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INTRODUCCION 

La 1n.flacidn ea •in duda el fenómeno econ6nüco del aiglo, é.!. 

, ta .ae ha conatitW.do en uno de los principales problemas a reaolver 

por laa naciones; en la década de loa setenta y lo que llevamos de

loa ochenta. loa paCaes han experimentado este íen6meno en diati.!!_ 

toa nivelea. Sin ernba.rgo. es en: loa parees llamados aubdeaarroll.! 

doa, donde ae regiatran los índices más altos; como consecuencia

de ello. loa eatragoa ae han dejado sentir con mayor fuerza. 

En Amo!'rica Latina, los trea principales pa.I"aes -Argentina, 

Braall y Mo!'xico-, han experimentado a ·partir de loa ochenta ih'!! 

ce• de infiaci6n que han alcanzado tres o m1'8 dígitos. En la mi.! 

ma regi6n, paí•e• como Bolivia y Nicaragua, llegaron a tener lnfl~ 

clones de 20 mil por ciento en 1985 para el primero, y de 1, 226'". 

en 1987 para el segundo, 

En el caso de M'xico, durante loa •esenta y gran parte de 

loa setenta, poco ae hablaba acerca de la virulencia de eate proc.!. 

so, eato como conaecuencia de que los nivele• de inQacltin fueron -

relativamente eatable•. Sin embargo, al Iniciar la d.Scada pre•cn-

te. 1& evolucidn del fea.6meno infiaciona.rio &e vu.clve alarmante toda 

vez que llegamoa a nivele• de trea dígitos. Deade e•te momento-

la lnfiacl6n empieza a tomar gran relevancia en el '1nbito econ6~ 



co y entre l-"' pobla.cicSn melticana, que experimenta en carne -

P.ropla lo• efectos nocivoa de este íencSmeno. 

El· objetivo del pre11ente trabajo, ea analizar deacrlptivamen

te el proceao inflacionario y la poll\ico antinJlacionaria que 11e in•

trumcnt6 en México, durante el per(odo 1970-1986, La ele~ 

cidn del tema y de tal etapa, obedece a que la inD.acidn •e incr.!l. 

ment6 de manera notable -•obre todo a loa inicio• de lo• ochenta• 

alcanzando lbdice• nunca antes obaervado• en la hietorla econdmlca 

del paf•; por otro lado, al hecho de que la eatrategla q11e ae 11U 

llz6 ( polftica antinnacioaaria), para combatir el fen6meno, "º h~ 
ya logrado 111• objetivo•, aunque debe mencionar11e que ar •e obt11vo 

un deacetlao relativo en el ritmo de crecimiento del proce•o, -

en alguno• aiioe. 

En el ti-abajo •e propone que el diagnóstico de la l.nflaci6n

al meno• ha•ta 1986, e• lnallficiente¡ exi•te una 11obree11timac16n 

de la demmda agregada y no ae contemplan elemento• importante• • 

como •on: loa coatoa, lo• deaequUibrioa catructurale•• el entorno 

ecoa6rnico internacional, etc.; lo• cuales con•tituyen factorc:a que 

impactan de manera notable. 

precioa. 

la elevación del nivel general de 

De e ata manera en el capltulo · primero, ae aboca a la. 

pre•entacldn de laa principales teorfaa acerca de la l.nflaci6n, que 
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va a ser el marco que nos sirva1 en primer lugar, para conocer 

los diferentes enfoques acerca del íencSmcno y .las propuestas que

hacen para •u abatimiento. 

De aqur •e de•prende que el diagnlistico que ae hace de la infl.!_ 

clcSn, ae enmarca dentro del contexto de la ortodoxia monetariata. sin 

embargo, dentro de laa lirnitacione1 que a~ puedan encontrar y de que 

debe tener reformulaciones la viaión Eatructuralista, ~ata, noa ofrece 

UD& alternativa para el an<Üials, ya que al estudiar la problema(tlca l~ 

tlnoazn.erlcana, hace que se apegue in'• a la realidad mexicana. 

El capftulo segundo, eatll: conatituido por un estudio del proce 

ao inflacionario en el peri'odo 1970-1980, desde la perspectiva eatru~ 

turaliata y adernll:a ae presentan y analizan los programas antl\úlacl.!!, 

narioa en el in.lamo per(odo. 

Por último, en el capnulo tercero, nos concentramos en el 

an'1isla de la eatrategia antinfiacionaria que se aplic6 en el peri'odo 

1981-1986; en eate capftulo llegamos a la concluai6n de que el dia.s. 

ndatico que se hacra era inaul'iciente' loa reaultados aar lo demue•

tran; •in embargo, se segWa aplicando la miama estrategia y en "!!, 

gunos añ.oa con mayor severidad. Asr m.lamo, en la parte final del 

caplt:ulo se hace referencia a los impactos recibidos por la aociedad 

en su conjunto (cspccliicamente la trabajadora), tanto por el miemo -

fen~meno inflacionario, como por la estrategia utilizada. 



Para finalizar,·· agradezco a mi• compafiero• tan.to lo• de 

la· escuela como 101 que me han acompat1ado durante la ruta.-

de la mlema forma a la• •ecretariaa que me apoyaron en el 

trabajo rnccanogrMico y, muy· e•pecialmente a Enrique Clone'-

lez 'Iiburcio aaeeor de la pre•ente te•i•.- que con •u.• •\l•tae 
ciale• aportaciones y valio•o• conaejoa. hicieron po•ible la te,!. 

minaci6n de la mi•ma; a todo• ello• aracia•. 

i 
j 
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En este capil:ulo se presenta una revieidn de lo• princlpalea -

enfoque• te6ricoa en torno a la inflaci6n, aeftalando aua aapectoa ~. 

aobreealiente•. 

La expo•icitSn de eeta• teor(a• ae hace nece•aria, ya que ae 

hui elaborado divenos eatudioa que intentan explicar el proceao ~ 

nacionario, dande ae trata de dilucidar •ua cauaaa y dinll[mlca; •in 

embargo, el fen6meno intlacionario ea harto complejo, lo que ha pro 

vocado que haya gran debate en cuanto al diagn6atico y a laa medidaa 

que ae proponen para atacar el Iendme.no; 9•to ea, que cada una de 

laa teorraa toma distintas caueaa para explicar la inl1aci6n. 

La in.flacid'n es comunmente conocida por la sociedad como -

un aumento de loa precios, eapecialmente de loa que consume (bl.!!, 

nea finalea) • ain embargo, dicho aumento ea generalizado, e ato ea, 

todo• lo• precios de la econornta aufren este proceao, tanto loa in•.!!, 

moa como bienea finale• y laa remwieraciones a loa factores de la 

producclcSn ee incrementan, cabe mencionar que una vez iniciado ew!_ 

te proceso, aunque generalizado el incremento de precios no ea p~ 

rejo, en unoa •e dan rezago• y en otros adelantos. adem4'e. loe -

efecto• •obre lo• grupo• •oclale•. no son iguale•• o •ea en 



algunos son mís nocivos; esto 1 proque no tienen la misma ca

pacidad para defenderse del fenómeno. 

La• teorrae que ae presentan aquí, son: la Monetariata, Ke~ 

neaian.a, E111tructuraliata y Neoestructuralista; la primera afirma, -

que la infiaci6.n s6lo existe porque hay un exceso de crecimiento de 

1& ofert& monetaria; el Keynesianiarno, al mirar este proceso lo <ti. 

vicie en do• parte•, por un lado explica la l.aúlaci6n a partir del an,! 

llala de loa co•to• totale• y por otro la relaciona con el exce•o de 

demanda; la vlaldn eatr11ctural1ata argumenta que, el alza del nivel 

de loa precio• ae origina en una ucaH& de algún bien neceaario, -

ya mea por caf'da de la producci6n o por in•uficiente crecimiento de 

la ml•ma, o bien por la• deficiencia• en la oferta de biene• o aer'!J. 

cloa lmportadoa; por dltlmo, lo• Neoeatructuralbtas, aürman que 

una vez inatalada la l.aúlac16n -buado• en la eacuela e•tructurall .. 

ta-, . <fata adquiere un efecto inercial, o •ea la llunada inllaci6n a~ 

t6noma; en otra• palabra•, ae dice que exi•te l.aúlaci6n hoy porque -

ayer la hubo, donde ae han creado mecaniamo• que actdan como r,!?_ 

productorea de la lnllaci6o pa•ada hacia el preaente. 

Así pues, el propdsito ea que al hacer eata revi111l6n, pode-

moa comprender el caso lnfiaclonario de México y avanzar en la P.2. 

aibilldad de ubicar en que enfoque o enfoque• •e baa6 el diagn6atico 

y medida• que utilh:6 el gobierno para combatir la inllaci6n; por -

6 
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ótra parte, se huaca una visidn alternativa ~. comprensiva, ya -

Que los result~oa obtenidos no fueron los deeeadoa, por lo qtie 

es indi•pen•able tener una alternativa para analizar el f-dme

no infiacionario de nueatro para. 
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1. z ENFOQUE MONETARlSTA 

Dentro de la teor(a monetari•ta, exiaten doa enfoques sobre 

. . el .proce•o inO.acionario u.no llamado el viejo monetariamo, que e.!. 

t' repre•eatado por MUton Friedman,. y otro que es el enfoque m.!!_ 

netariata 1lobal o de la .balanza de pa1oa. Cabe mencionar de e.!!. 

tracJa, q&&e exi.1te un.a diferenci;;.. •u•tancial entre e•toe doa enfoque•, 

el cual con•l•te en que para el primero au· modelo econdnúco ae 

baaa en u.na econornta cerrada, 

e• eblerta. 

en cambio para el eegu.ndo 

El enfoque te6rlco de Frledman, ea quien pl•ntea la hip6teah, 

de que· 1a .1Dflaci.6n •e debe fundamentalmente a Un crecimiento del 

•tock· .monetario: m'• claramente, Frledman no• dice: "La 1nllacl6n 

ae produce cuando la cantidad de dinero aumenta m5• ·rápldamente

qae loa bienea y aervicloa: cuando mayor ea el incremento de la e~ 

tldad de dinero por unidad de producc16n, la ta•a de infiaci.Sn e• m'• 

alta" y, y como el E•tado e• el que determina la cantidad de din.!!, 

ro en todo• lo• pa!aea, <!ate y •6lo i•te e• re•ponaable de cualquier 

aumento r.(pldo de l<". cantidad de dinero. Argumenta que el aume,..; 

·Y Frlcdman M., Libertad de Elegir, op. cit. p;(g. 353. 
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to salarial por enci.Jna de la productividad conatitu.ye una con•ecuen-

cia de la infiaCicSa no una Causa. tam.bitfn no• dice que loa em.pre•~ 

rloa no provocan tampoco la inflaci6n. el awnento de los precias de 

au• productoa, e• una conSecu.encia º. reRejo de otra• tuerzas. 

Aar pt.ie•• da tre• razone• del crecinüento mc:metario excesivo: 

"Aumento del gaeto pllblico, 

PoUllca de pleno empleo y adrniniatracidn, 

Plan equivocado de prioridadea aeguido por el 

Siatema Bancario (reaerva federal) del Eatado". ];,/ 

Con reepecto al gaato, Do• dice que éate DO cODducirl'a a -

crecimiento monetario acelerado y a la 1Anaci6n, ai el gaato ad.! 

ciODal ae fiDancra mediante impueetoa o mediante préatamoa, pero C.!!, 

mo exine el problema de laa taaaa de IDterée y loa elevado• lm--

pueatoa DO eatm diepueatoa a pagarlo•, puea el W.ico camino ea ·~ 

mentar la cantidad de dillero. 

En cuanto a la polftlca de pleno empleo; noa explica que el ~ 

tento de alcan&&r el-pleno empleo ea otra. fuente importante para que 

ae dé el iDcremeDto "de. la oferta mODetaria, como el gaato puede ~ 

]:/ Ibid. 
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a.erar empleo. por tanto tiene que incrementarse el gasto, la polil:i

ca de pleno empleo re.fuerza la tendencia de la adntlnistraci6n a ª)! 

mentar el ga•to. En lo que toca al tercer punto, •e ha tenido una 

· pollllca ·eqllivocada mepda por e•te •i•tema, ya que tiene una de•-

viacim ilatlacianaria debido a la• pre•ione• que recibe para promo

'ter el pleno empleo y a alcanzar objetivo• incompatible•. 

Todo lo expue•to tiene una argwnentacldn y e•ta •e encuentra 

en au modelo econ6mico, el cual •upone que exi•te un ntSrnero finito 

de mercanc(a• (-o productoa como •ervicio•) que •e negocran en 

mercado• perfecto•, bajo ccmdicione• de competencia perfecta, en la 

que una mercancra •irve como moneda (oro o plata! , •u u•o como 

moaeda crea una demanda •uplementaria por ella, dado que tanto -

productorea como con•u.rnldorea. deaeaa. mantener un cierto balance 

efectivo en relac16n con •u ingre•o (para control •obre la• mercan

cCa• en general) • 

Dado que en un mercado perfecto toda mercancra (lnclllido el 

dlner9' debe •aldar•e a •u precio de "mercado de equilibrio" y como 

en e•te ca•o la oferta y la demanda •an iguale• (en el •entldo de -

que no· hay compradore• y vendedoree in•atl•fecho•). Ademá• de -

que un aumento en el precio de una mercancra, •610 podrra •er producto 

de un exce•o de demanda y vlciover•a, una carda en el precio de la mer

cancra-rnoncda algn.Uica una oferta en exceeo de eaa mercan.era, o eea, -

un exceao en la• demandas de toda• la• mercan.eras. 
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En el equilibrio, el valor del dinero se e•tablecer' en el ~ 

to en el que ya no ae excede ni falte, al compararlo coa. loa balan-

ce• de efectivo de•eado• por todo1 lo• participante•. 

lenta una tendencia a la. baja en el valor de la• mercancf'a-mODeda, 

cll&Ddo la oferta de ~.ta. aumenta rn'• r'pidameate que la oferta de 

toda• laa otra• mercancra. junta•. 

A•r pue•, eata teoría •upone que ai ae deja libre la ecoaom!a, 

t!ata ae repa -r rni•ma y fQDciona de tml manera qae •e utlllcen t,!!. 

talmente 101 recur•oa; o aea, 101 mercado• aperan en competencla

perfecta.; otro de aua aupue.toa, ea la completa Be:idbllidad de pre

cio• tanto hacia arriba como hacia abajo y aar todoa loa mercado• -

eaW eD eqW.librio. Por otro lado, auponea que ao e:idate dl.feren-

· cia import-• entre el faDcloaamiento de UD& econom!a a baae de una 

mercaDcf'a-diDero y una. ecoaomra a baae de una moaeda-crfdlto. 

Por dlUmo, el e-rol efectivo del aumento en la oferta. ~ 

tari& conatltuir,, ea ar rni•mo, llD& "preaidD hacia bajo" •obre lo• 

precloa y por ello moderar« la ta•a de ·iDBacldn y de hecho acabarj[ 

con ella al el cm>trol ae manUene por UD Uempo •uflclentemeate la.!: 

ªº' 

Ha.ta e•te momento, •e ha preaentado el modelo que coaatru~ 

ye Frledm&D para eatlldiar el proceao laBacionarlo; pero no •e qU.!, 

. da a.quC, ya que de Wl& manera m'• forrnal, exaniina el proce•o ID--
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Qacl-ario Introduciendo la curva de PhilUps, en donde muestra que 

lo• empleador•• ajuatan la demanda de trabajo a la evoluci6n del •.!. 

lario. Frledman introduce innovaclone• en la curva de Phillipa, -

·''ae1aado ea principio que la curva de Philllpa aea e•table y la ac~ 

leracidn puede explicar•e por el efecto lmpreviato de la demanda n.!!. 

minal en mercado• caracterizado• por contrato• a largo pla.¡o re.! 

pecto del capital y de la mano de obra". y, 

E•to lo dice l'rledman, porque originalmente la curva de -

PhiUlpa. poatulaba la exiatencla de una relacidn inversa (eatable) e~ 

tre el nivel de de•ernpleo y la taaa de cambio de loa aalarioa, por 

lo quez a menor deaempleo inicial, znayor reduccldn en la 1nílacidn, 

aaociada eoa una diaminucldn de la demanda agregada nominal y "'.!!. 

nor recealdn o awnento del empleo. Por otra parte, conalderaba 

.que el determinante de loa precio• dependl'a de lo• aalarloa, princi.

pal componente del coato, por eato poatula una relacldn inveraa e•t.!. 

ble entre taaa de J.nílacldn y el nivel de deaernpleo. 

Para l'riedman, lo que importa aon loa cambio• impreviatoa 

.Y e•toa aurgen porque no hay conocimiento perfecto por parte de loa 

agente• econ6rnlcoa en el corto plazo, pero a largo plazo todo• loa 

·.1/· Frlédlll&D M.,- A.- Monetary Theory Of. Nominal Incorne 1971. 
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agente• econ6rnicoe disponen de conocimiento perfecto (iDforrnacl6n

de coatoa) , o aea, dlaponen de plena lnformaci6n y no hay ilu•l6n -

monetaria y en corto plazo, al lo hay porque lo• trabajMlore• no C,2 

nocen plenamente la lnformacl6n. · 

Ahora veamoa como plantea el proce•o infiaclon.arlo. Por -

ejemplo1 ae preaenta una aceleracl6n lmprevlata de la demanda .. r.!. 

1..iia nominal, ,debido a un Incremento en el sano pdbllco. Ante •.!. 

te cambio lneaperMJo de la demanda relativa de dlver•o• biene•, el 

productor reaccionar' trataado de producir ~.. para venderlo a un 

precio mayor qué el q1&e priva en el mercMJo para la producci6n fu

tura, por lo q11e e•t•r' dl•pueato a pasar •alarlo• nominale• maya

re• para atraer trabajMlore• adlclonale•. 

Para el prod11ctor, el Incremento en el •alarlo nomlnal, eer' 

acampanado de llft de•cen•o en el •alario real, ••to ea, lo que «l -

pérclbe como productor. En tanto que para· loa trabajadore•, lo~ 

portante no •• el bien particular que producen, •lno todoa loa blenea 

en 1eneral, •e fijan en el poder de compra de •u •alarlo y mientra• 

mh dlverloo ea •u l••to en blene•, rr..eno• importancia tendr' el pr.!. 

clo particular del bien que producen, y dado que tienen un co•to de 

adqlli•lcl6n mayor, •11 percepc16n de la evoluci6n de precio• no tom6 

encueata lo• tratamiento• que cauaa la mayor demanda a1re1ada, 

lo• trabajadora• pueden entcmce•, percibir un aumento de lo• aala--
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rloe nominales, como si fuese un incren1.ento en los salarios r.!:_ 

alee y loe inducirt a ofrecer más trabajo. 

Se tienen do• alttiacionee; el empleador percibe, que m.ayorea -

aalarloa nomlnale• van vin.culadoa ccm un deacenao en loa aalario• y 

demandarla. .ná• trabajo, por •u parte lo• trabajadorea identlficarln -

mayor•• aalarioa nomin.ale• cOD iftcrementoa de ealario• realea y -

ofrecer'-> nUla 1:rabajo, el re•wtado a corto plazo, e• un incremento 

de la produccidn y el empleo, pero una vez que tr&11•curre cierto 

tiempo y que •e terminen lo• cODtratoa de loa trabajadoree, i!etoe, me 

darÚl cuenta de. que en realidad tuvierOD un de•ceneo del salario real 

y aju•tarú •u conducta, la cual •e renejar4t en nuevos contrato• d.!, 

mandando mayore• •alarioe y loe empleadore• re•poftderÚl di•min.11-

yeftdo el nivel de empleo, y ei no a11menta otra vez ele manera impre

vl•ta le demanda agregada (si el E•tado en e•te nuevo nivel se ab.! 

tiene de intervenir), entonces •e llegar' el nivel de de•empleo nat,!! 

ral, pero cOD un nivel de innaci6n mf:e alto, en t&11to que •i hay un 

iftcremento ine•perado de la dem&Dda agregada (o por la intervenci6n 

del E•tadol entonce•, el proce•o deecrito anteriormente ae repetlr'

y el de•equllibrio ae alc&11zar' a l1ft Dlvel de inRaci6n mf:• alto, ea

te, proceao contiftuar¡{ en el caso de una reiterada lfttervenci6n del 

aoblerno •obre la demanda agregada, 

Dentro de eata corriente, existen los llamados monetarlataa -
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de expectativas racionales, que tienen otra visicSn. del proce•o en la 

misma curva de Phillip•. Aar eatos afirman qu.e. con expectativa• 

racionalel 101 agentel tienen informacidn completa 'f DO eufrell ene 

llo, de ahl' que en 101 contrato• ae reOeje eata altuacidn y no puede 

afectar1e el nivel de la taaa de deoempleo aataral, por lo qae loa -

factore•. monetaria& adlo inciden en precio•, incluao en el corto pl~ 

so, 1ln alterar el nivel de producc16n y empleo, ae nle1a (tambltf~ 

la exiatencia de la curva de Philllp• dependiente negativa incluao en 

el corto plaao, no hay intercambio entre ln0acl6n y deaempleo. 

E1te proce10 1e deacribe en 101 tlrrnino• 1l1Qlente11 

A .......... ........... 
,..,. !!, •• . , 

o UL Un ~ ;, .. 
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En la gr'-fica,. cada curva dependiente negativa ea una curva

de Philllpa, excepto que se refiere a una tasa de lnfiaci6n particu-

l&r, prevista, definida, como dice Friedma.n, al igual que la tasa m~ 

·di& percibida del cambio de precios. 

Si •e •upone una •ituaci6n inicial de equilibrio (E), entonce• -

la• autoridade• ¡ubernamentale•, tratan de reducir el nivel de de•e'!l 

pleo y actltan •obre el ga•to aumentando la demanda agregada de m.!_ 

nera lmprevieta, el de•empleo •e reduce en el corto plazo de Un 

a U 
1 

pero al ajuetar •a• previaioaea, loa agente• econdmico• ind,2 

cen un de•planrnlento hacia arriba de la curva de Phillip•, ha•ta ~ 

cansar una ta•a de inflación previ•ta de O B, pero retornando al n.! 

vel de de•empleo Un (ta•a natural), .., ob•erva que en el nuevo n.! 

vel de equilibrio, (•in embargo) lo• precio• de equilibrio eerÚl m.!_ 

yore•, en la •ituacidn anterior O A era la ta•a de precloa de eq'!! 

librio, eate proceao termina ai no hay cambios impreviatoa de la d~ 

manda agregada nominal •. Por lo tanto, lo importante no e• la "!!!. 

ftacidn per ae" aoatiene Friedman, aino la inflacidn imprevista, no 

hay por lo tanto una relación estable entre inflac16n y deaempleo ( a 

largo plazo). lo que hay ea una ta•• de desempleo (un) determina

da por laa fuerzas reales y laa previsiones correcta• acerca de lo• 

agente a. 

Aar puc s. e ate modelo y sus aupue1tos tienen wia base• la 

cual Fellx David reaum<• de la aiguiellte manera, 
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11 La idehtidad contable monetarista MV = PT. 

Permiten identificar loe dogmas medulares del monetari•mo. 

l) M. La oferta monetaria, es. una entidad men•urable de 

Coínpoaicidn ·relativamente e atable en el tiempo. 

2) La demanda agregada e• una funcidn e•table men•urable 

primordialmente del ingre10 y de las expectativa• re•pecto al llivel

de precios futu.roa. 

3) Variacione• de (velocidad) •on por con•iguiente menore• 

cuando lo• biene• inmueble• y lo• negocio• de la economl'a coinciden 

en ·au con!ianza en la taaa futura del cambio en el nivel de precioa. 

4) El •ector privado e• inherentemente e•table, e•to e•, •i 

al poder auto-correctivo de la• fuerza• competitiva• del mercado me 

le ·permite operar libremente, tiende a •oatener. el pleno empleo del 

trabajo y capacidad productiva, de tal auerte que la• o•cllacione• de 

corto plazo de T ((ndice de producto agregado) e•t"1 e•trictamente 

vinculadas, mientras que la tendencia de largo plazo de T está d!, 

terminada, por el crecimiento de la oferta de trabajo· y de lo• fact.2, 

res acu.mulativos tecno16gicoa y de capital que gobiernan •u producti 

vidad. Pueato que T es un agregado Ructuante de biene•, eato • 

significa para lo• monetari•taa que la tendencia T ea el continuum 

de lo• equilibrio• walra•ianoa. 
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5) La oferta de M pueden controlarla las autoridades n'l~ 

netaria• con precieidn razonable para que al apuntar hacia un creci-

miento apropiado de M, la• autoridades monetaria• pueclan centro-

.lar.el .nivel de precio• P , y la ta•a de irúlacidn, 

6) Un crecimiento e•table de M aeegura que la• expecta-

tiYa• de loa precio• •on tamblo!'n e•table• y que el crecimiento econ~ 

mico •ea relativamente •uave". Y 

Con re•pecto de a 4 a•urnen que lo• mercado• de bi~ 

ne• y finallcleroa •on adecuadamente competitivo• de tal forma que-

la •oluci6a a la e•tanJlacldn e• principalmente la de corre1ir falla• 

. en la• poll\ica• macromonetarla• y fi•cal, tal vez con una depreaidn 

tran•itorla para poner a raya loa •alarioa de mercado de trabajo ·~ 

dicali&ado, 

En lo que toca a loe detniÍ• punto•, proponen que lo• mt.1rca-

do• privado• han aido de rnala manera diotorcionados por laa poUl:i-

cas mcrcautiliatas de trabajo y de bienestar social anteriores, \ltil..i 

za.dos para alentar la inverai6n indt1strial y conseguir el apoyo pop~ 

lar para el e •fuerzo de induatrializaci6n. 

y Felix David, 
Eco. No. 

El Monetarismo Latino Americano en Grial•. 
170. 

IAv. 
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En resumen, para los monctaristas la inflaci6n se explica en 

términos de una demanda agregada excedente (viabilizada por la e~ 

pans16n de la oferta monetaria). 

Como ae expreaa al inicio de este apartado. en el monetari•· 

mo exi•ten do• enfoquea, el representado por Frledman -ya ezpuee

to-, y el monetarismo global o de balanza de pagos, el cual ae pr!. 

•enta enaegulda en forma reau.m.ida. 

Monetarlamo Global o de Balanza de Pa10•. 

E•te enfoque. viene a •er una exten•ldn de la teorra cuantita

tiva de Friedman; loa repreaentantea de eate enfoque como aom H. 

Johnaon, M, Holtron, Jacob Frenkel, etc., aoatienen la idea fand.,! 

mental de una e•pecie de "Teoría Cuantitativa lnternaclonal de la l,!!. 

nacl6n11 , la cual conaidera a la oferta. monetaria como la auma de

la• ofertas monetarias de loa diverao& países. 

El monctarismo global afirma, que entre rnenor peso de inci

dencia en la oferta mW'J.dial del dinero tenga un pa!•,. su oferta mon.!. 

taria eeri m4s enddgena,. de aqW se de aprende una de las variante• 

m'• importante e con el monetarlamo tradicional,. en otraa palabras,. 

mientra• para loa monetari•taa friedmanianos la oferta monetaria ea 

exdgena,. para el enfoque monetarista de balanza de pagoa,. e• endtSI!!, 

~a y está determinada en dltima instclncia por el ritmo de creciml4!!! 
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to del gasto público, la siguiente gráfica nos da una visi6n concreta-

de este enfoque, 

Ta•& de inflacidn deternúnada por la tasa de crecirniento de la oferta 

monetaria., que a •u vez e• deterrninada por el crecimiento del déficit .... 

fiecal y i!ete por el crecimiento del gasto piiblico, ¿/ 

TASA DE 
INFLACION 

(itp) 

MIM= FIDIO) 

º'º TASA DE CRECIMIENTO 
DEL OEFICIT FISCAL 

Ji/ Nestor Feinstein, Neoe•tructurali•mo y Paradigmas de Polftica -
Econ<Smlca, op. cit. p,g, 105, en el Trimestre Econdmico ZOI. 



Sin duda' qu~ existen má'.s variantes pero evidentemente que la 

presentada es de las más importantes; sin embargo, independiente-

mente de el ea o no enddgena la oferta monetaria, loe do• enfoque• 

llegan a la concluaidn de que, ee da la correaPondencia entre oferta 

monetaria y precio•. eato ea en el arado que aumente la oferta mo

netaria repercutirá en la rniama magnitud en el Incremento de loa -

precioa. 
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Otro punto en que conlnciden eatoa enfoque•, ea cuando ae¡dn 

eatoa, la• alta• taaaa de intereaea, de•empellan un papel central en 

la desaceleracidn del crecimiento de la demanda agre¡ada, por la - -

conaiguiente Umitacidn del crldito para el conaumo y por el eatlinu-

10· al ahorro, e ato ocaaiona (actividade• de eapeculacidn financiera), 

que aon actividades improductiva• que tienen como fln, obtener ¡an~ 

ciaa. 

Por dltimo, como ae puede apreciar, exlate lhtima relacldn -

entre loa enfoquea, en cuanto al diagn.Satico del proceao inflacionario; 

por tanto, la eatrategia que proponen para au abatimiento ae encuen

tra en· dicha relacidn. aar puea. ahora toca pre•entar to que nos dice 

la teorta monctarista .con respecto a los remedios de la lnflacidn, o 

sea, aus poltlicaa antinflacionarias. 

Friedman. noa dice al reepecto, "del mi•mo modo que un ª.!!. 

mento excesivo en la cantidad de dinero ea la Wúca cau•a importan-
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te de la infiaci6n. la reducci6n de la tasa de crecimiento de la ofc.!,. 

ta monetaria es el único remedio para elimina1·la 11 y, esto es, que 

la cantidad de dinero en circulaci6n se adapte al crecimiento real -

- de la producci6n o. de la actividad económica. Pero con esto SUC.!, 

de que tiene grandea efecto• en la actividad econdm.ica y el empleo. 

Para loe del enfoque global, ee requiere una reducci6n de la oferta-

monetaria que tendr' que •er a trav&a de una deaaceleracidn del cr.!. 

cimiento del gaeto pdblico (eato ee, reducir •u tamallo). 

Como hemo• viato, loa remedio• contra la infiacldn vienen • • 

impl(cltoa en au Modelo Econ6mico, y lo que podemoa encontrar e1 

que poatulan lo aiguiente: 

Reduccldn de oferta monetaria, con aua implicacionca que •aon: 

Reducci6n del gaato. 

Libre comercio con au reduccidn a loe aranceles a la 

importaci6n. 

Ajuatea en el tipo de cambio. 

Reduccidn de impueatoa comercialea. 

Eatabllizaci6n de préstamos externos. 

!!J Friedman· M., . Libertad de elegir. op. cit. pág. 37Z 



Control a los incrementos salariale•. 

CorreccicSn Monetaria. 

Corregir los precios, o sea, alinear lo• precios 

re altivo• de loa biene a con lo• precioa relativo• 

internacionale• y a•C eliminar el •ub•idio gube.!: 
namental. 

23 

A•C pue•, la e•trategia monetari.ta par• abatir la iallacldn, 

con•l•te en: Para el corto plaao, una polft:l.ca uatlDflacionaria, ba•~ 

da en el coatrol de la oferta monetaria para que e•ta no •obrepa•e 

el nivel de actividad y e•to implique una elevacidn en lo• preclo•¡ y 

en el mediano y largo plazo, en la plena llberall&acida de loa . mcr-

cado•, illcluyeado la reduccidn (y eventualmente la ellmillacldal de -

ar ... cele• y •ub•idio•. De e.te modo, la terorra ..._.,tari•ta illte_a 

t;a detener el proce•o inflaci ... ario, 



1. 3 ENFOQUE KEYNESlANO 

La teorra de Keynea re•pecto a la inflaci6n, ae ha. dividido

en dos ·partes: De un lado se preaenta el enfoque renta-gasto, y del 

otro la útJlacid'n de coatoa. la cual ae pre111enta en este apartado, 

La primera, relacioaa la l.nflaci6n 'coa exce•o• de demanda

eAfatlsando lo• •hock• exdgeno•, tale• como laa inyeccione• del ga~ 

to pdblico en la eccmomía, lo que de•enc&dena una pugna por el ~ 

gre•o Nacional entre loa a¡eDte• ec0116m.ico• y que •e reauelven 01,!?. 

diante te•Hicme• inllacionari••. 

En lo que re•pecta a la Lnflaci6n de costo•• plantea que la ~ 

llacidll •• un re•ultado de la dinúnica de co•to• entre lo• que .. e de~ 

taca, lo• co•to• a alar iale • como dete rmillante fundamental del nivel

de precio•, el modelo que •e deriva de e•ta conaideracidn por un -

lado examina el impacto que lo• •alario• tienen en el proce•o inlla

cionario. 

La l.nflaci.Sn de co•to•: 

La teorra Keyne siana, explica la inílaci.Sn a partir del an'1i-

sis de los costos totales, Plantea que el c!.acto de los cambios en 

la cantidad de dinero sobre los precio• no es directo y proporcional 

como afirmaba la teor!a cuantitativa en sus primeras formulaciones, 

pues este ·electo se resuelve en· una serie compleja de interrelacio-· 
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nes, y el grado de influencia depende de las elasticidades de la ofe!. 

ta y la demanda. En terrninos del propio Keynes: ºPrimero exis-

te la relaci6n entre el aiiiero y la demanda global, luego el efecto -

de los cambios en la demanda global sobre la producci6n, por un 1,!. 

do, y los precios por el otro. Aquí encontramos elaaticidade• del 

precio de oferta a diferentes niveles de produccicSn" •••• tambi&n -

debe tomaree en conaideracicSn los cambios en la taaa de ealarioa 1}. 

ya •ea producto de loa cambio• inducido• en la demanda o de la ac-

cidn autdnoma de lo• •indicato•. 

Keyne• •o•tiene que "el nivel general de precio• depende, en 

parte, de la tasa de remuneracidn de lo• factores productivo• que -

entran en el co•te marginal y, en parte, de la e•cala de produccidn 

como un todo, e• decir (con•iderando conocidos el equipo y la Ucn.! 

ca), del volumen de ocupacidn" !/ 

Dado que la tasa de salario• ea el componente m'• import~ 

te de lo• co•to• totales por pago y debido a que la remuneracidn de 

otros factores tiende a cambiar ~. o nienoa en la núema propor--

cldn que lo• salarios; los cambios en la cantidad de dinero dice Kez 

nea, opera sobre los precios a través del efecto de los camblos de 

1/ Gul"a de Keynea, op. cit. pág. 162. 
§/ Keynes, Tcorra General ••• , op. cit. pág. 9Z. 
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los salarios y en la producción, o sea en una economía en donde - -

existen recursos y capacidades sin utilizarse plenamente, un aumen

to de la demanda global ser<Í absorbido por aumentos en la produc--

cicSn-y·no· en el nivel general de precios, Pero cuando la economl 

a ae acerca a la ocupacicSn plena. o sea cuando la oferta se está vol 

viendo tncl,atica, a wi. aumento en la demanda correaponder.í un ª.!!. 

mento proporcional en los precios. 

La •ituacidn .Sltima Keyne• la conlidera poco realista por ci.!!, 

co motlvoa, ya que en el mundo real: 

l. - La demanda electiva no cambiar.í proporcionalmente a -

.. la cantidad. de dlne ro. E ato se darra si la preferencia por la liql!!; 

dez, la eficacia marginal del capital y el multiplicador no se viesen 

afectado• por el incremento de la oferta monetaria, como de hecho

la aer'-n, 

2. - Al awn.entar el empleo, la no homogeneidad de los re-

cur•o•• dar' lugar a rendbnientoa decrecientes. 

3... Como no todos los bienes son perfectamente intcrcam-

blablcs, algwio de ellos alcanzará una oferta. rígida antes de llcgar

al pleno empleo de la mano de obra (estrangulamiento). 

4.... Los sindicatos conseguirán, probablcmnntc, aumentos de 

satar~os ya con anterioridad al pleno emplea. 



27 

S. - No todos los factores variarán sus remuneraciones en -

proporci6n a loe salarios. 2/ 

/ 
Por estas razones. la interaccicSn entre produccidn y precia1 

ee más compleja a la- •u.puesta por la teor!a cuantitativa. 

Lo que ac puede decir. e1 que loa precios awnentan gradual

mente (meno• que proporcional a loa cambio• en la cantidad de din.!!, 

ro) a medida que awncnta la ocupacidn. 

La teoría del dinero y lo• precio• debe explicar como re•Pº.!!. 

der' la (O.E,) a loa cambioa en la cantidad de dinero y segundo -

como ae dividen loa efecto• de lo• cambio• en la demanda global e.!!. 

tre lo• cambios en la produccidn y lo• cambio• en lo• precio•• 

Para el caao primero. "el efecto pri.Jnario de un increment~ 

en la cantidad de dinero sobre el volumen de la (D.E.) • ae debe -

precimar a través del efecto en la tasa de interés (Ti) este efecto -

pasa a través de: 

a) La curva de la pre!erencia por liquidez. 

b) La curva de la demanda de inversicSn. 

1.1 lbid. p¡(g, 296. 



e) La curva de propensi6n a consumir que dá el inultiplicador 

de la invcr si6n. 

e on respecto al inciso ( a): 

2.8 

Esta indica. en que cua.ntra. tendriÍ que bajar la. (Ti) pa.ra que 

el nuevo dinero pueda ser absorbido por poseedores inclinados a re

cibirlo, la potencia del cambio depende de la forma de la curva de 

preferencia por la liquidez, y si eeta es muy e14.stica el cambio de

M tendrá poco o nulo efecto sobre (Ti). 

Con re•pecto al inciso (b): 

El cambio de M al afectar la (Ti) va a provocar un efccto

inducido en la inver3i6n, este efecto será más poderoso en tanto la 

inversidn sea m~s el'-stica, si: 

1) EMgC > r habrá inverai6n 

2) EMgC :: r es indUerentc, invertir o conservar el dinero 

3) EMgC < r no habrá inversi6n. 

Para. el caso del inciso ( c): 

Puede ser que EMgC supere con mucho la. (Ti) y que una -

reducci6n de la (Ti) ha.ga que EMgC siga siendo mayor que ( r) • -

Además en la época de gran concentraci6n econ6mica y de centrali-
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zaci6n de capital intenso, la· empresa debido a •us altos rendlmie!!, 

tos no recurre a financiamiento externo y por tanto los movimien

tos en la (Tí) no le preocupa, ya que no influyen en sus declaiones 

de inversiones, en este caso la cruva de inveraid'n ea muy el~atic&, 

pero ai la (Ti) aíecta la inversi6n, entonces ~ata tendráí. efecto• mq! 

tiplicadore• en el ingreso y en la (D.E.) dependiendo de la magnitud 

de cota• del valor del multiplicador en la propen•i~ a conoumir. 

Keynee dice, que •i bien,. ea muy excepcional que ocurra, ea 

perfectamente factible que un cambio de M vaya aaociado a una di.!, 

minucldn en la magnitud de la (D.E.). 

A•í pue•. para finalizar. •e puede ob•ervar que; lo• incre--

mento• de los precio•, probablemente. eotar"1 mucho m.«a aaociadoa 

con el decrecimiento de la productividad del trabajo. q11e con el au-

mento de la maaa monetaria. Se comprende, puea,. qqe dado el .... 

comportamiento asimétrlco de los salarios, y bajo la hipd'.tesi• de .. 

u.na productividad marginal decreciente del trabajo, el alza de los pr~ 

cio~ se produzca ya ante• de llegar al pleno empleo. 

L6gicamente, una vez alcanzado éste. posteriores awncntoa -

de la demanda gcnerar;úi aubidas de precios sin aumentos de renta

real ni de empleo; esto es lo que Keynes llama "InfiacicSn Au

téntica". 
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1. 4 ENFOQUE ESTRUCTURA.LISTA 

El eafoq11e e•tructllra\ista de la infla.ci6n conden•a la• 6ptlcaa 

do Kaleckl, Cepallna y retoma alguno• elemento• del propio Keyne•, 

e•ta corriente •e baaa en el eatudio de la regi6n latinoamericana,-

que ae revela contra loa Monetar4ataa de loa ¡iftoa cincuenta. 

l."· l TEORIA KALECKlANA 

Con re•pecto a Kalecki, plantea que la inlla.ci6n e•ti!t determin,l!. 

da b'•icamente por do• cla•e• de factore•: Loa proveniente• del aec-

tor a11r(cola y lo• del mector indu•trial, donde la. forma.c!.6n de precio• 

en ambo• •ectorea ea la miama. En el aector agrícola. operan fa~ 

tore• competitivo•, entre lo• cua.le• •e de•ta.can la. tasa de inll;.ci6n -

mundial, lo• precioe de garantía., la proc'lucci6n agrícola, etc. 

En tanto en el •ector indu•trial (manufacturera) la. formaci6n

de precio• •e determina mediante la hipdte•i• de co•to normal. 

Segdn la cual, lo• precio• manufacturero• no e •tin influenciado• por 

factores de demanda, aino b4aicamente, por el nivel de costo• inc~ 

rrido1 a Wl nivel normal de utiliza.ci6n de la capacidad productiva. 

En la teoría Kaleckiana, · oe contemplan doa tipo• de variaci,2 

nea de 101 precios en el corto plazo: l) Lo• determinado• por loa 

costo•• que se refieren a loa coatoa de produ.ccidn de loa artículo• 
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acabados b.Caicamente, y Z) Los determinados por la demanda y ae 

re!ieren a loa precios de laa materia• prlmaa y loa producto• ali--

menticloa primario•. Para loa primero•, y& eatj( e-templado au 

coato, loa cambio• de precio• que puedan tranamltir au demanda,]!/ 

pero au producción ea elj(atica, debido a la exiatencia de capacidad-

productiva. y por tanto. lo• precio• no neceaariamente •e incremen-

tan, e ato· aucedería al ae incrementan loa coatoa de produccicSn. 

En cuanto a laa materia• pri.Ina.s, su oferta ea inelj(atlca (a 

corto plazo) , el aum.,nto de au demanda, provoca la diaml.Aucldn de 

ella a y por conaiguiente la elevaclcSn de pre cloa. 

Ahora vearnoa loa •upueatoa: de la teoría Kaleckluas 

l) Exiate una oíerta elj(atlca, -capacidad ocioaa- hay dl•P,2 

Dibllidad de exiatenciaa ai ae incrementa la demanda. 

ZI El coato medio primo (coato promedio de Wl ndm.ero deteE. 

mlnado·de artículo•) por unidad de producto ea conatante y creciente, no 

varía c- el aumento del volumen de produccicSn, ae c-•erva en cierto-

margen de ¡¡anancia aunque la ma1a de e1ta ir puede aumentar. Loa -

coatoa llegan a crecer si ha.y necesidad de incrementar la capacidad pr.2 

ductiva. 

· .!.!!/ ·Kalecld, La Teoría de la DJ.nllmica EconcSmica. 
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3) No hay rn.axim.izaci6n de beneficios, esto se eA-plica debi

do a que los costos son crecientes y por tanto no existe el punto clo_!! 

de Be maximicen las ganancias, y má'.:s bien puede suceder que estos 

desciendan, debido a que la conducta de los productorc s se centra -

en conservar un nivel constante de participaci6n en el mercado. 

4) La empresa lija au precio ,en base a sus costos primos -

o co•toa variables en el- corto plazo, y en el precio medio creado -

por la competencia de un producto semejante. 

La fórmula que utiliza esta teoría es la siguiente: 

P M¡ V¡+ N 1 P 

Donde: 

M¡ Capacidad de trasladar los costos prini.os al precio. 

N 1 Capacidad de traaladai.· el costo n1edio al precio. 

V 1 Costos primos. 

P Precios medios. 

Los cocíiclentes M y N son positivos y reflejan el grado

dc monopolio en que la. enl.pre sa se sitúa. 

La capacidad de trasladar P al precio- dctcrn-1inar~ el pr!:. 

cio de la c1nprc sa. 

El grado de monopolio o pOOer de las empresas, será mayor 
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entre 1nás alta sea la capacidad de P. 

Con.sidcrando que el grado de monopolio depende de: 

a) La concentraci6n industrial origina una mayo~ capacidad -

de trasladar el P al P. 

b) Desarrollo de la publicidad (diferenciación del producto), 

la competencia de precios se ve sustituida por la competencia de e~ 

pañas publicitarias. 

e) Variación de loa gastos generales: 

115i los gastos generales aumentan en relacidn a loe cos

tos primos el grado de monopolio puede volverse mayor pero no e• 

(orzo so que asr seª· Este aspecto y el éníasia que hacemo• en la 

influencia que ejercen los precios de las demii.s empreaae con•titu-

ycn la diferencia entre la teor!a que se expone en las p4gina1 de la 

teorra de la dinámica económica y la llamada teoría de los costos -

integrados". !.!./ 

d) El poder de los sindicatos, in.fluye en la determinaci6n 

de los precios. 

!.!./ lbid_. 
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Ahora veamos un poco rncís, la hip6tesis de costo normal. 

E •ta afirma que, "Los precios en el sector manuíact.urc~o -

qu.e aon loa que incurren en Wl. determinado nivel normal de utilizaci6n

de la capacidad productiva y un margen determinado de ganancia prins!. 

palmente por fuerzas econ6núcas que actúan a largo plazo". g/ 

Para la hip6tesis de costo normal, se requiere en primer l~ 

gar, identificar cuáles son los renglones de costo, en base a los -

cuales las empre e as toman sus dccisione e de precios; en segundo l~ 

gar,. se requiere lOcalizar cuáles aon loe componentes que mediante 

la tranaformaci6n apropiada deben ser normalizados; y en tercer l~ 

gar, se debe indicar que grado de utilizaci6n debe ser considera

do normal. 

As( pues, los costos normales ee definen, como los costos en -

que se incurre a un determinado nivel "normal11 de utilización de la C.!_ 

pacidad inatalada, esto es. la capacidad productiva hist6rica de un país. 

Loe coitos ealarialea por el contrario, son inRuldoa por el

nivel de txtilizaci6n de la capacidad de la emprcaa individual. 

g/ Gurricri. op. cit. 
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Ahora bien. esquemáticamente la teoría la. inflaci6n de -

Kalccki queda: Tl'i= f(1l'a)t(l-'f)11m 

Donde: 

'Tf¡ Tasa interna de infiacidn. 

'Tl'a Nivel de precios agrícola. 

Nivel de precios manufacturero. 11' 

i= 'll'a 
'n'i 

Pe so que tiene el sector agrícola en la inflación. 

1-f • 'll'n 
1f¡ 

Peso que tiene el sector manufacturero en la 

lnflaci6n. 

En virtud de que en la práctica no pueden aeparar•e los Pº.!!. 

derados 1' u-1'> por düicultades em¡)!ricas para separar las i!!., 

fluencias que dichos sectores tienen sobre la inflación. 

El modelo general se vertebra con las variables que máe ~ 

nuencla se considere tengan en la terminación de ambas claaes de 

precios a la especi!icacitSn resultante de este modelo general. 
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1. 4. 2 TEORl.A DE LA CEPAL 

Sue principale11 repre•entatnes son: R. Prebiach, O. Rodr!-

gue~. A. Pinto• J. F. Noyola y O. SWlkel. 

Eata teorra surge a principios de la década de loa cincuentas, 

como un conjunto de ideas e bip6tcaia fundamentales acerca del naciente 

proceso de induatrlalizacicSn en algunos pa!ses de América Latina. 

O. Rodríguez, planteaba lo siguiente: 11La Economía Mundial 

eatá compuesta por dos polos, el centro y la periíeria, cuyas estru~ 

turas productivas difieren de modo sustancial". J:.11 

De esta manera, en la periferia (coníormdda por los países 

subdesarrollados) , se observa una estructura productiva heterogénea, 

en términos de düercncias en la productividad del trabajo entre sc..s. 

torca. As! mismo,. existe una espccializaci6n productiva reflejada-

en la exportaci6n de unos cuantos bienes primarios, aer como por la 

falta de complementarledad entre los sectoresº 

Con respecto a la estructura productiva del centro (pataca -

industrializados), es bastante homogénea y diversificada, lo cual 

l1J Rodríguez O. sobre la Concepci6n Centro PerUeria, op. cit. 
pág. 245. 
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obedece 'al adelanto tecno16gico llevado a cabo en estos paraee, 

con el consecuente aumento de la productlvidaQ del trabajo. 

AWl cuando las estructu.ras productivas de ainboa poloe, se -

vuelven moís complejas, sigue existiendo una brecha entre ésta•,. CO.!!, 

formando un sistema único que tiO!nde a reproducirse y en el cual la 

diferencia entre los niveles de ingreso entre el centro y perUeria -

persiste. 



38 

l. 4. 3 ESTRUCTURALISMO 

La teorra estructuralista d~ la inflaci6n realiza su estudio b~ 

slcamente en la rcgi6n latinoamericana, donde el !en6mr.n.o ya rcpr.!!. 

sentaba grandes problemas para estas naciones. 

Para la escuela ·cstructuralista, la inflación no es un ícn6m!:_ 

meno monetario que se asigne a un mal manejo de la poli'Uca man!: 

tarla y fiscal, como postulaban los monetaristas, sino que surge 

del contexto hist6rico, social, poliHco e institucional que enmar

ca la estructura productiva en los países subdc sarrollados. 

El cetructuraliamo, se enfoca al estudio de la presiones l.!!, 

fiacionarias que surgen en el proceso de crecimiento como canse-

cuencia de la propagación de técnicas de producci6n dentro de un 

sistema en el que interactúan las estructuras ccon6micas, poli1:icas 

y sociales de un paíu subdesarrollado. 

En los parses periféricos existía una fuci·te desarticulación -

entre oferta y demanda nacionales, como sen.ala A. Pinto; La -

primera es simple y dominada por el sector primario (ele export.!!:. 

cianea), la segunda por obra del aumdlto del ingreso y la caneen-

traci6n del m.lsmo, es considerablemente diversUicada. Las tn_!. 
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nufacturas de consumo para los grupos de altos ingresos •• • son 

casi ihtegramentc adquiridos en el exteriorº .!!/ 

Los países periféricos más avanzados (Brasil, Argentina, -

l'vléxico), inician su pro ce so de industrializaci6n modificando suatan-

cialn1entc su estructura productiva, en el modelo de sustitución de 

importaciones, así pues se dan nuevas formas de estructura produo-

tiva, empieza a darse una mayor correspondencia entre la produc--

ci6n y la demanda interna. Sin embargo, permanecen la heteroge-

neidad y especialización caracterrstica de la periferia. 

El 1narco del proceso de industrializacic:Sn se e!ectda bajo - -

grandes despi:-oporcionee entre los sectores, abundante mano de obra, 

acelerado ritmo de importaciones respecto al crecimiento del pro- -

dueto y se enfrenta a una demanda externa oscilante. Existe una 

i:cndencia al desequilibrio externo y al deterioro de los términos de 

intercambio. 

Por otro lado, existe una regresiva distribucicSn del ingreso, 

así como factores de tipo institucional, tales como el grado ele m.s?, 

nopolio y la actividad particular del catado, elementos estructurales 

.!..!/Pinto Á. 
pág. Z48, 

Enfoque E •tructuralieta de la Inflaci6n. 
en el Trimestre Econ6mico. 

op. cit. 
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que dan origen a desequilibrios en la economía uno de los cuales -

es el fenómeno inflacionario. 

Así pues, definen la inflación como: Resultado de desequilibrios 

de cará.cter real, que se manifiestan en forma de aumentos en el nivel 

general de precios. 

Noyola dice al respecto 11Se distinguen dos categor!as funda- -

mentales, las presiones inflacionarias bá.sicas y los mecanismos de 

· pr0pagaci6n. Las presiones inflacionarias bá.sicamentc se originan-

comunmente en c:3esequilibrios del crecimiento, localizados casi sie~ 

pre en dos sectores: El comercio Exterior y la Agricultura. Los 

mecanismos de propagaci6n pueden ser muy variadqs,. pero normal-

mente se pueden agrupar en tres categorías: El mecanismo fiscal -

(en el cual hay que incluir el sistema de prevenci6n social y el si.!. 

tema cambiario), el mecanismo del crédito y el mecanismo de re~ 

juste de precios e ingreso, J2J 

De acuerdo con lo anterior, las presiones inflacionarias deteL 

minan Íundamcntalmente la intensidad de la inllaci6n jugando un papel-

secundarlo los mecanismos de propagación • 

.!.?/ Noyola ;J. F. "El Desarrollo Econ6mico y la Infiaci6n en Méxi
co y otros Países Latino Americanos". op. cit. pp. 70-71. 
Revista Inveatigaci6n Econ6mica, Vol. 16 No. 4, 1956, 
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Según los e structuralistas, la génesis de la infiaci6n resulta -

de ~la interacción entre los precios básicos o factores estructurales y 

lo&: mecanismos de propagaci6n o factores secundarios. Los primeros 

se manifiestan en la inelaeticic:lad de la oferta de bienes y servicios, 

con su consecuente incremento en los costos, ~entras los segundos, 

corresponden a una elasticidad en la expansi6n monetaria de la de -

manda, en un continuo proceso de retroalimentaci6n que origina una 

espiral inflacionaria. 

CAUSAS DE LA INFLACION 

En primer lugar, ae encuentran los factores estructurales o 

presiones b&.sicas, los cuales surgen del comportamiento y compoai

ci6n de los sectores de la ccononúa, reflejo de una eatructura het.=_ 

rogénea y especializada en la periferia. Configurando una .oferta -

rígida, limitada e incláatica incapaz de hacer frente a una demanda 

creciente, con el consecuente aumento en el nivel de precios. Ad.!:., 

más, hay que agrcg'ar la lnauíiciencia de ahorro interno. capaz de 

Cubrir loa montos de inversi6n requeridos, que lleva a recurrir a -

un financiamiento tanto interno como externo. Dentro de esta cat!. 

gorra ae d~muestra, el comportamiento de loa dem'• aectorea exte.!:, 

no, agrCcola. induatrial y comercial. la inauíiciente infrae•tructura

•ocio-econ6m~ca. aar como la regresiva dlatrlbucicSn del lngréso. 
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Con respecto al sector externo: Es una fuente primaria de la 

inflación por ejemplo, cuando se elevan los precios de irnportaci6n -

de loe bienes y servicios, repercute directamente en los precios de 

, producci6n ·Y consurp_o nacional, lo que trae consigo déficit comercial, 

el cu.al al llegar a ser insustituible lleva a depreciaciones del tipo -

de cambio. y dada la inelaaticidad de las diversas importaciones y la 

eacaeez de divisas, se recurre al endeudamientoya sea intern'o o e~ 

terno, a1r pues con el gasto de la deuda se introduce liquidez en el 

medio circulante aln tener base sólida que la sustente, además la -

elevacidn de_ la tasa de interés mundial, se traduce en aumento en 

los costos de producci6n al interior de la cconomra. 

El Sector Agrícola: 

Se enfrenta a un crecinl.iento moderado de la demanda, asr -

como de la poblaci6n, con wia oferta inelástica, lo que desencadena 

un incremento en loa precios, además la importación de mate ria e -

prirn.aa y alimentos generalmente agravan el déficit comercial, ac

tuando en el nivel de los precios. 

El Sectór Industrial: 

Presiona al alza el nivel de· precios, debido al alta· costo 

que representa la ampliación de su oíerta por medio del proceso de 

sustitución .de importaciones·, ya que la protección e imperfecci6n -



de la estructura de mercado traen como consecuencia una baja elle.!, 

cia, altos co~tos y utilidades elevadas, adcmé'Ís lejos de trasladar -

las mayores utilidades a W1 crecimiento en la oferta, se orientan g.!:. 

ncralrncnte al consumo. 

El Sector Comercial: 

Además de trasladar los incrementos en loa coatoa, reaultan

te de la lnelasticidad de los tres sectorea descritos, incrementa eua 

propid.b utilidadc a -1:)0r su comportamiento generalmente otigop61ico- -

siendo en la espcculaci6n y en la formulaci6n de inventario• donde

ae encuentra su contribucidn al proceso inflacionario. 

La infraestructura socio-econdmlca (educacidn pdblica, ener -

géticoa, comwiicacionea y tranaportea, vivienda popular, etc.) al aer 

inauficicntes para cubrir una creciente demanda por el crecintlento -

de la produccicSn y la p\lblicación, trae consigo Wl aumento en loa 

coato• y aar mi.amo en los bienes y aervicios piiblicoa. 

La regresiva distribuci6n del ingreso, la cual restringe la d~ 

manda· efectiva de las grandes masas consumidoras y por ende la. i!!, 

veraidn productiva de bienes de consumo popular, propiciando Wl 

crecimiento del conewno •wituario y de la propenaicSn a importar de 

pequeiioa grupos privilegiados, lo que descuida la producci6n de bie-
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nea de capital. Retroallmentando la inelasticic1ad de la oferta y 

por ende, el alza en el nivel de los precios. 

Con respecto a los factores secundarios (de propagación), O. 

Sunkel· hace un interesante juicio al respecto.· 

"'Iodos loa tipos de presiones infiacionariaa no se materiali 

zan. •in embargo, en un proceao violento y permanente de expan1i6n 

monetaria y aacenao del nivel general de precios, si no fuera por la 

preaencia de un 11 e!iciente" mecanismo de propagacicSn de tales pre 

•ione•"• !!!/ 

Loa principalea rnecaniamoa de propagación son: 

La oferta monetaria total, la cual en contraposicicSn con el 

penaamlento monetario, no ae enfrenta a una demanda de dinero esta-

ble, elno variable., este mecanismo puede aumentar la espiral inna-

clonarla al ae emite una mayor cantidad de dinero o crédito que la 

que el· ahorro financiero totai pueda reapaldar. 

El gaato ptiblicos cuando rebaaa los límite• tolerable• de !! 

nanCiamlento por medio de emisidn directa e indirecta de clinero, se 

traduce en un incremento en la oferta monetaria y la <le1nanda e!ecli_ 

va. acelerando con ello el incremento en el nivel general de precios. 

~/ Swikel O,, La ln!laci6n Chilena Wl Enfoque Heterodoxo. op. cit. 
pág. 575. 
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Los sueldos, los· salarios y·las utilidades, al awnentar sus 

redistribuciones por encima de su productividad -del trabajo para 

los primeros y del capital para la eegwida-, ·presionan sobre la e.! 

piral inflacionaria, esto depende tanto del poder de loa aindicato1, -

· como de la ··estructura oligopdlica, del mercado. Cabe aclarar que 

el alza de loa salarios y los sueldos generalmente, ae realiza una.-

vez que el nivel general de precios lo hace, por lo que en eaaa co~ 

dicione• aon un efecto de la inflación, 

En lo que ae refiere a laa poHl:icaa monetaria• ortodozaa, 

lo• estructurali•taa plantean que e•tae no aon auperfluaa, pero ten-

drán un efecto pasajero que en tanto atacan a laa manwacturaa, no a 

laa verdadera• cauaaa de la inflación, En palabra• de "Malave M.:, 

ta ••• La poll\ica monetaria alcanza un objetivo eepecliico que no -

elimina la rigidez de loa aectorea dinámico• de la producci6n, por 

que aua objetivos -limitado• exclusivamente a la oferta de la circu-

laci6n y al intercambio- no pueden deatruir loa factorea de inercia 

que auhyaaen en la baae econdmica del aubdeaarrollo ••• 11 l1J 

Es necesarió enfatizar qu.e entre la~ cau.sas de la infia.ci6n -

tanto estructurales como secundarios, existe una compleja interrel~ 

l1J Malave Mata, La controversia monetarieta sobre la inflaci6n, -
Crll:ica a la teoría econ6mica burgueea, 
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ci6n donde actt1an de manera simultánea, dependiendo de las condici~ 

nea especriicas que las enmarcan, la importancia relativa de cada -

una de ellas dentro de eate proceso. 



ENFOQUE NEOESTRUCTURALISTA 

El anO.iais del proceso intlacionario por la escuela neoeatru.= 

turail1ta es de los m;ís recientes, •urgiendo al final de loa allos 

•etenta;·· toda vez que· la• pollticaa antl.nflacionariaa ortodoxa• han -

fracaaado, sobre todo·en lo• pa!aes •ubde•arrollacloa¡ loa princip.!, 

lea exponente• de eate enfoque ee localizan en Sudamé"rica, •o

bre•aliendo loa de Bra•il. 

Con eata eacuela nace la teorra de la inflacicSn inercial o ª.!!. 

tcSnoma, afirman que una vez inatalada la inflacicSn, i!"ata adquiere 

un electo inercial; en otra• palabra•, e:dllte inflacicSn hoy porque. 

ayer la hubo, en la nocicSn de la inercia inflacionaria •e plantea -

que exl.•ten mecanlamoa que eatabilizan la lnílacicSn en nivele• el.!!. 

vado• y eatoa actitan como reproductorea de la inQaci6a paa .. 

da hacia el preaente. 

En e•te apartado •e pre•enta una de la• vi•lone• de eate eDÍ,2 

que¡ e•to e•, la de Lui• C; Breuer Pereira y Yo•hiaki Nakano, 

ya que el primero ha •ido miniatro de· Hacienda en .Braail, y por 

tanto re•wta importante tomar e•ta vhi.Sn, ya que repreaenta el 

•ector oíicial de e•e pat•. Loa autores elaboran un anlll.i•la -

· c!le lo• factore• que influyen en la lnfiaci.Sn, al que llaman: 
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Lo• factores Aceleradores, Mant~nedores y Sa~cionadores de -

la lnfiacldn. 

Como en ·todas las teorras, también parten .de supuestos: 

El aupueato general expresa que. las economías capita-

l11ta11 del últlm.o cuarto de siglo XX tienden a convivir con el 

de•empleo y la capacidad ocio•a con taaaa de infiaci6n relati

vamente elevadaa, adem's de e•te •upueato ex.laten otros - -

do•: 

El primero ee· refiere a la capacidad de loa diversos agen

te• econdrnlco•, para mantener •11 participación relativa en •el i!!_ 

greao. 

El segundo ea. que todoa loa agentes econ6micoa en conjunto 

tlenen como objetivo el mantenimiento de una tasa 11 razonable" de 

crechniento para la econorn!'a, 

En torno a estos supuestos, elaboran el _modelo analnico

del proceso infiaclon.ario, en el que surge la di1tincidn de tre• nt.!, 

canbrno• e o factores) • 



1. 5. 1 FACTORES ACELERADORES DE LA 

INF LACION. .!Y 
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Se parte de una eituaci6n .de estabilidad de precio•. donde la 

inflacldn es cero y •cSlo podría iniclar•e eata últhna, si ae diera 

una variaci6n en los precios relativoa, mta eapeclticamente •er&-

factores que aceleran la i.nflaci6n. 

En primer lugar, aon .factores de la in.Raci6n en una ec.2 

nom.ra ce r rada: 

l ). Aumento de loa aalarioa realea por ene¡! 

ma de la productividad. 

lI) Aumento del margen· de lucro de la• e~ 

preaaa. 

Si ae conaidera un.a econom!a abierta para el exterior, babr' 

dos facto re a adicional e a: 

111 l De•valorir;acicSn de cambio (devaluacio

nea realea de la moneda). 

1 V) Aumento del coato de loa biene• irn¡>O,!. 

tadoa. 

,!!/ Breuer Pcreira y Yoahiaki Nakano, Loa factore• aceleradores, 
mantenedores y aanclonadores de la inflacl6n. op. cit. pág. 776 
-778, en el Trimeatre Econ6mico, No. 207. 



Por \lltimo, si se incluye el estado, habrá otro factor-

acelerador de la inílaci6n: 

V) Awncnto generalizado de los impue.!. 

toa Indirecto•, 

En e•ta econonúa •implificada la in!laci6n depende de: 

p q + m 

Donde: 

p Varlaci6n de precio• o in!laci6n, 

W Variaci6n de •alarloa. 

q Aumento de la productividad, 

rñ. Margen de ganancia (ganancia aobrc el costo 

c'!irecto). 
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En. eate modelo ae ubican en el -de -ta econorn!a cerrada, d~ 

de podemos ob•ervar que la aceleración de la lnflaci6n depende del 

aumento de loa m'rgenea de ganancia. ( m) de lo• capltaliataa o de 

los salarlo• reales de los trabajadorea (w), en otras palabras •e--

rra wi confiicto distributivo, ya que los agente• econdm.iCos pr.2. 

curan una actitad defensiva para mantener su participaci6n rel!;. 

tiva en la renta. 



Siguiendo el mismo modelo, la aceleracicSn de la húlacidn -

que proviene del awnento de loa m~rgenea de ganancia de loa capl• 

taliataa o de lo• •alarloa re ale a de lo• trabajadores depende a •u 

vez de cuatro factores:. 
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1) El exceso generalizado de la demanda agregada CIJl rel.!; 

cidn con la oferta, en condicione• de pleno empleo y agotamiento -

.de la capacidad ociosa. 

2) Loa eatr-gulanúento• aectorlale• de la oferta. 

3) Aumento• aut6nomoa de lo• precio• a lo• •alarioa debi

do al poder monop61ico de la• empreaaa o de loa aiJldicatoa. 

4) La reduccidn de la productividad del trabajo. 

Para el punto uno, lo• precioa aun:entariÚl todo• al mhmo -

tiempo y en lo• dem'• precioa, el aumento de precio• de un aector 

deterrniJlado ae propaga al reato de la ecDAornCa en funci6n del co.!!. 

llicto di.atributivo. 

Ahora bien, cuando se abre el modelo al exterior. intervie

nen la• variacone• de lo• preé:ioa de las materias primas importa

das en moneda nacional ( z), y la variaci6n de la cantidad de m&t,!!_ 

ria prima importado por unidad de producto (x)¡ aar obtendre

mos la ecuaci&n: 
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¡, e,;, - i» + e i- ce, e;, + xi + in 

Donde la variacidn en el precio de la• materias primas •e puede 

derivar de un aumento de •ua precios en diviaaa extranjeras y/o de una 

variacidn de la ca•a de cambio por encima del nivel de paridad (infla--

ci6n lmportadm). La participación de lo• malaria• en el costo total-

e•ti dada por el co•to de la materia prima importado, por ( 1 - """), 

a•r eatoa do• nuevo• factores aer4'n aceleradores de la inflación. 

1. 5. z FACTORES MANTENEDORES. 1.2/ 

En la medida en que lo• agentes econdmicoa deaeen con•ertrar au 

nivel de participación en el ingre•o, que ha •ido diatorclonado, ya •ea 

por Wl aumento de loa intereaea, laa renta•, loa impt1eatoa, loa costos-

lijo• (derivado de la di11minución de la• venta•), implica_ril'. por tanto un 

aumento •n el margen de ganancia o aumento de lo• •alarlo• reale• por

encima del aumento de la productividad, el cual sólo podril'. ocurrir depe.!!. 

diendo del poder de negociación a!ectivo de lo• trabajadores, asr el fac

tor consevador del nivel de la inflación •eril'. el conflicto distributivo. 

l:1f lbid, PP• 778-781, 
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Una vez iniciada l:a ' infiaci6:>. por cualquiera de loe fact.2_ 

res aceleradores -margen de ganancia o salario-, ex.laten en.. 

las economías modernas, mecanismos que tienden a perpetuarla, 

o •ea a mantener el nivel de infiacidn relativamente eetable., -

aunq1.&e dejen de actuar los factores aceleradore• de la infla-

ci6n. 

El factor conaervador, es el que •e inencion6 anterior

mente, o aea el confiicto dietrlbutivo, dado que en un nivel -

de infiaci6n determinado, loa precio• de . dlver•o• blenea y de 

la fuerza de traba.jo tiende a variar con deafasamlento• entre

er y en virtud de que loa precios de unoa aon loa coato• de 

otroa, loe aumentos 1ub•ecuente1 ten.derúi a ocurrir ca11 en fo!. 

ma automil'.tlca. En eata forma loa agente• econ6micoa traal~ 

da.r'n a aua precios, el aumento de sus co•toa. Cuando la 

lnfiaci6n eatá presentando rndice• elevado•. los agente• econ6-

mico• tenderán a perfeccionar au.a mecaniarnoa de defenaa OC,!!. 

rriendo a•r, una correccicSn de precia• cada vez en menor 

tiempo, lo que ae traduce en - una eapecie de lndlzacl6n inío!. 

·mal, el cual ae viene a conetltuir en otro impot'tante lactor

mantenedor del nivel de inílaci6n. 

Cuando ae han lnatalado loa !actores mantenedores del -

nivel de la inílacl6n, en el que obaervarnoa la indlzacl.Sn. 
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En una economía plenamente indizada un aumento aut6nomo de 

loa precios, indica una elevación de la inflaci6n exactani.ente-

igual a la de\ aumento original. Esta elevación ocurre por 

medio de un mecanismo multiplicador 9ue acaba de elevar -

todo• loa demás precios en la misma proporción. 

Cuando se da el aumento original de los precios de d.!:,.· 

terminado ln11wno, dada la indlzacl611, loa productos que •e -

elaboren con tal insumo, aumentarút en precio, pero en mi.!. 

ma proporci6n, pero e atoa aumento• aecundarios repercutirán -

en efectoa inflacionarios aobre otros bienes y sobre loa sal_!. 

rioa: eate tercer aumento ae reflejar' tanto en los precios -

de producto• nuevos, como también en el nuevo aument~ de 

101 bienea que sufrirán el aumento aecundario de los precios. 

Por tiltimo, en la medida en que los precios de los bienes

de salario lleguen a ser afectados, los aalo.rioa aumentarán -

automáticamente en funci6n de la. indizaci6n. Aar pues, en .!. 

delante la indizacldn plena, garanti&ará la conaervaci6n del -

nivel de inflacidn¡ si los autorea del aumento original de loa 

pre _cios no se conformaron por la anulaci6n de su ganancia, -

deacncadenar(an un nuevo proceso multiplicador y con ello una 

una nueva elevaci6n del nivel de la in!laci6n. 
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1. 5. 3 LOS FACTORES SANCIONADORES. :J:!!/ 

Para es.te enfoque en vigor 1 exi•te s6lo un gran factor de tal 

naturaleza: El aumento de la caiitidad de dinero, eato ea, no niegan 

la correlacidn ·existente entre el awnento de precio• y el aumento. 

de la cantidad de dinero. 

En e•ta parte, analizan la causalidad entre p y M, donde 

p e• el índice de precios y M la cantidad nominal de moneda, 

ei •e define la velocidad ingre•o del dinero corno V = y p / M, -

donde Y es el ingreso real¡ la ecuaci6n del camblo de la veloci

dad del dinero •e torna una definici6n: MV = Y p • Y, •i Y e• 

conatante M será directamente proporcional a 

En eata 8ituaci6n, el aumento del dinero 1610 ser' Wl factor 

cau•ante de la infiaci6n y por lo tanto, en la terminología que •e 

viene 111ando, un factor acelerador de la infiaci6n •i eae aumento: -

a) Se convierte en demanda efectiva, y b) Si e•a demanda efecU 

va, ea auperlor a la oferta agregada al nivel de pleno empleo ·O de 

plena capacidad. 

!:!!/ Ibid. pp. 781-787. 



56 

Sin embargo, en las economías modernas, estas condiciones-

poca• vecea ae cumplen, eato es, las economías de hoy se caracte-

rlzan por la existencia de de•empleo y la capacidad ociosa. 

En eate marco, el aumento de la oferta nominal de dinero no 

puede con•iderarae generalmente como factor acelerador de la i.n!l!:, 

cicSn, en realidad tiende a aer un factor aanclonador, porque,, dada 

la evolucl6n can•tante de loa precio•, la cantidad real de moneda -

tiende a dluninwr, ya que rn: M/p, lo ·que e•to provocará'. será'. 

una crl•i• de liqwdez y luego una recesión, Si se acepta el supuc .! 

to de quei loa agentes la.tentan mantener la tasa de crecimiento de la 

econom!a, no habr' más que aumentar la cantidad nominal de dinero 

y re•tablecer la cantidad real, 

Como se puede observar, el aumento de la cantidad de dinero 

no puede cOAaiderarae como una cau•a o acelerador de la infla .. -

ci6n, •ino como un aancionador, o •e a, ea consecuencia de la i!!, 

fiaci6n y no corno proponran' lo• monetariata• que el aumente> de la

cantidad de dinero, ca\laa la inflaci6n, ya q\le con1ideraban a la e.2! 

. panaidn monetaria como una variable ex6gena; sin embargo. con10-

expreaan estos te6ricos, la expanaidn monetaria ~implemente aco'!!. 

paila la elevacidn de precios, tranaforrnbdo•e en una variable-

enddgcna al 1l•tema, 
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En la medida e·n que la inQaci6n reduzca la cantidad real de 

dinero, la sociedad desarrollará mecanismos para re•tituir •u cant!, 

dad. Los mecanismos pueden ser loa mecanismos regularea de cr.!. 

acidn de dinero por ,medio del banco central. o bien por mecanlamoa 

informalea como la. creación de diversos· tipoa de cu.a•idlneros cartas 

de cr6dito, tltulo• de gran liquidez, etc.; aar se llega a la concl.!!. 

sltSn qu.e la expanai6n de dinero no ea una causa, sino un sanciona-

dar de la infiaci6n en la medida que ea •u re•ultado y al mbmo tie'!l 

po garantiza su continu.aci6n, 

Otro elemflnto que se conatituye ,como factor sancionador. ea 

el reíerente al d6íiclt público, en la teoría ortodoxa la íorrna de e~ 

plicar la 1nfiaci6n ea la que parte del d6ílclt del pre•upue•to e•tatal 

para explicar el aumento de la cantidad de dinero, que a •u vez d.!!_ 

termina la elevacidn de precio•. 

Para loa neoeatructurall•taa, el d6ílclt público •6lo aerra -

una causa o un factor acelerador de la 1.n.flaci6n, ai el awnento de 

lo• ga•toe gubernamentale• (o l~ reducci6n de loa irnpueatoe), lle~ 

· r' a una pre•i6n de pleno empleo y capacidad plena. Pero como -

ya ac_ ha mencionado, e ata aaeveraci6n dltima no '11e cwnplé en_ las 

econornl'aa actuales. 

Aar, íuera de este paso, ei doHicit del aector público, -
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•6lo facilita el aWncnto de la cantidad de dinero necesarici P.!, 

ra eancionar el nivel inflacionario vigente. 

En el cuadro que noa presentan para esclarecer el punto 

ea cueatldn. •e puede apreciar que no existe una relaci6n directa -

entre déficit público e iJúla-ci6n, en tanto en alguno• países el déii--

cit e• alto, la inflación ea elevada y viceversa. En el caso e spe-

cmco de México, ae obaerva que el déficit es relativamente bajo 

3. 2~ y la iJúlaci6n e• elevada 24, zor.. 

En cambio, un par• como Argentina que tiene un déficit má'.s 

bajo 3, l~, •u lnRaci6n alcan,.a lo• tre• dígitoa iZi, 6%, Bajo e.! 

te marco y no olvidando que en laa econom.!aa actuales, existe dt!

•empleo y capacidad ocio•a, el déllcit público no llega a pre .. ionar 

fuertemente la demanda agregada y por tanto no causa aumP.nto de loa 

má.rgenes de ganancia, ni en el aumento de loa salarios realea, (ca.!!. 

•ª• de la innaci6n), 



Déficit del Gobierno Central y Taaa de lnflaci6n 

i979-l98l 
Patees Déficit en relaci6n Ta•a de l.nnaci6n 

con el PIB (%) 

Canad4 3.l 10.6 

E atado• Unidos z.z 11. 7 

Jap6n 8.4 s. 5 

Francia l. 7 IZ.5 

Alemania Z.l 5.Z 

Italia lZ.O 17.9 

Gran Bretafta 4.9 14.4 

Suecia 7.0 u.o 

Braeil 7.5 8Z.7 

Argentina 3. l lZl.6 

México 3. z Z4.Z 

Fuente: Coyuntura Econ6mica. F C V• y E•tadr•tica• Financiera• e 
lnternacionalea, F MI. Tomado de Brea•er y Nakano. -
El Trim.,•tre Econ6mico. No. Z07, p4g. 787. 
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·l. 6 CONCLUSION 

De la reviaicSn de loa diferentes enfoques aobre el proceao i!!, 

naclcnarlo, •e puede concluir que, indudablemente, el fcndmcno y el 

e•tudio del m.iamo ea complejo; debe reaaltarae que cada eníoque -

tiene a~ortacion.e,• relevante• que ayudan a la compren•ión del proc=. 

ao. Sin embargo, independientemente de que ac puede tomar un.a u 

otra teorra; para el caso de México, dos de loa enfoques expuestos 

ion tomados para el an'-!isis: por un lado e•t' el monetariamo y por 

el· otro el e•tructuraliamo. 

En lo que reapecta al primero, ea neceaario utilizarlo, toda 

~ez que la ver•icSn oficial -gobierno- •e ba•a en é•te para anali-

zar y cliagnoaticar loa elemento• que provocan la infiacidn, eato es 

conaecuencia de la dependencia que ae tiene con lo• organismo• que 

recomiendan e ate tipo de polnicaa de ajuste, es por ello que la te.2, 

r(a li.Conef:arista se toma para el an~li•i• de la infiaci6n e~ México. 

Re e pecto al E 11tructurali•ta, con•idero que ea el enfoque alte!. 

nativo para analizar el proceso inflacionario de México. hay que r.!:. 

saltar que por vez primera la infiación se exa.rnina para paraea peti_ 

férico11,, o sea, loa llamados del tercer mundo, dentro de los cuales 

se encuentra el nueetro; en estos parees, su estructu.ra productiva -

s1: caracteriza por ser heterogénea y con cierta cspecializaci6n. 
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Aar para los eetructuraliataa, la inflación •urge del contexto 

lúot6rico, poU\ico e in•titucional que enmarca la e11tructura product!_ 

va va en loo paí•e • •ubde•arrollado•, la cual pre•enta de•equilibrio• 

aectoriale•, o aea, deaequillbrióa en la eatructura productiva. 

A•í puea, definen la inflación como: re•ultado de de•equili-

brio• de car,cter real, que ae manifieetan en forma de aumento• ea. 

el nivel general de precio•, 

Por lo anterior expue•to, creo que e•te enfoque debe 1er utj 

Uzado en el an'1l•i• del !encSmeno ln!lacionario de nue•tro paí•, •,2 

bre todo.'durante la década de lo• •etenta y prlllcipio• de la preoente. 

En la década de loa ochenta ha •urgido una nueva e•cuela de 

nombre Neoe•tructuraliata, la cual tiene aua ba•e• en la eatructur.! 

liata, eato es, acepta loe poatuladoe de eata escuela, ein embarso, .. 

la aportaci6n que hacen es cuando examinan la i.nflacidn con un nuevo 

elemento al que denominan "inercia", eata novedad re•ult& de la ol!, 

•ervaci6n que oe hace al proceao 1n!lacionario en el que afirman que 

una vem lll•talada y propagada la infiaci6n, é•ta empiema a moverse 

con autoa.om(a, o •e•, deja de. lado loa elemento• que le dieron vida 

para 'deaarrollar•c por ar misma. en otra• palabras. ae preaent.a la 

inilac16n inercial, 

·Por dltimo, respecto al enfoque te6rico de Keynea aobre la 
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laJlacldn, indudablemente que laa aportaciones que hace el autor al 

eatwUo del fen6meno, aon awnamentc importantes; sin embargo, su 

teoría e• ln•uflcieDte para el aniil:U•i• del ca.o de México. Si bien, 

. como expreaa .Keynes, tanto lo• factoree de coato• como lo• de d.:_ 

manda, .la..a.uyen en el lAcremcnto del nivel general de precios, no

•on dsüco• ni •uficientea para explicar el fenómeno inflacionario en 

Mt!xico. 

En lo que. ae refiere a loa costo•, le atribuye en gran pc•o a 

loa aalarioa, o sea, que e•toa tienen Wi impacto sustancial en el -

proc~•o ln1lacionario. dado que eatoa aon el componente m'• impo!. 

tante en loe coato• totales¡ ein duda, loa 8alarioe in.Quyen en el pr.2, 

ceeo, pero 8\1 partlcipaci6n no ea del peao que le atribuye, en el c.!. 

•o de Mthdco dlver•o• estudio• reciente• así lo manUlestan, 1-lé'ase

Cordoba J'o•é 1986); 1l no1 1ituamo1 en la década de los ochenta, -

los 1alario1 en nue•tro pa!1 han 1ido retrardos de manera notable y 

•in embargo la lnílacidn h• cedido muy poco o en el caeo rnb gr~ 

ve, é1ta ha 1ldo máa alta. 

E~ io que reapecta a la demanda, el problema de la inflacl6n

en una econo~a como la nuestra, no ea adlo de demanda, tambi~n 

lo ea de oferta; esto· es, en la ea!era productiva ae manlliestan d~ 

aequillbrioa por au Característica. de heterogenei.dad. 

En el pa.ís a lo largo del per(odo de análisis i970-19!16, se 
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puede observar, por ejemplo, un ha.jo crecimiento en la produccldn 

agrfcola, la e aca•ez de e1to• producto•. provoca qu.e 1ua precio• ee 

incrementen o que la demanda de e•to1 artículos ae vaya al esterior, 

o •ea, 1e tengan q\le importar, lo que •e traduce en un incremento 

de precioa, pue• tiene que cubrir -el co•to de eata accldn. 

Como podemo• obaervar, la teorra de Keyae• ea importante, 

pero lnauflclente para cubrir lo•· elemento• que ae muúfieatan en el 

proceao iDflacionarlo de M4!xico¡ aln embar110, eate enfoque debe -

mer revlaado por aquello• que analicen eate fenómeno, ya ,que ea '!! 

tal para el buen entender del fendrn.eno inflacionario. 



CAPlTU LO Z 

L'A ,EXPERIENCIA INFLACIONARIA Y LAS POLITICAS 

ANTINFLACIONARIAS 

1970 - 1980 
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2. 1 EVOLUGION DE LA EGONOMIA 

1970 1980 

Antes de entrar en el análisis, e11 importante mencionar el 

Modelo de De•arrollo que se venía in•tituyendo en el pa!o y que infi.!! 

y6 de manera importante en el comportamiento de la economl'a naci_2. 

nal, e•te modelo es llamado "Modelo de Suatituci6n de lrn.portacio--

ne•"• 

Dos hechos hiat6ricoa marcaron la lmplantacidn de &ate: "La 

gran crisis del capitalismo mundial de la d<!'cada de lo• treinta que 

deprimid bruaé::amente laa cxportacionee mexicanas, aminorando la C.!, 

pacidad para importar e interrumpiendo el crecimiento del producto 

interno bruto. La oegunda guerra mundial orient.S el aparato pro-

ductivo de las economía.a induatrializadaa primordialmente hacia la f.!, 

brlcaci.Sn de material b<!'lico, Esto provoc.S la interrupcilln del •.!! 

mi nietro de manu.facturaa a loa pa(ae a en de a arrollo y, al núamo -

tiempo, aupuao para '•toa la oportunidad de abastecer el mercado -

norte americano con producto• manufacturados que ya no producra11.y 

!/ Boltvlnik .J., y Hern4ndez Laos E., op. cit, pp. 457-458. 
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E•tos hechos estimularon a que se instaurara en el país el 

modelo de sustitución de importaciones que bas6 el desarrollo ccon~ 

mico en el mercado interno. AsL este modelo se vino a constituir 

en el factor dinámico del crecimiento econ6mico; sin c111bargo, el 

modelo tenla sus limitaciones, dentro de estas una de las nlás ini.po.E_ 

tantee; es el paso de sustituci6n de bienes de consumo duradero a la 

de bienes de capital, lo cual resultaba cada vez más difrcil de llcv¡::.r 

a cabo, esto debido a la falta de una tecnología desarrollada, la fal-

ta de ínswnos y de financiamiento para poder producir los bienes de 

capital necesarios, que dieran corno resultado la integración de la -

planta productiva. 

Ahora bien, para poder analizar el proceso inflacionari~ en -

México, en la década de los setenta, es necesario analizar como -

cvoluclon6 la cconom.ta de nuestro pars en este pcrroao, por lo tanto 

aquí se mostrará el comportantlento de las principales variables n·i.; 

croecon6micas. 

PRODUGCION 

Uno de los indicadores in-iportantes y que definitivamente nos 

muestra la cvoluci6n econ6núca de cualquier para, lo constituye el 

producto interno bruto (P. l. B.), considerado como la medida esta

dística del valor ele las mercancías y servicios finales producidos en· 

un 'período determinado, gencraln-iente un año. 



CREC IM 1 ENTO DE LA PRDDUCC 1 DN P, 1, B. % 

Cuadro 

1970/1969 71170 72/71 73/72 74/73 75174 76175 77176 78177 79178 80/79" 

GENERAL 7,7 3.4 7.2 7,6 5,9 4.2 1. 7 3,3 7,0 a.o 7.4 

AGRICULTURA 5,5 1.8 -1 .4 2.1 3,2 - o. 7 -7.2 6.5 4.8 2.0 7.0 

GANADERIA 5,7 3,9 4.D 1.9 1. 7 3,5 3,2 3, 1 ... ': ... ·: ... ·: 

PETROLEO Y 
DERIVADOS 9.9 1,4 6.2 1.4 14.2 8.4 10.9 18,8 15.1 15 17.5 

PETROQU IM 1 CA 7,6 9.4 22.2 11.9 18.4 4. 7 8.8 -4.o 18.0 13.9 12.0 

MINERIA 1.5 1.0 1.5 10,5 14.5 -6.1 2.0 1 .2 2.1 4.o 6,5 

ENE RG IA E LECTR 1 CA 11.0 ª·º 11.4 11. o 9.4 5.a 7.4 8,5 9, 1 9.0 6.5 

CONSTRUCC 1 ON 4.6 1.1 16.0 15.8 5,9 5,9 -1.9 -2.0 13.3 12.0 12.89 

MANUFACTURAS 9.2 4.1 8,7 8,9 5.7 3.6 1.7 3.6 9.0 9.2 5,6 

FUENTE: Banco de Mbico Informes Anuales, 1970 - 1980 

~' En estos aftos no nos reportan cffras para esta actividad. 

~ 
°' 
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La evolucidn que tiene el P.I.B., en general en los setenta, se 

puede ver un crecimiento de éste relativamente estable, ver cuadro 1, 

dnrante el primer quinquenio se observa el año de 1971 con el de m.!. 

nor ta•a de crecimiento para este lapso 3.4%, después de este aiio .. 

lo• •lgulentea pre1entan una recuperaci6n. del crecimiento; sin emha!, 

go, para finalizar el quinquenio ae tiene una nueva i·ecatda. Para -

la segunda mitad de la década reaaltan los años 1976 y 19~7, en do!!. 

de el primero tiene el crecimiento más bajo de la década 1, 7o/o y P.!, 

ra el •egund~, ae da el nivel rn~s alto, esto es de 8.0%. Cabe de!. 

tacar que a partir de 1978 ae inicia un ciclo de recuperac16n. este

crecimiento fue derivado de las creciente• exportacionea petroleras, -

aunque dependiente• de las variaclo~e• en los precios externos. 

Un anQiei• m¡l• de•agregado no• refleja como y en que med_! 

da loe dietintoa sectores participan en el P.I.B. total, con re•pec

to al sector agropecuario, éste pre•erita un proce-90 de contraccl6n, .. 

eiendo el af\o de 1976 en que •e reporta el decrecimiento mayor del 

período, esto es de -7. Zo/o; ain embargo, a partir de 1977 se cmpi.!:_ 

Z.::l. a tener una relativa mejoría por el apoyo del agro, a travé• de 

programas como el S. A.M. en 1979. Aar pue•, la agrlcul-

tura presentaba graves problemas; una descapitalizaci6n, el rninifll;!!, 

dio y baja en su productividad• que aWlque existen zonas de pr6spe .. 

ra producci6n, esta última se orientaba a los mercados urbanos o a 

la cxportaci6n. Aho"ra bien, con la estructura oligop61ica del me!: 



68 

cado y la pérdida de dinamismo de este sector, se generan preeio-

nes inflacionarias que se vienen a reflejar en el nivel general de pr,!_ 

cios; por otro lado,, la agricultura deja de ser fuente de divi11ae para 

financiar importaciones que se requcrran para dinamizar el proceso 

induatrializador y en lo que reepe~cta al sector petrolero. eate pre

senta un comportamiento notablemente din~co, teniendo una expan• 

ai6n a W1 nivel mayor af alcanzado por el P.1.B. total. E•te co~ 

portatnicnto estuvo influido por el alza de 1011 precios en el mercado 

petrolero internacional, principalmente a partir de 1977, que aunque 

no• reporta cUraa negativa -4. O°lo en a\l crecimiento, la inlluencia -

ae viene a reflejar en el ai\o aiguiente, aar, •e conúenza con una -

exportación ma•iva de cate· producto, por lo tanto a parUr de 1978 -

e1te aector se convierte en el eje dinámico para continuar y acel.! 

rar el crecim.iento del P.I.B. total. 

Por di.timo, otro• do• sectores que deatacan, •on loa de 1 ... 

electricidad y la• manufactura•, que presentan al igual que el petr~ 

leo tasas de crecimiento m~• alta• a la• alcanzada• por· el P.I.B. -

total. 

SECTOR .EXTERNO 

Exiaten dos elementos que in..fiuyen en la cvoluci6n de este - -

sector; por un lado, se tiene que Be venía aplicando un modelo de BU.!. 



69 

titucidn de importaciones y por otro la politica de industrializa-

ci6n que •e instituy6, 

Un indicador que nos muestra el comportamiento del sector 

externo l_o con•tituy~ la balanza comercial de mercancías y ser

vicio•, en general se puede observar que las importaciones que 

hace el paf'•, han estado por encima de nuestraa exportacionea a 

lo largo de la d'cada. E1to trajo como con•ecuencia, que •e

diera un •aldo negativo "en la balanza mencionada. y que año - -

con aflo •e viniera incremcntanto este saldo. El año de 1975 -

fue en el que el •ector encontrd su punto mts crftico, ya que se 

dio W1 decremento de las exportacionea tanto en térmlnos relati

vo• como realea, pu.es eataa diarninuye:on .o. 6o/o con reapecto a 

1974; mientra• laa exportacione• ae centraran, las importaciones 

aumentaban notablemente 13,.l'lo respecto al año anterior. Como 

1e puede obaervar en el cuadro z. el sector eatuvo delineado 

por un creciente de•equillbrio externo a lo largo del período, 

•in embargo, hay que resaltar que a partir de 1977 y huta fin.!, 

lea de la década las exportaciones tuvieron Wl incremento nota

ble gracias al boom _petrolero. lo q® trajo que este producto ac 

convirtiera en ~l principal bien que se exporta -ae petrolizan 

las exportaciones- y que por tanto se constituye· en el eje din,! 

mico de e atas. Sin embargo, a pesar Ce cate auge en las e3 

portaciones petroleras, las importaciones siguieron siendo mayo-
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DA LANZA COMERCIAL 

MERCANCIAS "SERVICIOS 

(M 1 LLONES DE DOLARES) 

e dro 

Exporuc 1 ones Tcap* lmporuclones Tcap* S.ldo 

1970 3.172 4.03& - 866 

1971 3.3"6 -6,4 4,0CO -1.0 - 7CI+ 

1972 3_.973 17.7 4.327 -18,3 - 85't 

19:'3 4.776 20.2 5.999 z.11.3 -1223 

1974 6.342 32.e c,901 48,4 -2559 

1975 l>.303 -o.6 10,071 13.1 -3768 

1976 6.497 3.1 9.952 -1.2 -3455 

1977 !l,073 24.3 9.616 -J.4 -1543 

197& 10. 777 33.S- IJ.JBB 39.2 -2611 

1979 16.403 52.2 20.'49 54.2 -4246 

1980 24,019 51.J JI .416 52.1 -E597 

( *) TH• do crecimiento Anll91 Pranedlo. 

FUENTE: El•bor•cl6n • partir de lnforaes de Banco de Mblco 197~1980. 



re• a las exportaciones; así pues, el desequilibrio externo si--· 

guió siendo notable y es mayor al finalizar la d&cada a pesar -

de eate •uceso di.timo. 
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Eate de.equilibrio externo se puede explicar por varios ele-

mento•; por un lado se da el e1tancamiento de la producc16n agrCc,2_ 

la que tenra un doble papel, como generador de divisas para lo• r~ 

querlmiento• induatriale• y como factor de estabilizaci6n en loa pr~ 

cio•. Por otro lado, el esquema de deoarrollo au•titutivo de im-

portaclone• conlleva una serie de contradicciones, siendo una· de - -

ellas la propia agudización del desequilibrio externo, otra de ellas 

es, que el proceso de substitución de importaciones, remplaza bi,!;_ 

nea de consumo final y en alguna medida bienes de consumo interm~ 

dio, pero el desarrollo de la industria requerra en mayor proporci6n 

de bienea de producción (bienes de capital) que en au gran ma.yoría

tienen que 1er importado1, ya que nueatro país no produce estos bi~ 

ne• y que son necesarios para que la planta productiva .de la indu•

trla •e de•arrolle o en el menor de loa caso• para que siga traba-

jando. 

Otro aspecto que ea de gran relevancia, ea el que se reliere 

a que con el propó1ito de mantener la e1tabllidad del peso y de pr~ 

cios. generaban presiones al sector, que se reforzaron con la paul.!, 

tina p&rdida. de conipetividad de J.ºª productos mexicanos en el me.!. 
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cado internacional,. a las que se vinieron a suinar loa efectos de la 

recesi6n a nivel mWldial que trajo como con1ecuencia la di•nllnuci6n 

de la demanda internacional de los bienes exportable• mexicanos, 

aar pues, estos elementos vinieron a constituir el deaequilibrio del 

sector externo. 

TIPO DE CAMBIO 

El tipo de cambio ea otro de lo• indicadore• importante• que 

inOuye de gran manera en el comportamiento de la economf:'a de lo• 

paf'•ea 11 eato ~. por laa relacione• comcrc1alea que •e tiene con el 

re•to de lo• pa!•ea, Por tanto, ea de vital importancia el que •e 

d~ un cambio en la paridad del tipo de cambio, E •to •e puede e~ 

tender mejor con la "teorra de la parlclad relativa", la cual aeft~ 

la que: "el tipo de cambio ea el punto de relaci6n entre loa nivele• 

de precio• de un par• y lo• precio• prevaleciente• en el re•to de -

loa pa!•e•; en otraa palabra•, el tipo de cambio relaciona el poder 

adquiaitivo de una moneda frente a otra•"• Y 

Ahora bien, en nueatro par"• el objetivo de la polnica econ6-

Í'Ílica deade mediados de loa ailoa cincuenta y principio• de loa aete~ 

'y M.trquez Ayala D, •. El tipo de cambio como instrumento de lapo 
: ll'Hca ·en los setenta. op. cit. pi:&:g. 395. Inv. Eco. No. 150. -
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ta lo• conetituycS la estabilidad del tipo de cambio, pero esta cstab_! 

lldad ·enfrentaba aerioa problema• para tener continuidad, algunos -

de eato• ae pueden reeurnir en un deaequilibrio constante en el se~ 

tor externo que ea el reflejo del deterioro que se venCa dando en la 

balan&a comercial, por otra parte el peso se ha vi1to arra1trado -

por la lne1tabilldad del ddlar, el cual había 1ufrido varias devalua

clonea. otro• factoree que ee preaentaron eon; Wlª dolarizaci6n de 

la economf'a, e1peculacldn contra el pe10, fuga de capitale1, de•l.n

termedlacldn financiera y ademá1 •e enfrentaba una etapa de rece•• 

1ldn con lnflacidn (e1tanflacldn) a1r todos eoto11 factore1 vinieron a 

de1e1tabili&ar el tipo de cambio, 

Al tener M4!xico invariable su tipo de cambio y al devaluar1e 

el ddlar, 1e abrid una brecha entre 101 precio• internos y precio• -

externo•, lo cual condujo a nueetra moneda a una •obrevaluac16n, -

originando así una paridad cambiaria ficticia, Para 1970, la so-

brevaluacidn del pe10 llegaba a 18, 7% re1pecto al ddlar, 

Por otro lado, aellala Mirque& que "en 1970 el valor tedrJ. 

co del peso frente al ddlar era de 17. Z7 y el tipo de cambio vige.2. 

te era de $1Z, 50, situacidn que hacia. fuertem.!nte vulnerable al P.!. 

r. en vista de la libertad cambia.ria absoluta que se mantenl"a", V 

lf Ibid, pág. 396, 
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Como se puede observar, desde 1970 se venra sosteniendo al 

tipo de cambio artificialmente, esto ea, que se estaba retardando la 

devaluaci6n de nuestra moneda. 

El eo•tenirniento artUicial del tipo de cambio, cercana a la 

devaluaci6n, baa6 eu e•tabilidad en un fuerte endeudamiento que ya 

venta a •er exce•ivo para e•ta• fecha•, aef' la banca internacional -

empezó a cerrar el cridito a Mixico por lo que el gobierno utilizó 

la devaluación del pe•o• 

A•!pue• llegamo• a 1976 &llo en que •e decide devaluar el pe•o 

con re•pecto al ddlar (3 de ago•tot • ena devaluaci6n e• cercana al 

100%, ya que ee. paea de $U.SO por dólar a $22.80. Eño trajo -

co.mo conaecuencia efecto• negativo• para nueatra econom.ra. 

"La adopción de una polllica re•trictiva, que paralbl6 prll.cti-

camente la actividad económica, 
. 'ti· 

como •upue•to• remedio para ·evi--

tar una variaci6n del tipo de cambio¡ de•pu'•• una devaluación Pº.! 

tergada y a regal!adiente• con efecto• inílaclonarioe y e•peculativoe 

magnlíicado•"• Y 

Eeto ell en 1976, llC cataba aplicando una polltica restrictiva 

Tello Carloa, "La pol.IUca económica de México 1970 -1976", 
op. cit. pág. 168. 
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con lo cual la economía ten!a un decrecimiento respecto al año ant.!!_ 

rior y por otro lado 1e eotaba dando la devaluacidn del peso. La

e•trategia que •e 1iguid, condujo a que 1e introducieran estos dos 

problema•, puel la deciaidn devaluatoria fue tomada tardiamente, -

re•t"1dole eficacia como medida de poll\ica cambiaria, 

Al anunciar•e la devaluacidn de la moneda, también 1e manUe~ 

t6 que H dejaría flotar el pe8o, lo que origind incertidumbre y e.! 

peculacidn. 

El per(odo poodevaluatorio pre1enta una e1ca1ez de divisas y 

e•tancamlento de la produccidn con inflacidn, 

Al requerir México un mayor ndmero de divisas, por la g:i;an d~ 

manda que exl•t!a, en septiembre de 1976 se .firma un convenio con el 

F. M. l. • e ete convenio contenta wi programa de ajuste de la econonüa -

con receta• monetarbta tradicionale1, a1C para fin.aleo de la década, 

el tipo de cambio •e mantuvo con la notacidn que cada vez afectaba a la 

econornta mexicana. 

PRECIOS 

Una de las caracterC•tlcas que pre1enta la d&cada de 101 ·~ 

tenta. ea de Wl alto nivel inflacionario -en comparaci6n con los ·~: 

aenta- con una tendencia creciente y permanente: durante los tres-
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primeros aflos del período, el promedio •e ubica dentro det nivel-

que impe r6 en lo• afio a se •enta, A partir de 1973 ae da un acel,!1. 

ra.núento eignilicativo del nivel general de precios, ya que se pa•a de 

4,9% del afio anterior a 12.,1%, e•to e• un incremento de un poco -

mil• de 7 puntos porcentuales, As( el lb.dice nacional de precios al 

con•umidor reportaba una inJlacl6n de do• d(gito•, lo cual perdurd -

durante el re•to de la década de loa •etenta, En la •egunda mitad 

del período, el promedio •e mitda por encima del 20% y ya al abor

dar lo• ochenta nos acercamo• a lo• nivele• del 30% (ver cuadro 3), 

Como •e puede ob•ervar en el cuadro 3, la infladdn empie

za a pre•entar thdicea alarmante• en el ihnblto econdmico, en un -

an'1bb más de.agregado, la. actlvtdade• que mayor aportaci6n tu-. 

vieron en el lhdice general fueron: el •ector agrícola que a partir• 

de 197 3 mantiene una tendencia a•cendente y •e eitda por encima del 

!ñdice general, la {abricacidn de textile• que incurre en la mi•ma '1!, 

reccidn y los •ervicio• que pre•enta la mi•ma tendencia pero a Pª.!:. 

tir de 1975, 

E• importante re•altar al •ector agr(cola, porque viene a -

conlÍtituir uno de lo• elemento• que provocan la in.llacidn de e•te P.2. 

ríodo (pre•i6n básica de la infiacidnl, E•to e•, ante un e•tanca

miento y decrecimiento del prod11cto agrtcola y a un aceleramiento

de loe precios internacionale• agropecuario•, la• pre•ione• in!laci.2 

naria. se emplezan a manUe•tar en el nivel general de precios, ya 



Cr.ECIMIENTO PORCENTUAL DEL INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. 
CLAS IFICACION POR SECTORES. 

BASE 1968-1 00 

Cuadro 

70/69 71170 72/71 73/72 74/73 75174 76175 77/76 78176 79178 80/79 

INDICE GENERAL 4.8 5.5 4.9 12.1 23.8 14.9 27.2 20.7 16.2 20.0 29.8 
AGRI. GANADERIA 
SILVI. V PESCA 6.2 -2.6 6.9 17.4 31.4 15.4 15.9 18.3 15;0 23.0 33.1 
PETROLEO V 
DERIVADOS 0.3 o.4 2.1 6.7 73.I 29.9 35.0 2.6 0.2 1.8 9.0 

PROD. ALIMEN. BE• 
B 1 DAS Y TABACO. 5.0 6.9 3.2 15.3 29.4 11.8 24.2 22.6 15.6 19,3 28.4 

FABR !CANTES DE 
TEXTILES. 2.5 5.3 6.2 16.9 17.6 13.2 38.6 23.3 20.9 25.3 34.2 

PRODUCTOS DE 
MADERA 9.1 4.2 3.3 8.7 30.0 18.4 33.6 12.1 12.7 23.8 29.5 
FABRICACION DE 
PROD, QUIMICOS 4.0 5.4 2.4 7.0 18.9 11.2 31.0 14.1 12.7 13.3 29.4 

FABRICACION Y REP. 
DE PROD. METALICOS 3.7 3.2 3.4 9.3 20.8 15.8 36.0 20.2 16.7 16.o 27.3 

ELECTRICIDAD 0.9 0.3 1.2 5.1 16.6 2.7 19.6 o.4 9.4 27.0 16.9 

TRANSPORTES Y 
ClJIUN ICAC IONES 1.4 4.4 7 .1 4.2 26.5 19.6 47.0 14.4 10.7 12.5 25.2 

SERVICIOS 6.l z.4 6.4 9.2 14.7 16.6 25.2 23.6 18.7 22.0 31.9 

FUENTE: BANCO DE MEXICO INFORMES ANUALES 1970-1980 

""' ""' 
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que 1ran parte de lo• productos agrrcolaa de nuestro para, siguen a 

lo• precio• internacionale• para la fijaci6n de sus precios, por otra 

parte al tener que importar•e grande• cantidades de alimentos al -

mbmo tiempo e1tabamos importando infiaci6n de loa países con que 

•e comerciaba. 

Otro de lo• elemento• que determina una pre1i6n bbica de la 

tnnacl.dn, la con1tituye el comercio exterior que e•tl1 repre•entado -

por el eector externo. como ya •e hab!a manife1taclo anteriormente, 

ene 1ector e•tuvo marca.do por un creciente de•equiUbrio, uno de-

lo• indicadore• que no• mue1tra e•te comportamlento ae encuentra 

en la balanza comercial, la cual reporta •aldo negativo a lo largo -

del per!oclo; e1to e1, que la1 import&clone• fueron mayore• que las 

e>eportacione•, uno de lo• factore1 que puede expllcar e•ta •ituaci6n, 

ea la evolucidn de•favorable que rno•trd el •ector agrícola. Ahora 

bien, al tener grande• volúrriene• de importaci6n, las presiones b'1.! 

cae vienen a inlluir en lo• ~em'• •ectore• de la econorn!a; como --

por ejemplo, el lector induotrial, que e• a!ectado tanto por la• pr.i¡ 

aione •, i.nlla.clonaria• enddgena• como por lae ex6gena111" aar e etc -

•ector •e con•tituye en uno de lo• mecani1mo1 de propagaci6n de la 

infiacl.cSn, puea el aumento de su• co•to1 por lo• in•umo• importa--

doá, de inmediato •e traducían en un incremento en 101 precioa de 

. eua producto• elaborados, cato para conservar y mantener aua m&.!:, 

gene1 de utilidad, Por otro lado, el gobierno •e vio forzado a !!!, 

ESTA rrsrs 
SAUI DE lA 

Na DEI( 
&i~Uil'ECA 

.. ,',;. 



crementar precios en los bienes y servicio• que produce. por el

acelerado aumento del nivel general de precios. 

Dentro de loa rnecaniarnoa de propagaci6n y que actda como 

un acelerador podemoa encontrar al tipo de cambio, _que en 1976 •e 

devalucS,, al da~ae cate proC:eao, lo que sucede ee que las bnportaci.2 

nea vinieron a encarecerse de manera significativa, ya que la dev~ 

luaci6n fue cercana al 100'/o, a•( el precio de las importacione• t_!! 

vieron que incrementarse en la miama proporcidn, lo cual viene a 

elevar lo• co•toe de toda la economía que de inmediato •e tra9lada 

al nivel general de precios. 

Uno de los aspectos que ea importante resaltar y que viene a 

afectar al nivel general de precio•, e• que la eetructura productiva 

en MÉxico ae encuentra con un fuerte oligopolio, el cual le da ele!. 

ta autonomía para fijar loa precios de eua producto•, y con el obj,!!_ 

to de conservar au margen de ganancia dentro de "término• acept~ 

ble•"• tambiÉn ejerce pre•idn para que •e dÉ un incremento en el -

nivel general de precio•• 

Ante todo eate proceao tnnacionario. finalmente ae viene a -

incurrir, en una eapeculacidn,, acaparamiento de materlaa prirnaa y 

de alimentos,, que vienen a ser un efecto de la inflacidn el cual ee 

tan dal\lno como la propia infiaci6n. 

80 
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DEFICIT 'PUBLICO 

E• importante observar este indicador, ya que los empresa-

rio• y en última inatancia el gobierno marc;an al Déficit Público C.2, 

mo el ·origen de la inflación, ya que aue gastos son excesivos. S~ 

glin el Banco de México, el Déficit Público es el resultado de los 

gasto• totales menos los ingresos del Gobierno Federal y las Empr,2_ 

• aa Par ae statale a. 

El papel que juega el eatado en la economra, determina su i!l 

tervencldn, en la mi•rna. Asr conforme ae va requiriendo tanto por 

la sociedad como por el mismo proceso econ6mico. Su participa-

ci6n en el únbito económico era cada vez mayor, lo que trajo como 

con•ecuencia que au gaato •e viniera incrementando a tal gr~o que 

•obrepaaaron sus 1ngre11oe, eata aituaci6n ea llamada por Oconnors-

como "Criaia Fiscal del Eatado". W 

Si analizarno• el cuadro 4 podemoa encontrar que definitiva-

mente, el Déficit Pdblico venra evolucionando de manera creciente. 

En tanto para 1970, 9e tenía un Déficit de 3. B'l'o como porcentaje del 

P.l.B. En 1976 se llega a un elevado índice, esto es de 9. Bo/o y 

2J Oconnore James. uEetado y Capitalismo en la Sociedad Norte~
mericana''• 
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aunque los siguientes tres"afios se da un descenso significativo, en 

el último de e11to8 se aproxima al que se tenía en 1974, sin emba.I, 

go, en 1980 . se da un repunte del Déficit, eitu4ndoee en el • 

nivel de 7. 9%. E 11to• indicado re e no• mue•tran como en la dt§'c.!: 

da de lo• oetenta ee manifie eta un creciente Déficit Fiecal del -

•ector pd.blico: ain embargo, e ato •e da debido a lo• requ.erimlen .. 

toa del proceso de induetrializaci6n que demanda una mayor inter

vención del e•tado en la econom.l'a, hacienda cada vez m'-• impre.!, 

cindlble eue. gaetoa para garantizar y promover el crecimiento eco

nómico,, en tanto ocurrra este hecho, loe ingreso• del e•tado manJ. 

íe•taban un estancamiento y rezago, lo cu.al ven!a a conetltulr•e en 

una brecha creciente de Gaato-lngreeoa Pi1blicoe, 

Por ejemplo en 1970, loe gaetoe del eector pllbllco eran de 

l 6°10, mientra• .que loe ingreeoe llegaban a 13. 5% del P. l. B., lo 

cual trae como coneecuencia un Déficit Pllblico, que a partlr de e~ 

toncee y durante la década de loe setenta t\lvo una evolu.cidn crecie,!! 

te, uno de loa problema• que viene a eer de vital lmportancia para 

que ee de el cr6nico Déficit Fiecal, ee debe principalmente a que 

frente a la expan-•l6n del ga•to pdblico, no se awnaron acciones de 

reforma fi•cal que pudieran awnentar loe lngreeoe pdblicoe. Pero 

e•to no •e da por ar •olo, ya que exiatra una fuerte preaicSn de pli..!:, 

te del eector empreearlal para evitar reformas trlbutariae, pue• 

· aeumían eu actitud de deecaúlanza y hoatilidad hacia el estado, 



amenazando con •acar del pata sus capitales, lo que viene a 

reflejaree en baja de •u inver•idn. 
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Aef" pu.e•• :.trajo como con•ecuencia que la brecha se e!!. 

•aacb&ra. y para cubrir &•ta. •e recurría progre•ivamente al e!!, 

deu4amlento externo y la• inver•ione• extranjeras se hac(an md:o

pMeftte•, principalmente en la• ramao productiva• de mayor re~ 

tabilldad, lo que ratllicaba el car.Scter dependiente de nue•tra -

econom!'a •ajeta a una mayor vulnerabilidad a lo• cambio• en

el exterior. 



DEFICIT DEL SECTOR PUBLICO 

1970 - 19CO 

do 4 

AílO DEFIC IT FINANCIERO 
% del P. !,B. 

INPC. 
(Hlllones de Pesos) (Die-Die) 

1970 16,781 3.B 4.B 

1'.1~1 12, 113 2.5 5.5 

1972 27,027 4.9 4.9 

1973 47,427 6.9 12.1 

1974 65,200 7.3 23.B 

1975 110,160 9.4 14.9 

1976 135 .560 9.8 21.2 

1~77 124,433 6.7 20.7 

197C 155,929 '6.1 16.2 

197!1 22G, 1 oo 7.4 20.0 

1!)80 336, 1 ºº 1.9 29.0 

FUEllTE: O.neo de M6J<lco, T-do de: P.N,D. lnfo,_ de ejecucl6n 19!Jlt. 
Atull•r• t'.anuel •·i.. crisis M11lcana: un enseyo d• lnterpretec16n . 
econclmlca y flnenclere", •n lnvestlg11cl6n econ&nlce No. 1E9. 

84 
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2, z ORIGEN DE LA INFLACION 

Como •e pudo ob1ervar en la evolucidn de la econonlla, cuando -

no• referlmo1 a loa precios, estos noa mostraron como la infiacidn 

tend!a a crecer aceleradamente a lo largo del periodo de los setenta, 

E• importante resaltar el afio de 1973, ya que a partir de é.! 

te. la inflaci6n •e ln•tala a nivelea nunca antes experimentado•, y

el niwl 11eneral de precio• mantiene un elevado fhdice, El prom.!!. 

dlo de .1973 -1980 ae ubica por encima del ZO'/o, •iendo loo afloa de 

1976 y 1980, lo• de m'• alto (ndice, 27,2'/o y 29,8% respectivamc.!!. 

te. En otras palabra•, e1t«bamos entrando a W'1 proceao de infia

cidn acelerada, lo cual vino a hacer preocupaci6n de los aectore• -

econdrnicoa. 

Dentro del contexto interno, existen diferentes explicacioncs

con respecto al procc10 in.fiacionario de las cuales, se hará mcncidn 

•6lo de las m'• irnportantea. 

La Explicacidn Gubernamental: ~on respecto a este proce10, 

scflala que la l.nflaci6n ea producto del nivel inflacionario mundial - -

( lnflaci6n Importada), junto con una marcada insuficiencia de la pr.2. 

ducci6n agr(cola, el fuerte crecimiento de la demanda por encima de 

la expaneidn de la oferta que vinieron a originar fuertes dcaequili-

brios de la economía, 
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El Sector Empresarial: dice que el principal cauaante de la 

alza de precios ea· el gobierno, por au creciente gasto pdbllco, de -

igual forma justifica la elevaci6n de precio• por el alza de loa co.!. 

toa principalmente salarial. 

Viaidn Alternativa: loa eatructuraliataa afirman que laa pre 

eionea b~•ica111 que dan origen a e•te proceao, ae encuentran en la 

evoluci6n del aector agr(cola y el comercio exterior de loa cualea , 

a.nalizamo• •u evolucid'n anteriormente. 

Si noa re!erirnoa a laa preaionea b;:aicaa que noa marca la -

eacuelá eatructuraliata, podemoe encontrar que el crecimiento del

. ·P.I,B. durante el período ·de anllliaia, mueatra que alguna• rama• de 

la produccidn ae expanden m&a que otraa debido a loa deaequiUbrioa 

que ae pre•entan en la economta. La rama que aobreeale por au 

bajo crecinúento ea el del aector agr(cola,, ya que en alguno• aftoa 

preaenta ci!raa negativaa como en loa afta• 1973, 1975, 1976 (ver 

cuadro 1) • e a conveniente rea altar e ate hecho, ya que el aector - -

agrl'cola conatituye uno de loa elemento• de laa preaionea b&aicao, -

El comportamiento que moatrd eate aector durante el per(odo en e.! 

.tW:Uo,, nos proporciona medio• para encontrar Jos or(gcnea de la ~ 

flacidn, E ato es, por el decremente en au producci6n y por la!~ 

macidn de aua precloa, Aa( puea, ae deaarrollar"- eatoa doa PU!l 

to• dltlmoa para tratar de encontrar el origen del proceso. 
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Sector Agr!cola: este sector presenta un crecimiento de la pr.9. 

ducci6n muy baja. En promedio el pcrrodo 70 - 80 reporta un creci--

miento de z. 14%, lo cual ce mu bajo, existen varias causas que cxpli--

can c•te bajo crecimiento: Wl.a agricultura con problemas de latifundio, 

a pesar de haberse dado la reforma agraria, además estos latifundistas 

producen principalmente productos para la exportación, por otro lado -

se utWzan t&cnicas de produccicSn muy atrazadas, otra causa. es que la 

mayor parte de la tierra cultivable es temporal, lo que lleva a estar -

expuesta a las condiciones climatol6gicas que impc;en. Esto ca s6lo 

por ñiencionar algwias Ce las principales causas. Ahora bien, ¿c6-

mo explicarse la i.nfi.uencia que tiene el sector agr(cola sobre la in.O.~ 

cidn? para encontrar ésta, tenemos que ver como se da la formacic:Sn 

de los precios agrfcolas, es muy importante analizar este problerha, ya 

que existen factores end6genos como exc:Sgenoe que influyen en los mov_! 

miento a de los precios de los productos agropecuarios, por el lado de-

loe Cxdgenos tenemos loa precios internacionales, al respecto Jaime -

Ros nos dice: Los precios internos de los productos vinculados catre-

charnonte al comercio exterior, principalmente productos de exporta--

cic:Sn y sustitutos cercanos, muestran en general wi alto grado de depe~ 

dencia frente a los precios internacionales siguiendo a estos •iltimos -

tanto BU tendencia de largo plazo como en SUS fiuctuacionc S cíclicas 1 ~ 2/ 

J:./ Ros Jaime, lnflacicSn: La experiencia de la década presente. 
op. cit. pág. 41 CIDE.. Econom.!a Mc!xicana No. l. 



En otras palabras, existe wia estrecha relacicSn entre precios 

internos agropecuarios y los precios internacionales. 

Ahora veamos cuales productos agropecuarios siguen a 1011 

precios internacionales. Para esto citaré a Gonzalo Rodr:Cguez. ya 

que hace un estudio sobre este problema. 

INTERVENCION EN LOS PRECIOS INTERNOS Y TIPO 

DE RESPUESTA A LOS PRECIOS INTERNACIONALES 

Productos sin Productos con 

control control 

--------------------------------------------------
Café, Tomate 

Carne Vacuna 

(Export,) 

Carne Porcina 

Naranjas 

Frijol 

Trigo, Arroz 

Leche. Carne 

Vacuna 

-----------------------------l~~~~~~2]~!~~~2l __ _ 

Fuente: CIDE No, 1, Gonzalo RodrrgW>z. El 

comportamiento de los precios agropecuarios. 

p.tg, 97. 
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En el cuadro, Gonzalo Rodríguez identifica cuati·o grupos de 

productos. Aqui' hago un resumen de su explicación. 

l. Productos sin control, que están vinculados a los precios 

internacionales: se trata de productos de exportaci6n café, tomate, -

carne vacwia, a~god6n o de sustitutos cercanos (carne porcina y aves). 

2. Productos sin control que no siguen al precios interna-

cional a corto plazo como el caso de la naranja, ( ••• ) • 

3. Productos bajo control de precios que siguen al precio -

internacional a largo plazo (y en Wl caso, el frijol, también a co!. 

to plazo). En la rnayor!a de los casos se trata de productos ele -

gran importancia en la produccicSn (trigo, maíz, !rijol, huevo). 

4. Productos bajo control que no siguen el precio interna-

cional (arroz. leche, azúcar, carne vacuna para consumo interno), se 

trata en general de alimeD;tos básicos. con Wlª importancia rclativ.!, 

mente a la del grupo anterior. 1J 

En este resumen, encontramos que los productos que siguen-

a los precios internacionales, son productos que son de primera ne-

Rodrtguez Gonzalo, El comportamiento de los precios agropccu_! 
ríos. op. cit. pág. 97. GIDE No, l, 
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ccsidad para la - alimentaci6n del pueblo, un problema que me par~ 

ce grave, que productos como el maíz, a pesar de estar sujeto a 

control por parte del estado, siga a loa precios internacionales. 

Esto se puede explicar porque México pasa de ser exportador de -

este artículo, a importador neto del mismo a partir de 1973, asr 

el precio interno subi6 al mismo tiempo que los internacionales. -

Como podemos observar, existe wia estrecha relacicSn entre precios 

internos agropecuarios y los precios internacionales. 

Ahora bien, 11 es clara la importancia ele cate problema, dada 

la vinculaci6n de la producción agropecuaria con el resto de la ec.2. 

nonüa., tanto a nivel de abastecimiento de materia• primal de CO!!_ 

swno industrial como productos alimenticio1, cuyo nivel de precios 

afecta en gran medida el nivel general de precios. el salario real• 

las ganancias y el ingreso campesino". Y 

Esto es muy importante pues nos muestra como la agricult.!!, 

ra csti{ relacionada con toda la cconornta. asr que las deaequllibrios 

que cxiaten en este sector van a afectar a ésta. y es que como las 

precios intcrnacionci.les alectan directamente a la agricultura; cst~ 

viene a repercutir en el nivel general de precios. esto se da porque 

y !bid. pá'.g. 89. 
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el sector agropecuario es el principal abastecedor de materia pri 

rna, para el sector industrial. 

Por otro lado, también influye en el comercio exterior, ya -

que si el •ector agropecuario no produce lo suíiciente para abaste--

cer de alimentos al pueblo y de materias primas al sector industrial, 

se tendrá que importar estos artículos a un precio más alto que r~ 

percute en Wl incremento de los precios en general. 

Ahora bien, ya que ae mcncion6 al sector industrial es im--

portante revisar como e a que se forman los precios para este sector, 

dado que al tener gran relaci6n con la agricultura es i1nportante ano!. 

tizar lo. 

La Iijaci6n clel precio en el sector industrial (manufacturero) 

se rige por la 11Hip6t~sis del precio normal11 11De acuerdo a esta 

hipcStesis, los e~presarioe fijan los precios de sus productos a:i.a

.diendo a loa costos 11normalc 11 11 • es decir a los costos incurridos -

a Wl nivel 11norma1 11 de utilizaci6n de la capacidad instalada, un --

margen de ganancia que se supone determinado principalmente por 

las ~ucrzas ccondrnicas que acttian en el largo plazo 1J 2/ 

2J ~asar J •. !., Dehesa M., Ros J,, Vázquez A. La hip6tcsis -
del precio normal y su aplicación al sector manufacturero. op, 
cit. pág. 121, C!DE No; l. 
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Lo que se puede entender aquí, es que loe empresarios ti=. 

nen determinados costos a loe cuales af1aden su margen de ganancia 

¿pero cuáles son de e atoa costos 11norrnales11 de los cuales hablan 

los empresarios?, Los costos que consideran los autores de la -

cita anterior son: remuneraciones al trabajo, las materias primas, 

servicios insumidos y los impuestos indirectos netos, Así pues. -

al ver estos costos encontramos el de las materias primas que C.2, 

mo hemos vi.ato tienen un gran efecto para e•te sector manufactur.!!. 

ro. Por otro lado, existe wia infiuencia directa de loa precios 1!!,. 

ternacionales en el sector manufacturero, que se ejerce a través -

de loe costo• de loa insumo• importados. Esto es muy importan-

te porque. por un lado al no producir el •ector agropecuario la• m~ 

terias primas suficientes y al no produciree en el paf'• el tipo de

maquinaria, herramientas y refacciones para la misma, e•toa ar!! 

culos tendrán que importar•e, lo que traerlt por consecuencia. que 

se - incrementen loa costos de cate sector manufacturero y de ah! la 

influencia directa de loa precios internacionales. 

11La explicacidn-dc- la infiacicSn en el sector manufacturero, -

nos remite as! al an.Uisis de los determinantes del costo de la pr~ 

duccidn manufacturera, cuyos componentes principales dependen a 

su vez de los precios agropecuarios de los insumos imp?rtad.os y 

de los insumos producidos por las empresas públicas y la pro

ductividad tendencia! del trabajo, en scgWldo término debe observa.!. 
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se que cualquier efecto de la demanda o de la oferta de dinero S.!?, 

brc los precios manu1actureros, se da a través de los costosº • .!.Q/ 

A•! pues, ~amo los precios agrícolas y los insumos import1!, 

dos afectan loa ,.costos manufactureros, por tanto el nivel general de 

precio• se. incrementa. 

Ahora bien, por otro lado en el factor endc.Sgeno, existe un -

elernento que es 1X1UY importante para la fijaci6n de precios en el se~ 

tor rn~ufact.urero y es el del oligopolio, 

Eato ea muy importante, ya que el grado de éste en el país, 

va a 1er fwidamental para la fijacicSn del precio en el sector man_!! 

facture ro. Como aabemoa, el grado de oligopolio en nuestro para 

e• grande y eatll'. dominado principalmente por empresas transnaci~ 

nalca, lo que trae que como eata1 industrias utilizan insumos im--

portados, sus costos serm mayores, y como el precio de los ar~ 

culoa se fijan por estos costo• y al dominar estas empresas el og 

gopolio existente en el para, pue • el precio que va a regir oerll'. el 

que fijen e•tae empresas. 

.!.!!/ 

Pienso que con esto expuesto., se tocaron los aepecto• mis 

Roe Jaime. 
op. cito 

Inflaci6n: La experiencia de. la década presente. 
pág. 42, 
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importantes con respecto a la fijaci6n Ce los precios, tanto del se E_ 

tor agropecuario y del sector manufacturero. Así mis1no se vio -

la gran influencia .que tiene el sector agrícola con el reato de la ec~ 

nomta, pues ésta se da por ser el sector que •uministra de mate-

rías primas al sector industrial, dar alimentos al pueblo y •11 in-· 

fluencia en la balanza comercial, ya que al no produciv lo 1uficie!!. 

te se tiene que importar, 

COMERCIO EXTERIOR 

Ahora tocaJ"é el otro elemento de las presione• b'dca• de la 

que habla la e1cuela estructuralilta y e• el que se refiere al come.!:. 

cio exterior. que es wio de loa (actore• m4s importantes que influ 

yen en la ccononúa y en las decisiones de Polltica Econdmica, P.,! 

ra analizar e•to debemos conocer los elementos que determinan al .. 

comercio exterior, y entre los principales están 101 flujos de impO.!:, 

tacionea y las exportacione•: la• cuales integran la balanza comer

cial1 que ae constituye como uno de los componentes má:s importa.!!, 

tes de la bal.anza de pagos. 

Ahora bien, como se pl1ede notar. el comercio exterior tiene 

un importante desequilibrio (ver cuadro 2.), esto e•, que la balanza 

comercial nos muestra un d~íicit creciente, pues tenemos que dur~ 

te el pcr!odo analizado que va de 1970 a 1980, el déficit se viene-
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incrementando, ya que para 1970· se tiene un déficit de 866 M.n.n.,;; 

y para 1980 es de 6,597 M,D.D. y esto es porque las importado--

nee van a ser mayores que las exportaciones, este desequilibrio en 

comercio exterior ae puede explicar por varias causas. 

Primeramente, porque la agricultura no produce lo stúicicnte 

para cubrir las necesidades de consumo del pueblo y por tanto se -

tendr.í que importar. 

Otra causa. es que tenemos una industria con incipiente tcc .. 

nologr'a y que utiliza insumos importados para su produccic:Sn; por 

otro lado influye el tipo de cambio, ya que como las transacciones 

se hacen en d6J.ares y como el peso mexicano se devalúa en 1976 S,2 

cede que las importaciones salen más caras. 

Por otro lado, tenemos que nuestras exportaciones manufact.!:!, 

reras son muy escasas y esto se pue~c atribuir al escas6 desarro

llo tecnold'gico que tiene el pa!s, también existen otros elementos ~ 

portante a, como son loa precios internacionales y los cambios en la 

paridad de la moneda. 

Si analizamos las exportaciones, vamos a encontrar que estas 

* Millones de D6I.arcs. 
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son principalmente de productos primarios, o séa dé materias pri• 

mas, además la pr~uccicSn para exportar es baja, tanto para produ~ 

toa primarios como para productos elaborados. Aunado a eete pr2 

blema, existe otro que es el de enfrenta.rae a la Co111petencÍ.a Mwi-

dial, aceptando los precios internacionales que imperen, pues los -

productos que se producen no alcanzan la calidad ni la cantidad de -

los países que dominan el Mercado Mundial. 

En· lo que toca a las importa.cianea, México no ea un para -

comprador relevante, o sea, que aunque importa ~. de lo• que C.a5, 

porta no puede igualarse con los pa!ses que importan grandes ca.n2, 

da.des. Las principales importaciones que hace M~xico •on produ_: 

tos elaborados, que provienen principalmente de Estado• Unido•. 

Ahora bien, se puede observar que tenemos gran incapacidad 

para exportar; sin embargo, ya para finalizar loa setenta -concr~ 

tamente a partir de 1978- se da un incremento de lae exportaclo

nea petroleras, o sea, se da un auge en laa exportaciones de petr~ 

leo, pero este es un solo producto y adem'a como la extracci6n de 

petr61eo necesita de insumos importados, pues laa importaciones -

tambié'n se incrementan. Ahora bien, podr!a pensarse que redu--

cicndo las importaciones se corrcgir!a el desequilibrio de comercio 

exterior, pero las importaciones son nece~arias p~ra mantener el 

ritmo de crecimiento del pa!s. Un aspecto que es muy impo'rtan-
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te ya. que no podemos dejar de tocar, es el de que el modelo de i~ 

du11trializacidn del pafs, que se basa originalmente en que la agrlcu_! 

tura será la base de ~a industrialización, o sea que el sector agrrc~ 

la· financiarla la industrializaci6n. Pero con'l.O se vio el sector 

agrCcola no funcionó como ac esperaba, esto es, que no produce s,g, 

flcientemente para abastecer al sector industrial por tanto, se tuvo-

que importar estos insumos. Existe otro aap~cto que es de gran .. 

importancia y que es la del cambio de paridad. 

Eato es muy importante marcarlo, ya que en 1976 se deva-

lud el peso con respecto al ddlar al cambiar de $12.,50 a $Z.Z.,80, 

lo que encarece las importaciones y ocasiona un incremento de pr~ 

ciol a nivel general, pues los costos se incrementan, 

La devaluaci6n del 7 6 se da porque se trata de corregir los 

desequilibrios de la balanza comercial delicitaria. el objetivo de la 

devaluación es la reduccion de las importacione•• debido al encare

cimiento de éstas. y por otro lado, el incremento de las exportaci.2, 

nea, dada la reducci6n de aue precios, é'etas se incrementarían. 

Los rc1ultados no fueron los <leseados, en cambio trajo Wl

elcva.rriicnto de precios en ca.sr 50%, ya que para 1975 tenemos una i~ 

nación de 14.9% y para 1976 es de Z.7.2%, pues bien como se podrá 

observar, estos dos sectores: Agrícola y Comercio Exterior, tienen 

una gran relevancia para que se dé el proccso~inflacionario. 
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En resumen, el sector agrlcola contribuye porque los pre

cios de sus productos siguen a loe pre~ios internacionales, y corno 

no se produce lo suficiente para abastecE?r al sector industrial, se 

tiene que importar estos insumos. 

Por otro lado, en lo que corresponde al comercio exterior

tenemos que, las importaciones y las exportaciones juegan un papel 

importante que se refleja en la balanza comercial, que como vimos 

se reporta creciente déficit, que lleva a tomar decisiones de pollY, 

ca econ6nl.ica como son las devaluaciones, lo cual viene a reflejar 

un incremento de precios. Aderná.s nos da un nuevo costo, que ea 

la deuda contraída con el extranjero, ya que aumenta el monto de 

los intereses y se duplica la deuda con el cambio de paridad. 

z ,·z. l MECANISMOS DE PROPAGACION. 

La escuela estructuralieta nos habla de estos mecanismos -

del proceso infiacionario, los cuales cité anteriormente. Para el 

c~so d~ México. si bien, influyen los mecanismos que nos dan loa 

catructuralistas. éxisten otros que creo son de mayor peso par~ 

que se propague y acelere la irúlaci6n. 

Los mecanismos a que me refiero son: Devaluación de -

1976, Déficit P~blico y Salarios, 



Devaluaci6n : 

La devaluacidn .de 1976, es uno de los elementos que in1pa_s 

taran de manera importante a la infiacicSn. En 1975, la inflaci6n 

ea de 14.4% y para 1976 se eleva a Z.7.2%, a partir de este afio el 

promedio ae •itu6 por encima del ZO'/o, Si bien, la devaluaci6n es 

utilizada para corregir el creciente desequilibrio del comercio ext~ 

rior, vra encarecimiento de importaciones y abaratamiento de cxpo.r 

tacionea, la realidad fue que se eigui6 con una balanza comercial -

deficitaria; en cam.bio la devaluaci6n, provoc6 un crecimiento de los 

precios en la mayoría de loa sectores. Los principalc s canales a 
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travéa de los cuales se generó dicha aceleracidn, fueron el crecí-

miento en los precloe del eector manufacturero y el alza en los se!. 

vicios. 

Por el lado de los manufactureros, como ya se ha mencion,!_ 

do, el crecimiento se da por los inswnos importados que utiliza en 

la elaboracidn de sus productos; esto es, que catos insumos se en

carecieron por la clevaluacidn, aar los empresarios al ver encare~

ccrsc sus costos, de inmediato trasladan a sus precios este incre

mento, lo que trae como consecuencia que se genere mayor infi~ 

ci6n, En lo que toca a los servicios, al darse Wl acclcra.mlcnto-

del nivel general de precios, el gobierno tuvo que aumentar los pr=. 

cios ele los servicios que. produce; lo que' a su vez, se traduce en 
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incremcr..to de costos de los empresarios• loe cuales a au vez ha-

cen el mecanismo arriba descrito; lo que se traduce en una aport!! 

ci6n más para el elevamiento del nivel general de precios. 

Déíicit Público: 

"La estructura y la evoluci6n del déficit del gobierno, es el 

resultado final de la intcracci6n de un conjunto de factores de car4'.!:_ 

ter econdrnico y socio-polltico 11 • !!J 

El gobierno, con el fin de fomentar el crecimiento y el de l.!!, 

cremcntar su participaci6n en la economCa, expandi6 su• gaato•, -

loa que fueron creciendo de manera importante, en tanto aua lngr~ 

sos ae encontraban rezagados, esto provoc6 que se incurriera en un 

creciente déficit. 

ComWimente se ha sellalado que, el Déficit P'1blico, ea elque 

provoca. infia.cldn, esto es, que existe wia correlacidn entre Déficit 

Pdblico y ~l proceso inflacionario; aln embargo, la realidad expe~ 

mentada en los setenta no rencja tal aituacidn. En 1970 el défi--

cit como porcentaje del P.l.B., era de 3.B'l'o y la inflaci6n fue de 

!!/ Aceituno G., Ruprah. J. S. D6ficit Páblico e lnflaci6n. ºP• 
cit. pág. 47 • CIDE Econonüa Mexicana No. 4. 
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4.80/o, en cambio en 1975 el primero elev6 a 9.40'/o y el segundo

disnlinuy6 a 14. 9%, esto es importante señalarlo, ya que con respe~ 

to a 1974 el déficit se incrcment6 y la inilaci6n desciende, en ta_!!. 

·to en 1976 aucedid lo contrario. (ver cuadros 3 y 4) 

E atoe datos nos ilustran, de que si bien es cierto el déficit 

pdbllco tiene relaci6n. con la inflaci6n, no se da en la forma en que 

se apunta la menci6n anterior. 

Loa eetructuralistas afirman que ante un déficit fiscal, la i!.!, 

fiacidn retroalimenta y acrecienta dicho déficit. 

La forma en que el cléficit se íinancrc tiene que ver con la 

manera en como ~ate actáa como propagador de la inflación. Ce> 

mo 1e hab!a mencionado anteriormente• una de las formas m~s S_! 

nas era la Reforma Fiscal. para obtener una mayor TccaudacicSn de 

impuestos, pero ac tenía problemas para que esto se diera. 

Otra de laa formas era la contratacicSn de deuda, tanto exte!. 

na como interna, que fue lo que principalmente se uti\iz6. Ahora 

bien, vra· la contratación de deuda, se provee a la cconom!a de m,:. 

yores recursos financieros• lo que se traduce en u.n incremento de 

la liquidez, con lo cual se incrementaban los ingresoa nominales, a 

su vez 6sta empujaba a una mayor demanda y al no existir respue.! 

ta de parte de la oferta por los problemas en la estructura produ.5, 
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ti va, ocasionaba que los precios se incrementaran para tratar de r~ 

ducir la demanda; en otras palabras, se propagaba el proceao infl,! 

clan ario. 

Salarios: 

Al igual que el Déficit Público, loa salarios han aido ael'lal.!_ 

dos como factores que originan la in.flac!cS'n. Durante el primer -

sexenio de los setenta, se da una carrera de precios aalario•, !o

que trae como consecuencia que los salarios en eate perrada actden 

como elemento propagador del proceso inQacionario. 

En el bienio 1971 -1972,. se da una aola reviai6n de loa •al,! 

rios, teniendo un incremento del 17%, adn no exi.atiendo un aceler.!. 

miento de la inflaci6n. En agosto de 197 3 como ya ae menciond , 

la inflac16n se dispara y el poder adquiaitivo de loa aalarioa se d.!!, 

tcriora, esto ea, el salario real se cae. As!, se Inicia una pol! 

ntlca en torno a la necesidad de awncntar aalarioe de "Emergen-

da", que se efectda a partir del 17 de septiembre y que regir!a -

hasta el 31 de diciembre del mismo ai'lo. De esa forma, en ese 

afio 1011 salarios rnlñ.irnos tuvieron wi incremento . total de 18. 3cro. 

En 1974, ae da otra revisid'n salarial, los salarios mlh.imos 

y profea1onalea alcanzaron en promedio 36% de awnento; sinemba.!: 
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go, se venía neutralizando por el acelerado crecimiento de precios, 

lo que provoc6 un nuevo conflicto, del que surgió Wl nuevo aumen

to de emergencia que fue concedido hasta septiembre y el incrcmc~ 

to ·fue de Zlo/o. 

Durante 1975, no se registr6 conflicto salarial, pero si ht.i

bo incremento de 16. l"/o al salario mi'himo durante todo el año, lo 

que vino a deteriorar el salario real de loe trabajadores. Para .. 

1976, al darse un quebrantamiento del salario real, se demandó 

nuevamente un aumento de emergencia, logr<1ndosc Wl incremento de 

Z3'fo retroactivo al lo. de septiembre de 197 6. No obstante, la -

dcvaluacidn de octubre anuló inmediatamente el aumt.~nto reciente, -

asr el promedio del salario m.ihimo en 1976, fue finalmente de 

Z9.Z'fo. 

Aún con la permanente presión en demanda salariales y su -

parcial otorganúcnto, la espiral inflacionaria ganaba la carrera, 

precios-salarios. En diciembre de 1975, el salario núninio estaba 

por abajo del nivel de enero de 1972.. 

No se puede afirmar que los salarios ti~nen la culpa de la e~ 

rrcra precios-salarios, y que estos t.íltimos sean los que originen -

la inflación, más bien se puede observar que los trabajadores ªª.!!: 

mcn la actitud de no dejar que sus salarios reales se siguieran d,g_ 

te riorando. 
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Con estos datos se puede afirmar que, al menos durante el 

primer sexenio de los setenta -el cual estuvo presidido por Luis 

Echcverrra- los salarios actuaron como propagadores de la i.níla- -

ci6n y no como origen. Después de este sexenio se dio la canee.!: 

tacic:Sn con el F.M.I., el cual cxigi6 como WlO de los elementos • 

para controlar y reducir la infiaci6n; la contcnci6n salarial, la cual 

se vino aplicando hasta el final de la década. Asr pues, los ai'Ios 

restantes después de 1976, se dio wia polnica de contenci6n sala-

rial y si bien, se dieron incrementos a los salarios y estos actdan 

como propagadores de la infiaci6n, no se da la misma magnitud en 

que se dio en el pcrrodo 1970 - 197 6. 
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Z. 3 PROGRAMAS ANTINFLACIONARlOS 

Sin duda,. una de las preocupaciones más importantes de las 

admlnistracioncs que intervinieron en la década de los setenta, lo -

constltuytS el notable aceleramiento que su!ri6 el proceso inflacionario, 

sobre todo, si se toma en cuenta que durante los sesenta, el nivel de 

precios creci6 a una tasa promedio anual de 3. 4%, en tanto· en los -

setenta dicha tasa promedio fue de 16. 9%. 

Durante este período -setenta- nuestra economía se distin .. 

gui6 por un nivel de precios, que tomaba características de pe.!:. 

manencia y progrcsividad, asr como también de una capacidad pr~ 

ductiva que presentaba crecientes problemas de crecimientos sobre 

todo de algunos sectores, como por ejemplo, el sector agrícola. 

Aunado a lo anterior, la estructura productiva fuertemente -

oligop61ica, con el objeto de conservar un margen de ganancia acel?. 

table, presionaba a elevar los precios. 

Ante el fenómeno inflacionario que se venía gestando en el -

para, con tendencia creciente, surgió la necesidad de elaborar e Íl!! 

plantar programas para atacar este fen6meno, asr pues, en este -

apartado, se presentan y analizan sus principales características. 

El prilner pro_grama apareció a la nútad del año de 1971, e,!! 
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contrándosc al frente del ejecutivo, Luis Echevcrrra, las ·medidas-

que se tomaron obcdecfan a que la infiaci6n en 1970, comenzaba a ac~ 

lcrarse, su incremento íue de 4. 8% y en 1971 se elev6 a S. S°lo, ad.!:_ 

m's se dio una recesión en la economía, el producto interno bruto ... 

entre 1965-1970 observ6 una tasa de crecimiento anual de 6. 9°1o, en 

tanto para 1971 s6lo se llegaba a 3. 4o/o. 

Hab!a que hacer correcciones, por tanto apareció este primer 

programa, que a continuación se presenta, destacándose cuatro de -

las medidas adoptadas. 

2., 3. l PRIMER PROGRAMA 1971 

l. - M:>düicacioncs fiscales. 

z. - Mayores restricciones de crédito, acompai'ladas por una 
notable reducción en el aumento del mecHo circulante. 

3. - Una aplicación más fuerte y constante de los contro
les de precios. 

4. - Una pollt:ica ccon6mica general destinada a reducir li 
geramc~tc la tasa de crecimiento interno. .!3,/ 

g/ Tomado de: Tello Carlos. 
op. cit. pp. 50-51. 

La Poll:tica Económica 1970-1976, 
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Como se puede apreciar, el programa tiene dos puntos de e!: 

racterísticas monetaristas, las cuales se refieren tanto a la rcdu_s 

ci6n del medio circulante, así como de la tasa de crecimiento. 

Por otro· lado, se encuentran también aspectos contrarios a las pro 

puestas monetaristas, como son: las modificaciones fiscales, o sea 

tener un mayor gravamen y el control de precios, así se podría -

llamar a éste, programa mixto. 

Los resultados del programa, no tuvieron el efecto que cBpE,_ 

raban pa1·a el año de 1971, ya que el ihdicc de precios al consum..!, 

dar llega a S. So/o; sin embargo, en el siguiente año -1972- se dio 

un relativo descenso, el !ndicc se ubic6 en 4. 9%, ligeramente sup~ 

rior al de 1970, a pesar de este resultado se vislumbraba una te,!! 

dencia a elevarse• pues el Ien6meno no se encontraba controlado. 

Ya para 1972-1973. empieza a manifestarse w1 acelerado -

crecimiento de loe precios• principalmente de materias primas y de 

importaciones; en estos afios el !hdicc pasa de 4. 9% en 1972 a 12.1% 

en 1973, además el sector agr!cola se encontraba en crisis, en -

1972 se dio un decremento de -1.40/o, para después alcanzar un i:!! 

cremento de 2.1% en 1973. 

Ante el notable incremento de la inflaci6n, la S. H. C. P. irn-

planta wi programa antinfiacionario en el mes de julio de 1973, el 

cual consta de 16 puntos, pero antes ya se hahra rechazado otro pr_2 
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grama contra la infiaci6n, presentado por el gobierno y que consis .. 

tía: 11 en orientar al consumidor, vigilar los precios y una mayor i;!!, 

tcrvcnci6n del estado en la distribuci6n11 • Q/ 

2. 3. 2 PROGRAMA ANTINFLAClONARIO 1973 .!.i/ 
16 PUNTOS 

1. - Ajustar el ritmo del gasto total del Sector Público re"d, 
san.do su estructura sectorial y limitando su financiamiento estricta 
mente a actividades no inflacionarias. -

z. - En el consumo del Sector Público, se reforzarán las po 
ll'Hcas de pago oportuno, planeaci6n y racionalización del abastecí-:' 
miento. 

3. - Se vigilará que el circulante crezca en proporci6n a la 
actividad real del Pa!s. 

4. - Financiam.icnto a las actividades proCluctivas a corto pla 
zo, principalmente agropecuarias, restringiéndose consumos awitua-:" 
rios, operaciones especulativas y acumulacicSn excesiva de inventa
rios. 

s. - Mayor empleo de la. capacidad industrial y agropecuaria 
P.ara aumentar la oferta de alimentos., materias primas y bienes de 
consumo. 

6. - Estimular la inversión privada donde haya escasez de -
oferta. 

7. - M~s vigilancia y control de precios, sobre todo entre -
introductores y distribuidores. 

U/ Ibld. pá'.g. 64. 
,!!/ El Dra, 26 de julio 1973; tomado de Tello Carlos, 

Ibid. pp. 65-66, 
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8. - Oricntaci6n al consumidor para sclccci6n de consuino. 

9. - Estricta vigilancia sobre la rclaci6n entre aumento de 
precios y aumento en los costos .• 

10. - Fomentar la iníormaci6n de cooperativas de consumo -
rurales, sindicales, industriales y urbanas. 

11. - Se proveerán centros de oferta y consun10 por asocia- -
clones industriales. 

12. - Se racionalizar.1: la cxportaci6n ele alimentos, materias 
primas y artículos de producci6n insuficientes para la demanda in
terna. 

13. - Si es necesario, Conasupo seguirá importando granos y 
ptros art!culos. 

14. - Se ampliarán las posibilidades de importar productos -
escasos en el mercado. 

15. - Se reducircín los controles y aranceles a la itnportaci6n 
que influyen inconvenientcmente en los precios. 

16. - Se propiciare! una rclaci6n adecuada entre los auITICntos 
en salarios y los incrementos en la productividad y el costo de vida, 
con apoyo en el sistctna de comisiones tripartitas. 

Ante este programa como era de esperarse, hubieron disti,2. 

tas reacciones principalmente de la iniciativa privada., que estaban-

en contra del mismo, pero veamos lo que nos dice la versi6n ofi--

cial acerca del proceso inflacionario que se veni'a llevando acabo y 

que es la íundamentaci6n de dicho programa antinfiacionario. 

En el tercer Informe de Gobierno, el presidente Echeverrra 

sei\alaba "Que las causas de la inflaci6n eran tanto externas e i!!, 

ternas y que estas últimas obedecieron a la e speculaci6n y a insu!j, 
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ciencias de o!crta, tanto agropecuaria como industria~: imput6 ésta, 

principalmente a un limitado volumen de inversi6n privada subraya~ 

do que • • • 11 afirman que la invc rsi6n y la conisecuente elevaci6n de 

los precios, es fruto de la polil:ica e~on6mica adoptada por el ~ 

bierno, es una falsedad que sólo favorece los intereses rle grupos -

rctard atar los. Lo que el régimen ha emprendidoJ' es precisamen-

te, la corrección de loR fcn6mcnos que d~storcionan nuestra vidaec,2_ 

n6mica11 11 ••• Las soluciones a. los problemas inflacionarios no tie-

nen porque ser necesariamente conservadoras, como algunos preten-

den hacer creer a la Nación. Las medidas que se adoptan para e~ 

!rentar tcmporal1nente a la remuneración al trabajo, son s6lo expli-

cables en sociedades con altos niveles de ingresos y bienestar11 "En 

períodos iníla.cionarios, suelen recrudecerse los antagonismos entre-

intereses ccon6n1icos divergentes ( ••• ) El carácter revolucionario -

de nuestro régimen, no está en duda somos perfectamente solida --

rios con las causas del pueblo" • .!.?./ 

Este programa de 16 puntos, evidentetnente es más completo -

que el anterior, sin embargo, los resultados fueron desilucionantcs. 

El íendancno slgui6 su tendencia ascendente, como ya se expres6, la 

inflación de este año -1973-, llegó a lZ. l'/o. 

!2,/ Secretaría de la Presidencia. op. cit. Documento 3, pclrrafos: -
344-394, pág. 74-BZ. Citado en Tello Carlos, Ibid, pág. 68-69, 
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En los puntos del programa se puede apreciar, que los que 

se encaminaban a la promoci6n de la actividad productiva (puntos 5, 

6), como f6rmula para combatir la inflaci6n, se veían lini.itadas por 

la aplicaci6n de medidas restrictivas (puntos 1, 3) de la política n1~ 

netaria, crediticia y fiscal; por otro lado, algunos de los puntos d.!:_ 

jan entrever el objetivo de mantener el nivel de vida de la pobla

ción, sin 1.?mba.:-go, es el último punto (16) donde se marca este o~ 

jetivo, se propone aumento de salarios, relacionado con los incre

mentos de la inflación, el cual no llega a cumplirse, lo que se tr~ 

dujo en un deterioro mayor del nivel de vida de la clase trabajado-

ra. 

El crecimiento inflacionario a partir de este año -1973 -, 

cmpe z6 hacer alarman.te, como consecuencia de los resultados obtcnl 

dos del programa de 1973, al iniciarse enero de 1974, aparece un nuE., 

vo programa lla~nado de 15 pWltos, que fue creado por la 11Cornisi6n-

Legislativa para la Defensa de la Economía Popular". Sus prop6si-

tos son los de investigar a fondo las causas de escasez, el acapara-

miento. la especulación y carestra de productos de amplio conawno P!:?. 

pular. Esta comisión propone 15 puntos iniciales para hacer !rente-

a la carestía y restituir el poder de c?mpra de los asalariados y para 

atenuar los efectos que sobre la econom!a proc1ucra el fcn6meno· infla

cionario mundial, así como los de origen interno, aqu! intentaré poner 

lo más relevante de cada uno de estos puntos, ya que son extensos. 
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z. 3. 3 PROGRAMA 1974 15 PUNTOS YJ 

1. - Se elabore un programa de acci6n inmediata, debida-
mente coordinado para que, previo el diagn6stico real de oferta y 
demanda de gran.os básico11 para la alimentacitSn del pueblo, ( ••• ) , 
pensamos que este programa debe dar mayor prioridad a loa culti 
vos de frijol, maíz, trigo, arroz y oleaguinoaas; principalmente pcñ
scr estos productos los componentes de la alirncntaci6n familiar. 

2. - Se apresure, conforme a la Ley, la resoluci6n deliniti, 
va de los expedientes agrarios en triÍmite, ( •• ,) , a fin de contri-
huir a la clevaci6n ele la población y rendimientos agropecuarios, 

3, - Se dicten medidas para fortalecer y ampliar la red de 
distribución de GONASUPO, ( ••• ) , ISSSTE, ( ••• ) , para fortalecer 
el poder de compra de las clases popularea a través del aba•to y 
regulaci6n de loa precios en artrculoe de consumo b4•ico, ( ••• ). 

4. - Que GONASUPO, y lao entidades pública• relacionada• 
con la exportaci6n y la importaci6n de productos agropecuarios• r~ 

fuercen su coordinacl6n para evitar maniobras de acaparamiento, -
ocultación y salidaa de aubaistenciaa y en ca10 neceaario, ae reali 
cen importaciones complementarias, ( ••• ) • -

S. - Que se cree Wl sistema naciónal de centro de abaate-
cimiento popular en las principales ciudades de la República, ( ••• ) 
catos centros de abastecimiento popular deberán poner a diapo1i-
ci6n de loa interesados in.Iormaci6n ágil y oportuna sobre la aitU.!, 
ci6n del mercado, ( ••• ) • 

6. - Se establezcan íarmaciaa populares y seccione a de me 
dicina, CONASUPO en farmacias establecidas, a íin de abaratar:
loa precios de estos importantes artículos, ( ••• ) • 

7. - Que se fortalezca el crédito al conaumo familiar cam 
· pe_sino, para elevar su ingreso real, vendiéndole productos básico~ 

.!.2f Comercio Exterior, Vol. XXIV No. 1 Enero 1974. 
la Econonü .. Popular y Salario• MlAimoa. op. cit. 

Delensa de 
PP• 46-48, 
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a precios bajos y garantizando la comcrcializaci6n de sus cosechas 
a los mejores precios del mercado. 

8. - Que por todos los medios apropiados 11 se evite el alza 
de las tarifas del autotransportc urbano de pasajeros y mercaderí
as ( ••• ) la suscrita Com.isi6n considera que se deben ampliar los 
programas iniciados para sustituir el motor de gasolina por el de 
diesel, ( ••• ) ~y retirar la gasolina subsidiada para el más sano -
equilibrio de las finanzas de Pctr6leos Mexicanos, ( ••• ) 

9. - Que se promueva y fortalc zca la organizaci6n de los -
pequefioa comerciantes para el abastecimiento y auxilio crediticio en 
la compra de mercancías que expanden al público, ( ••• ) 

10. - Que de acuerdo con lo que disponen los artículos 18 y 
ZZ del Reglamento de la Ley Sobre Atribuciones del Ejecutivo Fedc 
ral en Materia Econ6m.ica, se constituyan la Comisi6n Nacional d; 
Precios y Distribuci6n en toda la República, (,, ,) 

11. - Que en cutnplimiento de las leyes en vigor, la Secreta 
r!a de Industria y Comr.rcio y como auxiliares de ésta, las demá6 
autoridades administrativas federales, estatales y municipales vigi .. 
len el debido cumplimiento de las disposiciones que se dicten. 

lZ. - Que el Ministerio Público Federal consigne a los · res 
pensables de loe delitos contra el consumo y la riqueza nacionale;-, 
a que se refieren los artículos Z53-253, Bis y Z54 del Código P~ 
nal ·(., .) y en todo acto o procedimiento que de alguna manera 
viole las disposiciones del artículo 28 constitucional en n'\ateria de 
monopolios, 

13, - Que se aplique el artículo 4o, de la Ley Sobre Atribu 
clones del Ejecutivo Federal en materia económica, que lo faculta-: 
para imponer la obligaci6n a las personas que tengan existencias de 

. r;ncrcancías ( ••• ) De ponerlas a la venta a los precios que no º.!. 
cedan de los máximos autorizados ( ••• ) . 

14. - Que se aplique la Ley de Monopolios con objeto de ev..!, 
tar la concentracicSn o acaparanücnto de artCculos de consumo ncc~ 
sario y que se impidan y sancionen las maniobras de ocultaci6n, -
acaparantiento o espcculaci6n. 

15. - Que en las deliberaciones en curso, de la Comiai6n ... 
Nacional de salarios núnimoe, se tome muy en cuenta la imperio
sa necesidad de ampliar la capacidad adquisitiva de los trabajado .. 
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res y que el sector empresarial cumpla su comprotn.i9o de no 
repercutir en los precios de venta, las alzas de salarios que -
representen hasta el 5% de aumento en sus c~stos directos. 

Indudablemente que este programa fue elaborado para pro-

teger a la clase trabajadora de la inflación,, pero se dejan de 

atacar los rroblcmas estructurales del íen6meno,, además el 

acaparamiento y cspcculaci6n de productos básicos seguía laten--

te, 

El íen6mcno seguía ascendiendo, sin que el programa P.!! 

diera resolver los problemas, tanto de inflación como de prote~ 

ción de los trabajadores. Para mediados de 1974, era ya - -

considerable la tasa de crecimiento de los precios al con•urni--

dar, de diciembre de 1973 a jWlio de 1974, el tndice era ya-· 

de 10, 4o/o. 

Ante tal evolución del íen6meno, a fines del mes de ju-

nio en este mismo af'lo -1974-, se reúne la Comisi6n Nacional 

Tripartita, para analizar el problema de la po!rdida del poder -

adquisitivo de los salarios, de esta rewii6n surge un plan de 14 

puntos, aprobado por el Presidente, que tiende a estabilizar 

los precios de loa· productos que integran el consumo bá.sico de 

las clases populares. 
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PLAN 1974 14 PUNTOS l]_/ 

l. - Poner en marcha de inmediato, un programa. tendiente 
a e•tabllicar los precio• de los productos que integran el consumo 
b'•ico de las clase a populares, cuando menos hasta fin de ano ( ••• ) 
Dicha eetabllizaci6n comprender~ tanto bienes alimenticios, como -
veatido, calzado, art!culos para el bogar, bienes de co:isumo dur.!. 
dero del.con•UJno popular, 

z.... E•tablecer de manera efectiva y permanente, dcecuen-
toe en la venta de productos básicos que realizan las instituciones co
merciales privada.•, a.tendiendo asr la.a solicitudes del sector obrero, 
( ... ). 

3... Proporcionar a los pequeiios comerciantes, mercancía.a 
a precios de mayoreo (., .) , a fin de que dichos productos lleguen
al p.tl>Uco con•umldor a preclo• m'e bajos que lo• actualc•. 

4. • E•tablecer en coordlnaci<Sn con la lndu•tria Nacional , 
una polftica de precio• que apoye su e stabilizacl6n y que haga po'!i 
ble inclu•ive, rebajas en loa precio• de f'1>rica de artículo• de CO!!,. 

aumo popular. 

5. - ln•talar un •i•tema que permite identificar, por medio 
de marbete• y deade lae propia• planta• induatriales, ( ••• ) en to 
dos aquellos caaoa en que eato aea útil al conaurnidor y evite abÜ: 
aoa en la lntcrrnediacicSn. 

6. - Intensificar 101 ea!uerzos que ya se realizan para poner 
en operaci6n, en el m'• corto plazo poaible, laa centrales de abas
to que sean. neceaariaa ( ••• ) • 

7. - Fortalecer la acci6n reguladora que el gobierno re ali 
za, a través de dlveraaa entidades, en loa mercados de rnayorc~ 
de productos agropecuario• ( ••• ) • 

J1/ Revista Comercio Exterior, Julio 1974. Secci6n Nacional; 
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B. - Ampliar los sistemas de distribuci6n de diversas cnt!_ 
dadcs del gobierno (,, ,) 

9. - Promover la creaci6n de almacene e populares en las -
zonas en don9e radica la poblaci6n de recursos más modestos ( ••• ) 

10... Facilitar' a las organizaciones sindicales. el apoyo y 
asistencia que requieran para sus programas de tiendas sindicales• 
( ... ) 

11. - Invitar a los sectores de la producci6n para que estu
dien conjuntamente con el gobierno, la implantacidn de mecanismos 
que eviten la dispersión y la duplicidad de esfuerzos en materia de 
comercial~.zaci6n, ( ••• ) 

l z. - Instituir un programa pe.rmancnte de in.formaci6n y ... -
orientación al consumidor ( ••• ) 

13. - A.bordar desde luego con un espf"ritu tripartita de •O!! 
daridad social ( ••• ) 

14. - Invitar a los señores representantes de los trabajado
res y los ~mpresarios para que activen ·101 eatudioe emprendidos .. 
en materia ele productividad ( ••• ) 

E etc nuevo programa tiene características similares al ant,!_ 

rior (15 puntos); esto es, pretenden un mismo. !in, que es el de -

anti.norar las presionea del Proceso lnílacionario sobre la clase -

trabajadora,. puesto que los salarios hab(an perdido gran parte de 

pode~ adquisitivo, adem&s, uno de los objetivos de la adrninistra-.;. 

ci6n·en turno, era el de tener una mejor distribución de la rique-

za: ·por otro lado,. los obreros estaban presionando para tener una 

mejor remuneraci6n a su trabajo y aar recuperar una parte de su 

poder adquisitivo,. ya que el ícn6meno lo habfa daftado considerable-

mente. 
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Sin embargo, como ya se mcncion6, en los prograni.as de -

1974 dejaron fuera los aspectos estructurales del proceso inflacio

nario; entre 1973-1974 el crecimiento del fen6n'leno, estaba as~ 

ciado a otros factores como: 

A) Al. presentarse una crisis agrrcola interna, se tenían -

que importar estos productos, que ·aunado a la elevación general de 

precios interiiacionales, repercutían en el nivel de precios internos. 

B) Se preeentaba una brusca modi!icaci6n de los términos 

de intercambio, entre precios de exportaci6n y los de importaci6n

a favor de e•to• dltimos. 

Asr pues, los resultados para este afio fueron negativo&, el 

lhdice nacional de precios al consumidor se elevó a 23, 8% , esto -

es casi el doble del obtenido el· aí'io anterior, evidentemente que no 

se pudo contener la i.n!l.aci6n, el aceleram.iento que sufrió en 1973. 

qued6 &in control; como consecuencia de esto, el lhdice de 1974 e~ 

perimcnt6 Wl incremento notable, que colocaba al nivel inflacionario 

en el más alto desde que la administraci6n en turno había tomado

poaeci6n. 

El ai\o de 1975, obaerv6 un decremento relativo, la infiaci6n 

para este año fue de 14.9%, awi mayor·todavra que la Oe 1973; sin 

cmbago, el pa!s tcn!a Wl decremento ·significativo en el P.l .B., -
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desde 1974 empezaba a manifestar debilidad el crecimiento de la 

producción, para este añ.o el crecimiento fue de S. 9%, siendo que 

los dos años anteriores se habra crecido a tasas por arriba de 7%; 

en 1975 la tasa de crecimiento ftle aún menor que la del afio que le 

antecede 4. Z%, como se puede apreciar, México enfrentaba serios 

problemas. 

Para 1976, las causas que ven!an generando el incremento

en el nivel general de precios. se vieron reforzados, tanto por el 

fuerte aumento de los precios y tarifas de las empreaas del gobie.!, 

no, como por el nocivo efecto que causa en la infiacicSn, la devalu,!: 

c16n del peso del 31 de agosto de 1976. 

Por catas mismas fechas, se celebraba un convenio con el -

Fondo Monetario Internacional, de aquí surgi6 un programa. 

Después que el F.M.I. realiz6 un 11diagn6stico11 de la Ec,2 

nonúa Mexicana (que en resumidas cuentas. se reduce a indicar 

que en México se dcsat6 un proceso inflacionario por un exceso de 

demanda. - a au vez, resultado de fuertes incrementos en el ga!_ 

to pdblico - inadecuadamente financiado- y en los ajustes salari~ 

les que llcv6 a la devaluaci6n del peso) • asr que se establece un 

convenio con el F.M.I. el que resume en 15 puntos, Carlos Te.:.. 

Uo. 
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z. 3. 5 PROGRAMA 1976 .!Y 

1. - Se establece que se procurará'. acelerar la tasa de ere 
cimiento, en términos reales durante 1976-1979 hasta el lrmitc-: 

- que ello ·sea consistente en el logro del equilibrio externo para 1979. 

2. - Se ·propone reducir la infiacl6n para que la tasa de ele 
vaci6n de los precios, sea del orden del 20o/o en 1977, y que ini:-
cie •u declinacicSn a partir de este año, reprimiendo la ~tasa de C.2!, 
pansi6n de la economía. 

3. - Se precisa que la reviai6n de salarios debe ser tal, que 
la tasa de aumento nominal debe ser equivalente a la que se regla.. 
tre en los principales países con los que México tiene relaciones -
comerciales 

4. - Promover y canalizar las utilidades hacia la invcrsic.Sn, 
ofreciendo garantías y asegurando una rentabilidad adecuada. 

S. - Determinar el monto total del gasto público, reducien
do su participacidn en el P.I.B., porque resulta excesiva. 

6. - Programar la invcrsidn' pública y el gasto corriente en 
funcidn del impacto que puedan tener sobre los precios internos. 

7. - Regular las empresas paraestatales, mP.cliante mccani.! 
mos fortalecidos de control presupuesta!. 

B. - Instrumentar una politica de precios y tarifas de los 
bienes y servicio• producidos, por las empresas públicas, que CD!!, 

tribuya a reducir el déficit del sector público, y que mantenga una 
estructura fiexible en íunci<Sn de los aumentos de costos y evite sub 
sidios a los consumidores, salvo en casos excepcionales de artrc~ 
los de consumo popular. 

9.... Incrementar i.os ingresos corrientes del sector público 
en l.So/o del P.I.B. en 1977, ya sea por la vía tributaria o-

..!J!/ Tomado de: Tcllo Carlos, Ibid. pp. 176-181. 

¡/ b 
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por la vra de la rcducci6n de los precios y las tarifafJ de laa -
cm¡>rcsas públicas, o wia combinaci6n de ambas. 

10. - Limitar el endeudamiento interno del gobierno al mon
to que resulte del incremento de la captacidn de recureo• por parte 
del Banco de México, (Vía Encaje Legal) un margen de 1,500 millo 
nes de pesos, en 1977, de creacidn primaria de dinero para cubrir 
loa clcaajuetcs estacionales en loa flujos de captacidn y canalizaci6n 
de recursos. 

11. - En materia de polílica de Comercio Exterior, reducir
las barreras no arancelarias a la importaci6n, aar como loe eet!mu 
los artificiales indebidos a la cxportaci6n. -

lZ., - Reducción del endeudamiento externo mediante la fija-
ción de topea absolutos (3,000 millones de d61area neto• en 1977}. 

13. - lncrerricntar la reserva de diviaaa del pala, utilizando 
el ZS'i'o del endeudamiento externo neto de 1977, para conatruir r~ 
servas ·en el Banco de México. 

14.- Retener el ahorro en pesoa, generado en el par. dando 
seguridad a loe depósitos, reiterando la polnica de Ubre convertibi 
lidad de la moneda, atacando la inflación y manteniendo wi difereD: 
cial atractivo en las tasas de interés, respecto a la• que prevale
cen en el exterior. 

15.- Regular la creación de dinero, limitada la emiaidn de 
billetes al monto en que se incrementan las reeervae internaclona
lc• del país. 

El programa de 1976 ea el último que ae preaenta, ya que 

.S•te Be planeó para largo plazo, o sea que au duracidn llega baata 

finales de la década de los aetenta. 

Sin duda, el programa de 1976 tiene un corte monetarieta,-

ya que íue 11elaborado11 conjuntamente con el F.M.I., como este -

organismo tiene entre sus lilas a personas de la Escuela Monetari.! 
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ta, el programa por conciguicnte, contiene características de es

ta corriente. 

El ai'io de 1976, se encuentra signado por la historia ccon6-

ntica del paf's, como un afio en que se manifcst6 la crisis ccon6mJ. 

ca de la década de los setenta; a partir de que se negoci6 con el 

F.M.I., para que acudiera en ayuda de la aitacu6n del para y con 

la implementacidn del programa. expuesto, la inflación cvolucion6 de 

la aiguicntc manera en los últimos arios de la década. 

El lhdicc de precios al conawn.idor en 197 6, se clcv6 aust~ 

cialmente 27,2%, para que en los affos de 1977, 1978 y 1979, el~ 

dice fluctuara alrededor del 20%, y por último al iniciarse la déc~ 

da de los ochenta volviera a repWttar y situarse cercano al - -

30%. 

Como se puede notar, el fenómeno inflacionario mantuvo su 

carácter persistente, aunque se manifestó Wl relativo rclajamiento

cn la acelcraci6n; sin embargo, el ícn6mcno no se cncontraba_totaJ. 

mente bajo control, en 1980 la infiaci6n volvió a incrementarse no 

tablcmcntc. 

En conclusi6n, los resultados ele los programas que se i~ 

plcmcntaron en el períorlo -1970-1980-, no lograron el objetivo .. 

pritnordial de abatir la inflación; además, se dejaba al !enomcno .. 
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sin control y con una tendencia haci~. el aceleramiento. Sin embn.!. 

go, -adclant.1ndonos Wl poco-, los Ú'ldiccs de i.nflacic.Sn de e•te -

período, comparados con lo que sucede en los siguiente• ecl• an.oe 

después de 1900, son relativamente bajos como ae podrá ver en el 

siguiente c<>pfüuo. 

Ahora bien. una vez preaentadoa los programas y ver lo• -

1-esultadoa obtenidos, el anaieia del contenido de lo• programa• •e 

hace pertinente. 

Loa programa• que aparecen en el perrada de 1971-1974, en 

general tienen impl(cito w1a base que se puede ubicar dentro del e!!_ 

foque catructuraliata; esto ea, por los rasgos que tienen en común 

las medidas que se toman y las que propone cata escuela para co~ 

batir la inflaci6n. Sin embargo, al interior de los m.lamoa le .! 

precia que se encuentran salpicado• de algunas recomendacionea de 

corte monetariata. 

En efecto, loa programas de 1971-1973, •e toma la mc<J! 

da de reducción en el aumento del circulante, reducci6n del 

crecimiento interno y eapeciiicnmcnte en el segundo -1973- se 

~n1pleza a poner .:i.tcncicSn al gasto público, ya que se pide .! 

justar su ritmo limltando ol !lnanciam.lcnto o actividades no i!!, 

.flacionarias. 
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En las medidas que se adoptaron se puede apreciar que se -

busca incentivar las actividades agropecuarias que coni.o se ha visto, 

ee encontraban seriamente afectadas, esto como consecuencia de la. 

contracci6n que se daba en su producci6n, esta medida ern impor

tante ya que eate aector es el principal productor y proveedor de ~ 

limentoa para el pa!a. 

Un aapecto que es importante resaltar, es el que sei'lalaba el 

entonce• pre•idente de la República, Lui1 Echeverrra, este se refe

r(a a q~e laa cauaaa de la in1laci6n eran tanto externas como inter-

4i1as y que laa aegundae obedecran en gran parte a la inau!iciencia de 

oferta tanto agropecuaria como indu1trial (véase cil:a 15). 

Ea trascendente esto último, ya que el dl.agn6stico de la in.Q~ 

ci6n daba u.na especial atenci6n a la escasez de oíerta, lo cual era 

patente, ya que se presentaban los desequilibrios tanto del sector -

agropecuario como del sector industrial. Asr se tomaba la mcdi-

; da de dar Wl mayor empleo de la capacidad i.nduatrial y agropecua

ria para aumentar la oferta de alimentoa. materias primas y ble ne a 

de consumo. (véase programa 1973). 

Los dos programas que surgieron en 1974, tienen la carac

tertstic<l de que están dirigidos a aminorar las presiones del íen6-

meno sobre la clase trabajadora., intentando adem.áa, re•titW.r el P.2 

der adqui1itivo de la misma, por ejemplo eatán las medidas de i -
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orientación al consumidor mediante iniormaci6'n permanente, ampliar 

la red de CONASUPO e ISSSTE, venta de productos b.S:•ico• a h.!, 

jo precio, programas para la creacid'n de tiendas sindicales., etc. , 

en general •e puede notar que la& medidas de lo• prograrnal!I buecan 

proteger a la .clase m~s golpeada por la inflación. 

Por dltlmo, el programa que apareci6 en 1976, indtldableme_!l 

te contiene la e atratcgia de ajuste de corte ortodoxa, lae propueata1 

del enfoque monetariata ae plasman en este programa. por ejemplo, 

la regulación de creacid'n de dinero, reducir la participaci6n. del iª.! 

to pdbllco en el P.I.B., reducir barreras arancelarias., acelerar

la ta•a de crecimiento hasta el l(mite que •ea consistente con el 1,2 

gro del equilibrio externo, eliminar 11\lbaidioe,. por •upueato la con

tenci6n J.naacionaria, etc. 

Efll notorio que ae da una modliicaci6n' sustancia tanto en el -

dlago6•tico de la inflacl6n, aor como en laa medida• que •e utilizan 

para atacarla, en efecto,. laa cau1aa de la infiacid'n, que anterior-

mente ac expresaba, eran por la e•caaez de oferta,. ahora con el 

cambio. •e explican por un exce•o en la demanda agregada, esto -

ea, por la argumentaci6n monetarlata, como consecuencia de lo é:I!!, 

te'rior, laa medidas que •e utilizan para atacar el IencSmeno, 1ufren 

modUicacionea tanto en •u in•trumentacidn como en su !orina de 

aplicarlas. 
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En conclusi6n, como se puede api.·eciar, la pol!\:ica antin--

fiacionaria del período de 1970-1980, sufre transforn1acion.e s sus 

tancialcs, se puede decir que pasa por dos etapas; la primera en 

que loe programas de 1971-1974J' tienen un diagn6stico y ni.edidas 

que •e encuadran dentro del contexto eatructuralista salpicado de rn~ 

netari•mo, y la segunda, en que el programa de 1976 da un vir,!! 

je para ·adoptar el enfoque monctarista, 

Independientemente de los resultados obtenidos con las dos ce 

rrientes, lo importante a resaltar en el cambio de la poli\:ica para 

combatir la ln.Oaci6n, sin duda que esto resulta relevante, ya que

el pata a partir de los cambios, le significaron alteraciones que V.,! 

nieron. a repercutir, tanto en su deaarrollo econ6m.ico como en lo 

•ociat. 
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3. l EVOLUCION DE LA ECONOMIA 

1981 1986 

Durante este período, se presenta en el país una grave situ.!:, 

ci6n de crisis econ6mica, la cual no ha sido exclusiva de México , 

sino que el íencSmcno es a nivel internacional, ya que en e stc contc~ 

to, se manifiestan una serie de desajustes tales como: rccesi6n CC.2, 

ncSmica, un sistema monetario que empieza a mostrar debilidades 1 

y una lucha por la hegemonía mundial en el ámbito econ6mico y PE. 

Utico, que se manifiesta imponiendo direcciones a países en vías de 

deaarrollo, dentro de los cuales se encuentra el nuestro. 

Sin embargo, la crisis que vive actualmente México, constitu-

ye wia de las m4s profundas en su historia, solamente comparada .. 

con la recesicSn que se experimenta después de la Revolucl6n Mexicana. 

PR INC 1 PALES INOlt1,0CR::S MAC;tOE~OrlOMICOS 
C'u11drc ; 

1981 1982 19El 19¡¡¡. tgns 19E$ 

Pll n ... r .. 1 de credmlentO %) 7.9 -o.s ·5.] ).7 2.7 •3.9 

PIB por persona (r,) 5.4 •],O -7.8 1.2 0.2 -6.4 

Precios al consumidor (dic. a dic. (X)) 28.7 se.s so.a 59.2 63. 7 , 05.7 

Oesemp1eo (~ de 1.1 PEA) ].4 1.0 11.7 1Z.6 1J.5 17.6 

Salarlos reales {1980-100) 
mínimos urbanos 101 .6 91.a 75.4 69.B 69.0 65 ·º 
salarlos y prestaciones de 
la Industria t\i!lnufa.ctureru 103,5 1o0.9 eo. 7 75.5 7(·.2 67,0 

5a Ido en la cuer.ta corriente de ,, 
b.a lanta de !)39c1o•" 12.5 -4.9 5.3 4.2 0.5 _, ,) 

Tipo de cambio (pe,es ;:'lr di )i·..-~ 2.'4.0 93.0 151 .o 21 o.o lfSO.!i 920.c 

D6flclt Flr.anclero S.P. 14.7 17.9 9,0 8.7 'º·º 16.3 

*mi les de ml l Iones de dólares ..... final de cada <1~o 
FUENTE: tarpat.t de Indicadoras d~I B.1nco de t!~xico. Tc:.mido de P•rc3nr:es y 

dilmnlflcados de la crl!>is econ6mlca. 
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A partir de 1982, la economía mexicana entró: en un perrada 

de crisis y de inestabilidad, los desequilibrios que se venran preee~ 

tanda en la década anterior, ahora se manifiestan de manera arnpli_: 

da, toda vez, que el embeleso efrmcro de la bonanza petrolera de 

los años 1978 -1981, lleg6 a su !in. 

En cinco años ( 1982 -1986), los fen6menos caracterrsticos

de la econonúa fueron: 

Deuda Externa. - Alcanza límites exceeivoa, 105 mil m.d.d. 

en 1986. 

Recesit'.Sn. - El producto interno bruto, durante tre• afio• r.!. 

porta crecimiento negativo, -O, 5'/o, 1982¡ -5. 3'/a, 1983¡ -3. 9%, 

1986¡ el producto por persona ha cal'do 16.0'/a. 

lnflaci6n0 - Alcanza los tres d!gitos en 1986 ( 105. 7%). 

Desempleo.- Ha tenido una evolucidn creciente, para fina-

les de 1986 el desempleo abierto, era ya de cuatro millones y ~ 

dio. 

~· - Suíri6 caídas considerables, esto es, el salario -

real se deterioro, ya que repre sent6 el 65% del que se había logr~ 

do en 1981. 

Dcvaluaci6n... La moneda expcrlmcntd tuertea dcvaluacio-
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nea, en aproximadamente cuarenta veces. 

Como podemos observar, el país ha vivido a partir de 198Z,. 

la m'-11 severa crisis econdnlica, cuyas dimensiones son sin prcc~ 

dente en. la hletorla reciente, 
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Como se pudo apreciar en el capltulo anterior, durante la di 

cada de los setenta, el len6rneno inllacionarlo mostr6 una tendencia 

ascendente, sobre todo a partir de 197 3, donde se Ueg6 a los dos 

dl'"gitos y se mantuvo en este nivel hasta el final del período y pri_!! 

cipios de loe ochenta. 

En el ai'lo de 1981, el ihdice nacional de precios al consumJ:. 

dar present6 un ligero descenso ZD. 7%, que es una variaci6n miñi-

ma respecto al nivel de 1980 29. Oo/o. En este afio -1981- el g_!!_ 

bierno tom6 medidas contra la infla.ci6n. de las que sobresalen:

una rcducci6n de 4o/o del gasto público preaupuestal; programas de 

gasto corriente y transferencias vinculadas sobre todo en la poUt:i

ca de comercio interior, que se orientaron a disminuir el ritmo de 

awnentoa en los precios de algunos productos y servicios, tale• C.2, 

mo: pan blanco. tortilla y transporte urbano; por otrC? lado. Se da 

una deagravaci6n del impuesto al valor agregado. a una canasta de 

bienes b;!sicos. Sin embargo, la infl.ación scSlo ccdi6 un pwito Pº.!. 

centiJ.al. La explicacidn que da el Banco de México al incremento 

de precios es: "El relativamente alto ritmo de aumento de los pr!:_ 

. cios en el af'lo, puede seguirse considerando co1no resultado de la 

~ontinua expansión de la demanda agregada que se ha incremontado 
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aceleradamente, a un ritmo mayor que la oferta agregada. !/ -

Por otro lado, nos dicen que existieron otros {actores importantes 

que actuaron en. la nllsma forma: al mayor dinamismo del crecí- -

r:nicnto de los precios internos,· en productos provenientes del ext,!;_ 

rior y al desliz cambiario registrado en el afio. Así como perai.!, 

tcncia en el país de las altas expectativas respecto a la inflacicSn. 

El afio de 1982, resulta muy significativo para la econornCa

mexicana, ya que estuvo signado por una etapa de transicidn, tanto 

en_ el plano político como económico. 

Ante la evolución de las distintas variables JI en los primeros 

meses de 1982, el gobierno por concluir, adoptó un conjwito de tn.!!_ 

didas que pretendían reducir la infiacicSn: Contener la eapeculaci6n

y la fuga de capitales. y evitar un mayor deterioro de lo• •alarioa. 

E atas medidas se circunscribieron a las polnicas de reduccidn del 

gasto, cOntrol monetario, devaluacic.Sn acelerada de la moneda. co.!!. 

trol de importaciones y al otorgamiento de un aumento salarial de 

emergencia. 

En lo que atañe a la infl.acicSn,. ésta se incremcnt6. en los '!!. 

!/ lnI, Banco de México, 1981, op'. cit. pág. 39, 
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98.8%; si miramos las polil:icas-

adoptadas, se puede encontrar entre ellas w1 clc1nento que antcrio.!:. 

mente habií mas mostrado como propagador del proceso infiaciona-

ria; es dcc r,, devaluación de la moneda, durante 1982 el can1bio c1e 

paridad del peso respecto al d61ar, paso de Z6. ZZ a 148. 50 pesos 

por d6lar, ue representó una depreciacicSn de 466%, esto represe!!. 

ta un rccor /1 ya que nunca antes se había dado una pérdida de tal 

magnitud, Ahora bien,, si el recorte del gasto se uso cmno mee!! 

da antinflac' naria, la devaluación se comió este recorte, ya que -

sus efectos obre el nivel general de precios fueron mayores, pues 

~ata es un ~celcrador y detonador de este proceso. 

Un h cho que resalta en 1982, y que no puede dejar de men

•cionarse,. e el de la nacionalizacicSn de la banca declarada el lo. 

de septiembre,. lo cual viene a romper con los mitos creados en -

torno a la p l!tica monetaria y financiera nacional, con la inficxibi-

lidad y la or odoxia de la pellica econcSrnica; jwito con la nacían.!. 

lizacidn, se a un control de cambios. Independientemente de los 

resultados ob enidos 1 este hecho se constituye co1no histórico por -

la J.•uptura ya mencionada. 

Ahora bien, en este año se manUiesta una crisis económica 

de gran magn tud, el P.I.B. decrece en -D. 5%, el desempleo se 

incrementa 7 0%, los salarios reales descienden a 91. 8 y con 
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ello se da la pérdida del poder adquisitivo, el tipo de cambio eXI!!:. 

rimcnta Wla maxidcvalu.aci6n, el déíicit íinanciero ee eleva 17. 9%, 

corno porcentaje del P. I, B. la inflación llegó a 98, 8%, la deuda

cxterna llega a casi 90, 000 millonc s de d6lare s; así pue a, entra

mos en un período de crisis que resultaría de largo plazo. 

Coincidentemcnte, el inicio de esta nueva etapa se presenta 

en un momento de transición gubernamental y poUl:ica; así, los ~ 

tentos para superar la crisis, que se inician durante los últimos

mcses de la administración de L6pez Portillo y el inicio de M.!. 

guel de la Madrid, irán acompai\ados• por la imposición de nuevos 

esquemas económicos y poll'\:icos, que redefinirán la actuación pll

blica en la cconom.!a y la sociedad. 

Con la concreción de W1 crédito, convenio (que conlleva una

renegociación de la deuda) de facilidad ampliada y la firma de la carta 

de intenci6n, el 2.0 de noviembre de l 98Z con el F. M.1. , se aceptaba 

la politica de aj~ste que se aplicar!~ a la econ6mia mexicana. 

Aer pues, el tratamiento a. la crisis se encaminará. por ta 

senda de la 01·todoxia., el ajuste y la estabilización. La búsqueda 

de los equilibrios ccon6micos será el objetivo fundamental de la e.!. 

trategia di scñada, implementándose asr, los esquemas de los progra

mas de 11 choque 11 tradicionalmente recomendados por los organis-

mos financieros internacionales. 
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La polnica antinflacionaria que se implementaría en los sJ. 

guientea aiioe (1983-1988), estuvo marcada por lo menos por tres 

aspectos cruciales: A) I~fiaci6n con alto índice, B) La firma de 

la carta de intcnci6n con el F.M.I., y C) El cambio de admini~ 

traci6n. Bajo esta perspectiva, es conveniente abordar el análi-

sis de la inflaci6n y las pol!l:icas antinflacionarias, a partir del - -

diagncSstico y la propuesta de polllica econ6mica que inicialmente -

formul6 la presente adrninietraci6n. 

A la llegada de Miguel de la Madrid Hurtado a la preside!!. 

cia, el diagnóstico que se hacia de la situaci6n ccon6mica era que 

la crisis y su agravamiento, es resultado de los desequilibrios prE 

ductivos acumulados durante las últimas décadas, las cuales se fu!:_ 

ron amplificando ante la 11 Inflexibilidad e Inconsistencia 11 de las P.!?. 

lnicas econ6micas anteriores. A esa problemcítica, se vino a S.!!, 

mar el inestable y desfavorable contexto internacional; la reducci6n 

del precio del petrdleo. el deterioro de los términos de intercambio, 

el incremento en las tasas internacionales de interés, el proteccio

nismo y 'las resti·icciones del sistema financiero internacional, CO._!!. 

!orinaron un cHma totalmente adverso para el desarrollo del pai's. 

La inflaci6n se concibe como el resultado del incrcincnto de 

la dt!1na.nda agregada, propiciado por el "sobrccalcnta1nicnto11 de la 

econo1nra. Esta situación se deriva de las expectativas optimistas 
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de la cxplotaci6n petrolera, que incentivaron una excesiva particip;! 

ci6n del estado en la economía. Así,. el incremento de la dem~ 

da, alimentado por el enorme déficit público, en condiciones de - -

Wlª extrema rigidez de la oferta interna, alect6 el funcionamiento -

de los mercados, distorsion6 los precios relativos (esto es,. loa pr~ 

cios de ciertos bienes comenzaron a crecer más rápido que otroa), 

fomentlS la adquisición de activos del exterio~ e impuls6 los valores 

monetarios. 

En virtud de lo anterior, el combate a la inflación ae cona

tituy6 en el punto de partida y sostén de la nueva estrategia. Laa 

poUticas contempladas en el programa inmediato de reordenaci6n -

económica, en el Plan Nacional de Deaarrollo, asr corno en loa pr.2. 

gramas· sectoriales, tuvieron como prioridad, la contencidn del em. 

bate inflacionario. 

P. l. R. E. 

A partir del lo. de diciembre de 1982, se inician las·

accioncs para abatir la i:iilaci6n y los objetivos. antes enuncia-

dos con el programa .inmediato de reordcnaci6n económica 

(P. l. R. E.), se da principio a la "nueva" polrtica. 



Las Uheas estratégicas del P. l. R, E. son: '!:_/ 

1 º Disminuci6n del crecimiento de gast:o 
público. 

2 º Protección del empleo. 

3º Continuación de las obras de proceso. 

4 º Reforzanú.ento de las normas que -
aáeguren clisciplina adecuada, pro 
gramaci6n, eficiencia y cscrupulos""; 
honradez en la ejecución del gasto
p1.blico autorizado. 

5° Protecci6n y cstrmulo a los progra
mas de producción, importación y 
distribución de alimentos básicos pa 
ra la alimentaci6n del pueblo. -

6° Aumento a los ingresos públicos. 

7 º Canalización del crédito a las prio
riCade s del de &arrollo nacional. 

8º Reivindicación del mercado cambia
rlo bajo la autoridad y soberanía -
monetaria del estado. 

9ª Restructuraci6n de la administra-
ci6n pública federal. 

10 º Actuar bajo el principio de recto- -
rra del estado y dentro del régimen 
de econom!a mixta que consagra -
la Constitución General de la Rep_!! 
blica. 

Y Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo. 
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n·c estos diez principios, se desprende que, para el logro de -

los objetivos trazados, es fundamental el control de la infiaci6n. 

P. N. D. 

En 1983, se da a conocer el Plan Nacional de Desarrollo (P. 

N.D.) que se publica en mayo de este afio. el cual estaba previsto 

se implantaría en wia segunda etapa. 

En el Plan Nacional de Desarrollo, ae afirma que el prop6•ito-

central de la nueva administración. será el de mantener y reforzar la 

independencia de la naci6n; para lograrlo, es necesario fortalecer la -

economra. De este modo, se definen los cuatro objetivoii fundamenta-

les del gobierno: 

1'" Conservar y fortalecer las instituci.2, 
ncs democráticas. 

2º Vencer la crisis. 

3 º Recuperar la capacidad de crecimien
to. 

4 º Iniciar los cambios cualitativos que 
rcquic re el para en sus estructuras
econ6rnicas. polfticaa y aociales. lf 

lf Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, 
op, cit. pil:g. 12. 
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El Plan se centra en torno a dos líneas fundarncntale s 

de acci6n, estrechamente relacionadas entre si: wta reordcna

ci6n económica y otra de cambio estructural. 

Las autoridades definen la reordenación económica como ••• 

"La respuesta estratégica para enfrentar la crisis 'f crear las 

condiciones m!nimas para el funcionamiento normal de la eco-

nonúa 11
• Por su parte, el cambio estructural es la estrate-

gia orientada ••• 11 a iniciar transformacionc s de fondo en el -

aparato ~productivo y distributivo, y en los mecanismos de p~ 

ticipacicSn social dentro de éste, para superar las insuficien- -

cias y desequilibrios fundamentales de la estructura econ6ml 

ca''• Y 

Con la reordcnaci6n se pretende abatir la inflación, la -

inestabilidad cambiaria,, proteger el empleo, la planta producg 

·va,, el conswno básico y recuperar la capacidad de crecitnic!!, 

to sobre bases distintas. Los prop6sitos del cambio cstruc-

tural, a su vez, son los de enfatizar los aspectos sociales y 

rcdistributivos del crecimiento; reorientar y modernizar el ap~ 

i/ Poder Ejecutivo Federal P. N. D. Cap. V, 
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rato prodiJ.ctivo y distributivo; descentralizar laa actividades produ.s;, 

ti vas y el biene atar social; adecuar las modalidades de financi.,! 

miento a las prioridades del desarrollo; preservar y movilizar 

el potencial de desarrollo y, finalmente, fortalecer la rector!a-

del estado, impulsar al sector social y estimular al sector pJi 

vado\ :¿} 

Respecto a la in.flaci6n se dice: 11 En México, e_l combate -

firme y decidido a la inflaci6n, se finca en wia estrategia integral: 

se plantean acciones para adecuar el ritmo de expansicSn de la de-

manda a la capacidad de respuesta del aparato productivo • • • La 

adeéuaci6n de la demanda al potencial de la oferta se ha apoyado -

en la reducción del déficit del sector poiblico, el de aaliento y pe~ 

lizaci6n al consumo suntuario por la. vl'a fiscal y la reviai6n de las 

tasas de interés para fomentar el aho,.ro privado, asr como loa -

prccioa y tarifas qu'..' significan '.111 T".J.1.C1J1n0-:10 d1~l gasto de las fam.j 

lias, principalmente las de máR altos ingresos"• !!J 

Dentro del P.N.D., se puede encontrar la polit:ica antinfia-

cionaria especiTic~, la cual se resume así. 

:¿} lbid. 
Y Poder Ejecutivo Federal P.N.D. op. cit. pp. 119-lZO. 
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Saneamiento de las finanzas públicas, el propósito fundam.c!!. 

tal de la polnica, es el de reducir el déficit público, hasta situarlo 

en niveles" compatibles con las posibilidades de financiamiento sano, 

no inflacionario, que pueda darle la economía, 

Para tal fin, se bu.scará fomentar los ingresos públicos y --

disminuir los gastos, el manejo de ambos elementos exigirá el des.!!;_ 

rrollo de wia estricta disciplina y control de las finanzas públicas. 

La polil:ica de ingresos,. tratará de "elevar consistentemc.!!. 

te 11 el ingreso público, a través de los mecanismos siguientes: 

Ajustes en los precios y tarifas. 

- Incremento de los ingrc sos tributarios mediante 
la ampliación de la base gravablc y la progre si .. 
vidad del impu.cato sobre la renta; la elintlna--
ci6n de las bases especiales de tributaci6n: el i!!, 
cremento de los impuestos indirectos (l. V.A. de 
10% a 15%) y la lucha contra la evasión fiscal, 

- Desarrollar los mecanismos de financiamiento -
directo del público, a través de la colocación de 
valores. 

La polilica de gasto, se dará. nn manejo honrado, racional-

y austero del presupuesto. Afirrnacidn que se traduce en los r!!. 

cortes al gasto corriente y de inversi6n, tratando de afectar lo m~ 

nos posible a los renglones prioritarios en materia de desarrollo r.!:!. 

ral y regional, cducaci6n, salud, vivienda y transporte. 
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Los criterios para la racionalizaci6n del manejo presupues-

tal son los siguientes: 

- Rcorientaci6n de la inversi6n pública. 

- Rcdimensionamicnto de la participaci6n esta
tal en la economía. Esto signific6 la modi
ficaci6n de las 11 estructuras tradicionales de 
la administración pública federal y paraesta
tal11, con la consabida reducci6n de plazas y 
la venta, liquidación y fusi6n de las empre-
sas públicas no prioritarias. E ato es, el -
adelgazamiento del estado. 

.. La garantía del manejo escrupuloso del pre 
supuesto., con criterios de eficiencia y pro-:' 
ductividad. · 

El aumento esperado en los ingresos y la contracción del 

gasto, conllevan una reducción importante del déficit, con lo que ac 

contraerá la demanda y con ella el movimiento ascendente de los -

precios. Tal resultado permitirá la generaci6n de un ahorro plibU. 

co que eliminará el financiamiento inflacionario que anteriormente -

se le daba al gobierno. 

Politica monetaria y financiera, esta polnica se aboca al -

control de los agregados monetarios, restringiendo la emisicSn de 

moneda y contrayendo la actividad crediticia. 

Las medidas que se tomaron para el logro de los objetivos• 

son: A) Incremento de tasa de interés, ofreciendo renditn.ientoa 
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por encima de la inflaci6n anual; B) Re spccto a la polnica ca~ 

biaria: •e establece un tipo de cambio dual (libre y controlado) -

con el que se pretende controlar las presiones de 111nercado11
• 

Polit:ica de balanza de pagos, aquí se busca la climinaci6n

del déficit en cuenta corriente, impulsar el superávit comercial y 

contener el crecimiento de la deuda externa. Respecto a la cucn-

ta corriente ee trata de corregir los desequilibrios vía una contra..s 

cidn de importaciones y fomento de exportaciones, al mismo tiempo 

para reducir la deuda externa; sin dejar de cumplir con su scrvi-

cio, ae plantea wia renegociaci6n de los plazos en la que se cncon .. 

traba c~ntratada la deuda y de sustituir de la tasa de inte:fea de r.2. 

ferencia por otra más baja. 

Polll:ica salarial, ésta ce wia de las más importantes, ya 

que afecta directamente a los trabajadores; se adopt6 una polnica -

salarial restrictiva, los aumentos al salario quedaron a la zaga del 

ritmo de crecinúento de los precios, sumada a esta política, el i~ 

pacto de las medidas de reordenaci6n, diversas empresas no pudi~ 

ron solventar la nueva eituaci6n, la consecuencia fue el cierre de 

algwias de éstas, lo cual se tradujo en un incremento del nivel de 

deeocupaci6n. 

Sin embargo, se plante6 en la poli'tica salarial, que era 
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necesaria de esa forma para proteger el empleo. 

Correcci6n de precios relativos, ante la dietorai6n del ai.! 

tema de precios relativos y pará actuar sobre éstos, ae reconocen 

los precios líderes de la economra, estos son: el salario, el tipo 

de cambio, la tasa de interés y los precios de lo• bienes pd.blicoa, 

adecuar su nivel, ya sea conteniendo o impulsando su crecimiento.

se logrará wia mejor articulaci6n y equilibrio entre loa aectorea -

productivos y al interior de los mismos, 

Finalmente, por el lado de la oferta, la prioridad fue incre

mentar la oferta de bienes b~sicos, financiando al sector agroPecu.!. 

ria. 

Todo este conjunto de polfticas adoptadas, se sostuvo a lo 

largo del per(odo 1983-1986, en algunos casos dependiendo de loa 

reat.altadoa, se profwidiz6 o aceler6 su inatrumentaci6n. 

A la luz de esta estrategia, se plantearon una aerie de me

tas en las más importantes variables macroccon6micas. 
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H E T A s 

Cuadro 6 

1982 1983 1984 1985 

P. l .B. - 0.5 -2. A -4 3 A 4 3 A 6 
% VARIACION 

ANUAL 

l .N.P.C. 98.8 55 40 35 
% VARIACION 

ANUAL 

OEFICIT FINANCIERO 17.1 8.S 5,5 5,1 
DEL SECTOR PUBLICO ., 

% DEL PIB 

CTA. CORRIENTE - 6.2 - 2.2 o -0.5 1.2 
(HILES DE MILLONES 
DE DOLARES) 

FUENTE: BANCO DE HEXICO. 1 ND ICADORES ECONOM ICOS, 
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En el apartado anterior. se puede apreciar que la wrald~ 

oficial diagnostica a la infiaci6n, como Wl len6meno originado .. 

esencialmente por wta fuerte expansidn de la demanda agregada, 

- al memos para el período 1983-1985 -; la poUtica que se apy_ 

ca para el control y abatimiento del proceso. se aboca a pr,2_ 

vacar una reducción de la demanda agregada. 

En la 16gica ortodoxa, las presiones de la demanda a,r,!_ 

gada, provienen de un excesivo déficit pdblico, el cual a au vez 

causa W1 aumento del circulante, que infiuye determinanternente 

sobre el consumo, lo que implica un aum.ento de la demanda., -

que trae como consecuencia, una elevaci6n de precioa; concre

tamente, el déficit p\iblico ea una causa y acelerador del fen~ 

meno inflacionario. Bajo este diagnóstico, el gobierno actda-

sobre los componentt:s de la demanda agregada para reducirla. 

luego entonces. se trata de una polnica contraccioniata de la 

más pura ortodoxia. 

La estrategia de contracci6n de la demanda agregada, -

trajo re•ultados nada agradables para la econonüa mexicana, -

que enfrenta un perlado de crisis. Así, dentro de la pollti-
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ca que •e inatrument6, se aprecian algWtas ir'rcgularidades e.1! 

tre lae metas propuestas y las medidas que se usaron. 

Dentro de la. polftica que •e inatrument6, se expresaba una 

contradicci6n entre los objetivos declarados oficialmente y los pr~ 

. pioa reeultados de su aplicaci6n en el ámbito productivo, la conju

g~cl6n de Wlª poUtica de eatabilizaci6n con deflación de la demanda, 

no era compatible con loa propcSsitos del gobierno -al menos en el 

discurso- de proteger la planta productiva y los niveles de ocupa-

ci6n. Aar, la estrategia de contraccidn de la demanda agregada-

trajo resultado• nada agradables para la cconom!a mexicana. 

Las medidas que se usaron para la contracción, fue en ptj, 

mer lugar, actuar aobre el déricit p\Íblico, como éste es provQcado 

por un elevado gasto gubernamental, los decrementos de este rubro 

fueron significativos, con esta medida se influy6 directamente en el 

consumo. ya que éste se encuentra en funcicSn del ingreso; esto es, 

al reducir•e el déficit. no se creará: m'a dinero, por tanto los-

ingresos bajar4n y no se estimulará: mis la demanda. Adem.is, 

para reforzar cata medida, ae dio Wlª contencicSn salarial que -

gencrcS una caliJa sin precedente a en el salario real de loa tr; 

bajadores y por tanto su poder adquisitivo ae vio deteriorado •ev~ 

ramente, pero esto no importaba, lo que era prioritario, era la • 

contracci6n de la demanda. 
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En efecto, el gasto público su.fri6 descensos importantes, -

pero no s6lo el público, sino también el gasto privado -a pesar de 

que el gobierno. estimulaba a los empresarios-, después de un P.!, 

rfodo -1970-1981- con crecimientos positivos en loa dos gastos, -

siendo mayor el público: en 1982 y 1983, se observan decremen--

tos notables, para el primer aí'io el privado baj6 a -Z. 1% y el P.!! 

blico en -6. 7%; en el siguiente afio la re0ucci6n fue mayor -9. 9,o 

y -16.9% respectivamente, 1984 fue un afta enque se dio Wl pe-

quefto relajamiento a la contracci6n, ya que los gastos volvieron a 

crecer, para después en 1985 volver a caer, aunque en menor m.!?. 

dida que loa dos primeros aftas. 

Gasto Privado 

Gasto Público Z 

GASTO PUBLICO Y PRlVADO 

(PRECIOS CONSTANTES DE 1970) 

70-75 75-80 1981 198Z 1983 

5.8 

lZ. l 

6,4 

8,0 

8.4 

13. 1 

-Z. l - 9. 9 

-6. 7 -16.9 

Cnpdrp 1 

1984 1985 

3. 3 

4.3 

8,5 

-0.4 

1) lnch1ye consumo, inversi6n y construcci6n residencial. 

2) Incluye consumo e inversi6n. 

F11cntc: INE Gl / SPP Sistema de Cuentas Nacionales, 

Ju.nto con la contracci6n del gasto, se tomo la medida -

de contener loa salarios, con lo cu.al se tendr(a una mayor baja 

en los niveles del conswno: si bien, existieron algunos incre--
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mentas a los salarios, estos íueron muy por debajo del nivel -

lnflaciona.rio. Como consecuencia, el poder adquisitivo de los 

trabajad.orea se deterioro y por tanto, sus niveles de consumo -

decrecieron considerablemente. 

Loa reatl.ltados de catas medidas fueron los que esperaban,

el coneumo manifest6 la· misma tendencia del gasto, los Oecrc~cn-

toa en este rubro fueron notables; en 198Z bajaron los conswnos 

pdblico y privado, aunque todavra son positivos, para 1983, la e~ 

(da fue en niveles ain precedente -l. 3% y -7. 5% respectivamente, 

en el 1iguiente afta se dio wia relativa recuperaci6n, para después

volver a caer en 1985, sólo que ahora con signos positivos. (ver -

cuadro pf.g, 150) 

Del lado de la inversión, su evolución fue sitnilar a la del 

gasto y conaumo. esto se debi6 a que en el país exiatra un clima -

de incertidwnbre, toda vez que en 198Z. se dio una macrodevalua

. ci6n. aer como la preeencia de presiones de fuga de capital e infi..!, 

cidn, la medida que se adoptó fue la de incrementar las ta1ae de 

interés en términos reales de los inatrwnentos de ahorro interno; 

con esto. se trataba de contener la fuga de capitalea y reducir la 

demanda de dinero, con lo que se eliminaría el exceso de liquidez 

en la economta. 

Con este incremento, se encareci6 el dinero y llev6 al alza 
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los costos financieros de las empresas, las cuales al ver e.! 

te efecto, de inmediato reaccionaron trasladando el incremen

to de los costos a los precios de los bienes que produ--

cen. 

Por otro lado, al subir las tasa• de inter6s, loe in

versioniataa ya no solicitaban créditos a los bancos. loa CU,! 

lee aervran para hacer 8\18 inversionel en la planta produc

tiva; a:.r en l98Z, las inversiones fijas pública y privada, ~ 

vieron una reducción importante, de 15,8% y 13,9% en 1981, 

pasaron a -14. Z% y -17. 3% respectivamente en. 1982. 

El siguiente allo ( 1983), la contracción fue a\in mayor - - -

(-32, So/o público y -Z4, Zo/o privado); para loa allo1 po1teriore1, 

el primero -1984-, se significó por un incremento en la11 i!!, 

versiones; en tanto para 1985, \a pública continu6 con decre

mento•, en cambio la privada, volvió a tener incremento, -

-4.4% y 13.4°lo reapectivamente. 

Como consecuencia de loa dcacenao1 en 101 niveles de i.!!, 

vcrai6n, la econom.!a entr6 en per(odos receaivoa, el P. l. B. -

en 198Z fue de .o.so¡, y -S,3% en 1983; sin embargo cu"!!. 

do la inversión tuvo 

vi6 a crecer 3. 7'l'o 

mente. 

crecinúentoa positivos. el P. I. ~· vol

y z. 7'l'o en 1984 y 198S reapectiV,! 
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(PRECIOS CONSTANTES DE 1970) c 11adrp B 

P. l. ··B. 

Con•wno Privado 

Con•wno P6blico 

lnver•i6n Fija 
Privada 

Inveraidn Fija 
Pública 

Importaciones 

Exportaciones 

70-75 75-80 1981 1982. 1983 1984 1985 1986 

6. 5 6.7 7.9 - º· 5 - s. 3 3.7 2.. 7 - 3.9 

s. 9 6. 2. 7. 3 l. l - 7. s 2..5 2.. l - 5. 5 

10.9 6. 8 10.l 2..4 - l. 3 6.8 1.3 l. 3 

5. 5 7.7 13. 9 -17, 3 -2.4, 2. 9.0 13.4 - 8. 8 

13.4 9.2. 15, 8 -14, 2. -32.. 5 0.6 -4. 4 -16.8 

8,2. 13.6 2.0.3 -37.l -41,7 19.7 ll.O -12.,2. 

4. 7 12.. 2. 6.2. 13, 7 11.S 10.S -2..6 s. 2. 

Fuente: INEGI /SPP Sistema de Cuentas Na e ion ale a. 

Dado que se dej6 de invertir, esto se reflej6 en una caíd• 

en los niveles del empleo, o sea, ae dej6 de crear empleo y en el 

más grave de loa casos se manifestaron despidos de trabajadores, 

con lo que se incrementaba el desempleo que de por ar era ya el,2_ 

vado. 

Por último, los elemt?ntoa de la demanda sobre los que ae 

intervino y que se encuentran estrechamente relacionados con el 

sector externo, son: las importaciones y las exportaciones, que -

definitivamente son los elementos vitales para la evoluci6n de la d~ 

manda, aar como para la actividad econ6mica del para. 
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El sector externo ha sido tradicionalmente uno de loa ,cue--

llos de botella de la economía, el desequilibrio constante en que V,!_ 

nía incurriendo era necesario corregirlo, una de las cauaae de e.!. 
, 

te desequilibrio, era porque las ·importaciones son mayorea que -

nuestras exportaciones, por lo que ac busca su corrección; para - -

ello, el principal instrwncnto utilizado, ha •ido el tipo de cambio. 

Con la dcvaluaci6n de la moneda, se trat6 de alentar laa e~ 

portacione11 y desalentar las importaciones no prioritaria•; en lo -

que reapecta a las exportaciones, al devaluarse el tipo de cambio -

los precios de nuestras exportaciones se reducen, lo que reeultar.! 

a en un incentivo para nuestros compradores; o aea, ahora compr.!. 

r!an rn'a cantidad con menee dinero, sin embargo., las exportacio-

nea mexicanas están constituidas en alrededor de ·so% por petr6l!. 

o y sus derivados, lo que ponra en duda el éxito de esta medida, -

esto. e•. porque _el precio del petrdleo se determina internacional--

mente. así laa modificaciones en el tipo de cambio no tendr!an el 

efecto e1perado en el precio de eetoa bienes. 

La rama en que ar tendría efectos positivos esta medida •,!!,. 

ría, la de la industria manufacturera, ya que aquí si se p'1eden 

crear bienes con precios que puedan competir en el exterior. La 

evoluclÁln de las exportaciones nos mueatran que estas no aumentaron 

sustancialmente y que es m,s, en 1985 lo• signos fueron negativos. 

(véaae cuadro pág. 150) 
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En lo que corresponde a las importaciones, no existe duda 

de que se logr6 un descenso en cantidades nunca antes vistas, efe·c

tivarnente, con la pollti.ca de encarecer las divisas, se ha logrado

desencintivar las importaciones, pero no sólo por encarecimiento, -

sino que también por la escasez que se present6 en el país. El li 

po .de cambio libre pasó de Z6. ZZ en 1981 a 447. 50 pesos por d,2_ 

lar en 1985; en tanto las importaciones, sus ciíras fueron -37. lo/o,, 

1982; -41.7'/o, 1983; 19.7%, 1984 y ll,8'fo en 1985, 

Corno se aprecia, e11 notable el decremento en las importa

ciones, •in embargo, esta reducci6n afecto en gran mecida a las de 

bienes de capital, eato ea importante marcarlo, porque al c~r· C.!, 

tas importaciones se afect6 de manera importante a la formaci6n

br11ta de capital, aspecto negativo para la economía, ya que a!ecta

laa po•ibilidades de generar empleos, asr como los de un posterior 

crecimiento del país. 

Los resultados de la poUUca antinfiacionaria en el nivel ge 

neral de precio•,, fueron relativamente positivos. de una in.Dacidn -

de 98. 8'/o en 1982 se pasa a 80, 8"/o en 1983, para después situa.!, 

se en alrededor de 60'/o entre 1984 y l 9BS, Con esto se puede-

observar, que la contracción de la demanda evit6 la hiperinllación

y que actud como estabilizador de precios; con esto ae puede afir

mar, que efectivamente la inflacidn contiene elemento• de demanda. 
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Sin embargo, el diagn6stico del íen6meno no íue del todo ace!. 

tado, se dio una sobrceatimaci6n de loa efectos de la deriianda airee, 

cla sobre la tasa inflacionaria, como sef'l.ala, Ros: "Existe conaide-

rablcmentc evidencia emprrica para fundamentar la afirmaci6n de -

que el efecto de la presi6n de la demanda sobre el nivel de precios 

en la econonúa mexicana ea, por distintas razones muy limitado, la 

evoluci6n de la economía Ourante el primer semestre de 1983, ªPº!. 

ta una confirmaci6n adicional de esa proposici6n11
• 1/ 

Como puede apreciarse, deade el primer afio de la implan-

taci6n de la poll:1:lca, ya ae preveía una insuficiencia en el diagn6•~ 

co de la infiaci6n, además, que en éste no ae con•ideran elemen-

tos fwidamcntales que los constituyen 101 coatoe, en e•pecial loa !!, 

nancieros, que tienen un gran impacto en los costos de la• empre-

sas y que se trasladan a 101 precios; el Wiico elemento de e•te 

concepto que se utilizcS, es el de los salarios, ya que ea con•ider~ 

do como causa ·primordial del fendrneno; sin embargo, la· experie!!_ 

cia nos indica, qlle los •alarioa han observado una pa.~ticipacidn d.!, 

creciente en el producto, por lo que no debieran considerar•e co-

mo una de las causas de la infiacicSn. 

Ros Jaime, 
pectivas 11 

"La Polftica de E otabillzaci6n: 
op. cit. p4g. 8. Mlmco. 

Problema• .y Per.!. 
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Con la contracci6n de la demanda. vía reducci6n del gasto 

público principalmente, si bien se evit6 la imperinflaci6n, también 

ocaeion6 graves problemas, por Wl lado, se da un severo decrcmc!!. 

to de la produccidn; por otro, se incrementó el desempleo y ade- -

~11 el costo ~acial ha sido sumamente alto, esto último lo ejem

plifica el P.I.B. por persona que ha mostrado caídas abruptas. 

(ver cuadro pág. 1Z6). 

Aunado a estos problemas, se empezaron a generar dificul

tades adicionales: A) El gradualismo aplicado, no fue el más -

conveniente desde julio de 1985, los 11Precios claves de la ccon.2. 

m!a" vuelven a experimentar crccinúentos; B) Se empieza a g.2. 

nerar un efecto inercial, porque no se cumplen las proyeccionc s i!!, 

flacionariaa del gobierno, nadie cree en la inflación esperada; sc

toma como Wl dato subvaluado. todos los agentes econdmico• tra-

tan de protegerse de la inflacicSn. formulan sus propias cxpcxtativas 

y empiezan a fijar sus precios en base a la infiacidn futura. por

ta.nto a.um(llntan precios. lo que provoca un desencadenamiento que 

viene a repercutir en el nivel general de precios. 

En conclusicSn. la polltica antinfiacionaria implementad• 

durante el per(odo 1983 -1985, en base a los lineamientos que 

marca la ortodoxia. privilegiaiido como instrumento. la reduc

cicSn de la demanda agregada y dentro de ella la contenci6n-
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sala.ria.1, no logro sus objetivos, y si en cambio, las medi

das tomadas, lejos de llevar la infiaci6n en niveles maneja

bles, la hicieron permanente e incontrolables, eato como co,!!_ 

secuencia de corregir otros desequilibrios existentes en la 

econom.Ca mexicana. 
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Dado q':'e en los apartados anteriores, se vieron los aspectos 

y puntos más aobresalicntes de la estrategia para combatir la infi.!_ 

ci6n, y debido a Q\le se fijaron metas tanto para inflación como P.!, 

r~ otras variables, una evaluación es necesaria, por un lado comp~ 

randa metas y resultados, y por otro analizando que consecuencias 

trajo esta estrategia en la econonúa en su conjWlto y para la soci,2. 

dad, principalmente la trabajadora. 

Cuadro 9 
METAS Y RESULTADOS MACROECONOMICOS 1983-1985 

~ 1983 
REAL META REAL 

Producto Interno Bruto -0.5 -2 a -4 -5.3 
(%de varlacl6n anual) 

l. N. P. c. 98.8 55 so.a 
(% de variación anual) 

D6flclt Financiero del 17.' 8.5 - 8.9 
Sector Públ leo 
(%del P. l.B.) 

Cuent.:1 Corriente -6.2 2.2 5.4 
{Mi les de mil Iones de 
dólares) 

19(',I¡ 1985 
META REAL META REAL 

Oa1+3.7 a 4 +2. 7 

40 59.2 35 63. 7 

5 .5-6.5 7.7 5.1-5.6 B.4 

0-0.5 4.2 1-2 0.5 

Fuente: González, E. Domrnguez, L. y Zepeda, P. "Del F.M.I. al P.A.C. 11 

en Economía Informa Núm. 144. F.E. UNAM. Septiembre de 1986. 
pág. 6. Banco de H6xico. Indicadores Económicos. 
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En el cuadro anterior, se puede apreciar que loa resultados 

fueron distintos, mientras que en algunas metas se dio un sobre -

cumplimiento, en otros se dej6 de. cumplir con lo proyectado. 

Respecto al P. l. B., en el primer ailo ( 1983) la cal'da fue 

mayor a la esperada, en tanto en el segwido y tercero, el creci

miento fue positivo para los dos afias, siendo 1984 el de mayor cr.!:. 

cim.icnto 3. 7%, en términos generales se puede decir que en e•te 

rubro, se dio W1 sobre cumplimiento en los dos primeros aftoa y -

en el tercero, no se logrcS lo proyectado. 

En lo que se refiere a la cuenta corriente, apunta ~n la mi.!, 

ma direccicSn que el P.I.B., esto es, un sobre cumplinüento en -

los dos primeros aftas y un incumplimiento en el tercero. 

En el déficit financiero del sector pi!blico, los resultado• -

muestran que en ningún ano se alcanza la meta proyectad~, lo cual 

va a ser importante para el cumplimiento del último rubro, esto es, 

que para la versi6n oficial, al descender el déficit pi!blico traerá'. por 

consecuencia una rcduccidn del nivel inflacionario. 

Por último, el (ndice nacional de precios al conawnidor obae.!:. 

vcS la misma tendencia que el dificit pdblico, o sea, incumplim.icn-

to en la meta de todos los ai'loa. Sin embargo, debe reconocer&~ 

que el logro mayor fue que la i.nfiacicSn bajd respecto a la presentada -

en 1982, aunque esto no quiere decir que estuviera controlada. 
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En un análisis más detallado, respecto a los resultados que 

ae dieron en el índice inflacionario, al mismo tiempo observando -

la repercusidn de esta polnica en la economía nacional, se puede -

apreciar lo siguiente. 

Para 1983,. pri.Jner afio en que entra en vigor la 11nueva11 -

polnica, la inflaci6n se. reduce de 98. 8% en 1982 a 80. 8%, como 

se recordará el saneamiento de las finanzas públicas, es un objeti

vo prioritario de la polil:ica, asr la reducci6n del déficit público 

era importante para el logro del objetivo y además se traduciría -

en una disminuci6n del nivel inflacionario; ahora bien, el déficit P!! 

blico se redujo de 17.1% en 1982 a B.9% en 1983, el principal 

instrumento que se utiliz6 fue una disminuci6n del gasto público, -

que como porcentaje del· P.I.B.,. se redujo en 3.6 puntos porcen

tuales,. por lo tanto se dio una disminuci6n en la inversi6n pública 

en 31. So/o y en el consumo pliblico en l. 3%. El impacto que ee 

dio en las ¡)rincipale s variable e macroecon6micas, condujeron al d.!:_ 

crecimiento real del P.I.B. de -5. 3%. 

Por el lado de los ingresos, la medida de incrementar pre

cios y tarifas del sector público en promedio dt= 156%, aumento de 

impuestos indirectos (l. V.A.), ''estos incrementos de precios, si

bicn representan presiones inflacionarias en el corto plazo, son D!t 

cesarlos para reducir la inflación en el mediano plazo. Se rece-
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noce que no simcpre se entiende la paradoja aparente de tener que 

elevar estos precios para abatir la inflaci6n. La adecuaci6n de -

los precios y tarifas del sector público, representa ingresos adici.2, 

nales. Si el estado no dispone' de ingresos reales suficientes P.!. 

ra cubrir los requerimientos de gasto de la sociedad, debe recu-

rrir en forma repetida a la crcaci6n de dinero y consecuentemente 

al íinanciam.iento inflacionario de su déficit, alimentando de mane-

ra permanente el ritmo de crecinúento de los precios. Un ajuste 

en precios y tarifas que allegue recursos al estado, al permitir un 

financiamiento sano del gasto, suprime una de las causas de la pe.!:, 

manencia y acelcraci6n de la inflaci6n11
• !/ 

Sin embargo, esta medida tuvo Wl impacto importante en el 

incremento de precios, dado que loe bienes y servicio• que •e ofr.!:,_ 

ce al público, forman parte esencial del consumo boíaico. o bien. -

vienen a ser componente a de la demanda intermedia del sector pr.2, 

ductivo. as( el impacto en loe precios no fue inicial como se are 

mentaba. sino que se retroalimenttS de manera permanente, 

Otra de las medidas que reault6 ser relevante. es la de 

los salarios• que en promedio su reducci6n fue de Z3. 4%, la 

JY Poder Ejecutivo Federal, P.N.D·. op. cit. pllg. lZl. 
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restricci6n que se dio a los incrementos de los salarios constituyó 

un elemento importante para la reducci6n de la inflación, ya que se 

dice, éste era un componente esencial en la creación y aceleración 

del proceso inflacionario. 

El relativo "éxito" que se obtuvo en 1983, según la versión -

oficial, daba pauta para seguir con la misma polil:ica para los años Pº.!. 

teriorea, si bien no se habra alcanzado la meta inflacionaria era por-

que 11lae previsiones se formularon antes que se dispusiera la infor1n~ 

ci6n completa. sobre la situación de la economía al cierre de l 98Z 11 ~ 1,/ 

As! pues, lo que se hizo fue reforzar las medidas ya esta.-

blecidas para dar continuiamo a la estrategia a pesar que la econ2. 

mra hab!a sufrido la más fuerte rcccsi6n de su historia. 

En loe atlas de 1984-1985, como ya se mcncion6, se sigui6 

con la misma polil:ica pero con algunas pequeñas variaciones, sin 

embargo, los resultados fueron: 

El P.I.B. creció positivamente 3. 7% y z. 7% en 1984-1985 

respectivamente, esto como resultado del relajamiento de la poli\:i

ca de austeridad. 

:1./ Informe del Banco de México 1983, 

' 
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El saldo de cuenta corriente de la balanza de pagos se torna 

supcravitaria, 5. 4, 4. 2 y O. 5 miles de nti.lloncs de ddlares. en 

los tres años, 1983, 1984 y 1985 respectivamente; aqut pode--

mos observar como fue disminuyendo el" superávit, dado que en el 

primer año, la contracci6n de las importaciones Iue mayo.r que en 

loe otros dos. 

Por su parte, el déficit público se disminuy6 en 1983 a 7, 7% 

y aumento a 8.4o/o en 1985, Con esto se ve que esta meta dej6-

de cumplirse para los tres afias en que se fij6 la meta. 

En lo que corresponde a la infiacidn,. el crecimiento del (ad_! 

ce nacional de precios al consumidor (diciembre-diciembre)• ee -

reduce a 59,Z en 1984 para después aumentar a 63, 7% en 1985, 

la apreciacicSn que se ~eneja es que, las metas fijadas quedaron -

fuera de su alcance y m.ia aun que en 1985 la inflacidn vuelve a r.5. 

puntar. 
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3.S 1986 "MAS DE LO MJSMO" 

Para los formuladoree de la estrategia, no hay duda alguna

de que el tratamiento dado a la ccononúa ha sido el correcto, s6lo 

ea ocaaionea •e llega a mencionar que algunos "errores de instru

mentaci6n11 pudieron haber contribuido a la reaparición de loa de~ 

eqllillbrloa. 

Cuando ·•e di•efta la polft.ica econ6mica para 1986, se aDU!!, 

cia la vuelta al tratamiento de 11 choque 11 , la magnitud serta similar 

a la de 1983, 11m.í1 de lo nllamo". 

A•C el afio de 1986, empez6 igual que lo• tres afio• anterio-

rea, co11 la lnte11ci611 firme de reducir el dé'ficit público, taJ>to a 

travtSa de la elevación de aua ingresos en t&rminoa reales, como -

por la reduccl6n del gasto real (principalmente gaato corriente). 

Ademis •e conaiderd que uno de loa errores de polftica ec~ 

116mica en 1984 y la primera mitad de 1985, fue el permitir la •.!!, 

brevaluacl6n del tipo de cambio. Por lo tanto, no ae iba a tole-

rar su repetici6n en 1986. Lo anterior era taznbiti'n conaiatente con 

la. idea de que la re•triccicSn de la balanza de pagoa. en la auaencia 

de cré'dito externo, requería un tipo de cambio a11bvaluado, tanto -

para mejorar .la balanza comercial corno para reducir la aali

da neta de capital privado al exterior. 
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Las demá:s polilicas continuará:n operando en la misma manera, 

s61o que ahora estarci:n sometidas a Wl mayor control y auperviei6n. -

La única definicicSn que se modifica es la relativa a la deuda externa, 

pues, para poder absorber el impacto del desplome de los precios P.!. 

troleros y los costos que implica la reconstrucci6n, se solicita un 

nuevo crédito al exterior por 4, 600 millones de dc.Slares. 

En esencia, se mantienen los planteamientos apuntados en el 

Plan Nacional de Desarrollo, como en los criterios de la politica -

econ6núca anualc s. El discurso oficial afirma que no se habr!a 

llegado a la necesidad de instrwncntar una nueva estrategia, si las 

condiciones externas -caída de petra-precios- no hubieran aido- -

tan desfavorables. Frente a esta adversidad, fue necesario reneg,2 

ciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional nuevamente. 

Aat pues, en febrero de 1986, ante el agravarni.cnto de loa 

problemas econcSmicos, se procedicS a reforzar la disciplina prel.!!_ 

pue atal y la rigidez de la polllica monetaria. Posteriormente, en 

el mea de junio, se dio a conocer la nueva estrategia; el Programa 

de Aliento y Crecimlento (P.A.C.). 

El P.A.C. viene a constituir la propues~ mexicana frente 

a la renegociaci6n del debito ante el F.M.I., aunque anunciado con"!!. 

teriorldad al convenio, se dej6 sin inetrumcntaci6n hasta deeput!'a de 

firmado eate dltimo. 
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El programa plantea en términos generales. que la ccono-

ntl'"a nacional al haber realizado un enorme esfuerzo de ajuste dura!!. 

te los dltimos af5os, no se encuentra en condiciones de absorber 

por si sola ei impacto del desplome de los precios del petr6leo, -

por lo que ea necesario corresponsabilizar a los acreedores para 

que carguen con wia parte del costo del nuevo ajuste. En este 

sentido, es necesario contar con "recursos frescos del c.xterior 11 
, 

para aguantar el "choque externo" y reactivar el crecimiento. 

El P.A.C., se integra en 4 lihcas de estrategias, primero 

se afirma que es importante ajustar el pago del servicio de la de,!! 

da a la capacidad real de pago, en segundo lugar, se reconoce la 

necesidad de fortalecer el ahorro para liberar el crédito y reducir 

la tasa de interese s. La tercera Hñ.ea de estrategia, se ori~nta-

a la recuperaci6n y al apoyo de la inversión privada; por Qtimo, .. 

se propone una rccstructuraci6n de la poli1::ica fiscal que suprima -

el deterioro inflacionario de los ingresos públicos y se reafirma la 

intencid'n de mantener la pol:d:ica de precios y tarifas "realista" -

que contribuya al fortalecimiento financiero de las empresas ptfbli. 

cae. 

Los planteanúentos no ofrecen nada novedoso, y sin encarn

bio pcr si aten varias cue stionc s: A) Se insiste en aju•tar la e C.2, 

nomra mexicana a partir de cambios en la estructura de precios -
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relativos como se hizo en 1983; B) La polnica de saneamiento-

de las finanzas públicas se mantiene, aun cuando existe un super"-

vit .fiscal producto de los pasados ajustes; C ) Lo más import";!!; 

te para nuestro tema, no se define propiamente una nueva estrat.!, 

gia antínfiacionaria, esto ee, se seguirá con la contencidn sala-

rial y de la demanda agregada, pal"a. estabilizar los precios; 

D) El tipo de cambio se mantendrá subvaluado y las tasas de ~ 

terés elevadas, para reducir la fuga de capitales y propiciar el r.!. 

greso de los que se fueron; y E) El mantenimiento de los fl,!! 

jos al pago de la deuda, aWlque ahora se dice. se ajusta la cap_! 

cidad real de pago. .!.!// 

Ante la "nueva 11 poUtica 11 m~a de lo mismo 11 , esto 

Iue lo que sucedió en 1986, La inflación termin6 en tos. 7% 

comparada con 63. 7% en el ai'lo anterior.. el producto interno 

bruto se cayó .3, 9%, el dé'Ciclt financiero del sector pdblico 

.increment6 16.3%, la tasa de desempleo se elev6 a 17.8%, 

salarios realea tn.ihimos urbanos descendieron a su nivel má's 

bajo de este perrodo 66, 0% del que se habra logrado en -

1~81, El saldo en cuenta corriente volvió a ser negativo -

.!.Q/ Véase Qonzález Tlburcio, Domihguez Villalobos y P, .J. Zepeda -
del F.M.I. al P,A,C., cnEconomCainformaNo, 144, sep. 1986. 
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-1. 3 miles de millones de d6Iares, el tipo de cambio se u~ 

c.S en 920.0 pesos por dtSlar; por último, el P.I.B. por -

persona caytS a -6. 4%. 

En lo correspondiente a precios relativos; como se record~ 

ri,, wio de los objetivos de la politica gubernamental, era la de C.2_ 

rregir la distorsid'n de los precios relativos. 

Sin embargo, se suscitaron sustanciales cambios en la es-

tructura de los principales precios relativos; durante los primeros 

seis aftas de los ochenta, se dieron auznentos importantes por ene;! 

ma del lhdice general, como se puede observar en el anexo 2, se 

da un sostenido crecimiento de loe precios y tarifas del sector p_!! 

blico, una cata.a y posterior recuperacicSn de los precios de garan

tra, incremento mds que proporcional de los precios sujetos a CD.!,!. 

trol y Como dato sobresaliente, la ca!aa vertical del salario nol"I!! 

nal promedio, al núamo tiempo que los precios externos en mone

da nacional se disparan. 

Otros cambios importantes en la estructura de precios rel~ 

tivos qllc se observan: awnentos importantes, por encima del lh 

dice general, corno el caso de: ropa y calzado, muebles y apara

tos, salud y cuidado personal y en transportes y servicios; enea!!. 

tra partida se reduce el precio relativo de vivienda, alime_!! 

tos y bebidas, y en educacid'n y esparcimiento. (ver anexos 1 y ?.) 
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Como se puede apreciar, el rubro de vivienda es el que • -

presenta la car'da relativa m's notable en este per!odo. 

Asr pues, el comportanúento de los precios relativo11, 11e 

convirtid en otro factor que no se logrcS corregir, e'n cambio CUél!!, 

do se apliccS la í:>olitica de ajuste e continuos, los precios relativo~ 

siguieron con desajustes, adn más, se agravaron y en ~lgunoe de 

los casos -aumento de precios pliblicos y controlado•- acabaron 

por ser nutrientes de la infi.acicSn. 

En el P. l. R. E., se propuso alterar los precios relati-

vos en tres niveles: 

Bienes comerciales frente a loe no co• 
merciables. 

Bienes y servicios del sector plfblico -
frente al privado 

Tasa de interés frente al salario real. 

En otras palabras, se buscaba un equilibrio entre loa pre--

cica relativos, lo que ai,anificaba que los precios relativos que C!, 

tuviesen adelantados disminuyeran au ritmo de crecimiento; en t~ 

to lo• precios relativo• rezagados tendrían incrementos de tal m~ 

nera que •e emparejarcÍn los precios y aar obtener el equilibrio. 

Para que esto se diera, se buaccS qu.t' la cama en la damanda-

permitiera abatir el margen de ganancia de las empresas; •in ª!!: 
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bargo, cuando sube la tasa de infiaci6n los precios relativos no-. 
permanecen constantes, crecen los precios de los bienes que ti~ 

nen Wl mayor nivel de demanda y disminuyen los de los produ.s 

.tos ·menos i!~mandadOs. 

El problema de no lograr el equilibrio se dcbi6 a que la P.2. 

tnica gubernamental no control6 algunos precios claves: tipo de - -

cambio~ precios y tarifas del sector público y la tasa de interés. -

Respecto al tipo de cambio, este se buscó n'lantcnersc subvaluado, 

los bienes y servicios que produce el estado incrementaron su pr~ 

cío y la tasa de interés se mantuvo elevada; lo que sucedió, es 

que los precios claves, fueron efectos aceleradores de la inflación, 

ya que influyen sobre los costos de producci6n y por tanto, sobre-

el precio de los bienes finales. 

Otro elemento que influye de manera importante para que -

no se logrará la meta, es que las predicciones de tasa de infla .. -

ci6n resultaron inexactas en el per!odo. esto llevo a tomar las-

predicciones gubernamentales con un dato subvaluado, por tanto los 

agentes económicos hac!an sus predicciones de inflación, no con 

los datos que da el gobierno, sino con expectativas futuras; ester 

es, estábamos abordando la inercia inflacionaria. 

Como se puede apreciar, en 1986 se manifiesta el desean-

trol de la e~i;>nomía. Los problemas que se querran cambatir -
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reaparecen de manera a1nplüicada. Parad6gicamentc, el principal 

problema combatido por la poliXica oficial resurge con mayor fuer

za, la inflación llega al mayor nivel de la historia al alcanzar un 

promedio anual a final del año 'ae 105. 7 por ciento. 

E e así, corno afio con año las metas de infiacidn son reba•.! 

das por la inflación real, cuando se mantiene la diferencia entre e.!. 

ta última y la esperada,. los actores se acostumbran a considerar la 

inflación estimada por el gobierno, como un dato subvaluado. 

A juzgar por los resultados obtenidos, e e factible pene ar -

que el discf\o de la polftica antinflacionaria se ha basado en un dia,& 

n6stico insuficiente de las causas que aceleran la innacidn; e•to -

es, existe wia lnsuCiciencia de los mecanismos antinilacionarioe el!, 

gidos, 

Aunque parcialmente se aceptaba en la visi6n oficial. que la 

inflación no responde ya a un problem~ de demanda. sino de costos. -

los instrumentos utilizados para su control, resultaron insuficientes. 

Por un lado, se sigui6 con la pol!Uca de reducir la dem~ 

da agregada que como se ha venido ecf'i.alando, no logra el control 

ni de infiaci6n ni del déficit público; para 1986, la primera se di,! 

para a. 1050 7% y el segundo casi alcanza los niveles de 198Z (15 0 40/o) 

afio en que se empe z6 a llevar acabo e ata polltica. 
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Por otro lado, al utilizarse como medidas para atacar los 

costos, no bas~a con bajar tasas de interés y liberar parcialn1entc 

el crédito, ya que se dejaron fuera de control de precios claves, -

como el tipo de cambio y los precios y tarifas del sector público, 

ya que son componentes generales de coetoD 

Adicionalmente, se instaló en la econonúa mexicana, Wl fa_s 

tor importantísimo, que no fue tomado encuenta en el diagn6stico -

oficial, 11 cl efecto inercial de la infiaci6n11 , en el que las expec

tativas generan inflaci6n, ya que los agentes econ6micos en la ÍD.!, 

maci6n de sus precios lo realizan no con costos de reposicicSn, t!! 

no con costos esperados. 

Ante este nuevo efecto, es perfectamente posible que des

pués de W1 tiempo, los !actores que dieron lugar al brote infiaci.2_ 

nario inicial, desaparezcan, pero sin embargo, este proceso sigue 

por su cuenta, s61.o que ahora en forma inercial, entonces. habría 

inflaci6n, expanai6n monetaria, déficit fiscal y alza de costos. -

Sin embargo, estos factores no serían su causa, la causa sería -

las expectativas inflacionarias y los mecanismos de indizaci6n, .. 

las cttalcs den lugar a la inflación y ritmo galopante. 

i 
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Para .íinalizar, es conveniente señalar los impactos de esta po-

lítica por lo menos en dos planos; primero en lo productivo y segundo-

en lo social, resaltando este último, ya que en éste se ven loa efectos 

de la ~'3tratcgia en los niveles de vida de la población trabajadora me-

xicana. 

PRODUCCION, 

El descmpefto de la ccononüa mexicana durante los dltirnos 

aftas, ·refleja claramente saldos negativos, a partir <le que se puso en 

marcha la estrategia de reordenación econ6mica y cambio estruct.!!, 

ral. La cconorrúa se caractel-iza por, estancamiento en la pro--

c:lucción y Wl deterioro en las condiciones físicas del aparato pr~ 

ductivo, en suma, crisis económica. 

Al reducir el estado su gasto principalmente de inversi6n, el -

sector privado de igual manera reduce su nivel de inversi6n, esto dio 

como resultado "un descenso en la formaci6n bruta de capital fijo en 

más de nueve puntos como porcentaje del P. I. B. entre 1981 y 1986", !!/ 

!!/ Rolando Cordera C., González Tiburcio E. 
Percances y Damnificados étc la Crisis Econ6mica. Mimco. 
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AsL, las actividades de la economía que se habían ca1·acteriza

do por ser las que encabezaban y dinamizaban el crccitnicnto hasta 8:!!. 

tes de 1981, ahora pi•esentan caídas dramáticas, como el caso de ra-

-mas de la industria de bienes de capital,, bienes de consumo duradero, 

la construcci6n, así como también la industria petrolera y petroqu!1nica. 

Un dato cur~oso lo presenta la actividad agropc cuaria, que du

rante los afias de auge, habta observado un bajo crecimiento, en. los .. 

afias de recesión He diatingue por mostrar w-i crecimiento relativan1c!}_ 

te alto; una de las actividades que resultó más afuctada es la nJ.:muia.s_ 

turera, ya que en ningún año en que se implcmcnt.::i e ¡¡1 a l.!Stratcgia,

no logra recuperar el dimanismo que alcanz6 hasta 19Bl. 

La explicaci6n a estos resultados se puede ver desde los eom .. 

ponentes de la demanda agregada, donde destacan, la contracción que 

se da tanto en inversi6n como en las importaciones. La invcrsi6n -

pública y priVada pierde 4. 7 y 3. Z puntos porcentualc s de particJ. 

paci6n en el producto respectivamente. Con10 se puede apreciar .. 

la invci·si6n pública es la que m.ís se contrae, esto, se da como -

consecuencia de la poll'Hca del gobict•no -estabilizadora contracci,2_ 

nista.-, convenida con el F.M.I. en 1982 y 1986. Las importacio

nes caen abruptamente, reduciéndose pri,ncipalmcnte las· de bicncs

de capital, las que son importantísimas para dinamizar las acti!! 

dades productivas. 
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Así pues, los datos reflejan una crisis en la. economía me

xicana, que se presenta en 198Z y resurge en 1986 más profunda y 

con efectos nocivos para la sociedad, ya que el desempleo ee ha V.!:_ 

nido inc1·crnentando de manera creciente. 

SOCIAL. 

La reducción inflacionaria que se obtuvo en 1983 y 1984 -

se bas6 en !a contcnci6n salarial, en esos dos afias, el salario r!:. 

al perdió Z5% de su poder adquisitivo, desde el inicio de la poUl:i

ca antinfiacionaria, el ajuste de los salarios mínimos a la inflación 

"pasada", ha sido sistemáticamente inferior al requerido para rec~ 

perar el 'poder de compra perdido. 

Como resultado de esta poHUca, el salario real au.fre una 

carda vertical hasta 1984, para el aito posterior se da Wl relativo 

ascenso; sin embargo, en 1986 vuelve a caer para situarse en el rtl, 

vcl más bajo de su historia, que medido en pesos de 1978, el sal.! 

ria equivale aproximadamente entre SS y 60 pesos. 

Las consecuencias no se hicieron esperar, las condiciones

dc vida de la mayoría de los mexicanos, han SlÚrido W1 deterioro

acelerado a partir de 1981, por otro lado se prOfundizn la dcsiguaJ 

dad económica y social del país, los pobres son más pobres y los 

ricos más ricos. 
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Sin embargo, en el discurso oficial, se ha sostenido la in-

tenci6n de proteger los niveles de bienestar de la poblaci6n mcxic~ 

na, así también se ha pronunciado por una "sociedad igualitaria11 • 

Dentro de la polnica económica instrumentada, lo social no 

fue prioritario -se olvidaron que en el país existen, personas que 

mrnimamente necesitan alimentarse para subsistir-, desde 1982 lo 

fundamental ha sido el logro de las metas macrofinancieras de dé~ 

cit público, reducción de la infiaci6n y equilibrio del sector exter

no, quedando en segundo plano, la generación de eni.plcos y el bie

nestar social. 

Aquí nos centraremos en el rubro de alimcntaci6n, ya que

si bien, se dieron efectos negativos tanto en salud, cducaci6n;. el -

primero reviste vital importancia por ser un indicador de la pérdl 

da del poder adquisitivo. 

Durante el perí:>do de 1982-1986, la alimcntaci6n del pue-

blo n1ex.i.car10 es afectada severamente, los niveles ~e consum!J se 

han visto deteriorados, esto como resultado del proceso inflaciona

rio y de la medida ele contcnci6n salarial, ante el alza en los 

precios de los alimentos y una caída del salario real, cada vez 

existe la nccesJ.dad de destinar una mayor proporci6n de los ingre

sos .ínmiliarcs para obtener la canasta básica de bienes alimenticios. 
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11 Para una familia Upo en el Distrito Federal, que sólo pe¿: 

cibc. el salario mínimo, el costo promedio de una canasta que h~ 

mas definido como 11 super básica" -compuesta por ocho produ.!:. 

tos indispensables en el consumo familiar-, presenta el siguiente - . 

comportamiento: para 1982., e incluso para 1983, eeta canasta r.!!. 

prcsent6 alrededor del 30o/o del salario rnihimo... aar, mientras 

que en 1981 se requez:ía wia tercera parte del salario nü'nitno para 

el acCcso a esta canasta, para 1986, la proporci6n amenaza con -

llegar al 50% "• g/ 

Los impactos negativos, se han traducido en la redu.ccidn 

del consu1no de varios alimentos nutrientes y en el mejor de los C.,! 

sos, se han cambiado lo~ patrones de consumo. En efecto, el -

consumo por persona de las carnes de res. puerco y pollo ha di,.! 

rninuido. para la primera el consumo promedio nacional se apro'2_ 

ma a los 8 kg. por persona en 1986; la carne de puerco en el • 

mismo año tiene un consumo de 16. 6 kg. por habitante. ?kg. 111=. 

nos que en 1981, prJr auparte la carne de pollo que· venra •uatitu

ycndo a las otras carnes ante el aumento de sus precios durante 

1981-1985, sin embargo en 1986, eu precio euíre un fuerte in-

g¡ !bid. 
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cremento, lo que trae como consecuencia que el consumo por 

persona se reduzca a 3. Skg. que representa el 1ncnor nivel

de consumo por habitante de los últimos 10 años. 

En el caso de lethe y huevo, mostraron tendencia similar a la 

anterior, respecto a la leche, el conswno por persona llega a 74 litros 

en 1986, mientras que en 1980 era de lZS litros, lo cual representa

una caída abrupta; en lo que toca al huevo, éste se encontraba í~nciE_ 

nando como producto sustituto, por lo menos hasta 1985, sin embargo 

en 1986 se reduce su consumo a 11 kg. por persona al ario. 

En el caso de algunos productos agrrcolas, de los tradicio-

nalmentc consumidos como por ejemplo: arroz, trigo, .Crljo y maíz; 

muestran una tendencia estable en estos afias, s6lo teniendo un· in-

cremento en el consumo de maíz que de 1982. a 1986 aumentó a 

200 kg. anuales por persona. 

Como se puede. apreciar, el consumo aparente. medido anual-

mente ha inostrado wia baja sensible en los artículos citados, estas -

reducciones vienen a ser resultado de la contenci6n salari~l y del íra-

caso en la lucha contra. la 11úlaci6n. E ate proble1na tendrá efectos 

a largo plazo donde los niveles de nutrici6n se reflejaran en una P.2. 

blaci6n mal alimentada, sin trabajo o en el mejor de los caeos con 

empleo pero con sueldos raqw1:icos y sin poder cubrir los míni

mos de bienestar. 
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Así pues, estamos asistiendo a una de las criais m~a

scveras de la econom.ra mexicana, junto con un proceao ~ 

flacionario nunca antes experimentado, como ya se ha men

cionado, la estrategia adoptada no fue lo suficientemente ele_: 

tiva para combatir la in.flaci6n y •in embargo. ee •egu!a -

aplicando la' misn1a dosis que nos ha llevado a condicione• 

peores que las que teníamos al principio de e•te proceso. 
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CONCLUSIONES. 

l. El proceso iÍl.0.acionario de México durante el per!odo 

1970 - 1986, atraviesa por tres etapas: 

Primera: De 1970 a 1972, el Indice Nacional de Precios 

al Consumidor se ubica en un dígito, su promedio fluctúa alrededor 

del So/o, estos resultados son la herencia que le dejara la década 

de los sesenta, donde el nivel promedio fue de 3.40/o, en eata df 

cada, el modelo de desarrollo que se aplic6 -desarrollo e1tabil_! 

zador- permiticS tener dicho promedio. Sin embargo, al t'rm.ino 

de éste, los desequilibrios en que se venía incurriendo y que •e 

(ueron acumulando, se manifestaron en loa setenta, dando como 

resultado un incremento de la lnflacidn; aunque en loa primeros 

tres ai'ios, los tndíce e fueron menores en comparacicSn con loa de 

los aiios posteriores. 

Segunda: De 1973 a 1981, a partir del primer afio -19.73-

sc alcanzan los dos d(gitos, manteniéndose constante este nivel du.-

rante el resto de la década de los setenta y principios de los ochenta. 

Dui-ante este período de acu~rdo con la escuela e-structuralista. los. -

or(gcnes de la infiaci6n que proponen, tienen un alto porcentaje de Va\!. 

dez, la evoluci6n de la economía y del proceso mismo lo fundamentan. 
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En efecto, en primer lugar se maniíiestan los desequilibrios 

de los sectores primario y externo, en segundo, los !actores accl~ 

radares, cumplen su funcicSn, como ce el caso de la devaluaci6n de 

1976, el creciente déficit público, etc. Por último, entr.n el pr~ 

blema di•tributivo, é'ste se puede ver claramente sobre todo en -

1976. afio en que la economía entra en crisis. 

Al preaentarae la aituaci6n última, se desata una pugna entre -

loe agentes econdmicos para mantener su pa.rticipaci6n en el ingreso y 

dado qu.e los precios de unos, son los costos de otros, trae como co~ 

•ecuencia, que el nivel general de precios toma. el caré{cter de progre

sividad y permanencia; el reaultado de todo lo anterior ae expreeü en

u.aa i.n..Qacidn mayor, que aunque manifeet6 nuctuaciones, el promedio 

durante e atoa ft\leVe af\os 1 fue alrededor de ZO"fo. 

Tercero: De l98Z a 1986, en esta etapa •e expresa una 

espiral lnfiaciona>:ia galopante, en .,1 afio de l 9BZ el contexto inte!. 

nacional presenta un escenario desfavorable, que vino a repercutir

en México en W1 Brote de la Infi·a.ci6n; esto es, de un lhdlce de -

ZB. 7"/o en 1981 se pas6 a 98.8%, o sea, la in!laci6n respondi6 al 

shock e>..-t.erno, a su vez, éste desencadeno una modi!icaci6n sust3!!_ 

cial en los precios relativos, aunado a lo anterior, el tipo de ca'!l 

bio sufre depreciaciones importantes -respecto al d&lar- 466o/o,-
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por otro lado, en este año se manifiesta una crisis econ6rnica aún 

mayor que la de 1976, el PlB decrece en -O. 5'/o. 

Con el shock recibido> se creó un nuevo piso inflacionario -

para los siguientes años, en 1983 la inflaci6n baj6 a 80. 8% y de.!. 

pués dicho piso se ubic6 a niveles aproximados al 60%, además el 

proceso tom6,.. uha tendencia de acelera.miento y progreeividad. a P!. 

sar de los es!uerzoe que se hicieron para controlarlo, inmediata-

mente después en 1986, el shock externo vuelve a aparecer .. -ca!

da de petra-precios internacionales- el INPC llega a lo• tre• d.! 

gltos 105, 70'/o; sin embargo .. la inftaci6n ya no aparece como un br.2 

te inesperado, sino que ésta responde tanto el ahock como a la te!! 

dencia que tra!a en los ailos anteriores, donde el nivel e• alto y -

per•iatente. Loa efecto• de la polltica con que •e bu•cd contro--

lar el íendmcno, provoca.ron eapeculaci6n entre los agente• econ6-

m.icoa, generándose as( mecanismos de indizaci6n tanto formales C,2 

mo inlormalea. que se vieron retroalimenta.Adoa por la divergencia 

entre las metas oficiales y los resultados obtenidoe, as! hace •u -

aparicic.Sn el fantasma de la inercia.,, con lo que el íendm.eno etnpe• 

z.aba a tomar matices de hiperinítaci6n. 

Z.. La infiaci6n en México, es resulta.do no s6lo de exceso 

de demanda, como lo venía aíirmanOo la versic.Sn oficial -basados -
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en la teor!a ortodoxa-, también influyeron factores de vital impo.!. 

tancia como son: A) Desequilibrios en la estructura p1·oductiva, 

por su característica de heterogeneidad; B) Formaci6n de precios, 

la dependencia de los precios internos i·especto a los precios intc;: 

nacionales, donde los primeros siguen a los segundos, en espccial

loa precios de los productos agropecuarios que est&n ligados al C.2, 

mercio exterior y ademá'.e el elemento endógeno, que es el oligopo

lio,, donde las empresas que dominan éste fijan sus precios y son 

los que rigen en el M·:?rcado Interno; C) Las devaluacionc s, que 

como ae ha visto, impactan de manera importante en el nivel gen~ 

ral de precios, indudablemente que existen mts factores, como los 

coetoe, etc.; sin embargo, estos y los antes mencionados quedaron 

fuera del diagn6atico que se hizo del proceso. 

3. Como consecuencia de lo anterior, el diagn6stico íue i.2_ 

suíiciente, la inflación no respondía s6lo a exceso de demanda, aino 

también a los íactores ya enunciados,, sin duda exietra exceso de d.!t 

manda, esto lo constata los resultados que se obtuvieron al aplicar 

la poli\ica du rcducci6n de la misma, efectiva.mente, el ícn6mcno -

cedió en su ritmo, el JNPC nledido de diciembre a diciembre,, pa

so de 9B, 8% en 19BZ a 80, B%, 59, Z% y 63. 7%; en los ai\os de-

1983, 1984 y 1985 respectivamente, como se puede obse1·var inn~ 

gablemente la demanda influye en el proceso, sin embargo, dista de 
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ser el único factor que haga las veces de origen y acelerador de 

la i.nflaci6n; o sea, como explicacicSn, la argumentacidn de exc.!:_ 

so de demanda es válida pero no suficiente. 

4. Loa progra~as que contienen la polltica anti.nnaciona

ria experimentan tranalormacionea en su in•trurnentacldn, en efec

to, loa programas del perrodo de 1971-1974, tienen una base e•-

tructuraliata salpicada de monetariarno; para 1976 se da un viraje 

y el programa ahora toma el contexto de la estrategia ortodoxa. -

Por .Utirno en el lapoo que va de 198Z a 1986, la poll:tica antin

Qaclonaria, al igual que la de 1976, e•tlC •1111tentado en un tl'pico

prograrna de ajuote ortodoxo bajo la •upervi•i6n del F.M.I., con 

la diferencia que dentro de la rniorna se dan modWcacione• Ucti-

caa a lo largo del período, eato ea, ae obaervan trea etapaa; la 

primera, en que la in1trumentaci6n es rrgida -de 1982 a media-

do• de 1984-: la segunda, se da un relajamiento en la polltica, o 

•ea, una rnocleracl6n en el manejo tlCctico de lo• in•trumentoa -J.!!. 

lio 1984-Julio 1985- de l·a miarna: y tercera el regre•o a la eatr,! 

tegia ortodoxa de manera aimilar a la primera. 

Con los cambios que experimentan los programas, se pers!, 

be que la propia adrninistraci6n~ también su!re transformaciones -

en au J.a.terior; en otras palabras, se puede apreciar, como la. ge.!!. 

te que conatltuye a la misma y que se encarga de dictar. y apro--
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bar las pollClcau de ajuste, en primera instancia est~ formada por pe.:: 

eonal, tanto de loe que se identUican con la escuela. estructuralista., e~ 

mo 1011 que eat~ con la moDetarista, predominando los primeros. 

Sin embargo, en •~gunda in1tancia, los simpatizantes del estructura

liemo •e ven totalmente de~plazados, para que se instale gente que d;;_ 

flnltivaniente aprueba y defienda las propuestas de corte ortodoxo. 

S. Loa objetivos en materia de infiaci6n nunca fueron ~ 

canzados, durante la década de loe setenta, cuando se implementan 

loe programas antinílacionarios de este pcrtodo, con el prop6sito -

de atacar el fendrneno, éste persistió con una tendencia progresiva~ 

ain embargo, como ya •e ha mencionado, los niveles eran relatiV,!!;. 

mente bajos, En el per!odo de 19Bi-1986 siempre reaul~a •er 

•uperior la l.nflacl6n obtenida a la prono•tlcada, e•ta última, como 

con•ecuencia de aplicar aiatem,ticamente una reduccidn de la d.!, 

manda agregada -vra reducci6n del déficit público-,. en una econ~ 

mi"a como la nue•tra, donde ha exl•tido eapeculaci6n y cuando •e 

han generado expectativas inflacionaria•, di!Ccilmente se puede te

ner .control efe.ctivo sobre el proceso utilizando como elemt:nto pr.J 

mordial la contracci6n de la demanda agregada, 

6. Los resultadoo de aplicar dicha poli\ica,, fueron los 

mcís indeseables que ptidiera esperar, tanto la econom!a, con1.o la 

poblaci6n en su conjunto. la crisis econ6ntlca que se presenta. en:· 
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1982 y que recurre en 1986, junto con la polilica antinfiacionaria 

que se venía instrwnentando dio como resultado, un proceso de 

11 estanflaci6n11, esto es, recesión econ6mica con infiacicSn. 

En cíe'cto, la co~tracci6n del PIB en 198Z fue de -O. 5.,. 

y la inflaci61l de 98. So/., en 1983 primer ai'io de la estrategia ya 

mencionada, la catda fue mayor, el PIB se ubiccS en -5. 3"'9 y 

la inflacicSn reporta un rndice de 80. 83, en los siguiente a doa aft.oa 

se obtiene un éxito relativo, el PIB crece positivamente y la i.!!. 

ílaci6n fluctúa alrededor del 60%; sin embargo, en 1986, la crisis 

vuelve a aparecer, el PIB decrece -3. 9'fo y la infiacieSn •e di.!. 

para 105. 70/o, como se puede apreciar en 1986, loa aaldoa negati ... 

vos eon ~ayeres que en 1982. 

7. La •ecuela que dejll dicho fenllmeno sobre la poblacilln 

fue negativa, el PIB por persona en 1986 fue de -6. 4%, e•to -

e•, un poco m.:a del doble de la caída en l98Z (-3,0'!!o)¡ el de•e~ 

pleo ae incrementll significativamente, de 7. O'Yo en 19.8Z pa•o a 

17.8% en 1986, se estimaba que para este año se encontraban de

sempleados alrededor de cuatro y medio millones de personaa; el 

salario real de los trabajadores,. representcS sdlo el 6511/o del que 

habían logrado en 1981 (101. 6); los patrones de conswno de los 

trab-ajadores sufrieron modificaciones importantes, toda vez que

dentro de la poUtic;:a antinfiacionarla se utilizó como medida la co.!!_ 
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tenci6n salarial, que jwito con una elevada inflación, provocan -

un dutcrioro importante en el poder adquisitivo de esta poblacl6n, 

como consecuencia de esto, el ·patr6n de consumo tuvo que ca~ 

biarse a niveles inferiores. En resumen, la poblaci6n mcxica-

na y muy especialtncnte la trabajadora ha tenido que soportar estoj, 

camente, los efectos nocivos del proceso mismo, así como los de 

la estrategia utilizada. 

8. Por todo lo expuesto, en el caso de México, así C.2, 

mo el de otros parees con el mismo fen6mcno, no debe ser tra

tado ~ste de igual manera, lnccrtindolos en un mismo formato, -

MtS'xico como ·el resto de los países, tienen caracter(sticaa muy 

propias en su econonúa, por consiguiente, al encuadrarlo~· en 

dicho formato y aplicarles la miema, receta en las medidas C.2 

rrcctivas, los resultados que se obtienen no son satisfactorios-

y 1i en cambio se manifiestan negativos -ya vistos en el caso 

de México - tanto para la econornra como para BU poblaci6n. 
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INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL C.ONSIJllDOft: 

CLASIFICACIDll p~ OIJtTO DEL GASTO (1980-IDO). 

Ane 
( TASAS DE CRECIMIENTO ) ( ES~UCnlM DE l'lllCIDS RELATIVOS ) l/ 

1970-75 1975·80 1981 '1982 1911) 19811 1985 1970 1975 1980 1981 1911 198) 1981t 1985 

lndlc• Gra1. 12.0 21.2 28.0 58.9 101.9 65.5 57.7 100.0 IDO.O 100.0 100.0 100:0 100.0 100.0 100.0 

A 1 lmentos, bebJ. ~3.0 20.1 26.I SJ.6 91;1 7'!.s . 59.1 100.J IOll.I 100.0 98.6 95.J 90.2 95.3 ~6.6 
dlll y tabaco 

llop1, c•h•do y 12.J 21.2 "·º 60,1 117.0 61.lt 60.7 77,I 71.6 100,0 100.1 101.1 109.2 . 106.5 108.5 
•cce1orlo1 

Vlvl•ndll 8.9 20.0 29.2 51.7 78,2 52.5 "'·" 121,J 105.J 100.0 101.0 96.li 85.1 78.4 72,8 

Hu11bl-.,11 •para· 11.3 2).2 11.5 57.0 121o.1 "'·' so.e 95.J 92.li 100.0 100 ... ,;.2 110.1 109.7 1oi.;8 
tos y ecce1orfo1 
dcmtstlcos 

S.lud y cuidado 9,2 18.J 32.2 59,7 111o.6 65.8 60,9 128.2 11J.O 100.0 103.J IOJ.8 110.4 110.6 112.8 
per1un11I 

Tran1porte 13.9 18.0 24.2 12.J IJ6.I 57,5 55.5 1115.5 111t.6 IDO.O 97.0 111.J 130.2 133~9 122.1 

' ¡ iduc•cl6n y 12.2 n.o 27.J 57.5 101.2 58.9 51t.9 92.J 9J.1 100.0 99.5 98.6 98.3 gl¡,4 92.7 

r 
ésperclmleoto 

1 
Otrot Servtc los 11.1 25.S "'·" "·º 106.lt 75.7 75.J 17.7 ... o 100.0 .105.0 111.7 111o.2 121.3 l)lo.8 

r 
l/ RElAC 1 ON ENTRE EL INDICE OE PtlECIOS CORRESPOllDIEN'ftS V EL INDICE llENlllAL, 

FUEllTE: IAllXICO INDICADORES EC-ICOS. TClllADO OE "EX ICO INFlllltl IOIRE IA CRISIS. 



INptcE MCUMl pi t1tECIOI AL Cpt$1JM•ppn y '"'""e.uta '"'"º' 
Anexo 2 

( TASAS DE CRECINl!NTO ) ( HlllUCTUM DE P•CtOS llllATIVOS ).11 

197~75 1975·10 1"1 19" 1'8J 191!1 19115 1970 1175 1910 "" 1911 "" 19Bfl 1985 

lndllt•llocl-1 de 
pr•clM •1 con1•ldar u.o 11.0 11.0 51,9 '°'·' •• 5 57,7 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100,0 100.0 100.0 

Salorlo -lnol pro-
•dio 17,J 21o.5 ,,,., 55,1 li8,5 s&.t' Slf,O "·" 17 ... 100.0 11111.1 101.7 79.8 70.aV 69.2 

Preclot IJ11t•rnoe •n 
u:i,J ,.,6,9 _,.c1onoc1-1 6,7 IJ,O 11.J 15'1.2 1is.o ,,,., 

"'·' ,.,, 100.0 "·" 11i7,9 156.J 141.8 

Precies y tarife• del 
2i,,7 72,lf ,,,.,,, Hctor pGbllco 75,2 51.0 100.0 97,/f 105,7 128,0 135,5 129.7 

Precloa • gor•ntl• ,,,8 JS,I 71.7 97,i, '°·º 100,0 106.9 90,9 80,4 96.0 97,3 

Precloa el productor 
control1doa 2J,2 57,5 11/f,1 7&,9 5i,,, 100.0 96,J 95,5. 10l,2 108,2 '°'·' 
Prec: IOI e I productor 

11.1 1111i,1 '°·' 110 controledoa sJ.9 SJ.9 100.0 100,6 97.S 91.5 95,5 9J.1 

J./ REIACIOll EllTllE EL INDICE DE PRECIOS COllllHPOllDIH11 Y IL INDICI OI PlllCIDS GINIML, 

~. MTDS EITlllllDDS, 

•mm: IANXICO, INOiCADDRES EC-ICOS, TIIMDD DI, NIXICD IN,_ 1111111 &A CRllllo 



MEKICO: RITMO DE INFLACION ANUAL POR MES. 
(Porcentaje de i ne remen to anua 1). 

Anexo 

M E S 1982 1983 1984 1985 1986 

ENERO 30.82% 110.06"/o 73.411'/o 60. 75% 65.93% 

FEBRERO 32.71% 112.95% 73.263 59.033 66.39"/o 

MARZO 34.71% 115.39% 72.32% 58.42% 67. 62% 

ABRIL 38.93% 117 .24% 69.063 56.53% 71.113 

HAYO !¡l¡.533 114.573 67.41% 55.111'/o 76.44% 

JUNIO 49.39% 112.48'/o 67,14% 53.43% 83.17'/o 

JULIO 54.38% 112.07% 64.48'/o 53. 733 85.83% 

AGOSTO 68.20'/o 98.05% 62.853 56.02% 92.25% 

SEPTIEMBRE 73.95% 93.85% 62.68'!. 57.55% 95.9.6% 

OCTUBRE 79.03% 90.4CI'!. 62.95% 58. 02% 99.58% 

NOVIEMBRE 84.53% 91.88% 59.21% 59.49"/o 1 Ol+.11% 

DICIEMBRE 98.87'/o 80. 77% 59.17% 63, 74% 105,753 

FUENTE: E laborado a partir de la infonnacl6n del Indice Nacional ~de Pr,! 
clos al Consumidor de la'Carpeta de Indicadores Econ6mi cos' de 1 
Banco de H6x 1 co. 



BALANZA DE PAGOS 
1981).1986 

(111 les de mil Iones de d61ares) 

Anexo 4 

CONCEPTO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

CUENTA CORRIENTE -10,8 -16.0 -6.2 s.4 4.2 1.2 -1.3 

INGRESOS 22,4 28.0 28.0 28.9 32.9 30.7 24.3 

Exp, de morct1ncras lS.S 20.1 21.2 22.3 24.2 21 .6 16.0 

Serv. no factor 1a1 es S.3 S.9 4.9 4.9 s.9 5.9 5,9 

Serv. factor la les 1,2 1.6 1 .s 1.4 2.3 2. 1 i.7 

Transferencias ,31 ,34 .32 .33 .43 1,0 .so 
EGRESOS 33,1 lt4. o 34,2 23.5 28.7 29.6 25.5 

Imp. de mercancras 18.9 23.9 14 .4 B.5 11.2 IJ.2 11 .4 

Serv. no factor fa res 6.3 8.1 5,a 4.2 4.9 5.3 4.8 

Sorv. factorfales 7,9 11.9 13.9 10,7 12.4 11 ·º 9,2 

INTERESES 6,1 9.5 12.2 1o.1 11 ,7 10.1 8.3 

Transferencias ;04 .os .02 ,03 .02 .02 .01 

CUENTA DE CAPITAL 11.4 27.4 8.1 1 ,2 .03 -1.5 2.2 

largo plazo 10;4 18.9 16,6 7,1 3,6 .29 - .85 

Cor.to plazo 1.0 8.5 -8.5 -8.4 -3.5 -1.7 -1.4 

ErrorH y anlslones .09 -10.1 -s.2 -1.0 -.92 -2.1 -.21 
Verlecl6n .de 1 a Reserva . Bruta 
del Banco de 11~xlco, '·º 1,0 -3.1 3.1 3.2 -2.3 .98 

~1~;; •. .i,>.,;., '¡~· ;,',,·,;,..:.,•.:····~· .. _, ·.·•H·'~.1-.,~• "·'"'~~·-'·'·' 



BALANZA CIJ\E RC IAL 
1980-1986 

(mi les de mi! Iones de d6lares) 

Anexo s 
COHCEPTO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

EXPORTACIONES TOTALES 15.1 19.lt 21.2 22.3 24.2 21.6 16,0 

Potrolor~s 10,4 14.6 16.s 16.9 16.6 14.8 6,3 

Petr6loo crudo 9,5 13.3 15.6 16.0 1:;;0 13.3 5,5 

No petroleras 4.7 4.9 4.8 s.4 7,6 7,0 9, 7 

Manufactureras 2.7 2.7 3,0 4.4 5.6 s.o 7,, 

111PORTACI ONES TOTALES 1E~8 23,9 14.4 8,5 11.3 13.5 11.4 

Sector pObll co 7, 1 8.8 5,4 4.3 4.8 4.4 3.3 

Sector privado 11.7 15.1 9.0 lt.2 6.4 9.0 B.o 

Bienes do Consumo 2.5 2.8 1.5 o.6 o.8 1.1 o.a 
Bienes lntennedlos 11.2 13,5 8.li 5,7 7,8 9.0 7,6 

a (enes de capital 5.1 1.6 li,5 2.2 2.6 3.2 2.9 

BALANCE COMERCIAL ·3.7 -li.5 6.8 13,8 12.9 8.li 4.6 

Pllbl lea 4.4 7.0 12.li 12.9 13.0 11.S 4.3 

Privada -8.1 -11.5 ·S.6 0.9 -0.1 -3.0 -0.2 

FUENTE: Carpeta do lndlcadorH Econ&nlcos del Banco de M6xico. 



EVOLUCION DE LAS TASAS DE INTERES POR 1 NS TRUMEllTOS 
1980 - 1986 
(Diciembre) 

Ane><o 6 

1 NSTRUHENTOS 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Depósito a plazo fijo 

30-85 dlas 25.20 25.28 49,90 54.70 45.60 65.29 90.20 
90-175 dlas 26.15 31.82 52.54 54.70 44.30 70.41 95.28 

t80-2os dfas 26.45 33.42 52.14 54.02 44.40 70.26 95.65 

Pagarés 

30 dfos 46.35 67.61 93.25 
90 dfas 57.15 47.45 71.92 94.30 

180 dfas 60.37 48.60 74.Bs 95.65 
270 dTas 63.~7 47.80 51.00 51.00 
360 dlas 59.80 47.80 50.00 50.00 

Ce tos 

1 mes 47.35 52.30 47.66 71.18 98.61 
3 mosos 27. 73 33.23 57.44 53.75 49.18 74.15 106.23 
6 meses 49.34 s/c 

Papel Come re 1 al 29.09 35.83 56.16 57.78 49.22 74.89 130.17 

Acepta e 1 ones Bancarias 34.60 51.29 53.21 49.18 73.03. 125.95 

t. P.P. 24.25 31.81 46.12 56.44 47.54 65.66 95.33 

FUENTE: Carpeta de Indicadores Econ<imlco1 del Benco de Hblco. 



T 1 P O D CAMBIO 

A e o 
TIPO DE CAMBIO LIBRE TI PO DE CAMB 10 CONTROLADO VAR 1AC1 ON RELATIVA VARIACION RELATIVA 

FIN DE ARO FIN DE AAO TIPO DE CAMBIO LIBRE TI PO DE CAMB 10 CONTROLADO 
PESOS/DOLAR. PESOS/SOLAR. FIN DE AfiO FIN DE ARO 

PESOS/DOLAR. PESOS /DOLAR. 

1970 12.49 

1975 12.49 

1980 23.25 1.97 

1981 26.22 12.77 

1982 148.50 96.46 466.36 

1983 161.35 143.93 8.65 49.18 

1984 209.97 192.56 30.13 33.79 

1985 447.50 371.50 113.13 92.93 

1986 915.00 923.00 1 o4.47 148.45 

FUENTE: Carpeta de Indicadores Económicos del Banco de M6xlco. 



ESTRUCTURA DE INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO FEDERAL 
1980 - 1986~' 

Ane1<0 8 

CONCEPTO 1980 1981 1982 1983 19811 1985 1986 
% % % % % % % 

INGRESO TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100,D 100.0 
1 ºº·º 

Por Peme1< 23.9 25.0 29.9 36.8 34.5 31+.7 25,0 

Tributarlos 70.9 69.2 63.1 57.4 60,8 60.02 68.9 

-ISR 36.1 30.02 30,3 22.0 24.3 23.9 26.S 

-IVA 17,5 17.2 14.2 17.1 19.0 18.5 19,3 

-Produc, y Serv. 7,0 6.7 11.6 13,5 13.2 12.9 16.3 

-Gasol lna 2.5 2.2 7.6 8.7 9.1 8.6 11.0 

-comercio E>Ct. 6.7 7.2 5.5 2.7 2.8 3.5 5.1 

No Tributarlos 5.1 5.8 7,0 s.8 4.7 5.1 6.o 

GASTO TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Gasto Corriente 74.3 70.2 80.7 85.1 es.e 85 .• 2 87.4 

Consumo Gob. 22.0 20.4 17.5 14.7 16.9 15,5 11,6 

Pago de lnt, 9.4 13,0 19.2 32.3 29.3 35.0 48.6 

GIStO de Cilpl ta 1 24.8 28.S 17.6 14.8 14.1 15.3 10.6 

'" Sept lembre 
FUENTE: Carpeta de Indicadores Econ6nlcos del Blinco de Hl>Clco. 



EVOLUCION DE 1 RES OS Y GASTOS DEL GOBIERNO FEDERAL 
1980 - 1986 

CONCEPTO 81/80 82 81 83/82 
% % 

INGRESO TOTAL 6.3 -1 .6 14.9 

Por Pcmex 11.0 - .6 41.5 

Tr 1 bu ta r 1 os 3,7 -2 .8 4.5 

·ISR 6.8 -3 .1 -13,5 

·IVA 2,8 -3 .3 38.3 

-Produc. y serv. 910.3 4 .7 33.7 

-Gasol lna -4.9 17 .6 32.2 

-Comercio Ext. 12.9 -36.3 .1¡1¡.o 

No Tributarlos 20.9 -o.8 -5,5 

GASTO TOTAL 26.9 1.8 -5.8 

Gasto Corriente 20.0 1.0 -o. 7 

Consumo Gob. 18.1 - 2.9 -20. 7 

Pago do 1 nt. 75.7 9,9 58.2 

Gasto de Cap 1ta1 46.2 - 7,2 -20.8 

,., septiembre 1986 / dlcl1111bre de 1985 
,•,-:, septiembre 1986 I dlcl1111bro de 1980; pr edio anual. 

FUENTE: Carpeta do Indicadores Econ6mfcos. 

84/83 85/84 
% % 

-2.2 -2.6 

-8.4 -1.9 

3,5 -3.6 

4.1 -4.1 

8.8 -5.2 

-3,9 -4.8 

2.2 -7,9 

o.o 25.0 

-20.5 6.8 

-8.9 5,0 

-8, 1 4.3 

4.8 -3,8 

-17,3 25,7 

-13,2 14.1 

Anexo 9 

86/85 " 86/80 1<1< 

% % 

-36.4 -7,9 

-s4.1 -7.2 

-21.2 -8.4 

-29.7 -12.s 

-33.4 -6.4 

-19.6 55.6 

-18.5 17,9 

-7,9 -12.0 

-25, 1 -5.3 

-24.3 -2.08 

-22.4 0.59 

-43.3 -11.9 

5,0 28.7 

-47.8 -15.0 



EVOLUC ION DE LAS FINANZAS PUBLICAS 1981-1985 

(en porcentajes de 1 PIS) 

Anexo 10 

1981 1982 1983 1984 198!i 

U~o Total de Recursos Finan-
~ 11 ~ .!.Ll U! .!w. .u 

Intermediación financiera 1.1 1.li o.Li 1.3 1.2 

Intereses Devengados pen-
dientes de registro J,J ns ns 0,3 1.Li 0.2 

0.§ftci¡ Econ6mico .ll.l. ll.,.Q .!l.:.l .§....!!. .ª-..1 
Déficit fuera de presupuesto 0,7 1.0 0,9 1.Li 0.9 

Déficit PresuE!:ucsta 1 lb.!! ~ L.!! .2...Q L.l 

fngre1os Prcsueucsta 1es ~ .lQ.l J!L2 .ll....Q J.!!.l 

Ingresos no petroleros del 
Gob. Fed. 11.5 10.1 11.9 9.6 9.2 

Ingresos Brutos de PEMEX 7.8 12.9 15.3 15.7 13.2 

Ingresos de otras empresas 6.9 7.2 7.2 7.6 7.9 

g1110 Neio Presyeue1tai Pagado ~ .!!i..l ~ ll!..Q .lZ.Ji 
Intereses Pagados s.o 9,1 14.1 11.6 12.2 

Participaciones y estímulos 2.9 2.7 3.4 3.1 2.6 

Adefas pagadas 1.2 1.0 1. o 0.5 1.2 

P6rdldas cambiarlas 6.1 

Q111io Pregramable Pagado ~ l.§al .u..z .ll...§ lL..§ 

Adefas a pagar 1.2 1.9 1.1 1.2 1.4 

gasto Prggramable De~engado l!!...Z .1ª..z. Z!!...§ .ll.Jl .llJl 
Gobl orno Federa 1 13.4 12.4 9.8 9.6 9,5 

Gastos corrientes 5.5 5.1 3,7 Li. o lf.6 

Inversión 2,9 2.3 1.8 1.9 1.7 

Transferencias 5.0 5.0 4,3 3.7 3.2 



(CONTINUA 1 O N ) 
Anexo 10.1 

1981 1982 1983 1984 1985 

Organ 1 smos y Empresas 17.3 15.8 15,0 14.2 13.5 

Gastos de operacl6n 10,6 10.1 11 .1 1 o.8 10.3 

lnversl6n 6,7 5,7 3,9 3,4 3,2 

~!!!!!raodie 

(Varlacl6n real) 

Deuda pObl lea 1 nterna -3.3 60.0 -23.3 -1. o -4.3 

Deuda públ lea externa ,l/ 38,7 14.3 -0.1 4.0 -4.2 

11 Este concepto, que se uti 1 iza actualmente en los Informes trimestrales a la 
camara de Diputados ·sobre finanzas públicas, es más amplio que el concepto de -
d6flclt financiero neto que se venfa usando con anterioridad en los reportes -
anuales y que no Incluyen los Intereses devengados pendientes de registro,• 

ll Se refiere a Intereses de Gobierno Federal cuyas estipulaciones contractua
les de pago no corresponden con el calendario fiscal anual. 

l/ En d61ares constantes de 1980. 

FUENTE: CRITERIOS GENERALES DE POLITICA ECONOHICA 1986. 



EVOLUCION DE LAS FINANZAS PUBLICAS, ·1986-1987 
(Porcentaje del PIB) 

Superávit primario económico 

Superávit primar 1 o fuera de Ppto. 

1 ngresos Presupuesta 1 es 

Ingresos no peti"oleros Gob. fed. 

Ingresos de otros Org. y Emp. 

Ingresos totales de PEMEX 

Participaciones y estTmulos 
Adefas pagadas 

Gasto programable pagado 
Adefas a pagar 

Gasto programable devengado 

Gobierno Federal 
Gastos corrientes 
lnvers 16n 1 / 
Transferencias corrientes 

Organismos y empresas 
Gestos de Operacl6n 
lnvers16n 

Intereses en moneda extranjera 

Intereses internos rea les en HIN 

D6flc 1 t Operac lona l 
Amortlzac16n Inflacionaria 
Deuda 1 nterna 

D6flclt econ6mlco 
lntermedlacl6n financiera 

Uso total de recursos financieros 

1986 

3.3 

-0.1 

28.4 

11.7 

8.2 

8.s 

2.5 
o.6 

22.1 
1.0 

22.s 

8.9 
4.1 
2.6 
2.2 

13,6 
10.9 
2.7 

4.s 

o.s 
1.7 

14.o 

15.7 
1.1 

16,8 

.!I Incluye transferencias para lnversl6n 

1987 

6.6 

0.3 

30.8 

13.0 

8.7 

9.1 

2.9 
o.s 

21.s 
0,9 

22.0 

8.7 
4.3 
2.6 
1.8 

13.3 
10,1 
3,2 

s.4 

0,7 

o.s 
13,3 

12,8 
1,0 

13.0 

FUENTE: CRITERIOS GENERALES DE POLITICA ECONOMICA 1987, 

Anexo 11 

1987/1986 

3.3 

0,4 

2.~ 

1.3 

0,5 

o.6 

0.4 
-0.1 

-o.6 
-0.1 

-0,5 

-0.2 
0,2 

º·º -o.4 

-0.3 
-o.a 

0.5 

0,9 

0.2 

-1.2 

-0.7 

-2.9 
-0.1 

-3.0 



SITUACION OE LAS FINANZAS PUBLICAS, 1965-1986 

(Porcentajes del PIB) 

Ane•O 12 

D6flclt Superiilvl t primario Déficit 
econ&nico Econ6mico Presupuesta 1 Ingreso Gasto Operac1ona1 

1/ 21 2a 2b 31 

1965-1970 1.9 -0.9 -1.4 18.5 19.9 1.8 

1971-1976 5.8 -4.7 -7.9 21.4 29.3 4.3 

1977-1982 9.0 -5.9 -3.1 28.4 31.5 5,1 

1981 13~6 -8.lt -6.4 26.0 32.4 9.8 

1982 17.1 -4.6 -4.o 29.9 33.9,~ 7.3 

1983 8.9 4.5 4.o 32.9 28.9 -2.4 

191111 7.7 5.3 6.4 33.2 26.B -0.3 

1985 8.4 4.1 5.9 31,7 25.8 o.6 

1986 15.4 3.3 3.8 28.4 24.6 1. 7 

-------------------
1/ Se calcula como el d6flcl t económico menos los intereses totales. 

2/ Superiilvlt primario de Gobierno Federal y Organismos y Empresas del Sector 
Presupuesta 1. 

3/ Se calcula cano d6flcit económico menos el componente Inflacionario de los 
Intereses de la deuda en moneda naclona 1. 
2•, 2b. Se refieren • Ingresos y gastos, excluyendo Intereses del sector 
Presupueste!; el d6flcit económico Incluye el d•ttcit de Organismos y Er. 
presas fuera del Sector Presupuesta! y a.I DDF. 

'' ln.cluye p6rdldas cambiarlas. 

FUENTE: CRITERIOS GENERALES DE POLITICA ECONOlllCA 1987. 



FUENTES Y USOS DE DIVISAS 

1983-1985 

(mi! Iones de d61ares) 

Ane><o 1S 

Consol ldado del Periodo 11 

Fuente de Ofyfsas 
Cuenta Corriente 
bportac16n de mercancías 
E>eportac16n de servicios 
Transferencias 

Cuenta de Capital 
largo Plazo 
Corto Plazo 

Uso de DlylHs 
Cu•nt! Corr f ente 

lmportac16n de mercancías 
Importación de servicios 
No factorla les 
Factor 1 a 1 es 

( 1 ntereses) 
Tr•nsferencla1 

Cytnta de Cap ltt I 
Amort. y Ctedlto a 1 E><t. 
Operaciones Valores 
Activos Corto Plazo 

Cuente de Aluste 
Errores y Drnlslones 
Banco de Hblco 

1983-1985 % 

104.216.1 
.9Ll!S.Q..Q 
68,232.0 
22,407.9 
1.210.9 

12.40J.i 
20,629. 
-8,226.1 

1:tlttl 
33,Zlí5.6 
48,568.4 
1s ,or.8.9 
33.519.5 

(JJ ,735.5) 
77.6 

1 ::~f:i 
640. 7 

6,549.9 

~ 
3,122.0 

~ 
~ 
21.5 

1.2 
.l!...9 
T9:ll 
-7.9 

'~i:2 
31.9 
46.6 
14.4 
32.2 

(30.4) 
0.1 

~ 
o.6 
6.3 
.id 
2.2 
3.0 

11 Con saldos a Diciembre de cadaª"º 

FUENTE: Elaboracl6n propia en b11e a los Indicadores Econ6mlcos del 
Banco de H6JC feo. 



INDICADORES DE PRECIOS Y SALARIOS '" 1980-1986 

Anexo 14 

e ONCEPT o 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

lllPC 197¡¡..100 165.6 213. I 423.8 766.1 1219.4 1966.7 
1NPP 1980=100 100,0 137,7 266.4 480.0 768.7 1238,8 
Indices Especiales 1980=100 

E, Privada 100,0 127.2 195.0 3114. 6 6"0.1 1213,5 
E, Pública 100,0 124. 7 215.0 525.3 920.3 1560.2 
Bienes Controlados 100.0 123.2 194.1 415.5 735,2 1424.o 
Bienes No Controlados IDO.O 128.8 198.2 4o4.5 6"8.4 1226.0 

Materias primas 100,0 127.6 191.8 414.7 712.5 1339,1 

Salarios y sueldos~"' 1978=100 246.o 339,8 493.2 707,4 1192.2 1929,2 
Costo medio de las h-h M"'' 1978=100 220.3 290.1 478.6 754,3 1273,3 2000.1 
Salarlo Mfnlmo Diario 

P. corriente 124.52 167.10 291.40 421.57 661.89 1033, 71 
P. constantes (1978=100) 83.40 87.44 95.98 68.78 66.26 51.77 

;~· Diciembre de cada año. 

~~~.,.. Indice del total de los salarlos, sueldos y prestaciones pagados a la industria manufacturara. 
1978=100 

~·.-:.-.·, • Indice del costo medio de las horas-hombre trabajadas por el persona 1 ocupado en la industria 
manufacturera. 1978=100 

!/ Fuente: SPP 10 años de Indicadores Económicos y Sociales. 

FUENTE: Carpeta de Indicadores Econ6mlcos del Banco de Mblco, 

1986 

4108.2 

2506.1 

2549,9 
2834. 7 
3072,4 
2461.4 

2829,3 

3595. 7 
3930,5 

2350. ºº 
57.22 ll 



~ Promedio anual 
,, Diciembre de cada afio !/Tasa calculada a octubre J./ Tasa calculada a septiembre .l/ Tesa calculada a 

junio. 
'°"' Indice del total de los salarlos, sueldos y prestaciones pagadas a la Industria manufacturera 19711-100 
'\''rl' Indice del costo medio de las horas•hanbre trabajadas por el personal ocupado en la Industria manufactu

rera 1978•1 00 
FUENTE: ;;arpeta de Indicadores Econ&nlcos del Banco d/Mlxlco. 



EVOLUC ION DEL COSTO PROHED 1 O OE LA CANASTA "SUPERBAS ICA'J./ 

SEMANAL Y OEL SALARIO HINIHO SEMANAL PARA El D,F. 
Anexo 16 

SALARIO MINIHO SEMANAL .l:/ COSTO DE LA CANASTA % DEL SALAR 10 

ARO Nominal Indice Nomina 1 Indice HINIHO 

1980 1 JI¡!·ºº 'ºº 395.61 'ºº 31¡, 7 

1981 ' 1¡70,00 128.8 1i2s.ss 107,6 28.9 

1982 2 D6S.OO 181,0 620.71 1S6.9 30.1 

1983 3 1¡37.00 301.2 028,liO 260.0 29.9 

1984 s ses.oc 1¡63.2 903,17 1ie1.1 ]!¡.' 
198S 8 218,00 720.2 3 188,89 806,1 38,8 

1986 l/· 13 233.00 IS.8,9 s 609.67 li18.o li2,l¡ 

11 LA CANASTA "SUPERBASICA" INCLUYE 8 PRODUCTOS: ACEITE, ARROZ, AZUCAR, 

FRIJO, HUEVO, LECHE, PAN (BOLI LLD) Y TORTILLAS, 

.l:/ CALCULADO A PARTIR DEL SALARIO DIARIO EN EL D.F., MULTIPLICADO POR 

7 DIAS, 

J./ CONSTITUYE El PR()tEDIO DE ENERO-AGOSTO. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA CON OATOS OE ESTADISTICA$ DE PRECIOS DEL 

INCO Y LA COMISION NACIONAL DE SALARIOS MINIMDS DE VARIOS 

Aflos. T()tAOO DE MEXICO INFORME SOBRE LA CRISIS. 



EVOLUCION DEL CONSUMO PER-CAPITA ANUAL DE CINCO 

PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, 

Anexo 1 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

CONSll10 PER-CAPITA 
APARENTE CARNE DE 
RES. KG. 14.7 15.8 16.0 12.9 12.1 11.8 7.9 

CONSUMO PER-CAP ITA 
APARENTE CARNE DE 
PUERCO, KG. 18.0 18.4 18.7 19.4 19.0 16.S 16.6 

CONSUMO PER-CAP ITA 
CARNE DE POLLO. 

KG. s.o 5.3 S.4 5.6 5.7 6.4 3.S 

CONSUMO ANUAL PER-
CAPITA LECHE, LTS, 125.2 114.9 'ºª·º 85,9 88.B 90,8 74.o 

CONSUMO ANUAL PER-
CAP ITA HUEVO, KG. 12.s 12.4 12.8 12.6 14.5 13.S 11.0 

FUENTE: ELABORACION A PARTIR DE CUADROS EN MEXICO INFORME SOBRE LA CRISIS. 
IV INFORME DE GOBIERNO, MIGUEL DE LA MADRID H. 1986 •. UNION NACIONAL DE AVI-
CULTORES. CARPETA COA BASTO O, F. CAHARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA LECHERA. 
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