar en la grafica 4, durante todo el periodo de estudio, tas 
gasolinas van creciendo a excepcién del afio de 1995, en donde se presenta una 

disminucién del 4.43% debido a un crecimiento negativo en el Producto Interno Bruto 
del 6.19%. 

A nivel nacional, se observa que el consumo de las gasolinas automotrices estan 
concentradas en el Valle de México con una participacién del 23%, seguido por el 
consumo de los Estados de la Frontera Norte con un 9%, seguido por Guadalajara y 
Monterrey con una participacion del 6% y 5%, respectivamente (grafica 4). Esta 
concentracién en el consumo es inducida por el nivel de desarrollo existente en el pais, 
teflejando !a desigualdad existente en el desarrollo industrial y de actividad econémica 

del pais. 

La tendencia entre las dos gasolinas existentes en el mercado son contrarias, mientras 
que para la gasolina Magna Sin hay un crecimiento del 44.69%, para la gasolina Nova 

se produce una disminucién del 5.92%. Para la primera gasolina, el comportamiento de 
la tendencia tiende a ser lineal ya que se presentan tasas de crecimientos positivas 

para todos los afios, esto es contrario al comportamiento de la gasolina Nova, que de 

1988 a 1991 esta gasolina crece, pero a partir del siguiente afio disminuye en forma 

creciente. 

Grafica 4 
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PARTICIPACION PROMEDIO DE VENTAS INTERNAS 
DE GASOLINAS AUTOMOTRICES POR REGION EN 

MEXICO DE 1992 A 1995 
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Fuente: Pemex, Indicadores Petroteros, varios numeros 

  

Grafica 5 

VOLUMEN DE LAS VENTAS INTERNAS DE GASOLINA EN 
MEXICO, 1987-1995 (MBD) 
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Observando la grafica 5 y las tasas de crecimiento, se puede decir que en el mercado 
de las gasolinas, durante el periodo de estudio, se presenta un proceso de sustitucién 

entre las dos gasolinas sustitutas. 

Analizando el valor de las ventas internas de las gasolinas automotrices, se manifiesta 
la misma tendencia de la gasolina Magna Sin y la Nova. La primera crece durante todo 
el periodo y la segunda sdlo de 1988 a 1991, para después decrecer hasta 1994 y 
crecer en 1995, que practicamente se debe al aumento del precio en diciembre del 
mismo afio. Sin embargo, la tendencia conjunta de las dos gasolinas se ve dominada 
por la Gasolina Nova, contrario a lo que sucede con el volumen de las gasolinas. 

  

Grafica 6 

CONSUMO REAL DE GASOLINAS AUTOMOTRICES EN 

MEXICO, 1988-1995 (Millones de peos constantes de 
1993) 
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Otra manera de observar el proceso de sustitucién de ambas gasolinas es a través de 

la participacién, tanto del volumen como del valor de las ventas de cada una de las 

gasolinas sobre el total, la cual se muestra en el cuadro 1 
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Cuadro 4 
  

PARTICIPACION DE LA GASOLINA NOVA Y 
MAGNA SIN EN LAS VENTAS INTERNAS DE 
GASOLINAS AUTOMOTRICES 1988-1995 

  

VOLUMEN VALOR 
(BD) (MILL. DE PESOS DE 

1993} 
NOVA | MAGNA | NOVA | MAGNA 

SIN SIN 

1988] 94.59 5.41] 93.96] 6.04 

1989] 89.58) 10.42} 88.38 11.62) 

1990] 88.10 41.90; 85.38 14.62] 

1991] 89.82 10.18] 87.05) 12.95 

1992} 78.87; 21.13] 78.16) 21.84 

1993) 66.54 33.46] 64.07 35.93 

1994] 53.97 46.03} 49.70 50.30) 

1995) 46.22 53.78] 43.24 56.76 

Prom. 75.96 24.04] 73.74) 26.26 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              
  

Fuente: INEGI, Cuadamos de Informacién Oportuna, 

varios numeros. 

Se observa con claridad que para 1988 el mercado de las gasolinas estaba dominado 
por la gasolina Nova, pero en el transcurso de ocho afios, la gasolina Magna Sin es la 
que domina el mercado. Ademas, se constata la tendencia similar entre el volumen yel 
valor las ventas internas las dos gasolinas. 

2.2. CRECIMIENTO ECONOMICO 

En el periodo comprendido entre 1988 y 1994 existe un crecimiento econémico! 
positivo reflejado en una tasa promedio anual del Producto Intemo Bruto (PIB) de! 
3.92%, mientras que para el afio de 1995 el PIB cae de forma abrupta en 6.9 %, por 
lo que el crecimiento anual promedio de 1988 a 1995 fue de 2.41 % (grafica 7). De 
este modo se observa que en términos globales, en el periodo de estudio, México tuvo 
un crecimiento econdmico positivo que es afectado de manera seria por el crecimiento 
negativo en 1995. 

De esta manera, durante el periodo de estudio el crecimiento econdmico es 
acompafiado por un aumento mayor en las ventas internas, tanto en volumen como en 

  

"En este estudio se toma al PIB como una aproximacién al Ingreso Nacional, par no disponer de informacién trimestral del mismo. 
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valor de las gasolinas; asi ambas variables reflejan una tendencia positiva entre ellas, 
reflejadas en sus coeficientes de correlacién. 

  

Grafica 7 

CRECIMIENTO REAL DEL PIB EN MEXICO 1987- 
1995 
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Fuente: INEGI, Cuadernos de Informacién Oportuna, varios aftos 

En cuanto al valor de las gasolinas, el coeficiente de correlacién? para el periodo de 
1988 a 1994, con respecto al crecimiento econémico, es de 0.586, reflejando la relacién 
lineal entre ambas. EI valor de la gasolina Magna Sin presenta un coeficiente de 
correlaci6n de 0.971 y de 0.043 para la gasolina Nova. Estos datos dan a luz una 
dependencia mas estrecha entre el crecimiento del PIB con el valor de las ventas 

intemas de gasolina Magna Sin que con el otro tipo de gasolina. 

Para el volumen de las ventas internas de las gasolinas automotrices con el crecimiento 

econdmico es de 0.956, para el periodo de 1988 a 1994; para la gasolina Magna Sin, el 

coeficiente de correlacién es de 0.903. Sin embargo, para la gasolina Nova la relacién 

es negativa con el crecimiento econdmico, reflejada en un coeficiente de correlacién de 

-0.382. 

  

2 Se usa el coeficiente de correlacién simple para cbservar la relacién lineal existente ente dos variables y asi poder tener una 
medida de cuantificacion de asocacion simple entre tas variables en cuestion. 
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El andlisis de los coeficientes de correlacién nos dice que el consumo de las gasolinas 

presentan una relacién positiva y su dependencia lineal es muy alta con respecto al 
volumen, y con respecto al valor la dependencia es considerablemente menor. 
Efectuando el andlisis por separado, la gasolina Magna Sin y el crecimiento econdmico 
tienen una relacién positiva y tienen un alto grado de dependencia, tanto en valor como 
en volumen; para el caso de la gasolina Nova, no existe una dependencia lineal fuerte 
entre este bien y el crecimiento econdmico. De este andlisis se puede decir que la 
gasolina Magna Sin puede ser representativa del comportamiento de las gasolinas en 
su totalidad. 

La razon de los anteriores resultados consisten en la sustitucién deliberada efectuada 
con las dos gasolinas en el mercado, ya que se aplican medidas que tienden a 

desaparecer del mercado a la gasolina Nova. 

2.2.1. ESTRATEGIA ECONOMICA 

Es importante anatizar la manera dentro de ta cual se lleva a cabo el crecimiento 
econémico durante el periodo de estudio, como una condicién necesaria para el 
analisis de la demanda de las gasolinas, y asi tener en cuenta el contexto dentro del 

cual estuvo inmerso el mercado del bien que se estudia. 

EI afio de 1982 marca el inicio de una crisis muy profunda en México, asi como el 
comienzo de un nuevo modelo de crecimiento econdmico; esta crisis, comprendida 

hasta 1987, se refleja en el nulo crecimiento del Producto Interno Bruto; ta falta de 
liquidez; de financiamiento publice y privado, tanto interno como externo; de 

endeudamiento y de altas tasas de inflacidn. 

Este periodo marca ja primera fase de un nuevo modelo al sentar las nuevas bases 

estructurates sobre las cuales se fundamentara el crecimiento y desarrollo econdmico 

en el futuro, las cuales consistieron en cambiar el papel del Estado dentro de la 

economia para dejar de ser éste el rector de la actividad econdmica; para tal efecto se 

comenzo la reestructuracién del sector publico af cerrar y privatizar empresas en su 

poder consideradas como no estratégicas, aunado a esto se comenz6 el saneamiento 

de las finanzas publicas. Ademds se fomenté la apertura externa de la economia 

eliminando aranceles y permisos de importaci6én y fomentando la insercién de 
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productos nacionales al mercado exterior, para ello México hizo las negociaciones 
pertinentes para formar parte del GATT en 1985; ademas se traté de fomentar las 
exportaciones no petroleras para no depender de las exportaciones petroleras y, por 
lo tanto, de su precio internacional, el cual fue muy inestable y desfavorable para la 
economia. 

EI periodo comprendido entre 1988 y 1994 se puede caracterizar como una segunda 
fase del nuevo modelo econémico, en donde se contintian con las reformas 

emprendidas con anterioridad y profundizando en el cambio estructural de la economia, 
iniciando nuevas reformas. En esta nueva fase, se declara que el modelo econémico 

se debe basar en la asignacién eficiente de los recursos, dada por el fomento de las 

libres fuerzas del mercado, para evitar escasez en la distribucién de los bienes y 
fomentar la eficiencia en la planta productiva debido a que “La politica de cambio 
estructural, al contribuir a eliminar distorsiones y otras imperfecciones de mercado e 

incrementar el grado de competencia, promueve la reasignacién de recursos entre los 

sectores productivos y la eficiencia de la economia™ 

Los graves problemas heredados de la primera fase fue el problema del 

endeudamiento externo y el problema de la inflacién , el cual se reconocié como un 
problema inercial; estos elementos constituian un obstaculo para el crecimiento de la 

economia de manera sostenida. De hecho, el problema de la inflacién y de 
endeudamiento, junto con la falta de inversién proveniente de la escasa entrada de 
capital tanto directa como indirecta asi como de ahorro interno, constituyeron 

obstaculos que el Gobierno Federal consideré prioritarias resolver. 

En cuanto al endeudamiento externo, el gobierno se planted la necesidad de 

renegociar la deuda externa lo mas rapido posible, esto se realizé en 1990, lo cual 

represent ei acceso a los mercados de capitates del exterior y la recuperacién de la 

confianza de los inversionistas extranjeros, representando esto un aliciente para el 

sector publico y privado nacional, por lo que las perspectivas de inversién a corto y 

largo plazo eran positivas. 

3 Banco de México: Informe Anual 1993; p. 6-7 
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La politica aplicada durante el periodo de estudio se da dentro del marco de las 
concertaciones‘ entre tos diferentes sectores productivos de la sociedad, ei primer 
pacto fue firmado en diciembre de 1987, en el cual se plantearon como objetivos: 

“~ Sostener el compromiso de corregir de manera permanente las finanzas publicas 
- Aplicar una politica monetaria restrictiva. 

+ Corregir la inercia salarial. 

- Definir acuerdos sobre precios en sectores lideres. 

- La apertura comercial. 

~ Optar por el control de la inflacién y la negociacién de precios lideres en lugar de ta 
congelacién total de precios. 

- Adoptar medidas basadas en controles de precios negociados"s 

Estos objetivos fueron una constante en la politica econémica seguida por el gobierno 
durante el periodo de estudio, adaptandose a las expectativas y condiciones de la 
economia nacional. 

En cuanto al déficit fiscal, se caracteriz6 por el compromiso del Gobierno de alcanzar 
paulatinamente un equilibrio en las finanzas publicas para evitar inflacidn, esta medida 
corresponde a un elemento dentro del marco del cambio de papel que el sector publico 
desempefia en la economia; dado que el modelo se basa en el fomento de las fuerzas 
del mercado, el compromiso del estado es reducir su participacién al aspecto del 
desarrollo social, por lo que se emprendieron medidas tales como la privatizacion de 
empresas pUblicas muy importantes como Aeroméxico, Telmex, entre otras; asi como 
la reprivatizacién de la banca comercial. 

Todo esto provoca que el sector pttblico reduzca su participacién en la solicitud de 
crédito en el mercado bancario, su participacién en la importacién de bienes, 
propiciando asi el ahorro puiblico en la economia. Ademas se cambia el tipo de 
financiamiento del sector publico, el cual consistia en la obtencién de crédito a través 
de! Banco de México de manera discrecional, ahora su financiamiento es a través de 
subasta en el mercado abierto. 

  

4 Véase Anexo 2 

5 Aspe Ammella, Pedro; El Camino de la Transformacién Econémica, Ed. FCE, edic. 1a., México 1993 
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El tipo de cambio se controta durante todo el periodo ajustandose primero, para 
mantenenrio fijo, después conforme se va contrarrestando e! problema inflacionario, se 

empieza a deslizar para luego establecer una banda de flotacién; la tasa de 
devaluacion nominal es inferior a la tasa de inflacién nacional y ésta menor a la de E.U. 
por fo que peso se mantiene apreciado durante el periodo de estudio. 

Cuadro 2 
  

CRECIMIENTO DEL TIPO DE CAMBIO Y 
DEL INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL 

CONSUMIDOR 
EN MEXICO, 1988-1995 

  

casas de | casasde} INPC 
cambio | cambio | 1993=100 

bancarias | privadas 
  

  

  

  

  

  

  

1988; 3.10} 0.32| 114.16) 

1989) 15.54 17.54 20.01 

1990 9.93 9.81 26.65) 

1991 4.62 4.31 21.29 

1992] 2.82 1.23} 16.82, 

1993 4.59 +0.24| 9.75 

1994 56.17 60.93) 6.97 
  

1995 50.00 54.00 35.00) 
  

            PROM. 18.35 18.49) 31.33 
  

Fuente: En base a Inegi, Cuadernos de 

Informacién Oportuna, varios nimeros 

En cuanto a los saiarios, estos primeramente se ajustan para mantenerlos fijos, para 

posteriormente obtener aumentos anuales que siempre son menores a la tasa de 

inflacion, para incorporar, por uitimo, el factor de la productividad en el aumento de los 
salarios. 

Cuadro 3 
CRECIMIENTO DEL SALARIO 
MINIMO NOMINAL Y DEL 
INDICE NACIONAL DE 

PRECIOS AL CONSUMIDOR 
EN MEXICO DE 1988 A 1995 

Salario INPC 
Minimo | 1993=100 
Nominal 

1988 2.98 114.16) 
1989] 16.73} 20.01 

1990 18.05) 26.65) 

1991 41.95) 21.29) 
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CRECIMIENTO DEL SALARIO 
MINIMO NOMINAL Y DEL 
INDICE NACIONAL DE 

PRECIOS AL CONSUMIDOR 
EN MEXICO DE 1988 A 1995 

  

4992| 8.44 16.82 

1993 6.97 9.75 

1994 7.02 6.97 

1995 23.28 35.00; 

PROM. 11.89) 31.33 

  

  

  

            

Fuente: En base a Inegi, Cuadernos da 

Informacién Oportuna, varios numeros 

En cuanto a los precios publicos y privados, éstos se manejan de tal manera de 
controlar la inflacién y hacerlo congruente con la politica general de precios y el 
objetivo del saneamiento de las finanzas publicas. La politica de precios, con acorde a 
la estrategia econdémica global, consiste en una estructura de precios congruentes para 
garantizar el abasto de las mercancias_y por lo tanto en la eficiencia en la asignacion 
de los recursos. Para ello, los productos comerciables internacionalmente deben 

ajustarse a sus precios de referencia, los productos no comerciables deben sujetarse a 
las fuerzas libres del mercado para evitar desabasto de los productos. Estos criterios 
implican la eliminacién de los controles de precios y de subsidios, los cuales se dan de 
manera paulatina. 

Otras de las politicas sustanciates de este periodo es la profundizacién de la apertura 
hacia el exterior de la economia, la cual se refleja en ta an mas reduccién de los 
aranceles y permisos para la importacién, asi como en la firma del Tratado de Libre 
Comercio entre Estados Unidos y Canada, propiciando competencia entre productos 
nacionales y privados exigiendo la modemizacién y el aumento de la productividad de 
las empresas nacionales. El resultado de esta politica es un déficit en la cuenta 
Corriente, reflejo de la falta de competencia de los productos nacionales con respecto a 
los del exterior aunado a ta sobrevaluacién del tipo de cambio. 
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Cuadro 4 

SALDO EN LA CUENTA 

CORRIENTE EN MEXICO 
1988-1995 

(MILLONES DE DOLARES) 

Cuenta Corriente 
1988) 7325.7, 

1989 -3960.4) 

1990) -5082) 

1991 -13788.8 

1992} -22808 

1993 +23399.2 

1994 -28714.8 

1995] -1576.8         

Fuente: Banco de México, Indicadores 

dal Sector Extemo, varios aios 

Parte de la politica de apertura al exterior es la reforma de la Ley de Inversiones 
Extranjera, la cual cambia haciendo mas flexible la entrada de capitales externos. 

A pesar de todas estas condiciones, México es incapaz de generar ahorro interno 
suficiente para poder financiar un crecimiento econdmico por lo que se busca del 
exterior, el cual se atrae en forma directa y, en una gran proporcién, de forma de 
cartera. 

Cuadro 5 
  

(MILLONES DE DOLARES) 
INVERSION EXTRANJERA EN MEXICO 1989-1995 

  

  

  

  

  

  

  

            
TOTAL DIRECTA | DE CARTERA 

1989 3530.20) 3036.90 493.30 
1990 4627.70 2633.20 1994.50) 

1991 14631.80 4761.50 9870.30) 
1992 18919.00 5366.00. 13553.00 
1993 33308. 10) 4388.80 28919.30 
1994 16165.80 7979.60 8186.20 
1995) ~188.40) 9526.30 9714.70] 
  

Fuente: Banco de Mexico, Indicadores del Sector Externo, varios numros 
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El resultado de todas estos aspectos, lleva a México a un crecimiento econdmico 
promedio anual para el periodo de 1988 a 1994 de 3.35%, en donde prevalece et 
crecimiento del sector industrial y en particular el manufacturero. 

En cuanto al proceso inflacionario, el avance es notable ya que la inflacion baja 
paulatinamente a través de los afios hasta alcanzar en 1994, una tasa del 6.9% 

  

Grafica 8 

INFLACION EN MEXICO, 1980-1995 
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Fuente: Banco de México, Indicadores Econdmicos, Junio de 1997 

Ante esta nueva estructura econdémica y estas condiciones, se leva el crecimiento 
econdmico de 1988 a finales de 1994; en diciembre de este ultimo afc, se da una 
devaluacién brusca del tipo de cambio haciendo que México entre a una crisis, 

reftejandose en una caida en su Producto Interno Bruto, para el afio de 1995, de 6.5%. 

Esta caida se debe a la elevacién de las tasas de interés internacionales y por la 

desconfianza existente en México, provocando una fuga de capital exterior por to que la 

politica cambiaria no pudo sostenerse; la razén por la cua! no se sostiene la politica 
cambiaria es por factores estructurales, el crecimiento de la economia no esta 

fundamentad en la productividad ni det financiamiento externo. 
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Dadas las condiciones descritas, el impacto sobre la economia de este hecho es 
evidentemente serio. La inflacién se eleva al 35%, las empresas quedan endeudadas al 
igual que el gobierno, las empresas y consumidores no pueden pagar sus deudas a los 
bancos comerciales por lo que éstos elevan su cartera vencida, ademas de quedar 

endeudados de manera seria. 

Ante esta situacién, el modelo econémico no se considera un fracaso sino simplemente 
se reconoce la subestimacién en cuanto al problema de la balanza comercial y la falta 
de ahorro interno. Durante 1995 se continua con ta politica de concertacién acordando 
que los aumentos en los precios deberian hacerse solo a la tasa de la devaluacién, 
entre otros acuerdos. La politica de precios se ve un poco afectada, pero se continua 
con la misma linea. 

Esta crisis es producto de la contradiccién existente entre el planteamiento de! modelo 

econémico y la practica; no es posible que se fije durante un largo periodo de tiempo el 
tipo de cambio junto con un discurso en el cual se pregona una estructura de precios 
telativos congruentes con fos mercados para propiciar su eficiencia. Ademas, la 

apertura externa no se ajusta a un proceso de maduracidn y de innovacién tecnolégica 
nacional ni de ahorro intemo, por lo que las bases del modelo no tienen las bases para 
el crecimiento sostenido de Ja economia. 

2.3. PRECIOS DE LAS GASOLINAS AUTOMOTRICES 

El estudio de los precios de las gasolinas y ta influencia en su demanda constituyen la 
parte importante de la presente investigacién. Et hecho de determinar si los precios de 
las gasolinas afectan o no sobre su demanda nos da elementos de analisis para poder 
tener criterios de evaluacién y aplicacién de politicas de precios tendientes al manejo 

de la demanda. Sin embargo, en este capitulo no se ilega a demostrar este importante 

hecho sino simplemente analizar la evolucién de los mismos para saber el marco dentro 

del cual se desenvuelven y asi tener elementos de andlisis posteriores. 

2.3.1. IMPORTANCIA 

En México “Los precios y tarifas de los energéticos representan un aspecto de ta mayor 
importancia por su incidencia en las finanzas de las entidades del sector y en las 
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finanzas publicas en general, asi como en la evolucién de fa demanda de energia. Mas 
aun, algunos de estos, como el de la gasolina, constituyen precios lideres con una alta 

repercusion en los indices de precios"* 

En México las gasolinas forman un precio fundamental para su economia por lo que 
esta variable es manejada, paralelamente con tas necesidades del financiamiento del 
sector publico y control inflacionario, con la politica general de precios tendiente a 
establecer una estructura congruente de precios que propicie la racionalizacién y la 

eficiencia, como anteriormente se vid. 

En cuanto al financiamiento de! sector publico, tos precios de las gasolinas son un 
elemento muy importante, debido a que una parte muy considerable de la estructura de! 
precio del bien en cuestién esta constituida por impuestos, esto lleva consigo que la 
Participacion de los impuestos de las gasolinas, durante e! periodo de estudio, dentro 
de los ingresos presupuestales del Gobierno Federal sea en promedio del 7.42%, 
constituyendo un porcentaje alto tomando en cuenta que se trata de la contribucién de 
un solo producto. De esta manera, variaciones en el precio de las gasolinas afectan de 

manera importante los ingresos presupuestales del Gobiemo Federal. 

Cuadro 6 
  

ESTRUCTURA DE LOS PRECIOS DE LAS 

GASOLINAS AUTOMOTRICES 

EN MEXICO 1993 

(%) 

  

  

  

  

          

NOVA MAGNA 

SIN 

Comisi6n y flete 

LV.A. 

lEPS 43 39 

Precio Productor 43 45 
  

Fuente: Pemex, Memoria de Labores 1993, p.35 

  

6 Poder Ejecutivo Federal, Programa Nacional de Energla 1988-1994, p.28 
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Grafica 9 
  

INGRESO PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO FEDERAL EN MEXICO 1988- 
1995 (Participactén) 
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Fuente: Banco de México, Indicadores Econdmicos, varios afios. 

En cuanto al efecto de los precios de las gasolinas sobre el Indice Nacional de Precios, 
se debe saber que “los 20 productos y servicio genéricos en los que mas gastan las 
familias mexicanas se presentan a continuacién: vivienda, gasolina, automévil, servicio 
de restaurante, electricidad, servicio telefénico, tortillas, bistec de res, Ppasajes de 
microbuses y peseros, refrescos envasados, pasajes de autobus urbano, pasajes de 
autobus fordneo, servicio de cantina, leche pasteurizada, pollo en piezas, carne molida 
de res, servicio doméstico, servicio de loncheria, gas doméstico y huevo" 7p11 

Ademas, hay que tomar en cuenta que las gasolinas a su vez influyen de manera 
directa sobre el precio de otros articulos que también afectan de manera importante al 
indice antes mencionado, como por ejemplo son los pasajes de microbuses y peseros. 
Aunado a esto, los precios de las gasolinas afectan el costo de transportacién de 

mercancias, afectando indirectamente tos precios de las mencionadas mercancias. 

  

7 Banco de México, 25 Preguntas sobre el Indice Nacional de Pracios al Consumidor, México, 1995 
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Por esta razon, los precios de las gasolinas constituyen un precio lider en la economia, 
por lo que sus variaciones impactan de manera importante al Indice Nacional de 
Precios al Consumidor . 

2.3.2, POLITICA DE PRECIOS 

Dada la importancia ya referida de los precios de las gasolinas en cuanto a su papel 
antiinflacionario y de financiamiento del sector ptiblico, y dada la politica general de 
Precios para la economia en su conjunto, anteriormente descrita; el manejo det precio 

de las gasolinas esta sujeta a estas condiciones. 

Dada la prioridad del Gobierno Federal el control de la inflacion y de Ia disciplina fiscal y 
el manejo de tos precios claves o lideres de la economia se dan a través de las 
concertaciones realizadas por los sectores productivos de fa sociedad. El manejo de 
los precios de las gasolinas automotrices es objeto de manejo constante a través de las 

mencionadas concertaciones. A continuacién se presenta el control de fa variable en 
cuestién durante tas concertaciones realizadas durante el periodo de estudio. 

Cuadro 7 
  

GRONOLOGIA DE LA POLITICA DE CONCERTACIONES EN MEXICO Y LOS ASPECTOS 
EN POLITICA DE PRECIOS DE LOS ENERGETICOS EN MEXICO DE 1988 A 1995 

  

  

ACUERDOS DE CONCERTACION POLITICA DE PRECIOS DE ENERGETICOS 

Pacto de Solidaridad Econémica 

Fase 1, 15 de diciembre de 1987 Las gasolinas Nova y extra, diesel, 

combustible y gas licuado aumentan 85% 
  

  

  

  

  

Fase 2, 28 de febrero de 1988 Sin variacién. 

Fase 3, 27 de marzo de 1988 Sin variaci6n. 

Fase 4, 28 de mayo de 1988 Sin variacion. 

Fase 5, 14 de agosto de 1988 Sin variaci6n. 

Fase 6, 16 de octubre de 1988 Sin variacién, 
  

Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento 

Econémico 

Fase 1, 12 de diciembre de 1988 Sin Variacion       
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ACUERDOS DE CONCERTACION POLITICA DE PRECIOS DE ENERGETICOS 
  

Fase 2, 18 de junio de 1989 Sin Variacién 
  

Fase 3, 3 de diciembre de 1989 

Fase 4, 31 de mayo de 1990 

Aumento del 6 por ciento en las gasolinas. 

Aumento de los energéticos de 6 al 12 por 

ciento 
  

Fase 5, 11 de noviembre de 1990 Aumento en la gasolina Nova de 20.3 %, 

magna sin 33%. tarifa eléctrica 10% 

combustdleo 30%, gas licuado 10% y diesel 

de 10% 
  

Fase 6, 10 de noviembre de 1991 Aumentos en Gasolina Nova 55%, Magna Sin 

25% tarifa eléctrica 15.3% diesel 9.7% gas 

licuado 2.4% 
  

Fase 7, 20 de octubre de 1992 Aumentos graduales y uniformes en los 

energéticos no mayores a 10% ent 2 meses; 

en un ajuste gradual promedio mensual de 

0.79%. En la gasolina se aplicard a partir det 

20 de octubre y la Magna Sin a partir de 

1993. 
  

Fase 8, 3 de octubre de 1993 Aumentos en las tarifas de la electricidad de 

uso doméstico y comercial no mayores a 5% 

en un aio, al igual que en los precios de las 

gasolinas 
  

Pacto para el Bienestar, la Estabilldad y el 

Crecimiento 

Fase 1, 24 de septiembre de 1994 

Precio promedio de las gasolinas reduzca el 

desliz de modo que éste no rebase el limite 

del 4% durante 1995 
  

Fase 2, 20 de diciembre de 1994 Respeto al acuerdo anterior. 
  

Fase 3, 22 de diciembre de 1994 Respeto ai acuerdo anterior. 
  

Acuerdo de Unidad para Superar la 

Emergencia Econémica. 

Fase 1, 3 de enero de 1995 

Respeto al acuerdo anterior. 

    Programa de Accién para Reforzar el 

acuerdo de Unidad para Superar la 

Emergencia Econémica 

Fase 1, 8 de marzo de 1995   La gasolina y el diesel aumentan el 35%; e! 

gas Ip y las tarifas eléctricas para uso 

residencial se incrementan el 20 % . en 

ambos casos se mantiene el desliz de 8 por 

ciento mensual.   
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ACUERDOS DE CONCERTACION _*_| POLITICA DE PRECIOS DE ENERGETICOS 
Alianza para la Recuperacién Econémica 

  

Fase 1, 30 de octubre de 1995 Gasolinas y diesel, tarifas eléctricas, en 

Promedio aumentan en 7% en diciembre 6% 

en abril de 1996. Desliz de! 2% a lo largo de 

1996         

Como se puede observar en ef cuadro 7, existe un control de precios de las gasolinas 

con el objeto de compatibilizarlo con ef control de la inflacién. El objetivo es claro, 
primero es utilizar al precio de las gasolinas como un precio clave para el control de la 
inflacion, para que después con una inflacién baja, los precios del bien en cuestién 
tiendan a aumentar para poder financiar al Gobierno Federal y al mismo tiempo, 
compatibilizarlo con la politica de precios global de la economia nacional. 

Para confirmar con lo anterior, Pemex constituye en abril de 1991 el Comité de Precios 
de Productos Petroliferos y Gas Natural *.., el cual tiene como propésito instrumentar fa 
nueva politica de precios de los productos sefialados, de forma que reflejen su costo de 
oportunidad y por lo tanto las fluctuaciones del mercado internacional. A partir de su 
creacion, el comité ha establecido, evaluado y revisado, conforme a la nueva politica, 
innovadores mecanismos de determinacién de precios para las gasolinas en la Zona 

Fronteriza norte ..."8. De esta manera, a partir de 1991 ios precios de las gasolinas en 
las ciudades fronterizas comienzan a comportarse conforme al precio de las gasolinas 
vigentes en Estados Unidos, mientras que para el! resto de! pais, los precios se 
comportan de acuerdo a los lineamientos de la politica de concertacion. 

2.3.3. EVOLUCION 

Sujeto a las politicas de precios anteriormente descritas, para el periodo de 1998 a 

1994 la evolucidn de los precios de las gasolina Nova es de 1.94% y de 4.65% para el 
periodo de 1988-1995, para la gasolina Magna Sin el crecimiento es de -1.17% y 

1.96%, respectivamente. Hay que tomar en cuenta, el aumento considerable que se 

registra del periodo de 1988 a 1995 comparado con el periodo de 1988 a 1994, se debe 

aun fuerte incremento de las gasolinas en diciembre de 1995. 

8 PEMEX, Memoria de Labores 1991, p.47 
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Por lo tanto, la gasolina Nova ha aumentado en promedio su precio real; mientras que 
el crecimiento de la Gasolina Magna Sin ha disminuido practicamente durante todo el 
periodo. Sin embargo, en la grafica 8 se observa que durante el periodo de estudio se 
intenta que los precios tengan un crecimiento real, con et doble objeto de financiar ai 
Gobierno Federal asi como ajustar el precio a su nivel internacional. 

En el comportamiento de los precios de las gasolinas, como se puede observar en la 

grafica de abajo, la tendencia de tas dos gasolinas es similar, sin embargo la diferencia 
entre una y otra va disminuyendo paulatinamente, ya que para 1988 la diferencia entre 
ellas era de .0040 pesos por litro para llegar a .0006 pesos por litro para 1995. Esta 
tendencia es realmente interesante debido a que responde a una politica de tipo 
ecolégica por lo que "El proceso de sustitucién ha sido estimulado por Ja reduccién en 
la diferencia de precios entre los dos tipos de gasolina y por la instalaci6n de 

convertidores cataliticos en vehiculos nuevos". 

  

Grafica 10 

CRECIMIENTO REAL DE LOS PRECIOS DE LAS 
GASOLINAS EN MEXICO 1988-1995 

30.00 a , 
20.00 

10.00 a , 

0.00 Be “ A 
-10.00988 1989» 19901991 1992 1993 19941995 

* .20.00 . 
-30.00 

-40.00 

-50.00 

-60.00 

a Nova a Magna Sin |     
  

Fuente: PEMEX, Anuario Estadistico, varios aitos 

9 PEMEX, Memoria de Labores 1993, p. 33 

54



El Consumo de las Gasolinas y sus Determinantes: Evolucién y Analisis en México 1988-1995 Capitulo 2 
  

Dado el comportamiento erratico de los precios de las gasolinas, la relacién lineal ente 
esta variable y el consumo de las respectivas gasolinas es bajo. Con respecto a la 
gasolina Magna Sin, el coeficiente de correlacién, para el periodo de 1988 a 1994, de 

esta variable con respecto al valor y al volumen de las ventas intemas de dicha 

gasolina son de -0.253 y de -0.419, respectivamente. Este resultado indica que la 
relacién entre ambas variables es negativo y que su dependencia lineal es 

relativamente baja, esto es explicado por el contro! de los precios de las gasolinas. 

En el caso de la gasolina Nova, los coeficientes de correlacién con el valor y el volumen 

de las ventas internas de ta mencionada gasolina son de 0.589 y 0.306, 

tespectivamente. Este resultado indica una relacién positiva y una dependencia lineal 

mayor entre ambas variables en comparacién con la gasolina Magna Sin. 

2.4. CONSUMO Y PRECIOS DEL GAS L.P. 

Cabe mencionar un aspecto importante con respecto al consumo del Gas L.P; Debido 

al impacto ambiental ocasionado por el consumo de las gasolinas, como ya se ha visto, 

se han aplicado medidas tendientes a contaminar menos, entre ellas es ta sustitucién 

de las gasolinas por otros combustibles mas limpios como es el Gas L.P. Es por ello 

que se ha procurado tomar ciertas medidas con el objeto de inducir a la sustitucién 

entre ambos combustibles, entre ellos se encuentra fa instalacién de convertidores a 

vehiculos de servicio de carga y uso intensivo asi como de transporte escolar y 

personal para poder utilizar gas ficuado de petréleo (LP), esto con la finalidad de reducir 

{as emisiones contaminantes dado que el gas licuado es un combustible mas limpio que 

el de fos combustibles convencionales. Es evidente que entre los factores que 

incentivan el uso del combustible en cuestién es el precio relativo de este con respecto 

al de las gasolinas, asi como el costo de la conversion y disponibilidad de estaciones 

de servicio de gas LP. 

En el cuadro 2 se observa que el precio relativo de la gasotina Nova con respecto al 

gas L.P. muestra una tendencia positiva del afio de 1988 hasta el afio de 1991, para 

caer hasta 1994 y recuperarse para 1995. Asi, durante el primer lapso de tiempo se 

observa que la relaciédn precio Nova/Gas LP aumenta por lo que por cada litro de 

gasolina Nova se puede comprar mayor cantidad de kgrs. de Gas L-P.. Después de 
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19991 a 1994 esta tendencia cae y por lo tanto desincentiva el consumo del gas 

licuado. 

Cuadro 8& 
  

PRECIOS RELATIVOS CONSTANTES DE 

GASOLINAS AUTOMOTRICES 

CON EL GAS LP. 

EN MEXICO 1988-1995 

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Nova/Gas L.P. |Magna Sin/Gas L.P. 

1988) 1.4760} 1.7156 

1989) 1.4706 4.7311 

1990 1.6706} 2.3529) 

1991 2.4664 2.8027, 

1992) 1.8667 2.0333) 

1993 1.5242) 1.6233} 

1994 1.3083} 1.3692} 

1995 1.5429 1.6000 
  

Fuente: PEMEX, memoria de Labores, Varios afios 

Con respecto al precio relativo entre la gasolina Magna y el Gas L.P., se puede 

observar que la tendencia es similar a la de la Nova pero con mayor énfasis, es decir, la 

relacion de sustituci6n es mayor que con la Nova. 

“Todo parece indicar que el proceso de sustitucién de gasolina por gas LP en el 

mercado automotriz se fue agotando en el transcurso del afio (1993). Este habia sido 

particularmente intenso en el bienio 1991-1992, principalmente en e! Valle de México y 

en el norte del pais. Al irse reduciendo el subsidio al gas LP se fue cerrando el 

diferencial del precio entre ambos combustibles lo que redujo el incentivo a la 

conversion de vehicuios. Asimismo, el escaso desarroflo de estaciones de servicio de 

Gas LP limité dicha conversién a flotillas de reparto.”!° 

1OPEMEX, Memoria de Labores, 1993, p.35 
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2.5. CONSUMO DE AUTOMOVILES 

Los automéviles constituyen bienes complementarios a la gasolinas automotrices, 

debido que el consumo de uno implica fa del otro, de esta manera el andlisis de! 

comportamiento de estos bienes son fundamentales. Para ello se estudia el 

comportamiento de las ventas de los automéviles y su relacion con la demanda de 

gasolinas, después se hard lo mismo para el parque vehicular, el cual constituye un 

indicador del uso del autormdvil. , 

2.5.1. VENTAS DE AUTOMOVILES 

Durante el periodo de estudio, se observa tasas de crecimiento muy altas de las ventas 

de automéviles cuando la tasa de crecimiento del PIB aumenta y tasas muy bajas 

cuando la tasa de crecimiento de! PIB baja. Esto indica que la relacién entre este 

ultimo y los automoviles es muy estrecha. Conforme a lo visto en el capitulo anterior, 

esto se debe a que mientras mayor sea el ingreso de las personas su consumo 

tendera a ser mayor. 

  

Grafica 11 

CRECIMENTO ANUAL DE VENTA DE AUTOMOVILES EN MEXICO 1988-1995 
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Las muy altas tasas de crecimiento det inicio del periodo se puede explicar por el 
tezago en el consumo de la poblacién, ya que para el periodo de 1982 a 1987 el 
crecimiento del PIB fue nulo, por lo que la reactivacién de la economia tiende a 
responder, con tasas positivas de crecimiento de! PIB y con un mayor consumo en 
ciertos bienes. 

Ademas, la politica tlevada a cabo durante et Sexenio comprendido entre 1988-1994 
tendiéd a favorecer la industria automotriz, prueba de ello son las nuevas decretos 
realizados en 1989 en donde ”...eliminan regulaciones que imponian patrones de 

produccién, de integracién nacional, de sustitucién de importaciones, de seleccién de 
Proveedores, de modelos y lineas, de participacién extranjera en ta industria terminal y 

de prohibicién a ta importacién de vehiculos”"'. 

Al analizar la relacién entre las ventas de automdviles y el consumo de gasolinas, se 

observa una relacion positiva entre ambas variables y una dependencia lineal muy aita, 

esto lo indican los coeficientes de correlacion de la venta de automdviles con el valor y 
volumen de las ventas intemas de gasolinas que son, para el periodo de 1988 a 1994 

de 0.836 y 0.969, respectivamente. 

Estos resultados nos indican que mientras mayor sean las ventas internas, mayor sera 

el consumo de gasolinas, ademas ta dependencia entre ambas es muy cercana. Este 

resultado es l6gico ya que mientras mayor numero de vehiculos sean comprados, 

mayor sera el consumo de gasolinas. 

Si analizamos por separado Ia relacién de la venta de automévil por tipo de gasolinas, 

se tiene que el coeficiente de correlacién del consumo de gasolina de la Magna Sin es 

de 0.794 y 0.649 para el valor y el volumen del consumo de gasolinas, 

respectivamente. Los coeficientes para la gasolina Nova son 0.422 y 0.015 

respectivamente. De esta manera se observa que para las dos gasolinas, la relacién es 

positiva, sin embargo la dependencia es importante para la gasolina Magna, siendo no 

importante para la otra gasolina. La explicacién de los resultados anteriores consiste en 

que los nuevos vehicutos, a partir de 1991, consumen sdélo gasolina limpia. 

1] Banco de México, Informe Anual 1990, p. 250 
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2.5.2. PARQUE VEHICULAR 

El parque vehicular representa la cantidad de automdviles, camiones de carga y de 

Pasajeros que circulan en el pais, por lo que esta variable constituye un factor 

importante en el consumo de las gasolinas. 

De 1988 a 1995 el parque vehicular crece en 6.11% en promedio, sin presentar en 

ningun afio tasas de crecimiento negativas. Esto significa que cada afio se ha 

aumentado el numero de automdéviles en circulacién, implicando mas consumo de 

gasolinas; por lo tanto la relaci6n entre el consumo de gasolinas y el parque vehicular 

es dilecto, mientras mayor sea el parque vehicular, mayor el consumo de gasolinas. 

Ef coeficiente de correlacién entre el parque vehicular y el valor del consumo de 

gasolina Magna Sin es de 0.974, y para el volumen es de 0.905, estos coeficientes 

confirman que ambas variables tienen una estrecha dependencia entre ellas. En 

cambio, los coeficientes para la gasolina Nova son de 0.036 y de -0.392 para el 

volumen y valor de gasolina, respectivamente. Este resultado debe interpretarse en 

términos de Ia sustitucién de gasolinas. 

Grafica 12 
  

CRECIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR EN 
MEXICO 1989-1995 
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39



  

CAPITULO 3 

ESTIMACION DE LA DEMANDA DE GASOLINA 
EN MEXICO 1988-1995 

Después del andlisis tedrico de la demanda de un bien en general y particularizando en 
el de las gasolinas y del andlisis de la evolucién de las mismas en México asi como de 

sus principales determinantes, se procede a la cuantificacién del efecto de las 

diferentes variables que afectan sobre el consumo de las gasolinas. 

La estimacion se hace por medio de la aplicacién del andlisis de regresién lineal 

aplicado a un modelo de demanda de gasolina, el cual fue determinado después de 

una amplia gama de posibilidades formadas a partir de diversas corridas efectuadas 

con dicho método. 

En el presente capitulo se presenta la forma en la que se lleva a cabo el mencionado 

modelo asi como del andlisis e interpretacién de los resultados. 

3.1 ESPECIFICACION DEL MODELO 

EI método de regresi6n lineal conocido como Minimos Cuadrados Ordinarios se aplica 

a la demanda de gasolina para obtener su estimacién. Este método se fundamenta en 

un modelo lineal en sus variables dependientes e independientes asi como de 

supuestos: 1) no multicolinealidad, 2) homocedasticidad, 3) no autocorrelacién; con el 

objeto de determinar, por medio de los coeficientes, el impacto aislado de cada una de 

las variables independientes sobre la dependiente. 

En este sentido es fundamental que la variable dependiente tenga un comportamiento 

lineal para poder aplicar el modelo. De la grafica dos, se puede observar que el 

consumo de la gasolina Magna Sin sigue una tendencia tineal por lo que se puede 

ajustar al modelo. 

El caso del consumo de la gasolina Nova no sigue una tendencia lineal definida en el 

periodo de estudio por lo que no se incorpora al modelo, esto no resta importancia a la 

estimacién debido a que esta ultima, como se observa y se analiza en el capitulo 
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anterior, tiende a desaparecer en el mercado; por lo tanto, la estimacién de la demanda 
de gasolina se aplica al consumo de Ia gasolina Magna Sin para el periodo de estudio. 

Otro supuesto importante en el modelo de regresién que se aplica en este capitulo es 
la _distribuci6n normal que presenta el término estocastico, este supuesto, entre otras 
cosas, nos permite evaluar diversas hipétesis sobre los coeficientes estimados a 

través de herramientas estadisticas. 

EI modelo, por medio del cual se corrié la regresién lineal, para la estimacién del 

combustible en cuestién es dada por: 

y=axh xh yey (1) 

Como el método de Minimos Cuadrado Ordinarios requiere que la funcién sea lineal, 
se aplica logaritmo natural a ta funcién anterior, dando por resultado fa siguiente 
expresion: 

InY=a+B,InX, +B, InX, +B,InX, +p (2) 

Este modelo se aplica a la demanda de la gasolina Magna Sin debido a que se ha 
demostrado que la estimacién a partir de esta funcién, denominada logaritmica- 
logaritmica (log-log), se ajusta satisfactoriamente a !a demanda de cualquier 
mercancia, ademas "...una caracteristica atractiva del modelo tog-log, por ta cual se ha 
hecho tan popular en econometria aplicada es que el coeficiente de ta pendiente mide 

la elasticidad de Y con respecto a X...”! 

Esto se puede comprobar diferenciando parcialmente a (2) 

any _ nx, 
ax, “| eX, 

  (3) 
i 

' Gujarati, D.; Econometria, Mc. Graw Hill, 2da. Edicién, México 1993 p.L52 
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De 3, se despeja B,: 

8} =-——— (4) 
ain, 

como 

alny = ar dln X, a5 8X, (5) » (6) 

Sustituyendo (5) y (6) en (4) tenemos: 

OY xX, 
B, =—— —} (7) 

ax, ¥ 

A partir del andlisis del capitulo 1, se puede observar claramente que el coeficiente 

representa una elasticidad. Esta caracteristica del modelo es muy importante para el 

analisis que se realiza, el cual pretende determinar las elasticidades de la demanda de 
gasolinas, por lo que el mencionado modelo es el que se aplica en la estimacién que 

se desea realizar. 

De (7) se puede observar que la elasticidad calculada es constante, es decir, la 
elasticidad no cambia a lo largo de la curva de demanda. “Con frecuencia se obtiene un 

mejor ajuste estadistico con una curva de demanda con elasticidad constante en vez de 
una con pendiente constante”? Las funciones de elasticidad constante son de la forma 
funcional de (1) 

3.2 DATOS Y ESTIMACION DE LA DEMANDA 

En cuanto a la construccién de un modeio, “En general, el mejor enfoque consiste en 

incluir solamente variables explicativas que, en términos tedricos, influyan directamente 

sobre fa variable dependiente y que no sean explicadas por otras variables ya incluidas 

en el modelo"3 

  

? Hirshleifer J., Glazer Amihai; Microeconomia, Teoria y Aplicaciones, Prentice Hall, Sa. Edicién, 
México, 1994 p.145 

3 Gujarati, D; Econometria, Mc. Graw Hill, 2da. Edicién, México 1993 p. 343 
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Siguiendo el criterio anterior, fundamentalmente se buscaron las diversas series de 
datos trimestrales que pueden impactar a !a demanda de gasolina Magna Sin. Estas 
variables son las que se indican en la matriz de correlacién que se presenta en el 
cuadro 1 

Es de notar que no se encontraron variables que pueden influir sobre la demanda de la 
gasolina Magna Sin, como son: indices de eficiencia de los automdviles, promedio 

diario de viajes realizado por automévil, entre otras. 

Las series de datos para el periodo de estudio (1988-1995) utilizados para obtener la 

estimacién de la demanda son trimestrales, se obtuvieron de los “Cuadernos de 
Informacion Oportuna” y de "El Sector Energético” que publica ta Inegi, de “México: 

Base de datos 1997" que publica el Inversionista Mexicano, de informacion obtenida de 

la Asociacién Mexicana de la Industria Automotriz asi como del “Indice de Precios" que 

publica el Banco de México. 

Una vez obtenidos los datos, se analizaron tos coeficientes de correlacién para 

observar ta interrelacion entre ellas, las cuales se presentan en el cuadro 1, 
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Cuadro 1 

MATRIZ DE CORRELACION DE VARIABLES EXPLICATIVAS 

DE LA GASOLINA MAGNA SIN 

Precio Precio | Precio | PIB per | Indice de Precios Parque | Poblacién Venta de 

Magna Nova* } Diesel* | Capita* de Autos* Vehicular Automéviles 

Sin* 

Precio 1 

Magna Sin 

Precio 0.59 I! 

Nova 

Precio 0.06 0.39 1 

Diesel 

PIB per 0.29 0.20 -0.36 1 

Capita 

Indice de 0.09 0.55 0.14 0.09 1 

Precios de 

Autos 

Parque 0.05 0.49 -0.09 0.40 0.90 1 

Vehicular 

Poblacién 0.05 0.55 0.03 0.34 0.92 0.99 1 

Venta de 0.28 0.00 -0.49 0.79 -0.32 0.01 -0.04 1 

Automdéviles                     

* Estas variables estan expresadas en términos monetarios, las cuales estan deflactadas con el INPC base 1993=100 
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Analizando la matriz anteriormente presentada, podemos observar que variables como 
los precios de la gasolina Nova y los de la Magna Sin; el indice de precios de 
automoviles y el parque vehicular; el PIB per capita y el parque vehicular, no pueden 
ser incluidas al mismo tiempo como variables independientes, debido a su fuerte 
relacidn entre ellas. 

Tomando en cuenta estas consideraciones y después de bastantes corridas de 
modelos a partir de los datos disponibles y de diversas combinaciones de variables, 
aplicando el criterio anteriormente enunciado al principio de este apartado, el modelo 
que se ajusta mejor a la demanda de gasolinas es e! dado por: 

Dy = 0+B,P, +B21;, +B3 Pha te (8) 

en donde: 

D; = Logaritmo natural del consumo de gasolina Magna Sin 

P; = Logaritmo natural del precio real de la gasolina Magna Sin 

U, = Logaritmo natural del ingreso per capita real 

Pha = Logaritmo natural de! deterioro real de los precios 

de automoviles 

El consumo de gasolinas esta dado por Jas ventas internas reales de la gasolina 
Magna Sin. Se considera que e! valor de las ventas internas representa una 
aproximacién adecuada del volumen del consumo de la gasolina en cuestién (véase 
grafica uno y dos), debido a que son cifras reales, ademas de que excluyen el 

impuesto al valor agregado como el impuesto especial de la produccidn. 

En el precio real de la gasolina Magna Sin se consideran los impuestos anteriormente 

descritos. Esta inclusién se considera correcta porque lo que se trata de observar es el 
comportamiento que tiene la gente hacia el consumo del bien en cuestidn, 

dependiendo de su precio tal y como se encuentra en el mercado en términos reales. 

No se cbtuvo informacion sobre precios promedio de fos automéviles, por lo que se usa 
el Indice de Precios de los Automéviles, esta variable se interpreta como un indicador 
del deterioro real de los precios de los automéviles. Esto es asi porque los valores 

reales de los precios de cualquier bien se obtienen dividiendo entre el indice respectivo; 
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como el Indice de Automéviles es creciente, entonces se considera un indicador de 
deterioro real; en otras palabras, el indice de precios de automodviles representa las 

fluctuaciones nominales de precios y mientras mayor sea esta variable, menor el valor 
real de los automoviles. 

Esto no implica que para el periode en cuestién los precios promedio de los 
automoviles hayan caido ya que desconocemos sus precios en el mercado, sin 
embargo se considera un buen indicador para reflejar el impacto de los precios de los 

automoviles sobre el consume de gasolinas. 

El PiB per capita se aproxima en este estudio al Ingreso per Capita por la falta de 
disponibilidad de datos trimestrales del Ingreso Nacional. 

Las tres variables anteriormente descritas tienen justificacidn tedrica, la cual se llevé a 

cabo en los dos capitulos anteriores, ademas de no tener una dependencia importante 
entre ellas. 

Los resultados del modelo en cuestion son tos siguientes: 

Dj =-39.11- 2.57 P} + 7.887605, +3.29Aj,, +e (9) 

Error Estandar. 

(4.35) (0.66) (1.14) (0.19) 

Estadisticot 

(-8.97) (-3.86) (6.95) (17.51) 

R?=0.93) R?=0.92 F=124.26 D.W.= 2.02 

n= 32 k=4 q=3 

En donde: 

n=tamaiio de la muestra 

k = variables independientes incluyendo la constante 

q = variables independientes excluyendo la constante 
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Dado los resultados se puede observar que el modelo lineal multiple logaritmico- 

logaritmico constituido por tas tres variables mencionadas explica los cambios de la 

demanda de gasolina Magna Sin en un 92%, cifra que puede considerarse satisfactoria. 

3.3 VALIDACION DEL MODELO ESTIMADO 

Los coeficientes estimados deben ser estadisticamente significativos, es decir 

diferentes de cero, dado un nivel de significancia. Para ello se pueden evaluar tanto 

individualmente como en su conjunto. 

Para la comprobacién de la significancia estadistica individual, se plantea las siguiente 

hipotesis (nula y alternativa) para cada uno de los i-ésimos coeficientes: 

H,:B, =0 

A, :B, #0 

Como se puede observar a través de la hipétesis altemativa, la hipdtesis es bilateral por 

lo que la condicién de rechazo es: 

\t]>t,(a-k) 
2 

donde : 

n= numero de muestra 

K= variables independientes incluyendo la constante 

El valor del estadistico t debera ser mayor en términos absolutos que el valor en tablas 

de t a un nivel de significancia dado y (n-k) grados de libertad. 

A partir de los resultados de (9) y de ta busqueda en tablas, tenemos: 
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Cuadro 2 

PRUEBA DE SIGNIFICANCIA INDIVIDUAL 

  

  

  

    

Variable t fo01(28) 

Py “3.86 | 2.76 

Tir 6.95 2.76 

Aap 17.51 | 2.76         

Se observa que la condicién de rechazo se cumple para cada uno de los coeficientes 
indicando que son estadisticamente diferentes de cero a un nivel de significancia del 
1%, 

Para la significancia estadistica global se realiza la prueba F en donde la hipdtesis nula 
y alternativa esta planteada como: 

HB, =B2 =B; =0 

Hy By =, =f, #0 

La condicién de rechazo de la hip6tesis nula esta dada por: 

F > Fy(q.n-K) 

Es decir, el valor de la F muestral debera ser mayor que la F en tabias a un nivel de 

significancia dado y (q, n-k) grados de libertad. La F muestra! resultante del calculo es 
de 124.26 y el valor en tablas con un nivel de significancia del 1 % con (3,28) grados de 
libertad es 4.57. Por Jo tanto se cumple la desigualdad y se rechaza la hipdtesis nula 

con una confiabilidad del 99% de que conjuntamente los tres coeficientes estimados 

son estadisticamente no significativos. 

Después de analizar la significancia de los coeficientes, se realiza la constatacién de 
los supuestos de no multicolinealidad, homocedasticidad y no autocorrelacién. 
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Et modelo planteado no tiene el problema de la multicolinealidad, en primer lugar se 
puede observar en {a matriz de correlacién que las corretaciones de cada una de ellas 

con respecto a las otras no tienen una relacién lineal considerable. 

Para comprobar esta situacién se aptica el método de regresiones auxiliares, el cual 
consiste en correr una regresién para cada una de las variables independientes con 

respecto al resto. Una vez llevado a cabo Ia regresion, se obtiene un estadistico que 

tiene una distribucion de probabilidad F que esta dada por: 

R? Mk -2) Bann 

FOTRE imebah FL 

Si la F calculado excede al de tablas a un nivel de significancia dado, entonces la 

variable es colineal con las restantes variables independientes. 

Al correr cada una de las variables independientes respecto a las restantes se tienen 

los siguientes resultados: 

  

  

  

  

Cuadro 3.2 

CORRELACIONES PARCIALES 

Re F | Foo: (2.29) 

P, 0.09 2.97 5.42 

Tie 0.09 2.97 5.42 
Aur 0.02 0.36 5.42           
  

Como se puede observar, ninguna F calculada excede su valor critico en tablas, por lo 

que en el modelo no existe el problema de la multicolinealidad. 

Con respecto al supuesto de la heterocedasticidad, se demuestra su no existencia en el 

modelo planteado graficando cada una de las variables independientes contra los 

tesiduos al cuadrado. 
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Grafica 3 
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Grafica 5 
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Como se puede observar, en ninguna de las tres variables independientes se muestra 

un patron definido con respecto a los residuos, es decir, no se muestran relaciones 

claras de aumento o disminucién ni de curvas, por lo que graficamente se puede decir 

que no existe heterocedasticidad en el modelo. 

Se aplica la Prueba de Park para corroborar las observaciones graficas con respecto a 

la existencia de heterocedasticidad. Este método consiste en correr una regresion 

donde la variable dependiente son los residuos al cuadrados corridos contra los 

logaritmos de las variables independientes del modelo original. Si las variables son 

estadisticamente no significativas, entonces se rechaza la existencia de 

heterocedasticidad en el modelo 

Aplicando la mencionada prueba al modelo se obtienen 

Ine? = -22.00411.77In Py +0.73In Jp, + 1.871N Aggy 

Estadisticot 

(-0.64) (0.71) (.03) (0.30) 
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Dado que el valor en tablas para el estadistico t es de 2.76, entonces los coeficientes 
no son estadisticamente diferentes de cero, por lo que se acepta la hipétesis de 
existencia de homocedasticidad en el modelo estimado. 

La no autocorrelacién es el ultimo de los supuestos a comprobar. Al respecto se hace 
uso de ta prueba d de Durbin Watson. Esta prueba consiste en el calculo del 
estadistico d de Durbin Watson dado por: 

Ne, 7 ery y 
t=2 d= 2 

Ley 
t=2 

  

Después en tablas, se buscan los valores criticos d, y d,, se establecen los limites de 
decision y se ubica el vaior d estimado en los limites de rechazo de la autoccorelacién, 
entonces ei modelo cumple con este supuesto de los Minimos Cuadrados ordinarios. 

E! estadistico Durbin Watson a un nivel de significancia de 1% es de 2.02 por lo que 
esta dentro de los limites de no autocorrelacién. 

  

Correla- Zona de No . Zona de Correla- 
cién Indecision  Autocorrelacién — Indecisién cién 

Positiva Negativa 

2.02 

0 d, d, 2 4—d, 4d, 4 

1.040 1.428 2.572 2.960 

Por lo anteriormente presentado, el modelo cumple con los supuestos de no 

multicolineatidad, homocedasticidad y de no autocorrelacién. 
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Por ultimo se presenta el ajuste que tiene el modelo a los datos reales. Como se puede 
ver en la grafica, el ajuste es adecuado y esta en congruencia con los datos y las 
comprobaciones que se hicieron anteriormente. 

Grafica 6 
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3.1 ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Una vez que se ha comprobado ef ajuste satisfactorio del modelo y del cumplimiento de 
los supuestos en los que se basa, se analizan e interpretan los resultados. 

EI modelo estimado nos proporciona la elasticidad precio de la demanda de la gasolina 

Magna Sin, del ingreso per capita y de manera indirecta, de la elasticidad cruzada entre 

la demanda del combustible en cuestién y de los automdviles. 

Aunque ef modelo no pudo ser ajustado a los precios del Diesel, gasolina Nova y del 
gas licuado de petréleo y al parque vehicular; las variables inctuidas son importante 

desde el punto de vista tedrico. 

De la Hipdtesis de trabajo de la presente investigacién de tesis, la elasticidad de la 

demanda de ta gasolina Magna Sin se espera que sea inelastica debido a considerarse 

una mercancia necesaria en la economia. En cuanto a la elasticidad ingreso se espera 
que sea eldstica ya que el aumento en el ingreso de la poblacién incrementa las 
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necesidades de transporte de las personas como de los bienes. Por Ultimo, la 
elasticidad cruzada con respecto a los automéviles, se espera que sea positiva por 
constituir un bien complementario a la gasolina Magna Sin. 

Con estas consideraciones y dados ya los resultados del modelo, las pruebas de 
hipdtesis se determinan como se indica en el siguiente cuadro: 

  

  

  

  

  

            

Variable Hipotesis te Bi -6 imasn) Condicién 

se(B,) de Rechazo 

Precio real de la Hy :b, > 1 

Gasolina Magna p= 257A _ 9 39 | 2.47 |< ton (28) 
Sin Hab <1 0.66 

Ingreso real per Hib) <1 

capita p= P89=CY agg | 2.47 | £> too (28) 
Hyib, >| 114 

Deterioro Real A, :b; <1 

08 los Procios de - 22 =()) 22.5 | 2.47 | £>fy91(28) 
tos Ha iby >1 0.19 

Automoviles 
  

Dados !os resultados anteriores, se acepta la hipétesis nuta de que la demanda de 

gasolina Magna Sin es elastica. Esto significa que si aumenta en 1% el precio de las 

gasolinas, su consumo aumentara en mas del uno por ciento (2.57%). 

Se acepta la hipétesis altemativa de etasticidad ingreso elastica, es decir, el consumo 

en la gasolina Magna Sin es altamente sensible ante cambio en el ingreso que tiene 

cada individuo integrante de la economia. Este resultado puede ser explicado por dos 

factores: el de la actividad econdédmica y el consumo de automdviles. Con respecto al 

primero, se puede decir que e! aumento del ingreso es reflejo de una mayor actividad 

econdémica la cual induce en una mayor circulacién de personas y de mercancias. En 
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cuanto al consumo de gasolinas, el aumento de! ingreso propicia una mayor capacidad 

adquisitiva induciendo la preferencia por ta compra de automoéviles. 

Por ultimo se comprueba que los automéviles y la gasolina Magna Sin son bienes 

complementarios, la deduccién de este hecho no es directo, como se explicd 

anteriormente, el indice de precios se considera como una variable de deterioro de los 

precios reales de los automdviles, dado que el coeficiente de dicha variable es positivo 

y mayor que uno. 

De esta manera, los automdéviles son bienes complementarios de la gasolina debido 

que a mayor sea el deterioro de los precios reales de los automéviles, mayor sera el 

consumo de éstos y por Io tanto de las gasolinas. En este punto se puede decir que los 

habitos en el consumo de la gasolina Magna Sin, que es reflejo de la cultura en el uso 

de los automdviles, juegan un papel importante; si la demanda de automodvil fuera 

inelastica o muy poco elastica, entonces el resultado de la elasticidad del deterioro real 

de los precios de automovil pareceria ilégico, sin embargo, su explicacién se deberia a 

la costumbre en el uso del automdévil ya que aunque los precios no afecten a la 

demanda de automoviles, la demanda de gasolina aumenta, debido al uso cada vez 

mas frecuente del bien complementario. 

Analizando las magnitudes de las elasticidades, se observa que ja elasticidad precio de 

la demanda de Gasolina Magna Sin representa una porcentaje relativamente pequefio 

con respecto a la elasticidad ingreso y en menor medida, de la complementariedad de 

los automoviles. De aqui se puede deducir que en una situacién en fa que tanto los 

precios como el ingreso aumentasen, el resultado seria el de un mayor consumo de 

gasolina, ya que la disminucién provocada por el incremento en los precios se veria 

contrarrestada por el incremento de la demanda inducida por el ingreso. Este aspecto 

es importante tomarlo en cuenta para poder plantear fas politicas adecuadas. 

Por ultimo cabe mencionar que las elasticidades obtenidas son muy altas para referirse 

a las elasticidades, sin embargo este resultado es comprensible si se toma en cuenta 

que la tasa de crecimiento en el periodo de estudio para la gasolinas Magna Sin es de 

44.69%. 
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CONCLUSIONES 

- Las gasolinas constituyen una fuente de energia muy importante para la economia 
nacional, representando ei 65.74% del consumo total de energia en el sector 
transporte, durante el periodo de estudio; el sector transporte a su vez fue el que mayor 

consumo de energia final tuvo en ta economia participando con un 34.51 %, seguido 
por el sector industriat y minero con el 31.00% de participacién en el total. 

- El consumo de gasolinas, como producto, tiene dos caracteristicas fundamentales, El 
primero esta asociado al impacto ecoldgico; el consumo de tas gasolinas, via uso del 
automdvil, genera contaminacién afectando al aire que se respira. El segundo reside en 
que su consumo depende en su totalidad, en el uso del automovil y éste a su vez, 

contribuye al transporte de las personas y de las mercancias, fos cuales son afectados 
por el crecimiento econémico del pais. Estos dos factores influyen en el 

comportamiento del consumo del bien analizado. 

- Durante el periodo de estudio, el consumo de tas gasolinas tuvo un crecimiento 
Promedio anual de 4.36%, concentrandose su consumo en el Valle de México, en los 
estados de la frontera norte y de los estados de Guadalajara y Monterrey; teflejando la 
concentraci6n en la actividad econémica dentro del pais. 

-En el mercado existen dos gasolinas automotrices: la Nova y la Magna Sin, ambas 
mercancias constituyen bienes sustitutos, la primera de ellas es una gasolina que 
contiene plomo y la segunda no contiene esa sustancia. Durante el periodo de estudio, 
se fomenta el consumo de la gasolina Magna Sin al disminuir los diferenciales de 
precios entre ellas asi como por ta incorporacién de convertidores cataliticos de tres 
vias en los vehiculos nuevos a partir de 1991, los cuales sélo pueden consumir 
gasolina Magna Sin. 

Esto significa que el mercado de gasolinas automotrices esta conformada por dos 
bienes sustitutos, en donde se presenta una disminucién en el consumo de la gasolina 
Nova en favor de la gasolina Magna Sin, la cual tiene una tasa de crecimiento 
promedio anual de 44.69%. Este aspecto también se manifiesta en cuanto a su 
participacién en el mercado, en donde la gasolina Magna Sin representaba el 5.41% 
del volumen total vendido de gasolinas automotrices para después pasar a constituir el 
53.78% en 1995. 
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Esta caracteristica del mercado, caracterizada por un proceso de sustitucién de la 

gasolina Nova por la gasolina Magna Sin, fue propiciada por ta aplicacion intencionada 

de una politica encaminada a disminuir la contaminacién generada por tos vehiculos, 

para ello se basé fundamentalmente, en el uso de la tecnologia al crear una gasolina 

mas limpia y al generar un equipo especial para los automoviles. 

Ademas de esta medida de tipo tecnolégico, se encuentra la de equipos para el uso 

del Gas L.P. en carros y en camiones de servicio publico, el cual no ha sido 

generalizado en todos los estado de la republica pero que representan una medida de 

tipo ecolégica que tiene el propdsito de sustituir el consumo de gasolinas por el de Gas 

L.P., el cual es un combustible mas limpio. Sin embargo, durante e! periodo de estudio, 

la sustitucién fue exitosa de 1989 a 1992 en donde fos precios relativos de las 

gasolinas con respecto al Gas L.P. habian aumentado de manera considerable, asi se 

tenia el incentivo de instatar equipos de conversion. Sin embargo, al quitar los subsidios 

al Gas L.P., los precios relativos referidos disminuyeron, por to que el interés de ta 

sustitucién disminuyo. 

De esta manera, los problemas ambientales generados por el consumo de gasolinas 

tienden a desarroliar politicas encaminadas a la disminucién del problema mencionado, 

afectando el mercado de las gasolinas. 

- México presenté un crecimiento econdmico promedio de 2.27%, aunado a un 

crecimiento del valor real de las gasolinas del 10.18%, observandose una relacién 

Positiva entre ambas variables. Esta relacién es esperada ya que mientras mayor sea el 

ingreso, mayor seran tas necesidades de transportacién de las personas como de 

mercancias y mayor la demanda por la compra de automéviles. 

- El crecimiento econémico fue sustentado en un adelgazamiento del sector publico, en 

un equilibrio en las finanzas publicas; reduccién de la inflacién, en la apertura 

comercial; del financiamiento del exterior a través de inversién extranjera, en su 

mayoria de cartera; manejo en el tipo de cambio, salarios y bienes ptblicos; 

liberalizacién de algunos bienes controlados y de politicas monetarias restrictivas; 

entre otras, todas ellas dentro de un contexto de cambio estructural tendiente a 

promover las libres fuerzas del mercado. 
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El contexto de la politica econémica fue tlevada a cabo por medio de las concertaciones 
entre los diferentes sectores de ta sociedad en donde se acordé e! comportamiento de 
las diferentes variables claves de la economia asi como las pautas de estrategia a 
seguir dependiendo dei contexto econdmico en el que se encontraba el pais. 

- Bajo las condiciones anteriormente mencionadas, la politica de precios consiste en su 
liberalizacién paulatina de todos los precios, de tal manera que para los bienes no 
comerciables se determinara por la fibre fuerzas del mercado; para los bienes 
comerciables, sus precios deberian ajustarse a sus precios internacionales. 

Esta tendencia se refleja en tos precios de los energéticos en general, a excepcidn el 
de las gasolinas automotrices, las cuales se subordinan a objetivos macroeconémicos: 
reducci6n de la inflacién y fortalecimiento de las finanzas publicas, dada la importancia 
de los precios de las gasolinas. Estos lineamientos se dieron dentro del contexto de las 
concertaciones sociales en donde se manejé el precio de las gasolinas dependiendo 
det contexto econdmico; en términos generales se observa que mientras la inflacién 
sea aita, los precios de las gasolinas tienden a ser fijados; mientras la inflacion se 
disminuye, se tiende a que sus precios se aumenten. De acuerdo a esto, a partir de 
1991 la politica de precios de las gasolinas trata de seguir los lineamientos de la 
politica general de precios, por to que se empieza a instrumentar una politica tendiente 
a vincular los precios internos de fas gasolinas a los precios internacionales en los 
estados fronterizos de ta republica, mientras que en el resto del pais se subordina a lo 
establecido en las mencionadas concertaciones. 

- Los precios de las gasolinas constituyen un elemento fundamental en la economia 
porque: 

a) Tienen un alto impacto en ta evolucién del Indice Nacional de Precios al Consumidor; 
los precios de las gasolinas estén dentro de los 20 productos genéricos que mas 
consumen las familias mexicanas. 

b) Constituyen el bien de mayor venta de productos petroliferos que vende Pemex; las 
gasolinas automotrices participan en promedio anual con el 32.00% del total, seguida 
por el combustoteo con una participacién del 30.00 % 
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c) Impactan en las finanzas publicas de manera importante; dentro de los ingresos 
petroleros del presupuesto del Gobierno Federal, las gasolinas automotrices 

participaron en promedio, durante el periodo de estudio, con ef 24.4%. Esto es debido 
fundamentalmente a la estructura del precio de las gasolinas, para el cual los 
impuestos representaban el 52% del precio de la gasolina nova y el 48 % de las 

gasolina Magna Sin para el afio de 1993 

De esta manera, el precio de las gasolinas representa un elemento de suma 
importancia ya que variaciones en esta variable repercute de forma importante en el 
proceso inflacionario y en los ingresos que recibe Pemex y el Sector Publico. De este 
modo, los precios constituyen una variable importante dentro de la economia nacional 
por lo que se utiliza para alcanzar propdsitos a un nivel macroecondmico, to cual se 

puede observar en las concertaciones sociales lievadas a cabo durante el periodo de 
estudio. 

- De 1988 a 1994 e! crecimiento de los precios de la gasolina Magna Sin fue de -1.17 y 
para la gasolina Nova de 1.42, en tanto para el periodo de 1988 a 1995, el crecimiento 

real de las ventas internas de gasolina Magna Sin fue de 1.96 y de 4.65 para la 

gasolina Nova. De esta manera, existe una tendencia hacia el crecimiento real de los 
precios de las gasolinas para compatibilizar los propdsitos macroeconémicos con los 
microeconémicos. Sin embargo, durante el periodo de estudio se favorecié mas el 

manejo de los precios y de la demanda de las gasolinas automotrices con fines 

macroeconémicos en detrimento de los fines microecondémicos. 

- Durante el periodo de estudio, el crecimiento de las ventas internas de automéviles 

tiene crecimientos muy dependientes del crecimiento econémico y con una estrecha 
relacion con el consumo de la gasolina Magna Sin, de hecho ambas variables tienen 
una importante dependencia lineal representada por un coeficiente de correlacién de 
0.794, por lo que el aumento en las ventas internas de automéviles se relaciona con un 

mayor consumo de gasolinas. Sin embargo, el consumo del bien estudiado via 

automoviles, va a ser cada vez mas eficiente por la tecnologia que estos vehiculos 

tienen incorporados asi como el uso de mejores gasolinas. 

- El parque vehicular es otra variable sumamente importante ya que representa la 

totalidad de los vehiculos en circulacién. La retacién entre esta variable y el consumo 

de gasolina es mas estrecha para ta gasolina Magna Sin mientras que para la gasotina 
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Conclusiones 
  

Nova no es tan importante, esto se observa por su coeficiente de correlacion de 0.974 
para la primera y de 0.036 para la segunda, entre el parque vehicutar y el valor del 
consumo de las respectivas gasolinas. La explicacién de este comportamiento es dado 
por el proceso de sustitucion existente entre ta gasolina limpia y la sucia. 

- Con respecto a la estimacién de la demanda se efectud et analisis de regresién a la 
gasolina Magna Sin por ser la gasolina que tiende a preponderar en México, asi como 
por un comportamiento aproximadamente tineal en su consumo, indispensable para 
efectuar el analisis antes mencionado. En lo referente al modelo aplicado, la demanda 
de la gasolina Magna Sin se ajusto satisfactoriamente a su precio, al ingreso per capita 
e indirectamente, al precio de los automéviles. 

El gas licuado no se ajusté a la demanda de gasolinas, por lo que se puede decir que 
este combustible no se consolida como un bien sustituto debido a los diferenciales en 
los precios con respecto a la gasolina Magna Sin, asi como de insuficientes 
estaciones de servicio y del costo adicional que implica la instatacion de los vehiculos 
@ gas natural. 

En cuanto a los resultados, el ingreso per capita es la principal variable que afecta el 
consumo de las gasolinas con una elasticidad de 7.88, sequida de una elasticidad del 
3.79 de! deterioro real de los precios de tos automoviles y det -2.57 para la elasticidad 
precio de la demanda. 

Las elasticidades obtenidas del modelo de regresién son elevadas debido a la alta tasa 
de crecimiento de la gasolina Magna Sin, propiciado por el proceso de sustitucién de 
gasolinas que se efectua en el mercado; sin embargo, reflejan las caracteristicas del 
mismo. 

De los resultados se comprueba que los automdviles, como se esperaba, son un bien 
complementario de las gasolinas en un alto grado; esto significa que mientras mas 
accesibles sean los precios de los automéviles, mayor sera su consumo y por lo tanto, 
mayor la demanda de gasolina. 

El resultado del ingreso se interpreta de la siguiente manera: mientras mayor sea el 
ingreso de los individuos, mayor es el consumo de las gasolinas, to cual es resultado 
de una mayor venta de vehiculos y de un incremento en el uso del mismo. 
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Conclusiones 
  

La elasticidad precio de la demanda es en términos absolutos, mayor que uno por lo 
que es elastica, por lo tanto, durante et periodo de estudio el precio de la gasolina 
Magna Sin represents un factor que modifica ef consumo de las gasolinas. Esto 
significa que aumentos en el precio de la gasolina Magna Sin modifica de manera 
importante el comportamiento de! consumidor que demanda el bien en cuestion. 

Dado ‘os resultados obtenidos, politicas de racionamiento del consumo via precios, 

para disminuir la generacién de contaminacién y evitar el desperdicio de combustible, 

es necesario que el precio de las gasolinas tengan un crecimiento real muy alto para 
contrarrestar el aumento del combustible estudiado propiciado por el aumento en el 

ingreso per capita. Ademas se debe fomentar un aumento real de tos precios de los 

automoviles para disminuir su consumo y por lo tanto el de las gasolinas. 

- De esta manera se concluye que la politica econémica seguida durante el periodo de 

estudio propicié el fomento de un consumo mayor de gasolina de lo que hubiera sido 

si los precios hubiesen aumentado en términos reales, confirmando fo mencionado 

anteriormente con respecto a que la politica de precios relego el aspecto 

microecondémico favoreciendo los objetivos macroeconémicos. 
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ANEXO 1 

DERIVACION ANALITICA DE LA DEMANDA DE UN BIEN 

La presente derivacién', en términos tedricos, de la demanda de un bien parte de los 
Supuestos de competencia de libre mercado de intercambio puro de la Teoria 

Neoclasica dado el supuesto del presente trabajo, en donde se considera que ta oferta 
de gasolinas es dada y que es suficiente para cubrir la demanda del bien en cuestion. 

Los supuestos de! siguiente modelo para la determinacién de la demanda de un bien 
son: 

a) Una economia no monetaria. 

b) Existen sdlo dos mercancias 

b) Existen dos consumidores de tamajio pequefio. 

c) Los bienes en cuestion son divisibles y homogéneos. 

d) Los consumidores se comportan de manera racional. 

e) Los individuos cuentan con un ingreso dado. 

EI modelo presentado a continuacién omitira elf caiculo econémico de un segundo 

consumidor dado que los resultados son fos mismos para uno que para otro 

consumidor, ademas de que el objetivo es mostrar los determinante, en forma teérica 

de la demanda de un bien. 

El consumidor tiene una funcién de utilidad: 

U = f(q).92) 

y una restriccién presupuestaria: 

m= Pid, + P2492 

en donde 

m= Ingreso 

P19, + P2492 = Qgasto det individuo 

La restriccién presupuestal se interpreta como la igualdad entre lo que tienen y lo que 

quieren gastar de los dos bienes en cuestién. 

  

‘EI presente desarrollo fue retomado del Diplomado de Microeconomia tomado en 1996 en F.E. de la 
UNAM. En particular el Modulo uno y tres impartido por el Dr. Fernando Noriega Urefia. 
  

 



  

Derivacién Analitica de la Demanda de un Bien Anexo 1 
  

El consumidor maximizara la siguiente funcidn de utilidad: 

max U =qeqg? $a m= 14, + P24, 

La funci6n de utilidad arriba mostrada garantiza todos los supuestos que debe cumplir 

para considerarse como tal. 

Para maximizar la utilidad, se plantea la funcién lagrangiana de la utilidad para lograr 
una funcién de tres variables y obtener maximos libres. Econémicamente se vincula la 

funci6n de utilidad con la restriccién presupuestaria. 

L(V) = gf qh +m— pg, - P24) 

Se llevan a cabo las derivadas parciales como paso previo a la aplicacién de la primera 

condicién de maximos y minimos. Econémicamente se pretende determinar el cambio 

de la funcién de Langrange cuando hay cambios en las variables (9,,9,,2). 

8LW) . 
——- = agh gh Ap, 

oq, 

aL) a p- 
= =Bafah! -Ap 
oq, 

aL) 
a = M— Pd) — P2492 

Por la primera condicién de maximos y minimos, las derivadas parciales se igualan a 

cero y se pasa los términos constantes a la derecha de la igualdad. Econémicamente 

los cambios de las variables (q,,9,) seran constantes y nulo sobre la funcién de utilidad 

de manera que bajo estas condiciones (4.92) seran puntos de una curva de 

indiferencia dada para el individuo. 
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Derivacién Anatitica de la Demanda de un Bien Anexo 1 

agi 'g) = apy i) 

Barat! = Ap, Q) 

m= Pig, + Prd, (3) 

Se obtiene la primera condicién de equilibrio dividiendo la ecuacién (1) sobre (2). 
Econémicamente obtenemos la Tasa Marginal de Sustitucién de gz con respecto ¢, 

(TMS,,,,) @ partir de la cual podemos encontrar todas las combinaciones de (g,.q,) 
tales que constituyan un puntos de la curva de indiferencia determinada: 

2% PL (4) 
B a, P2 

en donde: 

3 =Explica los gustos y preferencias del individuo. 

Pa 
-= = Es el costo de oportunidad subjetivo, por depender de una eleccién individua/. 

Nn 

21. Es el costo de oportunidad objetivo, por depender del mercado. 
P2 

La segunda condicién de equilibrio esta garantizada por la funcién lagrangiana, la cual 

hace cumplir la restriccién presupuestaria. 

M= Pid) + P29, 

Se obtienen las demandas de (¢,,9,), despejando g, de (4) 

a, =o hg, (5) 
a pr 

sustituyendo (5) en la restriccién presupuestal. 
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Derivacién Analitica de la Demanda de un Bien Anexo 1 
  

m= p,q, +m (Pb Prg, ) (6) 
a Py 

De (6) se despeja g,; obteniendo la funcién de demanda para el consumo de 4, para el 

individuo. 
a m 

*=(——)— a 
" a+p p, , 

Para obtener la demanda de ¢, (7) se sustituye en (5) 

aB mf _o_){m 
9 y P, (5) (2) ®) 

De (8) se despeja la demanda de ¢, 

  

1. De esta manera obtenemos una combinacién de demandas (9,*,g, *) tal que: 
-corresponden a una curva de indiferencia determinada, a partir de Ja funcién de utilidad 
en cuestion, 

- los ingresos y los gastos del consumidor son iguates. 

- es ef punto de tangencia entre ta recta de la restriccién presupuestaria y la curva de 
indiferencia. 

Resumiendo, podemos decir que la demanda de un bien tiene su origen en la TMS, 4, la 

cual es igual a la inversa de los precios. A partir de esta condicion importante se 
obtienen la demanda de un bien la cual depende de los gustos y preferencias, del 
ingreso y de su precio. 
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ANEXO 2 

CRONOLOGIA Y ASPECTOS IMPORTANTES DE LOS ACUERDOS DE CONCERTACION 

EN MEXICO DE 1987 A 1995 

  

  

  

FASE Y FECHA TIPO DE CAMBIO FINANZAS PRECIOS PRECIOS: SECTOR SALARIOS: COMERCIO 

PUBLICAS PUBLICOS. PRIVADOS AGRICOLA MINIMOS EXTERIOR Y 

OTROS 

Pacto de Solidarided Econémica 

Fase 1, 18 de diciembre de 1987 | Previo ajuste del | Disminucién del | Las gasolinas Ajustes Compromisos de | Aumsnio del 15% | Reduccién del 

dolar libre (36%) y | gasto nova y extra, generalizados. mantener jes | a partir del 14 de | arancel maximo 

controlado) 22%) programado det | diesel, precios reales de | diciembre de 1987 | de! 40 al 20% 

22% en 1987 2 | combustible y gas 1987. ¥ 20% a partir det 

20.5% en 1988 | licuado aumentan 10. de enero de 

del PIB. 85% 1988. 

Fase 2. 28 de febrero de 1988 Se fia ta pardad | Compromise de | Sin variacién. Fijos fos sujetos a | Ajustes de | Aumento de 3% a 

libre: 2.298; | mantener at contro! y exhorto a | acuerdo al | partir del to. de 

controlade 2.257 superavit 0 incrementarios. | calendario marzo extensive a 

primario. agricota ¥ | los contractuaies,           compromiso de ta 

tase anterior.       

  

 



  

  

  

  

Cronotogia y Aspectos Importantes de los Acuerdos de Concertacién en México de 1987 a 1995 Anexo 2 

FASE Y FECHA TIPO DE CAMBIO. | FINANZAS PRECIOS PRECIOS SECTOR SALARIOS COMERCIO 

PUBLICAS PUBLICOS PRIVADOS AGRICOLA MINIMOS EXTERIOR ¥ 

OTROS 

Fase 3, 2? de marzo de 1988 Fijo en wos niveles | Se ratifica ef | Sin variacion. Fijos sin | Ajustes de | Fics en tos | Libre 

anteriores compromiso da posibilidad de | acuerdo al | nivetes anteriores. | importacion de 

ta fase anterior. revision. calendario maquinaiia, 

agricola y implementos 

ratificacion det agricolas oy 

compromiso equipo de 

anterior. transporte para 

ef campo. 

Fase 4, 28 de mayo de 1988 Fijo en ios niveles | Se ratifica ef | Sin vanacién. Se “recomienda | Ajustes de} Fijos en tos | Crédito 

anteriores compromiso de una baja por ta | acuerdo al | niveles anteriores. | suficienta 

la fase anterior. reducciin de | calendario oportuno al 

costos financieros. | agricola campo 

Fase 5, 14 de agosto de 1988 Fijo en los nivetes | Compromiso de | Sin variacion. Reduccion de | Compromiso de | Fijos en las | A partir del to. 

anteriores mantenes precios de 3% | especificar en 15 | nivetes anteriores. | de septiembre 

finanzas como —promedio | dias los precios se reduce de 6 a 

poblicas ponderado. reales de 1988 cero el IVA de 

sanas. fos alimentos               _procesados.   
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Cronologia y Aspectos Importantes de los Acuerdos de Concertacién en México de 1987 a 1995 Anexo 2 

FASE Y FECHA TIPO DE CAMBIO FINANZAS PRECIOS PRECIOS SECTOR SALARIOS COMERCIO 
PUBLICAS PuBLICOS PRIVADOS AGRICOLA MINIMOS EXTERIOR Y 

oTROS 
Fase 6, 16 de octubre de 1988 Fijo en tos niveles | Se ratifica el | Sin variacién. Fijos en tos | Pracios fijos en| Fijos en fos 

anteriores compromiso de niveles anteriores. | tos nivetes | niveles anteriores. 
la tase anterior. anterlores. 

Pacto para la Estabilidad y ef 

Crecimiento Econémico 

Fase 1, 12 de diciembre de 1988 | Oeslizamiento diario | Compromiso de | Sin Variacion Se abre. sta | Los precios se | Aumento de 8% a | Se modifica a 
de un peso a partir | mantener posibilidad de | revisaran de | os minimes. | estructura 
del to. de enero de | finanzas revisar fos precios. | acuerdo al | Posibiidad de | arancelarta 

1989. piblicas sanas No aumentar tos | calendario colectives. 
con superdvil no controlades. agricola. 

primario. 

Fase 2, 18 de junio de 1989 Continga ¢1| Se ratifica et | Sin Variacién Compromiso de|Se —— procurard | Aumento de 6% a | Revisiin del 
deslizamiento diario | compromiso de fespetar y no} mantener —fos | los. minimos de | marco que 

de.un peso. 1a fase anterior. mover fos precios. | precios en | revisar tos | reguta Jan 

términos reales. | contractuales Importaciones 

para evitar ta 

competencia 

desieal;                   
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FASE Y FECHA TIPODE CAMBIO | FINANZAS PRECIOS PRECIOS SECTOR SALARIOS COMERCIO 

PUBLICAS PUBLICOS PRIVADOS AGRICOLA wINIMOS EXTERIOR Y 

OTROS 

Fase 3, 3 de diciembre de 1989 Continua el | Disciplina fiscal | Aumento del 6 por | Se ratifica ta | Se ratifica el | Aumento de 10% 

deslizamiento diario | para lograr tas | ciento en las posibiidad de | compromiso de la | a partir det 4 de 

de un peso. metas: gasolinas. revisar precios | fase anterior | diciembre no 

presupuestarias con rezagos. contractuales extensivos a los 

de 1990. contractuaies. 

Fase 4, 31 de mayo de 1990 Deslizamiento diario | Se ratifica el | Aumentodelos | Se reconoce la | Vigente el] Fos en fos | Acuerda 

de 80 cts. a partir | compromiso de | energéticos de 6 necesidad de | compromiso de la | nivetes anteriores. | Nacional para la 

det 28 de mayo de | la fase anterior. | al12porcienta | examinar —_las | fase anterior. Elevaciin de la 

1990. solicitudes de Productividad. 

correcci6n de 

precios. 
    
  

Fase 5, 11 de noviembre de 1990 

  
Deslizamienio diano 

  
Discipiina fiscal 

  
Aumento en la 

  
El sector privado 

  
Se apiicaré una 

  
Aumento a 108 

  
Incremento a 4 

de 40 cts. a partir | para lograr las | gasolina nova de | absorber tes | regia para revisar | minimos de 18% a | mil millones de 

del 12 de noviembre | metas 20.3%, magna sin | incrementos de | para revisar et | party dei 16 de | pesos para of 

de 1980. presupuestarias | 33%. tanta fos energéticas y | precio de garantia | noviembre de | subsidio «de 

de 1991 eléctrica 10% de tos salarios | def frijol y malz de | 1990, no aplicable | tortilla y leche. 

combusiéleo 30%. | minimos. acuerdo a! deslize | a tos | Se propone una 

gas licuado 10% y inflacion contractuales. reduccion de 

diesel de 10% internacional. impuestos.     
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Cronologia y Aspectos Importantes de los Acuerdos de Concertacién en México de 1987 a 1995 Anexo 2 

FASE Y FECHA TIPO DE CAMBIO FINANZAS PRECIOS PRECIOS SECTOR SALARIOS COMERCIO 

PUBUCAS PUBLICOS PRIVADOS AGRICOLA MINIMOS EXTERIOR Y 

OTROS 

Fase 6, 10 de noviembre de 1997 Deslizamiento diano | Disciplina fiscal | Aurmentos en £1 sector privado Aumento a los | Reduccién del 

de 20 cts. a partir | para lograr las | Gasolina Nova absorbera los minimos de 12% a1 15 y 20 % al 

del 11 de noviembre | metas 55%, Magna Sin incremenios de partir del 11 de | 10%, a partir del 

de 1991. |] presupuestarias | 25% tarifa jos energétices y noviembre de | 11 de noviembre 

desaparece el | de 1992. etéctrica 15.3% de los satarios 1991 de 1991 

control de cambios diesel 9 7% gas. minimos. 

licuado 2.4% 

Fase 7, 20 de octutwe de 1992 Ajuste diario da 40 | Disciptina fiscal | Aumentos El sector privado | Programa de | Aumento a os | Se promueven 

cts, an el precio | para tograr las } graduates y absorberé == tos | apoyo que | minimos de 7% a | las condiciones 

  
maxima de venta a 

partir del 20 de 

octubre de 1992. Se 

amplla la banda de 

flotacion. 

  
metas 

Presupuestarias 

de oy oma 

inflacion de un 

digito en 1893. 

  
uniformes en kos 

energéticos no 

mayores a 10% an 

12 meses; en un 

ajuste graduat 

promedio mensual 

de 0.79%. Enta 

gasolina se 

aplicard a partir 

del 20 de octubre 

yla Magna Sin a 

partir de 1993,   
incrementos de. 

los energéticos y 

de ios salarios 

minimos. 

  
signifique mayores 

ingresos al 

productor, sit 

atectar los precios: 

finales. 

  
partir det primero 

de enero de 1993 

  
ye entomo 

favorable para la 

productividad 

la competitividad 
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FASE Y FECHA TIPO DE CAMBIO. | FINANZAS PRECIOS PRECIOS SECTOR SALARIOS COMERCIO 
PUBLICAS PUBLICOS PRIVADOS AGRICOLA MINIMOS EXTERIOR Y 

OTROS: 

Fase 8, 3 de octubre de 1993 Continua el | Utiizar tos | Aumentosenlas | El sector privado | EI gabiemo crea el | Aumento de 5% a | Se fortalece el 
deslizamlento diario | margenes fartas dela conviene en | Programa de | los minimos. més | proceso de. 
da 4 diezmilécimas | presupuestales | electricidad de uso | repercutir. en | Apoyos Diractos at | un incremento que | desreguiacion 
de nuevos pesos. | para introducir | doméstico y menores precios | Campo comesponda a la | de ia actividad 

medidas que | comercial no de ventas las | {Procampo), con | productividad econémica, para 

induzcan una | mayores a5% en | reducciones en los | una inversién de | promedio de ta| remover los 
reactvacién de | un afio, al igual costos de insumos | 11 mil 700 | aconomia. obstaculos qua 

la economia que enlos precios | publicos y et | millones de generen 

de las gasolinas | descanso en ta | nuevos pesos. ineficlencias, 

tasa del ISR. para propiciar 

une mayor 

competencia.. 
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FASE Y FECHA TIPO DE CAMBIO FINANZAS PRECIOS PRECIOS SECTOR SALARIOS COMERCIOC. 

PUBLICAS PUBLICOS PRIVADOS AGRICOLA MINIMOS EXTERIOR Y 

OTROS 

Pacto para el Bienestar, la 

Extabliidad y el Crecimiento 

Fase 1, 24 de septembre de 1994 Continga @i | Mantener ‘un | Precio promedio El sector privado | Procampo se | Aumento de 4% a | A pagos fiscales 

daslizamiento diario presupuesto de las gasolinas S@ compromete a convierte en un fos salarios y que @ empresas 

  

de 4 diezmitécimas | equilibrade para | reduzca ei desiiz | reducir precios programa los trabajadores | bajar 10% ol 
de nuevos pesos. {| 1995 de modo que éste definitive 3% que ganen | impuesto a ios 

no rebase ef hasta dos salarios | activos y 
limite del 4% minimos, Por | facilidades en 
durante 1995 simpiificacién pagos. 

fiscal tnbutarlos, 
Fase 2, 20 de diciembre de 1994 | Mantener ei desliz | Respeto de tos | Respato de los Respeto de los | Respeto de tos | Respeto de tos | Respeto de los 

cambiario y elevar | acuerdos de la | ecuerdos dela acuerdos de la | acuerdas de la} acuerdos de la | acuerdos de la 
en 53 nuevos pesos | tase anterior. fase anterior, fase anterior. fase anterior. fase anterior. fase anterior.   el limite superior de 

la banda cambiaria.                 
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FASE Y FECHA TIPO OE CAMBIO FINANZAS PRECIOS PRECIOS SECTOR SALARIOS COMERCIO 

PUBLICAS PUBLICOS PRIVADOS AGRICOLA MINIMOS EXTERIOR Y 

OTROS 

Fase 3, 22 de diciembre de 1994 | Libre determinacién | Equilibrio en | Compromiso de | Compromiso da Respeto al| Ofrecer gas 

del tipo de cambio. | finanzas no alterar los no alterar los acuerdo de Ia tase } natural y 

publicas. precios, precios. + del PBEC combustoleo en 

condiciones 

competitivas 

intemacionaime 

rte, ——_permitir 

mayor 

iberalizacion en 

                
@\ uso de las 

vias. férreas, 

subasta de 

derechos para 

instalar y operar 

terminales = en 

puertos y 

@eropuertos     
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FASE Y FECHA TIPO DE CAMBIO FINANZAS PRECIOS PRECIOS SECTOR SALARIOS. COMERCIO. 

PUBLICAS PUBLICOS PRIVADOS AGRICOLA MINIMOS EXTERIOR Y 

OTROS: 

Acuerdo de Unidad para Superar 

in Emergencia Economica. 

Fase 1. 3. de enero de 1995 Libre flotacién ‘Superavit Auustes a los Concertacién para | Se mantienen los | Se ratifican tos | Compromiso 8 

econdmico. precios y tarlfas establecer que los | apoyos al sector | acuerdos de! 20 | aplicar fa 

con base en et incrementos de } campesino para ef | de diciembre de | legistacion 

‘objetivo de precios —refiejen | desarrollo 1904. Se | Intema para 

contribuir at Gnicamenta —_los | agropecuario y se | determinan bonos | abrir mercados 

abatimiento dela | aumento de los | incrementan los | ¢ incentives de | a Ia exportacion. 

inflacion. Se precios de los | apoyos a tavés | productividad en | se proteja ta 

minimizan las Insumos: de Procampa. las negociaciones | planta nacional 

distorsiones con importados. contractuales. Se | y se combata 

respecto 2 sus crea ia Comision | practicas 

referencias Nacional de | desleales: de 

internacionales. Productividad, comercio.                   
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FASE Y FECHA TIPO DE CAMBIO FINANZAS PRECIOS PRECIOS SECTOR SALARIOS COMERCIO 

PUBLICAS PUBLICOS PRIVADOS. AGRICOLA MINIMOS EXTERIOR Y 

OTROS 

Programa de Accién para 

Reforzar al acuerdo de Unidad 

para Superar ia Emergencia 

Econdmica Libre flotaciin ‘Superavit en las | La gasolina y et Continua las Incremento — del | E} [VA aumenta 

Fase 1, 8 de marzo de 1995 finanzas dieset aumentan concertaciones 10%. Retormas | al 15%. 

publicas. et 35%; el gas Ip y | entre los sectores. para otorgar una | Programa de 

(as tarifas bonificaciin fiscal | reestructuracién 

eléctricas para a los trabajadores | 9 largo plazo de 

uso residencial se que —devengan | los créditos. a 

Incrementan el 20 ‘entre dos y cuatro | cargo de 

%. en ambos salarios minimos. | empresas 

casos @ mantiene Libre negociacién | viables, dando 

el desiiz de 8 por de 0s contratos | priodad a las 

siento mensual. cotectivos de | pequetas = -y 

trabajo. medianas 

empresas.                   
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FASE Y FECHA TIPO DE CAMBIO FINANZAS PRECIOS PRECIOS SECTOR SALARIOS COMERCIO 
PUBLICAS PUBLICOS PRIVADOS AGRICOLA MiniMos EXTERIOR Y 

oTROS 
Allanza paca la Recuperacién 

Econémica. 

Fase 1. 30 de octubre de 1995 Libre flotacién. Finanzas Gasolinas y Aumenio del 10% 
Pubticas diesel, —_—_tarifas en diciembre de 

equilibradas. eléctricas, en 1995 y 10% en 

promedio absil de 1996 

      
aumentan en 7% 

en diciembre 6% 

en abril de 1996. 

Desliz del 2% alo   largo de 1996           
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