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PREFACIO 

.En varias ocasiones eacuch' una afirmaci6n qué llam6 enormemente 

mi atenci6n: •para qu& pedir aui:ianto de salario si inmediatamen

te van a elevarse loa precios•. De fori:ia intuitiva y en un ni

v.ál puramente aproximativo, sab.ta que tal aaeva~aci.Sn caree.ta 

de fundamento, que implicaba muchas relaciones, y que la gente 

se estaba dejando llevar por las apariencias. Empec• a fijarme 

en todos loa comentarios que tuvieran concernencia y me percat• 

de que mucha gente -que no sabe da paradigmas econ6micoa y de 

diferente• estrato• sociales- eat& convencida de que la rala

ci6n entre las variables salario• e inflaci6n opera• para la 

économ.ta mexicana, con un efecto autom&tico: al aumento en los 

salarios ocasiona qua se acelere la inflaci6n. 

~l acercarme a los textos encontr& que la relatividad 

entre salarios e inflaci6n, tanto en.las concepciones te6ricas 

.generales, corno en la particular para nuestra aconom!a, es, 

~ !.!.• un terna controvertido. El debate al respecto no es nuevo: 

tenemos conocimiento de la discusi6n que, referente al tema, 

sostuvieron Marx y Ueston el siglo pasado: no obstante, el tema 

guarda vigencia y es de gran actualidad. Ello se debe a dos causas: 

ll que la relaci6n de dichas variables, al implicar la participa-

.• · .. ,.·-,;¡ 



ci6n de los distintos agente• econ6micos en el ingreso, hace que 

la discusi6n rebase el campo puramente econ6mico e invada los l.f. 

mite• del terreno ideol69ico, y 2) que las agudas crisis que se 

padecen actua1mente, al tener coCIO una de sus manifestaciones 

principales el proceso inflacionario acelerado, hacen insoslaya

ble el an&lisis de la reciprocidad entre los salarios y la inf l~ 

ci6n, dados los mecenismos que para controlar a ésta se han im

plantado en nuestro país. 

El hilo conductor de la controversia es la cuestión de si 

loa aumentos en los salarios ocasionan que se eleven los precios 

o no. En cuanto a esto, se pueden ubicar dos grupos de opini6n: 

uno opina que a!, el otro lo contrario, y no sólo eso, sino que 

· loa incrementos en loa precios ocasionan o bien el deterioro del 

salario o el que se negocie con l!IAyor frecuencia su elevación. 

En el-easo de la economía mexicana esa dualidad est& re

present:Ada, por un lado, por un sector de la doctrina que opina 

que los aumentos.salariales no ocasionan inflación y, por otro, 

por el. tipo de pol!ticia económica implantad~. que manifiesta 

una clara tendencia a conseguir el control de la inflación util~ 

sando, entre otros mecanismos, lo• topes salariales. 

Lo anterior motivó una serie de reflexiones por mi parte: 

'¿realmente opera aal en nuestra economía la relación entre sal~ 

rioa e inflaci6n?, L•• verldico que el aumento de los primeros 

acelere a la segunda?, ¿es al revAa la correspondencia?, ¿cu41 

de las cuestiones ea verificable para el caso de la economía 

mexicana? 
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Por todo ello· y con la intención de dar respuesta a las 

preguntas anteriores, fue como nació la idea de trabajar como 

.tema de tesis la relatividad entre salarios e inflación. Tie

nen usted•• entre sus manos un volumen que, dedicado a ese 

tema, pretende ser una contribución modesta a la clarificación 

, de· tal relaci6n. 

Ahora bien, la consecución final de un trabajo como éste 

nunca.puede, ser producto de una sola persona; evidentemente es 

mucha ia 9ente que, de alquna =a.nera, ~nterviene en su m~~eri~ 

lizaci6n. Por ello, es imprescindible otorgarle nuestro recen~ 

cimiento a todos aquellos que, de una u otra forma, contribuy~ 

ron a su logro final. Permttaseme, en este espacio, dedicar 

unas 1!neas a tal fin. 

Quiero agradecer a mis padres la fe, la confianza y el 

qu.e •. siempre demostraron hacia mis estudios. A mi f!!_ 

el tiempo que me ha re:qalado ccn la finalidad de que 

eulmin• un ciclo escolar que empezó hace muchos años. 

Muy especialmente a mi director de tesis, maestro Luis 

IU.quel Galindo Paliza, por su amabilidad.y paciencia en la co~ 

4ucci6n de este trabajo. Asimismo, al maestro Salvador de Lara 

por su.constante est.tmulo y por haberme brindado la oportunidad 

de iniciarme a su lado'en la docencia de una materia como la 
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econometrta ~lo cual me permiti6 conocer de m&s cerca las tAc

nicas econom•tricas~ que, posteriormente, fue fundamental en la 

e1Abor&ci6n de esta investiqaci6n. 

Al licenciado Jorge Madrazo por su generosa comprensión y 

esttmulo, y al señor Eugenio Hurtado por el apoyo que me brindó. 



Finalmente, quiero aqradecer a un gran· grupo de personas 

que a estas alturas hemos olvidado, que son parte insoslayable 

:de este traba.jo ':! sin las cuales no sería posible. Mi. qra.ti.tud 

para todos mis profesores, que desde primer año de prima.ria ha~ 

t.>. el últirao semes=e de la li.cenciatura me han regalado con su 

conocimiento y dedica.ci6n; desde aquel profesor que me enseñ6 a 

leer, hasta aquél que me aleccion6 en teoría econ6mica; desde 

el ,:auc :ne instru:/6 en .S:l~ebra de. secu.."'lc!~ria ~asta. los que me hi

cieron conocer la economía política o la eco?ometr.Ca. Para todos 

,.ellos mi reconoci:niento y respeto porque nos dan lo más valioso 

que existe: su tiempo. 
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INTRODUCCIÓN 

El pre•ente trabajo tiene como objetivo principal clarificar, 

en la medida, de lo posible, la relaci6n entre las variables sal~ 

rios e inflacidn para el periodo de 1950-1986. Deber.lOs rn~ni!es~ 

tar que no •• pretende encontrar los determinantes de la infla

cidn hasta •u• a1tima• con•ecuencias, tampoco los de los sala

rio•, •e intenta Gnicamente relacionar ambas variables con el fin 

de descubrir, en todo caso, si es verdad que los aumentos en los 

salarios provocan mayores niveles de inflaci6n. 

La,hipdte•i• que sustentamos en este estudio es la de que, 

para el contexto y lapso espec!fieo delimitados para este an&li

•i• de la,ec:onoa!a mexicana, loe awaentoa en los salarios no son 

la raz6n ~menos la ca&Wal~ de que el proceso inflacionario se 

aceiere.' Ante• bien, que la inflaci6n, por la for- galopante 

que ha adquirido, es la explicaci6n de que los s<'!llarios se d'ete

rioren de aansra impr••ionante y de que los trabajadores revisen 

•u• peticiones •n fo:r111& -'• continua. 

Cabe aclarar, tambifn, que se tratd de no ubicar o enmarcar 

al anClisi• en un tipo de corriente o escuela específicas. La 

idea. fue, •ieapre, el re•catar las explicaciones y demostraciones 

que respecto del tema para la economía mexicana ya existen, para 

ubicar nuestras variable• en el contexto determinado por nosotros. 
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Aaiaiamo, para consequir las demostraciones prScticas necesarias 

·en eate examen, ae plante6 un modelo econo~trico: de tal forma, 

el trabajo contiene una parte que puede decirse teórica (capitu

lo• uno· y dos) y otra que puede llamarse prSctica (capítulos tres 

y cuatro). 

En el cap!tu1o uno se asientan, en forsa general, las opi

nionea que respecto de la relación entre salarios e in!laci6n 

t1enen alqunoa te6ricoM o eacuelaa relevante& de la doct~in~ ec~ 

n&aica. tales como la neocl&sica, keynesiana, monetarista .'? como 

la de Labini, Kalecki, Marx, etcétera. 

En el capitulo dos se detalla una descripción acerca de la 

determinaci6n de los salarios y se da una explicación de la in

flaci6n, para nuestra economía, para de ah! desprender la situa

ci6n te6rico-práctica respecto de la relatividad entre nuestras 

variables para el caso mexicano. 

En el capitulo tres se plantea el modelo econométrico y 

ae tocan aspectos metodolc5qicos. 

En el cap!tulo cuatro se describe el comportamiento estadí~ 

tico de las variables, y se anotan todas las regresiones efectua

daa, aa! como la totalidad de los resultados prácticos emanados 

.del ejercicio econom•trico. 

Finalmente, se incluye un ap&ndice en el que se insertan 

loa.cU&dro• con toda la informaci6n estad!stica utilizada, as! e~ 

llÍo las gr,ficas necesarias para la ilustración de las relaciones 

entre las diferentes variable~ inc1uidas e~ c1 a~álisis. 



G 

GU 

INPC 

IllPCR 

IP 

IPM 

IPME 

IPR 

PL 
SMN 

SMR 

Sl·1.'U: 

SMRR 

TC 

ÍllDICE DE ABREVIATURAS DE VARIABLES• 

Ganancia 

Grado de utilizaci6n de la capacidad 

Indice nacional de precios al consumidor 

Indice nacional de precios al consumidor rezaqado 

en un periodo 

Indice de precios 

Indice de precios al mayoreo en l.a ciudad de 14,xico 

Indice de precios al mayoreo en la ciudad de "H•xico 

estimado 

Indice de precios al mayoreo en la ciudad de H~xico 

rezagado en un periodo 

Indice de precios rezaqado en un periodo 

Productividad del trabajo 

Salario m!nimo nominal 

Salario m!nimo real 

Salario :nJ:nicio real estir.iado 

Salario mtnimo real rezaqado en un periodo 

Tipo de cambio 

• Eáte !ndice de variahlea es de qran utilidad cuando •• lean 

.io• capítulos tres ~ cuatro. 



Cap!tul.o uno 

ALGUNOS E?lFOQU-...S 'l'EÓRXCOS GEtlERALES SOBRE SALARIOS ¡: I~FLACI6N 

En este cap!tulo se describir&, a grandes rasgos, lo que algunas 

corriente• te6ricas, o determinados autores, opinan respecto de 

la relaci6n entre las variables que nos interesan: salarios e i~ 

flaci6n. No se pretender& un an4lisis extenso, ni exhaustivo: se 

intentar&, mas bien, uno representativo y condensado: ello nos 

permitir& .. ubicar l.aa discre94ncias te6ricas respecto de la rel.a

ci6n entre las variables que son objeto de nuestro estudio. Asi-· 

·llli.•mo, debe quedar claro que no se desea explicar con todo. det.!_ 

lle la total.idad de cada i:iodelo: se i:>iensa, llnicamem::e, reseñar 

suá ar9umento• cen~rale•, ?ara de ellos desprender la ubicaci6n 

exacta de nue•tras variables, el papel. que juegan y la relaci.6n 

que guardan en cada modelo. 

A rie•qo de ser demasiado esqueml.ticos, presentaremos las 

opiniones de loa cl.l.sicos, la escuela neocl4sica o marqinalista, 

Keynea, monctaristas, el. enfoque sociollSqico o de l.as escuelas 

estructural.is tas, Marx, ?:al.eclti. y Labini.. Val.e la pena observar 

que el. anl.l.isis. estl. encaminado a rescatar la posici6n de nues

tras dos variables en la concepci6n de cada uno de el.l.os, as! 



como a tratar de poner en claro.si es que est4n a favor o en 

contra del arqumento que dice que los aumentos en loa salarios 

aceleran el proceso inflacionario. (ll 
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A continuaci6n se esbozaran tales conce90iones, después de 

lo cual se aqreqar4n dos apuntes: uno respecto de la cuesti6nde si 

la inflaci6n es provocada por cuestiones de demanda o de costea, 

y otro que resumirS lo expuesto y rescatar& las ideas m4s im

portantes de las diferent~s posturas te6ricas ~aspecto de nues

tro debate. 

l. ~l enfoque de loa cllaicos (2) 

Para smith, ~icardo y !ialtus, loa fen&nenos monetarios no 

inciden en la esfera real. La pol!tica monetaria de ellos consiA 

t!a-en no aplicar ninguna P<>l!tica monetaria. De allt que consi

deraran al dinero COl:\O neutral en cuanto a su impacto real sobre 

la econon!a1 es decir, como a un simple lubricante que es ~til 

para el buen funcionamiento de la misma. Cualquier problema de 
moneda se correq!a r.1adiante el mecanismo autom.fti.co del si•t-. 

La inflaci6n, entonces, es un fen6111eno puramente monetario. (l» 

Respecto de la relaci6n entre salarios e inflaci6n, encon

trAl'!os que para Snith ~dada su creencia de que la productividad 

era la mayor riqueza de las naciones--, fijada la capacidad pro

ductiva del trabajo, el aumento en l.os salarios se traslada to

talmente a loa precios. (4) Para Ricardo, por el contrario, el 

aumento en los salarios no determina la elevaci6n en los precios, 

'., 

. ~-•-;_: : ~{-Xf 



•ino Wia diÍllldnuci6n en la• qananciaa. Seqdn .Sl, loa aalario• 

tienen que. incrementar•e en la medida en que se· eleve·_ la· produg_ 

-ti.vidad, de tal modo que •• mantenqa el pleno empleo y, con ello,·· 

la aub•i•tencia del modo capitali•ta, que de otra forma e•tar!a 

conden•do a la depreai6n. (5) Todo esto concuerda con au consid~ 

raci6n de que el aalario eata fijado ex6qenarnente. (6) 

COl!IO puede observarse, encont=amos que la• opiniones son 

contraria• res~to de la ra1aci6n entre los salarios y la infl~ 

cidns Ricardo dec!a que el aumento salarial no eleva lo• precios; 

Slú.dl opinaoa lo contrario. 

z. Le •esu•l• n•oc1414e1 9 marsin•li•t• (7) 

La.a.principales au~ueatos del ooc:lelo de esta corriente son 

10• aiquienteas 

aJ _Loa suj_eto• econ&lücos no tienen ·influencia en el mere~· 

do1 ••t• •• r9')1&la por el libre accionar de la oferta y la der:ta!! : ,,· 

da. Bl equilibrio de •atoa se plasma en el equilibrio del sistema. 

bJ El •i•t... econ&aico tiende al equilibrio y a la plena . 

oc:upaci45n. 

cJ Loa aujetoa econ&nieo• buacan su maxillla aatiafacci6n. 

ch) La ofezta monetaria no tiene nada que ver con la eafera 

·real. de 1.a producci&l. Z:l dinero a61o se ve como un medio para 

efectuar tranaaccione• monetaria•; por lo tanto, la autoridad 1112 
. . 

netaria puede tijar el monto del circulante y, en conaecuencia, 



. ·el tipo de interEs se fija sin tomar en cuenta las condiciones 

de la producci6n. 

Se puede decir que los tres elementos centrales de esta 

corriente son la teor!a de la productividad marginal, la ley de 

los rendimientos decrecientes y la concepci6n de que el sistema 

es autorregulable permanentemente y que está siempre en equili

brio. 

15 

Dados los anteriores argumenr.os, el salario est4 determi

nado en el mercado (oferta y demanda de trabajo). El trabajador 

tratará de maximizar· su utilidad, por lo que en la medida en que 

aumente el salario dedicará menos horas al ocio y viceversa •. El 

empresario maximizará sus ganancias en el punto en el que la pr2 

ductividad marginal se iguale al salario. Si aumenta el salario 

disminuye· el empleo y viceversa. un supuesto im90rtante, enton

ces, es que existe flexibilidad al alza y a la baja en los pre

~ios, incluido el salario. Mediante este meca.n-ismo se as89uran 

el equilibrio y el pleno empleo. (Este supuesto, como sabemos, 

es una de las lil:titantes fuertes del modelo.! El desempleo es, 

segQn esta teor!a, involuntario y transitorio; la competencia 

que se da entre los trabajadores y entre Estos y los capitali.s

tas, es el mecanismo para que el de~empleo deje de existir, pues 

compatibiliza la demanda de los trabajadores con la de los cap~ 

talistas. Dado esto, hay un punto de equilibrio en el que se da 

el pleno empleo. En ese punto, a un determinado nivel de salario 

reai, habr4 personas que no quieran trabajar (desecipleo vol.unta

rio), lo cual se deber! a decisiones puramente individuales, no 

a deficiencias en el mecanismo de ajuste del sistema, pues en 
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••~- punto la oroductividad marginal del trabajo es iqual al s~ 

_'1ario, con lo cual todos maximizan su beneficio. De esa forma, 

·~1 sueldo real ••• no depende del dinero, sino solamente de los 

para:iietros •reales'. de la economJ:a, derivados de las preferen

cias de los consumidores y de la tecnolog!a". (8) De la misma 

forma, la distriouci6n del ingreso es determinada por la produs_ 

t_ividad ~arqinal, que equivale a decir que está condicionada por 

cuestiones técnicas. 

De ~c~erdo con lo anterior una reducci6n en los salarios 

naminales (tm:ibién v4lido si son reales) estimula la demanda, 

debido a que bajan los precios; también aumentan la producci6n 

y la ocupaci6n. t1.4s en detalle, aunque baje la demanda de un 

sector (el que ve reducido su salario), los demás la increr.ientan. 

Res~cto del comt;>ertamiento en los precios, podemos decir 

que la escuela neocl4sica est& basada en l~ teor!a cuantitativa. 

Loa tres elementos importantes de esta teoría son los si~uientes: 

1) -se interpreta como una teor!a de demanda de dinero con el fin 

de efectuar transacciones; 2) la cantidad de oferta ~onetaria 

esta determinada ex69enamente, y 3) el mecanismo de ajuste entre 

demanda y oferta de dinero se da a través del nivel general de 

precios. 19) :C:ata teor!a fue fo=ulada por Fisher y ampliamente 

·interpretada por MArahall. Para plantearla en su forma m&s ele

mental, se debe partir de la ecuaci6n de cambios siguiente: 

MV • PT 

donde M cantidad de dinero existente 

V velocidad de circulaci6n 
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P nivel general de precios 

'I' nGmero de· .transacciones 

en donde, adem•s, se considera que V y T son constantes; a p 

como la.variable dependiente y a M como la independiente, por lo 

que puede obtenerse la sigui.ente relaci.6n: 

P • MV/T 

De ella se desprende que el nivel de precios guarda una r~ 

laci6n directa con la oferta monetaria. De esta manera los aum'"!!. 

tos en la cantidad de dinero se reflejan en la.elevaci6n del ni-

vel general de precios. Por tal raz6n consideran que la inflaci6n 

se da por un exceso en la emisión de dinero. lo que ocasiona que 

la demanda sea mayor que la cantidad de producto que se da en la 

esfera real. (10) 

De las anteriores consideraciones se desprende que la man~ 

ra 'para controlar la inflaci6n es regulando la emisi6n monetaria, 

·e·~--; por lo cual est.in en contra de la intei;venci6n estatal y a favor. 

de l.'a .disciplina monetaria. (lll 

Respecto del debate que nos interesa, podemos decir que la 

_posici6n de la escuela neocl•sica quedar!a clasificada dentro de 

las corrientes que consideran ql!e el incremento en los salarios 

tiene que reflejarse en el aumento de los precios. (12) Esto se 

'observa claral'!lente si consideramos una situaci6n en la que la 

productividad marginal sea igual a los salarios; dada tal, un in 

tento por elevar el salario m4s all.i de esa igualdad se refleja

r!a en los precios debido a que, por un lado, eleva los costos y, 



por·. el. otro, aumenta la demanda o el.eva el. circul.ante independie!l 

t .. ente de lo que ocurre en la esfera real.. De cual.quier forma, 

queda cabida a que ae incrementen .1os sal.arios siempre y cuando 

la productividad se el.eve en l.a misma proporci6n, de tal. forma 

<J'Íe la igual.dad no se al.tere • 

. 3." La visis'5n kexnesi,.na (13) 

Puede decirse que hasta la dEcada de l.os veinte predomins'5 

la corriente neocl&aica con su teoría del. equilibrio general. que, 

a su vez, garantizaba l.a plena ocupaci6n. Con la gran depresi6n 

de 1929-1934 se empez6 a cuestionar tal concepci6n, pues l.os si~ 

·temas padecían gran deaocupaci6n (debida a los problemas de co

-rcio, a. i.a raeatructuraci6n de la economía internacional. por el 

cambio de hegemonía, a laa consecuencias de la posguerra, etcé-

- .. tera). Ante tal_situaci6n apareci6 y adquiri6 gran predominio la 

· .. arqumentacilSn de !Ceynea, que sostenía que el sister:ia es irregul.ar 

y que háy mecanismo& de choque qua lo tienen siempre en estado 

da desequilibrio; asimismo dice que el. sistema puede padecer de

aocupacilSn. 

En forma breve, la línea central del modelo keynesiano es 

la siguiente: la tasa de inter•a (que es la conexi6n entre las 

ea~eraa real. y monetaria), que ea producto del~ rel.aci6n entre 

oferta y demanda de dinero (la oferta ae 'considera ex6qena y la 

demanda es producto de tres motivos: transacci6n, precauci6n y 

especulacilSn), junto con la eficiencia marginal. del. capital y las· 



expect&tivaa, detezminan la inverai6n1 6ata, ~ trav6a del mult.!, 

plicador, crea au propio ahorro. Ea la inversi6n (junto con el 

conaUlllO) la que, al condicionar la demanda efectiva, fija el n.!, 

vel de producto1 6ate delimita el nivel de eI:lpleo (y con ello 

la demanda de trabajo). Con el producto y la demanda de traoa-

jo se encuentra el salario real (en la curva de demanda de tr~ 

bajo est& impl!cita la teor!a de la productividad marginal). 

Una ve: explicado el salario real, junto con el salario moneta

rio, se 1leqa al nivel general de precios. 

De lo anterior puede desprenderse que para Keynes una va

rial>le importante es la inverai6n1 el ritmo de acur.iulaci6n de 

loa empresarios determina la senda del progreso; incluso median 

te eata variable puede evadirse el proceso inflacionario. (14) 
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Extendiendo el modelo keynesiano con la introducci6n de 

aua aupue~~9• para una econom!a abierta, (15) se observa que los 

eat!muloa monetarios elevan el ingreso y no los precios, pero al 

·ai8DO tie.~po ae eleva el d6ficit en cuenta corriente¡ eato por

q_ el tn4i.ce de !,)recio• interno •• una !unci6n de los precios 

.Xterno•. de donde el d•ficit en cuenta corriente y el in1reao 

real, aon funcion.a del sal.do monetario real. una deval.a.ci6n r~ 

ducirla el cS•ficit externo y auaantarta la actividad econdmica, 

con.· lo q\le con el •imple lll&ftejo de la oferta monetaria y de la 

uaa de callbio, - a941911rartit el equilibrio de la economta, aun 

·que .. ria nec .. ario que lo• precio• y loa aalarioa no ae·ajuat&

ran r&pi4--.nte al precio de lo• biane• exportable• con al fin ·• 
de aati.aul.ar la -portaci6n. Zn cuanto a loa aalarioa, revisando 



la ••pecificaci6n del modelo, •e puede observar que •on una flJ!l 

ci6n de la tasa de clll!lbio de los precios internacionales. 

20 

Xeynes, con su Dodelo, hace una cr!tica a la teor!a cuant~ 

tat:i.va y, con ello, a los plantea.'llientos de la escuela neocl&

sica. ~l aspecto central de tal cr!tica es su consideración de 

que ~a diferencia de aquella corriente, que considera que existe 

flexibilidad al alza y a la ~aja de los precios y salarios~ los 

precios y salarios no son flexibles a la baja. (16) 

Respecto de la rigidez a la baja de los salarios ~se refi~ 

re particularmente a los salarios monetarios~, dice que ello se 

da, entre otras razones, porque: hay poca probabilidad de bajar 

uniforme.~ente el salario en todos los sectores, el m&s afectado 

•er! el que se co~porte en fon:ia d6bil para negociar su salario; 

es de ju•ticia la propia rigidez para todo• los agentes produc

tivos; existen sindicatos que pelean por un deterl!linado nivel sa

larial y que en caso_ de que ello no se loqrara tendr!an en sus 

manos el hacer un sinndmero de paros y huelgas. 

Zn cuanto a los efectos de una baja en los salarios nomin~ 

lea, Keynea opina que ello no au."llentar!a la ocupaci&t a menos ºque 

repercutiera en la pro~ensi6n mar9inal a conswuir. en la efici911 

cia mar<¡!nal del capital (aumento de invera16n) o en l• tasa de 

inter••· Dicha baja representarla, en el lar<Jo plaao, una reduc

ci6n en el nivel general de precios en la miama proporci6n (•e 

conaervarS:a el de•empleo involuntario), ain que se ?;ludiera lllOdi

ficar el nivel de actividad econdmica en fonna su•tancial. En 

'todo"caao si se dar!a una redistribuci6n del ingreso entre los 

diferente• sectores, con lo cual la propensi6n marginal al cona~ 
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mo tenderJ:a a la baja y las. expectativas de los emp~:esarios se 

verJ:an disminuidas, por lo que-se de9r:U:\irJ:a su inversión y, con 

e.ll.o·, se decrementar!a la actividad económica. Por eso l.a 90lJ:

tica de salarios flexibles --porque una baja del salario nominal 

no· eleva el producto- no es garant!a de la plena ocupaci6n. 

Lo que los trabajadores no pueden contrarrestar es la baja 

en los salarios reales, que se da mediante la elevaci6n en el n! 

.vel general de precios. Si.n er:lbargo, rechaza que los trabajadores 

en un estado de desempleo involuntario entren en competencia para' 

~acar.~aja= afin ~ss el salario rea1, desechando, en cierta forma, 

el. comportamiento raci.onal. de los trabajadores.· Una baja en el 

·nivel general de precios restituir!a el 90der del salario real y 

di.sminuir!a el empleo, 90r lo que la econom!a en lugar de llegar 

al pleno empleo, recobrar!a la situaci6n de desequilibrio. 

~l nivel de ocupaci6n está en funci6n de la demanda efect! 

va. Si el aumento en"4sta se da hacia sectores· con alta ocupación 

se acrecentar&n los salarios, con ello la propensi.6n marginal. a 

cons1,0.-nir '.! as! sucesi.vamente hasta elevar el nivel de actividad. 

Si es a sectores de baja ocuoaci6n el efecto ser4 el. contrario. 

una deflación de la demanda efectiva (por debajo de ocupaci6n pl~ 

_na) har4 bajar la ocupaci6n y los pr_eci.os; un awnento de la mi.sma 

s6l.o afectará los precios. Esto se debe a que la mano de obra pu~ 

de ·neqarse .a trabajar por un salario rea:!. menor a la desutilidad 

marginal del trabajo. 

La rigidez en el nivel general de precios impli.ca que las 

vari.aciones en la oferta nonetari.a s! acarrean cambi.os en la ve-

loci.dad de ci.rculaci6n del dinero, en la renta real y el empleo, 
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pero· no en loa pracioa. (17) Bxpre•ado de otra focma, todo cam

bio en la oferta monetaria afecta a la• variable• r•ale• no a lo• 

precio•. La rigidea en l•toa implica la rigidez en la ta•a de 

intera., ya que ••ta tambiln ea un precio: el del dinero. 

SeqGn Xeynea, los precio• dependen de la tasa de remunera

ci6n. de los factores productivos que entran en el costo mar9inal 

y en la e•cala de producei6n: o sea, e•t4n supeditados al nivel 

48 oc:upaci6n. Si la remuneraci6n cambia, el nivel de precios es

tar& sujeto a lo• aalarios y a la ocupaci6n. El efecto de la ca~ 

tidad de dinero sobre los precios se considera a travfs del efe~ 

to que ejerce •obre los salario• y la ocupaci6n. 

Re•pecto de la conaideraci6n neocl&sica de que los precios, 

dado el pleno .. pleo, aumentan con el incremento en la moneda y 

de que pe:raanecen con•tante• cuando hay desocupaci6n, Keynes dice 

que los precio• aacend•r&n aunque haya desocupaci6n. ~sto se debe 

a que la d ... ruSa.efectiva no caml:lia en pro90rci6n exacta con la 

cantidad d• di~ro1 a los rendimiento• decrecientes: al aumento 

- los salario• q- se .S. antes de la ocupaci6n plena1 ·y a que la 

r:.-u..eraci&t de lo• factor•• no e&lllbia en la ndema·proporci6n, 

4-IÓ que tienen cierto grado de ri9id••· En relaci6n con lo.ant~ 

rior, Jl'Mld• decir•• que ae dar& un e•tado de inflaci6n cuando la 

d....,.._ efectiva.ya no aimente la pcoducci6n y a61o eleve los 

-acoa • 

... pecto de la relaci6n entre loa salarios y los precioa 

pYede notar•• que la postura keyne•iana --no obatant• •u creencia 

de que •• una b-n• ...Sida el incre..ntar los salario• monetarios, 

dado que elevan el nivel de actividad-- se ÍUllMl.rca dentro de. lo• 
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que opinan que el incre!!lento en los salarios incide en el aumen

to de los·precioa. • ••• Keynes retom6 la tesis de Smith. aeqdn la 

cual el aw:iento de loa salarios se traduce en un aumento pro!'Or

cional de los precios.• (18) Esto puede derivarse de su modelo 

si se observa que el nivel general de precios est4 determinado 

por los sal~rios real y monetario. Adem4s, esta argumentaci6n es 

una cr!tica al ~odelo neocl4sico, pues mientras seg(tn ~ste se t2 

n!an que reducir los salarios para elevar el r.ivel de actividad 

econ&:iica y, con ello, salir de la crisis, para Kcynes la redu~ 

ci6n del salario decr:ll!lentaba el nivel de actividad econ6mica. 

~~l red~cci6n lo llnico que hab!a logrado era la baja de loa pre

cios, sin incidir notabler.iente en el prod~cto y la ocupaci6n. 

Dadas las anteriores conce!)Cionea, la escuela neocl4sica 

propon!a la no intervenci6n del gobierno en la act.ividad econ6-

mica, señalando que su papel deb!a limitarse a reqular adecuad~ 

nente la emiai6n de Óferta monetaria. En cambio, Keynes propon!• 

un ~atado activo que interviniera. mediante pol!ticas fiscales y 

econ&!licaa. con el fin de mantener la actividad econ&ú.ca. (19) 

Zl lxito de que 9oz6 la pol!tica keyneaiana .. debi6 a que 

la.econor.i!a mundial ten!a, en el lllODento del nacioi.ento de la 

teorta, un exceso de ca!?Acidad disPC!nible. lo cual •• presentaba 

eomo condici6n propicia par• su buena aplicaci6n y resultados. 

toeteriocaente ••t• aituacidn se revertir!• pues en las dlcada• 

•i'JUientea, deapuGs que se agot6 dicha capacidad, l• teor!a ya 

no re9ponderfa a los nuevos problemas, con lo que darta paso al 

predominio de la corriente monetarista (que se estudia en el aj. 

9uient• apartado). 
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Una explicaci'5n adicional •l enfcx,ie keynesiano.la d• 

Phi11i1>9. Bate autor realiz6 estudios para los 99riodos 1861-

1913, 1913-1948 y 1948-1957. Obae~6 que en el primero, dado un 

lllOV.i.llliento sindical dAbil, se daba una estrecha relaci6n entre 

la variaci6n porcentual de los salarios y la fuerza de trabajo 

desempleada. ~n los otros dos ocurri6 casi lo miSl:\o. AdemSs, 

not& que los salarios crecen m.la rápido, dado un desempleo de 

St, en lea faaes ~e auge, que en las de recesi6n. Concluye que 

el nivel de aalGrios M<>netarioa se estabiliza teniendo incremen 

toa de 2\ y J\, y dado un nivel de desempleo de S•, ar-~rte de 

que la productividad debe crecer al mismo ritmo de los salarios. 

1>11 lo anterior, deaprendi6 que entre las variaciones de los sa

lario• monetarios y el grado de desempleo existe una re1aci6n 

nac¡ativa, y que alrededor del pleno empleo hay una relaci6n 

••table en~• inflaci6n y producto. De ello se deduce que hay 

diferentes combinaciones entre nivel de empleo e inf laci6n, 9~ 

di@ndo .. ver cu&l es el costo social de la inf laci6n en cuanto 

a 4tÍS411P1eo. Del anterior an&li•ia se deduce que pueden darse 

dos ait.i&cion••a ll i:iantener O&jo el.dese111pleo a costa de una 

inflaci6n exéeaivar 2) tener una in~laci6n moderada con desem

pleo alto. S1 pcobltllll& de mantener el empleo sorteando altos 

nivel•• d• in~laci&i llO necesariamente tiene que ocurrir, •ilt!! 

pe. y e11an40 loa aumento• en la productividad sean mayor•• que 

en el -p1-. puea cuando ello ocurre el coste mar9inal del trs 

bajo nulificar& el au.ento en el coato de loa salarioa. (20) 

ZXpreeado su razon .. iento de otra ~orma, ••t• autor nos 

indica qu• existen relaciones positivas entre el precio, el in-



greso y la oferta monetaria, de tal forma que es posible elevar 

el ingreso a trav~s de estl'.rnuios monetarios, aunque con ello se 

eleve el r.ivel. de 9recios. 
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Posteriormente se desarrolló lo que se conoce como s!nte

sis neocl&sica. (21) Esta intentó eru:iarcar el modelo keynesiano 

en los moldes walrasianos, pues consideraba sisternas econ6micos 

en los que había precios 7 salarios totalmente rígidos y merca

dos en desequil.ibrio. Daban gran relevancia al supuesto de rigi

dez a la baja en los 9recios y salarios. 

De cualquier forT!la, ia síntesis neocl&sica ~dados los s~ 

puestos de la escuela neocl&sica y los keynesiános~, as! como 

el aporte de Phill.ips, quedarían enmarcados dentro del grupo de 

los que consideran que los aW!lentos en el. salario s! se trasl.a

dan a los precios. 

4. El modelo rnonetarista (22) 

A partir de los setenta encontramos que las econom~as en

frentan una serie de nuevas condiciones, que 90demos resumir en 

las siguientes: la enorme productividad, fruto de la tercera r~ 

voluci6n industrial, se fue deteriorando paulatinamente1 se da 

una p4rdida del progreso tecnológico debido a la mayor compete~ 

cia entre países capitalistas, lo cual trae consigo la disminu

ción de la hegemonía de los Estados Unidos (a .ello contribuye 

tambi~n la influencia de la "guerra fría"); un supuesto aumento 

del poder de negociación de países no desarrollados que .modificó 



26 

loa t&rmino• del intercambio: dado lo anterior inmediato, se ob

serva un mayor poder neqociador de la clase obrera, que loqra 

mejorar los salarios reales, haciendo que esta variable deje de 

depender del nivel de ocupaci6n y que incluso llegue a superar 

el rit:1110-de crecimiento de la productividad (haciendo que bajen 

las ganancias). Estos factores se manifestaron en forma de esta~ 

camiento e inflaci6n y se plasmaron en una crisis internacional • 

. zGta. s.i..tuaci.6n puso an tela da jt.:..icio la .. Jal~dez del modelo ke;.:, 

neaiano, debido a que enfrent6 condiciones para las que no fue 

creado. Ante esa coyuntura comienza.su ascenso la corriente mo

netarista o de los •nuevos cl4sicos• en la explicaci6n de los 

fen&nenos econ6micos e inicia lo que se conoce como la contra

rrevoluci6n monetarista. As! como el keynesianismo fue una cr.f 

tíca al modelo neocl&sico, el monetarismo se constituy6 en.un 

ataque hacia ta arqumentaci6n de Keynes. 

Esta corriente dej6 de lado muchos postulados de la teor!a 

econ6mica reciente: entre los de ~ayor importancia • ••• cuestion6 

la hip6tesis b&aica de rigidez en los precios y salarios. Al el~ 

minar esta hip6tesis surqi6 el llamado 'enfoque monetario de la 

balanza de pagos' seqdn el cual tanto el producto como el dl!!ficit 

en cuenta corriente y loa precios aon funciones exclusivas de la 

cantidad de dinero existente en la econom!a•. (23) Los monetari~ 

tas retomaron la teor!a cuantitativa para reformularla y adapta~ 

la a las nueva• condiciones1 por tal motivo, no se trat6 de un 

retorno acr!tico a la vieja teo.r!a. 

Los supuesto• de la nueva teor!a cuantitativa (24) se pue

den resumir en loa siguientes: ll la oferta monetaria se consid~ 



.ra ext5<¡ena1 2) la relaci6n entre la cantidad de dinero y el ingr~ 

:80 nominal •• estable (ello J.:nplica que la ve.locidad de circula

ci6n del ·dinero es estable o, lo que es lo mismo, que. el costo de 

·oportunidad por retener saldos monetarios es constante) 1 (25) 

3) una elevaci6n de la oferta raonetaria auoentar4 el nivel de i!!, 

9reso, aunque ello implique el incremento en los precios; 4) en 

el sistema existen fallas de informaci6n ~debido a que dsta se 

transmite.de forna it'1perfecta~ que ocasionan los desequilibriosi 

5) los a9entes econ6micos son racionales °"' :::x>r lo ti:nto, tienan. 

ex::>ectiativas. 

~n relaci6n con el supuesto dos, esta corriente afirma que 

el gobierno no puede prever los choques entre oferta y demanda, 

raz6n !>Or la cual no puede evitar que la oferta monetaria oscile. 

Por tanto, 09inan, al igual que la escuela neocl4sica, que no d2 

be intervenir y •1aitarse a hacer crecer moderadamente .la masa 

monetaria ••• [y que) ese ritmo de crecimiento de la oferta monet.!. 

ria sea lo suficientemente uniforme para evitar las 'sorpresas' 

·:onctarias que deaeatabilizar!an la actividad econ&nica•. (26) 

Respecto del tercer supuesto, puede decirse que si loa ª99!! 

tea prevdn o intuyen el cambio en la oferta monetaria, lo Gnieo 

que ocurrir& ea qua se elevar& el nivel general de precios. Sdlo 

. que dichos cait\Oios no sean antici??&doa, entonces tendr&n un •~es 

·to aoare el nivel de in7reso. La preatidigitaci6n de loa agentes 

sobre el comportar.iien~o de las variables econ&llicaa es una de 

·1aa re.formulaciones de la nueva teorla cuantitativa1 su basa •• 

encuentra en lo que •e enuncia como supuesto cinco, referente a la 

•racionalidad de los a9entes, que los hace tener ax?&ctativas sobre 

'/.:-!: 
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lati ·variacione•·· en la of'erta monetaria. No obstante e•e repl.ante,!_ 

aiento, púede decirse ~ue el modelo funciona de la mi11111a o.anera 

que el neocl&aico cuando las acciones del gobierno son ZLnticipa-

4a• (dado.que ea el. que fija l.a oferta raonetar.ia). (27) 

31 supuesto cinco en sí (de las e.~pectativasl, es una crí

tica a loa plantea::iientos de Phill.ips, pues implica que una si

tuaci6n cOlllO la que 41 describe, requiere que loa agentes est~n 

siendo engañado• o carezcan de informaci6n en forma permanente. 

Por ello, la aituaci6n de caobio entre desempleo e infl.aci6n no 

•e puede mantener1 menos adn si se hace al.usi6n al su~uesto de 

la racionalidad fuerte (l.os agentes están al. d!a en l.oa cambios 

econ6micoa) introducido en el. oodel.o monetarista. (281 

Por mencionar la visi6n del. modelo para una econora!a abieL 

~. !;Mlede-decir•e que, respecto del. control de las principal.es 

variabl-_..exiaten tres tipos de opciones de conducta: l) Como 

una varial:lle relevante es el d4ficit en cuenta· corriente, 4ste 

pu.Se mantener•~ ••ta0le manipulando la tasa de carabio (4sta debe 

11e9Uir los movt.aientoa en la oferta raonetaria). ~llo implica que 

lo• precio• auaentan con los incremento• en la oferta monetaria. 

Por lo cual la infl.aciGn e• Wl fen&:leno 111Cnetario y el •dinero 

e• neu~al en cuanto a au impacto real. La tasa de cam!>io perm! 

t• a•! •ai•lar' la ·econom%a y hacerla fWlcionar CClllO ai eatuvie-

2) Para ~antener constante• el daficit en cuen 

ta,corriente y el tipo de cambio. del:le aumentarse la oferta mon~ 

taria al ritmo de la inflacien externa. de e•e modo la inflacien 

cSomt•tica ser& igual a la del exterior. JI Si •• deja que el. da-

ricit en cuenta corriente ae eleve. l.a estructura de precio• rel~ 
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t:ivo• entre el interior y el exterior ae defornuar•, debido a que 

la infi'aei6n interna aobrapaaar• a la externa; ello acarrear.! 

i¡\ie aumente la producci6n de conaumo interno y que se retraiga 

la de bien•• de axportaci6n. Ante esa situaci6n el dinero deja 

de ••r neutral y la inflaci6n del pa!s pasa a depender de la in 

flaci6n externa; de la oferta monetaria y del tipo de cambio. (30) 

Puede decirae que la teor!a, aunque reformulada, no deja 

evidenciar au posici6n netamente neocl~sica, pues sus reaultA 

pr4cticanente, iguales. ~s por ello que esta teoría su

liberaci6n del sistema y constriñe la actuaci6n del Es-

tado al simple hecho de regular la emisi6n de "'9neda de forma 

.adecuada y a ser el que castigue al 1'IOVi.miento obrero y revierta 

la• conquiatas que la nueva situaci6n econ&n.ica le hab!a dado. 

Tratando de ubicar a la variable salario• dentro de eate 

-plio contexto te6rico, podernos decir que lo.• resul.tado• no di.!. 

tan ::aucho de .los obteJ'.lidos para la eacuela neocl.&sica, por lo que 

no.resulta dif!cil desprender las conclusiones que de ello•• 

derivani el salario monetario debe bajar coao una medida para 

.incrementar las variables reales (nivel de actividad econ&aice). 

·una forma de reducir el aalario ea bajando el empleo, por eso 

.,podemos encontrar justificantes para los bajos nivel•• de ocu-

~ci.l5n1 dicen que un alto· nivel de de•-pleo no necesari-nte 

implica estancamiento, pues puede haber econom!as que sean muy 

din'-:ica• y ofrezcan oportunidades cambiante• y presenten eleva

do desempl.eo1 en cambio, otras mas estaticaa pueden presentar 

~jo d•a-pleo y poco progreso. (31) Sobre lo mismo, Friedman 

opina que existe una taaa natural de desempleo (esto tambien es 

" 
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una cr!tica a Phillips), y que no hay interc&:lbio estable entre 

desempleo e inflacidnr que dado un cierto desempleo, éste puede 

a9ravarse o disminuir a costa de una menor o mayor inflacidn, re~ 

pectivam.ente; asegura, entonces, que existe un mecanismo mediante 

el. cual ante aumentos inflacionarios el empleo bajaría, pero una 

vez anticipado dicho movimiento se ajustarían las previsiones de 

tal forma que el empleo volver!a a aumentar. Segan esto, un ?ro

ceso inflacionario antici:i;>ado no desequilibraría el empleo, sdlo 

lo harta un proceso U:iprevisto. Igualmente afirma -para sellar 

.la cr!tica a Phil1ips- que ha venido ocurriendo que a pesar de 

los altos niveles de inflacidn se observa elevado desempleo 

(eatanflacidn). (321 

En cuanto a la inflacidn, la argumentaci6n tampoco dista 

m:ucho de lo que opina la escuela neocl4sica. Para los monetaris

taa -camo-·para aqul!llos- "la infla.cidn siem?re y en todas par

tea es un fendmeno monetario". (331 Consideran que aumentos en 

l.a oferta monetaria por encima de los aumentos en el nivel de pr2 

duccidn, acarrean que se eleven los precios: otra forma de expr~ 

sarlo es: que loa incrementos en la demanda agregada mayores a 

l.a oferta agregada, junto con incrementos de la oferta monetaria 

90r encima de la demanda, elevan los precios. (34) AsU:iismo, di-

' can que la inflacidn es independiente de los precios relativos. 

(Establecen que la diferencia entre el nivel. general de precios 

y cada precio individual es una variable aleatoria, dicha varia

ble •• homoaced&atica y no autocorrelacionada.) (35) 

Explican, también, la inflacidn interna a partir del teor~ 

ma de la paridad del poder adquisitivo. (361 Seglln este teorema, 



e1 tipo de cambio ea producto de la relaci6n entre el nivel de 

precio• interno y el externo. El tipo de cambio se toma como va

riable dependiente y 1os precios como ex6genos. Aquél debe moveE 

ae aeq4n loa precios para lograr un efecto de compensaci6n. En

tonces, el tipo de cambio no tiene influencia sobre los precios 
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y .como los precios externos e internos están adapt4ndose constaE_ 

temente, la causa b&sica de la inflaci6n es el exceso de moneda, 

Por lo que la pol!tica que recomiendan es: controlar y reducir la 

•tasa de crecimiento de la oferta monetaria al nivel adecuado a 

una determinada tasa de crecimiento del producto real•. (37) 

Por lo anterior se entiende por qué aconsejan que se manten 

qa la paridad y la convertibilidad, pues seqan ellos el tipo de 

cambio no afecta la inflaci6n interna. Asimismo proponen que se 

unifique la moneda dom41stica con alguna moneda fuerte y estable 

de otro pa.ta (preferent9111ente desarrollado), con lo cual habría 

que eliminar el banco central (fste ea causante de la inflaci6n 

puea es una .. ~.na de emitir moneda). Igualmente, arguyen que 

la inflaci6n debe aer libre, evit~ndo el reprimirla (de igual 

forma que la ta .. de interfa no debe eer reprimida). 

Dado el contexto te6rico de esta corriente, ea obvio que 

.podemos ubicarlos en e1 grupo de los que aostienen que los au

mentos en·lo• sa1arios s{ aon motivo de que se acelere la infl.!_ 

ci6n. Bn este caso, loa aumento• salariales no s6lo ocasionan, 

aon la •causal• de que haya o se ace1ere la inflaci6n. Por eso, 

han pugnado porque •• reprima el movimiento obrero COl!lo medida 

de pol{tica econ6mica, puea consideran que el aistema debe ser. l~ 

bre y disciplinado, y sin las intransigencias antiecon6micas de 



los 'sindicatos, que con loM aunientos en sus salarios ocasionan 

que·•• retraiga el nivel de actividad econdmica. Xncluso est4n 

en.contra del pleno empleo ~dándole la raz6n a los empresario• 

qu~ est4n en contra de 41~, pues dicen que destruye la disci

plina .del mercado y hace que los obreros se salgan de control 

32 

y se vuelvan cada vez m4s exigentes en cuanto a sus peticiones. 

De i"iual forma y por lo :nismo, piden que se reduzca la seguridad 

social. -.; el seguro de deseinpleo. 

5. ~l enfogue sociol6qico o de las escuelas estructuralistas 

Hay quien considera que las diferentes escuelas est:r:uctur~ 

Listas est4n contenidas dentro del paradiqma sociol6qico, mien

tras que hay ctroa que creen lo inverso, que el enfoque sociol6-

.(sobré todo el de la escuela francesa) se puede ubicar den

tro de la corriente estructuralista. Como las diferencia• ent~e 

unos y otros son poco sustanciales y como tienen un punto coman% 

el de poner 4nfasis en la diatribuci6n del producto, las consid.!, 

rarer.ioa conjuntamente para explicar su opini6n. 

~n cuanto al enfoque sociol6qico en s!, (381 establece como 

explicaci6n de la inflaci6n la lucha de lo• distintos agentes .. ecg_ 

n6micos por mejorar su participación en el ingreso. Para ellos, 

cuando las peticiones de dichos agentes rebasan la productividad 

de ia·econorn!a, es cuando se provoca el proceso inflacionario. 
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Dentro de este enfoque hay .diversos qrupos; 1) el que as2 

cia ·la inflaci6n con el exceso de demandas salariales impuesto 

por los sindicatos; 2) los que· relacionan la inflaci6n con dema.!l 

das salariales excesivas por sectores !?OCO productivos; 3) .la 

·escuela latinoanericana, que justifica un proceso inflacionario 

persistente debido a la existencia de un sector aqr!cola def i

ciente; 4) los neokeynesianos, que argumentan que la inflaci<Sn es 

el mecanis~o para reducir el salario real con el fin de mantener 

el niv~l de g~n~ncias que requiere el capita1 ?ara su crecimien

to; 51 los neomarxiatas, que opinan que las presiones inflacion.!!_ 

rias se deben a un gasto p<ll>lico excesivo por parte del Estado 

.con el fin de asequrar la acumulaci<Sn capitaliata1 6) el mo.delo 

estructuralista escandinavo ~ouy parecido a la escuela latin2 

aoericana~, que opina que la inflación se debe a la incompati

bilidad entre peticiones y ~roductividad, sólo que esta incomp~ 

tibilidad se da entr~ el sector de bienes exportables y el de no 

exportal:>les. 

Considerando una econom!a cerrada, para este enfoque un a! 

za de peticiones no acompañada de aumentos en la productividad 

acarrear!a que el empleo bajara. Si el ajuste no puede hacerse 

·con las oscilaciones del empleo, entonces hal:>rl discrepancias 

entre precios reales y esperados; ello desencadenar! un proceso 

inflacionario explosivo. 

·si se considera el caso en que se mantenga la productividad 

·: .constánte~ ·el conflicto entre :?eticiones y aqu6lla, darl como r_!! 

· .. súl.tado que el producto se reduzca' Zllo puede evitarse si se 

ínyecta dinero a la econom!a, con lo que la oferta monetaria ae 
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:naelve endCSqena, el. di.nero aique a l.os prec.ios y no al. rev6s, que 

as l.o opuesto de l.o que plantean l.os monetaristas. 

Si lo que se considera es una econom!a abierta, tenemos que 

la variable relevante, que tiene un impacto ~eal sobre la econo

m!a, es el saldo monetario real: el gobierno puede mantener a la 

econor.da en un determi.nado nivel de producci6n en la medi.da que 

aw:iente ese saldo, ·pero el coa to que ello impli.ca es elevar el 

d~fieit en cuenta corriente, con lo que el sector externo se co~ 

vierte en una v&lvula de ajuste que coopatibiliza las peticiones 

social.ea y la producti.vidad, esto es, una elevaci6n de la deuda 

externa hace viable un exceso de peticiones. Para que el. gobi.erno 

mantuviera el equilibrio externo, tendr!a que reducir el. sal.do 

monetario real, l.o cual implicarla una qran depresi6n para la 

econoala. Si lo que el gobierno quiere es mantener estable el 

!ndice de_precios rel.ativos, el.lo le implicar!a elevar los pre

cio& internos. una devaluaci6n serla, a su vez, necesaria para 

loqrar lo anteri~r: al ciiSC10 t.ieopo se tendr!a que elevar la ofe.=:. 

ta 1:10netaria para mantener estable el producto y el d6ficit exte.=:. 

no. 

Las teorlas eatructural.iataa, propiamente dichas, .le dan 

mayor importanci.a a la variabi.lidad en los precios relativos y a 

Íos deaequilibri.os sectoriales en la explicaci6n de la inflaci.6n. 

Bata corriente •no nieqa que una reducci6n en l.a demanda agreqada, 

si. es lo suficientemente severa, reducir& la tasa de inflaci6n, 

aunque qui.za pudiera ser menos costoso en tdrmi.nos de p6rdida de 

producto control.ar precio·a y real.izar ajustes racionales de acue.=:. 

do con criterios sociales•. (39) 
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Las teor!aa eatructuralistas tienen su origen en la inefi

cacia de la pol!tica econ6mica ~asada en las teor!as de demanda 

y costos para contener la inflaci6n. Entre las más representati

vas tene..":10s1 (40) 

a) una variante de la CEPAL que considera la dcsproporcio

nalidad de los recursos, indica que la inflación obliga al ahorro 

forzoso de la comunidad, concentrando el ingreso en la industria 

de bienes de capital con el Zin de qua se expanda para em?lear 

al trabajo desocupado. 

b) La teor!a del creciniento econ6mico. En esta teor!a, que 

ea defendida por Radl Prebisch de la C~PAL, se arqumenta que los 

eontrolea fiscales o monetarios de la inflaci6n, frenan los cam

bios estructurales que dan lugar a un crecimiento sostenido. Que 

el producto y al empleo globales var!an en la misma direcci6n 

que loa precios (hasta cierto punto), por lo que un control prem~ 

turo afectarta las tasas de crecimiento del. producto y el empleo. 

SaqGn ello, el aumento en la oferta monetaria puede acarrear dos 

tipos de aumento en los precios: l) el que se ve acompañado de 

un awnento proporcional del producto real, y 2) el que se ve 

acompafiado de un aumento menos que proporcional del producto real. 

Zl prtmer aWDltnto es bueno1 el sequndo indeseable. 

c) La teor!a de la distribuci6n de la renta, difundida ?Or 

la eacuela sociol6gica francesa (que ya se trat6 cuando se asent6 

lo del enfoque sociol6gico), atribuye la inflaci6n a la lucha po
0

r 

el dinero-renta, entablada por las diferentes clases sociales. 

Las percepciones de los agentes son una funci6n de los precios. 

Al aumentar Aatos lo hace tambi6n el derecho de renta. Si los pr~ 
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cios awnentan por encima del punto en que se equilibran estableme!l 

te con la renta, el derecho de renta aumentarla por encima de ese 

nivel de precios. Un nivel de precios superior en 10\ al de equi

librio, genera derechos de renta en un 15\ superiores a la renta 1 

si se conceden se produce un movir.liento en espiral de los precios. 

Una vez sobrepasado el punto de equilibrio, resulta difícil reto.=; 

nar a la estabilidad ~aun aumentando la renta real~, si no es 

neq&n~ose a reconocer los derechos de renta de una o ambas clases 

con renta variable (trabajadores y empresarios); cuesti6n ardua 

y que puede suscitar graves perturbaciones sociales. 

A pesar de la importancia que este enfoque conjunto soci2 

l6gico-estructuralista le da a la· lucha entre los agentes econ6-

~icoa, no deja de notarse que la mayor parte de las subcorrientes 

opina que el alza en las peticiones salariales, sobre todo si es 

de sectores i!:lproductivos, generar& que se acelere la inflaci6n1 

nient=as que los menos, los neokeynesianos y la escuela sociol6-

gica francesa, ar9u.~en~an que, o ~ien la inf1aci6n no es provoc.!. 

da par el aunento en los salarios y s! por la necesidad de los 

empresarios de mantener sus niveles de ganancia (es la postura 

:·:·.de ).oS prit":leros) , o l:ien q:i:e un p::-oceso in!lacionario puede- d8•~ 

tar serios disturbios sociales debidos a la guerra entre los age!l 

tes por :::ayores percepciones {opini6n de los sequndos). De. cual

C!Uier fori:ia, en este qru!>o se observan las 09iniones m!m di.vera.as, 

desde las que llegan a resultados keynesianos, o netamente mar

ginalistas, hasta las gue llegan a conclusiones netar.iente mar><i~ 

·tas. 
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Reapecto de nuestro debate ~si los salarios provocan m.la 

inflaci6n~, observado el an.llisis, podemos decir que no hay un~ 

formidad dentro dQ este grupo en su opini6n, pues lo mismo hay 

quien•• opinan que s! ocurre, como los que dicen que no. 

6. La visi6n marxista (41) 

Existen dos fund~entos i~i:>ertantes en 1a postura de Marx 

respecto del debate objeto de nuestro estudio, en ~articular, y 

de su teor!a toda, en general. ~llos. son su teór!a del valor, de· 

donde desprende una cantidad infinita de importantes conceptos, 

y el an.llisis de la lucha de clases ~plasmada en las relaciones 

sociales de producci6n~ en las relaciones econ6rnicas. Alrededor 

de· ellos gira gran parte de su teor!a econ6mica. La dete=inaci6n 

cie .. los salarios y los precios, as! como la relacic5n que entre 

ellos se da, son concepciones que se desprenden, igua.lr.iente, de 

'"dicha_ s:us-centaci6n. 

La for.::aci6n de los precios en la teor!a oa.rxista se da 

mediante un ra:onamiento complicado, pero que no pierde su ªªti!! 
ci• en ninq~ ~omento. Dicha esencia es que el precio tiene como 

fuente al valor. 

se,.an r:arx, para la ern'?resa los precios est.ln dados. Por 

eso i::ree que la noci6n de prec.ios es r:ienos n1l.evante que la de 

valor. Arqur.:entaba que era mucho o.ls ~en6fico el an&lisis de l.a 

formaci.6n de l.a segunda categor!a que de la ?ri.Jllera. Ello tiene 

explicaci6n en su consideraci6n de que los precios son l.a expre-
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•i6n monetaria de los valores. En ese sentido, los precios de 

las mercanc!as est4n condicionados por la cantidad de valor que 

•11•• encierren. 
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Por lo r.lismo, para este autor es r.i4s importante lo que oc~ 

rre en 1a esfera de la producci6n que en la esfera de la circul~ 

c~~n. En la primera es donde se crea e1 valor; en la segunda ~ste 

adquier~ su forma mas conocida: ei precio. ce .esta forma, se re~ 

cata la· idea de que lo que a<?arece ante nuestros ojos corno algo 

p-rf!dor.iinante y natura1, corno son las rel.aci.ones monetar.ia.s, no 

son ~4s que la envoltura, la cu<>ierta de un proceso complejo y 

delicado, que son las relaciones econ6micas de producci6n. Si 

.acaso se tuviese duda, piénsese que hubo un tiempo en que no.exi~ 

t!a la idea de precio y en el que las relaciones comerciales se 

dieron r.iediante el simple trueque. 

De una forma m&s técnica, los elementos que integran el 

precio de un producto, al interior de una e~presa, son el capital 

constante·y el capital variable utilizados en su producci6n más 

. un remanente que .•e va a constituir en la ganancia del_empresa

rio. El capital constante es producto de un proceso de producci6n 

anterior en el que adquiri6 valor. El capital variable (fuerza de 

trabajo) tiene su valor: lo que cuesta reproducirlo. La ganancia 

ea un excedente de valor a90rtado por el trabajador y que no le 

·ea retribuido. Aa! pues, aunque se forme de esa manera el precio, 

su eÍl.encia ·sigue siendo el valor. Ona vez que un producto es fru

to cSel proceso de producci6n puede tener un precio porque tiene' 

un valor. Y en la foi:ma que lo concibe Marx, el valor de una meE 



cancta •• define como el tiempo de trabajo social.mente necesa

rio para producir dicha mercancta. 
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Obviamente el ~roceso de formaci6n de los precios no para 

all!. Una vez determinado el precio en la empresa con base en el 

valor ~precio de producci6n~, acude a la esfera de la circul~ 

ci6n en donde adquiere lo que se conoce como precio de mercado. 

En la fijaci6n de aate interviene la taaa de ganancia social, 

con lo que ae implican el desarrollo de la tecnolo9!a de cada 

es:tpreaa y otra serie de concepto• que no ea el caso analizar 

porque no• alejar!• del t... central. 

~n este contexto, la oferta y la demanda tienen su incide~ 

cia en la eafera de la circulaci6n --donde funciona la cate9orta 

precio de .. rcado~. Únic..ente explican las oscilaciones de loa 

pr.cioa por encima o por debajo del precio de mercado (tra~ajo 

social necesario promedio), puea no intervienen en la creaci6n 

de valor. •Ho ten•sno• que preocuparnos de los efectos pasajeros 

de la oferta y ~· demanda aobre los precios del mercado. Eso ea 

i~ll:lente cierto para loa salario• y para los precios de todas 

la• 4...ila aercanclaa.• (42) 

Bn lo que •• refiere a lo• aalarioa, ya dijimo• que para 

Marx la fOJ:ft!& monetaria del valor de c&Iilbio de una mercancta ea 

au precio. Zl salario ea la expreai6n en moneda del valor de Cll!!!, 

bio de la fuerza de trabajo, qu• tamai6n es una mercancta1 es, 

entone••• el nombre dado al precio de la fuerza de trabajo. El 

valor de ••ta determina a dicho salario. A ese valor lo condi

ciona la cantidad de bienes necesarios que en forma mtnima repr~ 

duzcan eaa fuerza de trabajo. Aclara Marx que aunque en aparien-
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cia •e paqa todo el trabajo, en realidad s6lo se remunera el equ_! 

valente de la fuerza de trabajo. De all! q-~e existe una parte 

lla1:1ada sobretrabajo que no se le retrib1•ye al obrero y que se 

apropia el capitalista. ~se sobretrabajo o plusvalor recibe el no!!! 

~re de qanancia. 

Una vez deter::ü.nado el sal&rio a partir del valor de la 

fuerza de tra~ajo, la o!erta y la der.1Anda (requlada por la compe

tencia entre capitalistas y entre obreros) s6lo hacen que dicho 

salario o•cile 90r encima o por Qebajo del nivel fijado a partir 

del valor. 

:tarx ~iferencia entre salarios nominal y real. El pri.mero 

ea la expreai6n ~onetaria del aalario1 el aequndo se refiere al 

salario cor-para~o con loa precios de las de=i&s mercanc!as. Ano

ta, a~er:i4a, la nocidn de salario relativo, con la que se compara 

la parte de trai:>ajo que se le paga al obrero y la parte que se 

apropia el capitalista. ~esde luego, lo importante para loa obr!!. 

ros es el crecimiento de su salario real1 aunque desde el punto 

de vista social y de la poaici6n de clase• e• mas relevante el 

concepto de salario relativo. 

SegQn la anter~or deterninaci6n de precio• y salario, para 

rtarx los aur:tentoa salariales no tienen por que reflejarse en el 

au.~ento en los precios. Para tal razonamiento explica la rela

cidn entre salario y ganancia o beneficio del ecipreaario. Si el 

salario es la parte de tr&Dajo paqada al obrero y el remanente 

es la ganancia o beneficio, existe una relaciOn .inversa entre 

estas dos variables, de tal forma que si aumenta el salario, di~ 

minuye la qanancia y viceversa. i~tonces, un aumento en los sal~ 
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.rios ocasionar& disturbios pasajeros en los precios. pero su real 

efecto ser& una baja en la ganancia. (43) Esto es as! porque en 

fin de cuentas las alzas o bajas en el salario no tienen efecto 

_sobre el valor rnisno, por lo que lo !lnico que cambia es la rela

ción de fuerza entre aqu~l y la ganancia. 

La afir::iación de que los aur.ientos salariales elevan los pr~ 

cios, equivale a decir que el precio de una mercanc!a deteroina 

el de todas las de::i4s: e.llo es un argunento de::iasiado débil en 

la concepción oarxista, ya que en ella el valor delimita al pre

cio y no se concibe cómo un precio condicione a todos los det:l&s. 

Respecto de la relación entre los salario~ y la productiv~ 

dad, se aborda el aspecto desde el ?unto de vista social y gen~ 

ral. La mayor productividad, a nivel de la sociedad, U:iplica rn&s 

ca?i.tal y una profundizaei6n en la división del tra!>ajo. Esto 

significa rnejor tecnolog!a y sirnplif icación del trabajo, lo cual 

de~plaza tral:>ajadores y acelera la competencia entre los mismos 

por una plaza, con lo que el salario tenderá a la baja en forma 

necesaria. ·zste arqu..~ento contradice de manera evidente a todos 

aquellos que afirnan que el aunento salarial es inocuo cuando se 

eleva la productividad. Para :1arx un aumento en la productividad 

no s6lo no permite que se eleve el salario, sino que, por el co~ 

trario, es causa Ce su eeterioro. 

Zn cuanto a la cuestión de que el nivel salarial debe estar 

de acuerdo con la cantidad de oferta monetaria y de que los sal~ 

rios no pueden aunentar continuamente dado que dicha oferta tie

ne un carácter fijo, el autor explicaba, impl!citamente, que ello 

no es obstáculo, pues la oferta monetaria es end6qena1 dicha en-
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do9eneidAd debe entenderse cot:io la concordancia de dicha variable 

con·el. nivel. de fluctuaci6n econ6e>ica: es decir, la oferta mone

.. taria se adecua a las al:;:as en los sal.arios ;· los precios¡ este 

reajuste se da mediante el aw:iento en la vel.ocidad del dinero, el 

uso de chec;ues o pagarés, etcétera. 

Final~ente, llarx observa la relaciOn en~e los aU1:1entos en 

l.os salarios y su efecto en el incremento de la demanda también 

.desde un punto de vista social. El aumento en los sal.arios de un 

sec·tar ocasionarla un al.za en el ~recio de !os bienes del ~i.sr.io; 

ello harta que fl.uyera hacia esa ra:na oás capital, después de lo 

cual. se elevarla la oferta de oienes ocasionando que los precios 

nuevamente dism:Lnuyeran. De esa forma. el aumento en el precio s~ 

rta pasajero y deoido a la recomposici6n de la demanda y la ofeE 

ta, no al efecto del alza en el salario. Por ejenplo, el alll!lento 

de l.os sa.l;!lrios en un sector produciría :nayor demanda para el 

sector de bienes b&sicos, aunque a nivel social la demanda agre

qada seguirla siendo la nis:na. Habrta entonces una recomposición 

-en ia demanda. no un &W:'lento, por lo cual no necesariAmente Ce~e 

haber una elevaci6n en los precios. El aU!llento de la demanda de 

loe obreros se puede compensar con una di&r.1inuci6n en la der.ianda 

de los capitalistas. 

Za obvio que ·para Marx la cuesti6n del de.bate se ubica en 

el terreno de l.a lucha de clases. Los resultados de su an4lisis 

son diametral.mente opuestos a l.os de la teorta monetarista ~que 

tambi~ dese:aboca en cuestiones netamente ideol6gicas~, en lo 

que se refiere a la relaci6n salarios-infl.aci6n o salarios-pr~ 

ci.oa. 
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Como corolario, pues, poder.ios decir que para !iarx l·os aumea 

toa en el aalario no ~ porque ocasionar acrecencias en los 

precios, lo dnico que nodifican es la distri.buci6n del valor c~e~ 

do por la aociedad. 

7. Jd 2Pini6n de K9lecki 

~alecki retor:1& ~ara la mayor parte de sus análisis el enf o

que ~xi•t•. pero le añade, •iempre, eler::entos que en ~pocas an 

~riorea no tentan relevancia en las relaciones econ6micaa. Por 

ejenplo, en el caso de lo• precios a9re<¡a la variable grado de 

-opolio. que una ve: introducida perl!lite consi<ierar que los e::! 

preaarioa tienen posibilidad de deten:iinar sus precios. (441 Con 

eac;i, la diatr:l):)uci6n entre 9anancia y salario se determina ya no 

aOlo en la esfera de la producci6n, sino tar3bi~n en la de la ci~ 

culac:i6n. 191.1&1.r.lente, podre::lo• observar que el ra:onat:\iento de 

I.Áltini ea ::my aenejante al ~ue plantea este autor, aunque concl~ 

yen·coaaa diferentes en cuanto a la relaci6n existente entre los 

aalarios y la 1nflaci6n. 

Para Xalecki el nivel de in9reso, dada la distriouci6n del 

aiamo, depende de la demanda efectiva1 (45) es decir, de la inve~ 

aiOn• del conaumo capitalista y del consuno de loa o0reros. <;l 

.conau:no capitalista depende de las qanancias en el. periodo ~asacio 

meno• la propenaien al consuoo de loa capitalistas. Esta variable 

junto con la inveraien confornan lo.que •e conoce como el qasto 

·de los .capitalistas '.f vienen a. ser una ::unci.6n de decisiones he-
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cha• en el pasado por los ?ropios capitalistas. La tercera vari~ 

ble ea explicada por el gasto capitalista y por la di•tribuci6n 

del inqre•o. La distribuci6n. a su vez, es reflejo de la lucha 

.entre la• cl••e•: la ?•rticipaci6n del salario en el producto r~ 

fleja !a fuerza de los sindicatos; mientras qµe la participaci6n 

de la• ganancias est& condicionada ?Or el gasto capitalista y 

por el grado de monopolio. Aal, de alguna forna las variables m&s 

relevantes. coco aon: inqreao, ganancias, consuno ca~italiata. 

consu:no obrero, inversi6n. e.~pleo, son señaladas por el gasto 

capitalista. Este gasto {principal~ente inversión) tiene su ori

gen .en las decisiones de invorai6n. ~atas deciaiones son una fun 

ci6n creciente del ahorro y la tasa de variaci6n de las qananciaa, 

7 son una funci6n decreciente del acervo de capital. De esta fo~ 

n., la variable relevante de su oodelo, la inverai6n, depende del 

nivel de actividad econ6oica actual. aal cono de dicho nivel en 

apoca• anteriores, que equivale a decir que ae determina por la 

inversi6n en loa perioóoa paaadoa. (46) 

~n cuanto a los precioa, cor.aider~ que dado el grado de r.io 

no?olio, loa precios pronedio aon una funci6n de loa co•to• di

ractos unitarios pronedio (precio de la• cateriaa primas y costo 

de loa salarios). El grado de rnonopolio hace que el precio verle 

por enci.-:ia o por deDajo de dicho precio promedio. La• nodif ica

ciones tecnol6gica• afectaran los precios en la nedida en que 

afecten el grado de ~onopolio. (47) 

Las ganancias est.ln sujetas al gasto capitalista; o sea, sua 

decisiones de invertir y consumir que, como ya se dijo, son pro

ducto de decisiones hechas en el pasado. Visto asl, el capitalista 
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ganara m.ls mientras m.1s gaste. CoCIO ;a vinos, esas decisiones· 

dependen de la inversi6n en periodos pasados, por tal las gana~ 

cias est.in· determinadas por la inversi6n en periodos pasados. (48) 

Si se considerara una economía abierta, el excedente .de 

exportaciones elevaría las ganancias por encima del nivel en que 

puedan fijarse gracias al gasto capitalista interno; otra manera 

ee ~e ocu:ricra esto, e~ mediante 1a deuda externa pues tiene· el 

misno efecto que un excedente de exportaciones (artificial). Igua~ 

mente el d~ficit presupuesta! es una variable c.ue puede incidir 

favorablemente en el nivel de ganancias. (49) 

Los salarios son ?recisados po.r la relaci'6n de fuerza que 

se da entre el grado de monopolio -que le da poder al e:;ipresario 

.para fijar el nivel salarial- y la fuerza sindical "'""""'?Ue le da 

libertad de ne9ociaci6n a la clase obrera-. !.o importante erito~ 

ces es la forna en que se distribuye el ingreso dada esa relaci6ñ • 

. . De., hecho menciona ,.ue el ingreso de los trabajadores se explica 

;wr los factores de la distr.ibuci6n del ingreso. 

r.a participaci6n del salario en el ingreso est! en funci6n 

. del grado de ~onopolio.y de la relaci6n que se da entre gastó en 

:c:ateriales y en sal.ario. ;~alecki considera -igual que !.abini, 

.·corno veremos nas adelante- que existe una relaci6n inversa entre 

el aumento en los precios de las materias primas y los salarios. 

Si el grado de monopolio o el precio de las r.iaterias priDa• se 

elevan, la participaci6n de los salarios en el in9reso se ver4 

disminuida. (SOi 

Respecto de la relaci6n que existe entre la. inflaci6n y el 

8t:lpleo, el autor opina que un aumento en la demanda efectiva cu&!! 
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·do la ca?acidad aat& plenamente utilizada ser4 causa de un sobr~ 

empleo s6lo si la t!IA1lo de obra ea la que impide la expansi6n de 

la producci6n. Si lo que impide tal expanai6n es la maquinaria o 

las r.iaterias ?ri:lias, la inflaci6n se dar4 con desempleo porque 

se estar!a en una situaci6n en que ser!a :icposible la ocupaci6n 

da toda la fuerza de trabajo. (51) 

En cuanto a la relaci6n entre inflaci6n y productividad, 

~alecki opina que una disminuci6n en la segunda puede ocasionar 

un au::nento en la primera; esto ocurrirá cuando la de:oanda efect~ 

va no sea suficiente para mantener el pleno empleo. Por ejemplo, 

una di11111inuci6n de la productividad del sector que produce ali

mentos, cuando la de los demás per::l&nece constante, ocasionará 

un aw..ento en los precios que no estar& relacionado con una .cayor 

demanda o con un mayor empleo, sino precisamente con una nenor 

producti~idad. As!, a pesar de que hubiera dese:npleo, las dismi

nuciones en la productividad ocasionarían una espiral inflacio-. 

naria. (52) 

K&lecki la da una gran importancia a lo que ocurre con la 

distribuci&t del .l.ngreso. an primer lugar, considera que media~ 

ta esta variable se puede incrementar el empleo, pues si se mej2 

ra la participacien de los trabajadores se acrecentar& la deman

da efectiva, ya qué 6stos tienen una propensi6n marginal a cona~ 

oir m&a alta. (La forma de redistribuir el ingreso sería median

te illlpueatoa C!Odificadoa al capital, subsidio al consumo o el co~ 

trol de precios.) En segundo lugar, la redistribuci6n del ingreso 

(junto con el gasto deficitario y el eat1mulo a la inversi6n pr_i 

vada) ea considerad& por Kalecki coao una de las formas para 
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lle<¡ar al pleno empleo. La aituaci6n de pleno empleo es deseable 

para el conjunto del aiste::ia; no obstante, el empresario se mue_!! 

tra reacio a llegar a ella --b&sicamente por cuestiones pol!t~ 

caa--, pues ello repreaentar!a la interferencia del gobierno en 

la fijaci6n del er.pleo, la orientaci6n del gasto ?Or ?Arte del 

propio gobierno (subsidio al consur.10) , y ca..-.l:>ios pol!tico-soci~ 

lea que no le convendr!an (se perder!a la disciplina de los tra

bajadores). (531 

Para :!talecki, entonces, es conveniente ~ue se le asigne una 

participaci6n adecuad& a los salarios dentro del ingreso nacio

nal, pues ello rapercutir!a en la elevaci6n del nivel de oroduc

cidn y de e:npleo. ~o obstante, aeqdn su determinaei6n de los pr~ 

cios, el salario a! tiene que ver con los aw:ientos en los precios, 

deJ)ido a que es parte iI:lportante en el costo de los empresarios. 

De eualqui~ forma, al igual que en el caso de la opini6n warxi~ 

ta, un elemento central ea la fuerza que tengan los agentes eco

n&nicos al fijar_ su salario o el precio. 

Dado que para Jt&lecki una variable inportante es el gasto 

capitalista. v•&DO• que ocurre cuando dicha variable se mantiene 

constante y •• consideran diSt:iinuciones y aumentos en los sala

rloa. (54, 

Si bajan lo• iialario• n0111inal y real, las ganancias, inve~ 

ai6n, ingreso y empleo, aumentan. Aunque por la baja en la deman 

da de lo• obreros •• d&r!a una redueci6n en el nivel de precios 

(a partir de la calda de precios en el sector que produce alimen 

toa). 
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Si loa precioadecrecen proporcionalmente a esa discinúc.i& 

_en J.oa ·aalarioa, ·se l':IBntienen conatantes los ularioa realea, la 

gan_ancia y, con ello, la diatribucidn del ingreso. Si junto con 

esto aucenta el 9aato capitaliata, las ganancias se incrw:ientan; 

en caso contrario d~acender!a el nivel. de precios. 

si los precios ... contrae.~ en forma meno• que proporcional. 

a·los salarios, el aala.rio real di.lll:li.nuir!a y se darta una ca!da 

en·1a ·prccl~cci6n; dea:.ejorar!a la participaci6~ de loa obrero• en 

inqreao, y aw:ientar!a la taaa de explotaci&i. Las ganancia• 

mantencr!an conata~tea (a menos que se incrementara el gasto 

~•?italistal; adlo se verifica~!a una redistribución de ganancias 

de ~ienes aalario e favor de loa aectorea·de bienea 

elaborados z ~ienea maquinaria. 

Si •• &Z:1pl!an loa aalarios nominales, loa capitalistas reas 

cionan extendiendo proporcionalmente loa precios; las ganancias 

ae-..:antienen -conatantitst el i:19reso t...Oi•n. El. dnico efecto del 

_en» ·el· salario es i!l acrecentamiento en los precioa. 

Si loa precios suben en fori:ia meno• que proporcional a los 

salai_ios y el .q•ato ca:;>italiata ea constante, los salarios real•• 

ile.eievan, as! como al ingreso, y se da una rediatrioucidn de g~ 

nanci•• de loa sectores de bienea elaborado• y bien•• maquinaria. 

al _sector de bienes ••lario. 

Zn a!nteais, wia elevaci6n de loa salarios real.ea eleva el 

·:'nivel· de inqreso y er.ipleo, y hace que se aproveche mejor la caP!_ 

·.··. cidad instalada. 

De cualquier manera, no obstante que Kalecki opina que el 

·_.crecir.liento en los salarios es l:>enl!!fico para el sistema, su con-



cepci6n queda ubicada entre. las que consideran que.el. alza de 

los.salarios s! ocasiona au.~entos en los ?recios • 

••• un au.~ento en los precios de los bienes y ser
vicios de consumo y una disninuci6n de los salarios 
reales podrá producir una espiral inflacionaria. 

Los trabajadores res?onden a una dis::iinuci6n en 
lo3 salarios reales demandando mayores salarios m2 
netarios. Sin e~..l:>argo, los aunentos que reciben son 
co::ip.ensa.dos por l.os auocntos rE'!sul.t.antes en los p.r!!,_ 

cios. Zsto a su vez estil'lula deoandas adicionale·s 
de :nayores salarios que son de nuevo compensados 
?Or nuevos AUl!lentos de ?recios. De este modo la es
piral in:lacionaria avanza sin recuperaci6n de los 
salarios reales promedio. (55) 
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Por tal motivo, para Kalecki la mejor manera de atacar la 

'inflaci6n es mediante el cont:col directo de precios: ello perl:>j. · 

· tirta: ajustar racionalmente la denanda a una oferta que tendr!a 

precios fijos y evitar!a l.a redistribuci6n del ingreso en. favor 

de los capitalistas que se da mediante la inflación abierta •• Tal. 

control, para que funcione en Zorma adecuada, debe ser llevado a 

cabo por el aparato de gobierno. (56) 

8. La costura de Labini 

Labini retooa el viejo debate que se dio entre Ricardo y 

Sciith, y entre Harx y Weston, acerca de si los aumentos •alaria-

· .. · .... : .. ·:···:· .. r /., 
: 

·J~} 
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l.•• oeaai.onan incrementos en los preci.oa, que como sabemos es 

nuestro tal!IA de eatudio. De entrada, puede decirse que est4 de 

acuerdo con la poaici6n de Ricardo y Marx: los a\ll'1entos en los 

aalari.os no elevan los precios. Su explicaci6n del problema coi~ 

cide mucho con el punto de vista marxista. 

Para este autor, 1os precios est&n determinados positiva

mente por los costos del. salario y las materias primas, y nega

tivamente por los aumentos en los niveles de productividad. Las 

9anancias de1 empresario, por su parte, son iguales a1 precio 

menos los costos (salariales y de materias pril:las). El costo de 

l.a fuerza de trabajo depende de la relaei6n que existe entre el 

nivel. sal.arial y la productividad. 

En cuanto a los salari.os, opina que son una funci6n de la 

productividad, de la variaci6n en nominas, del poder de neqoci~ 

ei6n aindi~al y de la demanda de fuerza de trabajo. Con las tres 

primeras variables los relaciona positivamente, con la dltima en 

forma neqativa •. El poder de negociaci6n sindical es un buen in

dicador de hacia donde tiende el salario; dos formas de cuantifl 

carla. aon: primero, el núoero de horas que los trabajadores no 

laboran por huel.qas y, sequndo, el poder que tenqan los empresa

rio• para dea.mplear. En cuanto al efecto de la oferta y demanQa 

de trabajo, dice que su indicador es el. nivel de dese::ipleo. Dado 

l.o ant•rior, •l l!J:lite minir:lo d•l aalario es la subsistencia de 

la fuerza d• trabajo (nivel de vida o canasta de bienes necesa

rios para la r•producci6n de la misaa), mientras que su limite 

m4xilllo es la productividad. 
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El nivel.de salario influya cOCIO costo en loa precios, por 

lo.cual aua aumentos tienen el efecto de di.s::iinuir la ganancia. 

En un aatudio concreto (571 acerca de la relaci6n entre SJ! 

.. l.arioa y precios, el autor estima una ecuaci6n de precios en la 

que las variables independientes son la tasa de crecimiento de 

'ia· relaci6n salarios/productividad y la tasa de creci.miento en 

~i costo.unitario de las materias pr.i::ias. A partir de esta eCUJ! 

. ei6n encuentra una serie de relaciones muy interesantes. 

Sn pr iner lugar, que l.a traslaci6n de l.os costos al. ¡;>recio. 

es parcial y asin6trica. Esto l.o ex~lica a partir de la compete~ 

.cia extranjera, pues considera que ella es el. factor que frena 

el' creci:::iiento de los precios internos -salvedad hecha segdn el. 

tipo de econon!a de que sa trata~ y, por l.o tanto, la traslaci6n 

de los costos al. i:ú.amo. Al. agregar el !ndice de precios de loa 

productos del mercado internacional., comprueba que dicha varia

.;;.la .s! es significativa, qua a! tiene que ver con la trasl.aci6n 

inco~pieta de l.oa costos. 

Sl. que ocurra que la traslaci6n de loa costos a l.oc pr~cioa 

sea incompleta tiene efectos sobre la diatribuci6n del ingreso, 

pues • •• ~cuando l.os costos del trabajo au.'":'lentan, l.a cuota da loa 

aalatioa.sobre el ingreso industrial. tiende a crecer y la cuota 

de .. l•• ganancias a· di91'!linuir1 lo opuesto ocurre cuando l.oa costos 

trabajo.disminuyan•. (58) Por eso considera que en loa dl.ti

aaoa laa gan4nciaa han disminuido debido a los constantes 

aumentos en loa costos de l.aa materias prioe.s y del trabajo. La 

participaci6n de las g1&11anciaa slllo se mantiene si despu6s de una 
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fa•• de co•to• cr•ciante• •e retorna a una en que lo• co•to• de-

crezcan. 

Pu9d• ob•ervarae, entonces, que para Labini -iqual. que 

s>ar• l~rx- existe una rel.aci(5n inver•a entre ganancia y sal.ario•. 

Si la primera aw:ienta, l.oa •aqundoa daacieneen y viceversa. Igual 

mente ai lo• pr•cioa d• laa materias primas aumentan, l.a• ganan

cia• de•ciand.n. O.ad• ••ta p•rapectiva, Lab.ini considera que 

.. -i•t• una rel.aci5n inv•r- •ntre co•tos y ganancias. l;n este ?U!l 

to aqraqa que •e d.a un& rel.aci&l inver•a, ta::ü>ién, entre salario• 

y precios d• l.a• materia• pril!IA•, puea •i i!iatos au::ientan, el em

pre8&rio tratara de reducir a a~uéllo• como contrapartida. E•t•• 

do. rel.acionea de conflicto perman•cen latentes si el precio de 

l.&• materia• prina•, sobre todo la• ir.iportada•, e• estable, pues 

"tanto loa -l.ario• como laa ganancia a mantienen su :¡>artici~citSn. 

LahiA.i coaienta que ~n la actual.idad se da una tendencia a 

l.a baja .n la tasa d• ganancia. ~l.l.a ti9fte su expl.icaci6n o es 

•iecto de la c°"!Pet9ftcia internacional, el atll'1ento de la ~uer:a 

•:i.Ddical. y el gran pod•r de mercado de ciertos patee• prociucto

re• de materia• pri:aa•. 

'Zodo •l. proc••o ant•rior de la forma en qu• lo• co•to• se 

tra•lad&n a loa precio•, genera un proc•ao de infl.aci6n con rec~ 

aten, porq119 por la ~orma aa~trica •n que ae <!a, la qanancia 

d.t.-inuye, h&ci•ndo que •• raduzcan laa inversiones y la ¡>roduc

ci&l, 9onerandoae la recesit5n con inZlaci'5n. Aqreqa que loa det•r 

minantás del. ¡>roca•o infl.acionario son lo• costos y no l.a deJ:laJl

da, raz'5n por la cual coincicen co•to• y precios crecient•a con 

niveles da actividad decreciente (r•cesi'5n con infl.acicSn). S•r;Cn 
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•1, anteriornente los procesos inflacionarios se aco1:1pañ&ban de 

qananci&s crecientes, debido a que los salarios aumentaban en 

proporc:l.6n menor que los precios; actual.l:lente, por la for:11a en que 

se constituyen los precios y por la fuerza de los sindicatos, tal 

.cOl:lporta.~ento y~ no se verifica. 

Para teroai.nar, concluye qua: ~) los SAlar:l.os no son fuente 

·de increnento en los precios (apoya la ¡;>osici6n de ll&rx. y llicar

do) 1 ·~» la relaci6ncostos-¡>recio e:ic¡>lican la creciente fuerza 

sindical;=.> la incor:ipleta traslsci6n de loa· costos a los precios 

GX?lica el ?arad6jico estar.ca::iiento con inflaci6n; !!.> actu.l.aente 

no •s cierto que la i.nflaci6n beneficie sienpre·a las eclpresas 

t•stas s6lo pueden auoentar su qanancia si la producci6n •• acr~ 

canta l::l&s r•pido que los costos o si la ooneda es devaluada», y 

~) 1as variaciones en la distribuci6n del inqraso puedan explica~ 

•• ne<iiante las variaciones de los precios • 

. A noc!o .. de rasu:wn, podeaos decir que !?Ar• !.abini el 1.ncre-

1:1ento en los salarios no se transn.tte a los precios1. lo que ocu

rre es una nodificaci6n entre la participaci6n de las qaft4Zlcias 

y los salarios. tlo obstante esta consideraci6n, cree que el pro

ceso inflacionario ~a diferencia de cucho& autores~ no benef! 

cia a la clase ca~italista. (59) 

9. La c9esti6n ?e la inflaci6n seggn la taorta da la deg.anda y 

la teorta de los costos (60t 

Hay quienes, al estudiar la inflaci6n, prefieren discutir 

si este fen6neno se da por el lado de la da...anda o de los costos. 



ítac¡amos un breve· apunte al respecto. 

Dentro de las teor!as de.la demanda pueden ubicarse la de 

la escuela neocl4sica o carginalista y la keynesiana. 

CoQo ya· vimos, la escuela neoclásica considera --basados 

en la teor!a cuantitativa~ que la inflaci6n se debe a aw:ientos 

en la ~er\anda agregada que no se corresponden con cacbios en la 

P'roduccif5n. !:>icho de otra forr.ta, cooo le dl.ln un pa9cl act:.:..vo a 

la oferta ~onetaria, consideran que un exceso de ést3 ocasiona 

que aumenten los precios. 

~artbién ya v:lmos que la teorra keynesiana sostiene que si 

la renta (gasto) ·sobrepasa la capacidad global se provocará = 
alza.en los precios hasta el ?unto en que la ca~acidad norr.ial 

se eleve al nivel de la real. Expresado de otra manera: si el 
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gaato conetario no coincide con la renta monetaria en e1 pun~o 

que se.equ.ll.ibre con la demanda global, se producirá un bache 

:inf~acio~ista. POr ello, la consecuencia política de este enfo

·qU9 ea que se 17 da gran relevancia a la ?Ol!tica fisca1 (gasto 

pdblico e ia~ucstos) para el control de precios, ~ues ~edia~~e 

ella se.puede desplazar la demanda c¡lobal. 

Dentro.de las teor!as de los costos tenemos la que consid~ 

.raque existe una eapirai entre saiarios y precios. Esta afirma 

que son loa c¡rupos de presi6n los culpables del aumento de los 

precioa1 en concreto acusan a loa·sindicatos (61) de que exigen 

· aumentos saiariaies por encima del aumento de la productividad. 

Asimismo, dicen que en una econom!a con elevado nivel de empleo 

ea dif!cii controlar la inflaci6n sin recurrir a controles de 

precios .o salarios. Dentro de este marco podemos ubicar f&ciimeu 



te.enfoques como el. de Phil.l.ips que, con su curva, compensa po_!: 

centajea de aumento salarial. monetario con porcentajes de des"!!! 

pleo. Igual.mente se puede ubicar aqu! J.a concepci6n de Labini, 

que considera que el movimiento de precios se da por el lado de 

los costos (costo de los salarios y de las materias primas). 

Otras opinan que la inf J.aci6n se da en forma administrada 

por l.os industriales, pues en su avance hacia posiciones de ma
ximo beneficio, eJ.evan precios en prosperidad y los detienen en 

recesión. (62) Los trabajadores ante esto lo dnico que hacen es 

defender su sal.ario real. 
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Como puede verse, la cuesti6n de si la inflaci6n proviene 

de la demanda o los costos no es relevante en lo que a nuestro 

debate se refiere, pues tanto te6ricos que se ubican en la prÍJll!! 

ra concepci6n como de los enmarcados en la sequnda, coinciden 

en que los aumentos salariales s! ocasionan aumentos .. en los PI:!!:·- .•. 

éios. Adem&s, el. añ4iisis de este punto en s!, ea debatido, pues 

•0e ningan modo podemos esperar que la observaci6n del. comport~ 

.miento.de una·econom!a andetermi.nado periodo nos va a permitir 

una .. buena separaci6n del. incremento de precios aeqdn venga ori

ginado por el.ementos de demanda o de coste•. (63) 

10. La rel.acidn salarios-inflaci6n 

Despu4!1s del. breve recorrido a traves de las diferentes CO!l · · 

cepcione.s te6ricas en l.a econom!a, rescatemos, a modo de ·resumen; 



•u po•iciOn re•pecto de la relación entre los salarios y la in 

f1aci6n. 
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Pode!DO• constatar que a lo larqo de la historia ha subsis

tido· el debate -•i •e quiere en fonia subyacente a. los model.os

acerca. de la relación que existe entre los salarios y la infla-· 

"" ci6n. Por ello podemos ubicar en dos qrupos a los diferentes 

te6ricoa: uno, el de 1os que opinan que los aumentos en los sal~ 

rioa oca•ionan que se eJ.eve ~ ~ el nivel de precios; otro, que 

arquye que los incremento• en los salarios no son la raz6n de 

que el nivel de precios tenga movimientos al alza, que ese movi~ 

aiento en lo• salarios tiene como Clnico efecto una disminución 

en laa 9ananciaa y, por tanto, una modificaci.6n en la distribu

cilSn del. in9re•o entre obreros y capitalistas. En el primero ~ 

demos "incluir teortas como la de Smi.th, la neocl3sica o marqin~ 

li•ta, -~yneeiana, la monetarista, la kaleckiana, e incluso 

alguna• ••t.r:ucturali•ta• o del enfoque socioltSqico. En el segun

do podemos incl~ir la de lticardó, la de Marx, la de Labini y al

CJ'll'&8 e•tructurali•ta• o socio1t$qicas. 1641 

A lo 1&Z'CJO del capttul.o ae ha podido verificar que las im

plicaciones de \lftO U Otro arquaento tienen iaportantes consecuen 

cia•· t~ricaa. econ&u.ca• e ideoltSqicaa (monetariamo o marxiatn0, 

por ejeaploli ... n de que a la hora de plasmarse en p0llticas 
. . 

eeon6ísi.c&• pr&ctica• -•e<J1Sn •1 enfoque que •• aplique~ ~tañen 

a aucbos •erea que participan en la ec:onoala en que sean apliéa:.. 

das. 

~ . 



57 

Por todo lo anterior, muchas ocasiones se rebasa el .!mbito 

.Condli.ico y - invade el ideol6qico a la hora de escoger cuSl 

enfoque es el -jor. 

Rescatamos, por ejemplo, la discusi6n acerca de a qui~n ~ 

neficia la inflaci6n. El proceso inflacionario altera la distrib~ 

clan de ia renta y la riqueza, debido a que los precios dé los 

.biene• y .. rvicioa, recuraos productivos, activos monetarios, a~ 

ti.O• real•• y pa•i~o•, reaponden de manera diferente a la presi6n 

inf1acioniata. su illpacto diferencial, entonce•, es~ en funci6n 

de au há!lilJ.dad para prever el curso de la inflacidn y su capaci-

4.s para ajuat&r •u c:o11portaaiento econ&aico a sus previsiones. 

Dado ello, Levinaon opina que la inflaci6n desfavorece a los 

~~jadorea, pue• los •alarios 1SOnetarioa se rezaqan respecto de 

lo• precio•, 4'ndoae una transferencia del salario a los benefi

cióa1 sobre.todo cuando la fuerza sindical es d~bil. Keynes y 

Fiilher dicen q\le la inflacidn favorece a las empresas a costa de 

•la economl& faailiar, ¡M&es mediante ella los empresarios pueden 

INMl•r eu deuda con dinero a&• barato. (65) 

De la ai ... for11&, K&lecki es de la opinidn de que la in

fl-i45n, en deterainado momento, beneficia a lo• capitalistas, 

·pu .. para a1. tal fano.ano ocasiona un •cambio en la distribucidn 

del in9raao privado d81 trabajo hacia la• qanancia• que ocurre 

bájo la f.nflaci&l abierta•. (661 Por eaa razdn, como ya vimos, es 

preferible un control de precios, que adem&• poaibilitarta una 

recliatribuci6n hacia loa trabajadores, que a todas luces serta 

m&• ben•fica para el aiatema. 



L&l:>ini. • por su p&rt•, cree que el. proceso i.nfl.ac.ionar.io, 

sobre todo en l.os 111.ti.mos ti-pos, ya no benef;Lc.ia unto a l.os 

. i.ndU.tri.&les, debido a que ••tos tienen cada vez da probl.._ 

··par. trasladar sus costos al. precio, con l.o cual. ven disminuidas 

sus qanancias. 

Si abordamos l.a cueati6n del debate que tratamos ~si las 

acrecencias en l.os sal.arios provocan infl.aci6n~ la situaci6n es 

todav!a m!s compleja debido a que l.a pol.ámica en torno a el.l.o no 

pwsda l.l.t11qa.r & un p-.into de con$enHo prec.i.•amente por ub.i.carse en 

el. terreno ideol.6qico. Si lo vemos desde el. punto de vista mar

xista, habl.aremos de l.a expl.otaci6n rec:rudeeida de los trabajadores 

y del. asequrami.ento de l.a acumul.aci6n que se dan gracias al. pro

ceso infl.acionario. Desde la perspectiva monetarista, se dirá 

que l.os obreros exageran en sus peticiones y es por eso, por su 

~cul.pa· .• ~e el. proceso infl.acionario no tiene freno, pues su d~ 

manda si8111pre rebasa el. nivel. de productividad. Otros autores, 

cOlllÍ:> Jteynes y ltll!l.eeki, opinan que para el._buen funcionamiento 

dilil. sist .. a, ea neeeaar.io que haya est1mul.os sal.ariales; pues 

el.l.o coñduc:e a -yores n.i.vel.es de producto; sin embargo, recon2 

cen que tal.es aumentos s! generan nivel.es mayores de infl.aci6ri. 

'Ante esa situaci6n te6rica, resul.ta dificil. el.99.ir con que 

enfoque tedrieo vamos a sustentar nuestro model.o e investiqac.i6n. 

Desde l.u990, no poc1e..os decir que la c;i.encia sea acr!tica, que 

pueda atistraerae de l.as cuestione• ideol.6qicas, per.o at que de lo 

que se trata es de ser objetivos. Por ello, creemos que no es cue.!. 

tilSn de enmarcarse en alguno d• lo• enf oquea u opinilSn de al.quna 

escuela partieul.ar. sino que hay que anal.izar las condiciones ea-
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pec!ficas de una econom!a para ubicar loa fenc5menoa en su entera 

realidad. Esto no quiere decir que de un qolpe se rechace toda 

la teor!a én general en aras de las cuestiones puramente emp!ri 

cas; por el contrario, se trata de tener claros los esquemas 

te6ricos generales y la realidad espec!fica de la econom!a, para 

que los resultados sean positivos. Por tal motivo coincidimos 

con que 

La diversidad de los resultados obtenidos obliga as! 
a cuestionar seriamente la naturaleza de los supues
tos adoptados y a tratar de analizar emp!ricamente en 
profundidad en cu41 de estos modelos o enfoques es 
deseable ubicar cada época o fase eapec!fica de una 
econom!a en particular. Este trabajo es adn mas del! 
cado dado que la frontera entre enfoques puede ser, 
en ciertos casos, solamente una de grado en la magn! 

·-~.ad-de las oscilaciones: una econom!a de caracter!s

ticaa eaencialllll8Jlte Keynesianas o socio16<¡icas puede 
por ejemplo responder en forma cl4sica a una deavia
ci&l muy· brutal de la oferta monetaria que oblique 
.a loa aqentea a revisar r4pidamente sus precios o 
Peticiones. Este requerimiento de identificaci6n del 
modelo subyacente resulta ser por lo tanto un probl~ 
ma muy importante para el economet~iata pero consti
tuye una tarea indispensable si se quieren alcanzar 
conc1uaione9 que tengan alqdn qrado de solide~. (67) 

Bn consecuencia, el paso aiquiente ser& analizar el desa

rrollo particular de la econom!a mexicana (cap!tulo aiquiente), 

para ubicar la evoluci6n de las variable• salarios e inflaci6n 



B• decir, ~studiar e1 comportallÍiento 

de al.1.aa y. su ra:Laci.6n en 1a. eé:onom.ta· ·mexicana. 
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rel.aciSn con aua coato•. S~ la relación precioa/coato •• eieva, 
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.l.a.8 9ananciaa tanderán al. alza. Zgualmente r que la. partici.pa.ción 

d• io• aaia.rioa en e.l. vaior aqreqado ea una función de1 grado 

de mon.opOlio y d.e -.'la. rel.:ción costo de m4te:-ia:s pr:1ma.:&/4a.-.l.~

rio~. En lA p¡gina .121 ••tabl•ce que1 • ••• la teoría nos ~Lee 

que al fij~r aua precios en re1ación a sua coatos. los empre

sa~i~a- ~•t•rminan la cuota da loa salario• en el ingreso. Vi~ 

to desde el otro polo soci~lr al fijar sus salarios en reLa

¿isn ~ les p~ecios. ios •&4lar~Ados d•terminan la pa~t~CLpaci6n 

de la ganancia en el in9reso. 

As!. la distribución del ingreso es la resu1tante de la lu

cha y la fuerE& de las clases polares. tal como se expresa 

tanto en el mercado de las mercancías como en el mercado de 

1a fuerza de trabajo. El grado de monopolio no hace más que 

reflejar esta tuerza relativa.• 

51) véase e1 prefacio que Michal Kalecki elaboró gara la obra de 

Naciones Unida•. Proc••o• inflacionarios x defl&cionarioa, 

1946-1948, New York. 1949 (tomado de Teor!a económica IV • 

~··nota 5, pp. 279-280) • 

. 52l..:.J:dem, p. -280. 

a9apecto de las ~oraaa para lleqar al pleno empleo. l'••• 

Kaleckir Nichalr Enaaxos ••• , .=.!.,!;., nota 46, PP• 159-162. 

Para la relación entre 9aato capitalista y salarios. coneúi

t••• Lópe& G., Julio. Teor!a del caeitali••o •odernor mimeo, 

MAxico, UNAM. Facultad de Econom!&. 

Kalecki. Michalr .2R.• .:..!.!•• nota 51, pp. 278-279. 

56) J:dea, P• 280. 

57) t.abini. Paolo sylos, ·..2.2· ~., nota 4, PP• 61-95. 
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581 .!!!.!e• P• 76. 

,59} cbn•~dero qua habria qua ana1isAr can cuidado ei proceso de 

tr&alaci6n 4• lo• coatos & loa pr•cioa exp1ícado por L&bini. 

Tal. l• p•rait• af~r11ar que 1& inf1&cióa ao n•ceaar1•••nte be 

neficia • las empresas porque la •uma de coeficiente• de sa1~ 

ria y aater~a prima no da uno. Nosotros pensa~os. más b~en. 

en que el margen qu• sobra •• debe a 1oa costos indirecto$ y 

n.o a qu• no •• trasladEt tota..laent• el. costo de l.os factores 

mencionados. O~sd• ••• punto de vi~ta, por lo menos para 91 

caao de M¡xLco. conaideramo• qu• la infiaeión st beneficia a 

laa aapreaaar y que •• un aecan~••o que apuntaia el n~v•l de 

9ananci•• y aae9ura el proceao de acumu1ación. 

60) v&aae Encie.lop•día internacion&1 de 1&a Ciencias Soc~alea, 

~·• ftOt& 40. t. 6, pp. 7 y ••• 

61) Saauelaon, Pau1 A. y Robert M. So1ow# .22• ~·· nota 10, 

p. 345. 

"62) Actua1aante ••obvio que ••~a ar9uaencac~ón ea cuestionab1e, 

pu•• .. ••' vi.v~ una f••• de depresión en l.a que ae esperaría. qut1 

•• contrajer•b los precio• y, por ei contrario. 1o que se·es

tl dando •• una in~lación severa-

63) Ga•u•laon, Paul A. y Rob•rt M. Solov, 2.E.• ~-· nota 10, 

p. 345. 

64) V6aaa la raaaAa da 8rown Groaaaan, Pl.or, •l. tr&b•jo de Labini., 

Paolo Syloa. •r.oa, praci.oa y la diatri.bu.ci.ón dal. in9raao an la 

.·1aduat.Ci.a .•anueac-C\u:er&""• Econoa!a intoc••• 11¡xi.co, U•&ll, 

Pacultad da &conoata, n4a. 137, febrero da 1986, p. 151 

• ••• Ricardo y Mara ao•tuviaron que un auaeato en loa aa1arioa 

no oca•iona un aua•nto da precios, aino un. d~••i.nuci3n de ~·· 
9a~anciaa. eor el contrarLo, A4a• saLtb, Keyne• y E&lecki 
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ar9uaentab•D que.dada la product.ividad del. trabajo, un i:~~C.!. 

.. ••n~o :en .loa salario• •e trans.!iere por antera • l.o• px-•ci.08. • 

Enciclopedia internacional de las ciencias sociales,~·~ riota 

40. t- 6, pp. 424-428. 

·66) KalOcki, Michal, .21?•· ~., nota 51, pp. 280-281. 

67) x~·e, Alilin, .2.2- ~·, noca 1, p. 64 ... 



Cap!tulo dos 

EL MAI"CO TE6R:tCOPARA LA ECONOMÍA MEX:tCANA 

&n_aste cap!tulo VIUDOS a resUlllir parte de lo que se ha dicho, 

.::_d~strado o investi.qado acerca de los determinantes de los 

salarios, da los condicionantes de la inflación y de cuál es 

la forma en que se relacionan dichas variables en el contexto 

del desarrollo espec!fico de la economía mex:i.cana. 

Daterai.nantes del sal.ario 

En este apartado- intentarell\os clarificar por qué el sal~ 

· · rio a!ni.mo l99al. se puede tOJllAr como un buen -indicador de - la 

av0l.ucicSn salarial y, por ende, del ecmportam.i.ento de los_ sa

larios en ~·~ral.. Ello se debe blaicamente a que el salario 

afni.lllO •• un factor econ&ai.co determi.nante de la evol.uci6n 

aal.6ri.al., ya qua ae ha convertido en un instrumento de poi!-· 

.tica_ec::on6ai.ca que ha reeultado esencial. en la vi.da eco~cSmica 

ele nuestra naci&. 



a. El salario m!nimo legal como factor deternúnante 

de la tvo1uci6n aala~al 

LA importancia econ6mica del salario minimo legal (en 

adelante SML) reside en el hecho de que es esta categor!a la 

que determina el salario base, la dispersi6n salarial, los 

difer~nciales salariales, as! como la tasa de cambio en los 

·sueldos, salarios y remuneracionesr 6S decir, el SHL es la 

medida alrededor de la cual gira, en general, la evoluci6n 

salarial en M4xico. Incluso la pr&ct.i.ca ha demostrado que las 

negociaciones de los salarios de sindicatos independ.i.entes, 

que se consideran un tanto aparte, est4.n tnti.malllente conec

tadas con la fijaci6n del SML (sobre todo en los dltimos años), 

puea varias veces sus puntos de Alcance no han rebasado· l.os 

· a~éntos otorgados al. salario m!nimo, y ~n el.. caso de . .que--· 

ast-l:o hicieran' no dejan de oscilar al.rededor de l!l., con lo 

que queda de manifiesto que el SML tiene que ver tambi6n con 

ese tipo de contrataciones. A continuaci6n detallaremos c6mo 

e• que el SML influye en esas otras categor!aa. 

La ta~a de cambio de loa sueldos, salarios y remuneraci2_ 

nea, de 1968 a 1974, tiene una asociaci6n positiva y signif!_ 

cati.va con l.a ta•a de cambio en la productividad, sobre todo 

.si •• trata de mercados oligop61.icos. En los sectores compe

titivos dicha tasa se explica mediante una negociaci6n clave 

(tal puede ser el salario m!nimo). (l) Hablando de las remun~ 

raciones medias en general (considerando mercados competitivos 

y oli9op6licos), se observa que tienen un comportamiento 
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'eatrachaaent• corra1acionado con a1 de1 SML. (2) Por e1lo, 

aunque 1a taaa de cambio salarial ae determina en las indus

tria• clave (o1iqop61ica•l debido a que en Aata• existe una 

estructura aa1arial r!qida y la dispersi6n de la tasa de cr~ 

ciaiento de la productividad •• mayor que en toda la indus

tria, 1a clava·•• e1 salario m!nilllo, puea Aste determina la 

taaa salarial en •l sector competitivo e inf1uye en la riqi

daa de la estructura salarial en el sector oliqop611co, ri-

gidea que se explica por el intento de sua integrantes por mil!!. 

tener au diferencia respecto del salario m!nimo. 

Como en ..-Xico es relevante la diforenciaci6n entre mer-

cados coapetitivoa y oliqop6licoa, resu1ta que no es tan 

iaportante encontrar los determinantes del salario promedio, 

.pues por ser ••t• el promedio aritmAtico de salarios que pro.,, . 

. vienen de diferentes tipo• de mercado, ocurrir!a que •cua1quier 
·r-:---

••fuerao encaminado a tratar de (averiqua.rlos] ••• de manera di-

recta o, m&a espec!ficamente, de su tasa de cambio (llevar!a 

·a no obtener) ••• ninqlln tipo de resul.tado•. (J) Ante tal situa

ci~ 1a neqociaci6n que resu1ta c1ave es el sHL, debido a la 

inf1uencia que tiene en los dos tipos de mercado. 

Loa diferenciales aalarialea, que tienen su inevitable r~ 

f1ejo en la·diatribuéi6n del inqreso, aon funci6n, (4) por lo 

meno• de 1960 a 1975, del tamaño promedio de la eapresa1 del 

grado de concentraci6n de la misma (un aayor qrado de concantr~ 

ci~ permita trasladar loa aumentos salarial•• a loa precioal1 

4• la relaci6n capital-trabajo (en la mad.ida que •sta sea mayor, 

aeri mayor la productividad y, por tanto, los salarioa); de la 
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rentabilidad de la ei:tpresa1 del porcentaje de costos laborales 

en· ·1oa costos de la ~presa <•i 6stos son bajos es m&s f&ci.l 

que sllba el sal.ario)1 del. poder sindical (a mayor i;>oder sindi~ 

.eal.· in.is salario), que no s6l.o explica los diferenciales, sino 

que es causa de SQ existencia. La parti:cipaci6n estatal, en 

é'ste asp~eto, no es tan relevante pues el Estado fija sus sa

luios. cor.io cualquier privado. Uo obstante lo anterior, "· •• el 

salario mtnimo leqal parecería ser la base por encima de la 

cual se establecen los diferenciales salariales interindustri~ 

les de acuerdo a las earacter!sticas estructurales e instituci~ 

nales de cada industria en particular•. (5) 

De esa forma, vemos c6'mo el S!4L es importante en la fi.ja

ci6n de los diferenciales salariales y por tanto en la distri

buci6n del ingreso: • ••• la pol!tica de fijaci.6n del salario 

m!nimo leqal, a trav6s de su auznento en términos real~s~ si 

:,bi~.!Lno modllj,ca ·la ·ardenac-i6n ·e, estructura sal.arial, st dis

'. minuye la alllplitud del abanico salarial interindustrial y, 

.por tanto, constituye otro elemento fundA111ental para mejorar 

la distribuci6n del ingreso.• (6) 

Por otro lado, el aumento en los salarios tiene efectos 

en la diapersi6n salarial, pues aumentos en la tasa salarial 

acarrean que aqu4lla sea menor. (7) Para la explicaci6n de 

::esto, se habla de la existencia de un salario base (el que se 

paqa al trabajo no calificado en la industria) y de que 6ate 

determina la dispersi6n salarial. Son tres los factores que 

explican tal salario: ll el proceso de acumulaci6n; 2) la exi~ 

tencia de mercados se91!lentados, y 3) la heterogenei.dad del 
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sindicalismo. (8) Es posible hablar de un salario base para el 

periodo q~ va de 1955 a 1977, siendo m&a dif!cil tal afi.rma

cilSn para el que va de 1939 a 1953. (9) Ho obstante, puede de

cirse_ que con un alto grado de confianza en el lapso de 1940 a 

1975 a! ae puede verificar la relaci6n inversa entre salario 

base y diapersilSn salarial; dicha relaci6n es más importante 

cuando disminuye el salario base real, que cuando aumenta. 

Puede hablarse, entonces, de salario base que determina 

la dispersilSn salarial, pero ¿qué es lo que explica a ese sa

lario base? Tal no es otra cosa que el SML. Si éste aumenta 

aqual lo hace también. De hecho puede decirse que el salario 

base y el SML tienen casi· los mismos determinantes. De cual

quier forma, ·puede observarse que cuando los aumentos del SHL 

son d-siado fuertes, el salario base se mantiene por debajo, 

inientras_c¡y.e~ªnte disminuciones drásticas de aquél, éste se 

mantiene por encima (tales diferencias tienen su explicaci6n 

en el'carScter he~erogéneo del sindicalismo). (10) De ello se 

d~aprende que si aumenta el SML disminuye el abanico salarial, 

ea decir; que en dltima instancia es el SML el que determina 

·1a dispersi6n salarial. Por lo mismo, el salario m!nimo, dado 

que es determinante fundamental del salario base, que,_ a su 

vea, determina la diapersi6n salarial, se convierte as! en un 

factor dé alta influencia en la distribuci6n del ingreso, pues 

si el salario m!nimo real disminuye, la diapersi6n salarial 

se har& mayor, con lo cual la distribuci6n del ingreso será 

a&s inequitativa, por lo menos para los trabajadores. 
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Como podemos observar, en ·la búsqueda de los determinan

tes del salario aparece reiteradamente, como uno de los facto

res principales, el SML, por l.o que puede aseverarse que como 

factor econtSmico ha adquirido enorme relevancia. En un texto 

·4e M4rquez y Casar se ofrece l.a explicaci6n de por qué dicha 

,variable .resulta de tanta importancia: 

Así, al investigar el papel que desempeña el sal.ario 
como mecanismo de asignaci6n del •factor• trabajo, 
pudimos comprobar que dentro del sector competitivo 
de la manufactura mexicana, la fijaci6n del salario 

.m!nimo desempeñaba un papel clave en tanto el incre
mento porcentual observado en el. mismo parecía difun 
dirse a las negociaciones contractual.es que ahí se -
llevaban a cabo. De la misma manera, al. estudiar la 
din&mica del abanico salarial intra e interindustrial. 
noa percatamos de que el. comportamiento del sal.ario 
mírtimo legal en t•rminos reales, a trav•s de su in
fluencia en el salario base de la industria manufac
turera, nos permite el. acceso a una explicaci6n de 
eaa din&mi.ca al considerarlo conjuntamente con la 

.coexistencia de sindicatos fuertes y d'bilea en el 
interior del sector. Finalmente,_ el. .. salario mínimo -
legal reault6-ser,-al investigar los determinantes 
de la estructura salarial industrial, una de las 
variables relevantes • 
••• Adem&s, dada la relaci6n existente entre el sa
lario m!nimo real y la dispersi6n del abanico sala
rial, loa resultados obtenidos permitir4n esclare-
cer las causas •dttimas• de la din.tmica de la dis- . 
tribuci6n de! ingreso en el interior de los deciles 
que comprenden a la poblaci6n asalariada. (11) 

b. El salario mínimo legal como instrumento de 

pglttica econ6mica 

La política salarial en la economía mexicana ha sido de 

-·fundamental. importancia en el proceso econtSmico que ha vivido· 

,,~.; . 
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nueatra naci6n~ La evoluci6n de lo• aalarios ~que es producto 

··de_ dicha · pol!ti.ca- se corresponde con espec!ficas medidas de 

ajulite en el curso econ6mico. Por tal., pod-os observar que l.os 

·salarios tienen W1 cOlllportami.ento que est& estrechamente corre

la~ionado con la situacic5n econ6mi.ca del. pa!s: de l.950 a 1976 

-a· pesar de que e . ..i en 1970 cuando se cristal.izan los probl.emas 

de la crisis~ •• observa que en promedio l.a tendencia es al 

alza en los salarios tanto nominal.es como real.es, a partir de 

1977 aunque el. salario nominal. sigue teniendo tasas de creci

miento positivas, el. sal.ario real. refl.eja una situaci6n de 

franco deterioro. 

El.l.o se debe en gran parte a que la pol!tica sal.arial ge

neral. y la pol.!tica del. gobierno en particular, mediante la 

fijaci6n del. sal.ario m1:nimo, han hecho que el salario evolucio

ne de ª~~'~_99 con la situaci6n econ6mica del. pa!s, o sea, l.o 

dejaron crecer en 6poca de estabilidad y l.o contuvieron en mo-

Este tipo de co~portamiento tiene su expl.icaci6n en el. he

cho de qúe la pol!tica de contenci6n sal.arial. ha sido usada c~ 

mo medid& para estabil.izar l.a econom!a y para disminuir l.a in

flaci6n. (l.2) Esto es as! porque se ha considerado que la infl~ 

ci6n -problema mas acuciante de las ecOnOl!l!as~ se debe a un 

-c•so dedeaanda y de eai.si6n de moneda, por l.o cual. mediante· 

la reducci6n en l.os sal.arios, entre otras medidas, se intenta 

corregir tal.es excesos. (13) 

Tres son, al parecer, l.as razones por l.as que el 
gobierno considera conveniente una poil'.tica de 

.. ·· 
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disminuci6n de los salarios reales: en primer lu-
9ar utiliza la IXll!tica salarial oara frenar la 
decianda agraqa~4. considerando que con ello logra
r& abatir la inflaci6n, ya sea porque el mercado 
obligue a los er.ipresarios a moderarse en sus precios, 
ya porque la menor demanda se reflejará en menor 
denanda de bienes y servicios y, !X>r lo tanto, en 
menor demanda de cr~ditos, orovocando as! un cre
cimiento o&s moderado de la-base monetaria, al tiern 
po que se facilita su esterilizaci6n en el Banco de 
M~xico. 

La sequnda raz6n estriba en el prop6sito guberna
mental de promover la inversi6n privada ••• 
Mantener bajos los salarios reales es una de las 
varias oaneras como se alienta esta inversi6n. 

La tercera raz6n ••• hay que buscarla en la sujeción 
de la econom!a nexicana a laR pretensiones del FMr. (14) 

La pol!tica salarial, inmersa dentro de la pol!tica de 

austeridad, aparentemente ha acarreado re3u1tados favorabias; 

no obstante, muchos estudiosos la han criticado pues conside-
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ran que ha sido demasiado severa y ha ocasionado que la econ2 

m!a no crezca. (15) De hecho, las cr!ticas o l!ls: opiniones fa"2-·-

rables respecto de-la pol!tica salarial austera, producto de 

la.creencia de que los topes salariales son parte del oecanismo 

que frenar! la inflaci6n, son resultado o ~ueden enmarcarse, 

·en 9ran parte, dentro del debate que a nosotros interesa: si 

los aumentos salariales ocasionan o no inflación. Parece ser 

que la opir.i6n del gobierno mexicano, dado el tipo de pol!tica 

que efectQa, apunta en el sentido de que los ascensos en el 

nivel salarial si aceleran la inflaci6n. Por su parte, muchos 

teóricos afir::ian lo contrario, aclarando que tal pol!tica no 

-s6lo no es buena, sino que resulta contraproducente, primero 

porque los reajustes que puedan lograrse no son de fondo sino 

de forma, y segundo porque la estrechez en los salarios no di.!!. 



.áinuye la inflaci6n, lo dnico que loqra ea deprimi.r la activi 

dad econdmica debido a que ae constriñe la decanda. 

Por lo anteriormente descrito, resulta que la po1ttica 

salarial aparte.de aer de vital ir.lportancia para nueatra eeo

nomta, •• un tei:>a por den&s controvertido. Pero, c.cu&l ea la 

fo.tma en que se plasma dicha pol!tica? Como vimos en el inciso 

anterior, la importancia ccon6eica del S!!L ea insoslayable, de 

ah! que la fijación de los salarios ~e incluso sueldos y relll!:!. 
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-neracionea~ está eai::echar.iente liqada a la deterz:ú.naei6n del 

aal&rio o!nimo. Ello le da a eata cateqor!a una enortae relcvaE 

c:ia como herrll!:li.enta de polttica econ6clica, pues a travAa de su 

requlaci6n sé influye en la evolución salarial 9eneral. Ahora, 

si el aalario a!ni.mo es importante en este sentido y tal es 

fijado !)Or el Estado, tenemos que Aste tiene un instrumento 

pol!tic~rme en aus manos. 

Mediante 61 ~uede incidir en la reordenaci6n econ6nica 

e influ_ir en la. f:ijaci6n del nivel de eopleo as! como en la 

disperai4n aalariai, de tal forma que, al final, ello se refl.!_ 

jarta en l.a distribuci6n del ingreso, confirmando que tal polf 

tic& ea un factor alt&:1ente relevante. 

Por 1•• diferentes pos.ibil.idadea que ofrece el manejo de 

la variable sal.ario etnil:lo legal. para el gobierno maJticano, se 

ha convertido, en l.a pr&ctica, en una variabl.e de pol~tica 

econdmica ~undamontal.. 

En este caso, el comportamiento a ser alcanzado :,>0r un 
gobierno admite tres posibil~dades l69icasi awnentarl.o, 
znantenerlo relativamente constante o dis:linuirlo. Si se 



aumenta, a su ve;, caben dos posibi1idades en tArminos 
de objetivos. Si el aucento e::perimentado en el sala
rio mtnU,o real es oavor en tArtlinos oorcentuales al 
au.,ento en la 0roductlvidad, el objetivo de la polttica 
de salarios mtni.mos serta lograr una redistribuci6~ 
funcional del in~reso a favor del •factor• trabajo y/o 
expandir el mercado interno. Si el aur.iento oorcentual 
en el salario mtnimo real fuese igual o menor al aumen 
to en la productividad, el objetivo sor!a s6lo expandTr 
el mercado interno. 

En el caso de cantener el salario real relativamente 
constante cabrtan dos posibilidades, dependiendo del 
cooportar.iiento crue experir.lentara e1 empleo como resul
tado de una polttica deliberada por ?arte del gobierno. 
Si el ern~leo creciera a una ~asa cayor a la de la po
blaci6n econ6mica::iente activa (Pi:AI, el objetivo de la 
política de salarios m!n.i.mos ser!a meJorar la distribu 
ci6n ~orsonal de1 ingreso. Si, ")Qr el contrario, el eC 
pleo creciera a una tasa igual o menor que la de la PEA, 
el objetivo ser!a aumentar las ganancias dentro del in-
greso nacional. · . 

Finalmente, si se disminuye el salario m!nimo real, 
·el objetivo gubern&:1ental tendría que ver con una po
lttica antinflacionaria y/o con una política de disrni 
nuci6n del dAficit externo. (16) -

Otros elementos rx>r lo que es importante la pol!tica de 

Zi..-jaci6n del SUL son: ar· resulta vital en un pats como el nue_!!. 

tro, pues de no haberla ~dada la mayor oferta que demanda de 

trabajo, lo descalificado del trabajo y el poco grado de si!!. 

dicaci6n~ los salarios se deprir.iir!an por debajo de los m!nl

mos de bienestar; b) ha sido utilizada, como ya se dijo, para 

contener la inflación; c) peroite que las decandas salariales 

se den ordenada y controladar.iente. 
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El hecho de que el SML tenga gran influencia en la evolu

ci6n salarial de m!xico y el que tal fijaci6n la haga el Estado, 

ha tra!do dos resultados importantes ~por cierto parad6jicos~ 

para nuestra econoc!a. Por un lado, precisaoente se ha convert!, 

do en una medida de protecci6n para los trabajadores (entre co-



·caillas), pues no ha perz:ú.tido que los salarios, por lo menos 

nominales, vayan mas all! de lo que la polrtica econ6mica ge

neral lo requiera; es decir, la regulaci6n oficial u.;pide que 

exiata (repetimos: hasta cierto pu.~to) abusos por parte de los 

empresarios. Por otra parte, gracias al enorme peso de dicha 

variable se ha hecho real lo contrario: el gobierno ha venido 

utilizando la f ijacidn del mrnil'lO corno instrumento de conten

ci6n inflacionaria, ello puede observarse claramente a partir 

de 1976, año en que la .inflaci6n toQa una aceleración inusitada 

y los salarios reales se van en plena picada, debido a la po-

1rtica salarial austera cor.>0 medio controlador de la in!laci6n. 

La polrtica austera del salario mrnir.!o real ha sido viable 

gracias al contexto en que se desarrolla: corporativizaci6n 

de las clases trabajadoras, dominacidn sindical, el comporta

miento del,_empleo (que ha mostrado tendencia al alza), el pa~ 

to social. uo obstante, la aplicacidn de tal polrtica tiene 

lrmttes, pues la situaci6n de crisis y deterioro del salario 

·hacen que el Estado vaya perdiendo la legitimidad de que ha 

venido ·gozandoi adeais, en los Gltimos años el empleo ha re

vertido su com:x>rtar.ti.ento y la presión sindical no ha dejado 

de tener su importancia cor.>0 fuerza opositora. Por ello, se 

considera que la tendencia a la baja del salario real debe re

vertirse ya en el r4gimen de De la Madrid si no se quieren en

frentar conflictos sociales serios. (17) 

Por otro lado, casar y M4rquez opinan que en la medida que 

el SML se deteriora ·ocurre que influye menos en el nivel sala

rial general, lo cual limita la esfera de influencia del Estado 
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en la fijaci6n de los salarios generales y en el mecanismo de 

control. de inflaci6n que ell.o representa. (18) :;o obstante, no

~otros discrepamos ·con esta consideraci6:'\, pues· creemos que no 

por eso el. SltL deja de tener su influencia en el nivel. general. 

salarial. y en otras neqociacionesr por el contrario, el deteri2 

SML, dada su infl.uencia sobre el sal.ario general, puede 

ser un indicador del deterioro de 'ste. 

c. Elenentos que intervienen en la fijaci6n del 

salario r:t!nil:lo 

Ya vimos que el factor pol!tico es trascendental en la fi-

jaci6n del salario m!nimo. tlo obstante existen ciertos elemuntos 

·que se toman en cuenta para su determinaci.6n. 

Las variables que se consideran relevantes para la fijaci6n· 

i:el _!_alario._g!nimo_.real, -·son .. las sigtiiente.s: salario general 

·real¡ dispersi6n salarial; ordenamiento salarial; situaci6n ec2 

~6~ica; leqislaci6n salarial: pol!tica sindical y pol!tica de 

)>ü1.néstar·. (191 Ce entre ellas, la r.i.1:: importa."lto es la de lá 

.situacl.6n econ6mica qeneral, ['Orque enlaza a la· variable ·sala:

rios con la otra que nos interesa: la inflaci6n. Dicha variable 

abarca aspectos cono la tasa de inflaci6n, la cuenta corriente 

cono ~roporci6n del PIB, la tasa de crecioiento del PIB real y 

el ti!)Ode cambio. De ello se si<JUe que l.a tasa de inflaci6n es 

una condicionante del. salario r:t!nino ~aunque en J.a pr&ctica 

ailte ha tendido a ser controlado recurrentemente para contener 

la·inflaci6n, no s6lo en nuestro pa!s~, aparte de que tacibi8n 



••el.mecanismo que acompa..~a a las devaluacione• con el fin de 

equilibrar al sector externo. En cuanto al PJ:B-, - es un incli.cador 

i.mpo::tanta del nivel de actividad econ6mica1 ader.t.&s de que es 

-la variable que deterr.úna el nivel de eaplao,_l>n lo que respe~ 

ta al tipo de car.lbio de nuestra moneda, su relevancia se debe 

a·qua -de acuerdo con el paradi9l!lll sociol&;Jico- lo• salarios 

dependen de los precios internacionales. 
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d. Las relaciones del salario otnimo con alc;unas variables 

En particular, hagamos un br~ve apunte acerca de la relación 

que quarda con el eopleo, la productividad, las ganancias y la 

inflación. 

En cuanto al. empleo, de 1973 a 1978, a nivel agregado, __ pue

de deci_r_~que existe independencia entre o.!erta de fuerza de 

trabajo y demanda por la misma, mientras que a nivel. desagrega-

do la oferta de trabajo s1 depende de la demanda por el. mismo. (20) 

Zl anterior comportamiento es pQeible debido a que la oferta de 

trabajo' en ~xico e• el&stica gracias al grupo conformado por 

e•tudiantes y amas de casa -que en determinado momento dejan 

de •erlo para incorporarse al mercado de trabajo-, al desempleo 

encubierto, a la !?Cblaci6n econ6micamente inactiva, al sector 

informal, etc•tera. Por tal. motivo, la relacidn del empleo con 

el salario ha tenido'un com;><>rtaaú.ento irregular, •ituacidn que 

se acenttta a pArtir de 1978, de tal forma que re•ult:A dificil 

establecer conexiones entre aumento o disminucidn de salarios 

con el nivel del empleo. (21) Incluso puede decirse que de 
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1982 a 1984 laa variaciones salariales poco han tenido que ver 

con el. ··aumento· o el. descenao del empleo. 122) 

En lo que se refiere a la productividad, sabemos que ésta 

debe ser creciente para que las peticiones sa.lariales no se r~ 

flejen en infl.aci6n. Para M~ico, tenemos que la argumentaci6n 
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ea en el sentido de que la productividad ha venido creciendo 

combinadamente con el deterioro de las remuneraciones reales, (23) 

el.l.o ir.lplica que el costo laboral ha descendido, lo que junto 

con una productividad creciente, hace ?Ceo cre!ble el ~rgur.ientc 

de que los aumentos salarial.es ocasionen infl.aci6n debido a que 

l.a productividad es baja. Aun tomando en cuenta que en los Glti 

moa años ha venido cayendo la tasa de crecimiento de l.a produc

tividad y que incl.uso ha sido negativa, no podría afirmarse que 

e.l efecto combinado de los aw:ientos en las peticiones y la ba-

ja en l.~_p_~oductividad ocasionen infl.aci6n. En primer térnino, 

l.a baja en l.a productividad • ••• aparece como resultado de la 

falta de un nivel adecuado de inverai6n, de las deficiencias 

estructural.es de l.a pl.anta productiva, de .la insuficiencia de 

. iai econoalaa de escala '.! del atraso tecnol6<:;ico, adem4s del 

deficiente nivel. de instrucci6n de la mano de obra•. (24) Por 

eao,:en todo caao, l.a calda en la productividad se debe a la 

def~.ciencia en l.a planta productiva. En segundo sitio, ha.brla 

de <MSnde proviene el. aupueato aw:iento de petici2 

'nea, pues por lo -no• la clase trabajadora ha visto deterior~ 

'.doa aua inqreaoa en los tUtilllo• aiioa. 



En cuanto a las qanancias, se ha asentado que junto con 

el deterioro de los salarios reales se ha visto una di.sminucidn 

en el· nivel de las r.ú.soas. Parece ser que la estadística dice 

lo. contrario. Por ·10 menos de 1939 a 1950 se tuvo que los sa

larios, sueldos y suplel'!lentos bajaron de 30.5\ a 23.B\, mien

tras que las utilidades crecían de 26.2% a 41.4\. (25! Para 

años m4s recientes trataremos de observar c6mo se da esa rela

. cidn __ (capítulo _31 • 

. Respecto de la relaci6n entre salarios e inflaci6n, Ros 

nos indica que es el nivel de inflaci6n el que determina los 

&Ul!lentos salariales y no al revl!s. Afirma que • .••• una acelera

ci6n de la tasa de inflaci6n tenderá a acortar los intervalos 

de tiempo en que ocurren las negociaciones salariales ••• •. (26) 

Este hecho ha sido evidente en la economía mexicana, pues sab2 

moa que las negociac:ionas de los salarios o!ninos han pasado de 

ser bi.anuales a tomai;: el. _c:ar4c:ter de anuales·~ para· poster·i.~rme.!l 

te llegarse a la aceptaci6n de que se realizaran en los momen

tos en que fuese necesario; actualmente se da la batalla por 

9arte· de loa trabajadores en el sentido de hacer efectivo el 

neqociar cada vez que sea conveniente e incluso por la escala 

m6vil de salarios. As! pues, para este autor, no son los sala

rioa los que explican la inflaci6n; ea m4s bien en los costos 

no salariales donde se encuentran sus determinantes. 

De iqual forma, el proceso inflacionario ha sido un meca

niamo mediante el cual se aaequra el nivel de ganancia; este 

mecanismo se ha llevado a cabo 1:1edi.ante el sistema "de fijaci6n 

de precio por ~ariac:i6n de costos•: ~ate asegura el margen de 
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9anancia, ya que abre la posibilidad de incrementar· loa precio• 

en la medida y con la necesidad que los costos iJnpliquen. De 

otra manera, ai este mecanismo no hubiera operado, la invaria

bilidad de los precios (deaaceleraci6n de la tasa de inflaci6n), 

hubiera implicado la reducci6n en el margen de ganancia. La in-

flaci6n, por tanto, es un rnedio para redistribuir el ingreso en 

favor de los empresarios. 

e. Consideraciones finales 

No queda duda acerca del papel que juega e~ SML en nuestra 

economía. Dos son los hechos que deben destacarse. Primero, que 

es una categoría representativa de lo que ha sido y es la evol_!! 

ci6n salarial en M6xico, debido a que deter.:1ina o en torno a ~l 

giran el salario base, la dispersi6n salarial, los diferencia

.les salariales, la ~a.a· de-carn!:iio en los sai~rios, e incluso 

las negociaciones de salarios que se dan de forma independiente • 

.'Segundo, que la argl1l!lentaci6n·corre en la direcci6n de SO.!, 

}ener que la polftica ~o salarios, y sobre todo la de los sala

r.ios mfnimos, ha obedecido, r.i4s en ~pocas inflacionarias, a la 

necesidad o al intento de frenar la inflaci6n1 en otros t6rmi~ 

no•< que se ha tratado de realizar una r><>lftica salarial austera 

cano parte de·un r.iecanismo que desea frenar el proceso inflaci.2 

nario. Ello tiene su explicaci6n en el hecho de que el gobier-

no mexicano y .. el sector em:;>resarial (27) est.81n convencidos de 

la relaci6n entre salarios e inf1aci6n se da en esa forma: 

que los decrementos en el salario pueden favorecer al freno de 



l.a ·. infl.aci&l. Ro ob•tante e•to, l.a opi.ni6n de mucho• e•tudi2. 

808.de ia econom1.a ••que l.os aur:ientoa salariales no repercuten 

en -yore• nivel.es inflacionarios; que por el. contrario, la ·P2 

.l..[tica · •• 1arial. ha sido ut.i.l.izada. como in•truaento de control 

de la infl.aci6n. Por lo oi.111110.' que es en l.a evol.uci6n de los 

coato• no ••l.ariales y en otroo determinantes de los precios, 

donde debe buacarse la expl.icaci6n del. proceso inflacionario y, 

por tanto, los medios para detenerl.a. De igual manera, consi-· 

deran que l.a austeridad salarial. no es conveniente, pues ello, 

al..l.imitar la deoanda, ocasiona que se deprima la actividad 

eeon6mica, a l.a vez que los costos sociales sori de gran oagn! 

tud. 

Final.mente", puede rescatarse que respecto del debate de 

ai lo•. aumento• salariales ocasionan inflaci6n, l.a situaci6n 

para l.a.~2,noota mexicana es la ctisma que para la teoría econ~ 

l!lica en <Jerieral: no hay consenso: unos opinan que sí, otros 

- todo lo contrario. Por tal. raz6n el. debate sigue abierto. 

2. Una ºexplicaci6n de la infl.aci6n en H~xico 

PÚede decirse que la mayor.la de las investigaciones giran 

alrededor de demostrar l.a val.idez de los supuestos de la escu~ 

la-.Onetarista, o bien en torno a evidenciar si es que l.a pol.í

tica qubernamental. Cque parece ••r sigue l.ineami.ento• de corte 

.monetariata) ea la adecuada o no con el. fin de contener l.a in-

flaci6n. De tal. •uerte, existen trabajos que intentan mostrar 

l.a val.idea da l.as hip6taais monetaristas, 1281 aunque son m4s 
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lo• que intentan lo contrario. Rescatemos los elementos mas im

portantes con el fin de encontrar una explicaci6n de la infla

. cidn·. 

Si hacemos caso al proceso de formaci6n de precios por 

sector, podemos observar que los precios para el sector agro

pecuario 129) est4n determinados -por lo menos se ha analiz.!!_ 

do que _es as! para _196~-1975- básicamente por: el nivel de 

· 9reci·~s internacionales, e:s decir# .las ccndi.ciones de 1a ofe.:_ 

ta 0y der.ianda en el cercado internacional, sobre todo si existe 

libre intercanbio¡ la pol!tica oficial de precios¡ y la oferta 

y demanda internas, que juegan un p~pel m!nimo y s6lo para unos 

cuantos productos. En lo que se refiere al primer factor, la 

:influencia internacional se ve un tanto cercada si, coco en el 

caso de México, existe la =ijaci6n de precios de garant!a y 

precios m&ximos. El sector agropecuario ha ciostrado una.tende!!. 

cia ·al. deterioro y·-b:t:jos · ni.vel-es de productividad, lo que aun~ 

do a una modificaci6n en los tércinos de intercar.lbio entre él 

_Y el sector industrial, ha desecbocado en inflaci6n. 

En la deter:ninaci6n de los precios del sector manufactu

rero, también para el periodo de 1960-1975, intervienen vari.!!_ 

bles como el costo norcal (no el costo corriente) ~entendido 

como los costos directos e indirectos para producir- al que 

se incurre en la producci611 y el margen de ganancia sobre dl. 

. ch_ó _costo (que eat• detercinado fundacentalmente en el largo 

plazo). (30) Respecto de esta cuesti6n, se ha argumentado que 
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para la econoi:t!a me>:icana opera la hi!Xltesis del costo normal¡ (lll 

dicho costo est4 i:tedido por la parte fija del capital invertida 
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·y, loa coatoa uni.tari.o• normale• de trabajo. Lo• coato• aalari.~ 

. l.e• podr!an medirse con base en las rer.iuneraciones medias y la 

~roductivi.dad. El mar~en de qanancia ae fija sobre loa costos 

nórmal.e•1 por ello, en epoca• de expanai6n la qananci.a sube y 

en epcicas de depresi.6n observa una tendencia a la baja. Enton

cea1 un aumento en los co:itos i.mplicar& una baja en la qanancia. 

OCurre tambiEn que las empresas no var!an sus precios por los 

ear.tbiO? _en la demanda, s:.ino por las alteraciones en los costos; 

preciaamente eatos dltimos modi.~i.can el marqen de qananci.a. 

Tambi8n deben toD11rse en cuenta dos cosas muy ir.Jportantes: a) que 

la• empresas compensan a corto y larqo plazos el cambio en los 

costo• haciendo subir la productividad de la mano de obra, y 

.b) que el marqen de qanancia en la manufactura mexicana ha mo.!!_ 

trado una tendencia al crecimi.ento. (32) 

Loa __ J?!~ci.o• en el sector servicios est&n deter:ninados fu!!. 

damentaloente por la política econ6mica qubern..,,,ental. Respec

to de eate punto! puede decirse que la pol!tica estatal de pr~ 

·Cioa, (33). sobre todo en sus m:tpresaa, se ha caracterizado ·su.!_ 

tancial.ÍIÓente por lo siguiente: 1) ha sido utilizada con el fin 

de pros:iover el desarrollo econ6mico, la estabilidad de precios 

y_manejar.la diatribuci6n del inqreso¡ 2) ha estado subordinada 

·a la ·pol!tica del qóbierno federal (instrumento antii.nflacionario 

de corto plazo y de promoci6n industrial y aqr!cola en el largo 

·:.'plaso a traV.a de subsidiosl 1 JI muy pocas empresas estatales 

.·han gozado de una política libre de precios1 4) nunca •e tom6 

.n conaideraci6n la estructura de precios relativo• (por lo m•: 
no• as! fue de 1939 a 1982¡ a partir de este dltimo año se e~: 



.',·,.·,. 

pez6 a realizar una seria de ajustes), ello ocasion6 que, por 

ejemplo, de 1970 a 1982 el. tndice da pre.cios estatal.ea creciera 
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en 22.7~ menos que el..tndice.nacional. de precios al. consumidor1(lt) 

dich.a distorsi6n en l.os precios rel.at.ivos estuvo orientada eri 

favor del. capital; 5) a partir de 1982 cai:ibia l.a pol.1tica, de fo.!: 

ma 'tal que los principales precios de referencia se h.an ajustado 

de forma real: tipo de cambio, tasas de inter!is, elevaci6n de 

impuestos, etc4tera, todo con el. fin da reducir el d4!icit pa

.bl;i.co1 6) lo .i.nmed.i.ato anterior ocasion6 que ya. en 1!183 se tuvi~ 

ra·un super&vit en el. sector estatal.. La interrogante es si to

dos los ajustes y reorientaciones en la pol.!tica estatal. de p~ 

cios promover&n l.a eficiencia. 

seqan la argumentaci6n respecto de l.a formaci6n de pre

cios, puede decirse que entre otros !actores que expl.ican la 

inflaci6n dor.iéstica tenemos a la inflaci6n externa __ :-:_que se ~ __ 

ni.fiesta principal.mente á través de los precios. agropecuarios e 

insumos importados~1 al cambio en los términos del intercambio 

.i'nternacional entre materias primas y manufacturas¡ y a las a.!, 

teraciones de los términos del. intercambio interno entre agri

cul.tura e industria. (35) La demanda interna pr&cticamente no 

i'nfl.uye en el nivel da precios, por_ell.o las pol.!ticas qua asp.! 

ran a controlar dicha d~~anda no son eficaces en el. intento de 

restringir la inflaci6n. 

Rescatando los el.ementos desarroll.adoa en el. cap!tul.o uno 

y, en lo que va de este apartado, puede decirse que existen al.

·CJWlaS rel.acionea te6ricas im.,ortantes en lo que a infl.aci6n se 

refiera: una, la que esta variable guarda con el nivel. de ofe~ 



:ta.,monet:&riar dos, la que tiene con el tndice de precios relatl:,_ 

la que 9uarda la i..nfl.aci.6n interna en relaci.6n con 

la inflaci.6n externa. 

Por lo que sé refi.ere a la pri.t:lera re1aci.6n, ya vi.moa en 

el capltulo uno que la cuesti.6n de si el exceso en la canti.dad 

de: oferta monetari.a ea causante de i.nfl.aci.6n, es uno de los pun 

toa, por ci.erto mas debatidos, que sosti.enen los monetari.stas. 

SU sustento ea que loa puntos de i.nflexi6n en la cantidad de dl:,_ 

·nero anteceden a los puntos de cambi.o de la inflaci6n. (36) 

En 1o que toca a la sequnda cuesti6n, Luca5 --?crtcnécie!! 

te al 9ru90 de l.os monetari.stas~ sostiene que la inflación es 

i.ndependi.ente de los precios rel.ati.vos. Refiriéndose a los pr!!. 

cioa rel.ativoa internacionales, si la anterior afiJ:'lllaci6n se 
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cumple, ocurre que es v&lido el teorema de la paridad del poder 

adqui.ait.i._Y.:9., consistente en que un al.za de los precios externos 

adlo provoca un incremento en los precios internos en la uisma 

proporci611, con.lo que se asequra que la inflaci6n externa no 

incide en la i.nterna, dado lo cual, la causal de la inflaci6n, 

nuevamente, es el exceso de circulante en el interior. 

Respecto de las tres cueati.onea, exi.aten varios an4lisia (37) 

en·· ·loa que se &a419Ura que las hipótesi.a oonetari.stas no resul.tan 

ser tan v&l.i.da• ~a la econom~a mexicana. 

Por un·· lado, Ruprah afi.rm& que l.a oferta monetari.a no pu!!_ 

de considerarse como una variable ex6qena ~su an&l.iaia ea para 

el periodo 1950-1980~. Utilizando la •reversión en el. orden 

causal.• (38) desarrollad.a por '.robín, afirJ:la que la aaeveraci6n 

de que la oferta monetaria e• la causal. de la inflaci6n, podrl&· 

- ·. 



r~vertirae, o.sea, que el sentido de la expl.icaci6n entre los 

precios: y oferta monetaria irS:a ·de los primeros a la sequnda •. 

ot:J:'o· ladÓ¡ que las al.tas correl.aciones entre oferta monet.!, 

r.i:a·e infl.ac:J.dn -arqumento monetarist:a central.- pueden veni!: 

ae abajo simplemente con quitarle la tendencia a l.as variables, 

de lo cual se desprende que los monetaristas hacen una afirma

ci6n tedrica basados puramente en la tendencia de las variables. 

Tar.ibi'n se asienta que el incremento en el tndice de pre

cios al. mayoreo ·provoca el aumento en la oferta monetaria, el 

que, a su vez, propicia el aumento del tndice de precios al co~ 

sumidor. Con ello se entiende que la oferta monetaria es una 

funci6n del nivel de la denianda del sector ?rivado, por lo que 

debe considerarse como una variable end6qena. (39) 

Por todo lo anterior, puede concluirse que el control de 

·1a oferta monetaria no es un buen mecanismo para detener la 

inflacidn, p~es el _qua • •.• ··las-autori.dadoá r.iOnetáriaa pud.ieran 

.c:ontro·1..r ·y reducir la oferta l:lonetar.ia ••• ·e sugiere] que el 

.efecto aobre la inflacidn ser!a z:iJ:nima y, tal y C:OlllO lo indica 

de otros paises el costo puede resultar muy el~ 

(401 

En cuanto a la insignificancia de los precios relativos en 

.: . él nivel de la intlaci6n y la validez del teorema de la paridad 

·del poder adquisitivo, (41) la pos.icidn estructuralista (kalac

ltiano:..:marx . .i•t•I .eetll en contra de ambas hipdteais. Ello est.ll b.!, 

sado.en anlllisis que corresponden a los periodos de 1969-1982 

en-10 que se refiere a la cuest.idn de precios relativos y de 

1950 a 1975 en lo que respecta al teorema. Se dice qUe existe 
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una relaci6ri poaitiva entre loa preció• re1ativo• y la inflaci6n 

.(cada cambio en el tndice de precio• relativos aumenta de mane-

r.a .pe~nente la· inflaci6n), (42) y coao la existencia de esta 

relaci6n pone en.entredicho el teorema de la paridad del poder 

adquisitivo, puede resultar entonces que tal teorema no sea fuE_ 

ció.nal. Por tal, una reducci6n dr&stica de l.a demanda agregada 

•l puede bajar el nivel. de inflaci6n Cr:i&s bien en puntos coyun

turales), pero el costo en té=inos del. producto ea mayor que 

si se controlan loa precios y se hacen ajustes racionales. Asi

miama, el desechamiento de l.as hip6tesis monetaristas l.levar!a 

&·indicar que un aumento en l.a infl.aci6n externa se traducir!a 

en una elevaci6n, en mayor proporci6n, de loa precios internos 

porque no funcionaria la paridad del poder adquisitivo, aunado· 

al hecho de que la econom!a mexicana no goza de sustituci6n 

el&sti.ca_~ntre bienes eJC!>Ortables y no exportables, io cual 

harta que las restricciones de demanda interna y las devalua-

ciones fracasasen, pues no alentar!an la exportaci6n. serta o&a 

conveniente, en todo caso, una pol!tica de reorientaci6n de la 

estructü.ra productiva • ••• que se traduzca en un incremento del 

producto exportable y una reducci6n de las compra• al exterior 

mediante el impulso al proceso de sustituci6n de importaciones•.(43) 

La posici6n estructuralista sugiere que se le dé mayor im~ 

·portancia. a los precios relativos y a lo• desequilibrios secto

riales. Recomiendan una pol!tica <?U• reoriente la estructura 

·productiva y sectorial con el fin de elevar el producto axport.!_ 

ble y alentar la sustituci6n·de importaciones.~ este mismo 

sentido se expresa Jaime Ros al sugerir, como una pol!t.ica ant_!. 



inflacionaria, el que se incremente la productividad en el se.=_ 

tor agropecuario, pues considera que una política monetaria 

restrictiva desequilibraría todav!a m4s los sectores y podr!a 

ser m&s inflacionaria que una expansiva con cr~ditos orientados 

a corregir dichos desequilibrios. (44) 
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Corno podemos notar, las 09iniones van en el sentido de que, 

para la economía mexicana, la elevaci6n de la oferta monetaria 

no explica la aceleraci6n de la inflaci6n, que los precios rel~ 

__ ti,.1os s! son un factor que la a9resura, y que la inflaci6n in

ternacional se trasmite a la inflación interna. 

Contrari<l"1ente a la aseveración de que la .inf laci6n inte_=: 

nacional se trasmite al interior de nuestra econom~a, Flores de 

la Pe5a (45) es de la o~ini6n de que no se busque en factores 

externos la explicaci6n de problemas internos. Es por eso que 

considera que si bian la inf 1aci6n externa pudiera agravar la 

interna; la verdader'! raz6n de ser de esta <ti.tima es que el P.!. 

trón de acumulaci6n no tiene su correspondencia con el patrón 

de consumo de la población. Por tal motivo un aW!lento de la 

inversión, que re'.?"rcute en la elevación de los niveles de en

pleo y demanda a9re9ada, se vuelve inf1acionario, ya que ese 

_mai•or empleo y demanda se enfrentan con una oferta relativame,!l 

te inel•stica; la consecuenc~a es que 1os 9recios crezcan ha.!a 

ta ·que el consumo se reduzca al nivel de la oferta¡ la estabi

lidad se alcanza, entonces, reduciendo el consumo, no aumenta,!l 

la· oferta. Por ello, la dnica forma en que una elevación en 

inversión no serta inflacionaria, es aquella en que tal est~ 

viera destinada a la producción de bienes de consumo. Visto de~ 



de ese punto de vista, la inflaci6n es un fen6meno que se debe 

a la défo.i:maci6n en la estructura de la inversi6n • 

••• podemos concluir que el proceso inflacionario de 
dasarrollo se inicia !X'r un aumento de los ingresos 
generados por la inversi6n bruta que lleva a la de
manda efectiva hasta el punto en que prcvoca una esca 
sez de factores productivos. De este momento en ade-
lante existe inflación. Este punto fácilmente se al
canza en un pats subdesarrollado por la inelasticidad 
de la oferta, debida a la rigidez de la producci6n 
interna por un lado, y por otro a que la escasez de 
divisas t!pica de un periodo en que se efectaan fueE 
tes :lm?Qrtaciones de bienes de capital, im~ide suplir 
con i.roportacione9 de bienes de capital las deficien
cias de la producci6n. (461 
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La inelasticidad en la oferta se debe a la infraestructura 

deficiente en lo que a v!as de comunicación se refiere: a la 

"permanencia de formas feudales de explotación de la tierra: y 

a la poca capacidad productiva y falta de orientación de las 

industrias nuevas. 

Esta problem&tica no puede resolverse mediante pol!ticas 

11110netarias, pues éstas s6lo afectan a la deraanda, no a la ofe.;:_ 

ta. (Las poitticas de control de 9recios t<U:lpoco son eficaces 

90rque no awnentan la producc:i6n.) La aplicación de ellas, dado 

que no resuelve los problemas' obedece a una poltt"ica de no 

intervencidn del Estado en la economta. (47) El autor est4 en· 

contra de esta poaici6n, pues eat4 convencido de ~ue es el E~ 

tado el que debe jerarquizar y diriqir la inversi6n (sobre to

do a producir bienes de consumo) con el fin de solucionar los 

probl.-a. 



La opini6n de este autor respecto de la relaci6n entre 

.. ·salarios e inflaci6n, es que los aumentos en aquéllos s! ocasi2 

na~·acrescencias en ~sta, pero que ello se debe a que ante tales 

aumentos no existe una elevaci6n en la oferta de bienes de con-

,,~· ·· sumo. En otros tErI:li.nos, considera que los aumentos salariales 

s! Ocasionan inf1aci6n, pero no ~ .!..!,1 -~ino por distorsiones 

en el aparato productivo. Porque en lo que toca al comportamie~ 

to de los salarios, apunta que éstos ven mennado su poder adqu.!_ 

sitivo debido a que los precios les ganan la carrera, siendo 

la anica fot"J"Ja de conservar dicho poder adquisitivo, el aumento 

en la oferta de alimentos (~ara que bajen su precio). En ese se~ 

tido,. cree que la de 11éxico es una crisis de sobreproducci6n que 

tiene su ra!z en la concentraci6n del ingreso que se da a través 

del aumento en los precios y la consabida disminuci6n del sala-

rio real y, por tanto, de la demanda efectiva. 

Puede decirse-qüe para Fiaros de la Peña la inflaci6n es, 

entonces, un fon6meno que tiene su origen en las distorsiones 

de la e•tructura productiva; es decir, ti.ene sus causas en la 

e.sfera· real (interna). Por tanto, le resta importancia tanto 

:a los fen6rnenos externos cono a las pol!ticas monetarias. 

Existen consideraciones cor.io la de L6pez Portillo (48) 

st concibe a la inf laci6n como un fen6meno monetario pero 

segunda fase del proceso. Para este autor la inflaci6n 

·pri:liero ·adquiere un car&cter redistributivo; en esta etapa 

a las variables reales y modifica la distribuci6n del in

raz6n por la cual los precios relativos se van alterando 

a que los diferentes precios van creciendo en diferentes 



proporcionea. Posteriormente toma una forma inercial; en ella se. 

acaba el mecanisao redietributivo, loa precios relativos se man

.tienen constantes y los precios tratan de ganar la carrera en 

una competencia entre st. 

La explicaci6n de la inflaci6n, en general, la concibe por 

tres vtas: A).· la ;>olttica econ6r:iica (ajuste de precios y tari!'as 

del sector pdblico, elevaci6n de im?uestos, aumento de la o!'erta 

monetaria, etcAtera); B) desajustes intersectoriales (ramas muy 

concentradas), y C) transmisi6n de la inflaci6n internacional 

(aur.iento del precio de las importaciones, devaluaciones). 
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La etapa redistributiva se caracteriza por el deterioro del 

salario real, dado a través del mayor aumento en los ?recios que 

en.el salario nominal. Concibe que este tipo de conducta res90n

de a la creencia de que se puede detener la inf laci6n mediante 

topes sal_ai;:,:l..ales. Este tipo de polttica encuentra su ltmite cua!l 

do el deterioro del salario real il:lplica la inestabilidad polt

tica. El sindicaliS?!lo no ha sido respuesta a estos problemas ?Or 

a))arcar a_la qran casa t.=abajadora de México. 

En· la in~laci6n inercial lo que ocurre es que los precios 

tratan de.crecer al ritr.io del m4s r4pido, por lo cual lo m&s 

importante es •determinar los precios de referencia r.t4s usuales: 

el ti.Po de cambio, i;iasolina, salario mtnimo, tasas de interés, 

precios de qarantta, enerqta elActrica•. (491 Este tipo de in

f1acic5n, aunque fenc5-no monetario, im9ide el crecimiento de 

l.• economta, adem&ÍI, la desvalorizaci6n de la moneda hace que el 

Estado 9ierda ca!J&cidad de direcci6n. •La inflaci6n, en estas 

condiciones, se convierte en el caballo de Troya de la ideolo9ta 



.. neoliberal antieatatiata. Hi la inflacic5n es causada· por el d4-

ficit p(ibl.ico, ni los mecanismos de mercado van a eliminarla.• (50) 

Para este autor la soluci6n del problema est& en manos del Estado; 

pues eisel tlnico capaz de congelar los precios de referencia m&s 

importántes. Esto implica más que un problema t4cnico, uno de po

:·der político. (51) Lo que sí se rescata es que una vez alcanzado 

.8l·:punto de eatabi1.idad., lo que no se podr.! tener nuevamente es al 

an.tiguo .Patr6n de precios relativos. 

Como puede observarse, tambi4n para la economía mexicana 

en particular, existen diversas opiniones respe.cto de qu4 es lo 

que determina la inflaci6n. No obstante, la que queda en un 

punto de discusic5n m&s claro es la de la transmisi6n de la infla

.. cic5n internacional • 

.3, Interrelaciones·-entre-salatlos e inflacic5n 

En este inciso vamos a anotar, a modo de reswnen, las 

pr.incipales interrelaciones detectadas entre inflacic5n y salá

.rios, enfocando la cuestic5n hacia el debate que nos interesa. 

Ea claro que la diacuaic5n persiste. Por un lado hay quie

n•• opinan, sobre todo loa que dirigen la política econcSmica. 

que entre otros mecanismo• para controlar la inf lacic5n eat& el 

de la conte~cic5n salarial. Otros, en cambio, creen que ello 

no ea conveniente. La argumentacic5n de los integrantes de este 

segundo grupo puede concretarse en los siguientes puntos: en pr~ 

mer lugar consideran.que el problema inflacionario no es de dema!!_ 



~·y eat&n convencidos de que .loa topea salariales, al depri

mir la demanda aqreqada, inciden neqativamente en el nivel de 

actividad econ6mi.ca1 por el.lo, .las po.ltticaa que tratan de CO!!. 

tro.lar la demanda no tienen loa efectos deseados: (52) esto 11~ 

va a indicar que las pol!ticas monetarias no resuelven el pro

blema. No obstante, el fenómeno de control de demanda se ha r~ 

crudecido a partir de 1983. La .consecuencia inmediata es una 

·redistribución del ingreso en favor del capital (esto es obse!: 

vable tamhi~n para el periodo de 1977 a 1982). (53) 

.'~ segundo tl!rnino. !;Q a.sú convencido dE: que es o4s aPr2 

piada una po.l!tica en que se eleve el poder adquisitivo, con 

su consecuente redistribución del ingreso en favor de los trab~ 

jadores (elevación de sueldos y salarios), pues ella redundaría 

en un aumento del nivel de actividad económica: (541 dado que 

se ampliart~.el mercado interno. (55) A ello habr!a que agregar 

una reorientación de .la inversi6n hacia el sector de bienes de 

conaWDO con el fin de aumentar .la oferta y redondear la política 

de crecillliento. 

l!:n. tercer sitio, el .continuar una pol!tica restrictiva del 

corte de la utilizada en H6xico ocasionar! que se aqudice el. 

descontento social., acarreando el. poner en pel.igro la estabili-

~ política del r•~imen. (561 
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En cuarto luqar. ~· como a.190 de lo mas il!lportante. se est.t 

convencido de que loa aumentos en .loa sa.larios no son los que 

ace.leran la inflaci6n, puea •salvo en periodos en que la po.l!tica 

salarial ea utilisa~ activanente como instrumento de po.l!tica 

anti~inflacionaria, la evoluci6n de loa salarios juega un papel 
pasivo en el proceso inflacionario•. (57) 



Todav!a m4s, es mayormente aceptable la opinión de que)•<:_.·· 

el proceso ·inflacionario acelerado el que origina mayores presi~ 

· -nes de der.ianda salarial. Por lo cenos en la década de los seteE. 

ta se observó que la aceleración de la inflación acortaba las 

negociaciones salariales. (58) En esa cisma década las negocia-

ciones salariales estaban influenciadas por la evoluci6n en los 

-,recios jasados. 
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Se suqiere como forma alterna de pol!tica que se reoriente 

la producción hacia bienes de consumo para que se compatibilicen 

de.-:tanda y oferta del mercado nacional, y que se atienda a corr~ 

gir los desequilibrios sectoriales, pues 

••• :.ina pol!tica monetaria relativamente· restrictiva 
con una orientación del crédito que tienda a porpetuar 
el desequilibrio entre agricultura e industria [tendr41 
un impacto inflacionario mayor que una pol!tica m4s 
expansiva que, con una composición del cr6dito o del 
gasto pQblico adecuada, tienda a corregir el desequi-
l.ibrio. (59) -

A pesar de la argumentación anterior en contra de l.a baja 

del. sal.ario real, la practica demuestra que en los dltimos años 

.la pol!tica salarial ha sido de restricción. ~sa dualidad entre 

el sector ae los que se dedican al trabajo acad6mico y el grupo 

de lo• que diseñan la pol!tica,se debe a que para la econom!a 

mexi_cana, como para la teor!a económica en general (v6ase capi

tulo uno), la cuestión desemboca en el terreno ideológico. Ello 

es entendible puesto que de la prevalecencia de una u otra opi-

ni6n se desprende el nivel de participaci6n que cada agente ec~ 

nómico tenga en el producto. Es por eso que las pol!ticas.mone-



tariataa han sugerido que se controle la demanda agregada y que 

•• controle -la oferta oonetaria, por lo que aplican medidas 

practicas como el.control del d6ficit plihlico y la disminuci6n 

de los salarios reales. Respecto de la primer medida, hay qui~ 

nee contradicen tal posici6n diciendo que es la in:f laci6n la que 

determina el nivel del d€:ficit pdblico y no al revés. (60) En 

cuarito a la segunda, y por lo que hemos venido analizando, ser~ 

el intento de nosotros aclarar si es que la relaci6n entre sal~ 

rios e inflaci6n se da en ese sentido. 

No son pocos lo:J que coinciden en «'.!ue ta1 nol!tica es pr2 

dueto del compromiso del gobierno mexicano con el FMI, cuyas 

líneas direccionales de política son de corte monetarista. Cabe 

agregar que las poltticas ~onetaristas en general y las del FMI 

. en particu1ar, estan caracterizadas m:Is por tener una sustenta

ci6n ideo16qica que econ6mica. El eje de su ideolog!a, y esto 

se relaciona con la política de restricci6n salarial, es el 

apoyo al capitalismo de libre empresa y, por tanto, antiestati~ 

ta •. 
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Precisamente 90r sequir políticas de este corte es que la 

reatricci6n salarial (plasmada en topas salariales) ha sido ut! 

lizada como mecanismo para detener la inflaci6n. (61) Por la mi~ 

ma raz6n, apoyados en eate tipo de ideas, los empresarios siguen 

eata ·1tnea argwwntando¡ por ejemplo, que no pueden dar aumentoa 

salarial•• para no afectar el nivel de empleo: aunque las elas

ticidad•• demuestran que de 1982 a 1984 las variaciones salaria

.lea no tienen impac_to en el nivel de empleo. (62) Ello evidencia 

que la variable empleo se ha utilizado CODO medida disciplinaria 



y de control, puea mediante el ejército de reserva industrial se 

eapera que laa presiones por salario disminuyan. También como 

medida disciplinaria los em~reaarios piden que se reduzca el 

9aato de s.equridad social. 
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Ahora bien, la viabilidad de este tipo de política salarial 

se ha debido a la legitimidad de que goza el gobierno de M&xico 

y a la corporativizaci6n del movimiento obrero llevada a cabo 

mediante la CTM. zste orga~iS'!:IO ha sido importante en la acepta

ción de los topes salariales y en el control de los movimientos 

·de huelga. 

F.inalmente, como corolario, puede afirmarse que para la 

econornta mexicana persiste el debate o, si. as! se quiere, la co~ 

tradicci6n entre loa que aplican pol!ti.cas salariales restri.cti.

vaa,. convencidos de que los aumentos en los salarios ocasionan 

acelere la inf1aci6n, y los que opinan que tales medidas 

la ªº1-uci6n,__puea consienten. que liis' acrescencia•- en l.:.s 

aalarioa no aceleran la inflacitln. Ante la peraiatencia da esta 

•:dualidad, tanto en la teor!a econ6Jllica en general. (cap!tuio uno) 

y-~ª teorta en particul~r para la aconom!a mexicana. (capitulo• 

dos), veamos, en loa doa capt.tulos siguientes, lo que nos dice 

la.empi.ria eapec1.fica de la econom!a mexicana. 
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Capítulo tres 

ESPECIJ?'ICACIÓN DEL l·!ODELO 

l. Las variables del modelo 

Se ha ·podido apreciar en los dos capítulos anteriores que el 

debate que es objeto de estudio de esta investigaci6n -s.i los 

au.~entos_ salariales ocasionan inflaci6n-, no está terl!linado 

ni en el plano te6rico general ni en lo que respecta a la eco-

. nomía mexicana en particular. Pudo constatarse que los·diferé~ 

tes autoreso corrientes explican las variables salarios e in

·>flaci6n ·de acuerdo con ideas rescatadas del bagaje te6rico que 

.defienden. Incluso puede decirse que, en ocasiones, tales ex~ 

plicaciones se sustentan con elementos que rebasan el campo 

econ6mico y caen en el ideol6gico. 

Ahora bien, no es nuestro fin el&borar un modelo que res-

. ponda. con precisi6n a alg<1n enfoque u opini6n particulares. Por 

ío·mismo, no es la finalidad el probar cuál es el que se cwnple' 

con exactitud en el caso de la econom.1'.a mexicana. El deseo es 

especificar un modelo que nos peri:iita constatar empíricamente 

·10. que ocurre con las variables salarios e inflaci6n en la 

econord:a mexicana. 
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Debe quedar claro que nuestro objetivo no es explicar has

ta aua Gltimas consecuencias el proceso inflacionario. Tampoco 

obtener una ecuaci6n acabada en la que se determinen los sala

rios. La investigación obedece, más bien, al fin modesto de clari 

ficar la relac~6n entre salarios e inflación para la econom!a 

mexicana en un periodo determinado. Se persigue, igualmente, el 

·.tratar de prob~r la hip6tesis de que los aumentos en los salarios 

no ocasionan inflaci6n. 

El modelo no tiene, entonces. que estar ubicado exactamente 

en una escuela. Debe estar diseñado de manera que recoja los el.!!_ 

mentos m&s importantes de todas ellas, as! como las consideraci2. 

nes·m&s relevantes acerca del comportamiento en la econom!a mexi

cana de las variables que nos atañen, pero siempre con el objeti

vo de ver si nuestra hip6tesis es válida. 

De acuerdo con lo anterior y con lo desarrollado en los dÓs 

cap!tulos precedentáS, consideramos que las variaoles que debemos 

. "incl.uir en l.a éspecificaci6n son: sal.ario m!nimo real, salario 

mtnimo real. rezagado, precios, precios rezagados·, productividad, 

· ganancia, tipo de cambio y capacidad ociosa o grado de util.izaci6n 

de la capacidad. 

La incl.uai6n de salarios y precios es por. dem&s evidente. 

-..Loa rezagos de dichas variabl.es se introducen con el fin de ave'"

riguar si ea que la inflaci6n pasada tiene alglln efecto en l.os 

sal.ario• o ai los sal.arios pasados tienen efecto en la inflaci6n. 

La variabl.e ganancia resul.ta relevante en este an&lisis.1 

recuardeae que puede darse una relaci6n inversa entre esta varia-



ble y los salarios; igualmente, se espera una relaci6n positiva 

entre inflaci6n y ganancias. 

El tipo de cambio se introduce con el. fin de apreciar si, 

de alguna manera, el factor.externo tiene influencia en el pro

ceso inflacionario o en los salarios. Asimismo, si la relaci6n 
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entre salarios e inflaci6n convalida nue~tra hip6tesis, ocurrirá 

que deber4·' darse una relaci6n inversa entre tipo de cambio y sa-

lario real. 

¿Por qu6 el grado de utilizaci6n de la capacidad? Como ya 

se vio·en el cap!tulo dos, inciso 1, subinciso ~,el salario 

real depende positivamente de la productividad (ademá'.s, ello se 

. puerle constatar sí se observan los resul.tados de las regresiones 

en el. capítulo 4, inciso 2, subincisos !:!.• 50. y~), ésta depende p~ 

sitivamente del nivel de activid~d econ&:iíca, por lo que existe 

una rela~Á~n positiva entre salario real y grado de utilizaci6n. 

El margen de ganancia depende positivamente del nivel de util.i

zaci6n, lo que introduce una relaci6n inversa entre salario real. 

y grado de utilizaci6n. Por tanto, a niveles bajos de utíli.za

ci6n la.relacidn entre .salario real y qrado de utiliza.,;i6nes 

p0sitiva, porque predOl!li.na el efecto productividad sobre el efe!:_ 

to marqen de ganancia (un aumento de la utilizaci6n.afecta poco 

el margen de qananc:iia y su impacto aobre la productividad tL91!de 

·• ... jor&r el .. 1ario real): a niveles altos de utilizaci6n la 

relacUSn~ se vuelve inversa, pues predomina el efecto marqen de· 

ganancia sobre el efecto productiv~dad. (l) 
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Seguramente as much.S::simo m&s lo que dejamos fuera que lo 

que incluimos en el modelo. No nos resulta tan preocupante porque· 

creemos que los elementos que consideramos serán suficientes para 

clarificar la relaci6n que nos interesa. Sin embargo, s.S:: quisie

ramos aclarar por qué algunas variables han quedado fuera. 

En cuanto a inflaci6n hemos dejado fuera dos cuestiones; 

lJ· el nivel \fe oferta monetaria, y 2) el índice de precios re

lativos. En cuanto al primero, no es finalidad de este trabajo 

veriL~car ia si9niticancia del nivei de oferta conetaria en la 

inflacidn; primero, porque esa relaci6n no resulta esencial para 

alcAnzar los objetivos de este trabajo y, segundo, porque ya 

otros trabajos se hAn ocupado del tema, (2) llegando a la concl~ 

si6n de que tal relaci6n se da en el sentido de que es la infl~ 

cidn la que determina el nivel de oferta monetaria, por lo que 

eata var~a.~le puede considerarse enddgena. Por otra parte, la r~ 

lacídn entre oferta monetaria e inflaci6n es muy discutida y de

aemboca en problemas ideol69icos. Respecto del índice.de precios 

~-:riafativos, su ~portancia radica en que es un indicador del 'Carn-

bio :rel.ativo entre l.os diferentes precios rel.evantes (tipo de 

cambio, tasa de interés, salario, etcétera), que resulta importa~ 

te, en el. periodo en que se considere que se da una inflacidn re

distri.butiva¡ no otiatante, nosotros no lo incluimos por dos :ra-

. zonea 1 primera, porque su .elaboracidn es ¡>ar demás compli.cada y 

laboriosa y, segunda, porque por lo primero nos alejar!amos del 

objetivo principal de esta investigaci6n: cl.arificar la rel.a-

.. ci6n ·~ntra sal.arios .e inflacidn. 
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En cuanto a los salarios, cabe aclarar que no se hace dif~ 

renciaci6n entre mercados competitivos J oligop6licos. Ello por-

qu'e el .salario mínimo, de alguna. forma" resulta relevante en cua!. 

de los dos. 

!lo obstante que muchos autores opinan que la variable poder 

negociaci6n sindical resulta relevante en el caso mexicano, 

nosotros no-la utilizamos, pues creemos que resulta dudoso ce.~-

.probarlo. En primer lugar porque el sindicalismo en México mues

. tra ~.un car&'cter. baSt~nte hct:arogó:neo; en segundo, porque es di

·ircil la 1:1edici6n de esta variable: en tercero, porque de. la 

poca informaci6n que se tiene se puede constatar que en los últ! 

mos años -etapa en que el proceso inflacionario se acelera;._ el 

movimiento obrero ha perdido fuerza. Respecto de esto último, 

s.i consideramos al ~Gmero de huelgas COClO un indicador del poder 

·sindical -puesto que refleja el número de horas dejadas de tr!, . 

bajar con la finalidad de obtener mejores condiciones laborales-, 

observamos que se da una clara reduccic5n en dicho n\!mero, sobre . . 
'todo· en los <llUmos años, hecho significativo si consideramos 

en fstos se vive una situaci6n de franco deterioro salar~al. 

siguientes cifras para el periodo que va de 

a 1985: (3) 
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l.l.5·: 

Años ·Emplazamientos a huelga Huel.gas registradas. 

18592 1066 

1982 35849 1971 

34876 97'8 

1984 26513 548 

1985 27729 417 

Es'-eiffde_nte que el n!lmero de huelgas oficiales en c~mpa

racil5n con el de emplazamientos, es bajo en proporcilSn, ·adem.fs de .· 

·que el número de· huelgas ha venido disminuyendo, lo que habla 

. bl.en del. poder controlador del. movimiento obrero y_ del.·'poco. p_oder 

de los sindicatos. Puede apreciarse que de 1983 a ·¡955, años en 

qu ... el _deteri"oro del sal.ario fue de 8. 26_\ en promedio anual. al. 

nilmero de huelgas d,.crecil5 en 57.4\, o sea, a menos de l.a llli.tad. 

No se observa, entonces; un movimiento obrero muy activo. 

Otra. variable: que se considera rel.avante y que no se· incl.u-· 

ye·expl!ci.tamente en.la ecuacil5n de sal.ari.oa, es el nivel. de 

actividad econ15mica (de hecho, el.lo quedar!a captado a tra~As de 

relacil5n que se da entre salarios y PIBl, ello es as! porque 

:·-~· 

_, .... 



se trat6 de evitar la colinealidad que pudiera presentarse entre 

la serie del PIB y la de productivi.dad, ya que esta última se 

construye dividiendo al PIB entre el empleo. Adem&s, la variable 

qrado de utilizaci6n de la capacidad, en cierta forma, también es 

un indicador del nivel de actividad, como se ver& mS:s adelante. 

2. Planteamiento del modelo 

:Oe acuerdo con lo ·dicho hasta ahora, es· ;;rcciz;o pl.a.ntear_ 

diferentes fí.inci~nes entre las variables que se van a conside

rar en el modelo, con la finalidad de captar las relaciones m&s 

,importantes entre salarios e inflaci6n. Es decir, planteamientos 

que nos.den claridad acerca de la relaci6n entre precios con s~ 

··lario real y salario real rezagado y acerca de la rel.aci6n entre 

salario real con precios y precios rezagados, para ab~rca7 las 

diferentes posibilidades en lo que a efectos se refiere. Todo 

ello, adem&s-, tratando de quardar las relaciones que exigen las. 

·teor.tas econ6mica en general, en particular para la econom!a 

la- que requiere la économétrica en este tipo de pla~ 

teamientos. 

·As.t, establecimos los siguientes modelos alternativos: 

SMR 

¡p· 

f(IP, PL', TC, G) 

f(SMR, TC, G, GU) 

(l) 

(2) 



:n 

rrr 

rv 

SMR 

IP 

SMR 

rP 

SM.~ 

IP 

SMR 

IP 

fCrP, PL, TC) 

f(TC, G, GO) 

.. :f..<.r~, .. PL, G) 

f(TC, G, GO) 

.f(IPR, PL, TC) 

a f(SMR, G, GU) 

f (IPR, PL, G) 

f(SMRR, G, GO) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

( 10) 

.En-donde todos ellos ser&n de carácter lineal y estoc&s-

tl7 

. tic:os ;. esto tlltimo quiere decir que en cada ecuaci6n intervendr&. 

una perturbaci6n estocástica, que deberá cumplir los supuestos 

los modelos de re9resi6n lineal clásicos. 

Si consideramos cada modelo por separado, podemos decir 

d~l Ir al V son modelos de los conocidos como recursivos, 

cuyas ecuaciones puede aplicarse directa.~ente mínimos cua

dr.ados ordinarios. El modelo I sí presenta correlaci6n entre las 

perturbaciones estocásticas y las variables end69enas que apare-

.;, 
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can como predeterminadas, por lo que se trata como un ~el.o de 

acuaciona• aimul.t&neaa y -como se ver& en el capítul.o cuatro-

. se deber& estimar mediante mínimos cuadrados biet&picos. La ide~ 

ti.ficaci6n no· e• problema. Se trata de un modelo justamente 

id~ntificado (condiciones de orden y rango). (4) 

El modelo m&a acabado y m&s importante de esta investiga

ci6n es el r, pues aparte de que presenta la interrelaci6n entre 

salarios e inflaci6n, abarca la totalidad de las variables con-

sideradas relevantes segtln la teoría econ6mica. 

No obstante lo a.nteriorp a la hora de reaLizar 1a verific~ 

ci6n empírica, no nos conformamos con hacer las regresiones ind~ 

cadas para los modelos anteriores; realizamos aquellas --desde 

luego.considerando las variables ya mencionadas~ que considera-

mos fueran provechosas para el an&lisis. Ello se ir& detall.ando 

en.el c~pJ.~ulo siguiente. 

J. Aspectos metodol6gicos 

a. La medici6n de las variables 

COl'!lo generalidad para todas las variables que se util.iza

ron en l.as r~gresiones, están tomadas a precios constantes con 

balle eri 1978. En los casos que así se requirió se cambi6 l.a base. 

se· usaron como medidas, segiln fuese conveniente, pareen.tajes ·o 

pesos constantes. En todos los casos util.izamos logaritmos nat~ 

ralea; esto nos proporciona un mejor ajuste y nos da directamente 

las elasticidades. 



b.· El ceriodo 

El periodo de 1950 a 1986, aunque muy largo, responde al 

hecho de cons.iderar la relaci6n entre salarios e inflaci6n en 

dos etapas distintas del desarrollo de México. La que va de 1.950 

a 1970, en que se da un crecimiento sostenido con niveles de in

flaci6n bajos, y la que va de 1970 a 1986 en que se dan crisis 

recurrentes y el proceso inflacionario se acelera. 

c. Uso y construcci6n de las series 

De hecho todas las series fueron tomadas y construidas de 

fuentes oficiales. Lo problemático fue conjuntar las series co~ 
• pletas, dado que el periodo es un tanto extenso. 

l) La variable salarios. Dada la argumentaci6n te6rica re~ 

pecto de los determinantes del salario para la economía mexicana, 

creemos que un buen indicador de la evoluci6n salarial será el 

salario m!nimo legal, pues como ya vimos 4ste determina al sala

rio base (si existe.para nuestra econom!a), los diferenciales sa

lariales y la dispersi6n salarial (véase cap!tulo 2, inciso 1). 

Por ello, para la medición de esta variable utilizamos el salario 

m!nimo legal. Con la ponderaci6n de éste de acuerdo con los meses 

'e·n que estuvo vigente y su multiplicaci6n por· 365, obtuvimos el 

promedio nominal anual. Para obtener los salarios m!nimos reales, 

se deflactaron los promedios nominales con el !ndice del costo de 

la vida obrera y con el INPC; con aquél de 1949 a 1969, con éste 

de.1970 a 1986. Ello se hizo as! porque ninguno de los dos !ndices 
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esta calculado para el periodo completo de 1949 a 1986 (el prim~ 

·ro dej6 de cal.cul...rse en 1979; del segundo no se tien'!'n cifras 

para antes de 1968). Se prefiri6 deflactar as! y no con el rPM, 

puesto que, por tratarse de sal.arios (que se dedican casi !ntegr~ 

mente al consumo) , resulta más preciso el c&l.culo con aquellos 

indices. 

2) La variable precios. Se estuvo en la disyuntiva de uti

lizar el índice de precios al mayoreo en la ciudad de México CIPMl 

o el !ndice nacional de precios al consumidor CrNPC). (Hay quien 

·opina que el primero depende de la demanda del sector privado, 

mientras que el segundo de la demanda de los consumidores.) Si 

se analizan las tasas de inflaci6n calculadas con ellos para el 

periodo l.968 a 1986 ~puesto que antes no se calculaba el INPC~, 

· puede verificarse (véase gráfica l en el apéndice) que su evolu

ci6n ea muy simil.ar, in.is alin si nos fijamos de 1979 en adelante: 

··puede verse que las l!neas est&n prácticamente empalmadas. 

Ante tal perspectiva decidimos utilizar los dos, para lo 

cual correríamos reqresiones de 1950 a 1986 con el XPM y de 1970 

a 1986 con el. INPC. Ello nos permitiría, por un lado, diferenciar 

al periodo global del subperiodo que mencionamos y, por el otro, 

verificar lá rel.aci6n de los salarios con ambos índices. 

3) Los rezaqoa. Los rezagos de la variable precios tienen 

como finalidad el. detectar ai es significativa la influencia de 

loa precios pasados en el sal..rio; los rezagos en el salario real 

intentan verificar la influencia de los salarios pasados en la 

inflacitSn. 
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4'¡ Productividad. Esta variabl.e no tiene mayor problema. 

Eat& tomada como PIB entre empleo. 

Sl, Ganancia. La medici6n de esta variable result6 por dem&s 

difícil porque no existen indicadores oficial.es. Se consider6 

conveniente utilizar el. excedente de explotaci6n como una buena 

aproximaci6n por la forma en que está compuesto. Seg1ln el siste

ma de cuentas nacional.es, el. excedente de explotaci6n es igual. a 

lo.a pa.gos a la propiedad (intereses, regalías, utilidades) y las 

remuneraciones a los empresarios, as! como los pagos a la mano 

de obra no asalariada. Se obtiene de restarle al PIB las remune-

. raciones a asalariados, el consumo de ca pi tal. f'ijo y los i.mpue!. 

'tos indirectos (deducidos los subsidios). Así, queda claro que 

el. excedente de expl.otaci6n no es igual a ganancias, pero sí se 

puede considerar como una muy buena aproximaci6n. Por tal, dicha 

serie y sus resultados deben tomarse con cierta precauci6~-

Cabe resaltar que fue imposible localizar l.os datos corre!. 

pondientes a 1968, 1969, 1985 y 1986, por lo que se hicieron 

estimaciones propias; ello nos lleva a indicar que se deben tomar 

con cierta reserva, aunque lo largo del periodo posibilita la co!!. 

fiabilidad de los resultados de las regresiones. 

Para reforzar la argumentaci6n respecto de esta variable 

se consiguieron las utilidades de las empresas inscritas en la 

Bolsa Mexicana de Val.orea de 1975 a 1982 y las utilidades de 

la.banca comercial de 1978 a 1985, que, como podemos apreciar, 

tampoco son con toda precisi6n la variable ganancias, pero sí 

muy buenos indicadores de el.la. Estos datos se usan s6lo como 



referencia, debido a que reaul.t6 difrcil real.izar reqresiones 

con el.loa debido al. corto periodo a que corresponden. 

6) Tipo de cambio. Se consideró la paridad promedio anual 

del.· peso mexicano respecto al d6lar estadounidense; con el.lo se 

trata de captar el efecto que ha tenido, pero en la forma en 

.que ha estado dada, es decir, subvaluada hasta 1976 y desliz&~ 

doae posteriormente. 

7) Grado de utilizaci6n de la capacidad o capacidad ocio

~- Como ya se asentó, la c~p.a.cidad oc~osa 9uaxda una ~eiAci6n 

inversa o positiva con el. salario real dependiendo de que tan 
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alta o baja sea esa capacidad ociosa. Para el periodo 1950-1979 

se utiliza el indicador de grado de utilizaci6n de la capacidad 

el&borado por Jos& r. Casar. Est4 calculado a partir de la div~ 

si6n entre producto observado y producto potencial. El producto 

potencial se obtiene por interpolaci6n después de identificar dos 
: . ,. ~-·---

cimas en una serie de valor de la producci6n y suponiendo que 

dichas cima• sean el nivel m4ximo de utilizaci6n. (5) Para el 

lapso de 1980 a 1986, el producto ¡:iotencial se obtuvo aplicando 

une.taaá de crecimi.ento de 6' al observado, después de lo cual 

ae procede de la misma manera que en el periodo anterior para 

obtener el indice. Este criterio para obtener el produéto pote~ 

ciel e partir de una tasa de crecimiento de 6\ est4 basado en 

un· en&lisia, .in-.Sito, realizado en la Maestr~a en Docencia Econ9, 

.mica perteneciente a la UACP y P de la UNAM, en el que se veri.• 

fic6 que dicha tasa ea a la que deberla crecer el nivel de acti~ 

vidad econ6mi.ca en"Mlbcico. (6) 
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_Todos los _aj_u•tes se hicieron mediante regresiones simples 

-r•greaion•• - mdl tiples. aplicando el m_étodo de m!ni.inos cuadra'"' 

ord-inarios. (7) En los casos que as! se requiri.6 -que·. fueron 

de:_ias .reqresi._onea correspondientes al modelo l: señalado en 

2 de _este cap!tulo y reportados en el cap!tulo. cuatro 

subinciso !!_.;_·se aplic6 el m&todo de_ m!ni.mos cuadrados_ 

-_biet&pic.;s (MC2El_. Todas las regresiones se realizaron con el 

: ·uso de los paquetes SPSS (sta.tistical Package fer Social--

sci.enc.;sl y dei Micro..;TSP. 



NOTAS AL CAPÍTULO TRES 

-Jl~apecto de .•ate t.ipo de rel.acionea. véase Roa. J&J.ae! •ero~i.!!. 

·dad~• ana11t"i.caa d.el. modelo ... en ROs. Ja..ime ·(coordina_dor); 

Econop!a M1xicana. MODEM. Hixico. CXDE, serie temática, núm. 2, 

· 1994·, P• 33. 

v¡aae, por- eje~plo, 91 exce1ente trabajo de Quijano, José 

Manuer-·., --M,x.1co1. Estado y banca orivada, 2a. ed., Méxi.co., C.IOE, 

coJ.•cc.Lón.•Ensayos", núm. 3, mayo de 1982, especíalrnent:" 

capicul.o .10. 

XNE~~· Anuario Eatad!•tico de los Estados Onidos Mexicanos, 

1986, "'xico,.SPP, 1986, PP• 566 y 587. 

Respecto de 1a apl..icación de dichas condic~ones consúltese 

Gu.ja.É'ati;r Oa!llodar, .Econometr.ta (trad. Juan Manuel. Mesa), 

M'xico, ~cGraw Hill, 1981, PP• 359-364 y 367-382. 

C~•••~~.,.¡- X:-, •ctcloa económi.cos en la. industria y sustitu

cLSn de importacione•s 1950-1980•, Economía Mexicana, México, 

ClDS, nG•- •· ••ptiembre· de 1982, p. 97. 

Agrad•acola •i director de tesis, Luis NJ..que1 Galindo Paliza, 

•1 babera• ~·c~litado ••ta in~ormación. 

,aeep9cto de loa:aatodoa d• eatJ.aación, como da la teor!a 

··~·"·~·Ofto•ltrica en genera.l, utilJ..aiadoa en lo• cap!tu.lo tres y 

:cuairo. "''•n•• Jh"onaton, J., Método• de econometrta (trad. de 

Jo••-··· otero Moreno), E•paila, Vi.cens-vi.ves, 19751 Wonnaco~t, 
a.J •. y-. _T~H. W_onnac_ott, S:conometr.ta (trad. de Ez:~qui.a.l Uriel 

:.-rialn••> .• ; ~adrid, 1982s GujaratJ..,. Daaodar, .22· .:.!..!:.•, nota 4. 



Capítulo cuatro 

LA VERl:FICACl:Óll El-IPÍRICA 

l. El co~portar.úento estadístico de las variables 

Pa~arecos revista al comportaraiento estadístico-de todas las va

riables que intervienen en el mo~elo, p~ro centraremos el an41i

sis en la evolución del l:P y del salario mínimo. 

Creemos que la razón por la que mucha gente (teóricos de la 

economía y personas comunes) habla de que los aumentos salariales· 

· oc~s;i:_onan in_flaci6n. -reside en· el hecho de que se le da mayor pr~ 

_ ponderancia al comportamiento del SMtl que a.1. del SMR, y, sobre to

do, se. le da cás relevancia a la compración de la evolución de

aquél con la de la tasa de inflación. Son tres los motivos po~ los 

que dicen que los aumentos en los salarios (siecpre nominales) oc~ 

·aionan inflación. Junto con el análisis de ellos se· describe e.t 

comportamiento del .§.!:!!!· Veamos: 

l) El. primero se refiere a la periodicidad con que se nego

el salario mínimo legal y, por tanto, a la cantidad de veces 

asciende en determinado lapso. Como todos sabemos, hasta 1972 

la negociación de éste era bianual; en 1973 y 1974 tuvo dos incr~ 

mantos cada año; en 1975 no hubo negociación; en 1976 hubo dos otra 
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vez: de 1977 a 1981 se vuelve a pactar el aumento cada año: a 

parti.rdeall! se vuelven a repetir l.ms negociaciones de emer

'c¡encia, oca~ionando que haya dos elevaciones del SMN por año pa

ra· el. ·lapso· de 1982 a 1985: en 1986 se dan. tres, y en lo que va 

de 1987 lleva.1110s ya tres increoentoa {agosto). (ll 

Este aspecto del. número de negociaciones (y de ascensos) 

del SMN h4 dado mucho de que hablar, pues el hecho de que la 

·'apoca. en que el índice de precios se mantuvo esuble se corres

pondi6 con la etapa en que el salario mínimo nominal se negoci~ 

b8 cada dos años y que ahora en que el proceso inflacionario es 

acelerado se den negociaciones extraordinarias, ha llevado a la 

creencia de que las continuas gestiones para elevar el saiario 

nominal son, en gran parte, las causantes de que arrecie la 

i.nfl.aci6n. 

C6mo no pensarlo, pues si. comparamos tasa de inflación 

con el. nllmero de negociaciones del sal.ario mínioo {véanse cua

dros l y 2, apgndice), tener!lOs que antes de 1972 ~excepto en 

l.950, 1951 y 1955~ la inflaci6n no rebas6 el 10\: en 1973, 

.. cuando se ac&ba con la negociación bianual y se pide salario de 

.-•rqenci.a (pactado el 17 de septiembre)" la inflación llegó 

a 16\ (IPM) o a 12\ {nlPC). A parti.r de allí la i.nflaci6n empie

.za a ascender y, col!llO ya villloa en el p&rrafo anterior, las nego-· 

ciacionea salariales se suceden con mayor frecuencia. Más adela~ 

te, deapu6s d~ 1982, la inflación ya no ha bajado de SO\ anual 

(IPM·o INPC), y ea a partir de ese punto cuando se dan las nego-._ 

':ci.aci.onea en da de una por año. Para mayor i.lustraci6n, tenemos 

que de 1950 a 1981 se negoci.6 el SMN 22 veces {ni. una vez por año 



en promedio); de 1982 a 1986 se ha negociado 11 veces Cm&s de 

dos vece·s en promedio por año). 

Es 16gico que las anteriores estadísticas lleven a pensar 

'en· una asociaci6n de tipo directo entre inflaci6n y salario 

(recuérdese que se trata d.e salario nominal). Esta relaci6n de 

hecho se da (véanse las ecuaciones ll, 12, 17 y 18 del inciso 2 

'de este capítulo), lo importante, como sie:npre, es saber qué 

determina qu~, si los aumentos en los salarios nominales ocasi~ 

,nan iñf 1aci6n o sL la inflaciGn ace!ar~¿~ p:opicia ~ue se ncqo-

cie m&s veces el salario mínimo (o como el problema de qué fue 

primero: ¿la gallina o el huevo?). 

2) Otro motivo por el que se ha asociado incremento sala

ri·al con aumento en los ?reCios, es que el comportamiento del, 
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IP es muy similar al del S!<l?l, sobre todo en lo que a tendencia 

se refiere. Si observamos la gr&fica 2 (en el apéndice), podemos. 

notar que a lo largo_de todo el periodo es muy estrecha la rela~ 

ci6n que existe entre 514?< e IPM; m&s si nos fijamos a partir de 

1970, pues después de este punto puede verse que los cambios 

de las dos variables se dan en la misma direcci6n. En particular, 

después de 1974 el nivel de crecimiento del salario mínimo nomi

nal se ha elevado enormemente, teniendo su mayor tasa de creci

miento en 1986 con 69.4\. La inflaci6n, ya dijimos, se aceler6 

a partir de 1973. 

3) Una raz6n m&s para asociar crecimiento del salario nomi

nal con inflaci6n, es que. se da el hecho pr&ctico de que ante 

awne.ntos salariales se observan, inmediatamente, aumentos en los 
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.·:precios, por lo que se atribuye una relación de causa-efecto que 

.va de los primeros a los segundos. 

Nosotros con~ideramos que las tres razones anteriores son 

invalidas para justificar el que el aumento salarial ocasione m.!!_ 

yor inf J.ación. 

Respecto de la primera, podemos arqumentar en contrario si 

·.visualizamos J.as va.riaci.ones en la inflaci6n y las rel.acionamos 

momento en que aumentan las negociaciones salariales. 

vear:ios dicha relaci6n para alqunos años que consideramos relevan-

tes •.. 

Es en 1973 (septiembre) cuando se termina con las negocia

ciones bianuales1 ese año la inflación promedio fue de 16%: para 

septiembre se tuvo una inflación acumulada de 13.2\, cuando el 

año anterior la infJ.ación promedio habra sido de 2.6\. En 1974 

hubo do• ... !'e_.gociaciones: la inflación promedio fue de 22. 4 % , o 

40\ mayor que la del año pasado y 761.5\ m.ís si la comparamos.· 

J.a del año ~ntepasado1 cuando se pactó el segundo aumento del 

(7 de octubre) tenramos una inflación acumulada de 13.4%. 

Del. a·ae octubre de 1974 al 31 de diciembre de 1975 se tuvo el 

SMN, esto es, hubo oenor aumento del SHN; pero en 1975 se 

tuvo.una tasa de inflación de 10.4%, esto es, disminuyó en rela

con la de 1974 en 53.6%. 

!Us adelante, en 1982, año a partir del cual tenemos más 

diÍ dos aumentos al salario mrnimo, J.a inflación se elevó a un 

nivel. sin precedentes: ese año alcanzó el. promedio anual de 

56;2\. A continuación anota!!los la inflación acumulada al. momento 

de pactarse los aumentos de emergencia del. SMN. (2) 
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Fecha de aumento :tnflaci6n 
del SMN acwnulada 

(porcentaje) 

l de noviembre de 1982 55.3 

14 de junio de 1983 35.5 

ll de junio de 1984 27.2 

4 de junio de 1985 23.4 

l de junio de 1986 35.1 

22 de octubre de 1986 54.l 

Todas estas cifras demuestran que la elevación salarial vi~ 

ne~espués de que ei Índice de precios ly por tanto la tasa de 

.inflación) ha crecido desmedidalllente; esto es, que los trabaja

dores han tenido que recurrir a los incrementos de emergencia para 

resarcir su deteriorado nive~ salarial y no que los ascensos del· 

S!·t:.: .se reflejen en mayor inflaci6n. Por lo mismo, es notorio que 

';.:~l Sl-UI crece después del incremento de la tasa de inflaci6n, es 

decir, al pril!\ero aumenta en forma rezagada respecto de la seglJ!!. 

da. 

El segundo motivo puede rebatirse en el mismo sentido que 

el. pri.lllero. Por eso, aunque el SHN y la inflaci6n tengan la mis

ma. tendencia, puede afirmarse ~incluso es evidente en la gr4fi

ca 2~ qua el salario nominal crece posteriormente a la inflación 



Y.que su l.tnea., de cualquier forma, est4 por debajo de la de 

· ··l.a. in!l.'aci6n. 

Respecto de la. tercera raz6n, es interesante la tesis de 

que el.l.o ocurre no como resultado de dicha relaci6n, sino a la 

pr!ctida. de muchos.comercios, empresas y prestadores de servi

cios. que se aprovechan de dichos allI!lentos para conseguir ni-

veles mayores de ingreso mediante el aumento en los precios. 

~ términos macroecon6micos y desde el punto de vista pol!tico, 

se podr~a. decir que es producto de la necesidad del sistema de 

asegurar una detert:tinada ganancia. Por otra parte, cabe aquí 

tambi4n l.a consideraci6n ~e hasta qué punto la inflaci6n en Mé-
...-

xico se encuentra en la fase inercial, esto es, en la etapa en 

que los precios tratan de ajustarse al ritmo del que crece más. 

Pero, bueno, lo que pasa es que se ha tendido a usar el salario 

m.!ni.:Do l.'!.~~!. como referencia para aumentar otros precios, pero 

no es el. dnico. Hay precios que al ascender ocasionan que crez

can loa dem!s. por ejemplo, la gasolina, el azúcar, el tipo de 

cambio~ etcétera. 
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F~nal.l'itcnte, y para rebati.r las tres consideraciones en co~ 

'junto, creemos que la forma correcta de verificar si los awnentos 

.salaria.lea ocasionan inflaci6n, es aquella que compare el creci

miento del SMR (no SMN) con el de la inflaci6n. Por. ende, las 

ar9W11ent&ciones como las que describimos (que asocian SP..N e inf I~ 

ci6n. y a pesar de que ello tambi4n resulta incorrecto) pueden 

.tóaar•• como marginales. La rel.aci6n entre SMR e inflaci6n se 

tóca m.11• adelante. 'Podemos adel.antar, por lo pronto, que dicha 

relaci6n indica. que los aumentos del salario real no ocasionan· 



inflaci6n, pues, como se verá posteriormente, el SMR ha mostrado 

una tendencia de rezago a lo largo de todo el periodo y, sobre 

todo, en los dltL~os años. 

Tocante al tipa de car.tbio (véase cuadro 3 en el apéndice), 

es.signi:icativo el hecho de que haya perdurado sin variaci6n 

durante un periodo tan largo como el que va de 1955 a 1976. Al 

respecto se ha argumentado que ello se debi6 a la finalidad, por 

parte.del Estado mexicano, de dar condiciones de estabilidad 

para el desarrollo del capitalismo de nuestro país. Muy aparte 

de este tipo de consideraciones, es notorio que la inflaci6n se 

dispara a partir de 1977, un año después de la famosa devaluaci6n 

de 1976. Antes de 1972 la inflaci6n no había pasado de lO\ en 

promedio anual, a excepci6n de 1950, 1951 y 1955; de 1973 a 1976 

tuvo una tasa de crecimiento promedio de 17.8%; en 1977, un año 

,después de ia devaluaci6n, la tasa de inflaci6n fue de 41.2\. 

A.partir de allí er tipo ·de cambio se ha venido deslizando y la 

inf.laci6n acelerando, de lo cual puede desprenderse que existe 

una alta relaci6n de tipo directo entre estas dos variables. Es 

:m&s, 1951, que tuvo tasa de inflaci6n de 24,, y 1955, con tasa 

de inflaci6n de 14.5\, dos de las m.!s altas antes de 1970, son 

''dos años posteriores a devaluaciones_ del peso respecto del d6lar. 

Para una mejor ilustraci6n del estrecho comportamiento entre tipo 

de ca::ibio e índice de precios, v~ase la gr&fica 3 {en el apéndice), 

·donde_ se dibujan las líneas del índice de precios al mayoreo, y· 

de los_ índices del tipo de cambio y del salario real, n6tese c6mo 

los doá primeros se elevan a partir de 1981 y guardan una estre

cha relaci6n a lo largo de todo el periodo. 
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En cuanto a la croductividad, vimos en los cap!tulos uno 

y dos que es una variable fundamental en la determinaci6n de 

los i.ncrementos del sal.ario real; observamos tambi~n que los 

aumentos en ~stos deben ser inferiores que los incrementos en la 

productividad para que no se reflejen en un aceleramiento de 

la inflaci6n. Por otro lado, en el cap!tulo 2 se asent6 que la 

productividad del trabajo depende de factores como el PIB y 

la poblaci6n ocupada, y que el. primero depende del nivel de acti

vidad econ6mica (en lo interno consumo e inversi6n) y el segundo 

depende de la o.terta de trabajo; podemos decir, entonces. que la. 

productividad no s6l.o refleja el rendimiento de la clase traba

jadora, tambi~n plasma la eficiencia del capital y el nivel de 

actividad econdmica. Pues bien, si el an&lisis del comportamie~ 

to de esta variable y su relaci6n con los salarios lo hacemos 

considerando estos tres factores, podemos aseverar que no exis

ten indicios para pensar que un exceso de peticiones salariales 

que rebasan el nivel de la productividad sean los que ocasionen 

inflaci6n. Las razones se describen a continuaci6n. 

En primer lugar, observamos que la tasa de crecimientó de 

la productividad (v~ase cuadro 4 en el apW.dice) s6lo tiene sig

no neqativo en los años 1952, 1959, 1977, 1983 y 1986. Tres de 

ell.os, 1953, 1959 y· 1983, est&n precedidos de años en que la ga

nancia se contrajo y 1977 fue un año posterior a devaluacidn. En 

todos los dem&s ha tenido crecimiento, hecho significativo sobre 

todo a partir de 1978 en que la crisis en M&xico se acentda. 

En segundo l'uqar, si hacemos referencia al periodo en que 

·la infl.acidn se ha tornado alarmante en M&cico (m&s del 50\ anual), 



esto ~s, de 1982 a 1986, se mira que el salario mínimo real de

creci6 en promedio para esos cinco años en 9.1%, mientras que 
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la productividad, aunque decreci6, fue en promedio de 1.1\; esto 

significa que el supuesto exceso de peticiones sobre el nivel de 

prod~ctividad no existe, en consecuencia no se puede argumentar 

que la inflaci6n sea producto de aumentos salariales que rebasan 

el nivel de la productividad. 

Si, adem~s, pode:!>.os decir que los años en que se contrajo 

la productividad fueron precedidos por años en que descendió la 

ganancia o el PIB, estamos en posibilidad de no culpar a los tr~ 

bajadores de que aceleren la inflaci6n con sus peticiones: m4s 

bien podemos atribuirla a la deficiencia del capital, a la falta 

de un nivel adecuado de inversi6n, a las deficiencias estructu

rales de la planta productiva, al atraso tecnol6gico o al defi

ciente nivel de instrucci6n de la mano de obra, causas no imput~· 

bles a los i:rabajadores. 

En lo que se refiere al grado de utilizaci6n de la capacidad 

~· direcos, primera.mente, que por la foroa en que est& cons

truida la serie, presenta muchas licU.taciones. ~o obstante, 8'S 

relevante.que sea a partir de 1982 (v~ase cuadro Sen el ap4ndice) 

cuando tome sus niveles m4s bajos, llegando a ser los ?eores 1983 

y 1986 ~89.4\ y 84.9\, respectiva:nente~, años en que el ciclo 

econ6mico de nuestro país tuvo fuertes depresiones y en que la 

mayor parte de las variables econ6micas se contrajeron. 

Tambi~n ya vimos que esta variable influye en el SMR y en 

la inflaci6n, ello depender& de si predomina el efecto producti-



vidad o el efecto margen de ganancia; dejeaos pues el anSlisis 

de esta variable para despu6s de las regresiones. 

La ~anancia s6lo observa decrementos en tres años: 1952. 

1958 y 1982, en todos los dem&s tiene crecimiento. Ante esto, 
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se tainbalea la opini6n de que no conviene a los empresarios in

vertir debido a que no ganan. Es cierto que su tasa de crecimieg, 

to ha venido disminuyendo, pero por lo menos no es negativa. 

Para reforzar el análisis de c~tc punto, disponemos de 

datos acerca de las utilidades reales de las empresas financie

ras para el periodo de 1975-1982: en 61, en 1977 y en 1982 se 

tienen decrementos drSsticos de 40.4\ y 61.2\, en los dem&s años 

se observan altas tasas de crecimiento en la utilidad, siendo la 

mayor la de 49.5\ en 1977, y teniendo un promedio de 4.84\ para 

_todo el periodo. (3) Es de destacar que los años en que se dan 

·contracci.c;>r¡~s en esta variable coinciden con años en que descie!l 

de la actividad econ6mi.ca. Adem4s. es distintivo que la partici

paci.Sn -de Los tr_abajadorea en dichas utilidades baj.S por lo menos 

·de 1980 a 1982 ~en 3.7\, 11.4\ y 13.9\ respectivamente~, por-lo 

que no puede decirse que las peticiones de los trabajadores en el 

ramo sean la causa de la baja en las utilidades. 

Tambi4n· tenemos las cifras correspondientes a las utilida

des reales de la banca comercial para el periodo de 1978-1984. (4l 

En 1981 y 1982 tenemos tasas de crecimiento negativas (-4.08\ y 

-3.92\, respecti.var.iente), en los dem4s años se observa creci.ai.eato. 

Estas cifras, junto con las anteriores de utilidad••• .z-.

fÚerzan el arguoento de qua, por lo menos a trav4s de U.. ~c.!. 

dores oficiales de que se dispone, la ganancia, aunque ha 't:enido 



su.s>~ajas, ha mantenido una tendencia que apunta al. crecimiento 

predomina a lo ·largo del periodo 1950-"1986. 
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Si hacemos alusi6n ai periodo de i.nflaci6n acelerada (1982-' 

1986), podemos constatar que se da un aumento promedio en la 

inflaci6n de 74.04\ (INPCl, un decrecimiento promedio del sal.ario 

un aumentó promedio en la ganancia de 4.1\. Todo ello 

la direcci6n de que es todavía ~ás inflacionaria la 

., ~ci.ri~~e. _c;ana.né.iAS, y de que se puedE:: habluL' de una reJ.aci6n in-· 

entre nivel de ganancia y salario real. 

Respecto del .!E!!_ y el ~· puede decirse -para los años 

que existe infor::naci6n del n;pc, que son de 1968 en adelante-, 

un ~omportamiento muy si~ilar, si r.o antes de 1979, 

·a partir de ese punto sus gráficas pr4ctic'1tllente se empalman 

Cv~ase gráfica 1 en el apéndice). Desde ese punto de vista, no 

encontra~s razdn para diferenciar el uso de uno u otro como 

indicador del nivel infl.acionario, los dos son al.tamente repre

. '.;sen ta ti VOS. 

Del. comport_amiento del IPM (véase cuadro 2, apéndice) po

d~eir que tiene una tasa de creci.:liento baja y estable 

que 10\ y la :.ayoría de veces al.rededor de 5%) 

·'hasta 1972 -a excepci6n de 1949 con 14.2\, 1950 con _24.0\ y: 

1955 .con 14~5\-, á partir de ese mooento empieza a crecer, agr!. 

v&ndoae tal. situaci6n a partir de 1982 en que la inflaci6n prom~ 

·dio. rebasa el 50' en todos los años, s'iendo el nivel m&s alto 

·.1 de 1983 con 107.3\. 

El INPC -se tienen datos a partir de 1968- quarda una 

. ev_oluci6n muy p.arecida: acelera su crecimiento en 1972 y se vue·!_ 



136 

explosivo en 1982, en que crece en 58.9%: el año de nivel 

inflacionario m&s alto, seg<in este índice, es también el de 1983 

con 101.9_%. Se observ6 cierto regreso en 1984 y 1985 en que pasó 

y a 57. 7%, respecti.va:nente, pero volvi6 a a.cipliarse en 

1986 en··que aument6 a 86.2%. 

E:st.as. variables son un ouy buen siqno de lo que ocurre con 

la econom!a mexicana al cambiar de los sesenta a lo5 sc~cnta: 

se pasá de un periodo de estabilidad y bonanza, a uno de recesi6n 

·e_ infl.aci6n recurrentes. Como signo de ello, tenemos que la in-

__ fl.aci6n promedio de 1950 a 1972 es de 5.05\ se91ln el IPM, ad.en

tras que de 1973 a 1986 es de 40.71\ segl!n el IP!·i y de 39.71% 

según el r::PC: pero si to::iamos sólo los últimos cinco años (de 

l.982 a 1986), se tiene una inflaci6n promedio de 74.94% según el 

y de 7 4. 04 '!. según el I!lPC. Ello denota dos cosas: primero, 

la inflación se ha acelerado sobre todo a partir de 1982 y, 

segundo, que la diferencia existente entre IPM e IHPC ha tendido 

a disminuir. -La pri::ier cuestión ha sido el elemento por el cual 

hemos enfatizado en el co::iporta:'1iento de las dem.&s variables a 

partir de 1982. 

Si nuestra investi;aci6n persigue el objetivo de clarifi

ca_r la relaci6n entre salarios e infl~ci6n, de verificar si es 

cierto Que los au.~entos salariales ocasionan que se acelere la 

infiaci6n-y, si coco asentamos más arriba, es m&s relevante 

-_el· SMR que el. su:1, será interesante observar qué ocurre con el. 

salario mínimo real en relaci6n con el índice de precios, sobre 

todo a partir de los setenta y muy particularI11ente después de 

'1982. 
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El ~ ha tenido un comportamiento irregular en los años 

anteriores a la década de los setenta. Por irregular se entiende 

el hecho de que su tasa de crecimiento (véase cuadro l en el 

.~P•ndice) es positiva un año, negativa otro; aunque tiende a pr~ 

dor.únar el decremento. Esto es así para t>odo el periodo en con

junto, pues de los 37 años de análisis, en 23 se tiene tasa de 

crecimiento negativa. En nueve de los últimos diez años tambi~n 

se tiene tasa de crecimiento con signo negativo. En efecto, de 

1977 a 1986, excepto en 1981, el salario ha visto deteriorado su 

poder adquisitivo. En este intervalo los salarios han sufrido 

sus mayores bajas en 1982 (ll.6%), 1983 (17.4\J•y 1986 (9.1\). 

En el periodo que va de 1950 a 1970, en que los IP se ma~ 

tienen estables, tenemos que el salario real creci6 en 7.06\ 

promedio, mientras que de 1970 a 1986, etapa en que se acelera la 

inflaci6n, observa un decrecimiento promedio de 2.l\. Como otro 

d a.~o rn.!s, la tasa de ·crecil!ii.anto promedio del sz.;R para el periodo 

··í950-'l9.76 es de 6.17%, mientras que en el periodo que va de 1977 

a 1986 es de -5.65\. Resulta parad6jico pensar que las acrecen

cias en los salarios reales ocasionen inf laci6n si en la .Spoca 

en que más han aumentado aquéllos se observa que ésta se mantuvo 

-estable, mientras que en los últimos años, en que el salario se 

ha deteriorado notablemente la inf laci6n ha sido explosiva. Cabe 

resaltar que en los últimos cinco años, en que la inflaci6n tom6 

sus niveles más altos de todo el periodo (74.04% en promedio) el 

salario real tuvo tasa de crecimiento negativa. En promedio para 

esos cinco años, el S!ffi decreci6 en 9.1%, correspondiendo a 1983 

la· peor tasa de decrecimiento con 17.4\. 



Si observamos la gr&fica 2 (apéndice), podemos notar que 

el SMN y el XPM tienen un comportamiento muy parecido, incluso 

ello:se.acent<!a despué9 de 1970, pues aunque en ocasiones a di

ferent:es niveles, los cambios en uno y otro son en el mismo se!!_ 

.. tido. Algo muy distinto ocurre si hacemos la comparaci6n entre 

XPM y SMR: entre estas dos variables, antes de 1970, existe una 

·gran similitud en la direcci6n de sus movimientos, pero a par

. tir de 1970 se observa una brecha, que tiende a ensancharse 

···.sobre todo a partir de 1976. Resulta evidente la asimetr!a de 

las dos l!neas y el espacio enorme que se abre entre las dos 

variables. 
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De todo lo anterior, podemos decir que es dif!cil sostener 

el argumento de que los aumentos salariales ocasionen inf1aci6n. 

Para afirmar tal cosa tienen que darse una inflaci6n acelerada 

y un cre~~l)!i.ento enorme del poder adquisitivo. Lo primero s! se 

este darido1 lo segundo, en la pr&etiea, es totalmente al rev6s: 

el salario real se encuentra en franco deterioro, a pesar de los 

C::.ontinuos aumentos del salario nominal. 

S6lo por darnos una idea de la ca!da en los salarios, 

~baarveae en el cuadro 1 <•P'ndiee) e6mo el !ndiee del salario 

real· ha ca!do por los suelos: es de 57.0' en 1986. De all!, pod!!_ 

·mos decir que la ~rdida del poder adquisitivo del salario de 

1!'.86 respecto del. de 1978 es de 4 3', esto significa que, pr&eti

camente, en 1986 el. sal.ario real sdlo pudo co~prar la mitad de 

bienes que hul:liera adquirido en 1978. Ahora, si prefer.imos cale~ 

lar la p•rdida del poder adquisitivo del salario comparando tasa 

de crecimiento del salario nominal con tasa de inflaci6n ~como 
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prefieren algunos autores-, podemos decir que aun as! em notorio 

ele deterioro del poder adquisitivo. A partir de 1977 -excepto en 

··1981- en todos los años la inflaci6n creci6 m&s que el sal.ario 

~nal.. Si observamos a partir de 1982, tenemos que l.a diferencia 

en ¡)romedio entre aumento en el sal.ario nominal e infl.aci6n es de 

~2.S' a favor de esta Gl.t.Í.ma. 

hnte ••ta pr:i.ll>úr& evidencia estad~stica, podemos concluir 

·que no ftxiaten indicios para decir que los aumentos sal.ariales 

ocasionen inflaci6n. veamos en l.os dos apartados siguientes quE 

nos dice l.a teor!a econom6trica aplicada a este caso. 

2. Las r§reaiones 

COllO se indic6 en el capitulo precedente, no nos conforma-

:·mos· con cor:r;eJC.- l.as reqresionea correspondientes para los modelos 

al.lt anotados. Hicimos muchas ús reqresiones ·para tratar de 

-.plicar la variabi~idad de salarios e inflaci6n de acuerdo con 

diferentes combinaciones de l.aavariables explicatoriaa1 cabe 

aclarar que siempre respetando el marco te6rico estudiado en todo 

e1· ·desarroll.o anterior de este trabajo. E:l:lo se hizo as{ no con 

la finalidad de abarcar todas l.aa diferente• combinaciones y que 

·darnos con :la -jor, sino respetando el. objetivo de explicar el 

CQISPOr~ento de nuestras variabl.es en funci6n de las variables 

independientes, y porque se detect6 que era necesario real.izar 

de eaa forma e:l ejercicio, ya que, por ejmap:lo, si nosotros in

ciui.mos cClllO expl.icatorias en una· ecuaci6n de sal.arios 111.Ln:imos 

real.es al tipo de cambio, al. Indice de precios y a l.a ganancia, 

.. '· ·~ 



ocurre que todas ellas se relacionan en forma inversa con aqu4-

1la, y que existe alta correlaci6n entre Astas -piEnsese que 

la.inflacit.5n depende en gran medida del tipo de cambio-; estas 

cuestiones hacen que los coeficientes de nuestras ecuaciones 

aparezcan distorsionados o bien con signo contrario. Por tal, 

ál ir encontrando estos resultados se hizo necesario el sacar 

una u otra variable y hacer nuevas corridas. Creemos que hacer 
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.esto eat& justificado te6ricamente, pues todo se llev6 a cabo 

deapuas del planteamiento del marco t96rico, no t.racándose ento~ 

ces de lo que se conoce como "pesca•. Por otro lado, este tipo 

de ejercicios no resultan infructuosos y sí de mucha valía, pues 

.observando las ecuaciones en conjunto,_podemos darnos una idea 

integral del comportamiento de nuestras variables. 

Es importante notar tambi6n -como se acent6 en el inciso 

3 del cap,!.~ul.o 3- que decidimos verificar la relaci6n entre 

salarios a.tnimoa reales y el XPM, as! como la que existe entre 

,.> aqua11011 y el J:UPC, tambi6n con el fin de redondear el an&lisis. 

Esta hecho implic6, obviamente, el casi duplicar el número de 

... r119reaiónea, pues si ibamoa hacer un nQmero determinado de corr;!;_ 

das entre· J:PH y SHR, al contemplar la relaci6n entre XNPC y SMR 

n&aaro de corridas tuvo que ser mucho mayor. 

Otro aspecto que se redondea al utilizar tanto el IPM como 

XHPC ea el referente al periodo de an4lisis. El sec¡¡undo está 

elÜ)Orado a partir de 1968, por lo cual se opt6 por hacer las 

corridas con •1 para el lapso de 1970 a 1986, mientras que cuando 

•• uso el IPM se hicieron regresiones para el intervalo que va 

de 19.50 a 1986. Con ello tendremos evidencia emp!rica de la rel~ 



ci6n entre SMR e IP para el periodo completo de 1950-1986 ~que 

abarca dos fases marcadas del desarrollo econ6mico en K6xico: 
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de proqreso, de 1950 a 1970, y de recesi6n y crisis en adelante~, 

as! como lo que ocurre dnicamente a partir de 1970, lapso de 

recesiones principalmente. Tal nos permitirá obtener resultados 

para dos tipos de situaci6n: estabilidad y crisis, y no s6lo de 

esta G.ltima, en que adquiere mayor relevancia el problema infla

cionario. 

La relaci6n entre IP y SMR para el intervalo de 1950-1969 

se capta a trav6s del uso del IPM y s6lo mediante reqresiones 

simples. 

Presentamos las reqresiones en cuatro bloques. En el prim~ 

ro se tienen todas las ecuaciones producto de reqresiones simples 

(que tambi6n aportan resultados importantes) entre IPM y SHR e 

DIPC y 519.t_.. para diversos periodos. En el segundo, las regresio

nes efectuadas para la relaci6n entre IPM y SMR, para el lapso 

1950-1986. En el tres, las regresiones entre INPC y SMR de 1970-

1986. En el cuarto se presentan regresiones entre IPK y SMR 

pero, a diferencia del bloque 2, en 6ste se trata de corridas 

referentes al modelo I planteado en el capítulo 3, es decir, las 

correspondientes a un modelo de ecuaciones simultáneas en el que 

•• considera la interrelaci6n (la dependencia mutua) entre sala

rio• e inflaci6n. Por ello, este conjunto es el m4s relevante, 

pues adeal.a abarca todo el periodo de 1950 a 1986. 

En las ecuaciones, los n1lmeros que eat4n entre par6ntesis, 

debajo de los coeficientes de reqresi6n, corresponden al error 

eat4ndar y al estadístico ~· respectivamente. 



a. Regresiones simples entre IPM y SMR e 

rNPC y SM..~ 

1950-1969 

LSHR - i3.8080 - 0.9780LIPM 
(3.1318) (0.9026~ 
(4~4090) (-1.0835) 

0.8439 a2 = o.8244 

LIPM m 3.7218 - 0.0419LSHR 
(0.7023) (0.0657) 
(5.2995) (-0.6384) 

a2 
a 0.9573 R'.2 

m o.9520 

1970-1986 

LSMR. - 11. 301i4 - 0:1660LJ:Pl!I 
(0.4231) {0.0529) 

(26.7222) (~3.1350) 

a2 • 0.8994 'R2 • o.8839 

.LSMR • 11.1626.- 0.1580LIPNR 
{0.2908) (0.0472) 

(38.3875)(•3.3456) 

a 2 • o.8745 ir2 - 0.8552 

F • 43.2505 

F = 179.3654 

F • 58.1203 

F = 45.2916 
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(1) 

ow .• 2.9556 

(2) 

DW = l. 7101 

(3) 

DW • 2.3434" 

(4) 

.ow • 2.1702 
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LZPN • 31.5909 - 2.0817LSMR (5) 
(6 .9722) (O. 7653) 
C4.5310l c-2.12001 

.2 -0.9830 lf2 - 0.980.1 p - 374. 7301 oi.: • 1.2206 

LZPN • 26 • .1201 - l.4518LSHRR (6) 
(9.9665) (0.8966) 

. !2.64091 C-1.61931 

a2 .• o.974'2 ¡¡2 - 0.9726 p - 266.8674 DW • 0.9730 

LSIUl - u. 3114 - 0.1677LZllPC (7) 
(O. 4121) (0.0523) 

(27.4207) (-l.2063) 

"Jl2 - 0.9006 r - o.us1 p -58. 8985 Dtl • 2.4029 

LSKll • 11.1151 - O.H13LillPCR (8) 
(0. 2902) (0.0470) 

U1•5510H-l.U07) 

.2 - 0.1772 ¡¡:2 • 0.1583 P' - 46.4146 Off-• 2.1827 . '. .~ '. 
·LnllC .. 31. 2101 • 2.04141.Sl-!R (9) 

"-8247) (O. 7392) 
(4.5105)(·2~7712) 

R2 . 0.9131 )(2 • 0.9110 P' - 389.1005 DW • 1.2140 

L:ntPC • 27.0401 - l.SJ9;¿LSMRR (10) 
(9.5181) (0.8523) 
(2.8408) (-1.7941) 

a2 -0.9778 lf2 - 0.9744 F • 286. 0066 DW • 0.9396 



• 6~il33.+ 0.8323LI?1PC 
(0.4129) (0.0523) 

(16~2576) (15.9124) 

o .• 9.977 R'2 • o.9974 

• -7.5458 + l.1596LSMll 
(0.6728) (0.0551) 

(-11.2155)(21.0543) 

0.9975 it2 • o.9971 

11.4456 - 0.1772LIPM 
(1.1736) {0.1073) 
<9~7525> c-1.6509> 

- 0.9177 lf2 - 0.9121 

11.0695 - 0.-1383LIPKR 
(0.1707) (0.1074) 

. (12.7137)(~1.2179) 

.. 0.9126 tf2 - 0~9073 

- ·1~4465 - 0.07651.SMR 
(1.0120) .(0.1143) 

:(3.1853)(-0.6691) 

0.9952 1(
2 

- 0.9949 

l<l4 

(11) 

F - 2841.608 DW • 2.4044 

(12) 

F • 2562.!!S.:O OW • 2.2561 

(13) 

F • .184.0901 ow - 2.1361 

(14) 

F • 172.3625 DN • 2.7454 " 

F •3446.508 01·1 1. 3168 



•Í.7481 - 0.0028LSKJIR 
··:(1.09241. (0;.1161) 

(2.5157)(-0•02381 

0.!1951 r . o.9948 

· LSllH • 7 .4144 + O. 7'9ZLlPM 
(1.6362) (0.1169) 
(4.5315) (6.5784) 

it2 - 0.9944 1'2 • 0.9941 

LIPR ._ -5.0001 + 0.9>151.Slel · u.1uu · to.0921; 
(-4.4521) U0.1134> 

a2 • 0•9907 r . º·"º1 

f' - 3358. 239 DW • 1.3357 

f' - 2930.410 D'if • 2.8543 

1' • 1758. 700 Dtl • 2.2057 

b. 1!!9reaiona• •Gl~iplet doftd• •• incluxen IPH y Sllll, 

19S0-1H6. 

• •1~5680 - 0.3049L%PM + 1.5194LPL + O.lUOt:rc 
(1.94011 (0.1311) (0.1797) (0.1484) 

<-3~3142) (-2.ZJ221 (l.'5651 (0.9701) 

•ª • 0.9421 r . o.9354 1' • 127.6237 DW • 2.1190 

-4.7299 - 0.1628LlP!Ut .+ l.3SllLPL - 0.03061.'l'C 
(1.9712) (0~1317) (0.1855) (0.1215) 

<-2.3995) (-1.2362) (7.2942) (-0.2518) 

··RZ • 0.9369 1(2 ··0.9287 P' • 115.0170 DW • 2.1224 
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(16) 

('17) 

uá> 

(191 

(20) 



.LSM..'l.. • -O.l306LIPM + l.BS66LPL - 0.3921LG 
(0.0235) (O. 2166) (0. 0898) 

<-5.547P <B.5725l 1-4.36661 

tt2 ~ 0.9389 ;;' - 180.3571 DW.,. 2.08!1 

LSMR • -0.14S7LIPMR + l.a541LPL - 0.3897LG 
(0.02831 (0. 22871 (0. 0947J 

l-S.14661 IB.1060) (-4.1161) 

ll.2 .. - 0.9413 a2 - o.9358 F • t7l.17lO DW • 2.0637 

LIPl-1 ;,. -34.2163 + o.7916LTC + l.l940LG 
(10.25521 (0.0779) (0.3986) 
{-l.3365) (10.1737) (2.99591 

+ 0.7150LGU 
(0.50011 
(1.4299) 

·R2 • 0.9964 a2 .. 0.9959 F • 2134.521 Dli • l.4438 

LIPM • -0.2371LSMR + 0.7650L'rC + 0.0679LG 
(0.1223) (0.0907) (0.16461 

(-l.9391) (8.4375) (0.4125) 

+ 1.0470LGU 
(O. 5063) 
(2.0682) 

a2 
- o.9956 :;- .. 1990.289 OW • 1.4504 
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(21) 

(22) 

(23) 

(241 

LIPM • -ll.0010 - 0.1749LSMRa+ 0.7599t.TC + l.2549LG 
(9.46181 (0.1215) (0.0835) (0.3702) 

(-3.48891 (-1.4395) (9.10101 (3.3893) 

+ O. 5055LGU (25) 
(0.5122) 
(0.9867) 

1t2 .. : o. 9966 lf2 
- 0.9961 F • 1767.506 DW • i.6578 

·,-;-, 



c. ·aeqresiones ·mGltiple11 donde se incluyen 

INPC y SMR, 1970-1986 

• 24.2982 - 0.1523LINPC - 0.4622LG 
(15~1149) (0.0811) (0.5355) 

(1.6076) (-1.8777) (-0.8630) 

a2 -·o.9067 P:2 
- 0.8834 F • 38.8803 

LSHR • -0.1525L:tNPC + 0.9429LPL 
(0.0243) (0.0121) 

1-1;. 2655) (78.1127) 

o. 9187 1C2 • o.9062 F • 73.4955 

• -0.1689LrNPCR + 0.9456LP~ 
(O.Q.294) (0.0135) 

(•5.7401) (70.2350) 

w2 • 0.1921 F • 63.0173 

·,LSMll. 11.1346 - o.OH7LXUPC - o.0606L'l'C 
(0.401&1 (0.13011 (0.1131) 

(27.2667)(-0.7434) <-0.53551 

0.9024 1(2 .• 0.1780 F • 36.9705 

LSMll - -o.U06LlllPC + o.9439LPL + o.0083LTC 
(0.10131 (0•0178) (0.1004) 

(-1.5157) (52~9219) (0.0825) 

a 2 • o.9188 1C2 • 0.8985 F • 45.2552 

1.4 7 

(26) 

ow - 2.Sll'l 

(27) 

DW • l.9552 

(28) 

D~I . l. 8391 

(291 

Dtl • 2. 3186 

(30) '' 

DW • 1'.9717 

,'; 

( ., 



• -0.0993L%NPCR + 0.9370LPL - 0.0657L'l'C 
(0.0839) (0~0163)' (0.0742) 

(-1.1838) (57. 3457) (-O. 8865) 

0.9121 11:2 - o.8902 F • 41.5185 DW • 1.7757 

• -0.1167LDIPC + 1.8447LPL - 0.3899LG {32) 
. (0.0323) (0.6905) (0.2980) 
(-3.6143) (2.6716) (-1. 3086) 

¡¡2 -0.9096 F - s1.2aa1 o-.: l.8206 

• •0.1220LDIPCR + 2.0429LPL - 0.47ÜLG (33) 
(0.0379) (0.6601) (O. 2851) 

(-l.2202) (3.0947) <-1.6643) 

o.9235 1(2 - 0.9043 .F • 48.2631 ow - 1.7264 

• •O.UHLINPC .+ l.9664LPL + O.OJ88L'l'C - 0.4407LG (34) 
(0.0902) (0.7962) (0.1016) (0.3418) 

t-i-.;·sn6> t2.4698l <o.3817> 1-1.28941 

F • 15.7656 DW • 1.8878 

11~S2Sl -0.59631.SHR + 0.5653L'1'C (35) 
(6.5743)(0.4621) (0.1492) 
(1. 75351(-1.21131 (3. 7115) 

.a • 0.9932 F • 733.9758 DW • 1.6594 

14.5277 - o.9501LSMRR + o.&081L'1'C (36) 
(3.6210) (0.3499) (0.1077) 
t4 .oo4J> c;..2. 11511 <5.uaa> 

• 2 • 0.9955 F • 1094.803 DW • 1.7648 



• -95.3460 - 2.1733LSl·1R _+ 4.4174LG 
(11~2058) (O. 7983) {0.8895) 

-- . (-:-3.05541(-2.7224) (4~96611 

lr2 
- 0•9682 " - 153.4611 DW • 1.3892 

• --108~9113 - 2.1593LSURR + 4.9045LG 
(24.65981 (O. 7565) - {0.68981 
(-4.41661 l-2.8674) (7.1100) 

o.9724 F • 140.9534 DW • 1.4040 

.LINPC • ;;_0.5954LSMR + 0.5624L'l'C + 0.4034LG 
(0.4018) (0.1265) (0.1848) 

(-1.48181 (4.44701 (2.1830) 

it2 - o. 9940 :> - 831.3524 DW • 1.6842 

LINPC - -58.9340 - o.5148~SMRR + o.6438L'!:C + 2.4094LG 
(7.1851) (0.2432) (0.0596) (0.2865) 

(-8.2023) (-2.1168) (10.79801 (8.4101) 

lt2 • 0.9977 F • 1650.122 

;, LINPC • -o. 3916LSMI!. + O. 76 llL'!:C + 1. 7188LGU 
-(0. 3316) (0. 0107) (O. 5330) 
<-1.1111) (9.4329) {3. 2245) 

a2 • o.9958 w2 • o.9947 F • 944.3033 011 - l.9808 

LINP~ • -60.3978 - 2.2571LSil1l + 3.8443LG 
(12.9032) (0.4115) (0.2842) 
(-4.68) (-5. 23) (13.53) 

- 3.9670LGU 
(1.6285) 

(-2.40 

a2 • o.9777 w2 • 0.9125 <' = 189.8673 DW • _l.3532 
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(37) 

(38) 

{3!1) 

(41) 

(42) 



-58.3233 + 0.7804LTC + 2.03l9LG 
(7•7374) (0.0628) (0.3049) 

(-7.5379) (12.4287) (6.6645) 

+ 0.8904LGU 
(0. 7065) 
(l. 2603) 

150 

(43) 

0;9979 11:2 - 0.9971 F' - 1281.630 DW • 1.5695 

-58.5818 + 0.0579LS!.ffi + 0.7924LTC + 2.0125LG 
(8.4261) (O. 3578) (0.1102) (O. 3945) 

(-6.9524) (0.1618) (7.1880) (5.1011) 

+ 0.9248LGO 
(0. 7465) 
(l.2390) 

a2 
- 0.9968 F a 935.4491 ow - l.5752 

(44) 

LINPC • -58.8510 - 0.4972LS!tRR + 0.6520LTC + 2.3849LG 
(7 .6060) (O. 3095) (0.1004) (O. 385;3) 

(-7.7374) C-l.6066l (6.4940) (6.lll95l 

+ 0.084SLGU (45) 
(O. 7840) 
(0.1078) 

a2 • o.9983 11:2 - 0.9975 F' - 1201. 481 011 - l.2935 

d. Reqreaiones mdltipl•• en gua •e considera un aiodelo 

de ecuacionea· simult&neas, IPM v Sl.ffi, 1950-1986 · 

_llegunda.· 

indic6 (cap!tulo tres, inciso 3, ~), aqu[ ae 

de m!nimos cuadrados b~et&picos, por lo tanto 

tanto las corridas de la primera etapa como las de 

End6genas contra e)C69enas 

•. 15.3564 + 2.8175LPL - 0.0543LTC - l.2312LG - 0.8402LGU 
(0.6167) 

(-1.3626) 
(5.7605) (0.5289) (0.0649) (0.4126) 
(2.6658) (S. 3267) (-0.8368) (-2.9838) 

(46) 



a 2 - o.9406 F • 111.8319 DW • 2.0593 

~ ~2.3494LPL + 0.7603L'l'C + 0.8340LG 
(0~6651) (0.0768) (0~2568) 

(-3.5322) (9.9009) (3.2479) 

+ l.9242LGO 
(0.5313) . 
(3.6216) 

0.9968 . a2 - 0.99(i4 F • 2425.327 

'.UU •· -4.1067 -- 0.1734LIPME + l.357.7LPL 
(0.1211) (0.0112) (0.0763) 

(-5.7994)(-9.5345) (17.7835) 

1C2 - 0.9792 F • 533.6287 DW • 1.8870 

LSMaS • 0.9107LPL - 0.1185LTC 
(0~0331) (0.Ól24l 

(-~.5047) (73.6411) 

'12 • o.9729 F • 621.7873 DW • 2.0659 

11.1195 ~ O.OJ21LIPtlE + 2.7396LPL - l.1851LG 
<>~1139) (0.0296) (0.2634) (0.22691 
<>.s11orc~1.0119¡ c10.4o13l c-s.2234> 

JC2 ;. o. 91179 P' • 692 •. 4729 D~I • 1.9971 

• 14.4507- - o.:Z721LIPKE + o.1005L'l'C - 0.1013LG 
·. (10.7165) (0.1405) (0.1099) (0.3623) 

. (1.~415)(-1.9371) (0.9151) (-0.2797) 

.0~9725 a
2 

- º·'"ª F • 264.7813 Dtl • 1.9723. 
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12.1,07 + :Z.1573LPL - o.o199L'l'C - l.3004LG 
(2~0495) (0.20941 (0~0240) {0.1636) 
(6.2751ll13.64581 (-0.8279) (-7.9527) 

(52) 

a2 • o.t177 F • 681.0332 DW • l.9882 

LSIUt!: • 9.7210 - 0.0727LIW.J: + 2.6650LPL + 0.0353LTC - l.1004LG (53) 
- (3.1107) (0.0754) (0.2845) (0.0626) (0.2602) 
(2~5510) (-O.H,41 (9.3681) . (0.5637) (-4.22871 

,. •540.4143 DW • 2~0165 

L:OMZ • •O. 4076LSUJIE + 0.2415LG (541 
(0.23HI (0.0124) 

(-1. 7371) (2. 93221 

a2 • 0.9930 ií2 • o.9926 ,. - 2280.037 DW • 1.6003 

LIPU • -0.3732L5HJIB + 0.8445L'l'C + l.4996LGU (55) 
(0.181') (O. 05'31 (0.3344) 

(-2.05'9l--· (15.00211 (4.49791 

aª- ·- 0.9961 a2 - 0.'957 F • 2626. 718 DW • 1.5542 

• -1.z,s8LSMa& + 1.0313LG - 1.6294LCU (56) 
'(0.026) (0. 2107) (0.1410) 
(-2.92941 <4.U73) (-1.9214) 

.. 2·. o.9139 •ª - 0.9124 F • 632.6121 Dlf • l.2060 

LX•llS- - -o.sa21Lsrt11S + 0.7517L'l'C + 0.2029LG + 0.8679LGU (57) 
(0.1108) (0.0145) (0.1290) (0.47311 

(-3.0521) (1 .8921) (1.5725) (l.83431 

a2 • o.9965 ª2 • 0.9961 F • 2146.721 º"' - 1.6765 



:.''-

. 153 

3. Resultados de las reizresiones 

En forma general para los cuatro conjuntos de regresiones 

a.notados en el inciso anterior, y en lo que a estadísticos se 

·refiere, pode:nos decir que los resultados son bastante acepta

bles. 

En cuanto a la bondad del ajuste, tenemos que tanto la R2 

como la R2 tienen un nivel muy bueno; la menor R2 es de 0.8439 

y la m&s baja R2 es de 0.8244, las cuales corresponden a la re

gresi6n l, cosa por dem&s.16gica puesto que es una regresi6n sil!!_ 

pl.e. •Por l.o demás, ese ti pe de es tadís tices para los otros casos 

es siempre mayor, oscilando siempre alrededor da entre 0.90 y 

o.95, porcentaje muy aceptable. En todos los casos la diferencia 

entre a 2 y R"2 , debida al. ajus.te de l.os grados de libertad Cnllme-

ro de variables explicatorias incluidas en la ecuaci6nl, fue 

·mínima. 

El estadístico F tambi~n mostr6 sus magnitudes m&s bajas.en 

las regresiones simples, pero para todos los casos su ndmero fue 

mayor que 38, lo cual, co::io sabemos, nos posibilita asegurar que 

la signifiéancia global de las ecuaciones -dados los diferentes 

tacaños de muestras- es significativa con un 95% y hasta con un 

99\ de confianza. 

En lo que respecta al estadístico Durbin-Watson, cabe acl~ 

rar que se hizo una primera corrida de las regresiones encontr&~ 

dose que s6lo. una de ellas, la .42, no presentaba el problema de 

autocorrelaci6n; en todas las demás, dado que sí existía, se 

hizo la correcci6n por el procedimiento de Cochrane-Orcutt. Una 



vez hecha, se pudo comprobar la no existencia del problema me

diante las pruebas de Durbin-l'latson, de la secuencia y la !:!. de 

Ourbin. ( s) 
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Ca~e res~ltar, ta.mbi6n, que en varias ecuaciones no aparece 

-la intersecci6n: la explicaci6n es que decidimos omitirla debido 

a que no era significativa. ;.1 hacerlo mejoramos la bondad del 

ajuste y, en general> todos los estadl:sticos. 

a. Resultados de 1as regresiones sinples entre 

XPM y SMR e I!lPC y SMR 

La relaci6n entre SMtl e INPC para el periodo 1970-1986 

(vaanse ecuaciones 11 y 12) , as! como la que se da entre SMN e 

XPM para el periodo 1950-1986 (véanse ecuaciones 17 y 18), arre-

ja resul~clos que ya se vislwnbraban: esto es, una corresponden

cia de tipo directo con alta significancia entre salarios nomi-

- nalea e !ndice d_e precios. ?lo obstante, aparte de que sabemos 

que el an,lisi• con cantidades nominales no son de 9ran utilidad 

-meno• 'en apoca• de inflaci6n acelerada-, ya bab!amos apuntado 

en el. inciso anterior que la rel.aci6n entre sH?; e IP puede lle

__ varnos a conclusiones err6neas, aml!n de que lo fundamental es la 

relaci6n entre SKR e XP. 

Para el periodo 1950-1969 y relacionando IPl-i y SMR, encon

tramos una conexi6n inversa entre tasa de infl.aci6n y sal.ario 

real (vaanse ecuaciones 1 y 2); sin embargo, la prueba~ resulta 

no significativa: esto es indicador de que aunque relacionados 

en forma inversa, no ea una concernencia totalmente clara. 



Para el. periodo 1.970-1986 l.a. rel.aci6n entre IPM y SMR es 

.: inversa, aunque aqu! s! encontramos qu.e l.os coeficientes tienen 

pruebas ~ significa.ti.vas. 

Si observai:ios l.as ecuaciones 3 y 4, podemos a.preciar que 
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m.ss significativa la. reciprocidad inversa entre los precios 

rezagados y el. salario real que la que se da entre éste y l.os 

prec.ios corrientes, aunque es mayor la elasticidad de los precios 

-actu.ilcs que la de los rezagados. '{ si comparamos la 3 y 4 con 

la- 5 y 6 podemos notar que es más importante la infl.uencia que 

tiene el. salario real en el IP que al revés, pues mientras el 

coeficiente de IPM es de -o.l.660 y el de IPMR es de -0.1580, el 

de Sl-!R es de -2.0817 y el. de Sl-!RR es de -1.4518. Podemos decir 

que de las cuatro, la corre·spondencia de mayor significancia es 

la.que existe entre SHR e IPM. 

Para el mi.sino periodo de 1970-1.986 pero relacionando INPC 

y S!-:R, encon_t_r4111oa .resul..tados muy similares a l.os anteriores, 

tanto en la __ ma9nitud de 1-ós coeficientes como en la de los_ est.!!, 

dísticos~ (véanse ecuaciones 7 a 10). 

Para todo el periodo de análisis (1950-1986), la relativi

dad entre IPM y Sl·1R sigue siendo del ti?O inverso, aunque l.os 

coeficientes, sobre todo los de S?'.R, se reducen drásticamente 

_tanto en tamaño como en confiabilidad (véanse ecuaciones 13 a 

16>. EllÓ l.o atribuimos a que el periodo es muy largo¡ por lo que 

tiende a pred0::1inar el efecto lejano del periodo 1950 a 1969 en 

_q.ue .la relaci6n no era. tan estrecha. 
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De cualquier forma, puede decirse que tanto para cada uno 

de los subperiodos, como para el periodo global (1950-1986), se 

encuentra que la conexión entre las variables precios y .salarios 

es inversa, esto es, el aumento de una ocasiona la baja de la 

otra,. de lo cual se puede desprender que la inflación ha ocasio

nado el deterioro del salario real y el que no pueda afirmarse 

que las acrecencias en los salarios ocasionen inflación. 

b. Resultados de las regresiones múltiples donde se 

incluyen IPI4 y S!-IB, 1950-1986 

Una vez corridas las regresiones para el modelo múltiple 

y utilizando IPM, encontramos que las diferentes corridas nos 

denotaron, siempre, el mismo tipo de correspondencia entre las 

diferent!"~_yariables del :nodelo y el SMR y el IPl·l. 

En el caso de las ecuaciones de salarios reales (19-22) 

encontramos que esta variable se relaciona, como lo esperabamos, 

en forma inversa con el IPM, con el IPMR, con el tipo de cambio 

y con lá ganancia, y de manera directa con la productividad ~el 

trabajo. 

Cabe aclarar que todos los coeficientes tienen pruebas ~ 

significativas, excepto el tipo de cambio en las ecuaciones 19 

y 20 ~incluso en la 19 tiene signo positivo~: ello se debe a 

la alta correlación que existe entre el índice de precios y el 

tipo de cambio, pues, como sabemos, el pril:lero depende, .en gran 

parte, del segundo. 
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A partir de estas cuatro ecuaciones podemos decir que se 

vuelve_ a verificar, para el caso mexicano, que el SMR se ve det~ 

riorado en la medida que crezcan la qanancia y la inflaci6n. 

_Las. ecuaciones de IPH (23-25) nos dejan ver que la relaci6n 

entre esta variable y tipo.de cambio, qanancia y grado de Utili

·zaci6n,es positiva, mientras que la que se da entre IPH y Sl-ill y 

entre_ IPH y SMR rezagado es neqativa; es decir, se comprueba, otra 

-vez, qu.e las ai:ipliaciones salariales no ocasionan inflaci6n. Ad!!, 

·-mis, es mis fuerte el efecto del salario corriente que el del 

re-zagado. Cabe- resaltar, tambilin, que los resultados para es tas 

ecuaciones son los que se esperaban segatl la teoría, y que nuev~ 

mente la evidencia empírica es en el sentido de que las mejoras 

salari&les no ocasionan que se acelere la inf laci6n. 

c. Resultados de las regresiones maltiples entre 

INPC y SHR, )970-1986 

A partir de las ecuaciones de salarios (26-34) podemos_de

cir que se ratifica el .tipo de relaciones encontradas en el 

apartado !!. para Sl-lR y las dem&s variables: es decir, correspon

dencia negativa con el INPC, el INPC rezagado, el tipo de cambio 

y la ganancia, y conexi6n positiva c~n la productividad del tra

bajo. 

Cabe resaltar que algunos coeficientes resultan no siqni

ficativos, a saber: el de IllPC y ganancia en la ecuaci6n 26; el 

de UIPC y tipo de c.uibio en la 29; el de UiPC y tipo de cambió 

(incluso al de ••ta tiene signo positivo) en la 30; el de INPCR 
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y tipo de cambio en la 3l; el de qanancia en la 32¡ el de ganan

cia. escasamente'• en la 33¡ y el de IHPC, tipo de cambio y qa

nanci.a en el caso de la 34. Ello es asL porque a partir de l976 

la reciprocidad de tipo positivo entre estas variables se eleva 

much!simo, raz6n por la cual existe una corre1aci6n enorme: no 

obstante, en la mayor parte de ellas el signo es el esperado 

(negativo). Si nos fijamos en las ecuaciones 27 y 28, donde pod~ 

mos ver aisl.adamente c6mo se da la relaci6n entre SMR e INPC {sin 

incluir TC ni G) , sacaremos en claro lo que en fin de cuentas es 

lo que a nosotros interesa, que di.cha interrelaci6n sigue siendo 

n'eqati.va, o sea, que las extensiones sal.aria les no tienen por 

que ocasionar inflaci6n. En dichas ecuaciones, además, las prue

bas ~ son al.tamente significativas. 

Por otra parte, la relevancia del coeficiente de ganancia, 

aúnque no_,ea de un nivel muy alto, tampoco es tan bajo. 

Puede decirse, entonces, que el salario real se ha venido 

deteriorando debido al crecimiento en el Lndi.ce de precios, la 

--'ganancia e incl.uao el. tipo de c.uubio. 

En las ecuaciones de nlPC {35-45) encor.tramos que se veri

fica la rel.aci6n negativa entre esta variable y el SMR. En casi 

todas las ecuaciones se encuentra una al.ta siqnificancia en di

cha rel.aci6n. a excepc:i6n de cuando aparece la variable tipo de 

cambio. Incluso puede aseverarse que con INPC y SMR, para este 

periodo. adquiere mayor relevancia la conexi.6n negativa entre 

INPC y sal.ario real. reaagado, que con el. corriente. 

,La rel.aci.6n entre nlPC y tipo de cambio y qanancia no deja 

lugar a dudas, resulta positiva y en todos los casos altamente 



•iqnificativa, por lo que podemos decir que tanto una como otra 

infiuyen en el sentido de acelerar .la inflaci6n. 

En.cuanto al grado de utilizaci6n ocurre algo curioso, en 

oca•ione• el.coeficiente es positivo y significativo, e~ otras 
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po•itivo y poco significativo, y en otras m~s negativo y signi

ficativo. Ello nos llevaría a pensar que resultaría dif!cil sa

ber si predomina el efecto productividad o el efecto margen de 

ganancia: no obstante, la mayoría de veces es positivo, lo cual 

e• acorde con lo esperado: que el qrado de utilizaci6n incide en 

mayor nivel inflacionario. 

d. Resultados de las regresiones maltiples en que se 

considera un modelo de ecuaciones simult&neas, 

IPM y Sl·lR, 1950-1986 

.Obviamente no•-refer1renios a las reqresiones de la segunda 

etapa. 

Tanto en las de salarios (48-53), como en la• de IPM 

(54-571, •e con•tatan lo• resultados conseguidos anteriormente. 

Vol.vemo• a encontrar que el. salario real se relaciona en forma 

ne9ativa con el .IPH, el tipo de c~io y la ganancia, ai bien 

con el tipo de cambio, como en lo• ca•o• anteriores, encontramo• 

·;:
0 di•tor•ione•, debido a l.a al.ta correlaci6n entre ••te y el IP~ 

La corr••pondencia inver•a entre ganancia y salario real queda 

fuera de tóda duda por la alta significancia de los coeficiente•. 

La •ignificancia del coeficiente de IP. se reduce: esto lo 

atribuimos a que en todo el periodo predomina el efecto del lap-
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so 1950-1969, en que la relaci6n entre SMR e ll' no era tan eatr~ 

cha. No obstante, las ecuaciones 48 y 49 demuestran en forma el~ 

ra y aislada la estrecha relaci6n de tipo inverso que existe 

entre SHR e l:PM y entre SMR y TC. En la 49 puede verse que el 

coeficiente del TC es negativo y au signi.f icancia individual es 

alUaima. 

Si aCaao noa queda duda acerca de la concernencia inversa 

entre SMR e l:PM, veamos.las ecuaciones de esta última. En ellas 

se observa que todos loa coeficientes de SMR, aparte de ser neg~ 

tivos, son aiqn~ficativoa. Asimismo, corroboramos las relaciones 

directa• entre l:PM y tipo de cambio y ganancia, las cuales resu~ 

tan altamente significativas. 

A partir de este conjunto de ecuaciones y enfocando el pun

to que nos interesa -si los awaentos salariales ocasionan i!'.!. 

flaci<Sn'.":'.'.'. .• P-Odemoa decir que, al. iqual. que en los tres anteriores, 

ae nos presenta la evidencia emp!rica de que la reciprocidad 

entre eataa dos variables ea inversa, esto es, que ante creci

ai.entoe en la inflaci<Sn el salario real se deteriora o, lo que es 

lo iniamó, que el deterioro de 6ate es el. mecanismo mediante el cua! 

.·se intenta frenar la acreac:encia de l.a inflac:i6n. 

e. Reaul.tadom globales 

Considerando todo lo emanado de loa cuatro qrupoa de ec~ 

cionea, podemos ratificar, a partir de la teor!a ec:onom6trica, las 

rel.acionea que ya hab!amoa encontrado en el inciso 1 de este 

cap!tul.o. 



:,.:, 

161 

En primer lugar, la productividad resulta altamente rele

vante en ia explicaci6n de los salarios, lo cual nos hace pensar 

-dado que ya se vio que el crecimiento del SI-IR es menor que el 

de la productividad- que las mejoras en éstos no van m&s all& 

de· donde ·1os incrementos en aqul!illa lo han permJ.tido. Por ello, 

no puede pensarse que se esté rebasando con un exceso de petici~ 

.nea .. salariales a la productividad, de l.o cual. se desprende que 

la argwnentaci6n en el. sentido de que l.os excesivos aumentos sal.!!_ 

ri.ales y la baja productividad ocasionan infl.aci6n, es fal.sa. 

Dos· argumentos pueden sostener l.o anterior:!> No existen tales 

•excesivos• incrementos sal.arial.es (real.es por supuesto), y 

· 1> a pesar de todo, el. SHR ha crecido por debajo de.t nivel de l.a 

productividad, sobre todo en l.a etapa en que el. proceso inflaci~ 

nario se ha acelerado, 

En segundo sitio, toda l.a evidencia indica que la inflaci6n 

h~deteriorado al. aalario,·por" l.o que puede concluirse que las 

elevaciones en los sal.arios reales no ocasionan inf laci6n1 por 

'el contrario, dada la relaci6n inversa entre SMR e IP, puede 

asegurar•• qua el freno al ascenso del salario real ha venido 

airviendo, en su momento, como una foraa de control del proceso 

infla~ionario. Se corrobora, entonces, que el. salario mtnimo le-

9al ea un baati6n de la polttica gubernamental que trata de ••~ 

bilisar el crecimiento de la inf laci6n. 

Recordemos en este punto lo planteado en el capttulo 2, 

·apartado 1, inciso !!_, acerca de las diferentes posibilidades de 

polttica econ&nica de acuerdo con los incrementos o disminuciones 

dal SHR. Si éste aumenta m&s que la PL, se da una redistribuci6n 
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del ingreso en favor de los trabajadores o se amplía el mercado 

interno1 si el creci.J:liento del sitR es igual o menor que el de la 

PL s6lo se expande el mercado interno; si el SHR se mantiene 

constante y el empleo se eleva m&s que la PEA, se mejora la di~ 

tribuci6n personal del ingreso, pero si el empleo asciende er. 

proporci6n igual o menor que el aumento de la PEA, ocurre que 

g_ananc;:iaa mejoran su participaci6n dentro del ingreso nacional; 

finalmente, la baja del SHR s6lo corresponde a una política ant~ 

inflacionaria o de di!!tninuei6n del d'ficit externo. 

Respecto de _las anteriores posibilidades queremos externar 

dos ideas. Primero, que en ninguna de ellas se contempla que el 

movimiento (de ascenso o reducci6n) del SMR tenga como consecue~ 

cia que se acelere el proceso inflacionario. 

Segundo, y para reafirmar lo dicho anteriormente, que nos~ 

tros cons~4eramos que la política salarial restrictiva en nues

tro pata presenta un car4cter netamente contrario a los intere

ses de la clase trabajadora y en favor de la reproducci6n del 

_capital. Ello por lo siguientes ya se vio que el crecimiento del 

Sll1l ha ·aido por· debajo del de la PL, lo cual ha garantizado la 

ampliaci6n del mercado interno; el acrecentamiento del empleo en 

menor proporci6n que el de la PEA (v4aae cuadro 6 en el apAndicel 

ha asegurado la mejor participaci6n de las ganancias en el ingre

so nacional1 por dltimo, la política salarial de restricci6n, 

que ha_ ocasionado que el SMR disminuya a lo largo de todo el 

piriodo, pero todavta m&s en loa Gltimoa 10 años, evidencia que 

el SMR ea parte fundamental de la política anti.inflacionaria y 

de reducci6n del d4ficit. 



'Ante euios h.echos, según· nuestro modelo, debemos explicar 

la inflaci6n a partir de otros 111Gcanisoos, como son: el tipo de 

cambio, .•obre todo .a partir de 1976, la ganancia, y el. nivel. 
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de utilizaci6n de la capacidad. Al respecto, rasul.ta evidente, 

·s1· ae observan· las ecuaciones de rac;resi.6n, que estas variables 

inciden enormel!lente en ,la aceleraci6n d,el proceso infl.acionario. 

En particul.ar para l.a rel.ación entre TC e infl.aci6n, cree

mos que sí existe una influencia del. factor externo (inflación 

exterior) en la inflaci6n dom6stica, por eso es significativa la 

relaci6n entre TC e IP. Pero consideramos que l.os factores exte~ 

nos se transmiten (l.6ase: sólo agravan l.a inflaci6n interna) 

malignamente a nuestro pa!s por dos causas: ~) l.a deficiencia de 

la estructura productiva, que ocasiona la poca competitividad 

de' ,nuestro pa!s en el mercado internacional., y E_) el mal oanejo de 

·la'pol!tica monetaria, refleja~o en el hecho de 111antener estable 

la~convertibilidad del peso con el. d6lar de forcia •artificial" 

durante. tanto tiempo, el excesivo endeudamiento y, ahora, el in

tento de reducir al d6ficit externo. El primer aspecto ha propi 

ciado que las devaluaciones no tengan al impacto econ6mico espe

rado. El eegundo, ha ll.evado al gobierno mexicano por cauces 

estrechos, en J.os que uno de sus resultados m&a graves es la 

aceleraci6n de la inf l.aci6n. Pi6nsese que la ascendente escasez 

de divisas ha ocasionado que la industria mexicana enfrente un 

cuel.lo de betel.la, pu•• l.a necesaria importaci6n de capital. no 

.•e puede realizar, lo cual agrava las deficiencias de laproduE_ 

ci6n. 



'· 
<·: 

Respecto de la ganancia, después del an&lisi.s emp!rico, 

coincidimos con la opini6n.de qua la inflaci6n en México se ha 

visto agravada por el comportami.ento de aquella variable: esto es, 

que, en.todo caso, el proceso inflacionario m&s que ser efecto 

del excesivo aumento salarial, es el resultado de la elevaci6n de 

loa precios con el fin de mantener el nivel de las ganancias y 

poaibilitar ~ue se reproduzca el sistema. 

En cuanto al grado de utilizaci6n, podemos coincidir en 

que m&a que su nivel, es altamente importante el hecho de que el 

aparato productivo esté orientado de forma tal que la oferta no 

·se corresponde con la der.ianda del pa!s. Ello produce que los a~ 

mantos de la inversi6n sean in~lacionarios (6) debido a que el 

auinento de la demanda se enfrenta a una oferta relativamente 

inel&stica. Ante eso, los precios tienen que crecer hasta que el 

conaumo se. .. reduzca al nivel de la oferta; o sea, la es'l:abili.dad 

se alcanza contrayendo el consumo e incrementando los precios, 

no elevando la qferta. La soluci6n, hace años como actualmente, 

ea que la producci6n ae oriente al Rector de bienes de consU1110. 

Respecto de esta mi.ama variable, y para aislar la relaci6n 

entre IP y grado de utilizaei6n y la relaci6n entre Asta y SMR, 

corrimos doa regresiones simple• (vaase apAndice). De ellas, se 

desprende que existe una relaci6n positiva en ambos casos, aunque 

la significancia en la eeuaci6n de aalarios es baja, mi.Gntras 

.. que en la ecuaei6n de precios es alta. Puede decirse, entonces, que 

el grado de utilizaci6n de la capacidad (o capacidad ociosa) inc~ 

de positivamente en ios salarios y en la inflaci6n, pero el hecho 

da que la relaci6n sea significativa pra la aequnda y no para los 
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primeros, lo podei:ios interpretar en el sentido de que por loa 

niveles utilizados en México, su repercusi6n es mayor en infla

ci6n que en beneficio a los salarios, o sea, predomina el efecto 

margen de ganancia sobre el de productividad. 

Finalmente, opinamos que es m.fs provechosa y menos infla

cionaria una política de elevaci6n del SMR acompañada de una r192. 

rientaci6n de la estructura productiva con la finalidad de hacer 

compatibles oferta y demanda, y de salvar los desequilibrios tanto 

regionales como sectoriales, que aquella que intente reducir el 

déficit público y utilice los topes salariales como instrumento· 

de estabilizaci6n de la inflaci6n. 

Por otra parte, la pol!tica salarial restrictiva ya apunta 

a sus ltmites, pues de seguirse depauperando todavta m&s el ni

vel de vida de los trabajadores, sus consecuencias: la deficie!l 

te ali~entaci6n, la delincuencia y la vagancia -:junto y como 

producto del desempleo- a Í:entar&n y har.tn peligrar no a6lo fac

tores econ6micos, sino a a1go que, sea como sea. ae ha mantenido 

'inc6lume: la estabilidad pol!tica. 



NOTAS AL CAPXTULO CUATRO 

,1) La• fecha• en que•• han pactado lo• aua•nto• del salario mí

niao· le9al •• tomaron d• CNSK. Salarios m!ni•o• .vi¡ent•• a 

partir- dsl' 1•. ele tbril de 1987, 8oletín inLoraacivo. 

••r• los c'lcu1oa de la in~laci6n acu•ulada •• utí1iaaron loa 

·tn4~c•~:d• precio• a•n•ual•• publicado• en el Diar~o Oficial 

d~~la ftd•r.ci6n, Mlxico, 6 de mayo de 1987, p. 115. 

l) IMZC!, %n~oraaci6n financiera de emare~~s mexicanas 1975-1982, 

Rlaico, SPP, 1984, pp. 5-lj y 29-35. 

4) I•KGI,. Bl •iatema bancario y .financiero e"n México 1970-1984, 

Rlxico, SPP, 1985; p. 192. 

5) Acerca· de la autocorrelación, sua métodos de detección y proc~ 

dimientoa de corrección, véase Cujarati, Oamo~ar. Economeería 

(trad. de Juan Manu•1 Mesa), México, McCraw-Hi1lp 1981. 

pp. 21-5•2• 7. 

Para una de•o•craci6n de que la inveraión es intlacionaría, 

vaaae ·1~ t••i• q~• para obtener la l.icenci.a.tura presentó 

-~odr!~ue:_C~r:a, Roc!o, El control d~ la inflaci6n x la- polít~~ 

·ca· .Onesaria m•Xi.c&n.a, M'xj,co, 1985-. 



CO?ICLUS:tO~ES 

D_e•pu'• de reali.zadoá 1o• an&1i.•i• te6ri.co; estad!:•ti.co y econo

l1141trico, •e tienen la• •igui.entea evidencia• .para 1a econoara 

-xi.cana. 

Pri~era. t.a evoluci6n del. sal.ario rea1 muestra un cambi.o 

radica1,_a1 pasar de 1a dl!cada de loa sesenta a la de 1oa setenta, 

pues aunque su tendencia a lo 1arqo del. lapso 1950-1986 ea de 

deterioro, puede decirse que, en promedio, de 1950 a 1969 su tasa 

de creciciento fue positiva, mi.entras que de 1970 a 19_86 fue ne-. 

qati.va. 

La evoluci.6n de 1a tasa de inflaci6n (tando del. IP!t como 

·del I:IPC) as da creci.oiento estable de 1950 a l.969, de aumento 

acelerado a partir de 1970 y m&s despulla de 1977, y de crecimi.~ 

to explosivo a parti.r de 1982. 

Resulta pared6jico, entonces, ~!i.rmar que e1 crecimi.ento 

de1-.aal.ari.o r•el venga ocasionando al. ace1er&J:li.ento de l.a i.nf1a

ci.6n, ·pues, cooo ya •• conatat6, en l.a llpoc.a en que l..a infl.aci.6n 

••mantuvo estable aqulll goz6, en promedi.o, de crecimiento, •i~ 

tr:a• que en la etapa de i.nfl.aci.6n acelerada se ha visto di.ami.nu!. 

·do en for::ia alarmante. 
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.snlinda. La rel.aci6n entre eal.ario :n!nimo real. e inflación 

.. e• i.nYereas no pu.de afi.r=&r••• entone••• que el. aumento en e.l 

pr~ oca•l-e que - acel.ere 1.a ae<¡Wlda y a! que ••ta ea la 

caua.ate 4e que aqWll. •• haya venido deteriorando. Por tanto, 

nUieaUa hi.¡MS~lii• reaul.~ correcta • 

. La r-=iprooi.dad inversa entre •al.ario m!nialo real e tndice 

d• precloa pwSo conatatar•e para el. lapao de 1950-1986, aa! como 

para 1.o• aubperiodoe de 1t50-1969 ~ 1970-1916, aunque en este 

41.tillo la rel.acidn se to~ .aa clara, esto es, fue m&s signifi~ 

eati.va. T.mbi.an .. mantuvo dicha relatividad, indistintamente, 

para el. caao en que ae uao el IPM COlllO en el que se utiliz6 e:· 

IJIPC. 

Dicha relaci6n taebi~ ea extensible a los rezagos: o sea, 

.Xiate conexi6n inveraa entre tndice de precios y salario real 

AS&CJ&do ....... ! COIDO entre salari.o real. corriente e (ndice de pr~ 

cJ.o• reaac¡ado. 

Tercera. Aunque la teor!a eeonom6trica demuestra que la 

reiaci6~ entre s~ari.o m!nimo 199al e tndice de precios es dire~ 

t&i pudJ.moa cOl!lprobar que el primero crece despu6s de que la i~ 

fl.aci.6n ae ha elevado enormeaente1 de ah! que pueda asegurarse 

que el salario no.U.nal ta::ibi6n crece con rezago respecto de la 

inflacl6n. Por ende, tampoco puede eonaiderarse que las aerecen

·ci.aa· d• aqu•1 ocasionen mayores tasa• de inflación. 

' ·.' ~, 
:·;;,:=.:;-;;;;; 



~· La pol!tica salarial de corte restrictivo practi~ 

c·ada en MAhtico, que ha 11.evado a que el salario real sufra una 

baja ain precedentes, ha respondido a la necesidad de asegurar 

l• ampliaci6n del mercado interno (mediante el crecimiento del 

.SM.'I. en menor pro:>orci6n a la elevación de la productividad 

del trabajo), la mayor ?articipaci6n de las ganancias en el in-
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gre.ao (mediante el menor crecimiento dei empleo respecto del de 

la PEÁl y al intento de estabilizar la inf laci6n (mediante el 

·deterioro del propio salario ctnimo real); esto es, dicha ¡>ol!t,h 

ca es el pilar de las medidas antiinflacionarias. 

Ello puede desprenderse de la comparaci6n·de las dos eta¡>as 

del ciclo econ6mico en m~xico (1950-1969 y 1970-1986), lo cual. 

nos brinda la posibilidad de vizualizar claramente que el manejo 

.d.el salario real ha tenido la finalidad de lograr la estabilidad 

y el. freno de la in!laci6n daspués de 1970, pero más a partir 

de 1982. 

,Quinta. lluestro modelo nos indica que ha:: factores t:l~s re-

1evante.s en la explicaci6n de la inflación, a saber: el comport!_ 

miento del tipo de ca.'ill:>io, la ganancia y e.t grado de utilizaci6n 

o capacidad ociosa. Estos tres factores mostraron tener aayor 

relevancia en la aceleración de la inflación. 

!.l Del ejercicio econométrico se desprende claramente que 

el ·tipo de cambio incide en la aceleración de la in!lación; ello 

ea claro dada la relación positiva entre esas dos variables. 

·.·· ... ·.· .. ·l .. 
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~) Se constató que por el nivel de capacidad utilizado en 

nueatro pa!~. se tiene que predomina el efecto margen de ganancia 

··~re el de productividad, y col!IO la ganancia es un factor que 

aqelera la inflaci6n, el nivel de capacidad usado se relaciona 

con ••ta de forma directa, es decir, hace que crezca. 

2,) Otro factor que guarda una relaci6n positiva con la in

flación es la variable ganancias. &sto se explica por el hecho 

de que los a\.!r.lentos de precios se •ruelven ir.1prescindibles. para 

mantener el nivel de ganancias. Por esto y por los resultados de 

nueatras ecuaciones, corroboramos la relatividad inversa entre 

esta veriable y el salario real. 

~· La relaci6n inversa entre índice de precios y sala

rio real! _j.IJfttO a la reciprocidad directa entre el índice de 

precios y el tipo de ca::ibio, ganancia y grado de utilización, 

nos hacen concluir que estas tres variables al acelerar la. infl~ 

ci6n, inciden negativiunente en el crecimiento del salario real. 

s•pti.ICI&. Final.mente, podemos decir que se entiende de sobra 

el que este debate ~nvada el terreno ideol6gico, pues de la con

cepci6n que prevalesca resultar& el nivel de participación de 

loa agentes econ6micoa en el ingreso. Desde este punto de vista, 

para el caso mexicano existen evidencias de que la política sa

·1ar.ial ha estado guiada con una orientaci6n netamente definida: 



171 

•.••gilrar., 1a. repr0duccic5n de1 capita1, a pesar de que para e11o 

. h·aya a ido necesario que se entrara a un proceso de in.f1aci6n 

acererada eón e1 fin de asegurar 1a• ganancias y de·que se .det~ 

riorara enori:ie:11ente. e1 sa1ario rea1 y, con e11o, el nivel de 

vida de loa· trabajadores, lo cual, de acentuarse, puede hacer que 

poa1i9ra l&.eatabilidad pol!tica. 





. . ' 
1le'gretion99 ·-de ••:iuftd& etapa con el grado de utili.z.aci.ón de la· 

capacidad 

.LSMaE·• 8.6360.+ o.3684~GO 
(1.7102) ~0.3732) 
(5.04971 (0.98741 

o. 9614 -· -R • 0.9590 

• ·o. 5719LGU 
(0.0487)

(11.7371) 

0•9920 
-2 
R • 0.9918 

~ - 410.747< º" - l..6445 

F • 24.9273 º" - 1.6942 
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l.'U.11l1u 1 

!iAl.AH.10!> HÍHlHO.G 
(p1 .. ncdiu .inual 11.u:i,ui;\l) 

~ 

Sal.1a:io 
A 

mínimo T.i"•' di! 
n 

ero..: i111i<1.:>Ut.•) :.;:.-.l ... r1u 
e 

mtuicno To1sa lh~ c~~oc imiento • E 'Indico del 
AfiOH nomin.tl . dul u;1 I '' rio rc.1 l . llul ::h1l.t1·iu th"t.l01rio 

(peso o corr1.uoltuf.) mfn imo (l"lH:1(~Ü •lu l'JUH 1:0 ... 1 ;+ roc1.l ++ 
oumi1h1I (" (b.'lSU 1978 ... 100) 

l •) 

194'J 987.) 9b7"J. 4 25 .. 6 
1950 lOIJú .a 1l.1 10155.h 4 .'J 26 .9 
llJSl 1096.0 o.o H"-J9U. 2 -11.5 23 .0 
1952 1806.B 64. 7 l Jtll)R,.0 54.6 36.B 
1953 1006.R o.o 1 J lAH. l - 5.1 34.9 
1954 2252.l 24.6 1SóJ9.C. 10. c. 41. 4 
1955 2:.?5 2. 1 u.o 1J485.6 -lJ.B 35 .. 7 
1956 2527.6 1 2. 2 14o&4l. 4 ., • 1 38.2 
1957 2527.6 o.o 13662.7 - 5.4 36. 2 
1958 2746.G 11. 7 1333).0 - 2.4 35.3 

. 1959 2746.6 o.o 13017.l - 2.4 34.5 
1960 l 208. 4 16.B 14452.J 11. o 38.3 
1961 3208.4 o.o 14196.5 - 1.a 37.6 
1962 4376.4 36.4 19194.7 35.2 so.e 
1963 4376.4 o.o 1!1027 .tt - 0.9 50.4 
1964 6497.o 48.S 27646.8 45. 3 73.2 
1965 6497.o o.o 26736 •. 6 - l. 3 10.0 
1966 7628.S 17.4 JOOJJ.S 12.l 79.5 
1967 7628.5 o.o 29228.0 - 2.7 17 .4 
1968 8814.B 15.6 33263.4 13.8 88.1 
1969 8014.B o.o 32208.6 - 2.9 0s.s 
1970 10194.5 15.7 31561.9 - 2.3 83.6 

1971 10194.S o.o 29!tBl.O - s.o 79.4 

1972 12129.0 19.0 339º14 .. B 7.6 89.9 

1913 12764.5 s. :t J 14) 11.] - 6.1 84.S 

1974 17367.6 36 .. 0 35086 .. 1 9.9 92.9 

1975 20162.6 16. l 35373.0 o.a 93.6 

1976 25962.5 28.8 lYl 37. l 11.2 104.l 

1977 33288.0 2H.2 39116.l - o.6 103.6 

1978 37773.9 13.5 37773.'J - 3.4 100.0 

1979 43719.7 15.7 lU'J87.7 - 2.1 97.9 



Año a 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

noainal 1111 
(pesou corri~nted) 

51351.9 
66811.) 
91831.2 

156420.a 
244137.6""' 
378612.4 
641275.a 

Tttaa d .. c~eci111ionto 
del anlotrlo 
•fni•o· 
nominal .. 

• 
17.5 
JO. l 
40.4 
66.7 
56.l 
55.l 
69.4 

so lnr io e .._rn h•o 
renl . 
(pt!SO~ de 1978) 

34 )"J!io. 1 
14962.5 
10906.2 
25521.4 
24074.1 
2lt..67.7 
21524.5 

Ta•a do 
D 

c.rccisnionto 
• E 
l.nd.icd: del 

del aal..ari.o salario 
roa l .. real ++ , .. ) (base 1978•100) 

- 7.0 91.1 
l.(, 92.6 

-11.6 81.8 
-17.4 67.6 
- 5.7 63.7 
- l. 7 62.7 
- 9. l 57.0 

1111 ) ~1 q4larlo •Ínimu nomlndl di•r1o •u pOJ•d•r6 de dcuerdo con lou mua~u 4uo OdLuvo viq~nte y se ~ulti
plic6 por 365 pard obte11er al duto 41au~l. 

••) Elabordci6n propia con b4uo en A. 
+) Elabor~do con ba•e en A. Ou 1949 ü 1~69 deflactümou con ol Índice del cosco de la vidd obrerdf d~ 

1970 a 1986 con el Indico n..aclonal da prüclad al co11sum1dor. 
++) Elaborac16n propid con bAHe en c. 

t'uent••• Del aAlario m{nimo 1to$l11dl du 194~ ~ 19611 CttStt. S~lJrlou níni~os. Te~toa legales Y •oriu• 
numéricas do 1949 a 1961, ttúxtco, l9b3, p. 331 de 19~4 a lq861 CNSH, s.darloa mfnimoa vi
gentod a partir ~el lo. du Q~ril 1lo 1987. bolot{11 iniormat1vo. ~ul {ndice del coeto de la 
vidd obrera ~I\ la ciud~d ele lt¡xico: Rdnc<1 d~ H6xtcu, C~tactiacic~s l1iet6ricds. PrHcloe, 
Héxtco, J9H2, Suhdir't!'ccttj11 ciu lnV.,Hti•.t•1ctó11 J.:ccJ11Ómic.t, cu.ulorno l~27-l'J79, p. 45. Para. la 
fuont& del INPC v6ds~ til cuadro 2. 



ft.ños 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
\966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Índico dA procioa 
al mnyoruo en lo 
cJudad do México 
(base 1978•100) 

10.6 
12.l 
15.0 
15.6 
15.3 
16.5 
18.9 
19.9 
21.l 
21. ti 
21.e 
23.0 
21.0 
2J.3 
2).8 
25.0 
25.2 
2S.7 
25.9 
26.4 
27.3 
29 .11 
) l. 1 
31 .9 
37.0 
45.J 
so.o 
61. 2 
66.4 

l ºº·o 
l 1 H.) 

Cuddro 2 

ÍttDICt:S Ot; PRl:!CIOS Y SUS TASAS O& CReCIKl.EHTO 

~ 

Tdaa d~-1nfl4clón 
calcula.d4 con el 
{ndicu de precioH 
nl 1Bayoceo 111 

(') 

14. 2 
24. o 
4.0 
l.~ 

'·" 14. ~ 
5. l 
6.0 
.l. l 
o.o 
5.5 
o.o 
l. l 
z.1 
s.o 
o.e 
2.0 
o.a 
l. 9 
3.4 
". 2 ... 
.! • " 

., •• o 
22.4 
l0.·1 
~! .! • -1 
.ii .:! 
l ~. ·¡ 

lft. l 

indico 11lcioh~l de 
precios al conau•idor 
(b4Hft 1970•100) 

n • ..S. 
n.d. 
n.d. 
n. J. 
n. tl. 
n.d. 
n. ,l. 
n.d. 
n.<l. n.1, . 
n • .t. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
O.l..t,. 

"·''· n. cJ. 
n.d. 
h. d. 
n. 1t. 
JO•'/ 
) 2.] 
34. o 
15.7 
40.0 
4q. 5 
S7.0 
Í1Ú. (J 

o~. 1 

1 ºº·o 
l lU. l 

TaHa do~inflaci6n 
calculada con 
el INPC + 

{" 

11.d. 
n.J. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
11.d .. 
n.d. 
n.d. 
t1.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
11.d. 
n.d. 
''·d. 
".d. 
5. 2 
5.J 
s.o 

12.0 
23 .e 
15. 2 
15. 8 
2H. IJ 
17. 5 
IH • .! 



Añus 

19BO 
1991 
1982 
19BJ 
1904 
1985 
19BG 

indice d¿ prcci''" 
al mJyoruo 011 l~ 

ciudad Jo H6xico 
(lJc.1tac 19"/H•lUO) 

1-17. 2 
lHJ.~ 

2Bú.l 
S~l.2 

1010.4 
1551 .6 
~'Jút. .6 

-r.,.1. •• 1 J,1
2

iníl•1ció11 
C••lcul~d.1 cun ul 
frulicu •lu pr .. clot> 
.,1 m.1yoruu 

( 'l 

24 .. 4 
24 .. s 
5( ... 2 

1 07 .. l 
70.l 
53 .. 6 
07.l 

•) Elabur4cj6n propi~ cor1 bc.1uo en l., 
+) CAlculado co11 bas@ J. 

- J l1tJ1cu 11.tciun.11 ~u 

prucll>ti .11 cu11~u~i<lut 

(h.1~u· l'.t7U,...IOOJ 

14 ') .. J 
l<Jl.l 
JOJ .. t> 

61 :.! .4 
1014. 1 
JS~PJ. 7 
2'>7'J .. 2 

Tc.1ea de 4 inflaci611 
c.:1lculc1d.l con 
ol INPC + 

. l •l 

26.l 
21::1 .. 0 
58.9 

101 .. 9 
65.5 
57.7 
86 .. 2 

Yutt11tas1 Otsl Yl~H do 194~ d l'J701 IH~Gl, t:etad{stic.:i.a hli;itÓricuu (.hl Uóxicu, Héxico, SPP, 1985, t .. 1.1, 
p. 765 1 d@ 1971 u l~ü61 a~nco do z16xico, Indicadoroa ~cu116micoH, Mixico, subdirccci6n de 
Investil)dCión Econó~ic.i, t. ll. .. Uul .IHPC• Indica'1oro1:1 F.con6uai.cos. !:!...!.!·• t .. J.I .. 
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Cuadro J 

TJ:PO DE CAMBXO 

,~:.;~;;~·::, 1 Paridad p~oe1.edio del Índi~e .ele 

ITt;.~/-.,.:·._,,,_.,.----·-A_ñ_o_• __________ :_:_~_:_d_~_~_:_1_:_!_n_:_:_1 .. _r---------~'-~-ª-P_/.:."-r.:.;.:.:_;_:_ • ...;1;_0;..o...;;_> -

···"-; '.f 

~:.'-'.'-'.:. 

r::tY" 
~l.:: 

1949 
1950 
1951 
l.952: 1953 
1954 
1955 
.195.S. 1957. 
4.St50 
1959 
1960 
1961 
19v:? 
.1963 
·1964 
1965 
1966 
1967 
196e 
1969 
1970 1971 
1972 
1973 

"1974 
. 1975 

1976 
1977 

:.1978 
.l9.79 
19eo 
1991 
19e2 
1983. 
1994 
1985 

:_ 1986 

0.01 
8.65 
8.65 
a .. 65 
9.65 

ll. 34 
1~.50 
12 .. 50 
12.50 
1.=.. so 
12.SO 
12 .. so 
12. 5.:> 
12.50 12.50 
12.SO 
12.so 
l:?. so 
i.:f. so 
l~ .. so 
12.50 
12.so 
1.2.50 
l:? .. so 
12. so 
12 .50 
12.SO 

. lS.69 
22.69 
32.76 
22.Sl 
22.98 
24. Sl 57.44 

1.20.16 
167.76 
264. so 
62g.23 

35. 2 
38.0 
38.0 
Je.o 
Je.o 
49.8 
54 .9 
54.9 
54.9 
.54. ... ~ 
54.9 
54.9 
54.9 
54.9 
54.9 
54.9 54.9 
54. 9 
54.9 
54.9 
54.9 54.9 
54.9 
54.9 
54.9 
54.9 
54.9 
68.9 
91J. 7 

100.0 
100. 3' 
101.0 
107.7 
252.4 
527.9 
737.l 

1162.l 
2764.6 

A: De 1950 4 ::.9a..&; ::a::GI, Estadt•tieas .h.istóricas, M9xi'eo, 
SPP, 1~35. t. tI. p. 9111 19'85-1.986: Saneo de M•xiC::.o, 
:ndi:ad0re~ ~~~n6~1:os, Hixico, subd~rec::c::i6n de Investigaci6n' 
Econó~~~a. ~. !I. 3r Elaborado con base en A. 



Cu1•1lru 4 

PltOUUCTIVllll\U y Gf\N1'\IH.:l•\ 

Plü . l'ul; 1 ,l~ l .~11 rrn•lnc~J. f~ ,,,,,,, ... 1'.lHo\ 
1 Xu '-~'"''ºe iX . Tat1d d~Xcreci-

A.ños (mi llonee dv pcsou Uo.:u¡1,\1¡¿¡ PlDh1nhl,H.:ión crocis.ti-.:nt.o (m1 ltonu~ <lu IR.LoUt.U .. ., i .. 
de 1978) (111l) OH dt: ocup .. 1d,, .. ''º 1 .. p1·0- puaos do 1978) qAnanci.a. ++ 

t. l othiljo.td1.ll["U6) ( pouud ''º l'J7fJ) •lu'-" ti vidotl1 . (') ,., 
1950 409JS.O o 272 49•1fl6 :.?OH3HB.J 
1951 44207J 6537 51703 4.4 J0otJt:l2.J 5.2 
1952 4 58 S~-l HUOCJ 52060 o.o 302.,51. l - 0.2 
1953 4 5957(. 9091 5055] -2.8 30039.J.9 1.9 
1954 SOC..411 9382 53977 &.6 327219.2 5.9 
1955 S49104 9682 56714 5.1 349170.7 6.9 
195ú 588114 9991 SIJ8f14 3.5 365800.0 4.4 
1957 632118 10311 61)05 4.2 399187.2 9.2 
1958 663520 10b41 C.2JSS 2. 1 388070.7 - 2.5 
1959 683359 10981 622Jl -0.2 399131.l 2.9 
1960 739366 11)32 6524(1 4.0 41&004.6 4.2 
1961 776843 11485 C.7640 3.5 414920.J 4.4 
1962 812091 Jl6)'J 61)773 3.) 459110 .. ) 5.7 
1963 877435 11796 74304 6.5 485008.4 s.s 
1964 902004 ll9SS 82142 10 .. 2 5l656B.O 8.4 
1965 1044609 12116 06217 5. 1 554558 .. 6 5.4 
1966 1117278 12280 CJ0984 5.5 566349.6 5.7 
1967 110622) 12445 9531 7 4. 'J 632427.0 e.o 
1968 1280633 1261) 101533 &.7 630330.2 ~ 4.9 

1969 1362315 1278) 106572 4. 'J 665622.6 e 8.6 

1970 1456626 1286) 113242 6.3 780117.7 9.5 

1971 1517062 13 322 lllH76 0.6 826533.7 4.9 

1972 1646434 13702 l 20160 s.5 870053.l 5.2 

1973 1785248 14441 123624 2.9 963210 .. 1 10. 7 

1974 1894120 14647 129318 4.6 1012300.2 5.1 

1975 2003734 15296 130997 1. l 1017309 .. B 0.4 

1976 2086709 l 5550 134194 2.s 1020605.9 o.4 
1977 2157833 16238 132888 -1.l.9 1069627.0 4.0 

1978 2377398 16844 141142 4.4 11H8565.4 11.l 

1979 2552010 17676 144378 4.0 1268756.0 6.7 



Poh1!!1ón 
1 ll IV V VI 

PlB l'roduc~1vid4cl .. To.lltt. du Caucancia Ta•• de croc1-
l\ñoa (11111 loneti du pettoM ocup¿ad.i Pl8/pobld..:i6n oX"eciDtiont.u (mil lunett de m lonto do 1 a 

de l'J7tl) (•l l tlb de ocupada .. du 1~ p1.vo- poaoe de l'J.10) ganttncia .. 
t.rJba.jadQret11) (pOtlOH Jo 1~7U) ~h.u:t.ivl<.1,;1.J . (') 

(>) 

1980 2764376 10795 147000 l.'J 1JU"j;;?IJ3.2 9 .. 2 
1981 29834ló 2004) 148052 l. 2 1460646 .1 5.5 
l.902 2967802 1986 l \49418 o.• 1443037 .. 6 - 1. 1 
1963 2810575 19572 l4Jb02 -3.9 154'Jlld.l 7.l 
1984 2994172 200'Jl l40Sll 1 .o 1645:.1:78. o ... 2 
1'of8S 2992940 :to~oo 14 S'J97 o •. , 1710109.S .. ).9 
1986 n.d. o.d. 140StJ~ ' -l.7 1763777. l e 4.3 

•) ouflact4duw cun ol Índice d• l>CucioH ln,>\Ícito d~\ Vlb. bdMt1 \q7H. (Crtbd dCl~r~r que ue hizo cambio 
de ba1ut do 1970 o l'J7U.) 

1) So calcul6 con b4•G en dl 11~tor•• ~l\U41, 1986 d~\ Ha1,co du H6xico di\ el •&Uü Nu dice que lo produc
tividad decrec16 oh pro-odio en 1.7,. 

• •) ElaboL·ada. con lHule en l y 1 I. 
+) Colcul4da con bdad en 111. 

•+) El4borad4 con ba•~ •n v. 
o) Eatim~cionua p~opi~• co11 büMO ~•' la t•t1Ju&l~i~ de la~ Vrlrl .. bleN. 

Fuenteai Oul defl.tct.or i1upl{l.;"11..o •l.:1 l'lll llt.t l'JSO a \"IB!>1 b"llC\I tht Héxico: JnüicadorG• l:!conórnicos, MÓxloo, 
Subdirecci6n dd 111vu6t.1q~ci~t1 Ecl•n6~ich, t. 11. Odl ~IA ~ pr~ciud corrie11tea d~ 1950 a 1904• 
INt:GI, l::ut.nd1at:icJ:t hitat.ór-lc,,.H, lléxl~o, SPI', t<Ju~. t.. I, pp. lll-Jl.l1 el elato de 1985 ee tomó 
de lott lndlcoidurHB t::c\JO(Jr.licot1, \.. 11. l.on dnt.oA ~to i•Ol.lnl."iÓn ocupcula da l9SO n. 19691 t::atad{ec.icd& 
hist6rlcae, t.. I, pp. J34-Jl51 d111: l'J70 ., l'JltS 1 TIAt"ll~SJ\, l.J dC\Htom{ .. mex1c.tn..i. e:su ci.frds, Híixico, 
1986, p. 42. llu l.1 9•llldOCi•l., prttciüh cor1·1~11t.u:.1 rh} l'JSO d 19671 Banco llu MÓMico, Cuencas naci.o
nbluM. l\corvo~ du cdpitdl, co••soliJ~d~H y I•Qr tlpu do dctividdd ttcon6mtcd 19~0-1967, He~ico, 
Deparc.a.ni.,nto de Estudiutl m·onómicos, 19n9, pp. •_Ht-11 1:11 ,10 1970" l 1JU41 INBGI, rosúmonos qunor1t.leü 
de Siut.oma de cut:11tñd nacion~luu, 19·10-1q1u, p. 1.!7, 1~JHO-l'HLJ. p. '..!5, 1902-1984, p. 1. 



1950 
1951 
1952 
1.953 
1.954 
1')55 
1956 
1.957 
1958 
l.959 
1960 
l.ifól. 
1962 
1963 
196.¡ 
1965 
ll66 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1.980 
1991 
1982 
l983 
199.¡ 
1.935 
1986 

.. ~ 

Cuadro 5 

,98.4 
LOO.O 
97.1 
91. 7 
93.& 
95.6 
97.2 

100.0 
97.8 
96.8 
95.4 
93.2 
90.2 
91'.4 
98.2 
98.8 

100.0 
98.2 
99.5 
99.9 

100.0 
96.5 
98.0 

100.0 
100.0 

98.4 
96.1 
94.0 
97.2 

100.0 
100.0 
100.0 

93.8 
89.4 
97.8 
97.0 
84 .9 

Fuenc••a D• 1~50 a 1979~· C•aar •. Jo•i x., •c1e1os econóa~coa en . 
-1• induscria.y su•titueión de impor~acion••i 1950-19&0• 
Economta M•xicana, México, C"IDZ, l.982, p.· 91 .. De 1.980 a 
.1.986, viaae •l e~p. 3, aparcado J. 1•~ca ~· ~nciao 7. 



·'· ·:·,_, 

. Ai\o 

1950 

1960 

1970 

1980 

198!> 

Poblaci.6n 
econ6aica••n"C;• 
incti.va 

8272 

11332 

12955 

22066 

24000 

Cu~dcu ~ 

PO&LACIÓU ECONÓK~CAKEHTK ACTIVA Y OCUPADA 

(En •11•• ae ooueocionor1 en pro•odlo anual) 

P~blaclón 
econ6•1c.s•a:nte 
activo ra.unerdda 

n.d,. 

n.d .. 

n.d. 

17722 

1.9200 

Pobl.11ción 
OCU(lAda 

8172• 

11332• 

1266) 

18795 

lOSOO 

Porcentaje 
de la poblac.ión 
ocupada ~e•peoto 
de l.o PEA•. 

100.0 

100.0 

99. 2 

es.1 
BS.4 

•) Para 19~0 y 1960 1011 da toa ~te ¡.iobL1c lón ocup4da y PEA tlon iqudloa porque Anees du 1970 laa fuent•• 
oficiales no lo» difQrenciaha1•. 

••) ~laboraci6n propid con hade Oll lo~ d~to» da pobldui61l ocup~dd y PEA. 

'·:·.· 
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110 
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Gr6fic:a l 

TASAS o.,; CRECIMIENTO DEL lPH Y DEL JUPC 

U70-U81i 

1970 1971. 1972 197) l'll4 1'17§ 19")'6 1977 1978 l'l79 1"160 lfl81 1983: 1981 1984 198~ 1~8b 

O JHPC 

Fuentes ColulMl•• 2 y 4 del cuadro 2. 



Gr:if ic.1 2 

Tl\Sf\S Ui:! Cll~C.lHU·;NTO Ot.:l. 1N4. SMU \" SMU 

l 9!;0-1 !IH6 
110 

100 

90 

110 

o 70 ., 
" .. 60 ..., 
" ·« 
u 50 .. ... 
u .. 40 

"' .. 30 .. .. 
·~ 20 

10 

o 

-10 

-20 

1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 

+ IPM • SMR .. SMll 

Fuente; Colwnnas b y O de1 cuadro l* y 2 Jol cuadro 2. 



3 

2.8 

2.6 

2.4 

2.2 

2 

l. e 

.. íñ 1.6 .. 
u .. ... .... l. 4 

"' ~ "' ..... 1.2 

o.e 
0.6 

0,4 

0.2 

o 
1950 

Grlif lea 3 

ÍUOICES OEL 51\1.l,RIO MÍNIHO H.Rht., OEL. T1PO OE Cl\1-tllIO Y OE PRECIOS Al. MAYOf<EO 

(baso l97U • 100) 

1'150-1986 

1954 1958 1962 l96b 1970 197~ 1978 1982 1986 

o lPH l'l'C 1SMR 

FuenLe; Column<.15 t:: del cu .. uh·o 1 1 l de 1 cuüdl"o 2 ')'' U lk• l C\hlU.1·0 J. 
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