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!NTROOUCCION 

El objetivo de esta investigación consiste en la elaboración, con datos 

oficiales, de un modelo econométrico del financiamiento del desarro

llo para el pals. 

El trabajo se maneja en tres vertientes. Una teorla económica, la key

nesiana, que sirve de base al modelo; la introducción de la política -

económica como la variable cualitativa dentro del modelo; y, finalmen

te, la construcción de un modelo econométrico, donde se reflejaran las 

principales categorlas macroeconómicas, de tal manera que, al introdu-

cir una variable cualitativa de gran peso, el modelo corriera con los -. 

resultados esperados. 

Si bien se habrán de considerar las categorías o variables macroeconóm! 

cas necesarias para explicar cómo se comportan quienes toman las deci-

siones respecto a la inversión, ya sea pública o privada, habrá de po

nerse énfasis en cómo dichas variables son afectadas por la influencia

e importancia de la política económica. De lograr explicar esta complJt 

ja y dif1cil postura que hace recaer el peso del crecimiento en una va

r·iable cualitativa como es la política económica, sin tocar aspectos nJt 

tamente puliticos ni sociales, podrá explicarse o deducirse con objeti

vidad lo que en realidad es el desarrollo, esto es, un fenómeno determ! 

nado fundamentalmente por las inversiones. 

La interrelación de las variables cuantitativas y la cualitativa (poll 
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tica económica) se presentan en el modelo econométrico que aquí se pro

pone. SI bien en la Investigación se ilustra cómo se ha dado el desarrg_ 

llo, la elaboración de su modelo no lleva la finalidad de explicar cómo 

se ha dado el financiamiento ni las fuentes del mismo, sino tan sólo el\_ 

presar las variaciones cuantitativas que han determinado el comportamieJ! 

to de dicho desarrollo, y lo que ésto implica, g1t0Mo modo, para el pais, 

en el sentido de resaltar el peso de las principales variables, incluida 

la política económica. 

Se llevaron a cabo múltiples pruebas de modelos combinando las variables 

económicas seleccionadas, agregándose unas veces otra variable o descar

tándose en ocasiones varias de ellas; sin embargo, debe resaltarse que 

en todas las pruebas estuvo presente la incidencia de la variable cuali

tativa. 

Quede la presentación de "Un Modelo Econométrico para el Financiamiento 

del Desarrollo en México 1970-19g2" en función, en última instancia, de 

la política económica. 



CAPITULO l 

MARCO TEOR 1 CO 

Este capltulo comprende la panorámica de la interrelación entre catego

rlas y agentes económicos a nivel teórico; el papel del Estado en la -

economía; la repercusión de la política económica en los modelos de -

desarrollo implementados en México; y las bases teóricas para el mode-

1 o econométri co que se busca. 

A. RELACION ENTRE LA ECONOM!A POL!TICA, LA !NTERVENCION ESTATAL V LA 
POL!TICA ECONOMICA. 

La interrelación de los términos economía política, intervención esta-

tal y política económica, así como su desarrollo de 1970 a 1992, ten-

drán un tratamiento directo para poder arribar al objetivo que nos ocu

pa: estructurar un modelo economHrico del financiamiento del desarro-

llo en México. 

Por principio, se entiende que hablar de economía implica, por exten--

sión, hablar de economía polltica. 

En segundo término, se hace pertinente considerar para esta investiga-

ción las propuestas del profesor Zamorall en lo que se refiere a las m!l 

tas de la economla política, es decir, sus fines y objetivos, asl como 

!1 ZAHORA, Francfsco. TRATADO DE TEORIA ECON<lMfCA. Ed. FCE, Sa. edfcf6n revisada. 
H6xfco, D.F., 1962. PP• 15-19, 



2. 

sus resultados o frutos, los cuales", sintetizados, son los siguientes: 

METAS 

Investigar y expresar en f6rmulas 
las relaciones constantes (leyes) 
que se dan entre los hechos tal y 
como ocurren en la realidad. 

Establecer tipos ideales que sir 
van para comparar los hechos rea
les, ver el valor social de los -
fen6menos según sea la cercanta o 
lejanta aproximada con los tipos 
de comparaci6n. 

Formular reglas cuya observancia
suponga la garantta de obtenci6n
de ciertos resultados. 

RESULTADOS 

Un cuerpo sistematizado de conoci
mientos relativos a la realidad,es 
decir, a una ciencia positiva, o 
bien, un sistema orgfinico de leyes 
econ6mi cas. 

Un cuerpo sistem&tico de conoci- • 
mientes referentes a los criterios 
de lo que debe o debiera ser o --
existir, lo que en términos relati 
vos es una ciencia normativa o re: 
gulativa: los ideales diferentes
de la realidad. 

Un conjunto de normas que permitan 
la obtención de fines predetermina 
dos. -

En tercer lugar, el Estado actúa, en términos generales, en razón de las 

metas y resultados mencionados. El problema es que estas metas se dei 

arrollan en función de la correlación de fuerzas en que se encuentren 

los agentes económicos y no en función de concepciones igualitarias o h!!_ 

manistas, ni en función, a su vez, de concepciones depredadoras o deshu

manizadas. Es la coyuntura económica la que permite que los grupos en -

el poder se alimenten de una u otra concepción y, según sea el caso, su1 

tentan formalmente sus acciones. 

Finalmente, esta investigación se ubica en el marco teórico de la econo-

mta polttica, entendida como una ciencia en la que existen tanto patro-

nes positivos como actividades normativas, y que el manejo de las normas 

puede denominarse, por consiguiente, política económica. Si los fenóme-
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nos de la economía política se rigen por leyes y son, por lo tanto, so 

ciales, los hechos que se comparen estarán en función del costo o ben~ 

ficio social; por tanto la formulación de normas, reglas, decretos, -

leyes, etc., se proponen, de hecho, por los agentes representados en -

el Estado con la finalidad de obtener resultados favorables. 

Con la crisis económica mundial de 1929-1933, CJ!e abre el debate acerca 

de la intervención del Estado en la economía, Keynes impulsa las bases 

teóricas que fortalecerlan el papel del Estado interventor. De acuer

do con Lange,l' los especialistas ven que Keynes concluta que en un r~ 
gimen de producción capitalista no era posible emplear a toda la fuerza 

de trabajo existente, por lo tanto se hacia necesaria la intervención

estatal como paliativo a esta situación. El eje de su propuesta con-

sistla, primeramente, en estimular la Inversión privada disminuyendo -

la tasa de interés; por otro lado, manejar una redistribución de la -

renta a favor de los grupos de bajos ingresos y, necesariamente, un i!! 

cremento en el nivel de empleo, con lo que se estimularía la demanda -

de bienes de consumo y, terminando con inversiones estatales, se esti

mularla la actividad económica en general. 

En México, especlficamente para el periodo de investigación 1970-1992, 

se da por ·sentada la intervención del Estado en la economla, haciendo 

hincapié de que se trata de una economía mixta. Asimismo, se subraya 

que la realidad contemporánea surge como resultado de la revolución m~ 

xicana y que, para sustentar esta postura existe de hecho, un Estado 11 

l/ l'.ANtf, dscar. LA ECONOHIA EN LAS SOCIEDADES MODERNAS. Ed. Crfjatbo. Hixfco, • -
1966. pp. 183•219. 
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bre y soberano regido por la Constitución Pol itica de los Estados Uni-

dos Mexicanos, Carta Magna que le confiere poder y atribuciones)/ 

lCuál ha sido el patrón de crecimiento del producto y de qué manera son 

factibles los cambios en el país para hablar de financiamiento del des

arrollo? Tanto el crecimiento como su correspondiente desarrollo en M-ª 

xico, han sido posibles gracias al ritmo y al manejo del financiamiento 

indicado por la polltica económica, según se dirijan los objetivos a C!!. 

brir metas que en lugar de pagar un costo social, se dirijan a los sec

tores o agentes económicos que se pretenda mejorar realmente, o vicever 

sa. Para ello, se entenderá por polltica económica a la definición de 

objetivos, selección y aplicación de instrumentos para una realidad ec.Q_ 

nómica determinada .Y Al no ser México un pals de economla centralme!! 

te planificada, sino uno regido institucionalmente, se encarga entonces 

al Estado el manejo de la polltica económica nacional. 

B. INTERVENCION ESTATAL, CRECIMIENTO-DESARROLLO Y POLITICA ECONOMICA. 

Se supone que el Estado, vla manejo de la polltica económica, concede o 

flexibiliza los espacios correspondientes a la inversión privada tanto

nacional como extranjera, una vez programado su presupuesto para el año 

de vigencia y, más especlficamente, una vez programado el gasto público 

en inversión. En otras palabras, se supone que la base fundamental del 

crecimiento económico radica en la inyección de inversión productiva, en 

1/ COHISl()fj Federal Electoral. CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS HEXICANOS. 
Ed. CFE, Secret1rfa T6cnfca. Hlxfco, 1987. 

!!/ RAMOS, P. 11LOS INSTRtMENTOS DE LA POLITICA ECONOMICA11 , HIHEO. Curso de Polftfca .. 
Econ6mlc1 CECAOE•SPP. Cap. VI. Mfxfco, 1981. pp. 36 .. 55. 
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el entendido de que el desarrollo está impllcito en la fonna en que se 

estructura el crecimiento, puesto que la inversión total está detenni

nada de manera relevante por la polltica económica que en Estado ins-

trumenta para poner en marcha los planes gubernamentales. 

lQué se entiende por crecimiento de un pals? o lcuál es el grado de

desarrollo que ha alcanzado? lPor qué o cómo es que se está sugirien

do que el desarrollo está contenido en el crecimiento o qué es lo que

hace que el crecimiento implique desarrollo? 

Una vla corta para definir al creclmieto en la que la mayor1a de los -

autores coiciden de una u otra forma, es la de que el crecimiento de • 

un pals se da con el incremento de su riqueza, entendida como producto 

(PIB) o ingreso nacional. Por otra parte, no existe acuerdo general • 

respecto a lo que se debe entender como desarrollo, fuente de polémi-

cas y aportaciones variadas. 

Kuznetz~/ , por ejemplo, entiende por "desarrollo económico de un ••• 

pals al crecimiento sostenido en su magnitud como unidad económica. A 

la Inversa, el estancamiento y la decadencia pueden definirse como la

incapacidad sostenida. de crecimiento de la magnitud económica de la n_! 

ción, o su persistente disminución". Esta definición obedece a la pr!_ 

ocupación del autor por la medición real del crecimiento más que por -

la conceptualización del mismo. 

5/ KUZNETZ, Stm6n. 11Hedtct6n del Desarrollo Econ6mtco11 , en El Trt1111u.tre Econ6mico Nº • 
- 97. Ed, FCE, H6Ktco, 1958. 
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Con una postura analítica y metodológica, a manera sólo de ejemplo y no 

como fonnulaci6n definitiva, Eduardo SuArezY propone que el " ••• des-

arrollo económico de un pals es la realización, a través del tiempo, de 

la mejorla económica de sus habitantes, no de unos pocos de ellos, ni -

siquiera de una parte sustancial de ellos, sino de todos ellas". Com·

plementa su definición cuando él mismo se cuestiona acerca de la rela·

ción entre desarrollo económico de un pals y mejorla económica de sus -

habitantes, bajo el entendido de que se trata de una "entidad orginica". 

Así, el desarrollo económico corresponde a "un incremento de la fuerza. 

económica de todos los habitantes de una región", sin que esto signifi· 

·que "un aumento en su riqueza, ni en su ingreso, sino Onicamente en la· 

posibilidad de tenerlo, si dedica a ese fin el esfuerzo nonnalmente ne-

cesarlo". 

Para Shumpeterl' , habrA "desarrollo económico durante cualqufor perlQ 

do detennlnado si la tendencia de los valores de un índice peJt .:apita • 

de la producción total de bienes y servicios se han incrementado duran

te ese perfodo". 

Para Marx!!', el economista, el desarrollo económico se da en el contel( 

to de una ley, la ley general de acumulación, donde el nivel de produc

ción se manifiesta por medio de una serie histórica de ciclos económl-

cos de auge y recesión, y la creación, con sus correspondientes reperCJ! 

siones sociales, del ejército industrial de reserva. 

§/ SUXREZ, EduardO l. "CONSIDERACIONES SOBRE EL CONCEPTO OE DESARROLLO ECOllOHICOn, en· 

Zf ~:.:h~!~o~~~~co .. ~~~E~Eo~füs ~~~i~ESARRfüo4~~oUi~ico", en EL TRIMESTRE· 
ECONOMICO N• 97. Ed. FCE. 11'xtco1 t9S8, PP• 63 ... 71. 

~/ MARX, Carlos. EL CAPITAL. Toll'I() l. Ed. FCE. México, 1971. p. 535 (y sucesivas). 
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Se señalaba en el apartado anterior, que el desarrollo econ6mico no se 

presenta como resultado de proyectos subjetivos sino como resultado de 

la correlaci6n de fuerzas de los agentes econ6micos. Se agrega, ahora, 

que los agentes, al entrar en juego, lo hacen conforme a la ley general 

de acumulaci6n marxista. 

En esta perspectiva, el crecimiento económico es una tendencia a largo 

plazo, y el desarrollo es esa tendencia que se da por medio de reactiv! 

clones y frenos a corto plazo de la actividad económica. El estudio de 

los ciclos econ6micos asl lo demuestra. V 

A lo anterior se agrega que el crecimiento de las catego~fas macroecon.Q. 

micas (consumo, ahorro, inversi6n, producto, gasto, etc.) también se da 

-en términos relativos· como una tendencia a largo plazo. Lo mismo SJ!. 

cede con la d1str1buc16n de la riqueza entre los agentes económicos: e!!! 

presarlos (ganancias),. obreros (salarlos), gobierno (impuestos), y asl 

sucesivamente. El desarrollo de las categorlas asl como del rol que •• 

jueguen los agentes econ6m1cos se presentar~. entonces, como sus varia

ciones (incrementos o decrementos) a corto plazo, y las repercusiones

globales, sobre los agentes. 

Dado que el desarrollo se manifiesta con periodos de auge y reces16n, • 

el Estado se ha Interesado en buscar la manera de Inducir la conducta • 

de los agentes econ6micos. De aqul que exista una relaci6n directa en· 

'}/ PADILLA Arag6n, Enrique. CICLOS ECON0!11COS Y POLITICA OE ESTABILIZACION, 9a. edt••• 
ct6n. Ed. SIGLO XXI. H6xlco, 1992. pp. 16•17, 
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tre la lntervencl6n del Estado, por medio de la polltica econ6mlca, con

los problemas del desarrollo y del crecimiento. 

Cabe señalar que hay concordancia con Ell lsJ.Q/ cuando afirma que la po-

11tica "Incluye la no lntervenci6n, donde 'polltlca' es tan s61o una pa

labra que se emplea como recomendacl6n para dar curso a la accl6n o ina.!<_ 

c16n, ya sea pOblica o priVada". 

C. MODELOS DE DESARROLLO EN NEXICO. 

Esta secci6n tiene como finalidad especifica tener en mente los modelos 

de desarrollo que han existido en Nixico posteriores a la Revolucl6n, • 

donde se Incluye el periodo seleccionado para esta lnvestigaci6n (1970-

1992), con la intenci6n de Introducir, subrayando su Importancia, una Y! 

rlable cualitativa llamada poltttc1 econ69lc1 y, con ello, Ilustrar los 

conceptos de crecimiento y desarrollo adoptados en el apartado preceden

te. 

Conv·lene recordar las etapas o 110delos que anteceden a la ambientaci6n -

del periodo 1970-1992, para C0111Prender hlst6rlca, econ6mlca y socialmen

te, el cauce que ha tomado el desarrollo en Nixlco. Viase asf, la rese

ña de los que han estudiado a fondo las cuestiones que aterrizan en el 

crecimiento y desarrollo del pals. Coslo Vil legas!!/, por ejemplo, lle

ga a la conclusl6n de que los historiadores coinciden en separar el estudio 

!Q/ ~~~l:hl:':~r~~o:l!RJ~~lo::~ ~E~ ~~~'.A A~. T~~~!~9~L DESARROLLO", en EL• 
!!/ COSIO Vfllogu, 0.nlel. "VI, El lloonento Actual", HISTORIA HINIHA OE HEXICO, Ed, • 

El Co1egfo de Mlxfco, 7a. refmprest6n. M6Jcfco, 1983. pp. 157 .. 160, 



9. 

de la Revoluci6n mexicana en tres etapas: la "destructora" que va de -

1910 a 1920; la "reformista", de 1921 a 1940; y la del perlodo de -

1941 a 1970 llamada de "consolidaci6n" o de "modernlzacl6n" o de "esta

bilidad polltica y avance econ6mico". 

En el terreno económico, la división de acuerdo con Meyer!~/ es tan s~ 

lo de dos etapas, siendo la primera la que abarca desde 1910 a 1935, C.Q 

nocida como "sin crecimiento económico sostenido': y la segunda, de 1936 

a 1970, identificada como de "crecimiento econ6mlco definido" 

Para el decenio de 1971 a 1980, José Casarll' comenta que esta dtcada

ttene sus antecedentes en 1968, que es donde se da el cuesttonamtento -

al modelo Iniciado a partir de la Segunda Guerra Mundial, que da como -

resultado una profundtzact6n de la dtstrtbuct6n desigual de la rtqueza

y una Incapacidad del sistema para proporcionar empleo a la poblact6n -

emergente. Por su parte, Ru1z Dur6nl!1 complementa la postura anterior, 

cuando expone que el modelo a111 empleado para el proceso de desarrollo 

se fundament6 en la tndustrtaltzact6n con base en la sustituct6n de 1111-

portactones. 

Es la crisis econlilntca de 1982 la que cede lugar a la adopct6n de un -

nuevo modelo o "programa de ajuste del mis ortodoxo corte estabil tza--

dor", ast como a la apltcact6n de "una serte de programis de ajuste• -

.!!I ::'n:A,~Mi~~~ r:':.l:iig,u!:~-:,~c•;!o~67~os de Crista, Aftoa de Oportuntdld" • 

.lll CASAR, Jo1I l. "Sobre el ~tatntento del P1tr6n di Deurro11o en Mhtco". ltlvhta 
de INVESTlr.ACION ECONOMICA N• 171t, F1c. de EconOftlfa de la UHAM, Octubre•Dfct•r• • 
1985. Mblco, 1985, p. 193. 

!!!/ RUIZ Durln, C1.-nte¡ A1ej1ndro Montoye Mendoze y Frtnchco Hernlndtz y Puente. • 
11E1 Fracaso de 11 Ortodoatu Tres Arios de una Gestt6n Fa1ttd111 • Revht1 de IHYES· 
TICACION ECONIJMICA N' 17~. op. cit. pp. 95•97, 
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que pretendieron frenar con dificultad la recesión económica. El ant~ 

cedente Inmediato de esta nueva orientación se debió a "la vulnerabll! 

dad en que se colocó a la econom1a mexicana entre 1978-1981 mediante • 

el despliegue de una po11tica económica que apostó casi todo a la sue.i: 

te del petróleo" .!J.' 

Tanto Casar como Ros se refieren a la crisis que atravesl> México como 

el punto del proceso de agotamiento del patrón de dinamismo o desarro· 

llo económico • .!!' Y Ru1z Durin con Ros coinciden, asimismo, en que el 

per1odo de crisis y el posterior a ella conllevan la ortodoxia genera· 

11zada (como estrategia, programa, po11tica, etc.) en el modelo de • 

desarrollo estabilizador.1?.I La po11tica de estabilización iniciada en 

diciembre de 1982 con el cambio de administración, continuó vigente • 

hasta 1988. Se pone de relieve, en ese sexenio, la instrumentación de 

la planeaci6n como una estrategia para que el pa1s avanzara hacia el • 

siglo XXI, a pesar de la etapa diflci 1 en lo económico, poHtfco y so· 

cial que se iniciaba. Como instrumentos de esta planeación estaban • 

los programas de reordenamiento econl>mlco (PIRE) y el cambio estruc· 

tural, contenidos ambos en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. 

En general, el marco de la polltica y actividad econl>rnlca de este perf.!! 

do, puede dividirse en cuatro etapas: la.) la ejecuctl>n del PIRE durante 

1983, 1984 y mediados de 1985, buscaba la corrección econ6m!ca; 2a.) los 

efectos de los sismos de 1985 y del~ petrolero, acabaron con la reorden! 

15/ Id, J!I ROS, J1fme. "Crfsfs Econ6mfca y PoHtfca de [$tabf1fucf6n en Mlxfeo11 • Reviste de 
INVESTJCACION ECOHOMICA N° 168. Facultad de Economfa de la UNAM, Abrfl·Junfo de .. 
198,, Mldco, 198'. p. 2S7, 

)]/ ROS, Jaime. op. cit. pp. 262·267, 
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ción económica; Ja.) el Programa de Aliento y Crecimiento (PAC) -que 

duró de mediados de 1986 a fines de 1987-, programa emergente a nivel 

nacional que pretendió ser ejecutado al menor costo social para reacti· 

var la economfa. No obstante sus propósitos, el PAC no abatió la infl! 

ción y los precios se dispararon, agreglndose, ademls, la fuga de capi· 

tales; 4a.) la aplfcación del Pacto de Solidaridad .Económica (PSE),. 

cuyo programa de ajuste, principalmente de ataque a la Inflación fue, • 

ante todo, un "programa polftlco".!!I 

A partir del lº de diciembre de 1988, el PSE se convirtió en el Pacto· 

para la Estabilidad y Crecimiento (PECE). Vigente hasta 1991, b
0

uscó • 

el control de la Inflación por un lado y, por el otro, se propuso lo·-· 

grar el crecimiento firme y sólido de la P.conomfa. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1989·1994 se propuso destacar no tanto • 

los vo!Omenes de Inversión que realfce o programe el sector p6bl1co, s! 

no a la inversión global como el elemento primordial para el modelo de 

desarrollo que se pretende dar al pafs, en un marco de modernización en 

todos los niveles.!!/ 

La inversión es una de las categorfas macroeconómlcas relacionada dlre_!< 

tamente con la acumulación de capital. Lógico es suponer que un pals • 

en que dicha acumulación es escasa, tendrl pocas poslbilfdades para cr! 

cer lo necesario y sacar adelante a su sociedad; en contraste, un pals 

fi/ tNFAHTE Oütnunille, J, Ernesto. LA POLITICA ECONOMICA DE CONCERTACIDN 1987-1991.· 
MIHEO (publfc1do en 1992 por la Revista de la Liga de Economhtas Revolucfonarfos 1 • 

LER). pp, 10·!5, 
)2/ PODER Ejecutivo Federal. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1989•199~. Ed, SPP, Te. edl 

ct&n. Moyo de 1989, Mbfco. p. 15. • 
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en el que la fonnacl6n de capital ha sido constante y creciente, es por 

que ha tenido avances adecuados en el manejo de su pol1tlca econ6mica.

Sln lugar a dudas, en el manejo de la pol1tica econ6mica se pone de re

lieve el papel y la magnitud de la inversl6n y, por consiguiente, a --

quienes les ha tocado en suerte planear, realizar y dirigir el curso de 

la misma. Cabe recordar que, como sujetos del desarrollo, se colocan -

en primer plano los agentes econ6mlcos como son las familias, las empr~ 

sas, el gobierno y el sector externo. 

Cuando en Mbico se hace referencia a que el Estado es el motor del de! 

arrollo, se esta seftalando que la po11tica econ6mica confiere al Estado 

una parttcipaci6n discrecional en las inversiones; esa participaci6n -

sera en algunos momentos mayoritaria y ser1a consecuente con la pol1ti

ca econ6mica de ese momento. El caso contrario sera aquél en donde la

polltica econ6mica, dada una correlaci6n de fuerzas favorable, haga que 

su instrumentaci6n se dirija de tal modo, que sea el sector privado el

que deba tener una mayor participaci6n en la realizaci6n de las inver-

siones. 

Para llevar a cabo la poHtica econ6mica es necesario hacer uso de sus 

instl'Ulllentos; es el Estado quien dispone de ellos para poner en mar-

cha y alcanzar determinados objetivos o planes propuestos en los disti!! 

tos campos donde tiene participación. Se da as1 una relaci6n que vine.Y. 

la a todos los agentes econ6micos sin excepci6n. 
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D. BASES PARA EL MODELO ECONOMETRICO. 

0.1 La Teorla Keyneslana. 

Colocar el financiamiento del desarrollo y el crecimiento sobre las ba

ses keynesianas entrafta, más que una sólfda teor1a del funcionamiento -

de un sistema económico capitalista, una postura. O como lo asienta -

Vercelli Y!.I cuando escribe que "se entiende también a menudo una ideg_ 

logia po11tica, expresión de un proyecto po11tico preciso, elaborado -

por detenninadas fuerzas sociales para afinnar o conflnnar su propio pg_ 

der". Sin embargo, para Justificar la teorta o la pr6ctica Ideológica, 

es necesario retomar algunos de los planteamientos de la Teorta Gene

ral 11! para poder Justificar la intervención del Estado en la econom1a

Y lo que ésta representa en el mundo actual. 

Es en la teor1a keynesiana en la que se fundamenta, principalmente, es

ta investigación sobre el financiamiento del desarrollo, con base en la 

dinimica de las inversiones, que considera, entre otros elementos, la -

influencia de la po11tica econ!imlca. Esta teorh, dadas las ideas o dt 

finicfones que su autor expone, muestra una interrelación de variables

de gran peso económico y son idóneas a este trabajo. 
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Keynes ll1 basa su teoría en el rechazo de que el sistema económico -

crea espontáneamente una ocupación plena. Parte del principio de la d~ 

manda efectiva, de la que surgen sus propuestas y definiciones. Esta-

blece como demanda efectiva el punto donde las expectativas de los em-

presarios de alcanzar un máximo de ganancia han llegado a su limite S.!! 

perior, y la ubica en la intersección de las funciones de oferta y de--

manda globales. Este punto di!' intersección, independientemente de de-

terminar el valor de la demanda, indicará el volumen de ocupación, el -

cual determinará el volumen de mercanclas demandadas. lQué determinará 

el volumen de mercanclas demandadas? El dinero que se necesita para -

efectuar la demanda total de mercanclas y servicios, que corresponde al 

volumen o suma de ingresos creados por todos los agentes económicos. -

Como los pagos y los ingresos tienen el mismo valor, entonces el gasto

nacional es igual al ingreso nacional. Por tanto, la ocupación es, en 

última instancia, producto del ingreso nacional. 

Una vez que se concluye que el nivel de ocupación se determina por cier 

to volumen de ingreso, sigue ahora entender cómo se determina ese volu

men de ingreso. Para Keynesll/ la conducta humana frente al gasto es -

muy particular y se deriva de una actitud subjetiva, llamada ley psico

lógica que impulsa a las personas a consumir, es decir, la "propensión

al consumo", en la que también intervienen factores objetivos. Es as! 

que las personas no gastan todo su ingreso en consumo,excepción hecha

de las muy pobres, y aunque aumente su consumo al aumentar su ingreso, 

lo realizan de manera menos que proporcional al aumento del ingreso. De 

221 KEYNES, op. cft, pp. 32-34. 
Ill KEYNES, op, cft, p. 93, 
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ahí que un ingreso mayor repercutirá en un consumo mayor, pero propor

cionalmente menor al incremento del ingreso y viceversa. De aquí sur 

girá el concepto keynesiano de propensión marginal a consumir, que se

para al destino del ingreso en consumo y ahorro (Y = C + A). ~y 

De la .ley psicológica fundamental se deriva otra relación que a Ke.)'. 

nes le interesaba subrayar; tal es que el ingreso total deberá ser 

igual al gasto total, y si todo el gasto no se destina al consumo, en 

tonces se destinará a otro gas to que se 11 ama inversión. Surge 1 a r~ 

lación Y = C + 1 que se identifica con Y = C + A. Pero la rela

ción Y = C + 1 tiene una importancia especial porque sumados los -

gastos de consumo e inversión, se determinará a su vez, el nivel de 

ocupación. Con esto quedan establecidas las relaciones funcionales -

de ocupación, consumo e inversión dada una detenninada propensión al 

consumo o, mejor dicho, dada una propensión marginal a consumir, ya -

que por aproximaciones sucesivas se puede llegar al nivel de equil i-

brio de la ocupación.l21 

A un nivel de ocupación dado corresponde un nivel de consumo y otro de 

inversión. Si los niveles de consumo e inversión no suman el total -

del ingreso,· el equilibrio se ha roto y sólo con incrementos o reduc-

ciones en el consumo· se puede recuperar la relación Y = C + !. Se 

pueden efectuar ·tales manipulaciones porque se establecen valores para 

cada una de las variables en juego y ésto hace que dichos valores sean 

valores de equilibrio. Para efectos de política económica, diferentes 

niveles de ingreso pueden ser -cualesquiera de ellos- niveles de -

2'1 KEYNES, op. cft. p. 93. 
~/ ROLL, Erlc. HISTORIA OE LAS DOCTRINAS ECONOHICAS. Ed, FCE, México, 197S. p. 479. 
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equilibrio. 

Para efectos de pol1tica económica, lo que más interesa es determinar -

la variable independiente a partir de la cual puedan verse afectados el 

ingreso, el consumo y la ocupación. Antes de llegar a ese punto, es -

necesario comentar otros tres factores que maneja Keynes. Estos son la 

preferencia por la liquidez, la eficiencia marginal del capital Y la t~ 

sa de Interés. 

La preferencia por la liquidez resulta de la incertidumbre respecto a -

las tasas futuras de interés. Ya que, si se conocieran las tasas de iJ! 

terés a los diferentes plazos que se requirieran, las deudas de dlferen 
26/ 

tes plazos se conocer1an y se podrla tomar la opción m&s conveniente.-

Las causas que propician la decisión por la liquidez son debidas a mot! 

vos de gasto en consumo, negocios, precaución y especulaciónP1 

En cuanto a la eficiencia marginal del capital, Keynes~1 
la define co

mo la relación entre el rendimiento de un bien de capital y su precio -

de reposición. Cada unidad de ca pita 1 tendrá su propia eficiencia y dlfen!J! 

tes unidades de capital darán diferentes eficiencias. La mayor de esas

i!ficlenclas se puede tomar como la eficiencia marginal de capital general. 

La tasa de interés, o tasa monetaria de interés, es el porciento de un 

incremento de un monto de dinero contratado para una entrega futura a -

un plazo determinado.-~2' Las variaciones de la tasa de interés estarán 

determinadas por la preferencia por la 1 lquidez y por la cantidad de dlnit 

26/ KElNES, op. cft. p. 152, 
'l'TI Id. p. 176. 
'l!! Id. p. 125. 
J1! Id, p. 198, 
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ro en circulación.~/ 

Con estos elementos Keynes!!/ establece la división de sus variables en 

dependientes e Independientes. Integran las variables Independientes -

la propensión al consumo, la eficiencia marginal del capital y la tasa

de interés. Por otro lado, las variables dependientes son el volumen -

de· empleo y el ingreso nacional. 

Keynes 'E/ agrega, como variables independientes, el nivel de los sala

rios convenidos en las negociaciones entre patrones y obreros, y el vo

lumen de dinero determinado por la acción del Banco Central. Concluye

señalando que su propósito es determinar en un momento y en un sistema

económico dados, el ingreso nacional y, por extensión, su volumen de -

ocupación. 

Dentro de las variables de más peso se encuentran la preferencia por la 

liquidez, la tasa de interés y la eficiencia marginal del capital, pues 

son éstas las que determinan la inversión. Es, entonces, la invers16n, 

la variable definitiva en la determinación de la ocupación y el ingreso 

nacional. 

Todos los razonamientos keyneslanos esUn motivados a instrumentar mee! 

nismos de intervención estatal por medio de una polltica de regulac16n

a través de las variables Independientes. La polltica económica se con 

30/ KEYNES, op. cit. p, 218, 
!T/ Id. p. 217, 
Ill Id, P• 219, 
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vierte asl en una variable cualitativa del modelo keynesiano, y con ese mi1 

mo sentido se integra al modelo econométrico que aqul se propone presentar. 

E. EL MODELO ECONOMETRICO. 

Correr un modelo econométrico implica interrelacionar <t plLi.ou una serie 

de variables que, si bien son proporcionadas por las distintas teorlas -

econ6m1cas, es necesario adecuarlas a una realidad especifica. La rea

lidad concreta de México se plasma en los hechos econ6micos representa-

dos por magnitudes o datos. Teorla y datos, con el apoyo de manejos in1 

trumentales como la estadlstica y las matem&ticas permitirán, entre - -

otras cosas, correr un modelo econométrico, considerando el an&l1sis de 

un periodo concreto (1970-1992). Este apartado conforma en si la fina

lidad de la investigaci6n que es la de presentar un modelo econométrico

para el financiamiento del desarrollo en México. 

Para estructurar el modelo econométrico, se estar6n combinando la econo

mla polltica keynesiana con algunas variaciones y una teorla econométrica. 

Esta ~ltima comprenderá los pasos esenciales por los que atraviesa un ni!! 

delo desde su presentación, pruebas, problemltica(s) y conclusiones. 

F. HIPOTESIS. 

Manejar conceptos relativos o variables, sean cualitativas o cuantitati

vas no es sencillo. Empero se hizo una propuesta base: que la 110ltttca 
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econfmic1 coyuntural incide ele •nera relevante en el financi•iento del 

desarrollo en Mixico. 

El creci•iento comprende a las Ylriaciones anuales (incrementos o decr~ 

mentos no sostenidos) del PIB con una resultante de incrmento 1 largo. 

plazo cmo tendencia inherente al fen&leno, que es lo que le da su n0111-

bre. El desarrollo eco..C.ico se entenderi cmo las variaciones 1 corto

plazo del creci•iento del PIB. Es así, que otra propuesta es, por cons! 

guiente, que el creci•iento contiene al desarrollo. 

El concepto desarrollo presenta polémicas y diferencias en los diversos 

autores, por lo que aqul se dedujo un entendimiento aparte de este con-

cepto, ya que tener la orientación sólo de c6mo se distribuye la rique

za o la de una distribución equitativa de la misma, no lleva a ninguna

concordancia. 

La forma en que el crecimiento connota al desarrollo es avalada por el

manejo de la polltica econ6mica, es decir, la tendencia o coyuntura que 

va incidiendo en los hechos econiímicos por la participación de los agen 

tes· econiímicos. El desarrollo sostenido sólo es posible con el incre-

mento creciente y constante de la inversión productiva. Nuevamente, si 

este es el camino correcto, lleva el impacto de la poHtica econliatca -

para su realización. 

El papel del Estado desde sus orlgenes ha consistido en velar por el -

bienestar de la población en general; sin embargo, en el aparato de El 
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tado radican las fonnas de planeación económica y la aplicación de las 

pol1ticas; si éste interviene en menor grado en la econom1a está ce--

dlendo el motor del desarrollo a la iniciativa privada y viceversa. C,! 

. da agente económico verá por sus Intereses, y éstos se reflejarán en -

los hechos. 

Para los efectos econométr1cos se utilizará la combinación de variables 

cuantitativas y cualitativas, tratando de demostrar cómo se reflejan, -

con datos reales, en el crecimiento del pa1s; en la intención de ver -

cómo inciden estas variables en el desarrollo económico, es decir, el -

cómo se ha venido financiando el desarrollo en México. 



CAPITULO ll 

LA IMPORTANCIA DE LA POLITICA ECONOMICA EN EL DESARROLLO DEL PAIS 
1970 - 1992 
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En el Capitulo 1 se delineó el marco teórico con objeto de poner en -

claro la Incidencia de la polltica económica no sólo en el crecimiento

económico del pa1s sino también en su desarrollo. En este capitulo se

intenta, con base en hechos acaecidos en el periodo 1970-1992 dar con-

sistencia a las hipótesis siguientes: a) los problemas del desarrollo, 

son problemas de distribución, b) la inversión es el factor determl-

nante del financiamiento para el crecimiento, y c) los problemas de

distribución y la inversión, como determinante del crecimiento, son re

sultado de la polltica económica. 

Las variables relevantes en este perlado para esta investigación son la 

inversión y el Ingreso totales, por recaer en ellas el sustento de las 

hipótesis planteadas. Asimismo, se trata de subrayar, con fos hechos.

la importancia que la polltica económica, vista de manera muy general,

ha tenido como determinante de gran importancia para el crecimiento del 

pa1s y su desenvolvimiento no sólo económico sino también social. 

Los campos de aplicación de la polltlca económica reflejan de una u -

otra manera el desenvolvimiento de la econom1a mexicana; la Instrumen

tación de la poHtica tiende a hacerse más evidente cuando se da un gi

ro radical en la misma, en aras del crecimiento sostenido y/o su búsqu~ 
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da. Recuérdese, por ejemplo, que el proceso de desarrollo que pugnaba 

por la industrialización con base en la sustitución de importaciones -

estuvo vigente en México desde la Segunda Guerra Mundial. Un aspecto

global de 1950-1954 fueron las fluctuaciones en la actividad económica 

determinadas por la po11tica de control de la demanda y por marcadas -

variaciones en la capacidad para importar; sin embargo, el periodo se 

caracterizó por una escasa sustitución de importaciones que generó pr~ 

siones en la balanza de pagos tales que obstaculizaron el crecimiento. 

Acompañó al periodo de 1955-1960 una fuerte reducción en la participa

ción de las importaciones manufactureras, proceso que se agotó al fi 

nal de la década de los setenta y dió pie, nuevamente, para el repunte 

de las importaciones. Esta situación se reflejó en la balanza comer 

cial, por lo que el Estado tuvo que frenar el curso de la economla. -

Durante 1961 y 1962 el ritmo de crecimiento decayó, no obstante que el 

avance en el proceso de sustitución permitió la expansión a partir de 

1963 hasta 1970, donde el déficit público se mantenla dentro de 11mi-

tes razonables _ll/ 

La participación de los agentes en la escena del desarrollo sectorial 

era manifiesta: en los años cincuenta el impulso a la sustitución de 

importaciones se debió a la Inversión del Estado en siderurgia, trani 

porte y papel, principalmente; así como a la participación de capital 

nacional en productos metálicos, maquinaria y aparatos eléctricos; en 

los sesenta, son las inversiones transnacionales en la industria aut.Q. 

_ll/ CASAR, Josl l. "Sobre el Agotamiento del Patr6n de Desarrollo en Mbtco", en1 Re 
~~;~~9'1~ INVESTICACION ECOHOHICA Nº 1741 Octubre•Dtciembre, K611dco, 1985, pp. • 
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motriz las que dinamizan la economla; y, en general, el dominio del ca

pital nacional en materiales para la construcción, bebidas y siderurgi

ca básica, permitió.que se mantuviera su liderazgo .. ~Y 

Este panorama, previo al perlado que se maneja (1970-1992), marca la -

importancia de los resultados que pueden obtenerse con la aplicación de 

ciertas pollticas o, tan sólo, con una variación de ellas. 

Puede decirse que, después de los mencionados anos de expansión (de--

1g53 a lg10), los efectos de sustitución de importaciones acompaftados

de la reducción en el déficit público, trajeron consigo la recesión ecJ!. 

nómica y la tendencia al estancamiento. 

Un punto de vista relativo a la tendencia al estancamiento de la eco.no

mla en la década de los setenta se presenta, según J.I. Casar, ll/ como 

producto del agotamiento en los efectos dinamizadores del proceso de

sustitución de importaciones. Los anos 1970 y 1971 marcan la pauta de

la recesión económica debido a que los efectos sustitutivos para la ex

pansión se revierten, aunlndose a esta situación la polltica de rlldua:ión 

del déficit pjblico. Mientras <JI!, en 1972-1974, se logra una recupera

ción en la industria impulsada por el in~nto en el déficit público; -

por otro lado, se ejerce presión en la balanza de pagos, propiciando la 

introducción de una polltica fiscal y crediticia restrictivas que pro -

vacaron el freno a la expansión de la demanda, la capacidad ociosa 

3'/ CASAR, Jo1I 1. op. cit. pp. 19'·195, 
l!I Id. PP• 195-IH. 
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y freno a la inversión. No obstante la política restrictiva, el défi 

cit público global continuó creciendo en 1975 debido a dos razones: -

una, que la inflación creció muy rápido, rezagándose más los ingresos 

públicos frente al gasto; y otra, que el Estado aumentó su inversión 

en el campo petrolero -rezagado todavía- debido a una tendencia al 

alza del precio internacional de los energéticos, acción ésta que no 

pudo ser dinamizadora de la capacidad interna por el alto contenido -

importado de inversión petrolera. En 1976, no hubo cambios relevan-

tes en el déficit público, pero desde 1975 ya estaba presente la con 

tracción de la inversión privada, con lo que se agudizó la recesión -

económica, la cual repercutirla incluso sobre la misma inversión en -

la década de los ochenta (Cuadro 1 l. 

Cuadro 1 LA INVERSION EN HEXICO 

Millones de Pesos Constantes a Prectos de 1980 

llM'.RSIOH INVERSIOH IÑVfHil)¡¡ AllJA6A Varhct6n Porcentual 
TOTAL PUBLICA NACIONAL litiOOOEM 

\ \ \ \ TOTAL (a·b·d) 
b e b d 

1969 273,308.27 146,327.78 124,487.99 2.1192.so 
1970 363,151.08 155,345.74 205,497.84 2,307 .so 32.87 6,16 65,07 . 7.42 
1971 460,162,08 111,985.00 3U,Dtlt.5B 2,162,50 26,71 •27 .91 68,38 . 7.28 
1972 519,320,36 156,323.94 361 10it5.17 1 951,25 12,86 39,59 4.34 9,77 
1973 591,001,20 206,796.68 381,433.27 2,771.25 13,80 32.29 5,65 42.02 
1974 679,317.92 217,506.71 458,174.96 3,636,25 14.94 5.18 20.12 31.21 
1975 734,127.32 276,780.35 454,795.72 2 551,25 8,07 27.25 • 79,31 • 29,84 
1976 720,698.35 261,710.84 455,725.79 3 261.72 92,63 • 5,44 380,75 27.85 
1977 762,485,92 257,067.89 498,027.83 7,390.20 5.80 • 1.77 9,28 126.57 
1978 853,963,47 337,746.48 507,436.71 81780.28 12.00 31.38 1,89 18,81 
1979 1 024,508,60 624,595.85 382,078,59 17,834, 16 19,97 84,93 • 24.70 103.12 
1980 1 213,984,00 486, 178.00 678,241.00 lt9,S6S.OO 18,49 ·22.16 77,51 177,92 
1981 1 331,365, 10 601,980.16 635,407 ,84 93,977, 10 9,67 23.82 . 6,32 89,60 
1982 1 106,719,90 501 ,006.90 512,230.00 93,483,00 ·16.87 ·16.77 • 19.39 . 0,53 
1983 960,703,26 353,676.85 551 ,720.36 55,306.05 ·13.19 ·29.41 7,71 • 40,84 
1984 952,457.10 368,169.24 518,662.28 65,626,58 • 0,86 4.10 . 5,99 18,66 
1985 1 077,179,30 314,607.56 636,513,24 116,058.50 13,09 ·14,55 22.72 92,08 
1986 872 567.79 289,931.53 581,705.77 930,49 ·19.00 • 7.84 . 8,61 • 99.26 
1987 926,399,07 268,343.03 653,617,54 4,438,50 6.17 • 7.45 12.36 377,01 
1988 9981526,50 237,210.84 755,477.03 5 838,63 7.79 •11.60 15.58 31.55 
1989 1 086,267,70 219,982.10 857,625.31 8 660,29 8,79 • 7.26 13,52 48,33 
1990 1 163 535,90 260,652.02 889,879.12 13,004,76 7.11 18.49 3,76 50, 17 
1991 1 235,442.70 249,170.96 942,271.74 44,084, 15 6.18 • 4.40 5,89 238,98 
1992 1 159,272,00 253 1478.55 847,256.48 58,536.48 • 6,17 1.73 • 10.08 32.78 

Ftl[NTE1 BANCO DE llEXICO, Series Hht6rtcas: Balanza de Pagos, varios cuadros. 
CSC. Cu1rto Informe de Cobterno. Estadfsttco, H6xtco 1 1992, pp. 179, 579, 

La Economh Mexicana en Cifras 1986, p. 267. NACI OHAL f 1NAHC1 ERA. 
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Fue un año de enfrentamientos políticos entre empresarios y Estado que 

provocaron la fuga de capitales, por consiguiente los problemas exter

nos y, por ende, la devaluación. La recesión continuó en 1977. Fue 

hasta 2g79 cuando el excedente petrolero permitió dinamizar la econQ 

mfa por su Impacto en el ingreso (Cuadro 2)¡ la utilización de la capac.! 

dad Instalada fue recuperándose, permitiendo ver los beneficios y con 

ellos su Influencia positiva en la tasa de ganancia y la inversión. El 

proceso de sustitución no fue radical, y los productos de importación

para el conjunto del sector manufacturero aumentaron notoriamente en -

1980 y 1981. Y es en 1982 cuando el Estado revierte la polftica fii 

cal expansiva la cual, junto con una "desastrosa" polltica cambiarla -

conducen a la crisis del pals, agudizando todo tipo de problemas • .l!' 

Cuadro 2 PRODUCCION. EXPORTACIONES PETROLERAS Y NO PETROLERAS 

p 1 8 !m'ISI RTIRl[!RlJ nen11 111 SI! HllrERD 
Afilones ae Attlones de \ Mil Iones de 

;t~Sl ~s~~ 
D6lare1 D6l1res 

1§69 36.7 1 305.1 
1970 2 358 991.2 6.92 36,6 0.27 1 327.4 1 .71 
1971 2 457 394.5 4.17 30,8 - 15.85 1 47•.7 11.09 
1972 2 665 974.5 s.49 23.0 25.32 1 826.2 23.84 
1973 z 890 158.4 8.41 30,9 34.35 2 072.0 13.•6 
1974 3 066 769.2 6.11 124.0 301.30 2 852.1 37.65 
1975 3 238 848.0 5.61 480,0 287. 10 2 728.0 ' •• 35 
1976 3 736 135,5 4.24 563.0 17.30 3 253,0 1•.06 
1977 3 492 368.0 3,44 1 037.0 84.20 

3 ª"·º 17.15 
1978 3 780 481.9 8.25 1 863.0 79.65 4 4'9.0 16.74 
1979 4 126 576.1 9.15 3 975.o 113.37 5 331.0 19.82 
1980 4 470 077.0 8.32 10 445.o 162.77 5 071.0 . 4,88 
1981 4 862 219.0 8.77 14 573.0 39.52 5 529.0 9.03 
1982 4 831 689,0 • o.63 16 477.o 13.07 4 753.0 • 1'.04 
1983 4 628 937.0 • 4.20 16 017.0 2.so 6 295,0 32.4' 
1984 4 796 oso.o 3.61 16 601.0 3,65 7 595.0 20.65 
1985 4 920 430.0 2.59 14 767 .o 11.os 6 897.0 . 9.19 
1986 4 735 721.0 • 3.75 6 307.0 57.29 9 aso.o 42.82 
1987 4 817 733.0 1.73 8 630.0 36.83 11 865.0 20.'6 
1988 4 884 242.0 1.38 6 711,0 22.24 13 834.0 16.60 
1989 5 047 209.0 3.34 7 876.0 17.36 14 966.0 8,18 
1990 5 271 539.0 4.44 10 104.0 28.29 16 734.0 11.81 
1991 5 462 729.0 3.63 B 166.0 . 19.18 18 954.0 13.27 
1992 5 612 922.0 2.75 3 886.0 52.41 788.0 • 48 36 

agos. .. 
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Haciendo hincapié en la llamada crisis petrolera de 1973 en México, -

cabe resaltar los aspectos que la rodearon. Primero, que en 1971 se 

presentó una crisis de desequilibrio entre reserva y producción petrg 

lera, a la que se aunaba el de la demanda nacional. Esta situación -

trajo la Implantación de una polltica de fmportaciones de crudo, vi-

gente hasta 1974. Segundo, que durante 1973 siendo el precfo prome-

dfo del crudo a nfvel internacfonal de 2.80 a 3.00 dólares por barril, 

subió a 10 y 12 dólares por barril. Se habla aslmfsmo del descubr! 

miento de una nueva provincia petrolera en Tabasco y Chiapas que co

menzó a producir a principios de 1973 y a exportar crudo en 1974. T! 

les acontecimientos permiten una reduccfón sustancial en las importa

ciones de crudo en 1974¡ sin embargo, PEHEX atravesó por una grave 

sftuación financiera, latente desde 1973.lll la solución a su proble

mática fue apoyarse en la polltica internacional del alza de precios 

petroleros. 

En opinión de Casar,ll1 el Estado se ha limitado a aplicar una polltl

ca de apoyo indiscriminado al capital a partir de los años sesenta. -

El Estado renuncia, así, al papel dinamizador de la economla que an-

tes tenla. Considera, asimismo, que la alternativa del mercado en e~ 

te tiempo no fue favorable a las decisiones de Inversión. 

la semejanza al analizar la situación de crisis de la década de los 

setenta no pasa desapercibida por los especialistas. Asl, coinciden

en el hecho de que en los primeros el neo ailos de esa década se agotó 

El ~z,..~~g~t~9~8. ~."g~!n~ PETROLEAA MEXICANA, Edtct6n conmemorativa. Ed. 

MI CASAR, Josl 1. op, cit. p. 198, 



Cuadro 3 P.l.B. 

1§6§ 2 206 285.2 
1970 2 3S8 991.2 6.92 
1971 2 4S7 394.S 4.17 
1972 2 66S 974.S 8.49 
1973 2 890 158.4 8.41 
1974 3 066 769.2 6.11 
197S 3 238 848.0 S.61 
1976 3 736 135.S 4.24 
1977 3 492 368.0 3.44 
1978 3 780 481. 9 8.2S 
1979 4 126 7S6.1 9.1S 
1980 4 470 077. 1 8.32 
1981 4 862 219.0 8.77 
1982 4 831 689.0 ·0.63 
1983 4 628 937.0 ·4.20 
1984 4 796 oso.o 3.61 
198S 4 920 430.0 2.S9 
1986 4 73S 721.0 ·3.7S 
1987 4 817 733.0 1.73 
1988 4 884 242. o 1.38 
1989 s 047 209.0 3.34 
1990 s 271 S39.0 4.44 
1991 s 462 729.0 3.63 
1992 s 612 922.0 2.7S 
FUENTEt INECI. Sistema de Cuentas Nacionales. Varios 

~d~m¡~~f~:dor~t~~~ogL~~~!; 

27. 

el ciclo de expansión industrial que preval~ 

eta; se agregaba a ello la limitante de las 

fuentes internas de financiamiento del défi-

cit; ambas situaciones deterioraron la eco" 

nomla global y se reflejaron en la crisis de 

1976-1977 a manera de estrangulamiento del -

sector externo, lenta recuperación en el cr~ 

cimiento productivo, y elevación en el em--

pleo e inflación. 

De 1978 a 1981 la economla presentó variaciQ 

nes positivas en el incremento del producto

(Cuodro 3)[Gr6flco AJ, crecimiento acelerado en CD!!! 

Gr6fico A PRODUCTO INTERNO BRUTO EN MEXIC:O 
10 

o 
1' 
~ 4 
E 

~ 
3 
j 
~ 

-1 

-2 

-3 

-4 

-s 

Pnicile Canñint111 11• 19 DD 

R 
n 
H 

o 

7012ll5610•BD123456 

Prriarla 1 97D - 1gg:¡ 

R 

n n n 
H U B 

a g go 1 2 



Cuadro lt BALANZA COHERC 1 AL 

69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 

Mf11ones de 061ares 

x 
(1) 

1 342 
1 290 
1 366 
1 666 
1 072 
2 853 
3 062 
3 656 
4 650 
6 063 
8 818 

15 512 
20 102 
21 230 
22 312 
24 196 
21 664 
16 031 
20 656 
20 565 
22 842 
26 838 
27 120 
13 674 

M 
(21 

1 989 
2 328 
2 256 
2 762 
3 892 
6 149 
6 699 
6 300 
5 704 
7 918 

11 980 
18 897 
21 948 
14 437 
8 551 

11 254 
13 212 
11 432 
12 223 
18 898 
25 438 
31 272 
38 184 
23 076 

SALDO X/M 
X • H \ 

647 
- 1 038 

890 
- 1 096 
- 1 820 
- 3 296 
- 3 637 
- 2 644 
- 1 054 
- 1 855 
- 3 162 
- 3 385 
- 3 846 

6 793 
13 761 
12 942 

8 452 
4 599 
8 788 
2 609 

- 2 596 
- 4 434 
·11 064 
- 9 402 

67,5 
55,4 
60.5 
60.3 
53.2 
46.4 
45.7 
58.0 
81.5 
76,6 
73,6 
82,1 
83.9 

147.0 
260.9 
215.0 
164.0 
140.2 
169.0 
108,8 
89,8 
85.8 
71,0 
59,3 

FUENTE: NAFINSA, La Economfa Mextcana• 
en Cifras 1990, 11a. edtcf6n,• 
Mixfco, 1990. p. 686. 
CSCi. Cuarto Informe de C'.obter• 
no 1992. Anexo, p, 217. 

(X) EJcportactones. 
(M) Importaciones, 

28. 

paración con el sector externo 

no petrolero, el cual tuvo sal

do negativo en la Balanza Comer 

cial (Cuadro 4), 

Se apunta que el desequilibrio -

económico radicó en las caracte-

risticas de la estructura indus

trial prevaleciente, en el auge 

debido al petróleo y en la poll

tica de liberalización de impor

taciones. Este panorama penni-

tió, asimismQ, que la deuda ex-

terna contratada por e 1 sector -

público -en su mayor parte-, fu~ 

ra atraida por el rápido aumento en las tasas de interés internas, ac~ 

]erándose los efectos inflacionarios. Considerando, sin embargo, que 

"la expansión .petrolera, desarticulada del resto de la economfa, modi

fica la estructura económica en el sentido de una creciente vulnerabi

lidad":~!! Tal vulnerabilidad hace eco en las relaciones del contexto 

internacional cuando la econom!a internacional presentó tendencias re

cesivas que contrajeron sensiblemente el volumen y precio en los mere! 

dos de exportación petrolera y productos primarios. Por otro lado, la 

banca internacional que se comportó liberalmente en el auge, se condu

jo después de manera restrictiva en excesof!21 

39/ ROS, Jaime. op, cit. pp, 261·262, 
~/ ROS, Jafme, op. cit. p. 262. 



Cuodro S PROllUCCION Y POBLACION 

69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
7B 
79 
BO 
81 
82 
63 
84 
85 
86 
87 
86 
89 
90 
91 
92 

PRODUCCION PdéLACi ON P 18 K RXB 
\ \ \ 

6.92 3,31 
4.17 3.44 
8.49 3,36 
8.41 3,33 
6.11 3.25 
5.6! 3,14 
4,24 3,03 
3,44 2,96 
8.25 2,89 
9. 15 2.83 
8,32 3, 17 
8.77 2.37 

·0.63 2.33 
•4,20 2.28 
3,61 2.22 
2.59 '·'"" 2, 16 ·3.75 ·1.76 
1,73 6,0! 
1.38 1,93 
3,34 ',86 
4,44 2.30 
3.63 1.61f 
2,75 !,56 

3,' 
0.4 
4.7 
4.4 
2.4 
2.5 
1.4 
0,4 
5.9 
6,7 
5.9 
6.2 

• 2.9 
•T0.3 

1.4 
1.11\ 0.4 •Z..SI\ 

• 2.0 
• 4.1 
• 0.6 

1.7 
1.7 
T.6 
1.6 

Promedio 4.n '·" FUENTE1 BANCO DE MEXICO. Series Hht6r-fcu de 
Produccf6n. Vnios cuadros. 
CONAPO. Kbico Estlmacfonas 'J Proyec'""' 
ciones de Poblaci6n 1950•2000. P• 21. 

29. 

En el sexenio 1982-1988 

se instrumentó el Progr! 

ma Inmediato de Reorden! 

ción Económica (PIRE). -

El nuevo sexenio se en 

frentaba a la solución -

de prob 1 emas agudos en -

el pals, que se refleja

ban, en términos de cr)t 

cimiento, como sigue: C! 

yó dramáticamente el PIB 

(-4.20) (Cuodro 3) en 1983, 

siendo el segundo año -

consecutivo en que la --

economla mexicana dismi

nula ante el crecimiento de la población; las repercusiones de dicha 

calda sobre la econom1a se reflejó en un crecimiento de 3.6n; y 2.59% 

para los años de 1984 y 1985, respectivamente. Estas tasas para am-

bos años, estaban por debajo de la tasa histórica de crecimiento y 11 

geramente por arriba de las tasas de crecimiento de la población (Cua· 

droSl;se presentó una nueva calda del PIB en 1986 (-3.75%), haciendo P! 

tente la cris.is que vivla el pals¡ el crecimiento promedio anual del 

sexenio 1982-1988 llegó apenas a 0.10%, sexenio "perdido en ténni 

nos de producción". !!l/ 

!.1' RENDEZ kOrale~. Jos6 S. PROBLEMAS ECONOMJCOS DE MEXICO. Ed. HcCraw Htll, 2&, edt .. 
ci6n, Mi:Nfco, 0,f. 1 t991, pp. 277•278. 
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En el mismo cuadro se observan las tasas de crecimiento del PIB de -

lg0g a lgg2. Dichas tasas reflejaron, en su momento, recuperación -

económica; sin embargo, el comportamiento general del PIS en todo el 

perlado analizado (lg10-1gg2¡, plantea un desarrollo muy irregular -

[Crfiftc• AJ. 

La denominada polltica de estabilización del modelo ortodoxo compren 

día distintas etapas y medidas. Una primera etapa, que permitió la 

devaluación del peso en febrero, agosto y septiembre de lg82; luego 

se consideró la nacionalización de la banca. Una segunda etapa que

iniciaba el nuevo gobierno, incluyendo las siguientes medidas: a) -

una polltica fiscal restrictiva que afectaba directamente a la inver 

sión; b) la contracción monetaria, que limitaba la expansión del -

crédito bancario a los sectores público y privado; c) el congela-

miento del salario, con la intención de frenar la presión inflacion! 

ria; d) la devaluación del tipo de cambio, aplicada para enfrentar 

los desequilibrios en la balanza de pagos; e) la eliminación o re

ducción del intervencionismo de Estado en el sistema de precios, a -

modo de liberar los precios de los productos; f) la liberación del 

comercio exterior, en cuanto a reducción de barreras arancelarias; y 

g) la reforma y liberalización financiera interna, que pugnó princ! 

palmente por el aumento de las tasas de interés • .'!.!/ (Cuadro 6). 

La realidad económica en el devenir se hace palpable. Obsérvese tan 

sólo que el final de 1981, el sexenio mencionado de 1982-1988, asl -

!!,!/ ROS, Jaime. op. cft, PP• 267•268, 



. Cuadro 6 

VARIABLES DE LA POLITICA DE ESTABILIZACIOH 

TIPO DE CASTO PUBLICO INVERSION TOTAL SALARIO REAL SALOO llAlNIZA DE INDICADOR IJIFLICITO SALOO llAlNIZA TASA DE 

CAMBIO "fllones de Millones de Pesos de PmlS DEL PIB ~CIAL INTERES 

' ' ' 
RTtlOnes de 

' 
"tllones de 

llEL PESO Peaos de 80 Pe50s de 80 1980 Oli1ares 1 nfl act 6n ' Puntos Dólares ' ' 69 12.50 296 992.lt8 - 273 308.27 - 90.79 - - 708.flO - 18.0 67• - 8.lt2 

70 12.50 308 273.38 3.80 363 151 .08 32.87 100.lt7 10.66 ... 1 187.90 67.69 18.B 0.8 - 1 038 Slt.01 8.68 

71 12.50 '61 057 .69 lt9.56 lt60 162.0B 26.71 159.76 59.01 - 928.90 -21.so 20.0 1.2 - 890 - a.26 B.34 

72 12.50 552 9'l1.18 19.93 519 320.36 12.86 150.36 - 5.se - 1 005.70 8.27 21.3 1.3 - 1 096 23.15 7.66 

73 12.50 671t 000.00 21.89 591 001.20 13.80 1 ..... 88 3.78 - 1 528.80 52.01 2lt.1 2.8 - 1 820 66.06 7.93 

74 12.50 754 397 .39 11 .93 679 317.92 14.94 11t6.68 1.21t - 3 226.00 111.02 29.8 5.7 - 3 296 81.10 8.63 

75 12.50 91t7 042.25 25.Slt 374 127.32 -ltlt.93 155.61 6.09 - 4 \42.60 37.71 31t.6 4.8 - 3 637 10.35 9.72 

76 15.ltO 936 320.75 - 1.13 720 698.35 92.63 176.89 13.68 - 3 683.30 - 17.09 •1.5 6.9 - 2 644 - 27.30 9.21 

77 22.60 921 299.64- - 1.60 762 ltSS.92 5.BO 164-.62 - 6.~ ... 1 596.ltO - 56.66 51t.5 13.0 - 1 051t - 60.14 9.92 

78 22.80 1 036 377 .. 75 12.\9 853 963.lt7 12.00 160.20 - 2.68 - 2 693.00 68.69 63.9 9.4 - 1 855 76.00 9.87 

79 22.80 1 188 159.60 14.65 1 042 508.60 19.97 154.16 - 3.77 - " 870.50 B0.86 77.2 13.3 - 3 162 70.lt6 11.31 

80 23.00 1 lt12 900.00 18.92 1 213 984.00 18.49 llt0.69 - 8. 71t -10 739.70 120.51 100.0 22.8 - 3 385 7.05 18.13 

81 21t.SO 1 805 238.10 27.77 1 331 365.10 9.67 11t6.85 lt.38 -16 052.10 49.lt7 126.0 26.0 - 3 81t6 13.62 24.68 

82 56.40 2 106 11lt.lt0 16.67 1 106 719.90 -16.87 138.Blt .. 5.lt5 - 6 221.00 - 61.24 202.s 76.8 6 793 -276.63 34.63 

83 120.10 1 878 353.20 -10.81 960 703.26 -13.19 110.97 -20.01 5 418.40 -187.10 386.2 183.• 13 761 102.58 45.09 

84 167.80 1 872 009.80 - 0.3' 952 lt5B.10 - 0.86 107.22 - 3.38 lt 238.50 - 21. 78 614.5 228.3 12 942 - 5.95 38.19 
85 257.00 1 839 607.60 - 1.73 1 077 179.30 13.09 106.23 - 0.92 1 236.70 - 70.82 !163.2 31t8.7 8 452 - 31t.69 lt3.03 

86 611.ltO 1 965 757.70 6.86 872 567.79 -19.00 110.ltl 3.93 - 1 672.60 -235.25 1 679.5 716.3 lt 599 - 45.59 52.70 

87 1 366.70 2 100 659.10 6.88 926 399.07 6.17 105.08 - 4.83 3 966.50 -337. IS 4 020.6 2 341.1 8 433 83.37 57.30 

88 2 250.30 1 gn 1t37 ·"º ... s.87 998 526.50 7.79 89.sr. -n.19 .. 2 ltlt2.60 •161.58 8 040.• • 019.8 1 667 - 80.23 39.93 

89 2 453.20 1 no 321.10 -12 .. so 1 086 267.70 8.79 Blt.20 .. 5.96 - 6 OOlt.10 1"5.81 10 OSlt.O 2 113.6 lt05 - 75.70 31.58 

90 2 810.20 1 607 11t6.70 - 7 .. 12 1 163 535.90 7.11 n.11t ... 8.38 .. 1 113.90 18.lt8 13 021.0 2 867.0 - 883 •318.02 23.84 

91 3 012.90 1 452 767 .so - 9.61 1 235 "2.70 6.18 73.02 - 5.34 -13 788.70 93.83 15 837.6 2 816.6 - 6 930 684.82 15.38 

92 3 094.10 1 543 529.30 6.25 1 159 272.00 -6.17 65.65 -10.09 -22 809.00 65.42 18 408.0 2 570.4 - 7 122 2.77 14.22 

FUENTE' BANCO DE MEXICO, S.A. Series Htst6rtcas. 
CSC. Cuerto Informe de Cobierno 1992. Anexo. !:! NACION.AL FINANCIERA .. La Econolllfa Mexicana en Cifras .. 
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como los años consecutivos {y hasta la fecha) tienen como caracte-

rlstica una política económica basada fundamentalmente en el "privilg 

gio" de los mecanismos de mercado, para enfrentar los problemas ---

arraigados en el país y que etiquetaban a la economía mexicana en cri 

sis. El punto de vista que A. Huerta!!Y ofrece sobre la polftica de 

sustitución de importaciones que prevalecía es que, precisamente por 

dicha polltica, cae el país en crisis; y la opción más viable para -

encarar los problemas era, precisamente, la aplicación de una pol lti

ca de ajuste ortodoxa. Ella pennitiría, con la reducción de la parti 

cipación estatal, liberar los precios y al sector externo para tener 

una mejor asignación de recursos; paral.elamente estabilizar los pre

cios y disminuir tanto el déficit público como el externo. Se pensó

que estas acciones, dada la{s) polltlca{s) de ajuste, pennitirla vol

ver a encauzar el crecimiento sostenido. 

No hay necesidad de analizar los efectos políticos, ni el costo so-

cial. Tan sólo hay que aludir a la política ortodoxa de estabiliza-

clón para enfrentar los desequil lbrios internos y externos. Huerta'!!!' 

lo hace, incluyendo la reducción de la inflación para dar pauta al 

crecimiento económico. Para hacer las correcciones pertinentes a la 

gravedad económica se recurrió a la polftica contraccionista en lo -

fiscal, en lo monetario y en el campo crediticio. Como era necesaria 

la reducción del gasto público, ya que se atribuía al déficit público 

la inflación, los problemas de balanza de pagos y la presión en la 

ft/ iiJfRfA C. Arturo. LIBERALIZACION E INESTABILIDAD ECONOH/CA EN HEXJCO, Ed,•Coed. 
OIANA•Facultad de Economfa de 1a UNAH. Héxfco, 1992, pp, 31·66, 

~/ f«JERTA C. Arturo, op. cft, p. 38. 
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demanda, se pensó que la restricción al gasto ajustarla la oferta monJl 

taria a la demanda. Se instrumentó, asimismo, la polltica de libera-

ción de precios, misma que fue aplicada para incidir en los mismos, en 

las tasas de interés, en el tipo de cambio y en la contracción del sala

rio real. Esta liberalización de precios se encauzó a corregir los des

equilibrios macroeconómicos e impulsar las transformaciones estructura

les que incentivaran al sector exportador. Asimismo, se recurrió a la -

polltica de liberalización del comercio exterior; esta medida flexibili 

zó la entrada de importaciones, pero convocó así a la competencia y con 

ella a la reducción de precios, además de modernizar al aparato productivo. 

De las pollticas de ajuste mencionadas, cabe resaltar la interrelación 

entre variables, debida a la aplicación de determinada polltica en un 

campo. Por ejemplo, en el citado periodo de crisis la polltica de -

ajuste sirvió para reducir el déficit público y las presiones del sec 

tor externo; ésto supon la que iba a facilitar el camino para seguir

cumpliendo con las obligaciones financieras tanto internas como exter 

nas. Esta polltica se instrumentó ante las restricciones que se ha-

blan impuesto al crédito externo, lo que conduciría, asimismo, al sane!! 

miento de las finanzas públicas; para ello era preciso reducir la i!! 

versión, corregir los precios y tarifas de los bienes y servicios y -

vender empresas paraestatales. Se observó que el déficit público no 

era debido al gasto de inversión y se explicaba, en cambio, por la -

carga del servicio de la deuda ccuodro 7ll estos recursos motivaron su -

transferencia a manos de los acreedores internos y externos.~' 

~/ HUERTA, G, Arturn. op. cft, p. 39. 
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Cuadro 7 VARIABLES DE LAS POLITICAS DE AJUSTE 

SECIUR CASTO PUBLICO INVERSION INIERESES 
PUBLICO de la 

rY~~ 1 5 1 m~ Millones de PUBLICA TOTAL DEUDA 
Pesos de Millones de 

' Millones de Millones 
!\ del PIBJ 1980 Pesos de 80 EHSH di BQ ' D61ares 

69 2.0 0,7 296 992,48 273 3oe.27 329.7 
70 3.4 1.3 30e 273,38 3,eo 147 039.Se 363 151,0e 32.e7 417.0 26,4e 
71 2.3 0,4 461 057,69 49,56 107 439,36 ·26,93 460 162,0e 26.71 "2.5 6.12 
72 4.5 2.2 552 941. te 19.93 150 357 .61 39,95 519 320.36 12.e6 4e1,5 e.et 
73 6,3 3,5 674 000,00 2t.e9 199 510,69 32.69 591 001.20 13.eO 6117.7 34.52 
74 6,7 3,7 754 397,39 11.93 211 342.67 5,93 679 317,92 14.94 973,3 50,27 
75 9.3 6.0 947 042.25 25.54 269 e2s. 76 27.67 734 127.32 e.07 1 436.6 47.60 
76 9,1 4.6 936 320,75 • 1.13 255 910,42 • 5.16 720 69e,35 92,63 1 723.e 19.99 
77 6,3 2.2 921 299.64 • 1 .60 253 100,52 • 1.10 762 4e5,92 5,eo 1 973.9 14,51 
1e 6,2 2.2 1 036 377.75 12.49 336 676.3e 33.02 es3 963.47 12,00 2 571.6 30,28 
79 7,1 2.1 1 t8e 159.60 14.eS 396 e97 ,52 17.e9 042 soe.60 19,97 3 709.3 --.20 
eo 7,5 3.0 1 412 900,00 te,92 47e 557,00 20.57 213 984.00 te.49 6 1'6.9 65.72 
et 14.1 e.o 1 eo5 ne. to 27,77 59e 511.43 25.07 331 365,10 9,67 9 4e5.3 54.31 
e2 16,9 7.3 2 106 114.40 16.67 499 3Se.53 ·16.57 106 719.90 ·16,e7 12 203.0 2e.65 
e3 8.6 • 4.2 1 87e 353,20 ·to.et 349 525.54 ·30,01 960 703,26 ·13.19 10 102.9 •71,21 
e4 8.5 • 4.e 1 872 009.eo • 0,34 36e 227 .77 5.35 952 45e, tO • o,e6 11 715.5 15.69 
es 9,6 • 3.4 1 e39 607,60. t.73 349 369.38 • 5.12 077 179.30 13.09 10 15S.9 ·13.31 
e6 16.0 • 1.6 1 965 757,70 6,e6 290 156.12 ·16,9S e12 567.79 ·19.00 e n2.o -11.e6 
e7 16, 1 • 4.7 2 100 659, 10 6,ee 268 469.90 • 7 .47 926 399,07 6.17 e 096,7 • 2,94 
ee 11.7 • e.o 1 977 437,70 • s.e7 237 222.64 •11,64 99e 526.70 7.79 e 63e,7 6.69 
e9 6,4 • 6,7 1 730 327,70 ·12,50 217 etS.64 • e.1e 1 oe6 267,70 e.79 9 277.6 7.40 
90 1,6 ·10.2 1607146,70. 7,12 265 773.69 22.02 1 163 535,90 7.11 9 124.7 • 0,89 
91 1 452 767,50 • 9.61 249 170.96 • 6.25 1 235 442.70 6.te e 390,2 • e.1s 
92 1 543 529,30 6.25 253 47e.55 1.73 1 159 272,00 • 6.17 7 742.e • 1.12 

FUENTE1 BANCO DE HEXICO. Series Htst6rfcas: Balanzas de Pagos y Sector Financiero. Va•• 
rtos cuadros. 

(*) NACIONAL FINANCIERA. La Economfa Mexicana en Cifras 1990. p. 632. 

La política contracc1onista y de ajuste al gasto hacia obvia la disminu··

ción de la participación del Estado en la economía, pues el déficit públi

co tan exagerado (Cuadro 7l ya no cumplía con su papel de reactivador de los 

mercados. El Estado carecí a de recursos propios para incrementar la 1nver 

sión y para impulsar la dinámica económica; dejaba por ello, el espacio -

abierto a las fuerzas y mecanismos de mercado. La actitud estatal en este 

tiempo fue tomar la responsabilidad de la crisis dando lugar a las pollti

cas neoliberales. El sólo hecho de vender eq>resas representó la libre -

instrumentación de la política en otros campos antes controlados por el E?_ 

tado, delegando espacios de poder económico; y permitió que se aplicaran -

pollticas de ajuste como la tasa de interés y la devaluatoria, para que --



Cuadro 8 TASA DE INTERES, TIPO DE CAHBIO REAL 
DEL PESO, AHORRO Y EXPORTACIONES 

TASA TIPO DE AHORRO EXPORTACIONES 
DE CAMBIO Mt ilones de Millones 

INllRES IU. lll Pesos de d• 

'!*l PESO 1980 Dblares 
69 8.42 12.50 180 394.74 1 342 
70 8.68 12.50 229 39S,32 27.16 1 290 - 3,87 
71 8.34 12.so 301 190.87 31.30 1 366 5.89 
72 7.66 12.so 334 98S,97 11.22 1 666 21,96 
73 7.93 12.50 384 212.40 14.70 1 072 ·35,65 
74 8.63 12.50 419 75S.37 9.2S 2 853 166, 14 
75 9.72 12.50 435 867.32 3.84 3 062 7.33 
76 9.21 lS.40 4n 547.41 . 0,30 3 656 19,40 
77 9.92 22.60 502 478.52 15,63 4 650 27.19 
78 9.87 22.80 548 199.85 9, 10 6 063 30.39 
79 11.31 22.80 652 388.80 19.01 8 818 4S.44 
80 18.13 23.00 606 659.00 7.01 15 512 79.91 
81 24.64 24.50 623 373.81 2.76 20 201 30.23 
82 34.63 56.40 610'445.76 2.07 21 230 5,09 
83 45.09 120.10 579 365.35 5.10 22 313 s.10 
84 38.19 167.80 SJO 442.64 - 8,44 24 196 8,44 
es 43.03 2S7.00 S61 909.99 S,93 21 664 -10,46 
86 S2.70 611.40 209 005.66 - 62,80 16 031 ·26,00 
87 S7,30 1 366.70 429 306.50 105,40 20 656 28.85 
BB 39.93 2 250,30 359 328,86 • 16.30 20 565 • 0.44 
89 31.58 2 453.20 417 721.46 16,30 22 842 11.07 
90 23.84 2 810.20 507 675.80 21,53 26 838 17.49 
91 15.38 3 012,90 455 499.S3 • 10.28 27 120 1.0S 
92 14.22 2 094, 10 444 772.80 . 2,35 13 674 •49.58 
FUENTE; (i) fil!Rtó Dt MEXICO. lndtcadores Econ&ñtcos. Cua"' 

dros l"'H•90, Nov. 89¡ l•H .. 91/94, Jul. 85; l .. H•95(a 
•b) 1 Nov. 89; 1•46/47, Nay.93. . 
INECI. Sfstema de Cuentas Nacfona les. Vart o:; ojem 
piares. -
NACIONAL FINANCIERA. la Econooira HeJ<fcana en Cf·
fras 1990, 11a. edfcf6n. ~J<fco, 1990. 

35. 

coadyuvaran al f.Q. 

mento del ahorro, 

así como al impul 

so de las export! 

clones (Cuadro B). 

La contrapartida

de la venta de P! 

raes tata les repr_!l 

sentó mayores r,!¡ 

cursos que alige

raron la presión 

en el sector fi-

nanciero.i§.1 

Un campo debil i t! 

do por la aplica

ción de la política de ajuste y de repercusión masiva por la baja de 

la relación del ingreso-producto, fue el salarial, independientemente 

de la magnitud del desempleo, que se incrementó. El caso de la reper_ 

cusión negativa para los asalariados cobra relevancia en el campo de 

los agentes económicos. Tal es así que, por un lado, los que toman

las decisiones económicas actúan, como en este caso, para implantar la 

polltica de salarios congelados para contener la inflación. La infl! 

ción, por si sola, desde antes que esta medida se tomara, ya habla -

ejercido sus efectos nocivos en las capas asalariadas consumidoras. -

~/ Id. 



Cuadro 9 

SALARIO EN HEXICO E INFLACION 

SALARIO MIAIMb 
Pesos de 80 \ 

69 90,79 
70 t00.47 t0.66 
7t t59, 76 59.0t 
72 t50,l6 • 5,ee 
73 t44.ee l. 7e 
74 t46,6e t .24 
75 t55.6t 6.09 
76 t76.e9 tl.6e 
77 t64,62 • 6.94 
7e t60.20 • 2.6e 
79 t54. t6 • l. 77 
eo t40.69 • e.74 
et t46,e5 4.le 
e2 tl8,el • 5,45 
el 110,97 ·20.07 
e4 t07,22 • 3.le 
e5 t06,23 • 0.92 
e6 tt0.4t 3.93 
e7 t05,oe • 4,e3 
e8 e9,54 ·t4,79 
e9 e4.20 • 5.96 
9o 77. t4 • e.le 
9t 73,02 • 5.34 
92 65,65 •10,09 

INFLACION 
\ Puntos 

te.o 
te.e 
20.0 
2t.3 
24. t 
29,e 
34.6 
4t.5 
54.5 
63.9 
77.2 

too.o 
t26,0 
202,e 
le6.2 
6t4.5 
963.2 

t 679,5 
4 020.6 
e 040,4 

to t54.0 
tl 02t.o 
t5 ei7.0 
te 40e.O 

o.e 
t.2 
t.l 
2.8 
5.7 
4.8 
6.9 

13.0 
9.4 

tl.3 
22.8 
26.0 
76.e 

t8l.l 
22e.l 
348.7 
7t6.l 

2 34t. t 
4 Ot9.e 
2 t13.6 
2 e67.0 
2 et6.6 
2 570.4 

FUENTE: Comtsl6n Nactonal de tos Salarlos• 
Hlnfmos. SALARIOS HINIHOS VIGENTES 
A PARTIR OEL t' OE ENERO DE t993.· 
(Folleto de distribución gratufta). 
BANCO DE HEXICO. Indicadores Eco· 
n6mfcos, Hayo de 1993, 

NOTA: El salario mfnlmo que se presenta" 
correaponde al promedio anual, y • 
el c.llculo pennft16 su deflacta••" 
cf6n a precios de 1980, 

36. 

Por otro lado, los tomadores

de decisiones respecto al ca

pital, es decir, el sector -

privado, tampoco fue conscien 

te del costo del ajuste y no 

estaba dispuesto a pagar di-

cho costo; situación, ésta,-

que le hace trasladar -antes 

y ahora- el costo al ingreso 

del asalariado considerando -

que, en su dimensión, el sal!!. 

rio no varió en magnitud de -

1986 a 1987 y en años poste--

riores decrecla (Cuadro 9), 

Una de las caracterlsticas -

de 1 mercado en periodos moder. 

nos es la coexistencia de pequeñas, medianas y grandes empresas, has

ta las denominadas monopolios; esta realidad hace que sus acciones -

respondan a la posición de fuerza que ocupan frente a los diferentes

agentes económicos del mercado ( naciona 1 e i nternaciona 1); no obs-

tante esta situación, la asignación de recursos es la que refleja la 

incidencia de las pol!ticas de ajuste y, en el ámbito salarial, la P.Q. 

Htica no fue neutral. 



37. 

Huerta!!Z1 plantea que la política contraccionista fue el eje de la P!?. 

lítica de ajuste del período 1982-1988 y nos ubica en el campo de la 

inversión. Partiendo de tal ajuste contraccionista que intenta equ! 

librar oferta y demanda con menores niveles de producción e ingreso,

pretende, asimismo, disminuir las presiones sobre los precios y de Pi! 

so equilibrar el sector externo. Normalmente, el desequilibrio entre 

oferta y demanda agregada se expresa en desequilibrio fiscal, en el -

sector externo y en el ámbito del ahorro interno y la inversión. 

Sostener una economía en tal desajuste no es permisible, pero como no 

se disponta de recursos financieros externos, se procedió a disminuir 

el déficit público, con los efectos consiguientes de reacción en cadJt 

na, de 1 o que representaba 1 a ca ida de 1 a inversión púb 1 i ca sobre 1 a 

economla en su conjunto. 

La década de 1 os ochenta es tuvo dominada por 1 a cri s 1 s económica, pe

ro también contempló transformaciones profundas cuyas tendencias se -

expresan en 1 os años anteriores. De acuerdo con R. Cordera~' se PUJt 

den señalar algunos de esos cambios. Uno, el papel distinto frente 

las inversiones que se asigna a las entidades del sector público y a 

. las del sector privado en sus mutuas relaciones, como parte de la es

trategia de desarrollo planteada por el Estado; dos, la necesidad de 

contar, en la esfera productiva, con una economía exportadora "no P!t 

trolera" que sea dinámica en todos los sectores, incluyendo las relj! 

clones de producción y financieras con el sector externo. 



Cuadro 10 

Pl0 PER CAPITA 

69 44 371 
70 4S 744 3,1 
71 4S 931 0.4 
72 40 097 4.7 
73 so 194 4.4 
74 S1 423 2,4 
7S S2 716 2.5 J ... 
76 S3 430 1 .4 
77 S3 6S7 0,4 
78 S6 010 S.9 
79 60 607 6.7 
80 64 173 S.9 
01 68 106 6.2 
82 66 221 • 2.9 
83 62 024 •10.3 
04 62 063 1.4 
0S 63 127 0.4 ·2.!ill 
86 61 0S8 • 2.0 
87 S9 32S • 4.1 
88 S0 972 • Q,6 
09 S9 887 1.3 
90 60 964 2.0 
91 62 340 2.0 
92 62 999 1.1 

FUENTE: &\NCO bE REXICO. -
Indicadores Econ6mtcos, Ha 
yo, 1993, I CONA.PO. M6xtc0 
Estimaciones y Proyecctones 
de Poblact6n 1950•2000, 

38. 

La década que nos ocupa recogió una aguda calda 

de los indicadores económicos fundamentales. Y, 

como 1 o ana 1 iza Cordera~/ 1 a gravedad de 1 a s! 

tuación mexicana fue el colapso definitivo del 

patrón de acumulación que había estado vigente

en las últimas décadas. Sin embargo, corno él tam 
bién lo considera, de las adversidades de una 

situación surge o se perfila el tránsito hacia 

una nueva forma de acumulación, aún no enraiz~ 

da en la estructura económica nacional. La r!1. 

cesión económica es, en su opinión, una fase de 

tráns ita que representa un desafío especifico -

para la estructuración en conjunto del aparato 

productivo nacional. Y asienta que de no lle-

varse a cabo esa reestructuración, la perspec

tiva para el pals seguiría siendo de tipo recesivo, de lento crecimiento e 

inestabilidad, así como de diferencias entre las clases, sectores y regiooes. 

La década de los ochenta se caracterizó por una gran fluctuación clcl lea 

en las principales variables macroeconómicas. Los perlados de auge eran 

cada vez más cortos, y las situaciones crlticas cada vez más amplias y g!1. 

neralizadas. Entre 1982 y 1988 la producción nacional permaneció práct! 

camente estancada y el descenso del producto por habitante significó que 

los mexicanos tuvieran, en promedio, un nivel de bienestar de -2.59%, S!1. 

mejante al existente en el inicio de la década de los ochenta y por aba

jo de la década de los setenta (Cuadro 10). Este proceso de decaimiento, 

!f1..I CORDERA Campos, Rolando. Id, 



Jg. 
Cuadro 11 LA DEUDA EN HEXICO 

•Mil tones de D61ares• 

INTERESES Varhcf6n l\HdRff • Varfac10n ENDEUDA .. Varhcl6n DEUDA Vartacl&n 
\ ZACIDN \ MIENTO \ TOTAL \ 

69 329.7 524.8 979,3 s 26§.42 
70 417.0 26.48 565,6 1.11 1 158,4 18.29 6 545.01 24.21 
71 442.5 6.12 511.1 • 9.64 950,6 • 17.94 6 919.52 6.64 
72 481.5 8,81 601.4 11.67 921.8 . 3.03 1 776.38 11.42 
73 647.7 34.52 896.5 49.07 2 146,2 197.92 10 855. 74 39.60 
74 973,3 50.27 688.D ·23.26 4 216.1 55.71 15 316.01 41.09 
75 1 436.6 47.60 855.1 24.29 5 703.2 33.37 22 18\.68 44.85 
76 1 723.8 19.99 1 156.2 35.21 6 539,9 14.67 30 093. 72 35.65 
11 1 973,9 14.51 2 295.0 98,50 5 164.6 • 21.03 35 178.74 16.90 
78 2 571.6 • 30.28 4 264.3 85.81 1 383.2 42.96 40 356.34 14.12 
79 3 709.3 44.24 1 115.9 70.86 12 126.D 64.24 45 688.55 13.21 
80 6 146.9 65.72 3 704.2 ·49.16 12 567.5 3.64 53 m.11 16.43 
81 9 485.3 54,31 4 766,0 28.66 30 298,0 141.08 69 458.97 30,57 
82 

"mo~ 
28,65 5 219.2 9.51 12 773,0 • 57.84 96 059.39 38.30 

83 10 102.9 •17.21 4 489.4 ·13.98 5 752.8 • 54.96 101 993.63 6.18 
84 11 715.5 • 15.96 2 353.0 ·47.59 3 336.6 • 42.00 111 448.49 9.21 
85 10 155.9 ·13.31 2 861,3 21.60 2 651.1 • 21.53 116 432.32 4.47 
86 8 342.0 •17.86 2 800.4 • 2.13 3 418.4 28.91 119 404.82 2,55 
81 8 096.7 - 2.94 3 252.6 16.15 6 512.7 90.52 126 323.23 5.79 
88 8 638.7 6.69 3 303 •. 4 1.56 4 079.6 37.36 134 654.19 6.59 
89 9 277.6 7.40 3 647.0 10,40 5 443.4 33.43 132 133.73 - 1.87 
90 9 194.7 • 0.89 3 204,0 ·12.15 14 652.6 169.18 120 138.74 • 9,08 
91 8 390.2 • 8.75 6 710.1 109.43 14 422.8 . 1,57 110 594.21 • 1.94 
92 1 742,8 • 7.72 11 222.1 67.25 10 420.2 • 27.75 108 472.65 • 1,92 

FOENJE1 ~rh::!%Yº ~1 f39~J ~t~~!~~~s ªN-~!~dº¡ fo~~~~~l t, ~ª 1 fV!f ;e ,e~~~s }1~~ 
formact6n dtrecta proporcionada por Lic. JAHP, Dfrecci n de lnformact6n, Pub.). 

cr11t•• e DEUD.A. TOTAL Y ENDEUD>\MIEr-JTO EN MEXICO 
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40. 

junto con la crisis de la deuda (Cuadro 11, Cr!flc• Bl de principios de los 

ochenta, representó para el país la necesidad de modificar la participa

ción de los agentes económicos en el financiamiento del desarrollo. 

En los ochenta no habla posibilidad de contar con una fuente de financia

miento externa abundante y los recursos provenientes del petróleo, estu

vieron sometidos a las contingencias del mercado mundial. A nivel inter 

no, e históricamente en el último medio siglo, habla sido notoria la din! 

mica en el proceso de expansión del Estado en la economla, pues la partic! 

pación del sector público provocaba un efecto multiplicador sobre la ec.!! 

nomla del sector privado. En los ochenta, sin embargo, se habla perdido 

la complementariedad entre sector público y sector privado. Los efec-

tos multiplicadores del gasto no lograban su influencia en la inversión 

(Cuadro 7 • Cr&ft ea C)¡ habla capacidad productiva, pero no se con-

CrUfca C INVERSION TOTAL EM MEXICO 
Pnidum Cansfnntm drr 1!lBD 

iO 

JO 

lD 

10 

-10 

-:JD r-r· -,----~~~~~~~~~~-~~~~~~-;--' 

ro 1 ~ J ·1 s ti : " g no 1 2 l i s li 7 a !l ga 1 
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seguía inducir la demanda interna, según lo apunta R. Cordera,2Q1 

Con respecto a estos señalamientos es posible expresar que, desde 

1982, la política económica ha cedido mayores espacios al sector pr! 

vado para que éste sea, finalmente, el que tenga el rol dinamizador -

de la economía. El nuevo papel del sector privado, conduce a una re

adecuación de la participación del Estado en el futuro, pero que, por 

lo pronto, según Corder~1 ha causado una importante pérdida en la 

reactivación de la economía, ya que la respuesta del sector privado -

ha sido, en el mejor de los casos, débil e incierta (Grlffe• c1.Para dar 

le contenido a los objetivos señalados es suficiente con observar lo 

que ha pasado con la inversión pública y privada (Cuadro z, GrlffeH D, El 

en su ciclo económico y especialmente entre 1982 y 1989. De 1982 a 

1985 su comportamiento continúa siendo similar; esto es, cuando la i!! 

versión pública desciende (1982-1983) también lo hace la inversión

privada; lo mismo sucede para los años de 1984-1985. Un nuevo com-

portamiento aparece entre 1986 y 1989: en tanto la inversión pública 

reduce su crecimiento, la inversión privada extranjera inicia una tr! 

yectoria de crecimiento ligeramente moderada pero positiva en su des

envolvimiento. No obstante la infom1ación, no podemos señalar toda-

vla, en fom1a concluyente, que el sector privado nacional haya tomado 

la iniciativa dinamizadora de la economla mexicana; mucho menos que 

su dinámica pueda distanciarse de la inversión pública. 

50/ CORDERA, op, eft, pp. 11z.113, 
][/ CORDERA, op, eft, pp. 113-11~. 
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Cuadro 12 

CONSUHO, AHORRO E INVERSION 
Variacf6n respecto al año anterior 

~l~l ~l~I H~I 
69 
70 27.16 12,61 32,e7 
71 31,30 so.so 26.71 
72 11.22 7,49 12.e6 
73 14.70 7, 10 13.eo 
74 9,2S S,14 14.94 
7S 3,e4 s.eo ·44.93 
76 . 0,30 4.42 92.63 
77 15,63 0,S9 s.eo 
7e 9, 10 e.26 12.00 
79 19,01 6,76 19.97 
eo 7.01 12.92 1e.49 
el 2.76 e.es 9.67 
e2 2.01 7.42 ·16.e7 
e3 5.10 -11.es ·13.19 
e4 . e.44 7.53 • o.e6 
es 5,93 3,94 13.09 
86 • 62,eO 0,63 19.00 
e1 105,40 • 1.41 6.17 
8e • 16,30 6.78 7,79 
89 16,30 4,65 8.79 
90 21,53 S.45 7.11 
91 • 10,28 5,e2 6.18 
92 . 2,35 • 0,74 • 6.17 
FUENTE: BANCO DE MEX 1 CD, Se• 
rles Hfst6rtcas. Varios cua·· 
dros./ INECI. Sistema de Cuen 
tas Nacionales. Resunen Cene·': 
ral. Varios ejemplares. 

43. 

Un asunto que es necesario considerar· 

de manera especial, es el relacionado 

con 1 a deuda, pues representa un ser! o 

obstáculo para el crecimiento de Méxi· 

ca. En todas las épocas el nivel de • 

endeudamiento externo representa el d! 

ter! oro de 1 os térml nos de intercambio, 

1 o que aunado a 1 as e 1 evadas tasas de 

interés internacionales, provocan la • 

transferencia de recursos. Simplemen

te el pago de intereses representa • 

sal Ida en dólares anuales, que en prom! 

dio ascienden a 5 820.41 millones de • 

dólares para el periodo 1970-1992, y a 

9 893.5 millones de dólares en promedio 

para el sexenio 1982-1988 (Cuadro 11¡, 

El proceso de ajuste interno provocó, de acuerdo con Cordera51' una • 

disminución del gasto en consumo e inversión, y como contraparte un lm 

portante ahorro Interno (Cuadro 12) en una situación global de estanca

miento productivo. 

Para Corderil' la década de los noventa tendrá condiciones distintas-

de la marcada por la reordenación económica y el cambio estructural. -

S2/ CORDERA. op, cft, PP• 121-122, 
n.' Id. 



Cuadro 13 44. 
POBLACION Y EMPLEO 

PDMJC:ID~ Inscritos en e1 IASS PEA Lo que no hay que 
Mfles de \ RttCMJOS OCOPAOOS 
Habitantes !Hfles! !Hiles! !Htles! perder de vista, 

69 49 539 2 902 . .,,., 
70 51 176 3,31 3 121 702,6 .. m1•i es que la evolu--71 S2 884 3,34 3 233 705.1 
72 54 660 3,36 3 581 726.1 
73 56 481 3,33 3 901 760,8 ción pasada, ac-
74 58 320 3.25 4 020 816.1 
75 60 153 3.14 4 306 836,9 tual y futura del 76 61 979 3.03 J.15 4 338 856,0 
77 63 813 2.96 4 554 849,0 
78 65 658 2.89 5 157 889,0 proceso producti-19 67 511 2.83 5 500 954,3 
80 69 655 3,17 6 369 1 023.1 158'7(•) 
81 11 305 2.37 1 112 1 019.1 va nacional es ti 
82 72 968 2.33 7 037 1 054.3 
83 74 633 2.28 7 059 9SS.3 determinada bás i -84 76 293 2.22 7 630 945,8 
85 11 938 2.16 J.11 8 132 96S,8 
86 76 S63 ·1.16 1 986 946,3 camente por los 81 81 163 6,01 8 757 948.1 
88 82 134 1.93 8 917 94S,6 
89 84 215 1.86 9 926 967.1 niveles de in ver 
90 86 215 2,30 10 764 969,0 957"(•) 
91 87 632 1.64 11 333 952.3 sión netos. 92 89 001 1.56 11 622 921.2 -· J.9 
FUENTE1 COMAPO, Mixfco E11ttmacfone11 y Proyecciones de Po•• 

b1acf6n 1950•2000, · P• 21, 
CSC, Cuarto Informe de Cobterno 1992. Anexo. 
352·353. 

pp.· EMPLEO. 
(*) Corresponde 11 los años de 1960, 1970, 1980 y 1990, 

reapectfv11Nnte. 

La caracterización 

de la economla m!! 

xicana durante el período de 1982 a 1988 fue de ausencia de crecimiento. 

Esta característica llevó a revisar el comportamiento del empleo y la -

población (Cuadro 13), El empleo ha tenido una variación casi nula duran 

te el periodo analizado y muy inferior al aumento de la población econ-ª 

micamente activa. El comportamiento de la PEA entre 1981 y 1988 mostró 

un Incremento de más de 18.6% millones de personas, mismas que se han • 

visto en la necesidad de engrosar las filas del desempleo abierto, sub

empleo y empleos con una elevada carga informal. 
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Según estudios realilados por Saúl Trejo~1 el crecimiento demográfi-

co representa la presión sobre el futuro, ya que se proyecta que para 

los próximos 12 ó 15 años, la PEA crecerá a una tasa superior a la de 

la población total, situación ésta, que debe considerarse como factor 

clave, pues la población, tanto en su magnitud como por sus caracte-

rlsticas es, además, determinante para la polHica del crecimiento. 

La respuesta de la PEA ante la situación de desempleo, según Trejo~/ 

referida tanto a aquélla que se encuentra en condiciones de ingresar

al mercado de trabajo, as! como a la que tuvo empleo y lo perdió, ha 

sido de diversos tipos: incremento de la migración -legal o ilegal

ª Estados Unidos de Norteamérica; delincuencia, asociada al efecto -

"trabajador desalentado"; incorporación normal de cada vez más miem

bros del núcleo familiar al mercado de trabajo, relacionado a las ac

tividades marginales bajo la forma de "trabajo por cuenta propia" o 

"empléate a ti mismo". 

En la década de los ochenta la insuficiencia en la generación -

de empleos en el sector formal de la economla y las presiones -

hacia el desempleo abierto, se ven atenuadas por la existencia

Y ampliación de las actividades informales, las cuales absorben

preponderantemente trabajadores por cuenta propia, trabajadores -

sin rl!tllllneración o pequeñas unidades de producción o servicios que 

carecen de la relación formal del trabajo en 1 a estructura produf 

tiva con el resto de la economía. 
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Con objeto de lograr el crecimiento de la economía y el resurgimiento 

de la inversión privada se requieren, según Cordera y González.~1 r.!!_ 

cursos frescos y, al mismo tiempo, el mantenimiento de los niveles de 

las reservas existentes en el pa!s, con el fin de crear un ambiente -

de confianza. Además, no hay que descartar la necesidad inevitable -

de un mayor endeudamiento, pero en el entendido de que hay que vincu

lar la nueva deuda con los objetivos del crecimiento; as! como, de -

igual manera, incluir la vieja deuda en el nuevo panorama económico. 

El dinamismo de la producción se atribuyó fundamentalmente a la mayor 

confianza y expectativas de rentabilidad de la inversión y de creci-

miento económico. Analistas especializadosfil/ concluyeron que el el! 

ma de confianza habla propiciado, además, fuertes entradas de capital 

privado que incrementaron la oferta del fondo de préstamos, lo cual -

permitió, a su vez, financiar un aumento del gasto privado tanto en -

bienes de inversión como de consumo durable. 

En la misma 11nea de análisis,~' se comenta que la pol!tica económica 

de 1990 basada en el Plan Nacional de desarrollo 1989-1992, se habla 

propuesto una recuperación económica sustentada en la estabilización

continua de la economla, la ampliación de recursos disponibles para -

la inversión y la modernización económica y delineó, como uno de los

objetivos especlficos, el ampliar el monto de recursos canalizados a 

la inversión. 

56/ CORDERA, Rolando y E. Conz:llez. op. ctt. pp. 130•151. 
'$"// BANCO DE MEXICO, S.A. Informe Anual 1990. Mlxtco, 1991, pp. 13 .. 11t. 
Il! BANCO DE MEXICD, S.A. op. cft, PP• 209-210, 
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En general, en el año de 1g90 hubo dinamismo en la demanda agregada -

proveniente de los gastos de inversi6n y consumo privados. La inver

si6n t9tal creció a una tasa real de 7 .11%; la inversi6n privada na

cional s61o creci6 en 3.76%, pero la inversión extranjera lo hizo en 

50.17%, a diferencia de un año anterior. Por su parte, la inversión -

pública creció en 18.49%, proporción menor que la del sector privado 

(Cuadro 1 ). 

La poHtica económica para 1991, en aras de avanzar en la recupera--

ción económica con estabilidad de precios, continuó con la meta de -

abatir. en forma significativa la tasa de inflación; preservar la re

cuperación gradual de la actividad económica; seguir avanzando con -

la modernización de la economh nacional; y, fortalecer la polltica SQ 

cial para contribuir al mejoramiento productivo del nivel de vida de 

la población.~!' 

La tónica que aparenta llevar la econom1a en 1991-1992 es, sin lugar

ª dudas, la que rige en una economla de mercado abierto; el hecho -

real más palpable es la entrada formal al Tratado de Libre Comercio -

con Estados Unidos y Canadá. 

En resumen, lo señalado acerca de la poHtica económica permite resal 

tar un punto vital para el crecimiento del pals; dicho punto es la nJ¡ 

cesidad permanente de inversión en un periodo que abarca de 1970 a-

1992. Perfodo que ha sido especial por los cambios tan marcados que 

'tJ.I íiOiíiCO AAcióííAL DE COllERCIO EXTERIOR, S.N.c., Revisto de COMERCIO EXTERIOR, Vol •• 
IJ1 1 N• 3, Hlatco 1 M1rzo de 1991. pp. 233·234. 
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ofreció el final de un sexenio (1982-1988) y el principio de otro -

(1988-1994); perfodos que dieron lugar a una cri.sis profunda el pri

mero, y a un intento de cambio y modernización el segundo. En la dé

cada pasada se acrecentó 1 a necesidad de inversión, sobre todo porque 

se consideró que el pago de la deuda debilitó la capacidad que tiene 

el Estado para hacer frente a las necesidades de gasto e inversión pQ 

blicos. 

Toda vez que la capacidad del gobierno federal se ha visto imposibil! 

tada para llevar a cabo inversiones productivas que estimulen. la act! 

vidad económica, ha permitido que vayan apareciendo espacios para la 

inversión. Estos espacios quedan, por consiguiente, a disposición -

del sector privado nacional y extranjero; se trata de espacios que -

no pueden ser cubiertos por las inversiones públicas y que, por esta

razón, dan lugar a un ambiente de aceptación de las inversiones ex--

tranjeras y a todo lo que ellas impliquen en el futuro. 
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CAPITULO IIl 

MODELO ECONOMETRICO DEL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO EN MEXICO 

En el Capitulo 11 se ofreci6 una panorámica general de la situación de 

la economla mexicana, donde se presentó el desenvolvimiento de algunas 

de las variables económicas más representativas que han sufrido el im

pacto directo o indirecto de la polftica económica. Se destacó, asi-

mismo, la instrumentación que la pol!tica económica ha tenido a través 

de las últimas décadas. La importancia de la polltica económica se mJ!. 

nffestó, también, bajo periodos distintos, según fueron cambiando en -

México, los modelos de desarrollo que se aplicaron para conseguir el -

crecimiento económico. En este capitulo se verá el modelo econométri

co para el financiamiento del desarrollo, el cual retoma sólo a las VJ!. 

riables macroeconómicas más representativas que en toda época son nec~ 

sarias para ia evolución del crecimiento. 

Las partes constitutivas de este capitulo son: la especificación e -

identificación del modelo econométrico; la regresión del modelo pro-

piamente dicha; el análisis de la regresión y sus conclusiones. Cabe 

hacer notar, una vez mb, la relevancia que una variable cualitativa -

puede tener por si sola, y sobre todo por su impacto sobre una o mu--

chas variables cuantitativas ya sea directa o indirectamente. El con

texto econométrico qu• aqui se presenta destaca por medio del modelo -

ese impacto, para ratificar las hipótesis que se han venido manejando

alrededor del financiamiento para el desarrollo en México. Hipótesis

que se resumen en una hipótesis primordial, el impacto de la politica

econ6infca en el crecimiento del pais y, por ende, en su desarrollo. 



so. 
A. ESPECIFICACION E IDENTIFICACION OEL MODELO ECONOMETRICO. 

El modelo macroeconómico general propuesto contempla a las prlnclpa-

les varl ab les macroeconómicas keynesl anas de naturaleza cuantitativa. 

Las variables endógenas -Inversión, consumo, Ingreso- en sus magn! 

tudes, son explicadas asimismo por variables endógenas y exógenas 

-Ingreso, ingreso desfasado en uno y dos perfodos, ahorro, tasa de 1.!! 

terés, egresos- también susceptibles de ser cuantificadas y medibles. 

Sin embargo, para la explicación del financiamiento del desarro-

llo, es decir, del crecimiento económico en los términos que se -

ha explicado en capitulas anteriores, se hace necesario introdu-

cir en el modelo a la polltica económica, que es una variable -

dummy o cualitativa; esta variable afecta directamente a la -

inversión, la cual, sin lugar a dudas, impacta directamente 

los niveles de crecimiento que son, a su vez, los niveles de -

riqueza del pals. El modelo es el siguiente: 

donde: 1. 
c • 
y. 

yt-1 • 
yt-2 • 

A• 
R • 
p. 
E• 

'f:s, B's .. 

1 • Bo +'/oY + e1Yt•l + e2Yt.2 + 83A + B4R + B5P + e1 

c·e6 +1;v+ .e 

Y•C+l+E 

lnversf6n. 
Consumo. 
Ingreso. 
Ingreso desfasado en un periodo. 
Ingreso desfasado en dos perfodos. 
Ahorro. 
Tasa de f nter6s, 
Polftfca econ6mtca, 

[1] 

(2] 

[3] 

Egresos (de tfpo ffnancfero1 intereses de ta deuda e fntereses sobra 
fnverst6n extranjera dfrecta). 
Parámetros estructurales desconocfdos 1 para ser estimados. 
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Las ecuaciones ¡1], ¡21 y [3] son las ecuaciones estructurales del modelo. 

La primera [1] Indica que la Inversión total depende principalmente de 

la magnitud del ingreso nacional, as1 como del Ingreso de uno y dos -

periodos atris, del ahorro total, de la tasa de interés y de la In-

fluencia de la po11tica económica¡ la segunda c21, el consumo total, -

se explicará básicamente por los niveles del ingreso total; y la ter 

cera [3], que es a su vez una ecuación de Identidad, contempla al in-

greso nacional como dependiente del consumo y de la Inversión totales 

y de egresos financieros (como un tipo de gasto) que comprende básj_ 

camente los Intereses de la deuda y los Intereses que se pagan sobre 

la Inversión extranjera directa. 

Tomando en consideración que la Inversión y el consumo forman parte -

de la explicación del Ingreso, el modelo estructural puede ser reducj_ 

do a un sistema de dos ecuaciones, para ésto se sustituye [21 en Ul 

[Anexo Al y queda: 

De esta manera, el sistema de dos ecuaciones estructurales pasa a ser 

el modelo propuesto modificado, el cual se estlmarA por el método de 

M1nlmos Cuadrados Dos Etapas (MC2E): 

1 • Bo +(',y + ª1't·I + ª2't·2 + 83A + e,R + B5 + •' [1] 

v • e, + 1 1 + , + .e e l 
R'; ,-;.,,- ~ 1=1';" -

Asl, considerando que las variables endógenas a explicar son la lnver 

sión (1) y el Ingreso (V) totales, y que las variables independientes-
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son el ingreso (Yl, el ingreso desfasado <vt·l' vt.2> , el ahorro (Al, 

la tasa de interés !Rl, la po11tica económica <Pl, la inversión total 

!ll y los egresos (El, se puede efectuar la nonnalizació;1 y expre--

sar la fonna estructural en los términos en los que se efectuarán las 

operaciones, es decir, en forma matricial: 

Yr + D •E [t) 

La forma estructural del modelo en expresión matricial se obtiene a -

partir de las ecuaciones 111 y !~J del modo que se seftala: esto es, • 

primero el vector de las variables end6genas a explicar; enseguida -

la matriz corchete que contiene a todos los coeficientes gama de las 

variables endógenas¡ el producto que se suma a continuación corres·· 

ponde al vector de variables explicativas ex6genas y a la matriz de -

coeficientes beta de dichas variables¡ en el miembro derecho de la 

igualdad quedan los términos de perturbación estoclstica. Se tiene

entonces que el Modelo para el Financiamiento del Desarrollo (MFD), • 

en su forma matricial, es tí dado por: 

' r + 1 1 E !ti 

(1 Y) (1 ·•N·fl U 'H '•·""' l::; Tl" 
h1-f,> !ttl 

-r. 1 ·Bz 
·93 ·a, 
"8s 
o ·111· t1 

*I El p110 de h nonu1t11ct6n 11 dH1rrol11 d1tpej1ndo de un l1do de 11 tgua1dld 1 • 
- ~:d~r;!:;:: f:.":~~~~=f~!ª:n=::t~c::~~.~~ del otro nit•ro dt 1• 1Qua1dld• 

1 • a. -'/.v. a,vt·1 • B¡Yt-2. 83A. B-R - 8sP •• 1 

Y· B6/1·'/'1 • (1)111•f1 • (1)E/1•f1 • .t/1-r/1 
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B. IDENTIFICACIDN DEL MODELD. 

Para saber si el MFD tiene solución, es necesario identificar el sis

tema de ecuaciones estructurales. la identificación permite calcular 

(de una o varias maneras) los parimetros betas y gamas desconocidos

de la forma estructural, a través de la forma reducida. lo mis reco

mendable para la Identificación de un modelo econométrlco, es aplicar 

las condiciones de orden y de rango. la condición de orden es neceS! 

ria para saber qué tipo espedflco de modelo se tiene y, sobre esta -

base, elegir el método de solución. la condición de rango es necesa

ria y suficiente, y complementa, de otra manera, a la Identificación

del modelo. 

En lo que toca a la condición de orden, debe cumplirse que: 

K - k ~ m - l,!!!!1 es decir, que la diferencia entre el nlimero de V! 

riables predetennlnadas K en el modelo de M ecuaciones, y el nQ 

mero de variables predetennlnadas k de la ecuación sea mayor o -

Igual a la diferencia entre el número de variables endógenas m de. 

la .ecuación que se •nallza menos uno. En el modelo a Identificar se 

observan ubas ecuaciones: 

J!!!I IWllDM, C:Uj1r1tt. ECONDNETRfA. Ed. McCr1w Hf11. Hlxfco, 1991. S.gund1 edf•• 
ct6n. p. SJOa "En un •dilo di M ecuaciones sfmultlneu, p1r1 ·que un1 ecuacl6n· 
eatl ldlntlftc1dl •1t1 debe excluir 11 1111nos M • 1 de IH v1rhbtes (end6gen11 y 

~t=!::-:~·=~ct2:' 1:~:~¡c:~.:~.:!n:~:S:~tf ~:c::.~xc~~Y:, •::~f~;:":, :. . H 
1. Yf 

varhbtea, estarl 1obr1fdenttffc1d1", o 11En un modelo de M ecu1cfones 1fmultl•· 
MH1 p1r1 que una ec:u1cl6n estl fdenttftc1d1, el número de variables predttermf• 
nadu exclufdl1 de HI ecu1cf6n no debe ser menor que el número de v1rhbles end6 
genH tnclutdu en dicha ecu1ct6n menos uno; es decir, k · k ! m • 111 • -
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Ecu1cl6n de lnvera16n [1] Ecuact6n de Ingreso CltJ 

V1rtabte1 predetennln1daa del niodelo1 IC 

V1rhbles predetermln1d11 de la ecu1••• 
cl6n1 k 
Variables end6gtn11 en el modelo y/o 
ecuactones almultlneau M 
V1rt1ble1 end6gen11 en ta ecu1cl6n1 

Y al IC .. k ~ m • 1, se tiene que1 

Entonces le ecuact6n eatl1 

6 • s ?! 2 • 1 

1. 1 ...._,_ .. _ 6. 1 ~ 2 • 1 

5. 1 

Esta prueba indfca, también, que la condfción de orden puede entender 

se como el cumplimiento de que el número total de variables que no ei 

tán inclu'idas en la ecuación que se analiza, es por lo menos igual al 

número total de variables endógenas del sistema, menos uno.fil/ 

La condfción de rango, por su parte, expresa que en un modelo de M -

ecuaciones y m variables endógenas, una ecuación e~ti identificada

cuando se puede construir un detenninante distinto de cero de orden -

(M - l)(M - 1), dados los coeficientes de las variables endógenu y -

predetenninadas, excluidas de esa ecuación, pero contenidas en las -

restantes ecuaciones. 

Procediendo a la identificación del modelo por el método de elimina-

ción de renglones, consistente en eliminar los renglones donde ex1s-

tan elementos distintos de cero y eliminando a su vez la colU111na que 

se analiza, se obtiene la condición de rangotV'fCfl que interesa para 

fil/ 

§1.I 
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saber si el modelo está o no identificado. A partir de las ecuacio-

nes estructurales en ¡11 y [4J se procede al análisis de la condición

de rango, la cual es necesaria y suficiente para la identificación de 

cada una de las ecuaciones: 

•1/1• 111 

El resultado para la primera y segunda ecuación es, respectivamente: 

f[·111•7\l. 1 ••• 1 

El anilisis de la primera ecuación indica que siendo el rango f 1-1 I 

1· r11 • 1 al menos igual a uno, entonces se dice que la ecuación de 

inversión est6 identificada. Asimismo, el segundo bloque muestra que 

fl·Bi· ·B2• ·93, ·B~, ·Bsl • 1 es igual que uno, quedando por lo tanto la ecu! 

ci6n de ingreso identificada. Recuérdese que la identificación bajo 

la condición de rango de la matriz flf l establece que éste sea dado 

por un número menor al número de variables endógenas del sistema;~' y 

en el sistema aqut considerado dichas variables endógenas corresponde 

a dos (la inversión y el ingreso), por lo que el análisis para el ran 

go se cumple para ambas ecuaciones. 
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Por tratarse de un modelo en el cual una ecuación está justamen. 

te identificada estructuralmente y la otra está sobreldentifica-

da, se propone correr las regresiones correspondientes por el m~ 

todo de Mlnlmos Cuadrados Dos Etapas (MC2E), útil para este t! 

po de sistema. 

C. REGRESIDN DEL MODELO ECONDMETRICO. 

La aplicación del método de MC2E requiere, en primer lugar, e¡ 

timar los parimetros 'ff de la forma reducida del modelo¡ esto

es posible corriendo el modelo por el método de Mlnlmos Cuadra

dos Ordinarios (MCO) ¡ en segundo lugar, con los f'/ estfmados -

Indirectamente, calcular todos los parimetros de la forma estrui;. 

tural desconocidos: ~1 'f,, t;. a,, a,. a2, 83• a4, a5, a,. 

Para el caso que nos ocupa y sustituyendo la ecuacl6n de Ingre

so [41 en la ecuación de Inversión c11 se obtiene la forma reducida 

para la ecuación de Inversión CsJ¡ asimismo, se sustituye la -

ecuación C1J en C4J para obtener la ecuación reducida del Ingreso, -

representada en C&J. As!, el modelo en su fonna reducida exprJt 

sado s61o en ténnlnos de variables exógenas, es el siguiente: 

(An1•a1 B y Ct Dt11rrotlo por Sustftucf6n 1 y 0111rrol10 por Mltrfc11). 
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V ~ 86 + e. + __ e1_y + 82 y + 1 + 83 A + [6] 
1-,1 • .,. 1- 11-r. •-1 ~ t-2 ~ t=r;:-¡i; 

dondo1 "1'1 • [B.(1·1'1) +1'.061';1 
~2" 81(1·f1l'fi1 

91'3 " Bzll· fl 111,1 
.,,._ •1'.ff,1 

.,,.5. 83ll·f',!9f,1 

'1'6 • e,(1·f,,w;, 

"1'1 • 11s11-r,,,,,, 
•' • tl' •• c • •'11-f,n'fi, 

'7fa • 106 + e. 11Í¡ 1 
1fg • 81~1 
'11,o • 8291i1 
ff,,. 1/1·f,-I'. 
'ft,¡. 8!"1i1 
'11'13 • 0."11 
'lf,4 • 8s'ti1 
"c • I•' • .c!ff,1 

Sustituyendo los valores "1' estimados en las ecuaciones de la forma -

reducida, el sistema puede representarse comof11 

Los resultados de las regresiones de las ecuaciones [7J y [BJ , que • 

constituye la primera etapa del método MC2E [An .. os D, E, FJ, se observa 

en las Grlftm A y e, correspondientes a la determinación de la inver 

si6n y del ingreso, respectivamente, explicadas sólo por variables -

ex6genas. 

!§_/ AClM Mon111ve, Hyrl1m Patricia E. Id. 
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Crlffca B 

REGREBION DE LA ECUACION DE INVERBIDN 
FORMA REDUCIDA 
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................. ~~~~ ............ ~~ ........ ~ .... ~--3D 

ID 

/ e RESIDUAL • ACTUAL • FIT'l'ED 1 

REGRESIOll DE LA ECIL\C!Oll DE INCIREBO 
FORMA REDUCIDA 

o.¡.....¡¡;__,'-'-",___...~:.....;.:.....;~--'-'--..W.,.....,1~_,..--1~.-1 

-1 

-z 

2D 

ID 

o 
-ID 

-2D 

-30 

o 

-3~ .................................................. _. .... _,.. __ .,_...,¡ 
n N ~ ~ M ~ ~ U ~ ~ ~ 

~ o RE9!Dl'A1 • ACTUAL • Fr:'TED 1 
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Finalmente, en la fonna estructural se sustituyen los valores estima

dos· de las variables end6genas obtenidas a partir de la fonna reduci· 

da; este procedimiento, aplicado a cada una de las ecuaciones del sis

tema, es la regresión que tendri que efectuarse a continuacl6n: 

V•~ •-1-T+-1-E+•c 
1-11 1-1'1 1· .r, 

e 
donde .c.~ 

[9) 

[10) 

La regresión de 191 y 1101, que Incluye a !/ e T estimadas, es la SJ1. 

gunda etapa del método de MC2E. La resultante de esta regresión 1!!! 

plica que los parimetros B'• y f .• sean estimados primero en su fonna 

reducida y luego en su forma estructural¡ asimismo, de la forma redJ! 

clda se pueden calcular !/ e T estimadas, por lo que la expresión f! 

nal del método MC2E es un modelo estimado expresado en: 

[11) 

(12] 

Si bien con la fonna reducida (ISJ Y C&l) exisUa una expl lcaclón del 

COlllJOrtamiento de la Inversión y del ingre$O únicamente en ténninos -

de las variables predetenninadas del sistema, la regresión de la for

ma estructural (C9J Y 110)) ó (C111 Y C121) pennltiri explicar el compor

tainlento de las variables endógenas 1 e Y en términos de varlables

end6genas estimadas, exógenas y predeterminadas. Dicha exp11caci6n

conlleva el anUisls sobre la forma estructural, con base en distln-

tas pruebas inherentes a un modelo econCMT1étrlco, mismas que se verán 

a continuaci6n. 
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D. ANALISIS DE LA REGRESION. 

El an6lisis del modelo propuesto considera los resultados obte

nidos en la segunda etapa del método de MC2E, esto es, los -

resultados de las regresiones que se observan en las Crllfcu c 

y o correspondientes a las ecuaciones de la forma estructural· 

estimadas de la inversl6n y del ingreso (Ano ... H, 11, respect! 

vamente. En esta segunda etapa se presentan todas y cada 

una de las variables que explican el modelo del financia111lento-

del desarrollo del pals (Ano•o Cl, as1 como los respectivos-

par6111etros -ya estimados- que las acompaftan, a saber: 

j • 29,818662 • •.209159 Y+ 3.7301653 Yt•l • 1.'69032S Yt.2 + 0.1952722 A [13] 

• 0.751'06' R + 1'.50&808 P 

Y • 1 .5015'68+ 0,2238678 j + 0,0752878 E 

con los siguientes resultados: lnvoral6n 

R2 • 0.11113228 

d • 2.1375'• 
F • 18.90817 

lnprHo 

R2 • 0.815587 
d • 1.933597 

F • •2.01'75 

D.l An6lisls del Coeficiente de Detenninacl6n R2• 

El coeficiente R2 indica el porcentaje en que el modelo de regresl6n 

o las variables explicativas elegidas, explican a las variables end~ 

genas, en este caso a la inversl6n y al ingreso, es decir, su varia

c16n total. Los limites para el coeficiente de determlnacl6n son -
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o 5 if 51, o sea, que un ajuste perfecto requiere de que R2 • 1, pero si 

R2 • o significa que no existe relación entre la(s) varfable(s) depen

diente(s) y explicativa(s) en términos porcentuales.MI 

As!, se tiene que si R~ • o.883228 y R~ • o.815587 entonces, la considJt 

raci6n de que el ingreso, el ingreso desfasado, el ahorro, la tasa de 

interés y la polltica económica, ejercen su influencia en mis del aes 

sobre la variación de la inversión total en el pa!s ¡13¡; y que a su 

vez, la inversión y los egresos financieros (intereses de la deuda e 

intereses sobre inversión extranjera directa) del pals son, principal 

mente, determinantes para el ingreso nacional en más del SIS, [1'1· 

D.2 Prueba F. 

La prueba F es un análisis de la varianza total de la regresión. El 

estadlstico F establece una hipótesis nula tal que todos los coefi

cientes de la regresión, exceptuando el intercepto, son cero: H •• ~. 

•o. Si al aplicar la prueba F, ésta rebasa a un valor F critico d! 

do, a un nivel de confianza especifico, entonces la hi p6tesis nula de 

que no existe dependencia sobre las variables expl icatfVas se rit 

chaza.!!' 

Si para el modelo la prueba F (An .. o JI arrojó F1 • 18.90817 con F.os" 

2.79 y F,10• 2.1 para la ecuación de inversión, y Fv • 42,01'75 con -

66/ Dt\iíODAR, Cuj1r1tt. op. ctt. pp. 65·67, R2/( l 
!!I INIRILIGATDR, NfchHI D. op. ctt. p. IS2: F • 2l·k "J F(k-1, n·k)' 

DAMOOAR, Cujaratt, op. cit. Tabla B,3 1 PP• 574 •5~tR )/(n·k) 
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F.os • 3,s2 Y r.
10 

• 2.61 para la ecuación de ingreso, se puede con. 

cluir que los r 1•Y calculados son, en ambos casos, mayores que los F

crfticos de tablas, por lo que se rechazan las hipótesis nulas de no 

dependencia de las variables explicativas sobre las variables endóge-

nas a explicar en las dos ecuaciones del sistema. Cuando se rechaza -

"• "la evidencia indica que no todas las pendientes de la regresión -

son cero y por tanto el modelo tiene cierto poder explicatiVo" .~1 

D.3 Prueba de significancfa para los Coeficientes y Prueba t. 

El intervalo de probabilidad para el estadlstico t viene dado por 

P[• t.,¡2 < t < t..,
12

] 11:1 1 •.s. De aqu ! , que e 1 i nterva 1 o de confl anza P.! 

ra el(los) coeficiente(s) sea Plf'1 ·t..,2"31c:fj<fj•t,.12!"1J•1- ... Cuando 

!fj es significativamente distinto de cero se rechaza la hipótesis nula 
.., - 69/ 

H,m J • "J-. Sin embargo, es recomendable usar la prueba t • La 

prueba t es significativa cuando el valor del estadfstico se encuen-

tra en la región crítica; se dice entonces que se rechaza la hipóte-

sis nula¡ si la prueba del estad!stico t resultara estad!sticamente

insignlficante, se aceptarla la hipótesis nula por encontrarse en la 

región de aceptaciónf!!' 

En el modelo para el financiamiento del desarrollo, las pruebas t pá

ra cada uno de los coeficientes son en general favorables a la 

estructuración del mismo. Los resultados de dichas pruebas (Ane· 

ti&) IAiNILICAitM, Hfchael D. op. cit. p. 152. 
!!/ ~· Cujaratf, op. cit. p, 115: Para el tfpo de hlp6tests de dos colas e2 a 

ªz· J.!l/ DAMODAR, Cujaratf. op. cft. pp. 115•116. 
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••• K's) son los siguientes: 

ECUACIDN t CALCULADA t CRITICA ANALISIS 

lnverst6n .c. 2,3163392 
[t .os· 2. 13~ /t/> t .05/ .10' rechaza Ho• Es stgntftcattva. 

t.10· 1.7S3 

t v. •2,0417438 Id /ti <t .os• acepta Ho. No stgntftcattve. 

/t/> t .10• rechaza Ha. Es stgntftcatfva. 

ty. 1- 2.9522146 Id /t/> t .05/ .10' rechaza H0 • Es st gniftcatlva. 

tv· 2• •3,0602141 Id /t/>t,05/, 10' rechna Ho• Es stgntftcatlva. 

tA. 4.1426705 Id /t/>t,05/,10' rechaza Hoo Es stgntftcattva. 

tR• ·2, 7136449 Id /t/>t,05/.10' rechaza Ha. Es stgntftcattva. 

l· lt.Olt712lt4 Id /t/>t,051,10• rechaza Ho• Es sfgntftcattva. 

Ingreso te• 3. 2039892 Id /t/>t,05/, 10• rechHI Ho. Es sfgnfftcattva. 

t 1• 6.3256400 Id /t/>t,051,10• rechaza Ho• Es stgntftcattva. 

tE• 4,3320256 Id /t/ > t .05/ .10' rechaza Ho• Es stgntftcattva. 

Por los resultados que arroja la prueba t, puede concluirse que las 

variables seleccionadas para explicar el modelo son .correctas, ya que 

todas ellas son significativas a los niveles de .05 y .10 de si.9. 

nificancia, a excepción del ingreso estimado (Y) que sólo lo es al ni 

vel del .10 en la ecuación de inversión, y por lo tanto los coeficie.!! 

tes también lo son. 

Para ambas ecuaciones (inversión e ingreso), las pruebas aplica-

das son satisfactorias, por lo que retomando los resultados obte

nidos de las regres i ones1 
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j • 29.818662 • 4,209159 Y+ 3.7301653 Yt•l • 1.4690325 Yt.2 + 0.1952722 A [13] 

• 0.7514069 R + 19,50688 P 
Con R2 • O .883228 

Y • 1.5015468 + 0.22386781 j + 0.0752878 E 
Con R2 • 0.815587 

puede decirse que la partlcipaci6n del ingreso corriente, el ingreso 

desfasado en dos periodos, el ahorro, la tasa de interés. y la pollti· 

ca económica explican conjuntamente el 881 en la variaci6n de la in-

versi6n total; sin embargo el ingreso' corriente, el ingreso desfasa

do en dos periodos y la tasa de interés presentan una relaci6n negat.! 

va para la inversl6n, mientras que el ahorro, el Ingreso de un perio

do anterior y la conducción de la polltica económica influyen direct! 

mente en el crecimiento de la inversión. Por su parte, la ecuación -

del ingreso total se ve afectado directamente tanto por los niveles -

de crecimiento de la inversión total, como por los egresos del tipo -

de pago de intereses de la deuda total, en un 81S; la influencia in· 

dlvldual de cada una de estas variables en el crecimiento y de! 

arrollo del pals es directa. 

D.4 Prueba de Multfcolinealldad. 

El problema de la mult1co11neal1dad se presenta cuando existe una de

pendencia lineal entre las variables explicativas. Un caso general -

es aquel donde los datos para las variables que se manejan tienden a 

moverse juntos¡ donde tales datos podrlan ser combinaciones lineales 

muy parecidas entre ellas mismas. Del siguiente resumen de caracte--
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r1st1cas y resultados se deducirá si existe o no colinealidad entre • 

las variables del modelo. 

Cu1cterhtic11 et. 1• Mu1tico• 

11n .. 11d•d.Zl' 

Resultldos obtenfdost '"An~l"-11_,•~h~•-----

El R2 o coeficiente de det•rm! 
n1ci6n global podrft aer alto. 

El valor obtentdo por /ti ea .. 
pequefto, ea dect r, e)lhten po• 
cos ~sttdf1ttcos ."t 11 atgnff! 
c1tivot. Aqut •• 11ev1 1 cabO 
la prll0b1 dt da• colH 11 90\ 
y 95\ di confilnH, con t os 
• 2.131 y t 10 • 1.753, r¡, ... 
pectfvlMnt., "conafdlrtndo 15 
gr1do1 de libertad p1t1 n • 22 
y k • 7 (con Intercepto) 1n 11 
acu1ctan di tnverat&n, y 19 gl 
con n • 22 y k • 3 (con in
terC9pto) '" l• ecucf6n de l,!! 
greso. 

En h R2 • 0,883228 

En '11 R2 • 0,815587 

En h t'ff. ~ 2.3163392 

t"1 • -2.~17138 

tf'2 • 2.9522116 

t"'3 • ·3.0602117 

t~. 1.1126705 

t"s. 2.7136"9 

t"6. 1.0l712~1 

En Yt t'f'7 • 3.2039892 

tt'a. 6.325610 

t"9. ~.3320256 

Atto pero aceptable pa• 
ra expHcer el 110delo. 

Alto pero aceptable pa• 
r.e e)lp1ic1r el 110delo. 

/ti > t .os/ .10• es atg. 

/ti< t .os• no 9$ &1g. 

/t/ > t.10' es atg. 

ttt > t .os/, 10, .. 119, 

!ti> •.ost.10• •• '_19• 

!ti> t.051, 10, e1 sfg. 

ftl > t.ost.ol' .. slg. 

/ti > t .os/ .10• .. •t9. 

ltl > t,051,10, .. 119. 

/ti > t .OS/. lO' H 119. 

/t/ > t .OS/ .10' "' il9. 

En general, las posibilidades de que exista multtco11nealidad son casi 

nulas, ya que si bien el coeficiente de determinación R2 es elev! 

do, Indica, en esta prueba, un modelo mis bien aceptable y, por 

otra parte, las razones "t" son significativas al .05 y .10 de· 

confianza (a excepción del estad1stico :tfi correspondiente al ingr! 

so endógeno estimado, cuya razón fue Igual a t"Í • -2.a11ms que no 

JJ/ IWl>OAR, llu]or•tl, op. cit. pp. 213·210 y p. 229. 
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es significativo al .05 de confianza) [Anexos H, 11. Se desear 

ta el problema de colinealldad entre las variables del mod! 

lo. 

D.5 Prueba de Heteroscedasticldad. 

La Igualdad en - la d1spersl6n de los términos de perturbaci6n 

estoc6st1ca cumple con el supuesto de homoscedastlcidad o -

Igual varianza. La vlolacl6n a este supuesto indica presen-

cla de heteroscedast1c1dad. Con la prueba de Goldfeld-Quandt 

!ll [Aneko LJ se pudo comprobar la no existencia de heterosceda! 

tlcldad. Tal prueba es una relaci6n de las sumas de resl- -

duos al cuadrado del grupo de datos de varianza pequena - -

(SRC1) y la suma de residuos al cuadrado de la infonnacl6n-

con varianza mayor (SRC2) [Anexo• N, o, P, Q]¡ omitiendo tres 

aftas con sus datos correspondientes [Anexo MJ se inarca la d! 

ferencia entre las varianzas chicas y grandes indicadas con -

la relacl6n ft.· : 2:
9
: • Asimismo, si se observan las crm· 

1 g 

cu E, F [Anexo RJ de residuales, se podr6 apreciar en éstas, que 

no se presentan patrones slstemiticos en ninguna de las etU! 

clones. 

!ll DMOOAR, CUj1r1tt, op. cit. PP• 266•2&71 El hito de 11 pruebo de Coldfold• • 
Oulndt dlpendl de 11 11l1cct6n di "e" nC..ro de ob11rv1cton11 onit~td11. Según .. 
Judge, et.11., "e" tiene un valor 1prollt111do de lt 11 el t1n11no de 11 11Ue1tr1 • 
(N) es 1proxtr11d11111nt1 30; y de 10 si H 11 .a1 o 111no1 60. 
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0.6 Prueba de Autocorrelación. 

El anál lsis de autocorrelación Durbin Watson establece como regla genit 

ral que "si se encuentra que 'd' es igual a 2 en una aplicación, se -

puede suponer que no existe correlación de primer orden, ya sea poslti 

va o negativa";!!' el Intervalo de prueba establece que O<d<4; si el 

valor est6 cercano a O habr6 correlación positiva; y si se encuentra 

que dicho valor esU cercano al 4 establecido, entonces existirá corrit 

laci6n negativa. El anallsis para las ecuaciones de inversión e ingr![ 

so contempla dos distintos niveles de confianza en esta prueba, como -

se observa a continuación: 

EcU1cf6n dlt lnv.,.1f6n 

k • 6 v. e.11plfc1tfvaa (a/fntercepto) 
n • 22 obaerv1cfone1 
•• ,_,_ C*J 

11 .os ! ~· 0.1 1.L1 
~ ..... 1 J.nti 1 

J.211 
zona de fndeffnfcl6n 

•. •·•1 

11 .10 ' o:A, t.lu t"51 1.ln ll-..... m--'--.-tn.-_,1--'lh\~..._ ..... ,,__-+1 no h1y 1utocarrehcf6n 

~ ~ •·•u •·•1 

Ecuicf6n da ln1re10 

k • 2 v. eJ11p1fc1tfvaa (a/Intercepto) 
n • 22 oburv1cfone1 ····- 1•1 

11 .os 

' 1 ;L l.m 11 ·I uh 2.~~ 1 no h1y 1utocorrel11cf6n 

., •. ·-·. . .. , 
11 .10 1 ' o: 14 1 

1.H\ ·I 2.~6 1 
Uil6 

! no hay autocorrel11cf6n . , •• ·-·. •·•1 

11/ -· CuJ1r1tt. op. cit. P• 31• y T1blas B.51 y 85.b en pp. 582·585. CuJer• 
tf hice hfnc1pfl en que el nC..ro de varfab1es explfcatfvas k excluye Ta constan= 
te. 



70. 

Se dice entonces que la ecuación de inversión ¡13¡ tiene al estadlst! 

co Durbin·Watson t1 • z.- en la zona de indefinición, esto es, • 

supondrla que podrla o no haber autocorrelación en las ecuaciones, al 

nivel de .05 de confianza, pero no asl al nivel del .10 donde hay • 

ausencia de correlación serial. Por su parte, el estadlstlco 

d • •·- de la ecuación de ingreso ¡14¡ muestra que no existe • 

autocorrelación en ninguno de los niveles que se manejan. El modelo, 

as!, pasa la prueba de autocorrelación de modo aceptable. 

Todas y cada una de las pruebas aplicadas a las dos ecuaciones del m!1_ 

delo econométrico ofrecieron resultados aprobatorios, por lo que la • 

incidencia de todas las variables en conjunto, y cada una de ellas en 

lo particular, Impactan de manera directa e indirecta el crecimiento· 

del producto o riqueza del pals, a través de las variaciones que se • 

den en la ecuación de inversión. 
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CONCLUSIONES GENERALES. 

El modelo propuesto para el financiamiento del desarrollo y por ende 

del crecimiento en México, resultó estar justamente identificado en la 

ecuación de inversión y sobreidentificado en la ecuación del ingreso -

total. Esto permitió aplicar, en ambos casos, el método de M1nimos -

Cuadrados Dos Etapas (MC2E). Se estimaron inicialmente los parime-

tros de la fonna reducida, los cuales permitieron expresar a las vari.! 

bles dependientes de la inversión total y el ingreso nacional, sólo en 

ténninos del ingreso desfasado en uno y dos per1odos; de los egresos -

de tipo financiero, como lo es el pago de intereses de la deuda total; 

el ahorro, la tasa de interés y la po11tica económica. Las primeras -

cinco, variables de tipo cuantitativo, se expresaron en términos acor

des al papel que juegan en el contexto económico del pa1s; un ejemplo 

lo es la tasa de interés, la cual Incide de manera negativa sobre la -

inversión; y la Oltlma, la po11tica económica o variable dullll\Y, resu! 

tó tener gran Impacto económico sobre la Inversión y por tanto en el -

crecimiento económico. Asimismo, contribuyeron a la explicación de la 

inversión e ingreso totales, los términos de perturbación estocistlca, 

los cuales quedaron expHcitos en el sistema de ecuaciones estructura

les desde un inicio, bajo el supuesto de haber excluido alguna varia-

ble explicativa y necesaria al modelo. Con los datos obtenidos en la 

fonna reducida, fue posible calcular el valor de las variables end6ge

n~s; tal estimación pennltló correr las regresión de la forma estruc

tural propuesta en un sistema de dos ecuaciones. En esta segunda eta

pa de las regresiones correspondientes, la explicación para las varia-
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clones de la Inversión y del ingreso estuvo dada en ténnlnos no sólo 

de variables exógenas, sino de variables endógenas estimadas, y de -

las predetennlnadas; en otras palabras, el crecimiento y desarrollo 

del pafs, a través de la Inversión, se ·explicó directamente por to-

das y cada una de las variables expl fcativas contenidas en el modelo. 

Si la finalidad en una regresión es obtener estimadores MELI para· 

los parámetros del modelo, es decir, estimadores que sean consisten· 

tes, insesgados, lineales y eficientes, asl como los mejores, puede 

decirse que ésto se ha conseguido considerando que el modelo propuei 

to pasó las pruebas necesarias. 

La prueba de multfcolineal ldad que básicamente mostró un coeficiente 

de detennlnaclón elevado y pocas razones "t" significativas, Indicó • 

que ninguna de las dos ecuaciones presenta dependencia lineal entre 

las variables explicativas. Por otro lado, la prueba de heterosce·· 

dastlcidad arrojó que en ninguno de los casos existen patrones sist~ 

maticos en los residuos de las observaciones, por lo que esta prueba 

también fue satisfactoria. La existencia de autocorrelación en las 

ecuaciones, asimismo se descarta; si bien en la ecuación de lnver·· 

sión, a un nivel del .05 de signlf1cancia se presentó un caso de in

definición, al nivel del .10 no existe tal; asl también, la ecua··· 

ción de ingreso estA exenta de autocorrelaclón en ambos niveles de • 

s1gn1ficancia. Estas tres pruebas que son bbicas para la acepta-·· 

ción de un modelo son, en general, favorables para el modelo del fi· 

nanciamlento del desarrollo. Se analizó por separado el coeficiente 
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de detenninación el cual fue de 88% y de 81% aproximadamente para la 

ecuación de inversión e ingreso, respectivamente, consider~ndose que 

esta valoración da la explicación global de las variables independlen 

tes sobre las dependientes. As! también, la aplicación de la prueba

F, la cual en ambos casos rechazó las hipótesis alternativas de no dí 

pendencia de las variables explicativas, mostró que el modelo tiene • 

poder explicativo. 

La conclusión a la que se llega es que el modelo está explicado con • 

los resultados propios de la regresión. Por ejemplo, en el caso de -

la influencia del ingreso 1v, vt·1' vt.21 sobre la inversión es marca

da la incidencia del ingreso desfasado en un periodo, debido a las e1!_ 

pectathas de los inversionistas, que es mucho mis representativo que 

el impacto del Ingreso corriente y el de dos periodos anteriores. Es 

decir, que el ingreso corriente, asl corno la tasa de Interés tienen • 

un efecto negativo sobre la inversión, no asf el ingreso del afto ant! 

rior, el ahorro y la pol!tica econ6mica. En el caso de los efectos • 

de la invers 16n y de los egresos por Intereses de la deuda sobre el -

Ingreso, éstos son directos. La participación de la poHtica econ6rn! 

ca en la determinación de la inversión directamente, e indirectamente 

en la del ingreso, es notoria. Tal es el hecho de que, a través de • 

su ejecuci6n en los distintos aftas, es ella la que va marcando la pau

ta de los cambios, y que tales cambios se reflejan en el resto de las 

variables econ6micas. Una explicación a estos comportamientos es el 

gasto públ leo, el cual en la década de los ochenta influyó poco en el 

crecimiento del PIB, debido precisamente al cambio de la pollttca ec2 
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nómica en el país. Asimismo, la parte del gasto público destinada a 

la inversión productiva fue disminuyendo. Esto supondría el estímu

lo al capital privado tanto nacional como extranjero. 

Por su parte, la teoría económica keynesiana postula que sólo a tr-ª. 

vés del crecimiento de la inversión es que puede crecer el producto; 

postulado que sirve para apoyar la hipótesis de dependencia del cre

cimiento y desarrollo del país de la polltica económica. Si bien se 

tuvo la consideración de los modelos de desarrollo por los que ha -

atravesado el pals, y suponiendo que ellos implicarían cambios rele

vantes en la estructura productiva nacional, parece que no ha sido -

así. lPor qué? Porque en realidad, el verdadero crecimiento que r~ 

quiere el pals está en función de la producción de bienes de capital; 

producción que cambiarla rotundamente la estructura vigente de part! 

cipación de los sectores económicos en el producto nacional. El úl

timo cambio de modelo de desarrollo se observó a partir de 1982 cuan 

do se da el paso de la reprivatización bancaria y venta de empresas

paraestatales, continuándose la venta todavla, en el año de 1993. -

La profundización en el cambio estructural de la planta productiva -

estuvo marcada en la época de auge petrolero, y podrla haber tenido

significancia de no haber sido modificadas las condiciones del merc-ª. 

do petrolero mundial. México, bajo esta circunstancia, bas6 el cr~ 

cimiento económico estimando que el precio internacional del petró-· 

leo de los años inmediatos, ser1a creciente y constante, y descui

dó el ámbito interno de producción general de otros sectores. El -

cambio estructural se ha planteado dificil por las circunstancias de 
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desigualdad existentes entre el campo y la industria. Con la partici

paci6n estatal en la primera mitad del periodo analizado, y su menor -

presencia como motor del desarrollo en la segunda periodfzacf6n, no se 

ha modificado de manera sustancial la planta productiva. Los efectos

de la polltica econ6mica directamente sobre la inversión es muestra de 

ello. La polftica econ6mica influye asimismo sobre otras variables d.!. 

recta o indirectamente, que impactan a su vez a la inversión. 

De la tradici6n econ6mica de la intervención estatal en México, al de 

la liberación productiva reciente, falta ver, sobre todo en esta últ.!. 

ma fase, los cambios en la estructura productiva nacional y la inci-

dencia del cambio en los agentes económicos. 
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ANEXOS 
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ANEXO A 

MODELO: 

DESARROLLO POR SUSTITUCIDN 

DESARROLLO DEL MODELO DE TRES ECUACIONES PARA LLEGAR A UN SISTEMA OE 

DOS ECUACIONES EN SU FORMA ESTRUCTURAL 

1 11 Bo + f.y + B1Yt•l + e2Yt .. 2 + 83A + B4R + B5P + e1 

e • e, + ,1 y + ec 

Y•C+l+E 

Sustttuyendo (2) en (3}1 

Y•C+l+E 

Y• [e6 + J"1v + ec] + 1 +E 

Y - 'l1v • e6 + + E + eº 

Y(1· f 1) • e6 + + E + eº 

y• 
8
6 + 1 + E + é 1-Yt 1-j"j r=y, 1-J'í 

Shte1111 de dos ecu1ctones de 1• forma estructurah 

(1) 

(2) 

(3) 

(3) 

(4) 

(1) 

(4) 



DESARROLLO POR SUSTI TUC 1 ON 

DESARROLLO DEL SISTEMA DE DOS ECUACIONES PARA ALCANZAR LA 

FORMA REDUC 1 DA 

FORMA ESTRUCTURAL1 

1 • 80 + fov + e1Yt·l + B2Yt.2 + 83A + BltR + e5P +et. 

Y • ª& + 1 1 + , + .e 
;--:-,,- 1-ii ,-:-r, ~ 

Sustituyendo (4) en (1): 

1. Bo .r.v + B1Yt-1 + BzYt·Z + 83A + B4R + B5P + e
1 

"" 8& 1 1 ec 
1 •e. + •·lj':"jf" + 'f"':"Y,1 • q • 1 • r, J + e1v,.1 • e2vt·z + 

83A + B4R + e5p + e1 

.. f.o& 'I• ....,ec 
1 • ,,......!,t,..1 • B + + .,....:._.[ + •.' + 

1 - Ji o T='lr" 1 - r-1 r=ri 

e5P + e1 
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ANEXO B 

(1) 

(4) 

(1) 

1• t,- r. t.e6 t. 1 .c 
11-r:-;¡-1 •e,+~• e1v,.1 • e2vt.z + ~ + 83A + e4R 8sP +e + 'f"':'JI" 

Reductdai 

Sustituyendo (1) en (4)1 

Y .l. __ 1_, + 1 + .e 
1 "1'1 1 - " ,-;'if 1-jf 

1 ec 
--'.:.< ·-1 ·r, 1 -r, 

[5] 

... 01 
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l•' + .cw 1 l 

+ 'Y'f1ll1· 1·t.1 

e.+e, + e, v +-ª-2-v + t + ª1 + 
y• 1·J'1-r, 1-t,·6• t·1 1• ,.,. ¡f. t-2 1-1'1-jl,E 1-1f-¡r.' 

Reductd1z (6] 

e,. .~.~ 
1-t1·f'•R 1·f'1·fo 1•J'1"I• 

ESTA TESIS N~ ~rnrj\ 
SALIR DE LA U10L!UTE11.\ 



DESARROLLO POR MATRICES 

DE LA FORMA REDUCIDA MATRICIAL Y SU REPRESENTACION 

MATRICIAL Y ECUACIONAL 
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ANEXO C 

A partir de la forma estructural puede saberse st el sistema tiene solucl6n, calculando • 
el determinante, el cual tiene que ser distinto de cero, calculando la tnver:sa, la forma
reducida matrfcfat, y su expresf6n en h forma reducida ecuacfonal. 

1. Forma estructural matricial 1 vr + >IB = E 

2. 

(1 Y) r 1 •1/(1·f1 J et· 1 

Determinante 1r1 i • 

·Bo 

o 
·1/(1· ,.1 J 

o 

1

1 

·1/(1· 
111! 1 11 11 1 . f, 

1 
• 1 • [· f,(r.J.¡Jl • 1 + 4, • 1"

1
!1;(• "o ,•.existe t1Mu..,, 

3. Matriz de cofactorH y matriz traspuesta: 

4. Matriz inversa 1r·t¡1 

!T°11 • - 1 
- Adj • r 

1r11 L 

r 1 1111
1
- 1'1 JJ rt. l1. 

1• j\· f. 
-r:r,- j [~. 

s. Hultfpltcando tTI por 1r·11 para obtener 11 fdentfd1d1 

•1/(1· '111 [ 
1
• ti 1 J ¡:-y,:r. ~ 

1 
r.11-r11 1-11 p¡w; r-r¡:;r; 

~ 
1¡_1·_ft __ ¡ + L:L.l~J'.ll· 1

1
¡ 1[ 1 J + ¡.;!,...,JC t;"~ 11 

r-y,=Jr. o·--,i • 1· • T-}1f'f- ""T11 • 1· • 

• f.L_l: _ _t¡_¡ + C~I • )'
0
!---1-J + 1L!:L..,_¡ 

• ~ 1-11·r. 1·r1·r. 1·r1·f· 

... c1 
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,,.ANEXO C¡ 

1 . 1 J r-r;=r; ~ 
. t. 1· ~ 
r:r;-=r;·~ 

O J [1 º1 ... 1 • matrtz tdentfdad, 

~o 1 

1 J . 1• f:·I'· 
~ 

(1 Y)•(1Yt•T yt-2 EARP) B,(1·f1¡ + B6 fo(l·f¡l 

r-¡r;=r; n=r1111- r,·r·> 

83(l·f1l+ OIJ\(1·f1ll 
1-r,·1· ~ 

~?'Ji!~ • º~·;.::~)] 
0511-t,1 ocf.11-f1n 
r:r;=r;. 1-'RF" 

' l . ~ 

T·f1 

1·r1·r· 

e.10 + B6!1·f1> + 
r-r,=r- n-r1m-r1·1u 

81 + O(l·l¡l 

r-r,:-r; B'17' 

,.ºf~ + ,~'~!;! 
e5<1l 011-r,> r-rar. • r-;r-¡r. 
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•'m •º<11 > 
,_ ,,.,. + t=r,=r. • 

... ANEXO c2 

(1 n• (1 YM Y¡,.z E AR P) /B.(t·f1l +f.B6 e. + e6 + ([•' + f.e"J(I· ,,, 9 1 + 8 c ) 
l· l'd .. 1-/VT. i-ri-ro l-1?7o 
a,u-11> a, 
F7'?F r:-t7T-
Bz(I· ti> 
~ 

B 

~ 
1 ,.'/'/\ 1- i1"1'• 

11¡u·t..> 8i 
~ r-w;r. 
a.u-f,> ª• ,_ r,-,. 1-J"?To 
8sfl· ti) ªs 
~ r-i?l' 

7. üpreud11 1H opctr'tcfones 1nterfore$ en tlnnlnos de'ft, la fo~ reducfdl a1trfct11 
H e1&pr8H co.r 

(1 Y) • (1 \.1 \.z .E AR P )[<Jr. 
"'Í 

::! 3 ..... 
"'5 
'lr6 

~] + (u

1 

:! g 

""ío 

"'" "'íz 
"'13 

8. bpreat6n dt la fo,... raducfH en ecu1cfones1 

uº) 

1 • ~ + "íYt-1 +1l'jl't-2 +1'jE +'"'A +'115R +~P + u1 

y. '7 •9íYt-1 +..;vt-2 •"ll'joE •"1j,A •"'i2R +"'í3P +u• 

, . .,.. .. 



DATOS PARA LAS REGRESIONES DE LA FORMA REDUCIDA 

·Varhct6n porcentual respecto al año anterior'" 

(Precios de ·1980) 
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ANEXO D 

---------·------··---- .................................................................................... 
Variables Variables e111.6genas End6genas 
•Dependientes• -1 ndependl en ter 

... \-1 '•·2 , (*) 

lllO 12.llOllO ..... D.211519 ·1.97"'9 15.- 27.1 .. ..- 1.-
1111 a.11000 ui. -2.i.o -2 ... Sll -2 • .- 11.- .. ,. 1.-
1m 12 ... 

.. _ 
4.:lllD 7.010000 11.JllllO 11.ZllOD 1 • .- 1.-

1913 1:i.• l.410IOD ... - -4 .... 11.NIO 14.- 1 • .-0 1.-
1114 14.MOOO LllOIOD ·2.- -2.moo 1.1- 9.250IOD ..... 1.-
1915 1.010000 5.•llllD ... 5llllO 1.- :a.- l.llOOll 9.119 1 ... 
111• -1 ... 4,241111111 -1.:am ... .- 29.0llOD ... -•.21• .. -1971 S.lllllOD l.4IOOllO ....... O.NI :ILlllOD ,,. .. .... .... 
1911 12 .... 1.211111 4.llllOD ,..,. .... ··- ··- ··-1919 19,tllOD 9.1511111 ...... -l.'1llOD 61.lllOD 19.0llOD 11.1 ... ··-1• 11.NIO l.SIOllO ... - ·1.19 ... - ·l.OlllOD 11.1• ··-, .. ,,.,.. l.IMIO 0.411111 l,mll!I 41.llODO 2 • .- 21 ... l ... 
1'11 ·ILWO ...... ...... 1 ..... 1 U.lllOD -2.- 11 ... ··-1111 -11.1• -4 ... -3.SlllOD 5.-1 . ..... -5.ltllOD .,,. ··-1• ... -:i.•• 1 ..... 11.• ·l.1- ...... :ILIW ··-1111 13.llW 2.:llllOD -1.llllllt ... ._ ..... ,. ... 43.- 1.-
1• ·19 .... -l.1911D ... --5.SIOllO -u.- -61.llODO 52.- ··-IW'I LI- 1.i.IOD '·- u .... 1.- 111.llOD 51.- .. _ 
1• 7,!Wt 1.- ..... ,,,_ ,__ 

·IL- 11 ... ··-1• L!Wt l.- 1 .... 2.llllOD l.llllOD IL- 11.- ··-1911 l.llllOD 4 .... 1 ..... ..... -l.- 21.- 23.- .. -1911 ...... l. ... ... llllOD ·l.'1111D 21.lllOD -11.• 15.- .... 
1912 ... l. 2.1911D ... -... .- 21 ... -2.- .... .... 

(*) ~=~o~•:.:r::u:~~:•:'J':' v:r::c~¡~~:1:i7.S:2~~~t': r:~!~:;i:. •:~"1 
p1r1 101 1fto1 en que ta lnv1r1t6n crect6 por 1rrlb1 de 11 •dl1 y O p1r1 
cuando lo hho por deb1jo de 11 •dh. Atf tmtln, •n tl,..tno• te6rl·· 
cos H conte111Plaron 101 modeloa de deaarro11o en Ml•lco, confor. H die 
ron estas vartaclo091. -



L!I 111111191 v.1•11 11 1 
IN! ll·•l!IJ / TI• ll:OI 
......... 11-1"2 ...,.,..,..,.,n 

llQIE mfflCIDI 111. 119 JofllJ, 1-TAIL lli. 

e t.411111 J,DllUI 2.t1m 1.111 
1.1 1.llllln 0,4JIZlll J.411141J 1 ... 
1.2 ... ....,, l.JEll -2.111111• 1.111 
E -f.1411111 0.1117711 -2.- o.m 
• UI• ...... Ulllllt .. .. 
• ...mllll 0.1191561 -4.lllllJSI º·"' • lt.111112 umra t.Mme ••• ._. O.lllilll2 ..,.,~ .. .... .... ._. 0.111276 .... .,~ .. 11.llDI 

t.Lol-1• Ull"2 .. .,.., .. 11 2'7.11111 ............ 2.rnm f11.tlllllc 11.:im 
1111111111111 .,,,11122 

llltlfl_ ...... lllltl• 

e.e ...... c,1.1 1.4111111 
c,1.2 ... lllmt e.E ... ..,, 
c.• ..... c.• ... ., 
C,P ... llZlll 1.1,1.1 .. .. 
1.1,1.2 ... llUll 1.1,[ ...... 1 
1.1,1 ... - 1.1,• ..... 
1.1,P -f.41f1'1 1.2,1.2 t.llSlll 
1.2,E .... 1.2,A ..... 
1.2,1 

.. _ 
1.2,P t.•1 

E,E 0.111111 E,1 ....... 
E,1 t.tmlll E,P t.111111 ... ..... ... ... .. ... ... _ ... .. ... 
~· 111111 •.e ~-..-Híí 

--- fif6 1 
11 

11 
1 

1 
1 • 

1 

11 
11 
11 

11 
1 11 
11 
t ll 
1 

l 1 

1 1'71 S.P.1111 ILll!t a.• 
11"2-5.41111112.Mll.1111 
1 1'11 ..... 1:s.• 11.tm 
'"" ......... IS. .. 
lltP.l•LlllllL•&llll 
l ltM·L-·1.- Ulll ''"' ..... s.• .... 
1 1'JI .... 12.• 12.1111 

1 "" t.lllft '"'"' is.• 11 , ........... ... 
11 1 "" J.11111 .... 5.111111 

11m-s.m-...--11 ... 
lllllt.1'27Jl·IS.•·P.ftll 
, ........... 1.lMll 
1 1111-1.11111 11.• H.ail 
11•t.:1D·tt.•·21.2'11 
lllllt.llJlt6.l•S.2'111 
11 .... 111111.-LIMlll 
1 1• ·l.Ulll ... 12.4111 
11111-t,ftlll l,1 .. LOllll 

1119116.IUl6.190.11402 
11"2-5.111116'4.l•-t.Sllll 
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ANEXO E 

la. ETAPA DE MC2E1 

FORMA REDUCIDA. 

Regrest6n de la lnver 
st6n (1) en todu •• 
las v1rtlbles ex6ge•• 
nas del af st8'M. 



IS 11...-i V.1•11lo1 
llNllHl-ll'll/11810:14 
....... 1'71 • 11'1 85. _,,....,n 

AHEXO F 
llllllE mfflCllll 111.Eml r-t!AI. 2-lllL SI&. ,., ETAPA DE MC2Et 

e .... 1.1691117 4.2221211 o .•• FORNA REDUCIOA. 
1.1 .. ._. t.111111111 2.t14Ml1 o.ou 

~;rr:~·:d::' ,!~g~:!~ 1.2 -t.ll11.114 0.11111111 -1.1211111 O.lll 
[ t.lllllllJ ...... 1,Jllll1l 0.111 rf1ble1 e1116genas del 

1 ...... 0.11• O.lllDI 0.162 sht11111. 

f -t.1111117 .. - .:s, ... o.111 , 2.14Ml51 ...... 2.llllXI 1.112 

.._., 0.11"411 ........... 4 .... 1 ..... ._.. Lmrm 8.Llf ...... :S.IWO 
LLll ...... ..... ............ .. '2141 
lllliHlllm ... 1.111514 F..utllllc U.IMf'l 
111111111-. ·l1."111 

r.ffkllll lllw ... lllttil 

c,c ..... c,1.1 o ... 
c,1.2 ... .., C,E .. ..... 
C,A _,,ZJHll C,f ..... 
c,r ..... 1.1,1.1 ..... 
1.1,1.2 ...... 1.1,[ ..... 
1.1,A ...... 1.1,R -O.MI 
1.1,r ...... 1.z,1.2 .... 
1.2,E .... 1.2,1 -0.llall 
1.2,1 .. .,, 1.z,r o • ..-
E,E .... f,A -2.•-111 
f,1 t.tal E,r º·-,. t..m 1,1 ·2.IHI ,, ...... 1,1 .. ~ 
~, ..... ,,, l.'IU7 

llllWlllPlll 
-·- - FlllD 

11 1 l 1'7l ·l.JZIR •••• S.41912 
11 11"21.lllflll.-7.'7111 
11 1111l t.• 1.41• 1.IDll 
11 ' 1 lfH LQIPI Lll• S.N 

•1 11"5-l.tllllSS. ....... 
11"' ........... 

11 1 1"7 ·1.1111 :s.• ...... 
11 1 1111 -1.l'Zlll ... t.41lll 

11 11'11 .......... 
1 11 1• :s.• ....... 

' 1 1 1111 2.- .. ,. S.11112 

' 1 1: 11• o .... -t.69·1.Mt 
11 1 1 1111 ·l.IMll .... ·l.-

11 1 1111 LWl:I :S.6• :S.111'!1 

' 1 11111 ... wrz 2.- :S.IS11'l 
11 1 •• l.ZlllS ·:S.• -4.llll 

' 11 ' 1 1111 ..... ,. 1.21111 
1' 11•-2.1•1.•:s.• 

1 ' 11111 ·1.mll :s.• 4.11114 
1: 1 IN l.ltlM ..... :S.:MSll 

1 l"l ·M61ll l.6lll00 l.l!lll 
'1 1 1992 -0.956!1 2.15llllO J,70i.l5 
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ANEXO C 

DATOS PARA LAS RECRESIONES DE LA FORMA ESTRUCTUAL 

• Varhct6n porcentual respecto al año anterior -

(Precios de 1980) 

... Y .. IJT Y.I Y.2 1 .. m 

ltlV J2,fMI 5.46:1107 0.2JISl9 -2.91"'9 21.1611111 8.lmlllO l.llllOOIO 6.flllOOO 20.11111 15.-
1'11 16.llD 5.415120 -2.i.G -2 •• 1519 31.lllOllO l,llllllOO l.OlllOO 4.llOIOO 20.flllt -2 .... 
am 12.• u11110 4,l20llO 1.010G00 11.22000 1.111100 a ... a.4IOIOO 1u1121 11.• 
am 11.- a.12l4l!-t.--4.- 14.lllOO 1.tm10 1.0lllOO a.11• 11.flla ,,, ... 
1'14 11.,_ 5.lil99 -2.- -2.m. 9.ZllllO 8...00 l ... 6.llOD 15.91111 1.1-
1'15 8.0lmt UllD -t ... 1.0lllOO 1..- 9,1200IO l,OllOllllO 5.110000 10,llDI !1.
am -1 ... 4.MD -1.m. -t.179 -t.lllOllOO u10.0 o.OllOllllO 4.!llllOO 0.1111111 29 ... 
1'11 5.- 4 .... -0.- 0.5111111 15,6lllllll 9.'PllOOO O.OIOIOO 3.W.O l.lfJllt •.1• 
1'111 12.- t.411610 1.11. 5.610000 9.IDI> 9.110000 l.OIOIOO 8,2SllOO 12.11'03 ll.1900 
1119 IMIW 8.liml O.- ·!,ti• 19.0ID U.31D 1.000000 t.I .. 15. ... 61,0llllO t• IL- Ulml -t ... -1.i. ·1.0llllOO 11.13000 1.0IOIOO l.l20llO 13.92 -O .... 
1•1 t.1• 5 ... 120 0.-1 a.moa 2.111101JO it.Mllll 1.000000 a.i. 5.lll22lt 44.-
1111 -16.IJW -1.:lllllt ... - ..... ·2.01llllO 31.6lllllll ...... .llllOOO -11.01565 11.1• 
1'11 -11.IOIOO -J.Qlll -l.5JWO 5.ma -5.IOOOIO 45.0IOOO O.OOlllO .i..i ·ll.ttnl -20.6111111 
t• -0.- J.OllZI l,lfllll 11.--t.- .. l!OIO 0,llllOOIO 3.610000 ·l.16M -1.1• 
1• 11. .. J.151220 -1 ......... 5 ... 43.03000 ..... 2,,. ll.!1111 -i.ZllllO t• ·lt.- -4,lllOI» ..__ -S.l20llO -i!.llOllO 52.lllllO O,OllllOO l.150IOO ·21.Zlt29 ·11,53000 
1111 6.llllllO 1.2Ma 5.- 11,llllO 1111.IOOO Sl.!0000 o.- 1.lm 5.291ll0 l ... 
•• 1.i. l.smlt-0._-5._ ·16.lllOllO Jl.t!OOO l.OllllOO ··- a.:iuo 5 .... 
... a.iw. 4.lllllt ..... 2.11• 16.1111111 31... l.OOlllO l.llllllOO 12.42011 8.710000 
ltlO 7.11• l.213111 1.1- -t.1111111 21,53000 2J,llOOO O.OIOllO 1.i. l.IOOJO ·l ..... ª"' .,_. 4,2111» -t,llOllO -1.t10000 -10.21000 1s.:mo o.OlllOO l.6!0000 o.na 21.10000 
1"1 ...a• J.llllllO ..... -t.mooo -2.!IOIOO 11.22000 0.000000 2.150IOO -o.5211111 21,50000 

NOTA: Y,1 • Yt·l 

Y.2 • yt-2 



lSl/~Vorlibl1l1I 
illtl: IHi-1993 1 11•1 0:23 
Blfl••lfll·lfl! 
-al-ln172 

llllllI QllFICIBIT &n, BMI! 1-f!AI. 2-l!IL 516. 

e 29.111161 12.m111 2.3161112 0.03:! 
1 .. 111 -4.2091591 2.111:1110 -2.01174l! 0.1111 

1.1 J.1l0115l 1.1111113 2.f522146 0.010 
1.2 -l.46!0325 o.~ -l.lll02147 0.011 

• 0.1112122 0.0471111 4.14:11111 0.001 
R ... 1'14111f 0.2711115 -2.713'141 0.016 
p lt.- 4.llfllll 4.0171111 0.001 

1-- O.llllll .. ., ...... "-.......... o.~1• B.D.ol ...... 11.16231 
B.E.a1._1 .. 4.715111 ..o1 ...... 11 lll.5!1t 
111n1.-u 2.111'14 F-tlltllllc 11."'17 
Lotllltl- -.1.12201 

Cllfflcl.t a...1-1111r11 

c,c 115.7111 c,1 .. 111 -25.-
c,1.1 14.11111 C,Y.2 -4.lm!'Z 
e,• 0.2'U C,I ·MIR 
C,P 47.IM 1 .. 111,1 .. 111 4.lllln 
1 .. 111,1.1 -2.lllfll 1 .. 111,1.2 0.7ll7tl 
1 .. 111,A ... lllW 1 .. 111,R O.llllllO 
1 .. 111,P -t.511173 1.1,1.1 1.:111111 
1.1,1.2 ... Slltll 1,1,A 0.1111111 
Y,1,1 ... JI07tl 1.1,P 4.112161 
Y.2,1.2 0.211141 Y.2,A ... 011151 
Y.2,1 O.OMl!i Y.2,P -1.111611 ... 0,llm'l A,I ... -.. , 0.111111 1,1 O,lllllJ 

'1' ·11121 '1' llDlll 

lllimllPltt .... mlíí 
1 1 1 1w1 1.SC1 a.n• a.1111 

11'72-5. ... 12.MIMlll 
11m-1. .. 11.•11.• 

11 1 1'71 ... SDJI 14.M IS.4127 
1 1 : 1m -z.21W2 u• 10.• 

1 1 llf71·2.llm·l.-1.12Zll ,, 11m im s-. 1.111S1 
1 1 lfll -1.41112 12.• ll.4111 

1 ,, 1 lt7t J,MS11 IUlll 16.1117 
1 11 11• s.mn 11.• 11.1in 
1 I: 1111 l.w.11 .... 6.U! 
1 1111 '6.llZll -16.1111 -11.n 
11 1111 UISll ·ll.IM •14.1111 
11 1• 1.m11 ... •-1.1• 

11 1111 ... tml ll.IM 11.1119 
1 1 1 1• l.ftlll -1•.• .... 
11 1•o.111111.1•s.11 .. 

11 1111 ... 7!1117.llllt 1.11111 
1 1• -i.am 1.1111t 1um 

11 lfll ... 11. 1.1 .. '·'* 
1 1 ltll 7.tlDI 1.--1.hll'I 

11 lfl'I -6.omt -..1• ... 111111 

87. 

ANEXO H 

2a. ETAPA DE HC2E: 

FORMA ESTRUCTURAL, 

Regresf6n de la lnver 
sf6n en la varfable = 
end6gena estfr.11d1 co
rrespondtente, en las 
varfables predeterr.it• 
nadas y en las varfa· 
bles ex6genas del sis 
tema. -



lS 11.,.,t iirlllllt ,, y 
111111 IH!-1993 / Ti•• 1100 
lllr .. 11971 - 1192 
...,o1-..un:22 

illlllll! llllT!CIOO Slll, lm 1-ST!T. 2-TAIL 816, 

e 
l .. EST 

E 

........ 

1.501:1418 
o.a11 
0.019111 

0.411M!I 
o.omios 
O.Olmt4 

!.20llll2 0.005 
6,lllilllO 0.000 
4.mmti 0.0110 

O.Bl!ll IUIDl..-it•• 4.lllOll 
lldJINll_.¡ O.!WillS S.D. ol _.,¡ •• l.711llO 
B.f.olrll'•l111 1.701049 lillol-ldrml• 51.91776 
llnl!HIUll 1ut l.9!!:117 F1Utlstlc 42.01475 
la! 11u1111m1 -41.29140 

l'.mfflcf11ttiwirf ... 111trl1 

c,c 
C,E 
l .. EST,E 

0,219"32 C,l .. EST 
·M03745 l .. EST,l .. EST 
·UOOl92 E,E 

·UOMlll 
0.001252 
0.000!02 

lllll*"IP!ot cm IISlllll. M:llll Fllllll 

:1 
' 1 

:1 

' 
' • 

' 11 

lt 1 

ll 
ll 

• 

:t 

:1 
t: 

' 

' ,, 

1 

: 1971 -1.11419 4.lllllO 5.91119 
1 1972 1.1117 L- Ulll! 
l 1973 -f.01934 UIOIO 1.41134 
1 1974 0,'2119 6.llOIO :1.11m 
: 1975 .... 111 5.6111111 6.'1118 
1 1971 o.40123 4.• uim 
1 1m -1.201• l.'4100 4.14111 
: 1911 -f.E L• 1.lml 
1 197'1 -f.41131 t.1• t.51111 

t : 111> l.11111 L• Ulli9 
1 1111 2.IM15 L7i. &.U• 
: 1111 -f.81116 ...... t.11116 
l Hll -1.1111 -4.- ·l.11111 
: 1• 2.lllOI UIOIO 1.a 
: 1• -1.WJS 2.- 4.21315 
: 1• o.m -i.• -..1l5Jt 
llll1-1,10lo511,,_2,lli51 : 1• -2.41117 1.- l.11197 
: 1111 -l."711 l.- 4.tl711 
: lllO 1.:11112 4.- l ... 
lll!IUlll!l. ... l.11116 
1 ll!Z -f.400 2.- 3.Zlltl 

88. 

ANEXO 1 

2a. .ETAPA DE HC2E: 

FORMA ESTRUCTURAL, 

Regresf6n del Ingreso 
total en la variable 
end6gena estimada y en 
la variable eMógena .. 
del shter.ia. 



DESARROLLO DE LA PRUEBA F 

donde: F • estadfstfco F calculado 

rf. = coeft ciente de determf nacf6n 

k • v1rf1bles explfcatfvas + Intercepto 
n • nldero total de observaciones 

F0 • estadfstfco F crftfco (ver tablas) 

Ecuacf6n de lnverst6nr 

FI • 0,883228/)7•1) 
{i- 0.88iZ28J (22-7) 

• 0.883228115) o. 116772 6} 

= 13,2'842 
1f.'1lR!m 

F1 • 19,909242 

Ecuacf6n de Ingreso 

Fy • 0.815587/p·1¡ 
(1· b.815587 /{2·3) 

• 0,815587119) 
6.11\'13 2) 

F{6,15, .10) "' 2• 21 

F(6,1S, .OS)= 2•79 

F{2 119, .10) "' 2•61 

F(2 119, .OS) "' 3•52 

89. 

ANEXO J 



PRUEBAS DE SICNIFICANCIA E 

INTERVALOS DE CONFIANZA DE LOS COEFICIENTES 

Donde; f: 1= C 1::1 29,816662 en la ecuad&n de tnversi6n 

·•<1i.í • 12.873185 
t • 2.3163392 
-e= o.s y .ta 

n·k • 91 • 15 (Incluye tntercepto) 

H,.'/t. • lff 
"1''ñ, ~ ft 

PRUEBA t para ~: 

SI 'ff. .1J: • t($e) 
'71. • 29.818662 - 2.3163392 (12,873185) 

1t. • 29,818662 - 29.818662 

r.. o ,r, . .,r, 
Entonce& t = ,_-

t = 29.U~~J18sº • 2.316339t "' tcatcuhdo 

Veo tablas para la dlstrfbuci6n t y busco tcrftfcoi 

t(ls, .lo)• 1.1s3 

t(lS, ,OS) • 2, 131 

Entonces Pr[- t.,12 < t < + t.,¡2J • 1 ....... 

Pr[·l.753 < 2.3163391 > 1,753] • 1 • 0,10 
-1.753 

90. 

ANEXO K.a 

• 2.JU6 

Pr[•2.131<2.3163391>2.131] • 1 ·o.os ' .. z.nt z.u\ • 2.3136 

Siendo /t/ > t se dice que es $ign1flcatfvo en ambos ntveles de confianza, entonces la • 

hip6tHh nula Hai 'io • fl: se rechata. 

INTERVALO DE CONFIANZA PARA rf!0 1 

Sea Pr('1: • t-v2óetf;) < 'H'< 1i: + t.,12.él~ll • 1 - '"' 

Pr(29,818662 t 2,131(2.3163392)] • ,95\ 
t ,,361188 

(+) 3,,75•781 

<·> -zs.•s1m 

Pr(29,818662 t t ,753(2,3163392)] • .90l 

t •.0605,26 

(+) 33.879!05 

(·) •25.758119 

!zs.457482 

!25.75811§ 

• 34.75081 29.818662 

• 33.&l§zo~ 2§.818662 



PRllEB.\S OE SIC.NIFICANCIA E 

INTERVALOS OE CONFIANZA OE LOS COEFICIENTES 

91. 

ANEXO K,b 

Dondei Jf, • Y •• Ei:ot • ·4.2091591 en 111 ecuacl6n de tnverat6n. 
1111i;i;1 • 2.061SS10 

t • ·2.0'l17ó38 
... • os y .10 

n·k • gl • 15 (incluye Intercepto) 

- t •••• "'1' 
51 ~ • ,,, - t(it) 

"·'"'." "1•V, - "" 

!i .. ,,2091S91 - (•2,0'l17,38)2,061SS10 
"'j •• ,,2091S91 + •.2091S9 

"'í • o 

Entonces t • 'if, · 'fi 
-,¡--

t • •
11i!B:a;1

• 
0 

• •2·.-17" • tcalculado 

Veo tlblH p1r1 11 dhtrtbuct6n t y busco tcrfticos 

t(1s, , 101 • 1. 753 

t(15, .OS) • 2.131 

Entoncea Pr[· t;,12 <t< + t.,
12

1•1 .. .,, 

Pr[•2,131<J-2,0'!17'38/<2,131) • 1 ·O.OS 

Pr[•1,753</•2,0'!17,38/>1.7S3) • 1 • 0.10 

2.131 

• 
-2.0'!17 1.lSl o 1,753 

Siendo /t/< t.os se dice que es NO stgntftcatho, entonces la htp6teah null H.sf'; ·~ · 
•• acepta¡ 'J si /t/ > t. lO H stgntftcatho, entancH Hesf; • f'; se rechaza. 

INTEllVAl.O OE COllFINIZA PARA ,, 1 

St• Prtf'1 • t,.,21é<li'~ < fl' <f; + ¡¡211i<f;)] • 1 • "' 

Pr[•,,2091S91 t 2.131(•2,0'!17'38)) • .95\ 
t .,,350956 

(+) •8,5501151 
(·) 0.1'17969 

Pr[·•.2091591 t 1.753(•1,0'!17'38)) • ,90\ 
t •3,5791769 

(+) -7.788336 
(·) 0.6299922 

·8.S66011S1 

-1. 788336 

-•.2091591 º· 1'17969 

• 
-•.2091591 0,6299822 



PRUEBAS OE SIGNIFICANCIA E 

INTERVALOS OE CONFIANZA DE LOS COEFICIENTES 

Donde1 ~ • Y.1 • 3.73016S3 en la ecuact6n de tnverst6n. 

se<fi'21 • 1 .msm 

t • 2.9s2m6 
... • os y .10 

n•k • gl • 15 (incluye intercepto) 

PRUEBA t para .,;; : 

SI .,, • .;,
2 

• t(íe) 

H,1 1/) •" H1 1 "'2_,, 

"'j. 3.73016S3 - 2.9S221,6(1 .263S143) "'i. 3.73016S3 - 3.73016S3 

"2. o 
Entonces t • ff2 " .,.2 ---a--

t • 3.C~1Hf4j O• 2.9S2211t6 .. tcatculado 

Veo tablas para ta dhtribuct6n t y busco tcrfttcot 

t(1S, .OS) • 2.131 

t(1s, •10, • 1.1s1 

Entoncea Pr[ • t¡,12 < t < + t.,¡21 • 1 • •1 

Pr[·2.131<2,9S22146>2.131] • 1 • .OS 
·2.131 

Pr[·1.7S3< 2,9S22146>1.7S3] • 1 • ,10 
• ¡J53 

2.m 

92. 

ANEXO k.c 

• 2.9522146 

Sfento /t/ > t en ambos ntveles de conftanza 1 &e dice que es 1tgniftc1ttvo1 entonces 11 ht 

p6tesh nul1 He1 f/2 • "2 1e rechau. -

INTEllVALO 0E CONFIANZA i°21 

Se• Pr~ - t..,12A<fl'2l<'lf<4"2 • t .. 12.~<'11'2 ll •' ·•• 

Pr[3.7301653 t 2.131(1.263S1,3)] • .9S\ 

t 2.692SU 
(+) ,.,2271'3 

(·) +1.0376163 

Pr[3.7301653 t 1.7S3(1.263S1,3)] •.!ID\ 
t 2.21'9'06 

(+) S.9'SD'22 

(•) +1.S1S22'7 

1.0376163 3.7301653 

3.73016S3 S,9'5°'22 



PRUEBAS DE SICHIFICANCIA E 

INTERVALOS DE CONFIANZA DE LOS COEFICIENTES 

Donde1 'ii; • Y .2 • "'1.11690325 en la ecuacf6n de lnverst6n. 
S.11';1 • M800lt23 

t • ·3.06021'7 
•• • os)' .10 

n·k • gl • 15 (Incluye Intercepto) 

PRUEBA t .. ,.'1'3, 
St w; • ,;; • tUél 

"··"i • ff 
"1 •'ITj - rff 

~ • •1,,690325 • (·3,0&02m10.,B001t23 

w;. o 

Entoncea t • 9.-
t • •1.3,,JAl2i o • •3.06021tt7 .. tcalculado 

Veo tlblH pin 11 dhtrlbucf6n t y buscto tcrftlco1 

tus, .101 • 2. n1 

tus, ,051 • 1. 753 

Entonces Pr[• t.12 < t < + ~/21 • 1 .... 

Pr(•2.131 </•3.06021'7/> 2.131] • 1 • 0.10 

Pr(•1,7S3 < /•3.06021'7/> 1,753) • 1 • 0.10 
-3~0tió2147 

•2, 131 

f.>ss 

93. 

ANEXO K,d 

00 2.131 

t.7~j 

Siendo /ti> t 11 dice que ea stgntffcatlvo en 1111bos nhelea de confhn11, entoncH 11 • 
hfp6ttah nula He~ • ff se rechna. 

INTERVALO llE CONFIANZA PMA f3• 

Seo Prli; • t,.¡2ilili;l <'~<w; + t,.¡21ilf;IJ • 1 • •1 

Pr(•l,,'90325 ! 2.131(0,,800lt23)) • ,9S\ 
! 1,0229701 

(+) -0,"'°62' 
(•) •2,,90026 

Pr(•1,'69032S ! 1.7S3(0,,800lt23)) • ,90\ 
! 0.9'151'1 

(+) •0,627S19' 
(•) •2.3105'66 

!2.4§0026 

!z.310SiíA 

-u.m&i2C 

-1.•hm -6.Cit3ifi 



PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA E 

INTERVALOS DE CONFIANZA DE LOS COEFICIENTES 

Donde1 cif,. • A • 0.1952722 en la ecu1ct6n de lnver1t6n 

iel~> • o.~71368 
t • ,, 1,26705 

... • os y .10 
n·k • gl • tS (tncluye fntercepto) 

H,1fl', •fl 

PRUEBA t PARA '1':!., 

SI 9', • '1', • t(Ü) 

H11"Z -f/ 

91',. 0.1952722 - ,,1,26705(0.~71368) 
"' • 0.1952722 - 0.1952722 

"' • o "' - ,,. 
Entoncea t•~ .. 

t • 0,1~~~~:3~0 • ,,1,26705 • tce1cuhdo, 

Veo t1btaa p1r1 la dhtrtbuct6n t y huaco tcrfttco1 

t11s, .os¡ • 2,131 

•115, .10) • 1. 753 

EntoncH Pr[• ~ 12 e t < + ~/2] • 1 • 

Pr[•2.131<,,1,26705>2,131) • 1 • 0,05 
-2.b1 

Pr[•1,753 < ,,1'26705 > 1.753) • 1 • D.10 
-1.153 

f.Ui 

1.'5i 

94. 

ANEXO K.e 

. 
•• 14Zi105 

Siendo /t/ > t •• dfce que ea 1igntffc1tfvo en 1mo1 nhel11 de conft1n11• entoncea 1• hf· 

p6teah nula H.1'1. •,, •• rechue. 

INTERVALO DE CONFIANZA PARA'(, 

S.1 Prlf; - ~¡2Ñif;> < '1' <'JfZ • ~12Ñ~>J • 1 ·.., 

Pr[0, 1952722 + 2 .131 (0.~713&8)) • ,95, 
!o.1~05 

(+) 0,2957207 
(•) 0,09'1237 

Pr[0, 1952722 ! 1, 753(0.~713&8)) • ,90\ 

! 0.012'308 
(+) 0,27903 

<-1 -o.oe2iloe 

6.dMBm 

-0.082'301 

0.1~122 b.Mhdf 

o.21rió1 



PRUEBAS OE SICNIFICANCIA E 

INTERVALOS DE CONFIANZA DE LOS COEFICIENTES 

Donde: i; ~ R • •0.751lt069 en la ecuact6n de lnversllSn. 

sot!'fS> • D.276899S 
t • ·2.713Mlt9 
... . os y .10 

n·k • gl • 15 (incluye intercepto) 

PRUEBA t PARA fl5. 
SI 'fs • f; • t(A) 

Ho~ • ,;; 

H1 •"5 - ;;; 

!; • ·0.7S1,069 • (·2.7136",9)(D.276899S) 

"!$. ·0.7S15069 • 0.7S1'609 

"5. o 
11; • w; 

Entoncea t•-
11 

Veo t1blas p1r1 11 dfatrlbucf6n t y busco tcrftfco' 

tus, .os> • 2.131 

tus, .io> • 1.1s3 

Entonce• Pr[- t.,12 < t < + t..,2J • 1 ·•. 

Pr[•2.131 < /•2.713611,9/> 2.131] • 1 ·O.OS 

Pr[·l.7S3< /•2.713611,9/> 2,131] • I • D.10 
-2.7136449 -ds1 

95. 

ANEXO K.f 

z.nl 

1.7~3 

Siendo /ti> t se dice que es stgnfffcatho en ambos niveles de conftlnza, entonces 11 

htp6te1h nula He"fs •'Í/' se rech111. 

INTERVALO DE CONFIANZA PARA f's. 
Soa Prl'ff• t¡.¡21iCf';l<f"<f's + t .. 12•0~)] • I • ... 

Pr[·0.751'069 + 2.131(0.276899S)] • .9S\ 
! 0.5900728 

(!) •0.16133'1 
(!) ·1.3'1'797 

Pr[·0.7m069 ! l.7S3(0.2768995)] • ,90\ 

!¡ .!4147§7 ·D. 7ft406§ ·O. 161i3'f 

!¡ .2!68138 ·0.7f1406§ ·b.2tiSff8~ 



PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA E 
INTERVALOS DE CONFIANZA DE LOS COEFICIENTES 

Donde: "6 • P = 19.506808 en la ecuacf6n de lnversf6n. 

·•11i61 • 4,8199180 
t • 4.0471244 

.... os y .10 

n•k • gl = 15 {incluye Intercepto} 

PRUEBA t PARA "6, 
SI 916 • f; · t(A) 

Hol~ • 'ff 
H,1~ - fÍ' 

"6. 19,S06BD8 • (4.0471244)4.8199180 

"6' • 19.S06808 • 19.506808 

,,.6 . o 
~ _,,.6 

Entonces t • --D-

t • 19,i~fa3180º • 4,0lt7121t4 • tcalculado, 

Veo tablas para la dhtrfbuct6n t Y busco tcrftlco' 

t(1S, ,OS) • 2• 131 

•11s, .10¡ • 1,753 

Entonces Pr[· ~12 < t<+ ~/21 • 1 - ... 

Pr[·2,131 < 4.0471244> 2,131] • 1 ·O.OS !z.u1 
Pr[•1,7Sl< 4,0471244> 1,753] • 1 • 0,10 

.tJ53 

2.131 

¡J53 

96. 
ANEXO K.g 

4.M'1m 

•.Mflm 
Siendo /t/ > t se dfce qua es slgnfffcatfvo en ambos niveles de conft1nza, entonces 11 

hfp6tesfs nula Ho:'fs • 'lf se rechaza. 

INTERVALO DE CONFIANZA PARA ...;;. 

Seo Pr~ • t,.,12se~) <.,. < ~ + t,.,12si~) J • 1 • .., 

Pr[19,SD6808 + 2,131(4,8199180)] • .95\ 
! 10.271245 

(+) 29.778053 

(-) + 9. 235563 

Pr[19,S06808 + 1,753(4,8199180)] • ,9°' 
! 8.4493163 

(+) 27 .956124 

(·) 11.057492 

tmm 

h.057492 

19.slaoa s.11m 

19.slaoa 27.§5612( 



PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA E 

INTERVALOS DE CONflANZA DE LOS COEFICIENTES 

Dodne; ;f.,!. C • 1.5015468 en la ecu1cf6n de lngreao. 

ie197> • M-91 
t. 3.20191192 

... • os y .10 
n·k • 91• 19 (Incluye intercepto) 

Ho19/j 'fi' 
"•'.; • 'fi' 

PlllEllA t PMA ..;. 

St f7 •'7 -~ 
!j • r.smJn8 • 3.20391!92(0.Uil6'91) 

"7. 1.5015'61 • 1.5015'67 

r;. o 

EntoncH t • r, · t; 
" t • 

1 ·58~C::.1i 0 
• 3 • 2039~2 • tcalculado 

Veo t1bl11 ~r1 11 dhtrtbuct6n t y busco t crftfco• 

tº'· .05) • 2 .093 

tº'· .10) • 1.729 

Entonen Pr[• t_.¡2 < t < + t.,2J • 1 • ... 

Pr[·2.093 < 3.2039892 > 2.093) • 1 ·O.OS 
-2.b§i 

Pr[·l.729 < 3.2039892 > 1.729) • 1 • D.10 
·1!729 

2.M! 

ds 

97. 

ANEXO K.h 

s.'°3m2 

!.'°3M2 
Siendo /t/ > t ae dice que es sfgnfffc1tfvo en ambos nfVelea de confhn11. 1ntonc11 11 

hf p6t11h nuh He~ • t' 11 rechHlo 

INTEllVALO DE CDFIANZA PAM 'IJ;. 
S.1 Prri; • t,.¡2ü1i7) < f" < f; + t,.12ii¡f;)) • 1 • '"· 

Pr(l .5025'61 ! 2.093(0.-91)) • .95\ 

!O.HOll25 

(+) 2."2'29' 
(•) +0.52-l 

Pr[l.5015'61!1.729(0.-91)) • .!JO\ 
! o.11on.2 

(+) 2.3118'11 

(-) +0.012526 

6.69125226 1.56'!.Ci 2.!111411 



PRUEBAS DE SICNIFICANCIA E 

. INTERVALOS CE CONFIANZA DE LOS COEFICIENTES 

Dondet ii/8 • 1 •• Est • 0.2238678 en la ecuacf6n de Ingreso. 

re(!/81 • 0.0353905 
t • 6.3256400 

... • os y ·'º 
n·k • gl • 19 (incluye intercepto) 

"·'"8 • ti 
"1'"8 -;r 

PtlUE8A t PARA f 8• 

SI ff. •'fe • t((eJ !: • 0,2238678 • 6,3256400(D,0353905J 

!§ • 0.2238678 • 0.2238675 

"íi. o 
~ ·'!!. 

Entonela t • -
8
--

8 .. 
t • º·~~~t'J:oi o • s.J2sM&1 • tc11cul1do 

Veo tabl11 p1r1 11 dfatrlbucten t y bu1co tcrftfcot 

t 119, .DSJ • 2,093 

t 119, , ID) • 1,729 

98. 

ANEXO K,f 

Entonces Pr{• ~12 < t<+ t.Jz1 • 1 • ... 

Pr[ ·2.093 < 6.3256400 > 2.093] • 1 • O.OS .z.d93 2.dn c.~ 
Pr[•!,729 < 6.32561100 > 1.729) • 1 • 0.10 -1.tzt d da c.~ 

Siendo /ti> t H dice ,gue es sfgnfffc1tfvo en lflboa nfvelea de conff1n11, entance1 11 
hfp6tesfl null H.r9JÍ8 • 'ff 11 rech111. 

INTERVALO DE COllFIAHZA PARA i• 
Se• Prl'fa • i¡.12ütW°8J<'1' <f; + ~12íe"18 JJ • 1 • ... 

Pr[0,2238678 + 2.093(0,0353!105)] • ,95\ 
! 0.07'0723 

(+) 0.2979'01 
(•) 0,1'97955 

Pr[0.2238678 ! 1,729(0.0353905)] • ,!IO\ 
! 0.0611901 

(+) 0,2850579 

(-) ·0,0611901 

d.2979401 

-'ts.0611§01 

o.zzfkra o.mM 

ó.Ufati 



PRUEBAS OE SICNIFICANCIA E 

INTERVALOS OE CONFIANZA DE LOS COEFICIENTES 

Donde: 9; • E • 0.0752878 en la ecuact6n de Ingreso. 

·•t'ii;> • 0.017379, 
t • 4.33202S6 
.... osy.10 

n•k • gl "' 19 (incluye intercepto) 

PRUEBA t PARA ;;. 

SI f'9 • f; · t(si) 

H01f'9 .f/' 
H1:t; -f/' 

!'; • 0,0752878 • ,,3320256 (0,01737~) 

"'9 • 0.0752878 • 0,0752878 

"9 • o 
Entonc11 t • 9; · ig 

-¡¡--

t • o.o3~~7~,;.o • lt.3320138 • tcalculado 

Veo tablas p1r1 la dhtribuci6n t y busco tcrtttco= 

t(19, ,05) • 2.093 

t(19, .10). 1,729 

Entonces Pr[• ~12 < t < + t .. 121 • 1 • •. 

Pr[•2,093 < 4.3320256 > 2,093] • 1 • 0,05 

Pr[•1.729 < 4,3320256 > 1.729] • 1 • 0.10 
·1.729 1.729 

99. 
ANEXO K,j 

4.JJ'2S6 

,,33202S6 

Siendo /t/ > t se dtce que es stgnlflcattvo en ambos niveles de confianza, entonces • 

le htp6tesh nula Hoif; 11 W' se rechaza. 

INTERVALO DE CONFIANZA PARA ,;;. 

Sea Pr¡f; • t¡,,12ii<!Í;l < 1" <i; + t¡,,¡2.0<1ii'9ll • 1 • ... 

Pr[0,0752878 + 2,093(0,01737~)] • ,95\ 
! 0,036375 

(+) 0.1116628 
(·) +).0389128 

Pr[0,0752878 + 1.729(0.017379')) • ,90\ 
¡ 0,03~89 

(+l 0.1053367 
(·) •0.03~89 

0.03891 za o.01s2a1e 

•0,0300489 0,0752878 

0,1116628 

0.1053367 



PRUEBA DE HETEROSCEDASTI C 1 DAD 

PRUEBA DE COLFELD·QU.\NDT 

'\ SRCifgl gl • ~ 
La prueba de ColfeJd·Qu1ndt se expresai A.ª SRC

1
/gl con , 

donde1 SRC1 • SUllll de residuos al cuadrado de varhntas pequei'in 

SRC2 • s11n1 de residuo& 11 cu1dr1do de varhnzu grandea 

g1 • grados de libertad 

N • número de observ1cfonea 

e • nGmero de observaciones que se omf ten 

k • nGmero de pulmetros e ~stlmar + fnterseccf6n 

2 • constante dada. 

100. 

ANEXO L 

Se establece que A, se comporta COlllO el eatedhtfco F, por' lo que sfgue lH 111fau1 reglas 
en la tabla de dhtrlbucf6n F. 

Ecu1cf6n de lnversf6n 

gl • 20 • i ·2(7) • ~ • 12..;-11 • + 
F(3,2, ,05) • 19,0 

(3,2, • 10) • '·º 
A. • ;g;~ra;m¡ • l~~:M~' . o.mm 

A.< F crftfco ....C- NO hay het1ro1ced11tfcfd1d, 

gl • 20. ~. 2(3) • ~ • ~. + 
F(1 l ,2, .05) • 19•4 

(11,2, ,10) • 9·'º 
1 • 10.82275(11) • 1n·.x= • 1•613001 A 3',90JJ4 

Á~ Fcrfttco ~hay heterosced11tfcfd1d. 
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ANEXO M 

PRUEBA DE HETEROSCEOASTICIDAD 

DATOS ORDENADOS DE ACUERDO CON LDS VALORES DE Xf (*) 

Regresión 
Ecuacfón de Inversión 

M 1.11111 Y .. 11111 Y,1,1111 Y.2.llD A.llD l,ml P,111 l,llD l .. • f •• 

1!70 ·IUIOIO -4.020110 '6,J4GGOO -5,JaOOO '62.llDIO Sl,llOIO O ... -4.- ·ll.91176 ·».6M 
1971 1.noooo J.5lll» -t.l!IOIO -i.llOOIO -16.lOllOO .w,.,. 1 ... -1.1- -21.zn -11.SllO 
1972 6.lllDIO 4.!llllO ....... -1.tr• ·10.- 15.- o ... 2.,. 14.:11111 '6.Zlllt 
1973 ··- J.OllZIO 7.111119 11 .......... , ...... 111•·1,""9·11-
1974 ll.4llllO 4.9l2520 ... llOOOO ·I,,_.. ·7.0IOllGO 11.1. 1 ... 4 ... LOJ41JO ·l-
1m -11.!0llO -J.IJllllO ·1570llO s.•1 -5.IOllOO «1. ... o ... 4,nw 20.m -2 .... 
1'76 '6.1- J.lllml ... - ... 0190 ·2,mt 14.2- O ... Ll• IUI• ... -
lffl ·IU7000 ·l ... -4 .... 1 -4.llOIOI ·2,01'000 14 ... O ... 1,,.. 5.2'1!11 1.-
1'111 -1.DOOO 4.!llO!O ·l.JIOOllO -f,l70000 -t.:lllOOllO 9,210000 O.IOllGOO 1 .... LSGO 5.._ 
1179 9.670000 5.114121 O.allll 1 ... 1 2.7- !l .... 1 ... 6.lllOIO 15.'llll L-

~• ··º- .. 6JZ5IO .... 1 .... 1 .... .,. l ... !,- 12.Glll Lla º f 
~ IJ.OllllO J.1512'l0 ·l.- ... llOOIO 5,flOllOO 43.0. l,IOllGOO L41111D ILJIJll 11. b•::.:;md:~" 
... 12.0llOO t.417610 4.lllOIO 5.11. '·'- .... ,, ...... Zl.lllJI 15. 

1111 .... 5.6llOI0·2.--2.2MIO .... , ... 1 .......... 11.111115 , .. . 
1111 12 ... 1.moro 4.:mlll 1 • ._ 11.:rllll 1 ..... 1 ... 1 .... o.na 21 .... 
1111 ll.llDIO 1.121411-t.- ........... 7 .... 1 ... 2.1- -t.!11111 !l. .. 
1!16 5.- 4.IUt-t.- O.SIM 15.llllO t,9- o.- 4.- O.llllllt 29.llDIO 
1117 Li. 4.IUllO I,._ 2.JIOllO 16.- JI ... 1.- 5.lllOIO lt.11116 11.• 
1• lt.t7000 LliSlll 0.- ·l.9IOllO lt.OID 11.11• 1 ... 141111D 1,lft!JI ..... 
,., 7.11 .. 1.!IDO 1.1 ...... 21.SllO ZI. ... o ... , ... 17.ftlll "·-
ltlO J2,l7000 J.OllllO 0.231519 ·2.97446t 27,._ L._ 1.- Lll9 5.llDI 41.-
1911 11.7!000 5.4'5!20 -2.~ -2.•152' ll.lOllOO Ll4.o l ... LZlllt 12.71111 a .. 
1912 6.11'000 1.214!11 5.- 11.DOO Ull5.40IO 51 ....... t.1- 15.- 61 ... 

(*) Pira 1• regreafón en la ecutcfón de fnveraf6n 11 orden1111f1nto de loa et.toa 
es de acuerdo con los valores del Ahorro (A.ord) ca.enHndo con el valor • 

:· .~:!~;,º ~:~·,!: ~:f~:!!6~:~o!ª E;~~:~!6F1~:n!~:~::rt:~dc;r:~':!:~0 :r 
111yor v1tor. 
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ANEXO N 

PRUEBA DE HETERDSCEDASTICIDAD 

WNII llllflClllT m. 11111 1-5111, 2-TllL 916. 

Regrest6n de 1a lnver 
i!.16n en las varlab1ei 
de la forma estructu•• 
ral 1 ordenadas del me• 
nor al mayor valor, pa 
ra obtener la SUHA Ol 
RES 1 DUDS AL CUADRADO • 
DE VARIANZA PEQUEAA, 

e 11.6Jl511 ll ... 12 0.!1111245 0,616 
1 .. • -2.0l:MIH 5.llllllll -t.lMllll o.no 
1.1.• 2.2111211 2.Wlflll 0.74llOl6 o.511 
1.2.• -t.4115lll 1.2412154 -t.~ o.no (Perfodo 1970•1979}. 

L• -t.IZJOll'I 0.111• -t,IJDIB o.!1115 

••• ...... O.lltllil! -t.!l2llOI o.420 ,,. 20.71116l 11.4'71'2 1.111• 0.111 

._.. 0.!'1!1111 llllllf...,i •• ..... 
llJlllll._.. 0.775llO s.1.o1....- •• 12.416!0 
1.Llf...-i. 5.lllflt 1191f .... ,.ld JOl,1111 • SRC1 
llft-IUt 
l'I m111m1 

c,c 
c,1.1.• 
C,L• 
C,P •• 
1 .. -.1.1.• 
1 ....... 
1 .... , •• 
1.1.-.1.2.111 
1.1.-.1.111 
1.i.-.1.2.• 
1.2 ...... 
L .. L. .... , .. .... , .. 

:1 

2.0l'lll2 f-.utllllc 6.1720llO 
-25.lllll 

illlffld.t llNl-llllril 

1001.651 
11.lHll 
2.5Jllll 
llUlll 

·11 • .U 
-t.451111 
-51.21121 
·l.Gi41 
·l.151M 
J.5lllll 
0.5Mlll 
0.011276 
G.121101 

·7.01216l 

c,1 .. 111 ·1'1.7014 
c,1.2.• ·ll.25111 
c,1.• -21.1om 
1 .... 1 .. • 26.1112!6 
1 .. -.1.2.11111 5.176171 
1 .... 1.• l.l25111 
1.1.-.1.1.• 8,1197177 
1.1.•,L• 0.2!17118l 
1,J,lll,P.1111 26.2l181 
1.2.•,1.1111 -t.140lll 
1.2 •• ,P.• ·8.161050 
.. ..... 1111 -t.OJ6711 ........ o.411:11 
P.111,P.1111 lll.191 

• ...... lE11ll fllTED 

JITO ·J.29179 ·19.0000 ·11.7062 
1171 -t.IW! 1.19000 l.45ll9 
1m 7.4!1!2 6.JIOOll-1.25111 
1m -t.11 .. -t.mooo -t.11116 
"" 2.l016J 11.flOll 16.11121 
1915 J.IO!n·Jl.9000-15.50!7 
1916·5,45l!IJ-6,JJDllO-t.6nl9 
1977 0.22211 ·16.8100 -11.1112' 
1178·1.4!9JO-J.8lOllO 0.619!0 
1919 ·1.61411 9.67000 ll.l14l 
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LB // _.,t Y•lllllt Is 1.11111 
lllltt ll-14-l!IJ I Tia: lhll ANEXO O 
8111.r..,tlll·IWI 
.... o1-.111 .. 110 PRUEBA OE HETEROSCEDASTICIDAD • 

\lll!af lllJflCIDIT 5111.ERlll 1-illAT. 2-TAIL SIS. 

e lUt• !.~!fil l.1!17512 O.Oli) 
v .. 111 -l.41Jll61 O.llil0725 -2.6'96 0.074 
1.1.1111 1.4SllD!I 1.053lllll t.llllrn 0.212 
1.2.111 -1.0llO!'lll9 0.5ll20!t -1.9!0l1JI 0.14) 
1.111 O.lll!Oll O.\llM62 l.11411191 0.052 
1.111 ·M274405 O.l!Q21 ·l.MllOl 0.1146 
P.111 ll.'lllm l.157l'Al l.11- O.Ol2 

._.. ...... '-"' 
S.E.af"l'•IOI 
llrllln-tltllllltlt 
l.IJllllllll• 

0.9!7717 
O.llllOI 
l.lllllO 
t.922151 

-21.11r.111 

illllol~·· 
s.D.ol...,tw 
S..ol-lllrald 
F-.utl1Uc 

14.I02llO 
9.llllll 
16.!0lll2 • SRCz 
!.53ll09 

llatlfttlllll:D<•l-llltrh 

c,c 41.11450 c,1 .. 111 ~."""3 
c,1.1.111 2,4'1155 C,1.2,llD -t.11651!0 
C,A.111 -f.12'116 c,1.1111 -0.IM» 
C,P.IJI -l.22!117 1 •• 111,1 .. • 0.1'9!111 
1 .. 111,1.1.111 -f,Jlllll v .. 111,v.2.111 o.11m1 
1 .. 111,LllD O.Olllli 1 .. 111,1.llD O.OllO!O 
1 .. 111,r.111 -1.217410 1.1.111,1.1.111 1.10!511 
Y.l.llD,Y.2.111 -t.ll61ll 1.1.111,Llll 0.0919 
1.1 •• ,1.111 -f.076241 1.1.1111,r.1111 -0.1• 
1.2.111,1.2.111 O.llllll 1,2.111,Llll -t.Olllll 
1.2.111,1.111 -f.001215 1.2.111,P.lll O.Zlllll! 
Llll,LllD º·- LllD,1.111 -t.001311 
Llll,P.llD -f.011436 R.111,1.111 O.Oll246 

••••••• O.om:!I P •• ,P.111 ll.mll 

llo!IMIPlat ...... IC!lll FtllQ 

l llll ·2.105!4 IMllO 17.oel 
ll l 1• O.l'IOl9 12 ... 12.915 

l 1111 ~.112'2 IJ.• IL'111 
1 : 1• 0.10011 ,,. l,"'11 
1 1 : 1111 o.irm a.i. a.o1ni 

l 1 l 1• J.14511 IU!llO 16.llle 
: 1 : "" 0.71251 7.11000 1.ll74' 
1 : l!IO -t.071111 l2,l!QO l2.M 

: 1111 2.61111 26.7100 2Ulll 
l 111'1-f.Bllll 1.11000 6.11l31 

Regrest6n de la lnversl6n -
en las variables de la for-
ma estructural, ordenadas -
del menor al mayor valor, -
para obtener la SUMA DE RE• 
SIDUOS AL CUADRADO DE VA··· 
RIANZA MAYOR, 

(Perfodo 1983•1992). 
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ANEXO P lS /1 ....-i Yltllbl1 11 Y,IJD 
llltr. IHl-llll/11•: 2:20 
111. ,..., llJV • 1919 
......... 111111110 

PRUEBA DE HETEROSCEDASTICIOAD 

•IaE a&flCllll BID. lm Hllll, 2-lllll Blü. 

e 
1 .. • E.• 

1.llUO 
0.11116tll 
0,l!MI 

l.ODll'll 
0.01'Ull 
0,1276775 

1 .... 11 0,11! 
2.-.i& 0.1147 
o.97'5211 0 • .161 

o.nmo -.. of ~"' 2.MlllllO 
0.66llOI S.D. of ..-,t VII' 3.9.!lllll 

Regresf6n del Ingreso 
en tas varfllbles de h 
forma estructura 1, or 
denadas del •nor 11 :: 
r.iayor valor, para obte 
ner 1 a SUMA DE REST 
OUOS AL CUADllAOO DE VX 
RIANZA MENOR. -
(Perfodo 1970•1979) • ._. 

11oa1......
s.r.o1..-1111 
ln111-11119 lllt 
1.1111111 ... 

2,2M3 !Mof ....... ld . .16,90114 • SRC1 
2.440111 f..utlstlc 9.121652 

c,c 
c,r.• 
1 .... [ •• 

-20.711'7 

1.1111111 c,1 .. • 
0 • .,,1 1 .... 1 .. • 

-t.007111 E •• ,E •• 

-t.llilllO 
0.016110 
0.016JD2 

llllMIPlat 1111111• IC1\JI. rmo 

• 1 

1 
•• 1 

11 

1 1911 ... 11111 .... ·1.16219 
1 1'11 ... 12'12 -1.1• ·1.629 
11'12 ·1.Dll Z.MO l.ml 
1 1'11 Z.llln 1.61000 1.25721 
1 1"4 1.41171 4... 1.02117 
1 1'15-1.11114 4.11000 5.511114 

1 1 1'16 1.11117 ··= 4.44123 
1 1917 ·1.Jl7l6 1.7JlllO 1.1276' 
1 1111 ·2.11111 1.- 4.:Mlll 
1 1179 0.11116 6.11000 UlMI 
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ANEXO 0 l.S/l ...... V.l•1tt1Y.lllD 
11111 IM4-1"3 111• 11151 
lfl , .. , IS! • IWZ PRUEBA DE HETEROSCEDASTICIOAD. 

... " ...... 11 ... 10 

1111111 llllflClll! Bll. lm T-f!AT. Mlll81i. 

e 
1 .. • E.• 

1.ma 
0.711Sl76 
o.0111m 

1 • ...im 
o.mn 
O.Ollal 

o... 0.414 
2.11141W MZl 
l.'111 .. O.IS1 

l1'P 
Mlorotll '-"' 
B.E.11..-i.. 
DnlriltmlNl 
Lat llltlli.t 

e,e 
e,E.• 
1 .. 11,1.• 

o.mm 
O.llllM 
1.2'JGI 
2.im 

·14.9171 

!Mal ...... 
s.1.a1....- ... 
.. 11 ...... 1. 
f1Utlotlc 

z.151412 e,1 .. • ... lllMl1 1 .. -.1 .. • 
..... 1.-.1 •• 

5.UIO 
l.zmG 
10,lllm • SRC2 
21.tllll 

* Ullll lna nllfJ 

' • r ' 11111 ... 11111 ... .., 1.11141 
r 1• o.16111 t.., z.11111 11••·•2.•t• 
: 1• .... 4.- l.11116 
1 1111 'f,7Jlll MI• t.Jlllol 
1 1• ·l.119' J.• 4.-
1 1119 -0.llM! 8.41111111 t.""5 

1 ,, 
1 1 
1 1 

1 , , 

• 1 

t 1 l'llO 2 • .- t.llllO 6.01115 
1 1111 -0.5113! ... 1.1613! 
1 1"2 -0.161111 t.tillll Ullll 

Regresf6n del Ingreso· 
en las vartablea de h 
forma estructural, orde 
nades del menor al mr':' 
yor valor, para obtener 
la SUMA DE Rl:SIDUOS AL• 
CUADRADO DE VARIANZA MA 
YOR, .,. 

(Periodo 1983•1992). 



111111 IW IA llUM lllfllll IE IE1!llllUMllCllllll 

!I( !I( !ll"2 !1('2 l .. wt Y .. 111 
11111111111 1.., 11111111• i...., 

1'171 21.11110 5.91119 
1'72 17.tlMllO 6.60713 
1m 1t:.o 1.41131 
1'74 15.li270 5.11151 
1m 10.• 6.41111 
1'176 1.12'1!5 l.IJ277 
1'71 1.11152 4.61111 
1'71 11.41110 1.7E 
1'79 16.31110 t.5"11 
1• 11.01120 4.521'9 
1111 6.l6XI 6.11111 
IE UD.MOi 0,M 
1"3 111.llDll IJ,171901 
1111 11.11111111 l.003'1 
1111 11.omo 4.a 
1111 121.'56201 14.125191 
1.111 5.31169 2.11151 
1• t:IGl.l J.UI 
1111 12.rmo 4. mll 
1t10 1.m J.0699 
1911 11.llJl!I J,11116 
191'l 10.1111111 J.7m.l 

•• 41115 
J2'.!5J2'Z 
JJl.:llSl 
119 ... 
101.01"' 

1.:11112 
J,UllJ 

112.11113 
116.ftl 
169.441.IO 
41.7PIO 

110.41116 
211.22214 

l.JJ610 
116.11118 
439.111212 
ll.XllJ 
n.112111 

119.«11112 
61.11112 
J.-
0,01132 

J5.9J151 
IJ.65117 
71.0IMI 
12.21956 
11.1om 

"·"'ll 21.54'40 
76.11111 
91.41136 
i!l.4111 
11.m 
O.llllt 

10.0llll 
1.00111 

ll.00111 
17.02214 
8.0lm 

14.9Jm 
2Ull67 
9.42416 
9.17'04 

IMl!!J 

i!l.9 5.5 
11.l 8.0 
17,9 8.1 
15.9 5.7 
10.1 6.6 
0,7 4.2 
1.2 4,7 

12.8 9,5 
15.5 8.9 
IJ,5 5,0 
5.1 5.7 

111.11 11.61 
114.01 IJ.01 
11.21 J,I 
.... J.2 

121.JI 14.01 
5.J 1.2 
8.5 J.5 

12.4 .., 
e.o J.2 
0.1 4,2 

10.51 J,7 

106. 

ANEXO R 
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