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l.• INTROOUCC/ON. 

En la década de los BO's se observó un escenario inusitado hasta entonces· 

la coexistencia de una alta inflac16n y un baJO crec1m1ento económ1co. por lo cual 

se realizo una rigurosa revisión teórica del papel que Juega la 1nftac16n en el 

crecimiento económ1co y surgido del consenso la creencia de que es meJOr 

nivel bajo de inflación que aliente la inversión y de certeza a las ganancia!:. 

Sin embargo fue necesano desarrollar programas onentados al 

restablecimiento del control de precios. al mismo tiempo que se m1mm1zan 

algunas de las consecuencias adversas de las políticas antmf1ac1onarias sobre el 

producto y el empleo. 

Asi surgieron como principales instrumentos en el combate contra la 

inflación. el manejo cuidadoso del financ1am1ento del déficit público, el 

compromiso por parte de los hacedores de la pollt1ca monetaria con objetivos de 

largo plazo y el cumphm1ento de los obJet1vos anunciados previamente 

No obstante esta creencia generalizada sobre los efectos negativos de la 

inflación, apenas iniciada la crisis de la deuda externa en México a pnnc1pios de 

los ochenta. la cual cortó el flujo de recursos del extenor que servían para 

financiar un creciente gasto público, el gobierno tuvo que recurrrr a otras fuentes 

de financiamiento, tal y corno fue el caso de un acelerado endeudamiento interno 

y/o una elevación en la tasa de emisión monetaria, a fin de poder evitar el ajuste 

en las cuentas del gobierno el mayor tiempo posible y así incrementar el nivel de 

gastos público con respecto a los ingresos 

Sin embargo, este esquema al generar una creciente inflación condujo a 

mayores expectativas devaluatorias. lo cual culminó con una sene de 

devaluaciones a fin de frenar la creciente demanda de dólares que se generó 

como consecuencia de la pérdida del poder de compra de la moneda nacional. lo 



cual tuvo su desenlace en las severas crisis de Balanza de Pagos que se 

produjeron entre 1981 y 1982 

Para 1983, bajo el auspicio del Fondo Monetario Internacional (FMI). se 

condiciona su asistencia a que el gobierno mexicano lleve a cabo programas de 

estabilización basados en el esquema de saneamiento de las finanzas pUblicas 

como principal instrumento en el combate contra la 1nflac1ón. y así disminuir la 

presión sobre el tipo de cambio La hrpótes1s del FMI era que una vez corregido el 

déficit del gobierno se eliminaba la fuente generadora de la inflación. es decir. al 

eliminar la necesidad de financ1am1ento del déf1c1t pUbllco ya no sena necesano 

recurrir al crecimiento de la oferta monetaria. la cual se pensaba era la Unica 

fuente posible de la inflación 

Sm embargo, no obstante que desde 1983 hasta 1987 se logra obtener un 

superávit pnmano como parte de los obJetivos senalados por el FMI. la inflación no 

cesa. y por el contrario. esta empieza a ser cada \/eZ mayor debido pnnc1palmente 

al agud1zamiento del conflicto d1stribut1vo. es decir. el nuevo carácter de la 

inflación (inercial) continuo siendo atacada con los mismos mecanismos de 

contracción de la demanda y mochficac1ón de precios relativos En virtud de este 

escenario las tesis de corte ortodoxo del FMI pasan a ser insuficientes para 

controlar la inflación. por lo que se hace necesario d1senar nuevas estrategias 

para enfrentar dichos procesos 

Asl, en México y otros lugares de Latmoaménca, se han realizado 

investigaciones abordando el problema mflac1onano y sus efectos en la economía; 

sin embargo. esos trabaJOS han presentado diversas interpretaciones en relación 

al análisis del fenómeno en cuestión. las cuales a nuestro juicio no dan cuenta 

cabal de los procesos inflacionarios 

Bajo este panorama el objeto del presente trabajo de tesis, es realizar un 

análisis global de la economía mexicana a fin de poder explicar el proceso 



inflacionario en el periodo 1982-1995: dividiéndose este a su vez en el penodo de 

inflación acelerada (1982-1987) y el periodo de 1nOac16n controlada (1988-1995). 

En virtud de lo mencionado, se pretende plantear una sene de elementos 

de peso que permitan estimar de la forrna más objetiva posible el impacto de 

inflación en la vida económica. polit1ca y social 

Se espera que los resultados que aqul se presenten. ayuden a los 

interesados en el fenómeno baJO estudio, a tener una v1s16n clara. a replantear 

una serie de conceptos e instrumentos metodológicos que les permitan analizar. 

objetivamente éste. que es sin duda uno de los problemas más importantes en 

México 

Definir la inflac16n no es fácil, al igual que precisar sus causas. es d1fícll 

llegar a tener un concepto exacto de lo que este término supone. ya que muchas 

veces suele emplearse en un sentido bago e 1mprec1so. sin embargo. todos 

resentimos sus efectos (unos más que otros por supuesto} Los marginalistas la 

identifican generalmente con el aumento de precios, es decir. la definen como un 

aumento general de precios. en otras palabras, la inflación es un movimiento 

ascendente de los precios. irreversible y autoperpetuador. provocado por un 

exceso de la demanda sobre la capacidad de la oferta 

Sin embargo, los análisis de la inflación que sólo abarcan el fenómeno 

superficial de los precios. no permiten explicarla y enfrentarla adecuadamente. 

Asi. en el presente trabajo de tesis. se parte de que la inflación es reflejo y 

expresión de la contienda existente entre las diversas fuerzas que integran la 

sociedad. pugna entre quienes tratan de lograr una tasa más alta de utilidad sobre 

el capital por un lado. y quienes luchan por alcanzar un mejor nivel de vida por el 

otro. 

Para exponer dicho problema, se proponen las siguientes hipótesis de 

trabajo: 



Hipótesis fundamental. 

Los altos niveles inflacionarios ocurridos en México en el periodo 1982-

1995, se debieron a que la pugna por la distribución del ingreso nacional, se 

incrementó en forma alarmante y no logró cristalizar de manera orgánica. ni fueron 

capaces los principaJes actores en el proceso de definir un esquema de reparto 

del ingreso nacional que correspondiera a su fuerza relativa y a su respectiva 

capacidad de inducir cambios substanciales en el esquema Además de que las 

condiciones reales del crec1m1ento económico no permitieron atender en medida 

suficiente las demandas básicas de los grupos en pugna. 

Hipótesis secundarias 

Ante una alza de precios de un grupo de mercancías. que alteró 

bruscamente la estructura de la d1stribuc1ón del ingreso (por encima de los 

márgenes de var1ac16n normales). y se prolongó más aflá de las condiciones 

coyun1urales que la propiciaron, la parte afectada. tendió a reaccionar con alzas 

de precios de las mercanclas que colocó en el mercado y se desató de esta 

forma, la escalada de todos los precios 

En México en el penado de estudio, los altos niveles 1nflac1onanos se 

debieron a la falta de acuerdos institucionales, para encausar la pugna distributiva 

en fonna orgánica, debido a la dificultad pollt1ca de establecerlos en un contexto 

de profundas desigualdades en el reparto del ingreso que lo caracterizo. Además 

porque la institucionalización misma de la pugna en estas condiciones. implicaba 

la consagración de las desigualdades y la brusca reducción de las expectativas de 

que se corrigiesen con rapidez. 

Los objetivos a cubrir para llevar a cabo esta investigación son: 

Ofrecer en la medida de lo posible, una explicación o interpretación del 

origen, causas y consecuencias del proceso inflacionario, para asf, proponer 
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ciertas medidas encaminadas a combatir el fenómeno innacionario en su rafz. y no 

sólo sus manifestaciones más evidentes 

En el aspecto especifico. demostrar como se interrelacionan las fuerzas 

económicas y sociales que impulsan la inflación. 

Además de demostrar las repercusrones reales que ha temdo la inflación en 

la economla mexicana, particularmente en los esquemas de distribución del 

ing,-eso. 

Una vez presentadas las hipótesis de trabajo y Jos objetivos, se drvide la 

presente investigación en tres capitules 

En el capitulo uno, se pf"esentan los postulados teóricos de las principales 

corrientes de pensamiento que tf"atan de exphca,- el fenómeno innacionano; 

haciendo énfasis en la inoperancia en el caso de México de sus principales llneas 

de argumentación. Así mismo, se trata de mostrar el papel importante que el 

Estado desempena en los procesos inflacionanos por medio de la pollt1ca 

económica. 

Además, en este capitulo se describen los eiementos conceptuales y 

categorias que sirven de base para ubicar el tema en Jo que se considera el 

contexto apropiado para su anáhsis; para esto nos inclinamos fundamentalmente 

en la Postura Heterodoxa Distrrbutiva, la cual se apoya a su vez. en la cof"nente 

Estructuralista Latinoamericana, en su diferenciación entre Jos mecanismos 

propagadores de la inflación y los factores que Ja originan. Los primeros están 

muy relacionados con los procesos de formación de expectativas (inercia) lo que 

para ta presente investigación expresa la pugna distributiva y los segundos se 

asocian con rasgos fundamentales de la estructura económica, entendida en un 

sentido amplio que abarca tanto la esfera de producción como de distribución. 



En el capitulo dos. se pone a prueba 1a hipótesis propuesta, es decir, se 

muestra la forma en que 1a pugna distributiva por el ingreso nacional aunado a las 

deficiencias en el crecimiento económico, originan los altos procesos inflacionarios 

que se manifestaron en México en el periodo de estudio. haciendo uso para lo 

anterior de un modelo sencillo de est1mac16n de la inflación 

En el capitulo tres. se presentan los efectos de la inflación controlada 

(1988·1995). Asl mismo se muestra que las medidas para someterla a control no 

son las más adecuadas. ya que no se 1ndu1eron cambios en el esquema de 

distnbuci6n del ingreso. ni las condiciones del crecimiento económico lo 

perm1t1eron. 

Por ultimo se presentan las conclusiones y se sugieren algunas medidas 

condicionantes para someter a control et proceso inflactonano. 
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A).- LOS ENFOQUES DE LAS PRINCIPALES CORRIENTES.' 

Antes de analizar las principales cornentes teóncas. se debe definir a la 

inflación; sin duda no es tarea fácil analizar adecuadamente a este fenómeno, af 

igual que precisar sus verdaderas causas Todos conocen la palabra mflación. 

pero en cambio hay muy pocos que hayan puesto en claro lo que s1gn1fica. es muy 

dificil llegar a tener un concepto exacto de lo que tal término supone. por lo que 

más de las veces suele emplearse en un sentido muy vago e 1mprec1so. Los 

marginal1stas en general, la identifican con el aumento de Jos precios En este 

sentido se expresa ··ra mnac16n es un mov1m1en10 ascendente de los precios. 

irreversible y autoperpetuador. provocado por un exceso de la demanda sobre la 

capacidad de la oferta .. 2 . 

Sin embargo. ios an<'.t!Js1s de la inflación que sólo abarcan el fenómeno 

superficial de los precios. no permiten exp/1carla y enfrentarla adecuadamente En 

este traba10. se parte de que -1a inflación es refle10 y expresión de la contienda 

existente entre las diversas fuerzas que integran la sociedad. pugna entre quienes 

tratan de lograr una tasa más elevada de utiffdad sobre el capital. de un lado. y 

quienes luchan por alcanzar un me1or nivel de vida. por el otro'" 

La teoría de la inflación. como parte importante de la teorfa económica, es 

muy compleja y fas diversas corrientes de pensamiento distan mucho en ponerse 

de acuerdo. La teoria de la inflación, aparte de sugerir remedios de polit1ca 

económica tiene como propósito explicar la naturaleza del fenómeno en cuestión. 

que se manifiesta a través de Jos mov1m1entos de precios. 

'E..1119-oeno-~~-..,e,-.,..,., o.-d rE- G.laUo"U ºt-..tlnr~· 
'~"-~.s,_E _ __,.E,.~•~·,,..,,,::n 



Es dificil y problemático organizar un gran nUmero de puntos de vista 

diversos y compleJOS concernientes al mane10 de aspectos teóricos para que 

formen un pequel"lo número de grupos coherentes Es dificil porque de cualquier 

manera que se definan los puntos de vista de un grupo particular. no todos los 

miembros sustentan exactamente los mismos puntos y es problemático porque se 

tiende a pensar que cada escuela expresa puntos de vista totalmente 

incompatibles con cualquiera de los demás grupos ( no siempre es asi) S1 bien se 

advierten estas dificultades. parece ser ütil. tanto desde el punto de vista 

pedagógico como metodol6g1co, agrupar estas diversas ideas en cinco escuelas 

principales. las cuales buscan darle una expllcac1ón y una soluc1on al fenómeno 

annacionario 

1.- MONETARISMO. 

En su forma mas esquemática y extrema. la escuela monetansta sostiene 

que la "inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario .. En torno a 

esta reflexión fundamental. la literatura ofrece un amplio numero de explicaciones 

y puntuallzac1ones del asunto. que hacen de ésta teoria un cuerpo realmente 

abultado, complCJO y sofisticado de explicaciones Para esta cornente. sin 

embargo, las ralees mismas del fenómeno 1nflac1onaoo son las que apuntaban ya 

otros economistas desde hace mas de medio siglo; la d1ferenc1a estnba en que 

ahora la escuela ha llevado sus ideas al nivel de prescripciones de politica, que 

afectan la vida de millones de personas 

La expresión algebraica de esta teoria es la siguiente MV=PY. 

donde Mes la cantidad de dinero en c1rculac16n. V es su velocidad de circulación, 

P es el nível general de precios e Y es el ingreso real. Esta ecuación forma parte 

básica de los supuestos de la econornia clásica. que consideraba que el ingreso 

real es independiente de Ja cantidad de dinero y que la velocidad de circulación es 

constante. 



En la actuahdad, el significado de esta expresión ha transformado el papel 

del dinero en la economla al asignarle el carácter de una fuerza social concreta; 

considera que la velocidad de circulación se ha vuelto variable y que el ingreso 

real varia con las fluctuaciones en la oferta monetaria En su forma ong1na1 

representaba una simple tautología el nivel de precios se a1usta al nivel de 

producción de la sociedad (el ingreso real), de acuerdo con la cantidad de dinero 

en circulación. 

Forma parte integral y fundamental de esta corriente de pensamiento una 

confianza de quienes la sostienen. en la capacidad del mercado para asignar los 

recursos sociales de manera mas adecuada que los mecanismos burocráticos o 

pollt1cos Rechazan los controles art1fic1ales sobre los precios relativos. los 

esfuerzos de modificar por mcd10 de dec1s1ones políticas el ··estado de la 1ust1c1a 

social" de las sociedades en un momento determinado o los intentos de corregir 

las distorsiones del aparato productivo o d1strtbutrvo mediante un esfuerzo social. 

Esta teorla se encuentra CCl"Cana a la neoclásica. Su desarrollo se identifica 

con la Universidad de Ch1cago. donde el profesor M11tón Fnedman es su titular y 

se conoce desde sus origenes como la "Teorla cuantitativa del dinero.. Asl 

postula que la inflación está originada por un excedente de dinero· "El 

mflac1onismo es la politica monetaria que trata de aumentar la cantidad de dinero. 

las formas más corrtentes que adopta la inflación son las que provienen de la 

emisión excesiva de d1ne1"0 de papel. ya sea por parte del estado. o por los 

bancos. Las más de las veces han sido las exigencias de la guerra las que han 

obligado a los estados a la inflación. El procedimiento más sencillo consiste en 

imprimir billetes que se hacen moneda legar·3 

En definitiva. podriamos decir que el rasgo común de los enfoques de la 

inflación que hacen los seguidores de esta corriente. es desvirtuarla, al creer que 
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la inflación se reduce a la existencia de una masa excedente de dinero en 

circulación. a una demanda sobreabundante o a la elevación de Jos precios 

mercantiles, fenómenos Que no dejan de estar presentes en mayor o menor 

proporc;ón en cualquier proceso inOacionano. y al ocultar Que uno de sus 

resultados se refleja en la redistribución del rngreso nacional 

Sostener Que la inflación es una enfermedad monetana nada dice de las 

fuerzas sociales que deterTTiman el monto y la oportunidad de las em1s1ones de 

dinero o la forma en que se les emplea. 

Para explicar la inflación. en consecuencia. no es suficiente analizar los 

aspectos monetarios del proceso. que son los más evidentes de las estructuras 

económicas pero no los que determinan su evolución. 

2.• KEYNESIANISMO. 

En la escuela keynes1ana, la formulación más simplista. atribuye la inflación 

a un desajuste entre el nrvel de demanda efectiva que realmente prevalece en la 

economia y el que seria congruente con el pleno empleo La formulación de 

Keynes en cuanto a la posibilidad de que en el sistema capltalista se registraran 

niveles estables de desempleo admitla como contrapartida. la pos1bihdad de 

prolongados periodos de inflación. El enfoque se basó en la 1dentrficac1ón de un 

modelo simple de determinación del ingreso. en que se senala. 

Y=C+l+G 

donde se especifica que el ingreso real (Y) es igual al consumo ind1vtdual (C) más 

la inversión (1) y el gasto neto gubernamental (G). 

Los modelos keynesianos toman en cuenta otros factores de la economfa. 

como el comercio exterior, la tasa de interés y la cantidad de dinero, pero 

establecen en todos los casos la relación entre esas variables y el modekl para la 

determinación del rngreso nacional. Asf, el sistema fiscal es un subsistema 

'º 



importante en esta linea de pensamiento. Se plantea por ejemplo, que mediante 

cambios en las tasas impositivas o en el monto y distribución del gasto público, el 

gobierno puede afectar el nivel total de empleo, y como consecuencia. moderar 

las presiones de demanda excesiva que desataría la 1nf1ac1ón. Segun el modelo, 

ésta es simplemente el equivalente analit1co del desempleo en cond1c1ones de 

demanda excesrva. 

En anos recientes se ha dado mayor 1mportanc1a a las manipulaciones 

monetarias para la regulación económica El entusiasmo por los a1ustes fiscales 

disminuyó con los repetidos fracasos que se registraron al intentar estabihdad de 

precios con altos niveles de empleo en los paises desarrollados El debate entre 

los dos enfoques (polit1ca fiscal vs polltica monetaria) sigue vigente y ocupa una 

parte importante de la hteratura sobre po\ltica económica dentro de esta escuela 

La cuestión se complica cada vez mas. por la necesidad de consklerar la 

mteracc16n entre paises, puesto que con sistemas integrados de intercambio 

internacional de mercancias existen 1nnuenc1as externas que afectan directamente 

el nivel de la demanda agregada Los modelos keynes1anos, en consecuencia. 

dan la mayor importancia a los niveles de ingreso real Su preocupación se one:rita 

a moderar las fluctuaciones clcllcas. de tal suerte que los incrementos en la 

demanda no provoquen inflación .. desmedida". por un lado, y sus ca idas no 

tengan mas consecuencia que una reducción de la tasa de crecimiento 

Como ya se ser'\aló. para esta escuela de pensamiento. el problema de la 

inflación reside en un exceso de la demanda o lo que suele llamarse demanda 

sobreabundante. Asi. por e1emplo D1llard. apologista y divulgador de Keynes 

escribe: "Después de llegar al empleo total. los posteriores aumentos de la 

demanda efectiva se desvanecen totalmente en subidas de precios Asi pues. el 

empleo total es el punto en que comienza la verdadera inf1ac16n, y la inflación es 

en este sentido un fenómeno del empleo total. La verdadera inflación tiene lugar 

cuando se elevan los precios. sin que esta elevación vaya acompal"\ada por la del 
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empleo y la producción. La inflación es originada por nuevos aumentos de la 

demanda efectiva después de haber alcanzado el empleo tetar.' 

La gráfica siguiente muestra la concepción keynesiana de la 1nnaci6n: 

PLENO EMPLEO E INFLACION 

·~-@=i--___ -__ -__ .-___ -_ -___ -_º_-_.-z--. L?.: 

~-

En la gréfica anterior. se aprecia que el consumo privado (C) absorbe una 

parte del empleo. lo mismo que la inversión (1) y la diferencia entr-e las 

importaciones menos las exportaciones (X-M). Sin embargo, es el gasto 

gubernamental (G) el que puede ajustarse con frecuencia a fin de mantener el 

empleo a un nivel que asegurara una inflación baja. 

A la concepción keynesiana en el sentido de que el ·empleo total es el 

punto donde comienza la verdadera inflación•. puede argumentársele que no esta 

muy de acuerdo con la realidad de los hechos. Basta recordar que la inflación 

existe permanentemente en la casi totalidad de los palses y que va acompanada 

de una permanente desocupación más o menos disfTazada. 

Durante los últimos anos, la mayorla de los paises latinoamericanos, asl 

como los occidentales industrializados, han experimentado problemas 

macroeconómicos. De hecho, hay quienes han senalado que estos problemas 

han alcanzado las proporciones de una crisis principalmente en los paises 
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latinoamericanos. En casi todos estos pafses ha habido una elevada tasa de 

inflación que se ha presentado junto con un crecimiento lento e incluso 

decremento del producto y elevado desempleo. y a este estado de cosas, sin 

precedente, se re ha llamado "'estanflación"5 

3.- ESCUELA SOCIOLOGICA. 

En la escuela de pensamiento sociológica, en general. cabe inclurr una 

gran variedad de explicaciones de la inftación, buena parte de las cuales emanan 

de las dos escuelas anteriores, pero destacan otros elementos, por Jo que 

implican distintas soluciones de politica. Los análisis de la "curva de Phillips" y los 

"aumentos de costos"' pueden considerarse los más influyentes dentro de esta 

corriente de pensamiento 

La "Curva de PhilJips", presenta una relación extraordinaria entre el 

desempleo y la inflación. Según las investigaciones originales del tema, existe una 

relación inversa y estable entre esas dos variables, según la cual, seria imposible 

controlar la inflacíón sin aumentar el desempleo. Los hallazgos indicaron que para 

Inglaterra esta correlación se mantenfa constante durante 90 a,,os. En los 

decenios subsecuentes, los investigadores no han encontrado tanta estabilidad en 

la refación y ha surgido una amplia gama de explicaciones en cuanto a las 

razones de que la curva se desplace. Una de ellas atribuye el hecho a cambios 

estructurales en la fuerza de trabajo y en la producción. En muchos sentidos. esta 

explicación guarda semejanza con la keynesiana. ya que el nivel de desempleo 

seria en si, un derivado del nivel de actividad económica; también podrfa 

identificarse con Ja orientación de la escuela monetarista. en la identificación de 

una "tasa natural de desempleo". que podría corresponder al nivel de 

desequilibrfo entre una "tasa normal" de inflación y este nlvel de desempleo. 

(Friedman, de hecho ha argumentado que esto constituye un argumento definitivo 

contra ef análisis de Phillips). 

•p-· _.,.._Pi'*' - CuU>eo'lson.K...,, -~~-· .. E...,._.._C-~ ... ~ ,.. .. ~ 
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Independientemente de la filiación teórica de las explicaciones y 

argumentaciones sobre "la curva de Phitlips"". se las ubica en la corriente 

sociológica, puesto que de manera impllcita o explicita el anélis1s asocia el ritmo 

de inflación a la capacidad obrera de obtener mayores salarios o de impedir su 

deterioro; tal capacidad como es obvio. aumenta con el mvel de empleo. o sea. 

guarda relación inversa con el desempleo 

Otra corriente analítica importante, atribuye la inflación a los aumentos en 

los costos de producción y. fundamentalmente, a los aumentos en los costos del 

trabajo humano. Segün esta linea de argumentación. a medida que el mercado de 

trabajo queda sujeto al funcionamiento de sindicatos y a las est1pulac1ones de la 

legislación laboral. surge la posibilidad de que se obtengan aumentos salariales 

superiores a los que podrian justificarse por aumentos en la productividad. De 

este modo el costo unitario del trabajo aumenta y ejerce presiones alcistas sobre 

el nivel general de costos de la sociedad. La cantidad de estudios y argumentos 

que se han producido para apoyar esta afirmación es también 1mpres1onante. Se 

ha detectado por ejemplo, un grado significativo de estabilidad en las diferencias 

de salarios entre diversos grupos obreros en cada pals lo que sugerirla que el 

poder de negociación de un grupo para obtener determinados aumentos salariales 

se traducen a aumentos semejantes en toda la fuerza de trabajo. lo cual implicarla 

la generalización de la "presión inflacionana". 

Se inscribe también en esta escuela de pensamiento un vanado grupo de 

analistas económicos que argumentan en tomo a diversas "determinaciones 

sociológicas" de la inflación. Aunque el campo de acción o mejor dicho de 

discusión es muy amplio, parece posible tdentificar1o con el argumento que 

considera que la inflación expresa un conflicto distributivo entre grupos que 

compiten entre si. Segün esta corriente, la inflación podria ser el producto de 

algunas fuerzas sociales que rompen '"la annonla natural" que resulta de la 

cooperación espontánea entre individuos o del funcionamiento ""natural"" de los 
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mercados. Estas explicaciones guardan semejanza con las de la corriente 

marxista, que veremos mas adelante. pero sólo por su referencia a fenómenos 

semejantes A diferencia del punto de vista marxista. que para explicar la 

evolución de esos fenómenos alude a factores estructurales. este grupo de 

analistas. destaca los conflictos ideol6g1cos como una fuente bas1ca de fa 

incapacidad social de enfrentar la inflación 

Como en el caso de los análisis monetaristas y keynes1anos, los de esta 

corriente se prestan a las mas variadas interpretaciones polit1cas Lo sobresaliente 

en el conjunto de este traba10. como en las interpretaciones pollt1cas de los 

análisis keynes1anos o monetaristas. es la profunda desconfianza que están 

suscitando entre los economistas las expl1cac1ones estrictamente tecnocrát1cas 

pero destaca también la carencia de una expl1cac1ón alternatrva satisfactoria para 

la formulación de politicas 

Todos estos análisis tienden a reconocer que los conflictos son fuente de 

inflación, pero no logran esclarecer las impllcac1ones de esta reflexión y derivan 

de ella las más variadas consecuencias. desde el extremo autontano. que 

tenderla a sugerir una especie de "represión sindical". para inhibir fas presiones 

obreras. hasta el argumento que atribuye una posición completamente 

conservadora a cuantos defienden la explicación asociada al aumento en los 

costos (ya que implica mantener sin cambios la estructura distributiva) y destaca 

las ventajas de las mejoras salariales. A continuación se presenta la curva de 

Phillips: 



CURVA DE PHILUPS 

La gráfica anterior se refiere a Inglaterra. como se puede ver, para dk:ho 

pafs la curva de Phillips muestra una consistencia extraordinaria entre inflación y 

desempleo. Cuando se incrementa el desempleo, la inflación tiende a disminuir y 

a la inversa. cuando disminuye el desempleo. la inflación tiende a repuntar. en 

este sentido, habrla que escoger entre inflación o desempleo. 

Hasta 1968 aproximadamente, si parecfa haber una relación bten 

detelTTiinada entre el desempleo y la inflación en la mayori'a de los paises 

industrializados: a partir de 1968 la relac.ón parece haber desaparecido en un 

buen núrner-o de ellos, en particular en Inglaterra la curva de Phillips se 

desequilibró a partir de 197615
• 

4.- ESTRUCTURALISMO. 

Respecto a esta escuela. pude decirse que sus teorlas surgieron de la 

experiencia latinoamericana. Se fundamentaron en las caracterfsticas especiales 

de las economfas ""atrasadas'" y en la aparente incapacidad de frenar la inflación 

con las recetas tradicionales de las escuelas monetarista y keynesiana. Su 

·~iao---~--a.v.-~----------~ ...... ~.~ . .,,._. ....... :O -Paig,t38 
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elaboración tuvo lugar en los anos cincuenta. fundamentalmente entre los 

economistas del cono sur {sobre todo Argentina y Chile). que traba1aron en la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 

Los part1danos de esta escuela se esforzaron por destacar las 

peculiaridades de las economías "subdesarrolladas" Cuando se procede al 

análisis de las tendencias económicas. es un error tratar a las economias 

subdesarrolladas como s1 estuvieran desarrolladas. el crec1rn.ento y la inflación se 

hallan interrelacionados. aunque no en forma sencilla La mf1.ac16n puede 

continuar durante décadas sin que llegue 1amas a convertirse en una inflación 

desenfrenada Existe un peligro mtrinseco y omnipresente de inflación en las 

economlas en vlas de desarrollo que exportan productos pnmanos debido a la 

necesidad activa o potencial de cambio estructural 

Para esta escuela. la 1nelast1cidad de la oferta de bienes y serv1c1os genera 

aumentos en los costos y va acampanada de una expansión monetaria de la 

demanda generada por incrementos en el gasto total Se produce asi. una espiral 

inflacionaria. donde la melastic1dad de la oferta y el exceso de demanda se 

retroalimentan. Se dice entonces, que las causas profundas de la inflación son 

estructurales. por lo tanto. el origen de el aumento de los precios es causado por 

los mismos sectores de la economía 

Para resolver los problemas de la inflación, en consecuencia se necesita 

actuar en materia productiva. y no en el orden monetario o fiscal 

Los airados debates de los setenta entre monetaristas y estructurallstas 

han terminado ya, pero la escuela ha impreso su huella en el pensamiento 

económico Se reconoce ya sin ambages que los cuellos de botella son 

importantes y contnbuyen a explicar el proceso inflacionario de los paises en 

desarrollo. 
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El mismo proceso de desarrollo. sin embargo, al insertar más 

profundamente a estas naciones en el mercado internacional, ha cambiado la 

problemática. Ahora son más susceptibles a las influencias internacionales en sus 

concepciones de sus politicas y en la configuración de sus estructuras 

productivas. También estan más expuestas a las corrientes de polit1ca económica 

de las economías centrales Paradójicamente. por ello. la escuela estructural1sta 

ha estado perdiendo mfluenc1a (por no decir que la ha perdido ya totalmente) en 

América Launa. al tiempo que ha ganado prest1g10 en otras partes del mundo 

5.- MARXISMO. 

En general se puede dectr que esta cornente de pensamiento no se ha 

ocupado del fenómeno inflac1onano como hecho aislado La literatura manosta 

que aborda el tema de los precios y de la act1v1dad económica en sistemas 

capitalistas se orienta habitualmente a expllcar los mecanismos de generación de 

la crisis y no los fenómenos inflac1onanos mismos El hecho resulta natural. si se 

considera que los analistas con esta orientación teórica no tratan por lo general. 

de buscar soluciones para los problemas actuales de estas sociedades. sino de 

comprenderlos mejor para contnbu1r a la transformación radical de su régimen 

productivo 

El centro del análisis de la inflación. en la perspectiva marxista se 

encuentra en el proceso de acumulación de capital y en las contradicciones 

generadas por él. Puesto que la información ernplnca disponible no permite 

comprobar la predicción marxista del descenso secular en la tasa de ganancia, 

muchas exploraciones teóricas tratan de identificar los elementos que pueden 

haber contrarrestado esta tendencia. 

Otros trabajos se concentran en el terna de la crisis. sin abandonar aquéllas 

lineas generales de exploración. Pero pocos se consagran especlficamente al 

tema de la inflación. Entre ellos en todo caso, parece existir consenso en cuanto a 
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que el conflicto sobre la distrrbuc16n del ingreso. afecta el nivel general de precios. 

Por lo mismo. los mecanismos de que disponga una sociedad para ventilar ese 

conflicto se consideran determinantes de su tasa de 1nflac16n 

Cabe mencionar en este contexto, una conocida observac·on de Keynes 

respecto a la inflación .. Se afirma que Len1n declaró que Ja me,or manera de 

destruir el sistema cap1tallsta consiste en corromper In moneda Len1n ren1a razón 

No hay medio mas seguro nt más útil de socavar las bases existentes de la 

sociedad que corromper la moneda El proceso compromete todas las formas 

ocultas de fas leyes económicas con las fuerzas de la destrucción y lo hace de 

una manera que n1 un hombre en un millón serla capaz de d1agnost1carla Al 

combinar los resent1m1entos populares contra la clase empresarial con el golpe ya 

asestado a la segundad soc•nl por las perturbaciones arbitrarias y vrolentas del 

contrato social y de el equ1/1bno establecido de la nqueza que son resultado 

inevitable de la 1nflac16n Los gobiernos están haciendo rápidamente 1mpos1ble la 

continuación del orden económico y social Pero no tienen plan alguno para 

reemplazarlo-

B).- EL PAPEL DEL ESTADO. 

Uno de los rasgos más distintivos del sistema económico en los países 

cap;talistas sm importar su grado de desarrollo. es la creciente intervención del 

estado, la ampl1ac16n continua de sus actividades y la asunción de un papel cada 

vez más determinante en fa reproducción del sistema. 

En términos generales se ha observado que la propia dinámica del sistema 

capitahsta con su secuela de conflictos. cr1s1s e 1mperlecc1ones. ha generado una 

necesidad histórica creciente para superar su problemática mediante una mayor 

partic1pacrón estatal en la economía. 

De acuerdo con las características de cada pafs en particular. en el tránsito 

de un sistema liberal clásico a otro de creciente intervencionismo. el Estado ha 
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fluctuado desde una injerencia min1ma, pasando por un intervencionismo, 

dirigismo o una planificación que respetan las bases del sistema de propiedad e 

iniciativa privada pero reafirman la propiedad de ciertos intereses y necesidades 

sociales y participan activamente en su defensa y sat1sfacc1ón, hasta el 

advenimiento de alguna forma de socialización. 

Desde el punto de vista de la teorla, esta transformación está representada 

por los diferentes paradigmas que han venido a confirmarse como doctrinas 

económicas. 

Según los economistas ctás1ccs. las relaciones económicas de la sociedad 

están regidas por leyes naturales universales e impersonales. de tal forma que el 

conjunto de las act1v1dades económicas obedece a ciertos mecanismos que al 

actuar libremente logra además de una Optima as1gnac16n de los recursos. la 

maximación del beneficio de ta colectividad y la garantía de Ja ocupación plena. 

En este contexto. el hbre func1onam1ento de los mercados, el mecanismo 

de los precios y la acción de las leyes de la oferta y la demanda son las fuerzas 

que gobiernan las economias liberales. 

En este mundo perfecto, se establece que el bienestar colectivo deberla 

dejarse a cargo de la libre iniciativa individual. siendo peligroso e imprudente para 

el Estado interferir en el hbre juego de las fuerzas del mercado 

Sin embargo, esta escuela asigna un papel pasivo al Estado, el de agente 

guardián y policfa, encargado del orden público y de la salvaguarda de la nación y 

de las instituciones. 

La economfa keynesiana es una respuesta a la incapacidad de la escuela 

clásica para dar respuesta a la depresión económica capitalista que se da en 

1929. Keynes argumentaba que no habla mecanismos automáticos que 

aseguraran el equilibrio 
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En contraposiciOn, este autor argumentaba que el pleno empleo y 

consecuentemente la estabilidad del sistema y el equihbno general son 

consecuencias del comportamiento de las funciones de ahorro, consumo e 

inversión en relación al ingreso disponible 

En este sentido postula la intervención del Gobierno. principalmente a 

través de pollt1cas monetarias y fiscales. para suplir las eventuales deficiencias de 

la inversión y elevar a niveles deseados en épocas de recesión el monto del 

ingreso nacional y del volumen de empleo 

No obstante lo anterior. el mismo Keynes hizo hincapié en que la mayor 

participación del Estado deberla desarrollarse 1nd1rectamente. actuando sobre las 

grandes variables del sistema sm quebrantar la lógica interna y mucho menos los 

impulsos resultantes de las inst1tuc1ones de la iniciativa privada cap1taltsta. del 

beneficio. del sistema de precios y de la competencia empresarial 

En la actuahdad ya no está a discusión que el Gobierno deba 1nterven1r o 

no en la economla La aplicación del instrumental de facultades económicas del 

Estado, descansa en el ejercicio de la voluntad politica de los gobiernos en 

tumo. En este desempeno tiene especial preponderancia las diferentes fuerzas 

económicas y pollticas que constituyen la organización social del país. y que en 

nuestro trabajo. la interrelación de esas fuerzas económicas y políticas. teniendo 

como mediador al Estado. son causa y solución de los procesos inflacionarios. 

Analizando estos problemas más de cerca, incluso refinéndonos al caso de 

México, encontramos precisamente dicha interrelación entre fuerzas económicas y 

politicas, tal como vemos a continuación: 

En los planes de desarrollo se atribuye a la economfa mexicana la 

singularidad de ser mixta, el problema de esta definición oficial. es su carácter 

relativo que abarca una amplia gama de srtuaciones según el grado y forma que 

adquiera dicha intervención. 

21 



En consecuencia existe una ampha controversia al respecto dentro de la 

cual destacan dos posiciones antagónicas representadas por los dirigentes 

obreros y los dmgentes empresariales Al respecto Rolando Cordera nos sel'\ala 

tas diferencias fundamentales que existen entre ambos grupos 

1 - Frente a demandas tendientes a aumentar la intervención del Estado 

en la economia y así reafirmar su caractcr rector del proceso de desarrollo 

nacional. se plantea poner al ser.11c10 del capital la acción estatal. que seria 

esencialmente reguladora y compensadora 

2 - Frente a propos1c1ones de aumentar el gasto público. para aumentar la 

producción y el empleo. se afirma que se tiene que ser austero y moderar 

incremento a nesgo de provocar rnayor presión 1nf1ac1onaria 

3.- Frente a demandas para llevar a la prcie11ca una reforma fiscal. se 

amenaza con detener et proceso de inversión 

4.- Frente a propuestas para establecer un salario remunerador, se 

argumenta prudencia y moderación 

5.- Frente a un mayor control de pree1os. se argumenta en favor de su 

liberación. 

6.- Frente a la necesidad de profundizar en el proceso de reforma agraria. 

se presentan en fonna persistente supuestos argumentos en cuanto a la 

seguridad de la tenencia 

Aún cuando se senala un nivel medio de intervención del gobierno. desde 

el punto de vista cualitativo. la balanza se ha inclinado ostensiblemente a favor de 

la iniciativa privada Una constante fundamental de la oncntac16n económica de 

los distintos gobiernos. expresada a treves de los instrumentos de politica 

económica (política monetaria, fiscal. de gasto público, etc ). ha sido el 

fortalecimiento de la acumulación de capital En otras palabras. la balanza en la 



distribución del ingreso nacional, se ha indinado marcadamente en favor de una 

clase. con la avenencia del Estado, y en perjuicio de los demás actores del 

proceso económico. 

Las ralees de ta inflación desde nuestro punto de vista. se localizan 

precisamente en la contienda social La idea de mantenerla baJO control. refleja la 

necesidad y la decisión del Estado mexicano. de resotver las contrad1cc1ones 

entre los grupos que la integran en cuanto a las condiciones en que se efectúa el 

reparto del producto social, a través de causes orgánicos y acuerdos 

institucionales. 

La cuestión a este nivel, no puede reducirse a la discusión del grado de 

jntervención del Estado en la economia o de la combinación óptima de medidas 

monetarias y fiscales para enfrentar los problemas inflacionartos. Es preciso tomar 

en cuenta que el desbordamiento de Jos cauces institucionales que aqui se 

considera caracterlstico de la inflación es fruto de la insuficiencia de estos· se les 

desborda porque han dejado de corresponder a las condiciones concretas en que 

se desenvuelve la contienda social y no refleja ya, adecuadamente, las pos1c1ones 

y capacidades relativas de los diversos grupos sociales. De lo que se trata. es de 

transformarlos en la medida necesaria para que sean de nuevo capaces de 

encausar la contienda social en sus nuevas fases de desarrollo. Obviamente el 

papel del Estado en este proceso es determinante. 

C).- ELEMENTOS CONCEPTUALES DE ANA LISIS. 

El problema del debate sobre la inflación. como quedó expuesto en el 

análisis de las diferentes escuelas de pensamiento económico que se v.eron 

anteriormente, radica en que el diagnóstico habitual, caracteriza el fenómeno 

como una colección de sintomas conectados entre si. Los especialistas se ocupan 

de definir las polfticas económicas más adecuados para sujetar a control las 

manifestaciones del fenómeno, mediante la intervención sobre atgunos de ellos. 



AJ detener el análisis en esta instancia. los análisis de las corrientes de 

pensamtento que vimos. no llegan a la ralz del problema ; las medidas basadas 

en ellos las agravan, en vez de resolverlos. Como las variables se hallan 

realmente relacionadas entre si. lo que ocurre en ellas se transmite a las demás 

de diversas maneras, de acuerdo a los mecanismos de propagación Adquinendo 

asl una fuerza ad1c1onal. 

En este trabajo se adopta como marco teónco, la teorla heterodoxa de la 

inflación. la cual se apoya en ta corriente estructuralista latinoamericana. en su 

diferenciación entre los mecanismos propagadores de la inflación y los factores 

que la ong1nan. Los pnmeros están muy relacionados con los procesos de 

formación de expectativas. lo que para nosotros expresa la pugna d1stnbut1va y los 

segundos se asocian con rasgos fundamentales de la estructura económica. 

entendida en un sentido amplio que abarca tanto las esferas de producción como 

de distribución. 

1.- LOS MECANISMOS DE PROPAGACION DE LA INFLACION. 

La distinción entre innac16n ant1c1pada y no ant1c1pada es un elemento 

valioso en el anáhsis del proceso inflacionario En general en la práctica los 

agentes anticipan la inflación sólo de manera aproximada Más aUn. en ausencia 

de información per1ecta. los actores del proceso desconocen no sólo la evolución 

futura, sino también la estructura actual del vector de precios relativos Por tanto, 

no parece exagerado afirmar que a mayor inflación. mayor incertidumbre 

El componente inercial en los precios resulta evidente a medida que la 

inflación es más elevada El aumento en la incertidumbre y en los costos de 

búsqueda asociados con el incremento en la tasa de inflación se traducen en la 

instrumentación de mecanismos de indizac16n en los procesos de fijación de 

precios. Estos mecanismos únicamente son normas aceptadas, formal o 

infonnalmente. por lo que el cambio en los precios en el penado actual se 
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detennina en alto grado a partir del cambio en ciertos precios clave durante el 

periodo anterior En otras palabras. la inflación de ayer determina la inflación de 

hoy. 

Desde la perspectiva heterodoxa el carácter inercial del proceso 

inflacionario si es compatible con una conducta racional de los agentes. En 

principio cada agente prefenria la estabilidad de precios Sin embargo, ante un 

proceso inflacionario agudo en el pasado reciente. ningún agente de manera 

individual opta por posponer un aumento en los precios de venta dada la 

incertidumbre respecto al comportamiento de los demás agentes. Sólo aceptan 

mantener sus precios fijos. una vez que la mflac16n ha sido controlada. es decir. 

cuando sepan que su posición en el esquema de d1stnbuc16n del ingreso se 

mantendra. y en consecuencia no perderan su part1c1paci6n en dicho ingreso Asl 

el componente individual conduce a que la dinam1ca inflacionaria persista. De esta 

forma para la teoria heterodoxa la variación de precios incorpora elementos 

independientes del exceso de demanda o de oferta 

2.· LAS RAICES DE LA INFLACION. LA POSTURA HETERODOXA-DISTRIBUTIVA. 

Las ralees de la inflación, de acuerdo con la cornente Heterodoxa

Oistnbut1va. se encuentran en el conflicto d1stnbut1vo Para explicar la inflación. no 

es suficiente analizar los aspectos monetarios. que son los mas evidentes de las 

estructuras económicas pero no los que determinan su evolución. Es preciso 

tomar en cuenta el conflicto entre los diversos grupos que se ha estado 

agudizando y expresa la pugna d1stnbut1va entre qwenes tratan de lograr una tasa 

de ganancia más elevada sobre el capital de un lado y quienes luchan por 

alcanzar un mejor nivel de vida por el otro 

La pos1c16n heterodoxa-d1stnbut1va parte del supuesto de que la distribución 

del ingreso se acepta en términos generales. Afirma que s1 el conflicto distributivo 

no esta resuelto, cualquier programa antiinflac1onario sera incapaz de reducir la 



inflación en fonna persistente. En la medida que las remuneraciones a los 

asalariados. las participaciones en el ingreso nacional. no sean aceptadas por 

sectores con capacidad de fijación de precios o salarios nominales. las presiones 

inflacionarias tenderán a repuntar. 

La formulac16n de la siguiente ecuación de precios reOeja los postulados 

básicos de la corriente heterodoxa-d1stribut1va 7 

Pt= P1.1 + a(G-n + b(Y-y) 

donde. 

P1= Inflación cornente 

P1-1 = Inflación rezagada 

G-T= Défictt público real 

Y= Ingreso real deseado en el periodo previo 

y= Ingreso real obtenido en el periodo previo 

donde se supone que el parámetro• carece de relevancia. Pt-• refleja el elemento 

inercial en el proceso inflacionario. que para la presente investigac16n expresa la 

pugna distributiva y b es el elemento mas s1gn1ficat1vo en dicha ecuación. 

Sostener que la inflación es un fenómeno monetario nada dice de las 

fuerzas económicas y sociales que determinan el monto y la oportunidad de las 

emisiones de dinero. o la forma en que se les emplea; de la misma manera. al 

rebasar el plano estrictamente monetario y plantear que Jos procesos 

inflacionarios son de naturaleza polit1ca y se encuenlran asociados a la contienda 

distributiva por el ingreso nacional, se está ubicando la cuestión en el contexto 

apropiado. 
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La inflación como expresión de la pugna distributiva. tiene su manrfestac16n 

més directa y evidente en la lucha cotidiana por el reparto del ingreso nacional 

disponible que se desarrolla al nivel de cada unidad productiva Obreros y 

campesinos. como todos los trabajadores del campo y la ciudad, se esfuerzan 

continuamente por lograr mejores sueldos. más altos ingresos. cond1c1ones 

superiores de vida Los empresarios por su parte. tratan de aumentar sus 

utilidades y la proporción que estas representan en el ingreso nacional Las 

personas que no part1c1pan directamente en los procesos productivos definen su 

participación en esa lucha cotidiana actuando como a/indos o defensores de uno u 

otro grupo. 

0).- LA DISTRIBUCION FUNCIONAL DEL INGRESO. 

La teorJa de la d1stnbuc16n que aquí se presenta recoge las ideas básicas 

originales del pensamienlo clásico. pero toma en cuenta una s1tuac1ón en la que 

los monopolios (u ol1gopohos) han adquirido un papel dec1s1vo sobre la economla 

nacional y principalmente sobre la fi1ac1ón de precios 

En lo esencial. para la escuela clásica la ex1stenc1a de dos categorlas de 

ingreso: Ganancias y Salarios. se explica a partir de los part1c1pantes en el 

proceso productivo entre Empresarios y Obreros 

En Marx. la distribución del mgreso está determinada. en úft1mo término, 

por la lucha y la fuerza de las clases capitalistas y asalariados La tasa de 

plusvalfa ( equivalente. a grosso modo a la relación entre la ganancia neta y el 

salario por traba1ador) está determinada por la productividad del trabajo y el 

salario por trabajador. La primera se constdera dada para efectos de análisis; el 

segundo, en cambio. depende de factores "históricos y morales" que pueden 

modificarse en el plazo medio o largo. 

Ahora bien. los cambios en el salario real y en la tasa de ganancia, 

parecerla que se deciden exclusivamente en el mercado de fuerza de trabajo. 
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Dicho de otra forma: en Ja teorización de Marx. (como en toda Ja escuela clásica. y 

también en la neoclásica) los precios 1uegan un papel absolutamente pasivo en lo 

que a la distribución del ingreso se refiere. En general. Marx 1raba1a con el 

supuesto de que las empresas son ~tomadoras de precios"' y que no pueden 

ejercer influencia sobre éstos Lógicamente ello derrva del modelo histórico que él 

examina. donde el monopolio tenia una 1mportanc1a marginal 

La teoría que aquí se presenta. n recoge el enfoque general de Marx y en 

particular. Ja idea de que es la lucha de clases el factor que determina la 

distribución del ingreso Pero por otro lado. se toma en consideración el hecho de 

los monopor1os (como elemento dec1s1vo Ja pugna d1stnbutJva y 

consecuentemente en el proceso inflac1onano). así como las teonzac1ones que 

sobre la materia han surgido en el pensamiento académico Q En esta concepción. 

las empresas son ahora ~hacedoras de precios". es decir. pueden fiJar los precios 

de acuerdo al control monopólico que tengan sobre sus mercados Por lo tanto. la 

distribución del ingreso se determina tanto en el mercado de fuerza de traba10 

como en el mercado de las mercancías. 1nc1diendo de forma directa sobre el 

proceso 1nflac1onano. 

La teoria moderna de la d1stnbuc1ón puede presentarse. de manera 

simplificada. como sigue· consideremos el caso de una industria integrada 

verticalmente Sea Y el valor agregado (o valor bruto de la producción). O el 

volumen de la producción {y las ventas). p el precio unitano del producto. W el 

total de salanos pagados. wu el costo salanal unitario. y P las ganancias totales 

(brutas). La proporción de los salanos sobre el valor agregado que simbolizamos 

por w, puede expresarse como sigue 

w; WIY=~= wu/p 
p·Q 
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Si suponemos que las ganancias son iguales a la diferen(;ja entre la 

producción total y los costos primos totales (P=Y-W). la proporción de la ganancia 

sobre el ingreso (que s1mbohzamos por e) puede expresarse como sigue 

e=PfY= Q...Q:_~= 1 wu/p 
Op 

De acuerdo con esta ecuación, la d1stribuc1ón del ingreso en una industria 

está detenrunado enteramente por la capacidad que tengan las empresas de fijar 

sus precios en relación a sus costos (salanales). Más concretamente. mientras 

mayor. o menor. sea la relación prec10/costo salarial unitario. más elevada o más 

baja sera la proporción de las ganancia~ respecto al valor agregado De alli se 

stgue que. en una industria cualquiera, mientras mayor sea el control monopólico 

que las empresas tengan sobre el merec_-ido. mayor será su capacidad de f11ar 

precios altos (con relación a sus costos). y mayor tenderá a ser la proporción de la 

ganancia en el ingreso 

Considérese ahora el caso más comple10 de una industria que no está 

integrada verticalmente; es decir, que compra parte de las materias primas que 

utiliza. Para no complicar el anállsrs supondremos que los Umcos costos laborales 

son los de los trabajadores directamente productivos. y supondremos que no 

existen otros gastos excepto los de la deprec1ac1ón 

Sea k el grado de monopolio, o relación entre el precio unitario y el costo 

primo unitario ( compuesto en este caso de costo salarial umtano y costo unitario 

de las materias primas). Si suponemos además que los costos primos son 

constantes (dentro de los limrtes de las capacidades productivas) y que todo lo 

que se produce en un periodo se vende en ese periodo, entonces k será también 

igual a la relación entre las ventas totales (o ingresos brutos totales), y los costos 

primos totales. Podemos establecer entonces la siguiente relación· 

P= (k-1) (W+MP) 
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En donde MP es el costo total de las matenas pnmas. Aceptemos que el ingreso 

nacional es igual al total de tos salarios pagados más fas ganancias (brutas) 

totales (Y=P+VV) Podemos expresar entonces la proporción de los salanos en el 

valor agregado como sigue 

w= ____ ~w~ 
W+ (k-1) (W+MP) 

o dividiendo todo por W. tendre1nos 

w ~=-,----~· 
1-+ (Y.-1) (1+MPIVV) 

De donde resulta que para una 1ndustna cualquiera. la proporción de los 

salarios en el valor agregado está determinado enteramente por el grado de 

monopolio. asi como por la relación de los costos de las materias primas respecto 

de los salanos 

Por e1emplo. si aumentan los costos de las matenas primas sin que 

aumenten los salarios. y manteniéndose constante el grado de monopolio. w se 

reducirá. La explicac16n de este hecho es que. los mdustnales podrán Mprote1erse'" 

del aumento de sus costos materiales aumentando sus precios (el grado de 

monopolio es constante. el aumento de los costos se transfiere enteramente a los 

precios), como los salarios son constantes. los asalanados podrán ahora 

'"comprar'" una proporción menor del producto que han producido 10 

Cabe mencionar. que la teoria que se ha presentado ha sido criticada a 

partir de la idea que es tautológica. Se ha argumentado. que las ecuaciones 

básicas en que esta teoria se sintetiza son validas por definición; por lo tanto, 

dicha teorfa no dice nada nuevo. 
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Ahora bien, lo que hace del razonamiento expuesto una reoria (Y no una 

simple tautologia) es que en sus forTnulaciones se indican las relaciones de 

causaltdad involucradas. 

En erecto. la teorla nos dice que al fi1ar sus precios en relación a sus 

costos. los empresanos determinan la cuota de los salarios en el ingreso Vrsto 

desde el otro lado· al fi1ar sus salarios en relación a los precios. los asalariados 

determinan la part1crpac1ón de las gilnancias en el ingreso 

Asl. la d1stnbuc1ón del ingreso es la resultante de la lucha y la fuerza de las 

clases polares. tal como se expresa en el mercado de fils mercancias como en el 

mercado de la fuerza de traba¡o. y siendo de esta rorma la rai..z de los procesos 

inflacionarios El grado de monopoho no hace más que refle1ar esa fuerza relativa 

El análisis anterior. nos permite C><aminar lo que ocurre cuando los 

empresarios deciden reducir los precios de sus articulas debido. a una demanda 

efectiva insuficiente, una acumulac16n de inventanos no dcs.eada. y un grado de 

aprovechamiento de las capacidades productivas n1uy reducido Pues bien. si las 

empresas reducen sus precios. manteniendo constantes los satanes. la 

distribución del ingreso se modificará en beneficio de los traba¡adores Mientras la 

proporción de los salarios en el valor agregado se reducirá, lo inverso ocurnra (por 

definición) con la proporción de las ganancias en el valor agregado 

Dado un cierto valor para el gasto capitalista, el aumento de la proporción 

de los salarios. en el valor agregado aumentará la demanda de los traba1adores. y 

la demanda y el ingreso realizados. Así se podrá detener el proceso de l1qwdaci6n 

de inventarios y las capacidades productivas se ut1hzarán a nrvel mas elevado 

Ahora bien. existe una teoria, denominada comúnmente teoria 

poskeynesiana de la d1stnbuci6n. que argumenta que esto es lo que ocurrirla en el 

largo plazo. Asl expresa que cuando las firmas ven que el grado de 

aprovechamiento de sus capacidades es muy bajo (esto es, está muy por debajo 
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de aquel que &e considerarla normal) entonces reducen su margen unitario de 

ganancia (o grado de monopolio) con el objeto de aumentar sus ventas y elevar el 

aprovechamtento de sus capacidades. 

Sin embargo, este tipo de comportamiento en la polit1ca de fonnac16n de 

precios es muy atípico en el capitalismo monopóhco. como lo es el 

contemporáneo. 

De hecho. los estudios empíricos demuestran ampliamente que el margen 

que cargan las empresas sobre sus costos es muy poco elástico (es decir. 

cambian muy poco) ante los cambios de corto plazo de la demanda o del grado 

de aprovechamiento de las capacidades productivas 

Para terminar se menciona que existen otras teorias de d1stnbución 

personal del ingreso, es decir, consideran no solo dos categorias de angreso, sano 

un número más amplio de part1c1pantes en la asignación del ingreso disponible. 

por ejemplo. empresanos urbanos. empresarios agrlcolas. profesionales 

independientes, obreros urbanos. campesinos pobres y obreros agrícolas. 

Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente estos grupos definen su 

participación en la pugna distnbut1va como aliados o defensores de uno u otro de 

los dos principales grupos en pugna. 
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A).-LA INFL.ACION ACELERADA, 1982-1987. 

1.- ANTECEDENTES. 

Los procesos inflacionarios ocurridos en México en el periodo 1982-1987. 

tuvieron como antecedente la 1rrupc1ón de la cnsis de la deuda en 1982: y la 

neceskfad gubernamental de pagarla puntualmente. ha 1mphcado desde enlences 

una enorme transferencia de recursos hacia el exterior; lo cual, además de retirar 

fuertes monros para el crec1m1ento. reqwnó de una contención salanal importante 

Vale decir. que México pago entre 1982 y 1987 alrededor de 61 mil millones de 

dólares por concepto de deuda externa 
11 

la frag1hdad en que se colocó a la economia rne)(1cana entre 1978-1981 

mediante la instrumentación de una po/it1ca económica que apostó casi todo a la 

suerte del petróleo, se reveló en forma fehaciente cuando se eslrecharon las 

pos1b1lidades de continuar el auge económico en virtud del surg1m1ento de 

desequil1bnos productivos y financieros, mismos que fueron rncent1vados por la 

adversidad de algunas variables externas (incremento de tasas de interés y 

restricción crediticia; descenso en el precio del petróleo y de otras materias 

primas: baJa en los nrveles de comercio mundial, etc) 

Como se menciono. Ja irrupción de la cns1s económica en 1982 no sólo 

significó el revés de una estrategia apoyada en la expansión petrolera; ella abrro 

paso también, a la adopción de un programa de ajuste del más ortodoxo corte 

estabilizador En su versión mas acabada, la instrumentación del programa de 

ajuste cornó a cargo de la política económica del gobierno salmista, pero sus 

antecedentes inmediatos parten de mediados de 1981, cuando todavia en Ja 
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administración lopezportlllista. se ensayaron medidas estab1hzadoras ante el 

creciente detenoro de la s1tuac16n económica. agravado entonces por la baja en 

los precios del petróleo y por las restricciones que empezaban a caractenzar al 

sistema de crédito 1nternac1onal 

La aphcac1ón de una sene de programas de a¡uste a lo largo de 1982 que 

buscaban frenar infructuosamente la recesión econom1ca. conformó el ensayo 

general de la pollt1ca ostab1hzadora que habría de ponerse en marcha con toda 

amplitud e intensidad a partir de d1c1embre de 1982, cuando toma posesión el 

nuevo gobierno y una vez que es firmado un convenio de facilidad ampliada con el 

Fondo Monetario lnternac1onal {FMI) En aquel al"'¡o. la apl1cac16n de los 

programas de ajuste se caractenzó por s1gnrflcativas contrad1cc1ones y 

ambigüedades producto de los conflictos que se escenificaban dentro del equipo 

pollhco dado el momento de trans1c16n polit1co-electoral que significó 1982 La 

nacionalización de la banca y el control genernl de cambios como medidas 

extremas que significaban un vira1e radical en la or1entac1ón de la política 

econórnica lopezportdhsta. eran expresión nit1da del grado a que habia llegado 

esa conflict1v1dad y, e\11denc1aban, la envergadura de las medidas que se hacían 

necesarias para afrontar la pos1biltdad de desestab1lizac16n general del pais 

Tal era la situación económica de México en aquellos anos previos a la 

aparición de los procesos inflac1onanos sm precedentes Dtcha situación onganó 

una reconcentración del ingreso. lo cual como se vera mas adelante se constituyó 

como la raíz de los altos niveles en la inflación. cuyo punto más atto ocurrió en 

1987. 

2.- LA DISTRIBUCION DEL INGRESO. 

Las polit1cas econórr.1cas de principios de los anos ochenta. implementadas 

con el fin de obtener superávit en la balanza comercial que permitieran asegurar el 

pago de la deuda, suscitan efectos negativos que. por si mismos, han dado 



origen, a procesos inflacionarios de considerable magnitud: fases duraderas de 

inflación media en Jas cuales las caracterlst1cas de Ja inflación están presentes en 

parte, y algunas veces derivan hacia fases impresionantes de infiacfón abierta. 

Véase gráfica dos. 

Estos procesos inflacionarios están vinculados al agravamiento de los 

conflictos distributivos entre grupos sociales y fa pugna concurrenCJal entre 

sectores económicos y empresas. que buscan mantener o acrecentar su 

participación en la asignación del ingreso nacional disponible cuyo crec1m1ento, 

por Jo demás, disminuye, lo rnrsmo que el de Ja product1v1dad. 

Este agravamiento. tiene corno consecuencia, en particular para el cauce de 

los mecanismos formales o infoíTTlales de la indexación. el que los ajustes de 

precios relativos se hagan siempre hacia el alza y en intervalos de tiempa cada 

vez más cortos; con mayor precisión durante los periodos inflacionarios. la 

ausencia de indexación completa o inmediata induce una d1spers1ón acrecent~da 

de Jos precios relativos; por ello, el periodo de estabilidad de un precios se reduce. 

tomando en cuenta la velocidad mayor con la que su posición relativa se deteriora 

(esto es lo que ocurrió en México con el salano). Los aumentos de precios se 

toman más frecuentes y a Ja par, suscitan cada vez más rápidamente una 

reacción alcista en cadena de otros precios. Véase gráfica uno. 

Gníflc• 1 
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Para aproximar un Indice de variabllidad en precios relativos. se tomaron los 

trescientos dos productos que conformaban el INPC desde 1982 hasta 1987, 

sacando su variación anual y restando cada una de estas entre el crecimiento del 

indice general, posteriormente dividiendo la suma de estas trescientas dos 

desviaciones del Indice general o índice promedio entre el número de 

observaciones, es decir. se calculó la desviación estándar de los productos que 

conforman el INPC. respecto al índice promedio 

Esta variable es un buen indicador de la vanabthdad de precios relativos o 

en otras palabras. es un indicador de la volatilidad de la inflación; en el contexto 

del proceso inflacionario, es un indicador de la pugna distnbutiva por mantener o 

acrecentar la participación en el ingreso nacional de los d1st1ntos agentes 

económicos. Como puede verse en la gráfica, esta vanable presenta una relación 

positiva y estrecha con el repunte de la inflación lo que parece indicar que está 

repunta en la medida en que el conflicto distributrvo se agudiza. es decir, en la 

medida en que los esquemas de d1stribuCJón del ingreso se hacen más 

inequitativos. 

A causa de este proceso, ciertos grupos y sectores sufren por cierto. 

pérdidas de su poder de compra; pero. a partir del momento en que esas pérdidas 

ya no son aceptadas y engendran una agudización de los conflictos distributivos y 

de las luchas concurrenciales, la consecuencia de ello es. en definitiva, una 

aceleración de la inflación. Véase gráfica dos. 
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Con la aplicación del Programa Inmediato de Reordenación Económica 

(PIRE) en 1963, el gobierno planteó que los primeros anos def sexenio serian de 

fuerte ajuste. los últimos tres anos serian de crecimiento sostenido y estabihdad 

Un instrumento de polit1ca económica que mucho tuvo que ver con la no 

obtención de esos objetivos del programa. fue Ja defimctón de una politica salarial 

sumamente restrictiva. la cual jugaria un papel fundamental dentro de toda la 

estrategia de ajustes y reactivación por la ng1dez en fa fi1ación de los salarios 

nominales 

Hacia 1982-1983 se requeria a1ustar el tipo de cambio debtdo a que se habia 

dado un proceso permanente de sobreva/uac1ón que afectaba negativamente las 

relaclones comerciales y estimulaba la fuga de capitales al presenciarse también 

tasas internas de interés reales claramente negativas y en fuerte rezago con las 

tasa de interés estadounidenses 

Sin embargo. en la medida que se realiza una devaluación nominal y 

además se pretende. como instrumento de pollt1ca económica. que su efecto sea 

real. necesariamente otros precios relativos deben sufnr una reducctón efectiva 

Por la manera en que se definió y desarrollo la política económica. el salano 

real fue ese precio relativo que ca,.-gó con el reajuste del tipo de cambio real. 

dentro de la lógica y congruencia del PIRE. esta reducción salarial era inevitable. 

ya que si hubiera querido mantener el nivel real de esta variable después del 

ajuste del tipo de cambio. en forma inmediata se habría dado un incremento 

generalizado de precios. con Jo cual el resultado final en términos reales hubiera 

sido nulo, pero en medio de un escenario fuertemente inflacionario. 

Visto en perspectiva. parece más conveniente que en medio de un escenario 

macroeconómico como el que se tenfa en esa coyuntura (alta inflación y graves 

problemas de sector externo). se definieran dos tipos de politica d•ferenciales en 
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el tiempo Fn ese sentido. debla primero atenderse el RJUSte externo y 

posteriormente la ostab1hzac16n interna 

Sin embargo. el PIHE consrdcró que ambos objetivos podrían conseguirse 

simultáneamente. para lo cuéil se defimó entonces una pollt1ca s.alanal sumamente 

restrictiva donde se establecieron fuertes controles en el espac1.anl1ento de las 

rev1s1oncs salariales y en la f1JéjC1ón de los topes norninales de incremento Con 

ello. entonces se consegulfiil el a1ustc externo 

La cstab1h7ac16n y rP.<1ct1vac16n internas también ~.e conscguirian con esta 

política salarial restnctiva. según el PIRE Fn los arios de menor crec1m1ento del 

PIB como son 1977. 198? y 1983. fundamentalmente. la nómina de salarios por 

unidad de producto ha sido el elemento del que se ha echado mano para 

compensar el incremento de otros rubros que escapan al control de los 

empresanos La caida de la nómina de salarios por unidad producida en esos 

anos fue del 3 O. 4 O y 23 5 por ciento respectivamente 17 Colateralmente en esos 

anos los costos urntanos crecieron en O 9, -4 O y -15 6 por ciento . lo cual es 

representativo de una tremenda red1stribuc1ón del ingreso en el interior de las 

empresas. ya que la evolución de la relación nómina de salanos-costos unitarios 

reales es un indicador del comportam1enlo de la d1stribuc16n del ingreso entre 

salarios y margen de ganancias En este sentido resulta claro que existe una 

franca correlación entre la evolución del costo unitario real del salario (que 

representa la nómina salarial), los costos umtarios reales totales y el margen de 

ganancia. S1 los dos primeros decrecen o el pnmero lo hace en r-etación con el 

segundo, significa que hay un efecto red1stnbut1vo favorable a las ganancias 

debido a que colateralmente los precios al consumidor están aumentando 

Desde 1977 se observa una franca tendencia en favor del margen de 

ganancia. sobre todo a partir de 1981. 1982. 1983 y pnncipalmente en 1987; anos 

en que la inflación se dispara y que como proponemos en este trabajo. esa 
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redistribución del Ingreso es la expresión de dicho proceso inflacionario. Véase 

gnlollca tres. 

Gnllflc• 3 
¡-...,...,~ ..... -~.,....._.u---- -

1 ··:::.=. ~-
~-=--~-=---

-- - · 
Este efecto redistributivo en el interior del sector industrial ha sido 

acampanado de la misma tendencia en el grueso de la economfa. Es de 

esperarse que esta tendencia haya sido más severa en los sectores sociales que 

conforman la base de la pirámide de la distribución del ingreso 13
. Véase cuadro 

uno. 
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ASIGNACION DEL INGRESO DISPONIBLE, 1970-1987 
(Porcent.j•• del Ingreso) 

- TOTAl. REMUllllE '°" E.&CEOE.lllfTE ~c:nos 

U110 '"""" n" .. M 'º' t•n '"""" ~- .. ~ ... ,.,, 
'"""" ••M .., ,., •M 

""" '"""" noo .. ,. ! ~~ t97• '"""" <O"' .. ,, 
187S '"""" •2•S .. .., ... ,.,. '"""" •S21 

_,, ,,. 
•OT? '"""" ~·· -- :: 1979 '"""" ., .. .. ~ .. ,. '"""" ., .. ~" '"" ·- '"""" <07' ~- ... .... '"""" ., .. _,. ... ·- '"""" .... "" 'º,. ·- '"""" 

,.., .... . .,, ·- '"""" ~ .. .... .~~ ·- '"""" 
,.., .. ,, ·- '"""" 
,.,. ..... on ... , '"""" "'"' .. ,, .. ., 

.. V.... Las-.~. 'L.-~ oel~.,. ..._QI.--.. ,,--·.En .. 0....- _......_,~T.-» 'I .,.,._._ 

39 



3.-PROBLEMAS DEL CRECIMIENTO ECONOMICO. 

Existen cuatro preguntas determinantes por responder al disenar una 

estrategia de crecimiento ¿Por qué crecer?. ¿A que tasa?. ¿De que manera?, y 

¿Con que financ1am1ento?. 

a) ¿Por qué crecer?. En primera instancia la pregunta parecerla irrelevante, 

pero su respuesta es importante para determinar cuánto. cuándo, cómo y para 

quien crecer. Pueden plantearse cuatro respuestas que no son mutuamente 

excluyentes· generar empleos para, en el meior de los casos. reducir la tasa de 

desempleo acumulada y en el peor. contener su incremento. generar recursos 

para aliviar problemas de d1stnbuci6n y mejorar las demandas de los actores 

económicos; impedir el deterioro de los balances de largo plazo de la economla 

resultantes de una recesión persistente, evitando asi presiones inmoderadas. y 

finalmente, podria argumentarse que el cambio estructural se facilitará con el 

Ct"ecim~nto. Las dos primeras razones para crecer, de carécter económ1co-social, 

frenan. a su vez. el aumento de las presiones inflacionarias. las cuales como 

proponemos se constituyen en la raíz de los procesos inf1ac1onarios. Por su parte, 

las dos últimas. fortalecen el argumento general de que el patrón de crec1mtento 

debe mejorar, simultáneamente, y los balances de mediano plazo de la economla. 

b) ¿A qué tasa Crecer?. La tasa de crecimiento deseable debe estar 

referida a un objetivo particular. Una meta posible es un cierto nivel que permita 

atender las demandas de los participantes en el proceso inflacionario en cuanto a 

la distribución del ingreso. Una segunda meta que a su vez permitirla alcanzar la 

primera, es un cierto nivel de empleo. Pueden resaltarse tres puntos respecto de 

la relación entre crecimiento del PtB y desempleo: 1) aunque el empleo dependa 

de un conjunto de factores. el crecimiento de la demanda determina 

principalmente su evolución; 2) el crecimiento del PIB tiene que ser lo 

suficientemente alto, ceteris panbus, como para absorber el aumento en la 

población económicamente activa; 3) dado que como secuela de una recesión el 



desempleo no retorna automáticamente a su nivel "normal", se requiere que el 

crecimiento del producto rebase su tendencia. para asi absorber el desempleo 

acumulado 

Si se supone un promedio anual de crec1m1ento de la población 

económicamente activa cercano al 2 8 por ciento. y una elast1c1dad producto del 

empleo de O 64. México presenta las s1gu1cntes necesidades - tendrá que crecer 

alrededor de 4 9 por ciento promedio anual para mantener el desempleo al mismo 

nivel que en 1 981, - necesita crecer aproximadamente 6 O por ciento para lograr 

en 1995 la misma tasa de desempleo de 1981. - requiere crecer 7.3 por ciento 

promedio anual si se desea reducir el nivel de desempleo en seis anos. al mismo 

nivel de 1981 

En otras palabras. México tiene que crece,. a su tasa h1st6nca para reducir 

el problema actual de desempleo 

En el contexto de los procesos 1nflac•onanos que analizamos. la 

importancia de reducir el desempleo radica, en que de acuerdo con diversos 

estudios empíl"icos se observa una relac16n inversa entl"e desempleo y me1oria en 

los niveles de ingreso a los asalariados. lo cual me1ora los esquemas de 

distnbuc16n del ingreso, reduciendo asl mismo la presión 1nflacionana 

e) ¿Cómo Crecer?. No obstante el apoyo oficial dado a la inversión pnvada 

y a las exportaciones no petroleras. propuestos como los elementos motores del 

crecimiento, su evolución no a sido suficiente para lograr dicha tasa. El estimulo 

más importante deberá. entonces. ser proveido por la reducción del superávit 

fiscal. y la reorientación del gasto hacia la inversión. o sea, la adopc16n de una 

polftica económica expansiva. 

Sin embargo. es posible argumentar que tal política puede socavar los 

logros en la lucha contra la inflación. empeorar la cuenta cornente y nuhficar el 

objetivo expllc1to de reducir la participación del Estado en la economia. 
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Respecto de la mflación, no hay sel'\ales claras de que la tasa de 

crecimiento compatible con una tasa de inflación estable sea menor de 4 o 5 por 

ciento al ano. Además. no obstante la presencia de cuellos de botella. la 

existencia de amplia capacidad subut1h.z:ada provee de alguna holgura para el 

crecimiento de la demanda Así. el problema de la aceleración 1nf1ac1onar1a se 

originaria, en todo caso. en el deseo de ciertos agentes económ1cos de recuperar 

sus precios relativos ante el crec1m1ento de la demanda agregada Sin embargo. 

existe la posibilidad de que la liberal1zac1ón del comercio exterior f1ex1b1Jice a ra 
baja algunos precios internos. amortiguando el citado efecto y quitándole mucho 

de su d1nam1smo 

d) ¿Cómo F1nanc1ar el Crec1m1ento? El problema mayor e 1nmed1ato es 

cómo financiar el déficit en la cuenta cornente asociado con el crec1m1ento A una 

tasa anual aproximada a 4 por ciento se asocia un déficit en cuenta corriente no 

petrolero del orden de dos mil millones de dólares 

Las dos respuestas tradicionales a este problema (reducción del déficit 

fiscal y la devaluación de la tasa de cambto real) quedan de entrada 

descalificadas. en razón de su efecto reces1vo. Por su parte. el control del 

comercio exterior tampoco es viable pues resulta incompatible con el nuevo. 

régimen de politica económica. Asf la estrategia de crecimiento tan solo se basó 

en una mezcla de reducción de las transferencias externas asociadas con la 

deuda, aumento de la inversión extran1era directa y regreso de capitales 

mexicanos fugados. 

La experiencia de otros paises sugiere. nuevamente. que una reducción 

radical del servicio de la deuda externa se hubiese constrtuido como un factor 

decisivo para reanudar el crecimiento 

A partir de 1982 la economía mexicana experimenta el divorcio de un par 

de hechos económicos que el creciente desarrollo de nuestro pafs había logrado 
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armonizar de manera sorprendente. el crecimiento sostenido de la actividad 

económica y la estabilidad de precios Desde 1935 la economla mexicana vive un 

permanente crecimiento econ6m1co que sólo se interrumpe ( en fonna evidente) 

en el periodo 1982-1987 Es JUStamente en esta etapa de estancamiento 

productivo cuando. al mismo tiempo. el ntmo de aumento de los precios alcanza 

niveles desconocidos en este siglo 

Durante casi cincuenta al"los el atto y sostenido crecimiento económico 

estuvo acampanado de ba1os niveles mflac1onanos Desde finales de los anos 

sesenta y a lo largo de la década de los setenta la relación entre estab1hdad y 

crecimiento se vuelve cada vez más conflictiva El ano 1976 expresa con mudez 

este creciente desencuentro. posteriormente, la reproducción de ta forma del 

crecimiento que los recursos externos provenientes de la deuda externa y el 

petróleo permitieron aminorar las tensiones de esta relación. en un ambiente 

altamente expansivo Después de 1981 ocurre todo Jo contrario· el binomio 

estabi11dad-crecim1ento se rompe a lo largo de toda la década de Jos ochenta 

colocando a la economia en una srtuac1ón francamenle estanflac1on1sta. Ver 

cuadro dos 

Cuadro 2 
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Como ya se mencionó. la inestabilidad macrofinanciera de 1982. impulsada 

por la situación mternac1onal, colocó a la economía mexicana en una s1tuac1ón 

inédita. por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial 

El rápido deterioro de los terminas de intercambio condu10 al gobierno 

mexicano a Ja instrumentación de un a1uste tip1camente ortodoxo que generaria 

en el corto plazo. una reordenación de las finanzas públicas. una reducción del 

desequillbno externo y una importante contención 1nflac1onana. todo al mismo 

tiempo La estrategia económica debería de responder de manera pno,,tana al 

control de la mnac1ón. misma que desde T 982 se había colocado en niveles sin 

precedente cercanos al 100 O por ciento El ar"io 1982 refleJó, como producto del 

escenario externo desfavorable, un dramático st1ock 1nflac1on<lno que aceleró el 

proceso colocando a la inflación en un nuevo piso 

El diagnóstico acerca de la s1tuac1ón económica. tanto en lo referente a la 

inflación como a la balanza de pagos. ser"ialaba a los excesivos déficrts públicos 

como determinantes de los desa1ustes macroeconóm1cos O bien. en esta misma 

Hnea de razonamiento y de manera global. era el exceso de la demanda agregada 

nominal. ante una capacidad productiva inelást1c<l en el corto plazo. la que 

provocaba los problemas de desestavlf1zac1ón Por ello se recomendó depnmir la 

demanda interna para a1ustarla al nivel de la d1spon1b1hdad de los recursos 

existentes 

En el corto plazo. la reducción 1nflac1onana y los a1ustes externos e internos 

(reducción del déficit fiscal) serían posibles a través de Ja contracción monetaria y 

Ja mOdificación de los precios relativos (en particular de los llamados precios 

claves}; en especial con el manejo de un tipo de cambio subvaluado que, Junto 

con Ja contracción de la economia. llevarían a un aumento en el superávrt 

comercial através del aumento en las exportaciones y la reducción de las 

importaciones. Si a ello se anade una polltica safanal restnctiva, las posibiHdades 



de lograr la reordenación macroeconómica de corto plazo no eran una apuesta 

completamente aventurada dentro de la lógica del a1uste oficial ,. 

Los antecedentes económicos del Pacto de Solidaridad Económica 

ev1denc1aron un creciente detenoro en la capacidad de control 1nflacionar10 

asociado a un agotamiento de las 1ned1das trad1c1onales de control de la demanda 

agregada 

La instrumentación de la política económica fue ampliamente d1senada con 

el objetivo de conseguir un monto creciente de exportaciones no petroleras y, con 

ello. manlener un fluJo permanente de recursos que permitiese cumplir con los 

pagos externos Sin embargo. el ob1et1vo de rcducsr la inflación no se logró de 

forma consistente A part1r de JUho de 1985 la conducción de la PE encontró cada 

vez mayores obstaculos en su 1nstrun1entac1on. los anos de 1986 y 1987 

ev1denc1aron una nueva esp1ral 1nflac1onana con un nivel superior ar de 1982 

Véase cuadro dos 

4.- LA PUGNA EN LA DISTRIBUCION DEL INGRESO. 

El dato relevante es la enorme transferencia de recursos que provocó la 

reducción del ingreso nacional La crisis de la deuda tra10 consigo una 

agudización de la disputa d1str1but1va entre los sectores domésticos del pais La 

primera evidencia ernpínca de ello fue una brusca alteración de los precios 

relativos como consecuencia de los aJUStes fiscales. monetarios y camb1arios 

involucrados; este efecto provocó una notable aceleración 1nflac1onana México 

experimentó entre 1982 y 1983 inflaciones de 100 y 80 por ciento 

respectivamente. muy por encima del promedio inflacionario vivido en los seis 

anos anteriores Véase gráfica 2. 

La aceleración inflac1onana esta determinada por cambios sensibles en la 

distribución del ingreso. tanto entre sectores institucionales (sector pUblico. sector 

•• 



privado y sector externo) como en la relación Estado-Trabajadores-Empresarios. 

Estos cambíos dependen de la capacidad de anticipación do los distintos agentes 

económicos respecto a la intensidad y vehemencia de la inflación misma Esta 

capacidad guarda relación con el lugar que los distintos grupos sociales ocupan 

en la estructura politlco-econom1ca y no solo con los accesos a la información y la 

capactdad predictivo de la que comúnmente hablan las teorias de la reproducción 

inflacionana basadas en las expectativas Véase cuadro tres 

Cuadro 3 
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En México las altas ganancias financieras derivadas de la tenencia de 

activos en moneda extranjero se concentran en los estratos de mayor nivel de 

ingreso y riqueza. Las elevadas tasas de interés nominales trataron de reponer la 

perdida de nqueza de los tenedores de activos financieros denominados en 

moneda nacional. en tanto que las pérdidas del ingreso nacional se concentraron 

en los sectores asalariados através de los ajustes de precios y tanfas públicos y 

de una politica salarial que no reponla las perdidas del poder adqu1s1tivo, 

provocando con ello un deterioro h1st6nco y estructural de la participación de los 

asalanados en el ingreso nacional disponible y en el producto 

A partir de 1983 la estrategia antinflac1onana se onentó hacia una reducción 

de la demanda agregada nominal (teniendo como e1c el control del déficit público) 

y la experimentación de una ind1zac16n salarial hacia adelante, consistente en la 
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búsqueda de una des.aceleración inflacionaria en fonna gradual a través del ajuste 

de algunos precios claves, en función de la inflación esperada y por debajo de la 

inflación pasada. 

Esta estrategia, que provocó ercctrvamente una desaccSeraCJón mflacmnana, 

incluyó específicamente el control de la demanda agregada más ef control salarial, 

bajo la h1p6tes1s de que un factor de la ng1dez infJac1onana provenia de la 

indizac16n salarial en función de la inflación pasada en el mercado laboral. El 

aumento salarial en México. hasta antes de 1982 mantuvo una relación muy 

estrecha con la inflación del ano anterior. En esta perspecttva la rnd1zac16n hacia 

atrás provocarla la simple reproducción de los altos niveles mflac1onarios de 1982 

y su mantenimiento en los anos s1gu1entes De esta manera. se trataba de pasar 

de un esquema de negociación salarial en función de la rnflaeton pasada a otro. 

en función de la inflación esperada. con una expectativa de reducción 

inflacionaria. es decir, implicó indizar los aumentos salanaJes a Ja expectativa 

inflac1onana del gobierno, misma que al no cumplirse denvó en un profundo 

deterioro salarial. al generar profundos cambios en los esquemas de d1stnbución 

del ingreso nacional disponible. Véase gráfica cuatro. 

Gr.;;ifica 4 
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Sin embargo, son precisamente los efectos que esta poUtica salarial provocó 

en las expectativas de los participantes y como se mencionó. en la distribución del 



ingreso. los que se vinieron a constituir como condiciones attamente volátiles en el 

compQrtamiento innacionano. y que nos instalaron en una rnnac16n ya no 

inesperada y de brote. sino alta y persistente, con un piso inflacionario incluso 

mayor al de 1982 

En estos anos de crisis. Ja relación déficit púbJ1co.innaci6n cobró un 1nus1tado 

auge como causalidad expl1cat1va de la aceleración mflac1onana La simple 

correlación entre rnflac1ón y déficit asi parecerla e1cmpl1ficarlo Sin embargo, 

desde nuestro punto de vista la relación más amplia entre deterioro en los 

esquemas de d1stnbuc1ón del ingreso nacional disponible e innac1ón. parecerla 

también guardar una estrecha relación con la d1nám1ca rnflacionana En esta 

relaciórr Jos déficit públicos serian simplemente mecanisrilos de transmisión de 

una situación más global 

5.- ESTlMACION DEL MODELO. 

Para comprobar o rechazar la h1pótcs1s propuesta. se recurre al método 

econométrico de est1mac16n de modelos uniecuacionales. para lo cual se ut1hzó el 

conocido método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). ya que este nos 

proporciona estimadores muy robustos frente a los errores de especificación y 

además. sus predicciones son bastante buenas. 

Los resultados de la siguiente estimación asi parecen mostrar1o 

Pt= C +PI p,., • (J2 ING1.1 + '33 OEF1 

donde 

P1 = Inflación corriente 

P1-1 = Inflación en el periodo previo 

ING1.1 = La d1ferenc1a entre el ingreso deseado menos el ingl'eSO obtenido en 

el periodo previo 
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DEFt = Déficit púbhco real 

Donde como propusimos antenonnente. la inflación en el periodo previo P1-1 es la 

Inercia inflacionaria; lo que para la presente investigación refleja esa pugna 

distributiva. es decir, refleja la lucha de los diferentes adores en el proceso 

Inflacionario por mantener o acrecentar su part1c1pac16n en el ingreso nacional 

disponible, se espera entonces. si nuestra h1pótes1s es correcta. que el coeficiente 

(\1 sea altamente explicativo y signif1ca11vo. el coeficiente [1::? mide asl mismo. de 

alguna manera. el impacto que sobre la inflación tiene la perdida del ingreso real. 

se espera un coeficiente negativo y s1gmficallvo. debido a la fuerte contención 

salanal durante el periodo de estudio a la que fue sometida esta variable con fines 

desinflacionanos; por Ultimo el coeficiente 1'3 se espera sea marginal en esta 

ecuación 

Los resultados obtenidos son: 

P•= 4.0322500 + (0 9465662)P.., - (0.0064306) ING•·• -(0.0005337)DEFo 

STD ERROR (2.9140431) (0.0366702) (0.0107610) (0.0001670) 

T-STAT (1.3637304) (24.403934) -(0.7620012) -(3. 1962732) 

R-scuared adjusted 0.982927 

D-Ws 2.075376 

F-statistic 910.6611 

El objetivo de esta ecuación. es estimar el impacto que la pugna por la 

distribución del ingreso ha tenido sobre la inflación y sobre los procesos 

inflacionarios mismos. 

Como podemos ver. para esta regresión la calidad del ajuste determinada 

por la R2 es muy buena. ya que el 98% de los cambios en la inflación son 
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expHcados por ella. y en lo que se refiere a la sign1ficancia estadlslica de cada una 

de las variables explicahvas. se,,alada por el estadistico t. encontramos que rodas 

son significativas al 95o/o de confiabilidad Principalmente P1.1. fa variable 

relacionada con las d1stors1ones en el esquema distributivo además de 

encontrarse vinculada de manera positiva con la 1nflac1ón, lo que parece confirmar 

nuestra hipótesis. Lo mismo ocurre con las otras variables explicativas; Ja 

diferencia entre el ingreso deseado y el obtenido (ING1 1) al presentar un signo 

negativo. no hace sino confirmar que el salario real fue la variable clave usada 

para contener la mflación: y el déficit público (DEFr). srn embargo el impacto de 

esta última sobre la mflación es margina/ debido a su coeficiente tan bajo. 

Las variables se aproximaron de la srguiente manera: para la inflación se 

considera el INPC. datos generados por el Banco de México: el déficit público es 

el déficit económico; y el ingreso deseado se obtuvo de la tendencia ciclo 

generada por el X11ARIMA de la remuneración en manufacturas. esto debido a 

que no existen datos mensuales para el ingreso de toda la economla. Es decir. 

esta última variable se obtiene restando la remuneración en manufacturas de la 

tendencia deseada de dicha remuneración. 

Por otro lado, en esta esr1mac1ón no se violan los supuestos básjcos del 

modelo de regresión. Es decir. los residuales no parecen presentar 

multicolinealidad y heterocedasticidad. Véase gráfica cinco. 

Gráfica 5 

RESIDUALES, 1981 1987 
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Asl mismo no hay problemas de autocorrelaci6n como ha continuación lo 

muestra la prueba estadlstica h de Ourbin: 

El estadfstico de prueba h de Durbin es el siguiente: 

h= (1-112.d) .J ...... .\" ........ . 
1-N{var(cr) 2) 

Donde, 

d es el Durbin Watson de la regresión: N es el número de observaciones en la 

muestra y var(o ) es la varianza obtenida del error estándar de la variable 

rezagada. a la que se le está aplicando la prueba de no autocorrelación serial en 

los residuales, sustituyendo todos los valores en el estadistico de prueba 

tenemos: 

h=1-112 (2.075376¡-r::l<~ =0.3595 
1-80(0.0388702)' 

Para u =0.05 la h de tablas es-1.95 ~h s1.95 

Por tanto. h"' es; -1.95s0.3595s 1.96, es decir, se acepta la hipótesis nula 

de que no hay evidencia de autocorrelación serial de primer y segundo orden. 

Por otro lado, la calidad del ajuste es buena. ya que los datos se ajustan 

bastante bien a la ecuación como lo muestra la gráfica cuatro. 

Gr*flca 4 
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En resumen, el patrón ;nftacionario que surge de estos at'los cantes def Pacto 

de Solidaridad Económica) podria srntehzarse de la s19u1ente manera 

~-Inflación acelerada desde pnncip1os de 1982 hasta mediados de 1983, que 

evidencia la transición hacia un nuevo nivel innacionano Esra aceleración estuvo 

provocada por el choque extemo y el erecto interno que de ello reallZó Ja políttca 

económica. Se paso de una rnflactón promedio entre 25-30 por c1enfo en el 

periodo 1977-1981. a una de 90 por ciento promedio en 1982-1983. Esta inflación, 

aunque elevada. era una rnftaoón nueva en la h1stona económica nacional, cuya 

aceleración guardaba una alta correlación con el aumento de Jos precios claves 

(principalmente el tipo de cambio) pero también contenía elementos de exceso de 

demanda agregada nominal Es lo que tlpicamente podría caracten.zarse como 

una inflación de brote ocasional . 

.::::> • Desaceleración de la inftaoón desde finales de 1983 hasta los últimos meses 

de 1984, provocada por la contracción de la demanda agregada y la polit1ca de 

indlzación salarial hacia adelante. así como por un aflo1am1ento en los a1ustes de 

los precios claves (sobre todo tipo de cambio y precios y tarrras públicos) Esta 

desaceleración fue posible por el carácter todavía no inercial o de conflicto 

distributivo de la inflación mexicana. 

==> - Inflación constante desde finales de 1984 hasta mediados de 1985. que 

define un piso inflacionano de 60 por ciento susceptible de con1ugarse con el 

crecimiento de esos anos (el PIS crece en promedio por encima del 3 por ciento 

entre 1984 y 1985). Este piso inflacionario, aunque se situó en promedio por 

encima del de 1977-1981. fue inferior al de 1982-1983. Este nuevo nivel 

inflacionario presumiblemente resolvió inestab/emente el conflicto distributivo, 

provocado por el desequilibno macrofinanciero anterior. pero colocó a la economfa 

en una situación de elevada sensibilidad inflacionaria, precisamente por esa 

inestabilidad en el confiicto distributivo. 
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=>- Aceleración de la innación desde finales de 1985 hasta diciembre de 1987 

(105 por ciento en 1986 y 160 por oento en 1987). El piso innac1onano del 60 por 

ciento no fue sostenible en el tiempo, porque se instrumentaron acciones de 

politica económica (sobre todo camb1arra) que trataron de asegurar 

prioritariamente el financ1am1ento del frente externo a lo largo de 1985 y 1986 El 

choque petrolero de 1 986 rompió de plano con la aparente estab1l1dad d1stnbutrva 

de 1984-1985 que colocó a la mnación en el piso del 60 por e.ente Las medidas 

de polltica económica instrumentadas desde 1965 hasta 1987 trataron de 

compensar la pérdida de ingreso sufrk1a y colocaron a la economia. a través de 

una reedición de la política antinf1.ac1onana previa. en una situación 

estanflac1onista El nuevo ~rácter de la 1nnac1ón (de costos y expectativas) 

continuo siendo atacada con los mrSn-lOS instrumentos de contracción de la 

demanda y mod1ficac16n de precios relativos. como en 1982 y 1983 So atacaba 

una inflación predominantemente provocada por conflictos dtstnbutrvos (inercial) 

como si fuera producto de un brote de demanda 1 ~ La nueva naturaleza de la 

inflación {que se fue configurando a lo largo de 1962-1 987) se hizo evidente en la 

fragilidad mnac1onana que desata el desplome de la bolsa mexicana de valores. 

que se tradujo en un acelerado incremento de precios (de nuevo a través del tipo 

de cambio) para el último trimestre de 1987. 

Tres elementos aparecen como generadores de la nueva dinámica 

inflac1onana. 1) el diagnóstico de la estrategia antinflacionana del gobierno que 

alimento en buena medida un agudizamiento de la pugna d1stributrva ( sobre tOdo 

a través de costos); 2) la aparición de mecanismos de indtZación con diferentes 

tiempos y velocidades y expectativas que se condensan en la llamada inercia 

inflacionaria y; 3) principalmente y como consecuencia de las dos antenores 

aunadas a los choques e.xlernos provocaron una creciente disputa distributiva 

ante la reducción del ingreso nacional y las importantes transferencias externas. 

Esta aceleración de la inflación, vino a constituirse como la expresión del grado a 
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que habla llegado la pugna en la distribución del ingreso: como parecen 

confirmarlo los resultados de la estimación de la inflación que se llevo a cabo 

anteriormente. 

Queda como un punto relevante que el componente inercial de la inflación 

está determinado fundamentalmente por el conflicto distributivo. Este es un 

elemento sm duda básico para entender la concepción antinflac1onana que 

subyace en el Pacto de Solidandad Económica, que de hecho conshtuirfa la última 

fase de la polltica antinflacionana del periodo 1982-1988. 



A.- LA INFLACION CONTROLADA. 1988-1995. 

1.- MARCO MACROECONOMICO DEL PSE. 

El diagnóstico que antecedió al Pacto de Sohdandad Económica (PSE) 

estableció con clandad que la s1tuac16n 1nerc1al de ta 1nf1ac16n se debla ya no a un 

problema de exceso de demanda, que fue la expltcac16n mas aceptada hasta 

1987, sino a una combinación de costos y expectativas 

Un aspecto quedaba claro en el nuevo d1agn6st1co. la res1stenc1a de la 

mflac16n a las restricciones de la demanda, sin embargo. esto no s1gn1flca que el 

control de la demanda agregada sea ignorado en la estrategia ant1nflac1onarta_ 

Por otro lado. el tratamiento de las expectativas como factor básico en la 

reproducción inflacionaria. no parece ser el único factor explicativo de la 1nerc1a 

Lo que se quiere dejar anotado. es que la 1nerc1a inflacionaria puede tener 

expticac1ones diferentes Tanto la v1s1ón de expectativas (adaptativas} como la de 

indización "'mirando hacia atr3s"'. están basadas en los efectos que sobre la 

inflación futura tienen las tasas de inflación pasada La d1ferenc1a se establece en 

los mecanismos y procesos que la reproducen Esto cs. la inercia se presenta por 

diferentes fuentes según estas dos v1s1ones 

Sin embargo, un hecho que no se puede dejar de considerar es que todo 

fenómeno inflacionario persistente refle1a desequ1hbrios estructurales o 

distnbut1vos que no logran resolverse a través de las inst1tuc1ones políticas y 

económicas y emigran a la esfera de los fenómenos monetarios en espera de una 

solución más satisfactoria La inserción de estos conflictos en la esfera monetaria 

permitió que no fueran atend1dos de inmediato. pero implicó que su expresión 

inflacionaria original fuera cambiando. impnmiéndole una lógica propia a la 



;nnación y afectando las características especificas de la distnbuc1ón del ingreso; 

como quedo expuesto en el capítulo dos 

Una diferencia importante entre la v1s1on llamada ortodoxa y la heterodoxa 

es el enfoque distinto que tienen sobre el papel desemper'lado por /as 

expectativas_ En el primer caso, Ja Un1ca fuente de ng1dez inflac1onana a la baja 

son las expectativas, en tanto que en el segundo caso la única fuente de rigidez 

son los contratos formales e informales 1nd1zados Las consecuencias de polit1ca 

económica son obvias desde la óptica ortodoxa, lo importante es que las políticas 

tengan cred1b1/1dad mientras que en la heterodoxa es que logren promover una 

desind1zac16n que sea aceptable por las partes contratantes 

Dado que ni los ortodoxos niegan la 1mportanc1a de los contratos. de su 

falta de sincronía. ni los heterodoxos niegan la 1n1portancia de las expectativas 

para que los contratos futuros pasen a incorporar una tasa de 1nflac1ón más baja, 

la polanzac•ón sólo parece explicarse en la naturaleza de las expectativas En el 

primer caso el problema parece más bien psicológico y en el segundo incluye 

elementos de una mayor materialidad. como por CJemplo la determ1nac16n del 

nivel futuro de ingreso de los distintos grupos sociales y su disputa para por lo 

menos mantenerse en él 

En esta s1tuac16n. la política an1innac1onana busca promover una 

desind1zación de Ja economia que permita un romp1m1ento repentino de los 

procesos de reet1quetación de precios. mod1ficac16n de contratos. fijación de 

salarios. aumentos en las tasas de interés. devaluaciones de la moneda. etc. que 

generen en el presente (bajo concertac16n) niveles rninimos de 1nflac1ón, para la 

expectativa de inflación futura 

Las cond1c1ones macroeconórn1cas previas a la instrumentación del PSE 

indicaron la formación de importantes MsoportesN para aminorar el "'impactoN de la 

desinflación: finanzas públicas sobre ajustadas, sector externo superav1tano, 
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acampanado de un elevado nivel de reservas y una importante subvaluac16n del 

tipo de cambio. Esta situación alimentaba una 1mponante for1aleza en la polirica 

antinflac1onana (generando expectativas des1nflac1onar1as) Sin embargo. es 

relevante destacar que la experiencia inflacionaria de estos arios colocó el nivel 

de los satanes reales en una pérdida cercana al 50 por ciento con respecto del 

que ex1stia en 1981 Esta s1tuac16n expresa un conflicto latente (1nflac1onario) que 

Je impuso a las grandes mayorlas una absorción nada homogénea en Jos costos 

del a¡usre ante la enorme transferencia de recursos externos Véase cuadro uno 

Cuadro 1 

MARCO MACROECONOMICO DEL PSE. 

o.nctt F•"-Anc .. ro f"llo P1e1 

0.fk:H: hl Pag. C"llo PIS¡ 

A--..V•• lnt•.-n. (Miii. Dot 1 

Tipo o. c .. mwo fllbf"9J 

5•lal1o R-1 (C ... % •nu•ll 

~~.- ... ª ... 

12J.45. 

la inflación en su vertiente inercial, ademas de los costos y expectativas. 

también extiende en el tiempo la absorción (definitiva) de las pérdidas de ingreso 

ocurridas. Pero tanto la intervención via polit1ca económica como la acción de los 

grupos sociales pueden "resolver~. imponerla primero a unos grupos y a otros, 

hasta completar un acuerdo sobre la s1tuac1ón del proceso d1stnbut1vo Es decir. la 

inshtucionahzac16n de la pugna d1stnbut1va 

El PSE trató de congelar. mediante la concertac16n las distintas 

distribuciones previas. O dicho de otra manera. concertó un esfuerzo homogéneo 

(en perspectiva ya no desigual) entre los diferentes grupos económicos. Es por 

ello que considerando la situación previa de part1c1pación en el ingreso de Jos 

distintos grupos sociales. en particular de los asalariados. al disminuir la inflación 

como parte de la des1nflación más que como un proceso estncto de estabilización 

de precios. si en las nuevas cond1c1ones de inflación las situaciones distributivas 



son consideradas inaceptab1es para algUn sector. éste tratará de modificarlas 

reavivando con ello las presiones 1nflac1onarias, tal parece ser el caso de lo 

ocurrido en 1 994 

En las cond1c1ones del PSE. en el caso de los asalariados además de la 

pérdida acumulada habria que ar"ladar la ocurrida en el periodo 1982~1987. por lo 

que una estab1lizac16n a costa del congelamiento de las peores condiciones 

salariales de muchos a~os no parece el rncJOr escenario para una estab1llzac1on 

con crecimiento 

2.- LA OESINFLACION. 

El 15 de d1c1t:mbre de 1987 se instrumentó un nuevo proyecto de polit1ca 

económica en México el Pacto de Solidandad Económica (PSE) Este utilizó una 

mezcla de elementos ortodoxos y heterodoxos. intentando abatir la inflación tanto 

desde el lado de la demanda como desde el lado de la oferta. es decir, apretando 

las pinzas de la polit1ca económica_ El Pacto se descnb16 como '"el plan de 

estabilización más hábilmente ejecutado· Sin subestimar dicha afirmación, 

creemos que la pregunta central, cuya respuesta permitirá una evaluac10n 

completa de la política de pactos es si México puede lograr la estabilidad 

necesaria para obtener crecimiento económico sostenible con inflación estable, 

particularmente a raiz de los sucesos ocurndos en diciembre de 1 994. 

La situación inmediata anterior al PSE era de alta incertidumbre respecto al 

compromiso y la habilidad del gobierno para controlar la inflac16n. Cuatro factores 

contribuyeron a generar dicha situación. el colapso de la Bolsa Mexicana de 

Valores el 10 de octubre, cuyo fnd1ce de precios cayó 27 por ciento. luego de un 

auge con crecimientos cercanos al 517 por ciento durante los ocho meses previos; 

en segundo lugar, este colapso condujo a un aparente repunte del mvel de fuga 

de capitales, con el resultado de que las reservas internacionales de México 

disminuyeron en alrededor de 400 millones de dólares entre octubre y noviembre. 
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Aun cuando esta reducción representó sólo 2.7 por ciento del nivel de reservas de 

septiembre, el gobierno devaluó 40 por ciento aproximadamente el tipo de cambio 

libre. Sin embargo, el tipo de cambto controlado no se alteró hasta el dla anterior a 

la firma del PSE. La tasa de inflación. que era alta pero estable (7 u 8 por ctento 

mensual), de inmediato comenzó a acelerar..e 

En mecho de esta tensa s1tuac16n. aunada con el hecho de que durante kr.¡ 

seis recién pasados anos la 1nflac1ón observada había rebasado la tas.a 

proyectada (Como se vio en el caprtulo dos), el gob.erno anunció una nueva 

iniciativa de política. que 1nciuia la instrumentación de un pacto de concertación 

entre el gobierno y los representantes de los grupos económicos mayoritarios. 

Véase Gráfica uno. 

Gráfica 1 

Originalmente, la nueva politica económica constitula una intensificación de 

la polltica antinflacionaria existente, es decir, politica fiscal y monetaria resbictrvas, 

ajustes radicales en precios decisivos (tipo de cambio, precios pUblicos, etc.). 

complementadas con aceleración de la liberalización comercial (componentes 

ortodoxos). más un elemento heterodoxo de indexación hacia adelante. 

A fines de 1986, en el docu"1Cnto Cnterios Genera~s de Política 

Económica para 1987. el gobierno nombró explicrtamente su rechazo a ta 

indización de la economia, al mismo tiempo que reconocfa que la inflación tenia, 
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como ya se mencionó. un componente inercial Por elfo se proponla para 1987 

una corrección de precios relativos (elevación de precios y tanfas del sector 

público y precios privados controlados) sin reglas rig1das y con referencia a la 

inflación esperada. lo que permrtirla acortar fa rnernon.:i del s15tema de precios y. 

por ello, reducir la 1nerc1a 1nflac1onana 

Por otra parte. Jos drsenadores de la politica cconom1ca del gobierno 

hablan sacado ya sus conclusiones derrvadas de las experiencias de Argentina 

con el Plan Austral y de Brasil con el Plan Cruzado A un nivel muy general. estas 

conclusiones eran· 

1.- Cuando la 1nflac1ón tiene una naturaleza 1nerc1al. una estrategia 

antinOac1onarra eficaz debe incluir alguna forma de polihca de ingresos. Esta debe 

ser concebida como instrumento para reducir o eliminar los factores inercia/es y 

no como factor para la redistribución del ingreso. 

2.- Deben darse ciertas condiciones in1c1ales para que una estrategia de 

desinflación rápida sea exrtosa · 

• equilibrio agregado en el mercado de bienes {preferentemente un exceso 

de oferta). 

• dispersión minima de precros relativos. para evitar presiones sobre et 

control de precios; 

• un nivel de reservas suficiente que haga creible la fijación del tipo de 

cambio en un lapso determinado y 

• credibilidad en el compromiso det gobierno de reducir la inflación. 

3.- Mientras opere el control de precios debe cuidarse que no se genere 

ningún exceso de demanda. Esto se togra con un equilibrio fiscat 
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(preferentemente un sobreajuste) y una administración conservada del proceso de 

monetización para evitar la genemc16n de e)(pectativas adversas a la estrategia 

Además de lo antenor, los precios de otros dos insumos se someterian a 

control gubernamental (básicamente tasa de crec1rn1ento cero) el tipo de cambio y 

los salarios minimos El primero se mantuvo fiJO desde marzo de 1988 hasta enero 

de 1 989. cuando se comenzó a devaluar un peso d1dno 

Asi. la polit1ca antinflac1onana en 1988 tuvo tres lineas pnnc1pales de 

acción. La primera fue la polit1ca fiscal que al ser restrictiva. actuaría para reducir 

la demanda agregada La segunda. la reducción de los aranceles. la cual en 

principio. deberla resultar en una mayor libertad para la acción (efectiva o 

potencial) de la ley de un precio. de tal manera que los precios en dólares de los 

bienes comerciables tenderian a mantener un ntmo de inflación similar al de la 

inflación externa. Por Ultimo. las diversas medidas para fijar el tipo de cambio. los 

precíos de la energia. otros precios públtcos y privados y pnnc1palmente. el 

salario, tenlan el propósito pnnc1pal de actuar sobre la inercia inflacionaria Dicho 

de otro modo. con la fiJac16n de estos precios se actuaria sobre los elementos de 

pugna distributiva que era el carácter de la 1nnac16n que sufría el pais en ese 

entonces(como quedo expuesto en el capitulo dos) 

De esta manera se tomaban medidas para atacar simultáneamente las 

causas de la mflac16n. es decir. s1 se trataba de un exceso de demanda. la política 

fiscal restrictiva ellminaria el problema Si lo que sostenia el proceso inflacionario 

era la inercia que solo cambiaba con lentitud. la fijación de precios 

(particularmente el tipo de cambro y los salarios) resolverlan la d1ficu1tad. 16 

,. E• 10 - M ~ - ... ..._.,. -....,.......,. • t. '"fl.eaot, V-- • .. - o=.-wso Y _...,,,..,..,... ,...o..::.n."" E--...• ...... c.n. Vol 1 
...,.._~.s. 1992 ~ 2c10E P~ ~ 
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3.- LA DISTRIBUCION DEL INGRESO. 

La pugna en la distribución del ingreso (como quedo expuesto en el 

capitulo dos) constituye una caracterlstica notable en las sociedades propensas a 

altas tasas de inflación. y su papel en ésta, puede verse desde dos cammos 

diferentes. Uno de ellos destaca '"el lado de la demanda· y es congruente con las 

teorlas ortodoxas de la inflación. en tanto que limita el papel del conflicto a las 

presiones que este puede ejercer, mediante el proceso politico, en la política fiscal 

y monetaria. 

Una segunda corriente destaca como tal "el lado de la oferta'" Supone al 

menos como un primer paso analltico, una politica monetaria pasiva. y examina 

los efectos más directos que puede ejercer el conflicto en la formación de precios 

y la distribución del ingreso; como quedo demostrado (más atrás) emplricamente 

con la ecuación de precios en el capitulo dos. 

Asl. el ajuste de precios resultó en aceleración inflacionaria. El sobrepasar 

la meta de tasa inflacionaria. la creciente corroboración gubernamental de la 

incompatibilidad entre revisiones mensuales de los precios decisivos y descenso 

de fa inflación y, finalmente, la dificultad de mantener aumentos moderados en el 

salario minimo según el Congreso del Trabajo, implicaron la no instrumentación 

de la indexación hacia adelante. 

En su lugar el gobierno instrumentó una polltica de control de precios~ 

ingresos, cuyo significado fue, en esencia, el remplazo de la indexación hacia 

adelante por un congelamiento parcial de precios. parcial en el sentido de que se 

aplico sólo a ciertos precios clave en la economia, mientras que otros podrlan 

ajustarse aunque a una tasa muy baja. Esta nueva etapa de pacto se extendió de 

manera que el congelamiento parcial de precios se mantuvo por el resto, de 1988 

y 1989. 
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Los controles de precios han sido un trastorno para los gobiernos oficiales 

desde el comienzo de la administración. Sin embargo. la forma y los tiempos de 

los crecientes controles gubernamentales traslucen una respuesta pragmática de 

los hacedores de politica económica a las caracterlsticas del proceso inflac1onano 

mexicano Entre las razones para la adopción de una polltica de precios e 

ingresos se encuentran: el reconocimiento del potencial efecto pollt1co positivo de 

una calda radical de la tasél inflacionaria durante el ano de elecciones 

presidenciales. la aceptación de que una calda dramática en la tasa de inflación 

con restnccrones de demanda convencionales 1mphcaria (dado un componente 

inercial atto) una pérdida excesiva e inaceptable de producto; la venficac16n de 

que seria casi 1mpos1ble convencer a los agentes económicos de usar el nuevo 

Indice de precios creado como un precio de referencia Esto último refle1aba que, 

en muchos mercados mexicanos. la referencia de los precios era y es a la fecha 

de manera creciente el dólar o el salario minimo. 

Asi. la imposición de controles de precios refleja el convencimiento de que 

los beneficios macroeconómicos tendrian un peso mucho mayor que los costos 

microecon6m1cos de la incorrecta asignación de recursos en el corto plazo. 

En México el gobierno ha tenido tradicionalmente una función decisiva en el 

proceso de formación de precios. Aun cuando desde 1983 se propuso disminuir 

su injerencia en dicha función. los pactos de hecho se tradujeron en un aumento 

importante de su influencia sobre este proceso. 

Respecto a la politica de precios-ingresos se pueden distinguir tres faces: 

1) alza radical en precios decisivos (noviembre de 1987 hasta febrero de 1988): 2) 

congelamiento parcial de los precios (marzo de 1988 hasta fines de 1989), y 3) 

ajustes en algunos precios decisivos en un contexto de relajamiento de control de 

precios (1990-1994). 
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Existen básicamente dos tipos de bienes cuyos precios están sujetos a la 

supervisión gubernamental: a) bienes y servicios producidos por empresas 

publicas (electricidad, gas. petróleo. etc.); b) bienes y servicios producidos por el 

sector privado, sujetos a controles rlg1dos. Estos bienes constituyen el 100 por 

ciento del total de bienes y servicios incluidos en el Indice de precios al 

consumidor. 

Después del incremento dramático ong1nal en los precios anteriores. su 

tasa de crecimiento d1smmuyó hasta fines de 1989. Sin embargo, dada la 

evolución de la tasa de inflación. tanto los precios pübucos reales como los 

controlados cayeron. Véase gráfica dos. 

En la construcción del Indice, se tomaron los diez bienes y servicios 

producidos por el sector público; se multiplicaron por su ponderador y se obtuvo 

su suma, dividiéndolo posteriormente entro la suma de los ponderadores. Lo 

mismo se hizo con Jos bienes y servicios producidos por el sector privado sólo que 

con los restantes 262 productos. es decir, se abarcaron los 302 producto que 

componen el INPC (es la muestra que se tenia hasta 1994). 

Gráfica 2 

Ademas de la polltica macroeconómica descrita más arriba, el pacto 

destacó por un número de reformas estructurales, incluidas liberalización 
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comercial, desrregulaci6n de algunos rasgos del comercio interno. privatizac16n de 

empresas públicas y parcial hberalizac16n financiera. 

La mas importante fue la aceleración de la llberai1zac16n del comercio 

exterior. adoptada desde 1985 y considerada un instrumento de polit1ca 

fundamental en la estrategia para reducir la tasa mflac1onana 

En 1990. México comenzó las negociaciones sobre el acuerdo de libre 

comercio con Estados Unidos y Canadá. tal vez el m1c10 de uno de los cambios de 

mayor relevancia en el régimen de polltica económica 

Tres son las caractel"ist1cas sobresalientes de la economía mexicana 

durante et penado 1988-1994_ la caída radical en la tasa de 1nflac16n Junto con el 

deterioro de los precios relativos y un rebrote inflac1onano en 1995. el 

estancamiento del PIB real pero sin recesión profunda y el deterioro de la balanza 

de pagos Véase cuadro dos 

La inOac16n creció con sens1b1lidad al pnnc1p10 alcanzando un pico en enero 

de 1988 de 15 por ciento y disminuyendo de manera más e menos 5.ostenida a 

partir de ese rr.ornento. La tasa de 1nflac16n d1c1embre-d1c1embre fue de 51 7 por 

ciento en 1988. comparada con 159 por ciento en el ano anterior. 19 7. 29 9, 18.B. 

11 .9, B.O, 7. 1 y 51 9 en 1995 por ciento respectivamente 

Cuadro 2 

INDICADORES ECONOMICOS. 1988-1995 

1 19ti9 1 1990 1 1 1 1 1 

... 9 

NO 

la aceleración 1n1c1al en la tasa de mflac16n puede atribuirse a dos factores 

principales: el amplio y s1gnificat1vo incremento en los precios de los insumos y el 
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simultaneo aumento (sin precedente) en los márgenes de ganancia. ¡unto con una 

frecuencia cada vez mayor de los ajustes de precios. como se trata de probar 

empiricamente. es decir. con la estin1ac16n de la ecuación de precios que se 

propuso en el capitulo dos 

Con tasas 1nflac1onanas muy altas. aun reducciones notables en los 

márgenes de ganancia tienen un efecto ins1gn1ficante en la tasa de 1nflac16n 

Ademas. mientras los agentes no estén convencidos de que la hberallzac16n 

comercial es sostenible, no haran Jos gastos financieros necesarios para 

transform •. use en importadores Asi. las 1mportac1ones se rnantendran. al menos 

en el corto plazo. en manos de los importadores trad1c1onales. quienes tienen 

altos márgenes de ganancias 

Como consecuencia de la reducción en el empico y en el poder adqu1s1t1vo 

los trabajadores reduJeron su part1c1pac1ón o espacio cconórn1co en forma sensible 

a lo largo del penado de estudio (1988-1995) Ello se sumo a la persistente 

disminución en su part1c1pac16n observada desde 1982 Este proceso coloca la 

part1c1pac1ón de los asalariados en niveles inferiores a los del 1mc10 de la década 

pasada, lo cual se expresa como el proceso mél.s acelerado de reconcentración 

del ingreso que haya conocido el país. Véase cuadro y gráfica tres 

Para los empresarios. la part1c1pac1ón en el ingreso d1spon1ble aumento en 

este periodo. al pasar de 52 B a 59 B por ciento. lo que deriva en gran medida de 

la estrategia de aumentar precios y reducir salarios. lo que perm1t10 a estos 

acceder a niveles de ganancia elevados y con ello incrementar su pos1c16n. 

Conviene resaltar que en este proceso. los ingresos tributarios 1nd1rectos 

aumentaron su part1c1pación de igual forma (9 9 a 10.7 por ciento) en la 

d1stnbuc16n del ingreso. como resultado de un aumento en su tasa media. 

constituyéndose el estado y los empresarios en los principales beneficiarios del 

proceso redistr1but1vo. 
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GrAfica 3 

ASIGNACION DEL INGRESO DISPONIBLE 

Crecimiento económico con inflación moderada fue el signo dominanle 

durante 1970-1980. La elevación de los precios denotaba una clara trayectoria 

hacia la aceleración gradual y sostenida. 

A partir de 1987 el estrangulamiento del aparato productivo, frente a la 

demanda agregada. parece haber agudizado el proceso de alza generalizada de 

precios internos. Sin embargo, la intensidad del proceso mflac1onano obedeció a 

la presencia de factores de propagación, entre los cuales es oportuno mencionar 

los siguientes: la rcvaluac1ón comercial de los activos para preservar o mejorar los 

márgenes relativos de ganancia por unidad vendida. la elevación de costos y 

gastos. no tanto por cambios en los niveles salanales. cuanto por el impacto de 

las crecientes tasas de interés activas, la elevación de los impuestos 1nd1rectos. y 

la recuperación de las pérdidas camb1anas en las empresas con pasivos en 

moneda extranjera. 

En este contexto 1nflacionario, durante el penado 1988-1994, los salarios 

reales disminuyeron ininterrumpidamente (a partir de 1982 los salarios reales 

descendieron drástica. verticalmente, a niveles s1m1Jares a los imperantes en 

1974), pero principalmente apartir de 1988, el salano real por traba1ador se 

delerioró, proceso que se prolongó y profundizo en 1994. 
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Por lo anterior las remuneraciones a los lraba1adores quedaron a la zaga 

respecto al consumo privado per cap1ta, lo cual es 1nd1cativo de un proceso de 

redistribución del ingreso a favor del excedente de explotación y los impuestos 

indirectos. 

Las tendencias anteriores se refle¡an en la d1stnbuc1ón funcional del 

ingreso. La participación de los asalariados en el PIB disminuyó, de manera 

ininterrumpida. durante 1986~1993. durante este periodo la relación utahdades 

brutas/salarios tendió a ampliar-se en detrimento de la remuner-ac1ones al trabajo 

No parece haber- duda de que, a la luz de la ev1denc1a estadística d1spon1ble, en el 

penado de estudio. la politica económica tuvo un efecto regresivo sobre la 

participación de los salarios en el ingreso nacional Véase cuadro tres 

... , 
Cu.dro 3 

ASIGNACIOH DEL INGRESO DISPONIBLE, 1987-1993 

{P~..-.g¡e ct.t PIS) 

\ TOTAi.. rEMUNER..ACI~ E..ltCEDENTE \ IMPUESTOS 

1M8 ~2 73 .... 
.... ... , ... , 

HXl DO 

•DO DO 

H>ODO 

HXl DO 

•DODO 

º"'º 
•• 20 2~ 77 

En un contexto inf1ac1onano y de ajuste económico. las tasas de interés 

reales sólo pueden dar lugar a la formación de capital privado a costa de una 

depresión drástica de los salar-ios, a niveles suficientemente bajos para lograr una 

tasa de utilidad superior-. rentable, a la tasa de interés. Se puede comprobar que 

en condiciones de una tasa de interés activa superior- al 50 por ciento anual, una 

intermediación financier-a del orden de 25 por ciento del PIB y una tasa de utilidad 

a niveles rentables implicarla una reducción del consumo de los asalal"iados a 

rangos sociales y políticamente insostenibles. Véase cuadro cuatro. 
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C1.Utdro4 

TASAS DE INTERES EH MEXICO. 1988·Ut95 .... ,...., . ... 
S••a'IO Re•I -t2 7 

4.• PROBLEMAS DEL CRECIMIENTO ECONOMICO. 

,. . 
NO 

.,. 
NO 

El análisis de los efectos de la inflación suele basarse en modelos de 

inflación neutral (en el sentido de que /as vanac1ones nominales. precios, salarios. 

cantidad de dinero, crecen al mismo ntmo) y perfectamente ant1crpadas De ahi 

resulta que el principal efecto de la aceleración 1nnac1onana es una drstorsión en 

las tenencias de dinero. el mayor costo de mantener activos sin interés reduce la 

demanda de saldos reales. de modo que los 1nd1v1duos consumen menos 

serv1cros de liquidez. 

Ya se han senarado las consecuencias d1srnbut1vas de los procesos 

infiac1onarios. Estos efectos son muy importantes pero las consecuencias de 

aquella en la actividad económica dependen claramente de la intensidad del 

fenómeno En Jos casos de mayor inestabilidad (como ocurnó en México en el 

periodo de estudio) los efectos son considerables 

Los periodos de alta inflación llevan a una activa búsqueda de información. 

Pero. apesar de este esfuerzo (que resta recursos a las actividades productivas) 

los agentes se encuentran ante una incertidumbre mucho mayor que en 

condiciones de estabilidad Hay riesgos de grandes pérdidas y al mismo tiempo, 

oportunidades de grandes beneficios {según sea fa capacidad de cada sector para 

influir en Ja dete1Tnmación de los precios). 
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Se genera entonces una intensa actividad especulativa en la que la 

mayorla de los participantes se ve inducido o forzado a participar para mantener 

su posición o nivel de ganancias. 

En cuanto a la politica económ1ca. las medidas d1ng1das a promover el 

crecimiento tienen menor probabilidad de ser consideradas duraderas cuando. 

como sucede en los casos de alta inflación, la conducta del gobierno se perc¡be 

como inestable; consiguientemente. también crece la magnitud de los incentJVos 

necesarios para obtener una determinada respuesta. 

Como la incertidumbre sobre los precios aumenta con el plazo, los 

contratos a interés fiJO se realtzan por penodos reducidos (esto lleva a postergar 

inversiones de lenta maduración). 

Las posibles attemativas para el financiamiento a mas largo plazo también 

tienen inconvenientes; los sistemas de mterés vanabte implican nesgas de 

cambios en la tasa de interés real. m~ntras que la variabilidad de precios relativos 

hace dificil encontrar indices apropiados para el ajuste de deudas De este modo. 

se reduce la inversión. Véase gráfica cinco 

Gráfica 5 

lN'V'ERSlON Fl..IA BRUTA • 

.... .. - --· -------. .---------.:.---

Si la inflación (como proponemos en este trabajo) es expresión y reflejó de 

la pugna por la asignación del ingreso nacional disponible, también la realimenta: 
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es decir. aumenta la frecuencia de los ajustes: dado que no se puede establecer 

un sistema bien definido de contratos en términos reales y como se producen 

frecuentes e intensos cambios de precios relativos. cada vuelta de negoc1ac16n 

resulta conf11ctNa 

En condiciones de alta inflación las acciones orientadas al crec1m1ento y la 

red1stribuc16n permanente del ingreso (que son la ra1z del proceso inflac1onano). 

pasan a segundo plano. frente a un desbordado JUego de corto r::tazo sin una 

soluc1on precisa 

La experiencia muestra que en penados de alta mf1<:1c1ón como la ocurrida 

en México. se perturba gravemente a la act1v1dad económica Tanto el sector 

público corno los demás actores del proceso 1nflac1onano acortan el horizonte de 

sus decisiones las polit1cas se ven presionadas por la urgencia de administrar 

una economla cada vez menos previsible mientras que los diferentes 

part1c1pantes dedican grandes esfuerzos para protegerse o sacar provecho de los 

constantes cambios de precios 

Los precios s1gmfican algo más que el resultado de un conjunto de 

acciones especulativas e 1ncons1stentes. ba¡o la convulsión de los prec1os se 

encuentra la pugna social que se agudiza por los intentos de sacar partido o 

defenderse de la inflación De ahi que lrt econorn1a mex1ca""a "'!nga senas 

dificultades para encarar los temas del crec1rn1ento Moderar la .,,v1at1lidad de la 

inflación se convierte entonces en una cond1c1ón necesaria para que el sistema 

económico funcione en forma razonablemente efectiva 

En el penado de polit1ca de pactos. al pasar de una inflación elevada (94.6 

de 1982-1987), a una más ba¡a (21.0 en 1988-1994) la ev1denc1a estadist1ca 

d1spomble, no parece mostrar que la trans1c16n a una economía relativamente más 

estable halla ocurrido sin algunas d1slocac1ones. En las cond1c1ones que enfrenta 

México. reducir la inflación fue particularmente d1fictl por la carga de la deuda 
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externa sobre el ingreso real y el presupuesto (lo que no permitió mejorar las 

condiciones de los actores del proceso inftacionario de acuerdo a su fuerza 

relativa). De ahí el repunte de precios ocurrido en 1995, lo que nos hace suponer 

que la inflación en el periodo de estudio sólo fue reprimida. ya que no se tocaron 

las ralees de Ja misma, es decir. no hubo rnodrficac16n en Ja asignación del ingreso 

disponible ni las condiciones del desarrollo econ6m1co fueron lo suficientemente 

buenas para perrrutir un cambio en aquella. 

Gráfica 6 

La última fase de la prolongada transición empezó a mediados de 1988 y 

se extendió hasta el presente. Se verifica en un periodo en que la economía 

describe casi un ciclo completo: recuperación en 1987-1988. cuando la economia 

creció a una tasa de 1 .5 por ciento en promedio anual; reanimación y expansión 

del PIB entre 1989 y 1992 a una tasa de crecimiento de más de 4.3 por ciento y 
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finalmente, estancamiento y recesión en 1993·1995 con crecimientos del PIB de 

O.O por ciento. Véase gráfica sers. 

La política macroeconóm1ca durante el periodo de estudio. puso el énfasis 

en dos objetivos La prioridad, ser"lalada en el Plan Nacional de Desarrollo, ha sido 

la estabilidad de precios. expresada en la 1nflac1ón de un dig1to después de 1993 

La inflación de un dígito es el coro/ano de una estrategia dual Por una parte. el 

saneamiento de las finanzas publicas y el Pacto de Solldandad, que perm1t1eron 

crear las condiciones para anclar los precios clave y los salarios nominales; por 

otra, la apertura comercial (utilizada como cur"la para modificar los precios 

relativos y forzar el camb•o estructural) y el rezago del tipo de cambio. 17 Sin 

embargo. la estrategia deflac1onarra ha tenido un efecto contracciornsta. cuyo 

efecto en el nivel de empleo y ventas ha afectado ta liquidez de las empresas. la 

inversión productiva y la capacidad de generacion de ahorro de la economla 

Véase cuadro cinco 

Cuadro 5 
EMPLEO E l~RSION. 1987-1995 

INVt:RSIONf-l_A_HQ_R_R,_"-'N_T_ER_N_°'--,"_"° ___ ' :-:-~--j 
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', 
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". 

" ... 
El segundo objetivo de la polit1ca macroeconómica era el crecimiento 

sostenido a una tasa de 6 por ciento en promedio anual a Jo largo del periodo de 
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estudio. suficiente para moderar las tensiones en el mercado laboral acumuladas 

durante la década pasada debido a Ja crisis financiera y al a¡uste reces1vo con 

crecimiento cero durante 1982·1988 

En este punto la estrategia consiste en hacer que la dinámica del 

crec1m1ento gire en torno de las venta1as comparativas Asi. con la apertura de la 

economla me1orarian la compet1t1v1dad de los bienes exportables y los términos de 

1ntercambro. por cada punto porcentual de crec11n1ento de la economia se torn;iría 

mas intensiva en trabaJo en el corto plazo el mercado de traba10 tendería al 

eQud1brio y Ja d1stnbuc16n del ingreso se tornaría más equrtat1va 

Dada la compos1c1ón de nuestras 1mportac1ones y la me1oria de los 

términos de 1ntcrcamb10, la brecha tecnolog1ca d1sm1nu1tia sin que la economia 

confrontase la restricción externa y si. en cambio. experimentaría una acusada 

modermzac1ón del aparato productivo Desafortunadamente al finalizar 1 995 el 

crec1m1ento real anual es adverso (·6 2 por ciento) Véase grafica seis 

Vista en retrospectiva. la estrategia macroeconóm1ca arrojó resultados 

aceptables sólo durante un penado flm1tado. 1989-1991, como se puede ver en la 

gráfica seis En 1992-1994 la tasa de crec1m1ento se rezago otra vez respecto a Ja 

tasa de crec1m1ento pob/aciona/ y en 1995 contracción sensible de la actividad 

económica con un trnportante repunte inflac1onano 

La economia muestra una vez más su adición al ahorro externo. pues la 

balanza de pagos se logró mediante el ingreso de más de 50 mlf millones de 

dólares. En el largo plazo sólo la producl1v1dad y el ahorro garantizan el equ1flbno 

estable de la balanza de pagos En México. el problema es de productividad y de 

insuficiencia de ahorro del sector privado. como lo 1nd1ca el balance actual de 

nuestra macroeconomfa abierta. 
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5.- ESTIMACION DEL MODELO: PERIODO DE PACTOS. 

Al igual que en el caprtu/o dos, la estimación se lleva a cabo en un modelo 

sencillo (un1ecuac1onal) propuesto por Ja postura heterodoxa d1stnbutrva. donde 

donde P1-1 es la 1nerc1a inflac1onana y expresa la pugna distributiva; el coeficiente 

p 2 trata de captar el impacto (en este caso deflac1onista) que tiene la perdida del 

ingreso real sobre el proceso 1nflac1onar10, por Ultimo. el coeficiente Ji 3 refle1a que 

aunque la pollttca de pactos tiene un carácter heterodoxo. el control del déficit 

económico o saneamiento de las finanzas públicas es otro elemento clave en el 

combate a la inflación. 

Los resultados encontrados son los s1gu1entes 

P1= 14.033420+ (0 366501)Pt T. (O 00009462)1NG1 T +(O 00003324)DEF1 

STD ERROR (5 9935487) (0.1641485) (O 0003279) (O 00002182) 

T-STAT (2 3414208) (2.2329783) -(0 2885680) (1 5231539) 

R-scuared ad1usted o 997547 

0-Ws 

F-stat1st1c 

2 399710 

7727 1 

Como se puede ver. la calidad del a1uste de los datos al modelo 

determinado por la R2 es buena porque este explica el 99°/o del comportamiento 

de la inflación; todas las variables explicator-ias son estadlsticamente significativas 

al 950/o de confiabilidad. La vanable relacionada con el agud1zamiento del conflicto 

distributivo P1-1 está como se esperaba, vinculada de manera positiva con la 

innación, lo que parece confirmar (al igual que en el capitulo dos) la hipótesis 

propuesta en este trabajo. 11
' 
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Asl mismo, no se violan los supuestos básicos del análisis de regresión. ya 

que los residuales no parecen presentar multicolinealidad ni heterocedasticidad 

como se aprecia en la gráfica siete. 

GráHca 7 

RESIDUALES, 1988 1995 

Para comprobar estadlsticamente que los residuales no presentan 

probfemas de autocorrelación. se aplica la prueba h de Ourbin; 

h=(1-112"d)..f:\'/N-1(var(o )2} 

donde: 

des el Ourbin Watson, N el número de observaciones y var(o) es la varianza de 

la variable que expresa la inercia inflacionaria, sustituyendo todos los valores en el 

estadlstico de prueba tenemos el siguiente resultado: 

h·=1-112(2.3997710)../96/ 1-96((0.1641465)2}= 1.56 

Para a= 0.05, la h de tablas para pruebas de dos colas es -1.95~hs:1.95; 

por tanto, la h"" es; -1.96.$ 1 .56 s 1.96, es decir, se acepta fa hipótesis nula de que 

no hay evidencia de autocorrelaci6n senal de primer y segundo orden en los 

residuales. 
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Por otro lado. la calidad del ajuste es buena como Jo muestra fa gráfica 

ocho. 

Gráfica 8 

ESTIMACIOH OE LA INF\..ACION. 1Del!I 1905 

.... 
·-· \ 

\ 

: L. __ \:-:-=====:::===:'..;:::: 
B.- POLITICA ECONOMICA DE LA INFLACION. 

1.- INSTITUCIONALIZACION DE LA PUGNA DISTRIBUTIVA. 

Entre 1970 y 1980 la inversión nacional creció más del doble en términos 

reales. Pero entre este último ano y 1988 dea-eció en casi 30 por ciento, con fo 

cual ef nivel que alcanzó esta vana ble en 1 988 fue apenas superior al que tenia 

en el ano 1976, a pesar de que Ja población nacional creció alrededor de 25 

milfones de personas en ese mismo lapso. 

Lo más importante de esto es que. como sabemos la inversión es el motor 

del sistema económico; es el elemento fundamental que determina el crecimiento 

o el estancamiento de la economla. 

El PIB se duplico entre 1970 y 1980. pero entre 1981y1988 su crecimiento 

fue prácticamente nulo. 

A continuación se presentan Jos aspados más relevantes del Plan Nacionaf 

de Desarrollo 1989-1994 (PLANADE) que se refería a la polltica salarial y 
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distribución del ingreso y su relación con lo que nos interesa en este punto. el 

crecimiento económico. 

La estrategia económica del plan puede resumirse a grandes rasgos en la 

consecución de dos obict1vos re¡_jct1var substancialmente el crec1m1cnto del 

producto hasta alcanzar cifras cercanas al 6 por ciento en prorncd10 anual en los 

Ultimes dos ar"tos del sexenio anterior. y consolidar la estabilidad de precios hasta 

alcanzar las tasas de nuestros socios comcrc1alcs 

El plan aunque consideraba muy importante el meJoram1ento del bienestar 

común en términos de Justicia social. no lo consideraba como una cond1c1ón 

1nd1spensable para la react1vac16n del producto Es decir. consideraba al 

meJoram1ento de la d1stnbuc1ón como una variable endógena. resultante del 

crec1m1ento. y no exógena. condtc1onante y determinante del mismo En efecto 

senala "el crec1m1ento y la estabilidad tendrian poco s19nrficado para el desarrollo 

s1 no se reflejaran en el bienestar común Por ello. la estrategia global se apoya en 

el aumento de la product1v1dad para impulsar los avances en el rneJoram1ento 

social La solución per-durablc para abrir las opciones de compra de los salanos" 1
q 

En el penado de estudio. los salarios reales no evoluc1onaron a la par de la 

pr-oduct1v1dad. Al contrario han observado una marcada reducción y esta Ultima un 

modesto crec1m1ento a partir de 1982. Sin embrago, el punto mas importante aquí, 

es destacar el papel endógeno que le otorgó y le otorga el PLANADE a la 

d1stnbuc16n del ingreso en la estrategia de crec1rn1ento 

En todo esto se destaca la ex1stenc1a de la tesis ortodoxa en cuanto a la 

relación entre la flexibilidad de los salarios reales y el crec1rn1ento del producto. Es 

dec1r, es éste el que permitirá la recuper-ac1ón de aquellos y no al contrario. 

No se puede scgU1r postergando el crec1m1ento de la inversión y de la 

economía. Ante la incapacidad del mercado para retornar la dinámica económica. 
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el estado debe reasumir dicho compromiso. No se rrata de volver al pasado. ya 

que éste también fue de ineficiencias y desaciertos Se exigen acciones e 

intervenciones de nuevo tipo, dmg1das a encarar de raiz los problemas que 

propiciaron la crrs1s 

La s1tuac1ón actual de retraso. de alta vulnerabilidad y desigualdad del 

ingreso. exige rep/anrear /as políticas predornmanres Solo atravez de meJores 

relaciones de coopcrac1ón y de colaboración entre el sector pubf1co y pnvado. y 

los trabajadores. entorno a un proyecto de crec1m1enro de largo plazo se pueden 

alcanzar acuerdos y compromisos para encarar los obstacu/os al crec1m1ento. y 

los problemas de la inflación. es decir. de alguna forma. la institucionalización 

do Ja pugna distributiva 

Se tienen que revisar fas politicas que hJn predominado y que han 

favorecido a las 1mportac1ones y a la esfera especulativa Mientras ello prosiga, no 

se puede dar la 1nterrelac1ón entre la esfera financ1ero-product1va rndispensable 

para el crecimiento económico y para la generación de empleos 

Se precisa de grandes acuerdos y alianzas de largo plazo enrre los grandes 

grupos económicos. llámense sector financiero. sector productivo. gobierno y 

trabajadores. para buscar coordinaciones estratégicas que permitan reromar el 

crecimienlo y por ende romper la 1nerc1a 1nnac1onana Encarar dichos problemas 

exige dec1s1ones politicas de pnmer orden que involucren a los principales 

sectores de la sociedad para realizar un ataque frontal a todos los problemas 

Esto obliga a modificar las relaciones económicas enrre nuestro país y Estados 

Unidos. así como las existentes entre el estado y el mercado y entre el sector 

financiero y el productivo. 



2.-CONDICIONES PARA EL CRECIMIENTO SOSTENIDO. 

Para que exista una pollt1ca de inversión que permita retomar el crec1m1ento 

sostenido, se necesita plantear esquemas de financ1am1ento estables y baratos 

Se necesita bajar la tasa de interés. asl como em1t1r deuda de mediano y largo 

plazos para alargar los periodos de los créditos Para que ello sea posible. se 

tiene que eliminar la inestabtlldad macroeconóm1ca que genera el defic1t externo y 

el peso que e1ercc la gran deuda externa Tal problemát1ca ha llevado a la 

devaluación. asl como a aurnentar la tasa de 1ntcres. y a instrumentar políticas 

contracc1on1stas. rmp1d1endo retornar el crec1m1ento de la economia 

Mientras no d1sn11nuya el déficit externo y no se alarguen los plazos de los 

adeudos contra1dos. no se podrán reducir Jos requer1m1entos de capital para su 

financiamiento. por lo que no se puede estabilizar la moneda, n1 ba1ar la tasa de 

interés Nuestra mserc1ón en la economia mundial no debe traducirse en déficit 

externo creciente que propicie acciones especul<it1vas QtJe comprometan mas la 

estabilidad monetaria y el crec1m1ento de la economía 

La crisis nos obliga a revisar la polit1ca de apertura externa así como a 

limitar las acciones especulativas y renegoc1ar los pagos de la deuda externa Es 

preciso obtener mejores relaciones económicas con los paises desarrollados para 

asegurar flujos financieros de largo plazo. necesarios para impulsar nuestro 

desarrollo tecnológ1co para avanzar en la sustrtuc1ón de 1mportac1ones. como para 

incrementar exportaciones Esto es posible a partir de polit1cas comerciales e 

industriales que aseguren niveles de rentabilidad y crec1m1ento en la esfera 

productiva para que el capital externo fluya a dicho sector 

$1 no se logra una me1or 1nserc1ón en la economía mundial, tanto para 

ajustar el sector externo. como para atraer f1u1os de capital de largo plazo. no se 

mejorará el panorama financiero. ni de las finanzas públicas. ni de las empresas. 

ni del país 
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Si no se regula el sector externo, y si no se instrumentan pollticas industrial 

y agrfcola para aumentar la inversión productiva en la perspectiva de incrementar 

la productividad y mejorar la compet1tiv1dad. para d1sm1nu1r las presiones sobre el 

sector externo. no e:.:1stirá eslab11idad monetaria de brgo plazo ni se podrá ba1ar la 

tasa de interés ni alargar los depósitos n1 los créditos financieros para la inversión 

Asl, en un contexto de macroeconornia rlbterta. condición 

indispensable para reiniciar el crec1m1ento, requ1cr-e la r-educc1ón de la tasa de 

interés y la elevación del tipo de cambio real Es prácticamente 1mpos1ble l..:>grar- la 

recuperación sin a1ustar esa relación La r-educción de la tasa de interés per-m1t1r-ia, 

simultáneamente, reducir el gasto pUbhco no programable canalizado al apoyo de 

la deuda pUbhca e 1n1c1ar la recuperación económica al bn1ar la carga financiera de 

las deudas privadas. facilitar el acceso al crédito y orientar- parte importante del 

capital financiero al sector productivo. es decir, una mayor 1ntegrac1ón entre el 

sector financiero y el productivo Por otro lado. la recuperación paulatina de la 

paridad camb1ana. s•n duda redundará en un me1oram1ento de las exportaciones 

netas y en un estimulo al consumo doméstico 

Es conveniente mencionar la 1mportnnc1a o 1nc1denc1a de la polit1ca 

cambiana sobre el crec1m1cnto económico por sus efectos sobre 1mportac1ones. 

exportaciones consumo y el mult1pllcador de la inversión_ Esta 1mportanc1a resulta 

aun mayor dentro de la coyuntura econom1ca actual en que la politica 

convencional ha deJado de ser factor de protección. al igual que la polit1ca 

monetaria factor de expansión. 

Por último, es cond1c16n necesana aunque no suficiente. la reanudación del 

crecimiento para me1oral" las condiciones de bienestar del grueso de la población 

Sin embargo, es también necesario a1ustar nuestro concepto integral de 

crecimiento. En las cond1c1ones actuales es muy poco probable alcanzar tasas 

medias de crec1m1ento superiores al 3 o 4 por ciento, en virtud de la restricción 

externa, ademas de que el con1unto de paises del mundo. después de la crisis de 
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la deuda externa, están pasando por una nueva fase de crecimiento económico, 

caracterizado por tasas muy inferiores a las observadas en décadas pasadas y 

cuya base se encuentra de manera importante en el comercio exterior. 



Conclusiones y Sugerencias 

Se puede concluir que el proceso inflacionario que surge en el penodo 

1982·'1995 tubo como origen un incremento de los precios clave, principalmente el 

aumento del upo de cambio. y algunos elementos de exceso de demanda 

agregada nominal. es decir. se puede caracterizar como una 1nflac16n de brote 

ocasional 

A partir de 1985 y hasta 1987. la inflación registra una constante 

aceleración. ya no era una inflación de brote ocasional, sin embargo. el nuevo 

carácter de la misma continuo siendo atendido con los mismos instrumentos de 

contención de la demanda y modificando los precios relativos Se trataba de dar 

remedio a una inflación provocada básicamente por el agud1zam1ento de la pugna 

distnbut1va (inercial) como si fuera el resultado de un desequ1llbno de demanda 

La naturaleza de la 1nflac1ón que fue tomando forma en el periodo '1982-

'1987. estaba determinada por la cr-ec1enle disputa d1stnbut1va ante la reducción 

del ingreso nacional y las importantes transferencias externas. esta aceleración de 

la inflación expresaba el grado a que habla llegado la pugna por la d1stnbuc16n del 

ingreso. la ev1denc1a emplnca (estadística) y los resultados de la presente 

investigación parecen confirmar la h1pótes1s propuesta 

Por lo anterior y a la luz de la ev1denc1a empinca disponible en el penado 

de pollt1ca de pactos (1988-1995). la inflación sólo parece haber sido repnrn1da, ya 

que no se instrumentaron mecanismos que perm1t1eran mejorar los esquemas de 

distnbuc1ón del ingreso de acuerdo a la fuerza relativa de los participantes en el 

proceso inflacionario. Sólo atravez de mejores relaciones de cooperación entre el 

sector público y el privado. y los trabajadores en cuanto a un proyecto de 

crecimiento de largo plazo, se pueden alcanzar acuerdos y compromisos para 
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hacer frente a los problemas del crec1m1ento y la 1nnac16n. es decir. se debe 

instituc1onahzar la pugna d1stribut1va. 

Podemos pensar entonces que es indispensable la recuperación salarial 

(mercado interno) para que crezca el producto. además de la react1vac1ón de la 

inversión. del manten1m1ento de un superávit en la cuenta corriente. y del aumento 

de la inversión pública en actividades realmente productivas 

Sin embargo. el Plan Nacional de Desarrollo. parece co1nc1dir sólo en los 

tres Ultimes elementos Al pnmero le da un enfoque inverso al que hemos 

concluido. es decir. el crec1m1ento del producto y de la productividad perm1t1rán la 

recuperación del salario real 

Sabemos que la polit1ca de a1uste y estab1\1zac1ón aplicada desde 1983 se 

ha basado. en forma fundamental. en la depresión s1sternát1ca de los salarios 

reales. La polit1ca de pactos ademas de apoyarse en ella también lo ha hecho en 

la fijación del tipo de cambio. Todo esto con el afán de cortar con los aspectos 

inerciales de la inflación. que si bien se habían manifestado desde 1982. eran los 

determinantes fundamentales. sobre todo a partir de 1987 y hasta la fecha (como 

quedo presentado en el capitulo dos) 

Sin embargo. se cree que la recupernc1ón económica debe considerar 

como elemento fundamental el crecimiento de los salanos reales. Dentro del 

esquema de la polit1ca económica actual parece incompatible Se argumenta que 

de seguir esta politica salarial expansiva. la 1nflac1ón podrla volver a repuntar. con 

lo que se perderia lo ganado hasta el momento en esta materia. Por otra parte. el 

postulado que establece que los salarios reales deben seguir a la evolución de la 

productividad, no ha funcionado 



Deben buscarse entonces, mecanismos redistributivos más eficientes que 

dentro del esquema de estabilización de precios penn1ta la recuperación salarial, 

de otro modo diflcilmente se puede pensar en obtener tasas de crecimiento del 

producto cercanas a 6 por ciento, más aún. cuando el superávit de cuenta 

corriente es modesto, la inversión sigue deprimida y es incierto el camino para la 

reducción substancial de la deuda externa mexicana. 

•• 
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