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rc'\'TRODUCCIÓN 

A partir de 1940, la economia mexicana inició un proceso de crecimiento acelerado 
del producto interno bruto (pIE) hasta 1981. Este periodo, coincide con el proceso de 
industrialización del país bajo el modelo de sustitución de importaciones. Sin embargo, a 
partir de 1982 la economía mexicana se ha caracterizado por crisis recurrentes, crecimiento 
del PIE inestable y raquítico, inflación creciente, etc. Este comportamiento de la economia 
coincide con la puesta en marcha de un conjunto de políticas económicas, llamadas 
políticas de "ajuste" y "cambio estructural", recomendadas por el Fondo Monetario 
Internacional (F.M.I.) y el Banco Mundial (B.M.). 

Ahora bien, cabe preguntarse ¿cómo ha sido el comportamiento de la distribución 
del ingreso, dentro de este contexto de largo plazo? ¿Qué relación guarda con el 
crecimiento del producto? ¿Qué límites existen entre una y el otro? La respuesta a estas 
cuestiones implican un estudio complejo de la estructura económica del país. El autor de 
esta tesis, está conciente de la magnitud del problema y de sus límítaciones, por lo cual, no 
ofrece una explicación del problema sino, simplemente, una descripción del 
comportamiento de ambas variables en el largo plazo. Sin embargo, no es un trabajo 
meramente empírico, ya que se presenta en el capítulo 1, una evolución de algunas teorias 
que han abordado la relación entre el crecimiento económico y la distribución del ingreso, 
con el objetivo de buscar las herramientas teóricas que nos ayuden a dar una explicación de 
dicho problema. Entre estas teorías resalta el énfasis puesto en la teoría poskeynesiana, 
específicamente en la teoria del crecimiento y distribución del ingreso de Nicolas Kaldor, 
porque es el primer autor en vislumbrar este problema en la sociedad capitaIísta 
contemporánea, al considerar elementos como el cambio tecnológico, el crecimiento de la 
población y la demanda efectiva. 

La teoría del crecimiento de Kaldor señala que las sociedades capitalistas pasan 
necesariamente por dos fases: en la primera, el stock de capital no es suficiente para dar 
empleo a toda la fuerza de trabajo existente, por lo que existe desempleo de tipo marxiano 
(ejército industrial de reserva). También en esta fase, el salario se mantiene al nivel del 
salario de subsistencia, por lo cual, los trabajadores no ahorran y la distribución del ingreso 
es polarizada a favor de los capitalistas, los cuales, aprovechan para acumular todo lo que 
pueden. Durante la segunda fase, el aumento del stock de capital acumulado durante la 
primera fase, ha logrado absorber a toda la fuerza de trabajo y el salario deberá crecer a la 
misma tasa de la productividad del trabajo, para mantener el equilibrio con pleno empleo en 
el largo plazo . En este aspecto, se intenta comparar algunos resultados del crecimiento 
económico y la distribución del ingreso en México con la teoría de Kaldor. Además, esta 
teoria también establece una relación entre el crecimiento económico y el ahorro, por lo que 
al final del trabajo emito algunos comentarios al respecto. El contexto de la última fase, nos 
permite vislumbrar los límites del crecimiento y distribución del ingreso, en un modelo 
muy general, que representa a una economía cerrada y privada Sin embargo, nos 
proporciona elementos teóricos que nos pueden ayudar a plantear el problema en un 
contexto mucho más amplio, al considerar una economía abierta y con gobierno, lo cual, 
nos daría una explicación de la relación crecimiento económico y distribución del ingreso 
en México Sin embargo, esto último no se logra en este trabajo por lo que debe leerse 
como una "introducción" al tema. 
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CAPÍTULO 1. 

TEORÍAS ALTERl"ATIVAS DE LA DISTRIBUcrÓ;-; DEL INGRESO 

1. CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN DAVID 
RICARDO 

Los economistas clásicos se plantearon el problema del excedente y la fonna en que 

éste se distribuye entre las clases sociales. Como representante de los economistas clásicos 

tomaremos a David Ricardo, ya que - como señala Luigi Pasinetti - resulta ser, su teoría, la 

más lógica y coherente entre aquéllos. Para ver en qué consiste la teoría de la distribución 

del ingreso de David Ricardo, tomaremos su modelo más simple y rudimentario. El modelo 

parte de los siguientes supuestos: 

i) producción unisectorial: solamente se produce un bien, el trigo; 

ii) unidades fisicas: las operaciones se llevan a cabo en cantidades fisicas, no se introduce la 

teoría del valor. La teoría de la distríbución del ingreso en Ricardo, es independiente de la 

teorí a del valor, y; 

iii) no hay capital fijo, sólo capital circulante. Se supone que éste es igual a los salarios 

totales. 

Además, debemos considerar que Ricardo distinguía tres clases de participantes en 

el proceso de producción, a saber: 

a) terratenientes: son los propietarios del fac tor de producción tierra, y reciben una rema, 

qlle se define como la parte del producto de la tierra que es pagada a los terratenientes, por 

el uso de las facultades originales e indestructibles del suelo; 

b) capitalistas: son los propietarios del factor de producción capital y organizadores del 

proceso de producción. Reciben beneficios, que se obtienen después de deducir lo que 

con·esponde a renta de la tierra y salarios; 

e) lra/)ajadores : son los propietarios del factor trabajo y rec ibm salario, el cual se 

establece, a partir de la satisfacción de las necesidades fi siológicas de los trabajadores 

(precio natural del trabajo), aunque en determinados momentos. Ricardo habla de un precio 

de mercado dcllmbajo , fijado por la o Cena y demanda de trabajo. 

---_ .. _--_._._---
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Ahora bien, establecemos una func ión de producción de la sigUiente fonna ' 

Q=f(T) ...................... . ( l ) 

donde: 

Q = cantidad de grano (trigo) producida dLlrante el periodo de producción (un año) . 

T = número de trabajado~es empleados; 

esta ecuación cumple con las tres caractensticas siguientes: 

a') f (O):?: O; significa que si no se emplean trabajadores, la producción de grano puede ser 

mayor que cero, debido a la fertilidad de la tierra; 

b ') fO) > ¡'l; nos indica que al comenzar la producción, el primer trabajador empleado 

genera una producción mayor al salario de subsistencia, definido como ¡'l; 

c ') f" (T) < O ; indica que hay rendimientos de escala decrecientes. 

Además, la ecuación (1), supone un comportamiento racional de los capitalistas, ya que si 

existen parcelas de tierra de distinta fertilidad, los capitalistas comenzarán el cultivo 

utilizando las tierras de mejor calidad. Así, a medida que aumente la población, se 

cultivarán los terrenos menos fértiles. Con base en este supuesto, obtenemos la siguiente 

ecuación: 

R = f(T) - T f(T) . .................... (2) 

donde R, representa las rentas totales. 

La ecuación (2) nos expresa que todas las parcelas más fért iles que la última que ha sido 

puesta en cultivo, producen cantidades superiores a las de esta última, es decir, producen un 

excedente. Todos estos excedentes constituyen 1,1 renta total. Posteri0t111ente establecernos 

las siguientes ecuaciones: 

W=Tx ............. . . . . ... ...... (3) 

donde: W = salarios totales; 

x = salal-io unitario. 

¡ El Ilw~kl0 11f¡:s~nr,H!() ;1 cont!!lu.lclón, fu\.' hllll,ld ,) de. P~I :- IIJ\..· lI l ¡ .1l 1l!1. rl'CC!O/il'\ d,' J.·OJ"ío dl' Il ljl/"od!lt '('/l in 

~10.\ h.':o. 19X~ FnIldlJ de l 'ultul:¡ ECOl1llllllC:L ClpllUlo \ . pp. \ \)-~ \ 
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Los saLmos totales son ¡gual al número de trabajadores empleados, multipltcados por el 

salarIo unitario. 

K=W ................... . ...... ~ 

donde: K = capital circulante. 

Esta ecucuación expresa el supuesto iii) donde, el capital circulante es igual a los salarios 

totales. 

P = Q - R - W ...................... (5) 

donde: P = son los beneficios totales. 

Los beneficios totales son igual a la producción total menos la renta y los salarios totales. 

El sistema constituido por las ecuaciones 1-5 es incompleto, porque está constituido por 5 

ecuaciones y 7 incógnitas. Para completarlo se añaden las dos ecuaciones siguientes: 

T = t .......... . ................. (6) 

K= k ............................. (7) 

donde: t Y k , representan las cantidades disponibles de capital y trabajo. 

Sin embargo, el sistema 1-7 es inestable, a menos de que el salario unitario sea igual al 

salario de subsistencia. Es decir, bajo la condición: x = ~l. Para David Ricardo, la población 

era un elemento endógeno, ya que si x > ~l la población aumenta. y disminuye cuando x < 

~¡. este proceso OCUlTe hasta que x = ~l. 

El proceso de acumulación de capital o crecimiento económico, es explicado por Ricardo a 

partir de la condición x = ~l. Por [o tanto, se introducen dos ecuaciones altemativas: 

x = fl. . ............... (6bis) 

[(~ k . . ... (7bis) 

~~--~--~~ ----- - - - - ~~ 



) 

El sIstema de ecuaCIones 1- 7 biS, represen ta la situación que Ricardo denominó, 

"equilibrio natural", Como ya se mencionó, Ricardo consideraba a los salanos como si 

fueran medios de producción, El excedente del sistema está constituido por las rentas y los 

beneficios, Con base en estos elementos, podemos explicar los procesos de acumulación y 

distribución del ingreso, de la siguiente manera: 

A El caso de reproducción simple, Si el excedente se consume totalmente, la actividad 

económica se repetirá al año siguiente, y corresponderá a las clases sociales la misma 

distribución del ingreso, 

B, El caso de reproducción ampliada, Si hay acumulación, una parte de los beneficios es 

invertida en el proceso de producción, lo que genera una expansión del capital circulante 

(K=W), es decir, aumenta el fondo de salarios, Al aumentar la demanda de trabajadores, el 

salario unitario será mayor que el salario natural, es decir, se cumplirá la condición: 

x > J.l, 10 que generará un aumento de la población y la actividad económica, Este proceso 

de expansión crecerá, mientras que los capitalistas puedan acumular beneficios, Sin 

embargo, si establecemos que el salario natural es fijo en el tiempo y conforme crece el 

sistema se explotan tierras cada vez menos fértiles , el excedente empezará a disminuir hasta 

que el producto marginal del último trabajador empleado, será igual al salario natural, En 

este punto cesa la acumulación porque los beneficios son cero, y llegaremos a lo que 

Ricardo denominó "estado estacionario" (ver la siguiente gráfica), 

F'(N 

x 

o 

GRAFICA L 

rentas 

beneficios 

sa [:l rios 

N 

A 

F'(N) 
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Gráfica 1. En la gráfica se observa la distribución del ingreso en el sIstema 
Ricardiano. La función F'(N), representa el producto marginal del trabajo, que es 
decreciente, debido al supuesto de rendimientos decrecientes. Se observa, que conforme se 
expande el sistema, y si el salario natural es constante, llega un momento (punto A) en que 
los beneficios son cero, momento en el cual se llega al estado estacionario. 

Como se pudo observar, el modelo de David Ricardo nos presenta una descripción 

sistemática del funcionamiento del sistema capitalista de producción. El problema 

fundamental que se planteó Ricardo, fue el del excedente y la forma en que éste se 

distribuye entre las clases sociales. El excedente es explicado por Ricardo, a partir de la 

búsqueda de leyes naturales. Así, las rentas y los salarios se establecen a partir de 

propiedades naturales, mientras que los beneficios se deducen después de que el capitalista 

ha pagado lo correspondiente a rentas y salarios. Sin embargo, cuando David Ricardo 

inserta el problema de la distribución del ingreso dentro de un escenario de acumulación de 

capital, llega un momento en que los beneficios son cero y se detiene el proceso de 

acumulación de capital (crecimiento económico). Es importante señalar que la visión 

pesimista de Ricardo, se desprende del hecho de que su modelo no considera tres aspectos 

fundamentales: el progreso técnico, la demanda efectiva y el crecimiento de la población 

como una variable exógena. En un apartado posterior volveremos sobre estos puntos. No 

obstante, la importancia del modelo de Ricardo radica en que hace una descripción 

sistemática del crecimiento económico y distribución del ingreso, descripción que servirá 

de base para que Marx desarrolle su "Crítica de la economía política", donde abordará los 

mismos problemas aunque de manera sui generis. A contInuación se expondrá en forma 

breve, la manera como Marx abordó estos problemas. 

2. CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN MAR)( 

Para Marx, la riqueza aparece - bajo el modo capitalista de producción - como 
dinero que gencr<\ m:\5 din"ro. Por e\10 seilala. que la fórmula general del capital se cxpresa 
como: 

D-lVI-D· 



donde: D = dinero in icIal; 
M= mercancía; 
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D'= dinero incremental o dinero inicial más un plus de valor. 

La pregunta que Marx se planteó es: ¿ De dónde viene el plus de valor? 

2, L El plusvalor 

En el modo capitalista de producción, el obrero vende su fuerza de trabajo al 

capitalista (dueño de los medios de producción), y recibe a cambio un valor equivalente a la 

suma de los valores de todos los bienes que consume para reponer sus fuerzas, nervios, 

músculos, etc" consumidos en el proceso de trabajo, Si suponemos que la jornada de 

trabajo es de ocho horas, y que en las primeras cuatro horas el obrero produce una cantidad 

de mercancías que en términos de valor son equivalentes al valor de la fuerza de trabajo, 

significa que en las primeras cuatro horas de trabajo, el obrero se ha pagado a sí mismo el 

valor de su fuerza de trabajo, y las cuatro horas restantes son apropladas por el capitalista, 

derecho de apropiación que le otorga el hecho de ser dueño de los medios de producción y 

la fuerza de trabajo. Las cuatro horas de trabajo restantes que se apropia el capitalista, 

constituye el plus de valor. Así, para Marx el origen del escedente radica en la explotación 

de la fuerza de trabajo. Se observa que existe una relación inversa entre el precio de la 

fuerza de trabajo y el plusvalor. 

Ahora bien, ¿de que circunstancias dependen las magnitudes relativas del plusvalor 

y el precio de la fuerza de trabajo~ Dependen de tres circunstancias: 

a) la duración de la jornada laboral; 

b) la intensidad "nom1al" del trabajo; 

el la fuerza productiva del trabajo; 

un movimiento en cualquiera de estos factores puede producir Ull aumento de los salarios 

reales. En la circunstancia a , los salarios y las ganancias pueden crecer al mismo tiempo 

mientras la clase obrera no conquiste una jornada laboral fija. En la circunstancIa b, '" ... sea 

como fuere , ascienda sólo el precio o también el valor de la fuerza de trabajo como 

consecuencia del crecimiento tle: la intensidad del tl,,¡bajo, en ambos casos puede producirsc 

un crecimiento de los salarios reale:;. Pero por muy importante quc sca eSla ,ariantc. la 

misma nos pl.'J'ln ilé "1.'1' que los I.'ic,·adlls salarios rcales tI\.' los obreros I.'n los ",¡ises 
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capltalistas también deben atribuirse, sm duda alguna, a la intensldad del trabajo que 

aumenta periódicamente',.z En la circunstancia c, un aumento en la productlvldad que 

afecta a las ramas que producen los bienes salario, hace disminuir el valor de la fuerza de 

trabajo y aumentar el plusvaloL Disminuye relativamente la participación de los salarios en 

relación al producto total generado, y aumenta la participación de los capitalistas, Sin 

embargo, el salario real puede aumentar dependiendo de la lucha de la clase obrera, pero no 

puede aumentar en la misma proporción en que aumenta la productividad, porque si así 

fuera no existiría el plusvalor relativo y, por lo tanto, no existiría el capitalismo, A través 

de la lucha que sostenga la clase obrera, puede hacerse participar de una parte del aumento 

de la productividad, pero nunca aumentaría el salario real en la misma proporción en que 

aumente la productividad, Bajo estas tres circunstancias es posible - no absolutamente 

seguro - que ocurra un aumento en los salarías reales, 

Sin embargo, Marx también consideró un elemto que preSlOna en contra del 

crecimiento de los salarios: el ejército industríal de reserva, que es la parte de la población 

trabajadora que se encuentra desempleada, en cualquier fase de la acumulación de capitaL 

Marx también se percató que el comportamiento de la acumulación de capital 

(crecimiento económico) es cíclico, Esto significa que la distribución del ingreso, se 

caracterizará dependiendo de la fase del ciclo económico en la que se encuentre la 

acumulación de capitaL 

Así, "En tiempos de estancamiento económlCO y de comienzo de un auge, la 

sobrepoblación presiona sobre el 'ejéJ'Clto activo de trabapdores' no permitiéndole situar 

demasiado alto sus exigencias salariales; pero en tiempos de crisis le impide muy a menudo 

hacer uso de su derecho de huelga para rechazar la ofensiva del capital contra el nivel de 

vida de la clase obrera,"] 

En periodos de auge, el ejército industrial de reserva llega casi a desaparecer, lo que 

hace que se supriman temporalmente las influencias que aquél tiene sobre el illvel de los 

salanos, de tal manera que los trabajadores pueden preslOnar para elevar los salarios y 

mejorclr sus condiciones materiales de vida, 

2 Rl)"dolsky Rn Ill:l 11. (lt:Jil'SI,\ l' (.\{JIf('flIro tlt' F! ('¡[[l/fU/ Ii(' ,'\/11/:\ :V!é\lCO, 19S5 hhtOll.¡J Slglu XXI. p 32~ 
; ¡hil! , p 3.~(l 
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A pesar de que Marx da continuidad a la línea de pensamlento marcada por David 

Ricardo, debe ser considerado en una posición especial. Para Marx - igual que para Ricardo 

- el salario es detenninado de manera exógena, pero, mientras que para Ricardo representa 

el precio del factor trabajo, para Marx representa el precio de la fuerza de trabajo. A partir 

de este último punto, Marx encuentra que el origen del excedente radica en la explotación 

de la fuerza de trabajo. Existe una relación inversa entre plusvalor y salarios. Es posible 

saber cuál será la ganancia máxima, debido a que está limitada por el salario de 

subsistencia, pero no es posible saber cuál será el salario máximo, porque depende de la 

lucha de clases. Considerando el comportamiento cíclico de la acumulación de capital y la 

acción del ejército industrial de reserva, se llega a la conclusión de que en tiempos de auge, 

existe la posibilidad de que los salarios aumenten, debido al adelgazamiento del ejército 

industrial de reserva, pero depende de la acción de la clase obrera. En tiempos de 

estancamiento, cuando el ejército industrial de reserva crece, impide la acción de la clase 

obrera y el salario puede llegar a su nivel de subsistencia, lo cual, representa por otra parte, 

el nivel máximo de ganancias. Estas condiciones, pueden revitalizar la acumulación de 

capital. La importancia del pensamiento de Marx, radica en haber dado una explicación 

sobre el origen del excedente económico. 

Esta línea de pensamiento que llamamos "economía política clásica", fue 

abandonada a mediados del siglo XIX y, emergió otra fonna de pensar la economía, que se 

le dió el nombre de economía neoclásica, la cual, se caracteriza porque se esfuerza en 

detenninar los precios de los bienes y los servicios de los factores de producción, 

correspondientes al equilibrio de todos los agentes económicos. 

A continuación, se expondrá brevemente, la manera en que la economía neoclásica 

aborda el problema de la distribución del ingreso. 

- - ----------------------
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3. LA TEORÍA :"iEOCLÁSICA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

Así como la teoría marxista retoma uno de los aspectos de la teoría Ricardiana - nos 

referimos a la teoría del valor-trabajo - la teoría neoclásica se deriva de otro aspecto del 

modelo de Ricardo: el principio marginal. 

Sin embargo, se deben señalar las diferencias que existen entre el modelo 

Ricardiano y Neoclásico, en el uso y sentido que toma en ambos el concepto de 

marginalidad, ya que son precisamente dichas diferencias las que dan como resultado 

concepciones diferentes de la problemática económica: 

a) En primer lugar, es importante señalar que David Ricardo empleaba el principio 

de sustitución sólo en consideración al uso de la fuerza de trabajo respecto a la 

tierra, mientras que los Neoclásicos lo formalizaron y lo generalizaron para 

cualquier factor productivo. 

b) En segundo lugar, Ricardo empleaba el principio de sustitución para demostrar 

que un factor fijo proporciona un excedente de ganancia, determinado por la 

diferencia entre el producto medio y marginal del factor variable. Por su parte la 

teoría Neoclásica hace lo contrario, es decir, trata de demostrar que cada factor 

de oferta variable obtendrá una remuneración que, bajo condiciones de 

competencia, corresponde a su producto marginal. Bajo el supuesto de 

competencia perfecta, los agentes económicos son tomadores de precios. La 

comparación es más clara si se hace gráficamente: gráfica 2. 

granos 

donde: 

\'0. producción dc tri~o: 

y 

p I-='=::::::~ 
e 
B 

, 
------------------------ A , , , , , , 

Ap 

\V ________________________ J_~ __ JY1p
, , , , , 

o M X trabajo 
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X= uniuades de factor trabajo; 

p- Ap = curva que representa el producto por unidad de fuerza de trabajo; 

P - Mp = curva que representa el producto marginal de la fuerza de trabajo; 

La forma de las curvas P- Ap Y P-Mp, nos indica que la producción se encuentra en la etapa 

de rendimientos decrecientes. Desde el punto de vista del modelo de Ricardo, se observa la 

distribución del ingreso entre salarios, beneficios y renta, donde esta última equivale a la 

brecha establecida entre el producto percápita y marginal de la fuerza de trabajo empleada 

(rectángulo CBAD), mientras que los salarios están fijados de manera exógena (rectángulo 

WOMK), y los beneficios se deducen del sobrante después de haber liquidado salarios y 

renta (rectángulo BWKA). 

Desde el punto de vista del modelo Neoclásico, suponemos que la cantidad del 

factor de producción empleado - en este caso el factor trabajo - se mide a 10 largo de la 

curva O-X, manteniendo constantes los demás factores productivos, es decir, se supone 

además el corto plazo. Además, la pendiente negativa de las curvas P- Ap Y P-Mp 

representa el supuesto de rendimientos decrecientes del factor productivo variable, es decir, 

del factor trabajo. Bajo estos supuestos la curva P- Mp representa la función la 

productividad marginal decreciente del factor trabajo y la curva P- Ap el producto 

promedio. El punto M, sobre el eje O-X, representa la cantidad del factor trabajo empleado. 

Si además suponemos que en el punto M, el precio del factor trabajo es igual a la 

productividad marginal de este factor, entonces el recuadro BOMA, representa la 

participación del factor trabajo en el ingreso total. Por lo tanto, el punto M, es el punto 

donde el productor maximiza su beneficio. 

El recuadro SeDA, representa el mgreso suficiente para remunerar todos los demás 

factores: 

"Puesto que este principio puede ser aplicado a cualquier factor, resultará cierto respecto de 

todos (incluyendo como han demostrado Walras y Wickscll. los Llctores poseídos por él 
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mismo empresario) de donde el rectángulo BeDA ha de ser suficiente, y sólo suficiente 

exactamente para remunerar todos los demás factores" 4 

3.I.Comentarios acerca de la teoría Neoclásica de la producción 

En el apartado anterior, se expuso grosso modo la teoría de la producción y distribución 

del ingreso de la teoria Neoclásica y sus diferencias respecto a la teoría de Ricardo. No 

obstante, se deben hacer algunas consideraciones sobre algunos aspectos importantes de 

esta teoría. 

En primer lugar, es importante señalar que la noción de maximizar la producción, 

supone la ley de los rendimientos decrecientes que aplicada a cada uno de los factores de la 

producción (tierra, trabajo y capital), supone que cada uno de éstos genera una 

productividad marginal decreciente, es decir, que cada unidad adicional de un determinado 

factor agrega menos - que la unidad anterior - a la producción total. Sin embargo, se 

observa que para mostrar que cada factor genera una productividad marginal decreciente, se 

supone que existe un factor variable y los demás permanecen constantes. A este caso se le 

llama situación de corto plazo. No obstante, la teoría marginalista intenta dar un salto a la 

situación de largo plazo, donde se supone que todos los factores de la producción son 

variables, sin embargo, no se incorpora la noción tiempo, ya que no se habla de la 

producción generada en una situación donde todos los factores sean variables al mismo 

tiempo, Siempre de que se habla de la productividad marginal de cada factor, se supone por 

definición que los demás factores pem1anecen constames, por ejemplo, cuando se incorpora 

el factor capital al factor trabajo y se supone también variable, se define su productividad 

marginal de la siguiente manera: 

"PMk (producto marginal del capital) es el aumento en PT( producto total) debido al 

aumento de 1 unidad en K(capital), manteniendo constante el trabajo,,5 

Esto significa que la tcoria marginalista no abandona la noción de corto plazo, ya 

que en éste se supone un ürctor variable y los dcmús constantes. Aún más, si omitimos 

todos estos comentanos y aceptamos el salto que da la teoría marginalista del corto al largo 
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plazo, S111 hacer ninguna consideración acerca de la noción tiempo, surge un problema 

conceptual al agregar el factor capital. El problema es el significado del télluino capital 

como factor de la producción, en el sentido de que la tierra puede medirse en acres-por año, 

el trabajo en horas-hombre, pero el capital no puede ser medido en unidades fisicas. 

Entonces ¿ cómo sabemos cuál es la PMk, si antes no se define el capital en unidades 

fisicas? 

Se deben establecer algunas diferencias fundamentales entre el enfoque neoclásico y 

el enfoque clásico de la distribución del ingreso. En primer lugar, la teoría neoclásica 

modifica la problemática de los economistas clásicos. El problema que se plantea ya no 

será encontrar las leyes que determinan la producción y distribución del excedente entre las 

clases sociales, sino explicar el comportamiento del individuo frente al mercado. 

Desaparece el concepto de clases sociales. El problema de la distribución del ingreso ya no 

se presenta como un conflicto social, sino como un problema de productividad de cada 

factor de la producción, en forma aislada. El salario o precio de la fuerza de trabajo lo 

definen a partir de la productividad marginal del trabajo, mientras que el beneficio lo 

definen a partir de la productividad marginal del capital. Además, el enfoque es de corto 

plazo, es decir, describe 10 que ocurre en un momento. No se pueden observar los cambios 

en el largo plazo y, por lo tanto, no es posible hablar de tendencias o leyes. 

Sin embargo, en el siglo XX algunos economistas como Kalecki, Kaldor, etc., 

vDlvieron a plantearse el problema de la distribución del ingresD, pero retomándolo como la 

economía política clásica lo había dej ado, agregando elementos teóricos que permitieran 

explicar este fenómeno en la economía contemporánea. A continuación, expondremos en 

fonDa sintética la teoría de la distribución del ingreso de Michal Kalecki y, posteriormente, 

abordaremos la teoría de la distribución del ingreso de Nicolas Kaldor. 

4. LA TEORÍA DE LA DlSTRlBUCIÓN DEL INGRESO El'." \llCHAL KALECKI 

En el apartado sobre Marx, se mencionó que para él la distribUCIón del ingreso se 

determina ell últIma instancia por la lucha de clases. Kalccki rctcll11a esta idea elc Marx, 
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pero, también considera el poder que tiene el monopolio para fijar los precios en el 

mercado. Es decir, para Kalecki la distribución del ingreso se determina tanto en el 

mercado de fuerza de trabajo como en el mercado de mercancías. 

Para presentar en qué consiste la teoría de la distribución del ingreso de Kalecki, se 

presentan dos casos: una industria integrada verticalmente (que produce sus propIas 

materias primas) y una industria que no está integrada verticalmente6 

A. El caso de uua industria integrada verticalmente. 

Sean Y= valor bmto de la producción; 

Q= volumen de la producción y ventas; 

p= precio unitario del producto; 

W = total de salarios pagados; 

wu= costo salarial unitario; 

P= ganancias totales (bmtas). 

Se puede expresar, la proporción de los salarios de la siguiente manera: 

w= WIY=(wu'Q)/(P'Q)=wuJp .................. (1) 

.>\hora bien, si definimos que las ganancias son iguales a la diferencia entre la producción 

total y los costos primos totales, es decir, que: 

P= y - W, 

entonces, la proporción de la ganancia sobre el ingreso, se puede expresar de la siguiente 

n1anera: 

e = PIY = (Q'P - Q'wu)/Q'P = l-(wu/p) ..... . . . ...... (2) 

Es decir, mientras mayor ( o menor) sea la relación precio-costo salarial unitario, 

m:ís elevada (o m:ls baja) será la proporción de las ganancias en el valor agregado. Así, 

mientras mayor sea el control monopólico quc las empresas tengan sobre el mercado, 

.' Fl moddo qur...· ~\ cont\!lUaClÓn,,~ pll:~\..'nt.l, tú...:: ll")lll,ad~) d\..' ¡ ~')PO Jultn , (.11 I.'COJ,o¡¡!Ía dL'¡ Carl{(:!:,I/!!() 

( 1' lIiLJlljJllr¡í1h'{) \ h;;.. h.: n. ¡t)Xq ¡:,\\.'\dud dI.' b:O\llWní,l. l'\ .\\1. 
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mayor será su capacidad para fijar precios altos (respecto de sus costos) y mayor será la 

proporcJón de la ganancia en el ingreso. 

B. El caso de una industria que no está integrada verticalmente. 

En este caso se establecen los siguientes supuestos: 

i) los únicos costos laborales, son los de los trabaíadores directamente productivos; 

ii) no hay gastos generales, solamente depreciación. 

iii) los costos primos son constantes; 

iv) todo lo que se produce en un periodo se vende en ese periodo. Se define a k como el 

grado de monopolio y expresa la relación precio unitario-costo primo unitario. En este caso, 

k será igual a la relación entre las ventas totales (ingresos brutos totales) y los costos primos 

totales. 

Los beneficios los podemos expresar de la siguiente torma: 

P= (k-l)(W + MP) ............. . ........ (3) 

donde MP= costo total de las materias primas. 

Definimos que el ingreso nacional (Y) es igual a los salarios pagados más las ganancias 

brutas: 

Y = P + W, sustituyendo el valor de P , tenemos: 

Y = W + (k-1) (W+MP), si definimos a w como la proporción de los salarios totales 

en el ingreso nacional, tenemos: 

w = W/Y = W/ (W+(k+l)(W+MP)) .... .. . . . . . .. . . . . ... (4) 

Y si dividimos toda la ecuación entre W. nos queda: 

w = ¡; (1 ,"(k·l)( 1 +MP/W». . .... . ......... . .( 5) 
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La ecuación 5 nos indica que, la proporción de los salarios en el valor agregado está 

detenninada completamente por el grado de monopolio, así como por la relación de los 

costos de las materias primas respecto de los salarios. 

Si aumentan los costos de las materias primas y manteniéndose los salarios y el grado 

de monopolio, entonces la proporción de los salarios totales en el ingreso nacional se 

reducirá. En este caso los capitalistas se "protegen" ante un aumento de sus costos 

materiales, aumentando sus precios, y si el grado de monopolio y salarios nommales son 

constantes, entonces los costos se transferirán enteramente a los precios, 10 que a su vez 

hace disminuir el poder adquisitivo de los salarios. 

En otro caso, cuando los empresanos deciden reducir el preclO de sus productos, 

debido, por ejemplo, a una demanda efectiva insuficiente, acumulación de inventarios no 

deseada y un grado de aprovechamiento de las capacidades productivas reducido. Si las 

empresas reducen sus precios, manteniendo constantes los salarios, la distribución del 

ingreso se modificará en favor de los trabajadores. 

La teoría de Ka1ecki expresa, que en última instancia la distribución del ingreso es 

resultante de la lucha de clases. Nos dice, por una parte, que cuando los empresarios fijan 

sus precios en relación a sus costos (grado de monopolio) detemúnan la cuota de los 

salarios en el ingreso. Por otro lado, cuando los asalariados fijan sus salarios en relación a 

los precios (salario real), detemlinan la participación de los beneficios en el lI1greso 

nacional. 

En seguida se expondrá la teoría de Nicolas Kaldor, el cual, partiendo de Keynes 

postula su teoría de la distribución del ingreso, es decir, retorna - como Kalecki - un 

problema planteado por la economía política clásica, es decir. como un problema de largo 

plazo. 
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S.LA TEORÍA DE LA DISTRIB{]CIÓ~ DEL INGRESO DE .\¡COLAS KALDOR 

En el siglo XX, dos economistas - Jhon Maynard Keynes y Michal Kalecki - se 

percataron de una característica fundamental de las economías industrializadas: el principio 

de demanda efectiva. Este principio señala que para que haya una producción efectiva tiene 

que existir una demanda efectiva. Se establece una diferencia entre producción potencial y 

producción efectiva. La producción potencial, es la que se obtiene cuando se utiliza 

plenamente la capacidad productiva y producción efectiva, la que se obtiene realmente a 

partir de las decisiones de invertir que tomen los capitalistas con base en sus expectativas 

de demanda. Ahora bien, de qué depende la demanda efectiva. Keynes, divide a los agentes 

económicos en dos categorías, consumidores y productores. La demanda efectiva depende 

de la demanda de bienes de consumo y de inversión. Es decir: 

forma: 

y = C + l .......................... (1) 

Donde Y = renta 

C= consumo; 

1= inversión. 

El consumo depende de la renta. La funciín consumo se plantea de la siguiente 

C =Co +cY ................... (2) 

Donde: Ca = es el consumo mínimo; 

c = es la propensión marginal a consumir, la cual oscila entre cero y uno. Y 

c-l, es la propensión marginal a ahorrar (s). A partir de ambas ecuaciones, deduce la idea 

del multiplicador de la inversión, el cual nos dice en qué magnitud cambia el ingreso o 

renta total, al variar en detcnninado monto el gasto autónomo, en este caso la inversión. 

Para Keynes, las fluctuaciones en los niveles de ingreso y empleo dependen de las 

variaciones en el monto de inversión. 

"Sin embargo, tenemos que acudir al pnnClplO general del multiplicador para 

explicar cómo las fluctuaciones en el monto de la inversión, comparativamente pequeñas en 
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relación con el ingreso nacional, son capaces de generar fluctuaciones en la oCllpación total 

yen el ingreso de una amplitud mucho mayor que ellas mismas". 

El multiplicador de la inversión se puede expresar matemáticamente de la siguiente 

manera: 

1 
t"Y= -(61) ........................... (3) 

l-c 

si definimos el multiplicador como k, tenemos: 

k=l/(l-c) 

Donde: M : variación de la inversión; 

k = multiplicador del ingreso. 

La propensión marginal a consumir, nos dice en qué magnitud se distribuye cada 

unidad adicional del ingreso, en consumo e inversión, y tiene un valor entre cero y uno. 

Así, si c = 1 , el efecto multiplicador es infinito, y si c = O , el ingreso aumentará en la 

misma proporción que la inversión. Sin embargo, estos son casos extremos, en realidad la 

propensión marginal a consumir es mayor que cero y menor que uno. El multiplicador nos 

indica que si la inversión aumenta, el nivel de ingreso aumentará proporcionalmente más 

que la inversión, es decir, aumentará en k veces. Empero, el efecto también puede ser 

negativo, es decir, si disminuye el monto de la inversión, el illvel de ingresos disminuirá en 

k veces. 

Como hemos visto, en ei modelo de Keynes expuesto en la "Teoría general de la 

ocupación, el interés y el dinero"s, se presenta ei problema de detem1inar el nivel de 

ingreso a partir de las expectativas de demanda que tienen los empresarios. En el 

modelo, la función de consumo depende de tres elementos: el ingreso, la propensión 

margmal a consumir y de la distribución del ingreso. Sin embargo, en una situación de 

"carla plazo" los dos últimos elementos se consideran como un dato, es decir, 

invariables. Por lo tanto, el consumo en "eOlio plazo" depende solamente de los 

J M. !(~yn('s, Teoria g(!fli!ral de 1,1 o('u/wcióu. (..'/ ¡l/{er(;" y el diuefo Editol \JI Fondo de l'UltUl:-¡ FCOllÚlllil.,.';l, 

\ll'\IC() , 1995, pp 11..+ 
"\'l'.hl' KL']Jll' :-: J.\[ ()p (11. 
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cambios en el ingreso. Esta situación se conserva en el concepto de multiplicador del 

ingreso, si la propensión marginal a consumir es mayor que cero, pero menor que uno. 

Este enfoque de Keynes, es el punto de partida de Kaldor y lo emplea en un sentido 

inverso, es decir, partiendo de una situación de pleno empleo, y conocido el nivel de 

ingreso, detem1inar la distribución del ingreso. Además, en el enfoque Kaldoriano la 

situación deja de ser de "corto plazo". Así, esta teoría de la distribución del ingreso que 

tiene su punto de partida en Keynes, adopta otro enfoque con Kaldor de allí que le 

demos el nombre de Teoría Keynesiana-Kaldoriana de la distribución del ingreso. 

5,1. El modelo de Kaldor 

a) Supuestos del modelo: 

i) Se supone una situación de pleno empleo; 

ii) Se supone un nivel de ingreso(Y) dado; 

iit) Se divide el ingreso(Y) en dos categorías; 

w= salarios(incluye retribución al trabajo manual y salarios) 

p= beneficios (incluye las rentas de los poseedores de propiedades en general). 

Así, tenemos las siguientes identidades: 

Y=W+P ........................ (l) 

I=S ............................. (2) 

s= sw + sp . .. . .................. (3) 

Donde: Sw , es el ,1horro agregado derivado de los salarios~ 

Sp . es el ahorro agregado dcri\'ado de los beneticios; 
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iv) se considera dada la inversIón; 

v) se suponen funciones de ahorro sencillamente proporcionales: 

Sw = swW ......................... (4); 

Sp = sp P .......................... (5); 

Donde: sw y sp , son proporciones al ahorro de los asalariados y de los capitalistas. 

A partir de estos datos obtenemos de la ecuación (2): 

1 = sp P + swW 

1 = spP + sw(Y - P) 

1 = spP + swY - swP 

1 = (sp - sw) P + swY; de donde obtenemos: 

W=(~-~)~Y+~···· · ·········· · ········(0 

y despejando P/Y, tenemos: 

F/Y = 11 sp - sw (IIY) - swl sp - sw .......... . .... (7). 

Por 10 tanto, dadas las propensiones a ahorrar de los asalariados y los capitalistas, la 

participación de los beneficios en la renta depende de la relación entre la inversión y el 

producto global. Sin embargo, el valor interpretativo del modelo depende de la hipótesis 

keynesi::ma de qlle la inversión y el producto glob:1L pueden considerarse como una vanable 

independiente y constante ante las variaciones de ambas propensiones ,ll ahorro. No 

obstante este supuesto sólo es aplicable dentro de ciertos límites. Lo anterior aunado al 

supuesto de pleno empleo, implica que la relación entre los niveles de precios y de salarios 

monetarios se determina por la demanda global. Así, un aumcnto en la inversión aUI1lcntaril 
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la demanda total, y ésta aumentará el nivel de precios, a su vez esto hará que aumente la 

base monetaria lo que nos conduce a una caída del consumo real. A la Inversa, una 

dIsminución en la inversión nos lleva a una caída en la demanda total, y ésta a una caída en 

el nivel de precios, y esto a un aumento del consumo real. 

5.1.1. Condiciones del modelo 

a) El modelo funciona solamente si ambas propensiones al ahono (sp y sw) son diferentes, 

y además si sp > sw. Esto último garantiza estabilidad en el modelo. 

b) El grado de estabilidad del sistema depende de la diferencia entre las propensiones 

marginales: 

Definamos como r = 1/ (sp - sw) , es el coeficiente de sensibilidad de la distribución de la 

renta, y nos indica la variación de la participación de la inversión en la producción (IIY). 

A continuación revisemos los diferentes casos: 

A') si la diferencia entre estas propenslOnes es pequeña el coeficiente será grande, y 

pequeñas variaciones en l/Y, provocarán variaciones relativamente amplias en la 

distribución de la renta (PIY); y 

B') si la diferencia entre estas propenSIOnes es grande, el coeficiente será pequeño, y 

pequeñas vanaclOnes en l/Y, provocará variaciones relativamente pequeñas en la 

distribuclón de la renta (P/Y). 

C') En el caso límite cuando sw=O, el valor de los beneficios iguala la suma de la inversión 

y el consumo capitalista: 

P= ek + St; 

Donde: 

el;, = consumo capitalista; 

St = ahorro total, por lo (al1to: 
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P/Y = (11 sp - sw) (IIY) - sw/ (sp - sw) 

Si sw= O 

P/Y = IIsp (IIY) 

P = ]/ sp (UY) (Y) 

P=]/sp(I) 

Un aumento en el consumo empresarial aumentará el beneficio en idéntIca cantidad 

(cántaro de viuda), o lo que señala la teoría de los beneficios de Kalecki: los capitalistas 

ganan lo que gastan y los trabajadores gastan lo que ganan. Además, en este caso (cuando 

S\v = O ) es opuesto al modelo Ricardiano, ya que los salarios constituyen un residuo, 

después de haber saldado las ganancias, ya que los beneficios dependen de las propensiones 

a invertir y a consumir de los capitalistas que gozan de un cierto tipo de "prioridad" sobre el 

producto nacional. Todos los impuestos, tanto los que gravan la renta y los beneficios como 

los que recaen sobre mercanGÍas (impuestos directos e indirectos), recae sobre los salarios. 

Si suponemos que l/Y y sp permanecen constantes en el tiempo, también la 

participación de los salarios permanecerá constante, es decir, los salarios reales aumentarán 

automáticamente, año por año, al aumentar el producto percáplla. 

Si sw es positiva (sw>O), los beneficios totales se reducirán en la cuantía de los 

ahorros de los trabajadores, sw; por otra parte, la sensibilidad de los beneficios respecto a 

las variaciones del nivel de inversión será mayor y los beneficios totales aumentarán ( o 

dIsminuirán) en un valor mayor que la varIación de la inversión, debido a la consecuente 

reducción ( o aumento) del ahorro de los trabajadores. Por ejemplo: 

a) Si sp = .50 PIY = IIsp - sw (IIY) - sw/ sp - sw 

Sw= .10 P/Y= li.50 - .10 (.20) - .10/.50 - .10 

l/Y = .20 P/Y = .50 - 0.25 = .25 = 25% 

P/Y = .25 

si l/Y "-~ .21 PiY ~ 11.5D-.1 0(.21) - .1 (JI .50-.1 () = 
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py= 27.5 P/y = 0.525 - 0.25 = 27.5% 

c) si sw=O, 

sp = 50% 

si l/Y = .21 

P/Y = I/sp (I/Y) 

P/Y = 1/. 50 (.20) = 40% 

P/Y = 1/.50 (.21) = 42% 

En este caso, P/Y es menos sensible ante cambios en l/Y; por los términos constantes 

en la función consumo. 

El supuesto crítico es que se considera a I/Y como una varíable independiente. 

Ahora bien, siguiendo a Harrod, tenemos que: 

l/Y = Gv, 

Donde: G = 1) + A.; 

1") = tasa de crecimiento de la población activa; 

f~ = tasa de crecimiento del progreso técnico; 

v = relación KlY, 

como: l/Y = S 

S=Gv 

S es la tasa de ahorro en la que la tasa de crecimiento de equilibrio es igual a la tasa de 

crecimiento potencial, 

Gv = I/Y = (sp - sw) P/Y + sw 

Si los márgenes de beneficio son flexibles, la tasa de crecimiento garantizada se ajustará 

a la tasa de crecimiento natural o de pleno empleo, a través de las variaciones en P/Y. 

La diferencia entre G (tasa de aumento de la capacidad productiva, determinada por la 

tasa deseada de los empresllrios) y G'(tasa de crecimiento del producto, determinada 

por el crecimiento del progreso técnico y el ritmo de crecimiento de la población), y no 

entre S y G'v lo que causa las crisis periódicas del proceso de inversión a través del 

exceso de crecimiento de la capacidad productiva en relación con el crecimiento de la 

producción. 

4,1.2.Límitcs del modelo 

El modelo presenta tres tasas que "parecen como dependientes de l/Y. a saber: 
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P'Y ; participación de los beneficios en el ingreso; 

P/vY; tasa de beneficios del capital; 

W/L: tasa de salario reaL 

Se supone que I/Y es independiente de P/Y o W/L. Hay cuatro razones por las que esto 

puede ser falso, o cierto únicamente dentro de ciertos límites: 

a) el salario no puede disminuir por debajo de un cierto mínimo de subsistencia W/L 

>w: P/Y < Y - w'L/Y 

j) La participación de los beneficios no puede ser puede ser inferior al nivel que rinde la 

mínima tasa necesaria para inducir a los capitalistas a invertir su capital, tasa que 

llamamos de "compensación por el riesgo", r: 

P/vY > r, donde v = relación KlY 

k) La tasa mínima de beneficios sobre el volumen de ventas: 

P/Y > m, donde m= grado de monopolio 

d) La relación KlY , no debe depender de la tasa de beneficios, El valor de los bienes 

concretos de capital en términos de bienes de consumo final, varía con la tasa de 

beneficios, esto implica que haya dependencia entre la relación KlY, y la tasa de 

beneficios. Se omite este hecho. 

El modelo de Nicolas Kaldor, que parte del escenario teórico dejado por David Ricardo 

llega, sin embargo, a conclusiones opuestas a las conclusiones de éste. Mientras que para 

David Ricardo, el salario estaba fijado en forma exógena y los beneficios eran el residuo 

después de haber pagado la renta y los salarios, para Kaldor. la tasa de beneficio es 

dttellllInada en fOfila exógena por la tasa natural de crecimiento y la propensión a ahorrar 

de los capitalistas, mientras que los salarios constituyen un residuo en el contexto de 

equilibrio con pleno empleo en el largo plazo. Dicha conclusión opuesta, es resultado de 

que Kaldor considera otros elementos que no fueron considerados por Ricardo, tales como: 

las necesidades de demanda ei"ectiva para el pleno empleo, tasas de crecimiento dé la 

población y productividad. las cuales se sinieti/.an en la ecuación Harrod-DOl11m. 
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El modelo de Kaldor, nos conduce a las slguientes conclusiones sobre el creclmiento y la 

distribución del mgreso: 

a) el modelo muestra que la necesidad de mantener el pleno empleo en el largo plazo, 

implica que el ahorro no rebase cierta proporción del ahorro nacional, que ha de 

ahorrarse una proporción constante de los beneficios, lo que implica que el salario 

aumente al mismo paso que la productividad. 

b) Para Kaldor como para Kalecki, el ahorro de los capitalistas constituye el elemento 

dinámico del crecimiento, en tanto que de allí se desprenden las decisiones de inversión 

de los capitalistas, el ahorro de los trabajadores es pasivo en este aspecto. 

e) Para Kaldor el aumento de los salarios reales, se plantea como necesario para que el 

sistema sobreviva, de otra manera estaría condenado a la depresión. Para Kalecki, el 

aumento de los salarios depende en última instancia de la lucha de clases. 

d) Por último, Kaldor utilizó su modelo para hacer una interpretación del comportamiento 

efectivo del sistema capitalista y estableció la siguiente afirmación: que los sistemas 

capitalistas pasan por dos fases, en la primera fase el stock de capital es inusuficiente 

para mantener empleada a toda la fuerza de trabajo, por lo que tenemos desempleo tipo 

Marx (ejército industrial de reserva). Aquí, mientras el salario se mantiene en el nivel 

de subsistencia, los capitalistas acumulan todo lo que pueden. En la segunda fase, la 

acumulación de capital ha permitido la plena ocupación de la fuerza de trabajo. En esta 

situación y en términos de la ecuación Harrod-Domar, la tasa de crecimiento natural se 

convierte en cuello de botella y la relación de ahorro en la variable. Sin embargo, para 

mantener la situación alcanzada de pleno empleo con equilibrio, es necesario que la 

relación de ahorro agregado no rebase a la relación capital-producto multiplicada por la 

tasa natural de crecimiento, lo cual implica, que el salario deberá crecer a la misma tasa 

de la productividad. 

En los capítulos posteriores, se intentarú hacer una evaluación de la distribución del 

ingreso en México, a partir de los elementos teóricos que nos proporciona d moddo de 

Kaldor. Sin embargo, (kbemos aclarar que dicho intento de evaluación, constituye 

apenas, una introducción al tema tan complejo de la dlstribución del ingreso. 
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CA.píTULO JI. LA DJSTRIBLTIÓN DEL INGRESO Y EL :vrODELO 

SLSTITUTIVO DE JMPORTACIONES EN MEXICO, 1950-1 982 

1. Introducción 

A finales del siglo XIX durante el gobierno de Porfirio Díaz, tuvo lugar el desarrollo del 

sector primario exportador, lo cual dio paso a un proceso de urbanización que permitió la 

implantación y crecimiento de ciertas industrias tradicionales, que se caracterizaban por 

tener un bajo nivel de productividad. Este modelo de crecimiento continuó hasta las dos 

primeras décadas del siglo XX. Posteriormente, la crisis de los años treinta representó un 

punto crítico y de ruptura en la continuidad del modelo pnmario exportador. Se puede 

afirmar, que a partir de ese momento la economía mexicana iniciaba nuevos vínculos con la 

economía mundial , los cuales modificaron el funcionamiento interior de la economía y 

pem1itieron la industrialización del país acompañada de un crecimiento acelerado. A dicha 

fonna de crecimiento, le correspondió un patrón determinado de distribución del ingreso, 

estableciéndose así determinadas relaciones que incentivaban o limitaban el crecimiento 

económico. El propósito que persigue este capítulo, es precisamente el de exponer la 

relación entre el modelo de crecimiento y el patrón de distribución del ingreso, vistas como 

tendencias en un periodo de largo plazo. La exposición se aboca solamente a describir la 

relación entre crecimiento económico y distribución del ingreso, sin establecer posibles 

relaciones de determinación. 
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2. El crecimiento económico y la distribución del ingreso bajo el modelo de sustitución 

de importaciones 

2.1. La etapa de sustitución fácil de importaciones 

El proceso de acumulación de capital, que Marx' expresaba con la repetición en escala 

ampliada del ciclo D-M-D' , Y de forma desagregada: 

donde: 

Mp 

D-M .......... P ......... M'-D' 

Ft 

M-D: es capital dinero 

Mp: medios de producción 

Ft: fuerza de trabajo 

P: proceso productivo 

M' -D': realización del producto y plusproducto 

obtenido en el proceso de producción. 

Este ciclo debe ser concebido como un proceso a escala mundial, donde la economía de 

cada país forma parte de éste. Al respecto señala Héctor Guillén Romo: 

"No nos cansaremos de repetir que la genesis del subdesan'ollo se explica por la 

integración de las economías precapitalistas al proceso de desanollo capitalista a escala 

mundial. El subdesanollo de estas economías sólo es el resultado de ésta integración. 

Luego entonces, todo intento de explicar el subdesarrollo por sí mismo, separándolo de la 

evolución de la economía mundial y dé las necesidades de los centros dominantes, no 

!kgar~'t nunca a captar su gél1esís".~ 

\ C:lllos i'vlJrx. El Capit([1 TnnHll!, El ploceso de circul.1C¡Ón (h ... l cdpilJl. Ed¡tl)n,ll Fondo de Cultura 
Econólllc:L Ml'XICO. 199::; 
~ 1 k(\l)]' (ju¡\\én Rt)n)l~ O"(!;('J!t'\' de /a cri,~i) en \J¿;x¡"o. 19'/()-1982 Fdll'1(l1W~ 1 r:i \lé''\lUJ, 19S-S, pp S _~ 

- - -----~-~---
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Así, el proceso de industrializaclón qlle tllvo SllS incentivos en la economía 

mexicana a partir de los años treinta, se conclbe como lln cambio en la forma de 

vinculación con la economía mundlal. La crisis económica mundial iniciada en 1929, trajo 

como consecuencia llna caída importante en las exportaciones de los países desarrollados, 

lo que en términos de la relación comercial entre México y Estados Unidos de América, se 

manifestó como una disminución de las importaciones provenientes de E.C.A. hacia la 

economía mexicana. Además, una disminución importante de la inversión extranjera y de 

los préstamos provenientes del exterior. Estas condiciones externas acompañadas de 

factores internos como la devaluación del peso, que aumentó los precios de los productos 

importados, la demanda de productos manufacturados que se había generado en el proceso 

de urbanización durante el modelo primario exportador, y una capacidad ociosa en algunas 

ramas básicas de la industria sentaron las bases para una reorientación de la economía 

mexicana hacia el sector industrial, y permitieron la sustitución "fácil" de importaciones, 

llamada así debido a que se sustituyeron algunos bienes de consumo de tipo no durable que 

no requerian una tecnología de punta o una organización compleja para ser producidos. 

Aunque el economista Leopoldo Solís (1983), al realizar la prueba x2 (chi cuadrada) que 

consiste en comparar las importaciones de 15 sectores de la economía de los periodos 1925-

1929 Y 1934-1938 (tanto en cifras absolutas como en porcentajes del total importado) 

encontró que no hubo cambios "significativos" en la estructura de las importaciones, por 10 

cual sostiene que la crisis de 1929-1933, no estimuló a la economía mexicana para iniciar 

lllla sustitución de importaciones: 

" Se ha señalado que en otros países de America Latina (Argentina, Brasil, 

Colombia) la gran depresión estimuló la sustitución de importaciones y propició la 

mdustrialización. Sin embargo, a través de obscrvaciones apareadas y de la prueba de x2 

(chi cuadrada) no fue posible demostrar que para México hubiese cambio 'significativo' en 

la estructura de las lluportaciones en el periodo inmediato posterior a la gran depresión; así, 

al parecer en México ese fenómeno no fue un factor de gran estímulo en el proceso de 

sustitución de importaciones".) 

\ LCt)!1() Ido Solís. La rcalidad (,(,o/túm il'fI 1/1 eXiC{[Illl: re/ro)'isiúJI .r {JI.!rsl't'('(h,tl.\ Ed¡tOl1;¡] Si~lo :":'\1. 19.1 
l'dll·I~'Hl. \k~lt'll ]l)\) 1. pp S7 
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No obstante, Enrique Cárdenas (1987) encontró que un buen número de industrias 

que representaban entre el 35 o 40% de la producción manufacturera, no dependían de las 

Importaciones para poder satisfacer la demanda nacional, lo que sugiere que ya había en ese 

año(1929) una base productiva industrial, desarrollada seguramente desde los años 

prerrevolucionarios. Por lo tanto, Enrique Cárdenas señala que: 

" ... ya no es posible argüir que la segunda guerra mundial fue el punto de inflexión 

en el crecimiento industrial moderno del país. La historia que se ha descrito en estas 

páginas- refiriéndose a su libro La industrialización mexicana durante la gran depresión -

muestra que ese punto de inflexión debe trasladarse varios años atrás, por lo menos hasta 

1929 o la gran depresión. En realidad, el hecho de que bastantes industrias, representando 

35 o 40% de la producción manufacturera, no dependía de las importaciones para satisfacer 

el mercado nacional en 1929 sugiere que ya se había dado un desarrollo considerable. 

Parece que ese proceso apareció en la década de los veinte sustentándose en parte en la 

capacidad ociosa instalada heredada de los años prerrevolucionarios del porfiriato".4 

Al respecto, también señala Ciro Velasco: 

"La primera fase del periodo de transición de la industria ocurre a través de la crisis 

y de sus consecuencias inmediatas. La rápida recuperación de la economía se da en 

condiciones de crisis internacional, lo cual impide que la expansión se apoye en el sector 

externo y deternlina que sean principalmente las actividades orientadas al mercado interno 

las que gradualmente empIecen a comandar el proceso de expansión".' 

Así, durante los años treinta -sobre todo durante el gobiemo de Lázaro Cárdenas- la 

política económica del Estado respondió a las condiciones e:\rernas ya mencionadas, 

mediante una serie de transformaciones económicas y sociales que sentaron las bases de la 

¡ Ennque ('~'lr(kn:ls. La ;,rdu!!J{riali:aciól1l11c:dcalltl t!ul'llllle la gran depre\ióu El ColegIO dt: ;Vk-.::lCO. 
:-VléXH'::O, ¡()S7, pp 187 
~ elro Vda::, ... :o, HU (kS~lrrollo ¡ndUSlllal de \k'\ICO en l:J dl'C;]C!a 1930-1940. L.l.~ b.1SGS ud proceso de 
mdustrr,)\¡¡.'J.ClÓn", En J)('.'i/J/'rollo y (Tisi de /a L'coJJOJ1lia ml.'xicC1JHl, Sd~CClt)\1l.k RoLmdo Cntdcra El 
l'11111l'Stll'l"'.l'Olh'lI11ILlL ~il 39, Edltl)ll:ll I'l)od,) dl' ('ulrllL¡ Fo':lJlll')Ill!Cl, ~1l'\.I(O j9S.:', pp :'-1-
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industrialización del país, al mismo tiempo en que se llevaría a cabo la sustitución "fácil" 

de lmportaciones. La refonna agraria impulsada por Cárdenas, colocó al ejido como la base 

para abastecer al país de alimentos y materias primas industriales a bajo costo, para 

satisfacer la demanda de insumos y mano de obra barata, requerida por un sector industrial 

en expansión.Las instituciones creadas para apoyar la produccIón agricola como el 

Departamento Agrario - que después se convertiria en la Secretaría de la Refonna Agrana

y el Banco Nacional de Crédito Ejidal: 

" ... tenían la función expresa de apoyar al ejido, como aparato hegemónico del 

Estado en el campo, cumpliendo éste con una doble función: una política, de organización y 

control sobre el campesinado; otra económica, como proveedor de alimentos y de materias 

pnmas a bajo costo,,6 

Esta doble función del ejido, aunado a otras medidas efectuadas por el Estado como 

la inversión pública en obras de infraestructura y en materias auxiliares como el petróleo, 

sentaron las bases para la industrialización del país. Los bienes de consumo que fueron 

sustituí dos durante la etapa fácil, fueron los no durables ya que contaban con una técnica no 

tan compleja, una baja intensidad de capital y un mercado creciente al interior del país. 

Entre estas industrias destacan las de alimentos, bebidas, tabaco, textiles, zapatos y ropa, 

que para 1950 representaban un poco más de la mitad del PIB generado por el sector 

industria!.' No obstante, la sustitución fácil de importaciones se agotarla durante los años 

cincuenta, y daría paso a la sustitución dificil de importaciones donde se marcarían los 

límites a la acunllllación de capital en México.' 

2.2. La sustitución "fácil" de importaciones y la distribución del ingreso 

l' Flancisco Gonz~kz GÓmez. Historia de ¡l!exic(} 2. Del PO/jirismo al NeoliberalislIlo. Textos 
Ul11\,(Tsltanos, EdiCIOnes Quinto Sol. México, 1993, pp 92 
- fh\.'to: Guillén Romo. Op. cit., pp 87. 
¡: Not~l ('ntrc 1929 y 1950 el COL'ClCIC!Hc de importaclOl1L''-; de b\l.:'ncs de consul1w. disJ11!11uyo ele O 35 ::t O.06l~·cl. 

Este' ClK\1.ClC"n\c Sl~ dCrlllC" (OI1W L1 rda'::ll.')fl. de h::. llnpoltacioncs al v::'!lor J.g.rcg.llll'l rn~\s bs tmpl.'ltacloncs: 
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2.2.1. Análisis macroeconómico y estructural de los años cuarenta 

En los años cuarenta. hubo una serie de acontecimientos que permitieron el 

afianzamiento de la industrialización de la economía mexicana y de la sustitución "fácil" de 

importaciones. 

Al estallar la segunda guerra mundial en 1939, las economías de los países 

industrializados modificaron su estructura productiva y la orientaron hacia una economía de 

guerra, por lo cual, por una parte tuvieron que satisfacer su demanda interna con bienes 

importados, y por otra parte, cancelar sus exportaciones. Esta situación fue propicia para 

que los países que se encontraban en un proceso de industrialización, pudieran satisfacer 

dicha demanda utilizando su capacidad productiva ociosa. Así pues, la economía mexicana 

experimentó durante esta coyuntura, un crecimiento importante en algunas ramas 

mdustriales como textiles, calzado, vestido, alimentos, etc. 

"El cierre del mercado exterior causado por la guerra - que privó relativamente al 

país del abastecimiento externo - la existencia de una capacidad instalada no utilizada 

totalmente, un proceso acelerado de acumulación de capital fortalecido por la entrada de 

divisas extranjeras, y un mercado creciente y no satisfecho, nleron algunos de los factores 

que impulsaron el desarrollo industrial de México en los años cuarenta".9 

A nivel de los indicadores macroeconómicos, el proceso de industrialización con 

base en la sustitución de importaciones se expresó en un impo11ante crecimiento del PIB, 

durante los años cuarenta y cincuenta registrando una tasa media de crecimiento de 6.1 %. 10 

A partir de los afios cuarenta, y como respuesta a la coyuntura de guerra y luego de 

posguerra, el Estado modificó su política de gasto, de tal manera que la industrialIzación del 

m= MI V A+M, Y su d¡S01ll1UC¡Ón e$ un .1\'JncL' dd plOCCSO d¡,; sustitución d~ llnportaclOIlcs. Ver Ibídem. 
pp.S7 . 
. ) R:lymundo Arrolo Junior. "El pIOC~SO de indu::,tni.l]¡ZQCIÓn y' la paupcrizJ.clón del pro!ct.:lrlado ~1c"lClllO. 
10 .. Hl-1050· En Dew1/'rollo)' c,.i."is de /(1 ecol1om!a mexicallo Sckcción de Rt1!Jndo Corlk'¡Zl. Fl Tnl1lL'stIL' 

FCOlll1l11lCO, No 39, L:dllona[ Fondo dc Cultura ECOnOtlllcJ.. \lb.:'lco, 1985, pp 103. 
]l Ifi~l'IlI:J .\LlItlIlCí'. A/gIlIlO,\ ('j~'cI()S de la cri.\lS L'n/a dist,.ihuciúJI dd illgrno {'JI lh;xico InStllUll) de 
\11\-':~\lg.lll'}¡\-':::' [Cl'>I1Úli1ICb \llh::), {:\1\ \\, ltJSt) 

~- -~------
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país con base en la sustitucIón de importaciones, se convirtió en - por llamarlo así - una 

política "conciente"de\ Estado, hasta los años setenta. 

"El gasto de presupuesto federal realizado en 1940 otorgó a las actividades 

económicas el 34.1 % del total, 19.7% a las sociales y el 42.2% a las de administración. Para 

1945 el primero ascendió hasta 41.4%, mientras los otros dos se reducían a 17% y 41.6% 

respectivamente. Al finalizar la década, en 1949, el gasto económico representó el 56.7% 

del total, el social el 11.9% y el administrativo el 31.4%,,11 

El incremento del gasto público en la esfera económica, se distribuyó 

fundamentalmente en comunicaciones y transportes, fomento agrícola, ganadero, forestal, 

industrial y comercial. El aumento del gasto público en comunicaciones y transportes, no 

sólo permitió un incremento de la demanda agregada, es decir, una expansión del mercado 

mtemo, sino además una integración de éste. Además, en ténninos del conjunto de la 

economía contribuyó a aumentar la velocidad de la acumulación de capital. El gasto federal 

para impulsar la producción agrícola creció lentamente, y se orientó a la agricultura de 

exportación - sobre todo a partir del gobierno de Miguel Ávila Camacho - y a la producción 

requerida por la industría interna, en detrímento de la producción de bienes de consumo 

masivo. Esta reorientación del sector agrícola obedeció a la necesidad de hacerse de dIvisas 

(dólares), para importar máquinas e insumas demandados por el creciente sector industríal. 

Al respecto, y con el objeto de ilustrar la situación de la planta productiva en los 

mios cuarenta, se presenta un análisis sectorial realizado por Carlos Perzabal(l988) quien a 

partir dc la utilización de la matriz insumo-producto nacional de 1950 agregada a 32 

sectores, relizó una agregación de la economía mexicana en cuatro sectores, a saber: el 

sector lal, productor de medios de proucción, donde incluye las industrias metalmecánicas, 

productoras de máquinas y equipos, industria aLltomotriz, así como también la producción y 

extracción de petróleo y la petroquÍnllca; el sector Il a2, productor agropecuario, donde 

engloba agricultura, sllvicultura y pesca; el sector JI a3, productor de bienes de 

: I Rob~rto (\\br~11 ·tnd\.\stll~\\¡Z~\(;\Ú\\ 'y pnl\t\(:~\ .:..:onómica . En Desarrollo y cn\i:. de la t't'ollomía IIIcxicciH1E 
Sc\(oc(:\\,n 1.\0: Rol.mdu c'()tdCI.I El'¡ mncstlc L(~)lh1nl\'':''. ~() ~9. cdlt"'¡ \~\l h:w,\.h, d .... · Cul\tila E('\.móll1v.:~t . 

\k\dCO. ¡9S~. P\l, 
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consumo,donde están incorporadas las formas de industria de transformac ión que no fueron 

agregadas en el sector lal, así pues, incluye maten as primas, bienes de consumo duradero y 

no duradero y artículos de lujo; finalmente el sector III , sen·icios abarca comercio, 

electricidad, transporte y otros. El estudio nos muestra que en 1950, el sector agropecuario 

(sector ]l a2) era el más dinámico en el proceso de acumulación de capital, ya que se vendía 

así mismo más productos que a los otros sectores y en términos del Valor Bruto de la 

Producción (VBP) representó un poco más del 50% del VBP generado por los sectores 

productor de medios de producción (Ial) y productor de bienes de consumo (Ila3).Se 

observa que el sector manufacturero, es decir, la suma del sector productor de bienes de 

consumo (Il a3) y el sector productor de medios de producción (lal), tuvo una producción 

en términos de precios tan significativa como la del sector servicios (III) , y en cuanto a 

salanos se pagaron tres veces más que en el sector agropecuano(Il a2). El sector productor 

de medios de producción (lal) era aún incipienten Véase el siguiente cuadro: 

Cuadro l. Matriz de flujos interindustriales modificada 

(cifras en millones de pesos de 1950) 

Ramas Sectores Demanda intermedia 

(medios de prod.) (agropec.) (b.de consumo) 

sector lal sectorlla2 sectorll a3 

8,1 9,20, sector lal 490 120 499 

21 

1,2,3,4 sector l1a2 6 939 3040 

5 a 7 sector Ila3 241 266 3, 113 

9 a 18, 

22 

?" - y a 32 sector ¡¡¡ 547 677 2,192 

"" Insumos nac 1. 284 2002 8,84'+ y.) 

34 valor agrego 2.394 9,242 8.415 

a depreciació 226 152 307 

n 

(servicios) 

sector III 

1,078 

42 

1,358 

3. 198 

5,676 

17.509 

776 

; ~ (';lrlos 1\:f/':lh¡11 .·kllllluladúu di' {'''pi{llt (' iltlluslria/i:'JlóúJl compleja ,'1/ ,1It;xico Edlturla! Slglo :\:\ 1. 
:'k''\ Il'U 19:-::-: C,¡pituln 1. pp 2.>7 ) 
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b salarios 725 1,050 2,639 5,318 

c gananctas 1,443 8,040 5,415 11,415 

35 v.b.p. 3,678 11,244 17,259 23, 185 

v.b.p .(%) 6.4 20.3 31.17 41.87 

Fuente: Carlos Perzaba!. Acumulación de capital e industrialización compleja en México. 

Editorial Siglo XXI, México, 1988, págs. 30-31. 

En otro análisis que también parte de la información que proprocionan las matrices 

de insumo-producto, Rafael Bouchain y Raymundo Vite (1999) nos presentan algunos 

resultados sobre el grado de integración sectorial de la economía mexicana en los años 

cuarenta" Los índices Rassmusen (Ud y Us) nos muestran el efecto de "arrastre" que tiene 

un sector sobre el conjunto de la economía al aumentar en una unidad la demanda final de 

dicho sector (Ud) y el efecto de "arrastre" que tiene al aumentar en una unidad la demanda 

final de todo el conjunto de la economía sobre un sector (Us).Los valores de los índices 

oscilan entre cero y uno. Los autores presentan una clasificación del valor de los índices, de 

la siguiente manera: cuando Ud mayor que 1 y Us mayor que 1, se trata de un sector clave 

que impulsa a la economía y a su vez es impulsado por ella; cuando Ud mayor que 1 y Us 

menor que 1, el sector en cuestión es impulsor del crecimiento; si Ud menor que 1 y Us 

mayor que 1, es un sector inducido por la economía; y finalmente si Ud menor que 1 y Us 

menor que 1, es un sector desintegrado de la economía. Estos autores, partiendo de las 

nueve grandes divisiones de la economía mexicana, presentan una agregación de tres 

sectores. La agrupación primaria incluye las dos primeras grandes divisiones: 

l.Agropecuario, silvicultura, caza y pesca, 2.Minería y petróleo. En la segunda se agrupan 

tres grandes divisiones: 3.Manufactura, 4.Conslrucción y 5. Electricidad, gas yagua. En la 

tercera agrupación se incluyen las cuatro restantes divisiones: 6. Comercio, restaurantes y 

hoteles. 7. Transporte, almacenamiento y comlll1icaciones, 8. Servicios financieros y 

alquiler de Il1I1luebles, y 9. Servicios comunales, socia les y personales. Se utiliza la matriz 

de insumos nacionales de 1950 a precios corrientes. Aunque ésta agregación es diferente de 

11 R.,r.l\"'llh)l\~h;.Hn y Raymundo Vlk, .. ln~um,'·P\\)du...: ¡\,) ... En Rl'\'\sta !\(OIllI!II{(J 1:'comJ/lfil'o. ,,' lO-1 , .h.\I\{)

:\~\)..,¡\' [l)()() In"!lll1!¡) lll' 1m CSl!,S:lCllH1l'S b:on~)ml\."l s. ll\; \ \1. \!l-x!cn 
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la que hace Carlos Perzabal, se puede decir que de manera general SI nos muestra la 

agrupación tradicional: sector extractivo, sec tor de transformación \' sector servicios. 

Los resultados son los siguientes: 

Cuadro 2. México:índices Rassmusen, 1950 (insumos nacionales a precios corrientes) 

Grandes agrupación valor de los índices grado de integración 

divisiones Us Ud 

1,2 pnmana 0.97 0.88 desintegrado 

3,4,5 secundaria 1.01 1.19 integrado 

6,7,8,9 terciaria 1.01 0.91 inducido 

Fuente: Elaboración propIa a partir de Rafael Bouchain y Raymundo Vite, "Insumo

Producto". En Revista Momento Económico, número 104, Julio-Agosto 1999. Instituto de 

Investigaciones Económicas, UNAM, México. 

En el cuadro se observa que la agrupación pnmana aparece como relativamente 

desintegrada del conjunto de la economía, aunque la agregación no nos permite reiterar el 

papel básico del sector agropecuario. La agrupación secundaria aparece como integrada al 

conjunto de la economia, es decir, los sectores que forman parte de esta agrupación son 

inducidos e inducidores del conjunto de la economía. La agrupacIón terciaria es inducida 

por el resto de los sectores. 

Ahora bien, los dos cuadros - aunque son análisis diferentes - nos muestran la 

situación sectorial en los años cuarenta, Por una parte, el cuadro 1 nos muestra que desde el 

proceso de expansión del sector industrial ya había una desproporción sectorial, mientras 

que el cuadro 2 nos muestra el grado de integración sectorial, y nos pemlite afinnar que el 

sector industrial - sector en expansión en los años cuarenta - era un sector clave en el 

conjunto tic la economía. es deci r, el crecimiento del conjunto de la econo!1lia estaba 

determinado por la expansión de éste sector. 

A partir lié estos resultados se infiere le) sigu iente: por- una parte, el hecho de que el 

SCClllr productol' de mcdios dc producción ¡m::scnle una pmc!ucc'ól1 mucho mcno,' quc los 
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demás sectores, nos sugIere que desde los ImelOS del proceso. de industrialrzación se 

presentó el problema tecnológico, ya que un sector industrial en expansión requiere de un 

cierto nivel tecnológico y de los medios de producción necesarios para producir. Por lo 

tanto, se necesita de un sector proveedor de éstos. Por otra parte, el hecho de que el sector 

industrial era indudablemente un sector clave, coloca en gran importancia lo afirmado 

anteriormente, ya que el crecimiento del conjunto de la economía dependía de la expansión 

del sector industrial, pero ésta dependía a su vez de un sector que lo proveeyera de los 

medios de producción. Ahora bien, ante la falta de este sector el problema se resuelve 

inmediatamente importando los medios de producción, para lo cual se requieren divisas 

(específicamente dólares) , éstas a su vez se consiguen mediante las exportaciones. Así, a 

una parte del sector agropecuario se le asignó dicha función, mientras que otra parte se 

dedicaría a producir alimentos (granos básicos) para satisfacer la demanda interna. Sin 

embargo, se establecieron los límites al crecimiento económico, ya que el crecimiento del 

conjunto de la economía dependía del crecimento del sector industrial, éste a su vez de las 

divisas requeridas para importar medios de producción, las que se conseguían a través de 

las exportaciones agrícolas, que finalmente dependían del mercado internacional. Así, el 

crecimiento de toda la economía depende en sumo grado del comportamiento de la balanza 

comercial, es decir, el problema de la desproporción sectorial se manifiesta como un 

problema de déficits en las cuentas externas, que amenazan con detener el crecimiento 

económico. 

Una vez mostrado el funcionamiento y los límites del crecimiento económico bajo el 

modelo de sustitución de imp0l1aciones, se observará la fomla en que el ingreso era 

distribuído entre las diferentes clases sociales. 

2.2.2. La distribución del ingreso durante los años cuarenta 

El sector agropecuario era en 1950 el seclor que más mano de obra ocupaba, 58.3% 

de la población económicamente activa en comparación con el 11.8% de la industria 

manufacturera. Sin embargo, el sector industrial ya era el más din:imico en la gencrGción dc 
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empleos, ya que incorporaba mano de obra a una tasa del 5.1 % promedio anual de 1940 a 

1950, siendo ésta la más alta del conj unto de la economía." 

No obstante, los sueldos y salarios percibidos por los trabajadores del sector 

industrial sufrieron un deterioro en términos reales durante estos años . En 1945, los sueldos 

y salarios tenían un nivel 30% inferior al de 1940, y aunque hubo una recuperación en 

1950, todavía estaba 5% por debajo del nivel de 1940. Asimismo, en 1945 la participación 

de los sueldos y salarios en el valor de la producción, disminuyó 22% respecto a 1940, y en 

1950 todavía se encontraba a un nivel 15% inferior al de 1940." 

Es claro que al inicio del proceso de industrialización de la economía mexicana, 

hubo una pauperización absoluta de la clase obrera, lo cual fue una condición que 

contribuyó al acelerado ritmo de crecimiento del sector industrial, porque significó contar 

con costos variables relativamente baratos. El deterioro del nivel de vida de la clase obrera 

y de la población trabajadora en general, se explica en parte, por la inflación que se generó 

en el periodo de la segunda guerra mundial, cuando la política monetaria se caracterizó por 

ser expansiva, es decir, la oferta monetaria creció a una tasa supenor a la de la producción. 

No obstante, dicho deterioro también se explica por el control que impuso el gobierno a la 

organización de los trabajadores a través de su agn\pación en la Confederación de 

Trabajadores de México (CTM), que concentró a las organizaciones sindicales que durante 

el gobiemo de Lázaro Cárdenas habían conquistado alglmos derechos importantes como el 

derecho a huelga, el incremento salarial y el derecho a un salario mínimo. 

A propósito de establecer una relación entre el crecimiento económico y la 

distribución del ingreso, la hipótesis de Simon Kuznets señala que la desigualdad en la 

di stribución del ingreso aumenta en las primeras etapas del crecimiento económico, cuando 

la transición de una sociedad preindustnal a una industrial es más rápida; más tarde se 

estabillza por un tiempo y dIsminuye en las últimas etapas del crecimiento. Con base en el 

anúlisis presentado arriba , se puede aiirmar que por 10 mellOS al illicio de la 

industrializaCión de la economía mexIcana se con tim1a la hipóteSIs ,le KU7,ncts. 

-- - - -~ . _. -~ _ .. - - - _ .. _ - -
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2.2.3. Análisis macroeconómico y estructural del llamado "milagro mexicano", 1954-

1976 

Desde el inicio de la segunda guerra mundial en 1939 hasta 1954, la economía 

mexicana se caracterizó por un crecimiento acelerado del PIB, acompañado de una 

inflación elevada. Bajo este contexto, la política económica se distinguió por sus intentos de 

estabilización interna y externa. 

La segunda guerra mundial, fue un factor que modificó el crecimiento de la oferta 

monetaria debido a las condiciones de incertidumbre en que se encontraban nacionales y 

extranjeros, lo que les obligó a resguardar sus activos en moneda mexicana. Además, en ese 

momento había reducida disponibilidad de activos alternativos. Tal vez este crecimiento de 

la oferta monetaria por encima del crecimiento de la producción explique el fenómeno 

inflacionario de la época." 

El incremento de la demanda monetaria, se reflejó en el mercado de bienes como un 

exceso de demanda, lo que provocó inflación. A su vez ésta, combinada con un tipo de 

cambio fijo generó presiones en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Se ha 

interpretado que la decisión del gobierno de mantener el tipo de cambio fijo fue un "error" 

de política económica.]7 

Sin embargo, más allá de encontrar un culpable entre los "hacedores" de política 

económlca, este fenómeno nos muestra los límites de la acumulación de capital en la 

economía mexicana. Un incremento de la demanda impulsa un aumento de la producción, 

para lo cual es necesario importar bienes de capital e insumos que se pagan en divisas 

(dólares), las cuales no son cubiertas con las exportaciones lo que se expresa como déficits 

en las cuentas externas, obligando a devaluar la moneda nacional para equilibrar dichas 

cuentas, aunque a costa de restringir el crecimiento económlCO generando inflación, 

desempleo, y deteriorando el nivel de vida de los asalariados. Esto significa que los países 

subdesarrollados sc caracterizan por tener un crecimiento limirado, donde el límite es 

iS Ib¡dcm, pp 118. 
'( .. -\nt0I110 (ióllll.'/ O li\'I...'I. Política !Ilolll'laria y politicü fiscal en J[ éxito h!lt,)! l~ll Fondo lk CulIura 
ECn!1ÓmIc.l, \'1L-\:!CO 19 ,pp.15. 
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impuesto por el contexto Internacional, es decir, por las vicIsItudes bajo las cuales se 

enfrenta el capItal a mvel mundial, al recorrer su ciclo. 

El déficit en cuenta comente y la disminución de las reservas internacionales, 

fueron condiciones que hicieron eliminar la paridad cambiaría en 1949, devaluándose el 

peso en 78%.'8 Posteriormente, la guerra de Corea estableció condiciones semejantes a las 

de la segunda guerra mundial, lo que obligó a las autoridades monetarias a devaluar el peso 

nuevamente en 1954. La "estabilidad" y el "orden" mundial que sobrevino después de la 

guerra de Corea, establecieron las condiciones de un crecimiento constante de la economía 

mexicana, combinado con una ínflación relativamente baja. A este periodo que abarca de 

1954 a 1976, se le conoce en la literatura económica como "el milagro mexicano". 

Se estima que durante los años cuarenta y cincuenta, la tasa media de crecimiento 

del PIE fue de 6.1 % Y la inflación de 13%. En la década de los años sesenta, la tasa media 

de crecimiento del PIE fue de 6.4%, pero la inflación creció en los últimos cuatro años 

hasta alcanzar un promedio de 21 %. En los años setenta, la tasa de crecimiento del PIE fue 

de 7% y la inflación fue moderada." 

No obstante, durante este periodo de "estabilidad" económIca, la estructura 

productiva sufrió importantes cambios que marcaron los límites del modelo de sustitución 

de importaciones. El análisis reallzado por Carlos Perzabal (1988), nos muestra que en 

1960 el sector productor de medios de consumo (lla3), ya aparece como el dirigente en el 

proceso de acumulación de capital desplazando al sector agropecuario (Ual). En términos 

del Valor Bruto de la Producción (VBP), el generado por el sector manufacturero era cuatro 

veces mayor que el del sector agropecuario. En cuanto a la remuneración de asalariados, fue 

mayor en la industria que en la agricultura y los servicios. El superávit bruto de explotación 

(ganancia bruta) también fue mayor en la industria que en la agncultura, aunque menor que 

en los servicios. Respecto al consumo de capJlal fijo, fue tres veces mayor en la industria 

que en la agricultura. A su vez, dentro del sector productor dc bienes ele conSUlllO, destaca 

:,-: tbidclH. pp le), 
, lJl~~l'¡11:1 \.LlJtÍIll'Z op CI!. pp t7 
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la mdustria texti I y alimentaria.'o Es importante reiterar que se observa una caída en el 

sector agropecuario(lIa2) y un crecimiento del sector serviclOs(IIl). Veáse el cuadro 

siguiente: 

Cuadro NO.3 

Matriz de flujos interindustriales, México, 1960 (millones de pesos) 

Ramas Sectores Demanda intermedia 

(medios de prad.) (agropec.) (b. consumo ) (servicios) 

sector la l sector Ila2 sectorIl a3 sector III 

29-33 lal 5079 388 1 404 1 507 

1-4 Ila2 33 2028 l O 227 22 

5-28 Ila3 9728 3768 14233 3780 

y34-37 

38-45 Y III 3671 1464 8769 11024 

48-49 

depreco 392 758 321 6 3890 

salarios 6468 5456 11 797 15798 

gananc. 5309 17 756 16712 55521 

v.b.p. 30680 31 619 66358 91542 

Fuente: Carlos Perzabal, Acw71ulación de capital e industrialización compleja en México , 

Editorial Siglo XXI, México 1988, pp. 40. 

Nuevamente el análisis de Bouchain y Vite (1999), nos muestra que en 1960 el 

sec tor primario (grandes divi siones 1 y 2) sigue siendo como en 1950, relallvamente 

desintegrado, aunque mantiene la tendencia a convertirse en un agrupación integrada al 

conjunto de la economía. La agrupación secundaria (grandes d iVIsiones 3,4 y 5) continuó 

siendo integrada al conjunto de la economía, lo cual muestra el ull\amismo de los sectores 

manufactmeros en la acumulación y crecimiento económico de esos años. Finalmente, la 

agrupación terciaria nos muest ra un rdativa desintegrac ión del conjumo dIO la cconomía_ No 

obstante, s igu<.: sicmlo una agrupaC Ión Inducida d<.:bido a que el índicc de scnsibIlI dad (Us). 

- - - - -- ------- - - - - ----- -- - -----
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SIgue siendo mayor al Índice de dispersión (Ud), aunque los dos son menores que uno. Esto 

indica que dentro del proceso de industrialización, los servicios se expanden de manera 

acelerada, pero inducidos por el crecimiento de los sectores manufactureros. Véase el 

cuadro que sigue: 

Cuadro 4. México: índices Rassmusen, 1960 (insumos nacionales a precios corrientes) 

Grandes agrupación valor de los índices grado de integración 

divisiones Us Ud 

1,2 pnmana 0.98 0.96 desintegrado 

3,4,5 secundaria 1.06 1.21 integrado 

6,7,8,9 terciaria 0.94 0.81 desintegrado 

Fuente: Elaboración propIa a partir de Rafael Bouchain y Rayrnundo Vite, "Insumo

Producto". En Revista Momento Económico, número 104, Julio-Agosto 1999. Instituto de 

Investigaciones Económicas, UNA.I\I!, México. 

En 1970, se prolonga la tendencia ya observada diez años antes. Así pues, se 

observa que el VBP del sector productor de bienes de consumo creció en más de cuatro 

veces respecto a 1960, y fue 10 veces mayor que el del sector agropecuario, siendo ya 

e\ idente la crisis de este sector a mediados de los años sesenta. El sector servicios mantuvo 

su tendencia de expansión, alcanzando un VBP cerca de 40% del VBP total de la economía. 

En cuanto a la remuneración de asalariados, el sector productor de bienes de 

consumo, representó más del doble que el representado por el sector agropecuario, sin 

embargo, fue menor que el del sector servicios. El superávit bruto de explotación (ganancia 

bruta) del sector productor de bienes de consumo fue más del doble que el del sector 

agropecuario, pero representó la mitad de la obtenida por el sector servicios. Dentro del 

sector de bienes de conSUIllO, las ramas que crecieron a \111 ritmo mayor al G% rueron: 

calzado y vestido, bebidas, textiles, imprenta y editoriales La industria automotriz y sus 
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conexos como el caucho, metalmecánicas, equipo eléctrico y química, fueron las industria 

más dinámicas en la producción y sustItución de importaciones." 

En 1975, se constata un agotamiento de las fuentes del proceso de acumulación de 

capItal: crisis agrícola y contracción industrial. La crisis del llamado "milagro mexicano" 

era evidente. Así pues, siguiendo el trabajo de Carlos Perzabal (1988), se observa que el 

VBP del sector productor de bienes de consumo fue el triple del VBP generado por el sector 

agropecuario, y continuó siendo inferior que el VBP generado por el sector servicios. No 

obstante, se constata un crecimiento del sector productor de medios de producción, el cual 

registró un VBP superior al del sector agropecuario. En cuanto a la FBC, el sector 

productor de medios de producción representó el doble de la FBC generada por el sector 

productor de bienes de consumo. Se observa una descapitalización del sector industríal. 

Además se hace más notorio el desequilibrio intersectorial, ya que el sector servicios 

registró una FBC tres veces mayor a la del sector productor de medios de producción, - que 

era en ese momento el sector líder de la industria - y veinte veces mayor a la del sector 

productor de bienes de consumo." Véase el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 5 

Matriz de flujos interseetoriales, México 1975, (millones de pesos) 

Ramas 

6.33-

37,46,51, 

52, 56, 

57,58 

1,2,3,4 

5, 7-32, 

38, 45, 

47, 50, 

:llbidC'nl. 
,: ihidl..'lll 

Sectores 

lal 

lla2 

11013 

demanda intenlledia 

(medios de prod.) (agropec.) (b. de consumo) 

sector la 1 sector Il a2 sector Ila3 

53 891.7 7 123.5 25 476.1 

37.6 13586.9 83615.7 

15 280.0 17347.7 115912.5 

(servicios) 

sector III 

34671.4 

535.0 

56748.6 
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153-5), 49 

60 a 72 III 24297.2 8840.8 636096 114294.4 

depreco 9612.0 758.8 2070.6 47280.9 

salarios 29624.4 31 338.3 77 525.6 240301.8 

ganancia 47437.0 91 815.5 113843.5 407732.2 

s 

v.b.p. 180 179.9 170811.5 502053.6 901 564.3 

Fuente: Carlos Perzabal, Acumulación de capital e industrialización compleja en México. 

Editorial Siglo XXI, México 1988, pp.46. 

Respecto a la situación del sector agropecuario, se puede señalar que hasta la mitad 

de la década de los años sesenta, este sector cumplió con su función básica en el proceso de 

industrialización del país. De 1945 a 1955 la producción agrícola creció a una tasa del 6% 

anual. Este crecimiento obedeció a la incorporación de nuevas tierras de cultivo y a la 

introducción de insumos y tecnología moderna, sobre todo en la zona norte del país. Los 

cultivos más dinámicos durante este periodo fueron el algodón, que creció a una tasa de 

14.5 promedio anual, el trigo a una tasa de 9.5%, el frijol y la caña de azúcar a 6% y el maíz 

a una tasa de 4.5% promedio anual. Obsérvese qlle los productos que crecieron a una tasa 

más elevada fueron los de exportación, mientras que el maíz, grano básico para la 

alimentación de la poblaCión creció a una tasa inferior que los demás productos, aunque 

dicha tasa fue superior a la tasa de crecimiento de la población que fue del 2.9% promedio 

anual. 23 

Sin embargo, en la década siguiente, es decir, de 1955 a 1965 el crecimiento del 

sector agrícola empezó a detenerse, aunque siguió siendo relativ~mente elevado de 4.2% 

promedio anual. En 1965, la producción de este sector llegó a su punto de inflexión, ya que 

" (\lSSlO LUlSdl¡ F JI Ja!lllL' 1'\'l<.u I~cal O. "L1 en:,lS ~lgl kob ~ p.utlr d~ 19()~". En Dc.\arrol!o y crisis de la 
ecollomíal1ll'.ÚCmta. ~t,'kC(IÓn de ROl.ll11h1 Cordc!:! El TI lt11cstrc Fconúnm:o, :'<l) . . ~9. EdIlon~ll Fondo dl' 
Cultm:.1 EconómlCa, \lb;'l\,:\), 1 ~)S5. pp. 4,+0, 
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en el quinquenio 1965 a 1970, crecló solamente a una tasa del 1 2% promedlo anual, es 

decir, menor a la tasa de crecimiento de la población. Esta situación planteó, 

" ... una crisis global a todo el sistema económico, toda vez que presiona los precios 

al alza, crea cuellos de botella en alimentos e insumos industriales y agudiza el ya muy 

serio desequilibrio externo".24 

Los primeros años de la década de los setenta se caracterizaron por una elevada 

inflación, explicada en parte, por la misma crisis agrícola. Empero, la crisis agricola tal vez 

obedeció una desestimulación de la inversión en este sector generada por una política de 

precios bajos, con el objeto de .. subsidiar" a otros sectores de la producción. Así pues, la 

política de precios de garantía fijos tenía tal propósito. 

Esta situación, se refleja de alguna manera en los cálculos rea]¡zados por Bouchain y 

Vite(l999) , ya que la agrupación primaria(grandes divisiones 1 y 2) en 1975 aunque sigue 

siendo relativamente desintegrada, nos muestra que el Índice de dispersión (Ud) es mayor 

que el índice de sensibilidad (Us) , 10 cual indica que tiende más a ser una agrupación 

impulsora del crecimiento. De donde se infiere la importancia del sector petrolero y la 

pérdida del sector agropecuario como sector inducido o abastecedor de insumas de los 

demás sectores. Véase el cuadro siguiente: 

Cuadro 6. México: índices Rassmusen, 1975 (insumas nacionales a precios corrientes) 

Grandes agrupación valor de los índices grado de integración 

divisiones Us Ud 

1,2 pnmana 0.89 0.94 desmtegrado 

3,4,5 secundaria lIS 1.22 integrado 

6,7,8,9 terciaria 0.94 0.82 desmtegrado 

Fuente: Elaboración proplU a pm1ir de Rat~1el Bouchain y RaYl11undo Vite, "lnsul110-

Producto". En Revista Momento ¡:;conónllco. número 104, Julio-.-\gosto 1999. Instituto de 

Investigaciones Económicas, UNAM. Mé,ico. 
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2.2.4. La distribución del ingreso durante el llamado "milagro mexicano" 

2.2.4.1. La distribución familiar del ingreso, 1950-1975 

En el análisis macroeconómico presentado en el apartado anterior, se subrayó que 

durante el periodo conocido como el "milagro mexicano", la actividad económica crecía a 

tasas elevadas al mismo tiempo en que la inflación era moderada. Sin embargo, al llegar a 

este punto surge la cuestión de si dicho crecimiento de la economía se hizo llegar al nivel 

de vida de la población, es decir, se nos presenta el problema de la distribución del ingreso. 

Antes de abordar este problema, se debe señalar que existen dos fo=as de analizar 

la distribución del ingreso, a saber: la distribución familiar o personal del ingreso, que se 

obtiene a partir de la info=ación que proporcionan las encuestas de ingreso y gasto de las 

familias, y la distribución funcional del ingreso, que se refiere a la retribución de los 

diferentes factores de la producción, y que se obtiene a partir de las estadísticas de 

contabilidad nacional. Así pues, en este apartado se analizará la distribución familiar del 

ingreso, con la intención de describir sus tendencias a lo largo de veinticinco años de 

crecimiento económico. 

En un estudio realizado por lfigenia Martínez (1989) - especialista en el análisis de 

la dIstribución del ingreso - se muestra que a lo largo de veinticinco años la distribución del 

ingreso fue polarizada." Los resultados muestran que las familias pobres se hicieron más 

pobres. Así, el primer decíl, es deCIr, el 10% de la población que percibe menores ingresos 

de todo el conjunto de la población, sufrió un deterioro en términos relativos. ya que la 

proporción del ingreso total que tcnía en 1950 era de 2.7% Y para 1975 había disminuido a 

1.6%. Sin embargo, en términos reales este deeíl mejoró a un rrtmo de 1.8% a lo largo de 

yeinticinco años. 

Por otra partc, el último decíl. esto es. el 10% de las familIas que perciben mús altos 

ingresos. disminuyó ligeramente SIl partIcipación relativa en el Ingreso total. pasando de 
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una participacIón de 49% en 1950 a 48.3% en 1975. 'io obstante, en ténmnos reales mejoró 

a un ritmo de 3.8% anual. Compárese este ritmo de mejoramiento con el del primer decíl 

que fue de 1.8%. El estrato más rico de la población, obtuvo un Ingreso medio familiar 23 

veces mayor al del estrato más bajo en ingresos en 1950, y 73 veces mayor en 1975. Esto 

sugiere que, si bien es cierto que hubo un mejoramiento real de la población más pobre, el 

mejoramiento o mejor dicho el enriquecimiento de los más ricos, fue mayor que el 

mejoramiento de los más pobres, de tal manera que el resultado al final de los veinticinco 

años fue una distribución polarizada del ingreso. 

Por su parte, la .. clase media alta .. - que Ifigenia Martínez identifica en el penúltimo 

decíl - mejoró en ténninos reales a una tasa anual de 6.2%. En conclusión, los datos revelan 

que en la distribución familiar del ingreso, el crecimiento favoreció en primer lugar a las 

clases alta y media, y en mínimo grado a las clases de bajos ingresos . 

.. Por tanto se puede afinnar, a la luz de la evidencia estadística disponible, que en el 

periodo 1950-75 el ingreso familiar medio registró un significativo aumento del 3.9% 

anual, pero su distribución favoreció en fonna predominante a las clases alta y media alta; 

en menor proporción a la clase media, y en mucho menor grado a las clases de bajos 

ingresos ·'.26 

2.2.4.2. La distribución funcional del ingreso, 1950-1976 

En este periodo, se observa que hubo un mejoramiento relativo y absoluto de la 

participación del factor trabajo en el ingreso total. Siguiendo a Ifigenia Martínez (1989), se 

divide el periodo 1950-1976 en tres subperiodos, a saber: 1950-1965, 1965-1970, Y 1970-

1976, subperiodos que marcan distintos ritmos de crecimiento del PIB. 

D~ 1950 a 1965, el PIB creció a una tasa anual promedio de 6'Yo. La participación del factor 

trabajo mejoró tanto absoluta como relativamente, bajo este ritmo de crecimiento. Así. en 
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1950 era de 25.3% del PIB y en 1965 de 32.7%. También mejoró la participación del 

trabajo por persona ocupada a un ritmo de 5.2% promedio anual. 

" La ocupación también aumentó: de 1950 a 1965 su crecimiento medio fue de 

2.4%. Por tanto, el proceso de desarrollo significó un aumento del empleo y del ingreso por 

persona ocupada que benefició significativamente a los trabajadores como clase ··,,27 

Por su parte el excedente de explotación (ganancias), disminuyó su participación en 

el PIB, pasando de 67.5% en 1950 a 58.3% en 1965. La participación del gobierno en el 

PIB - que Ifigenia Martínez mide a través de los impuestos indirectos - muestran que en 

promedio se mantuvo constante, oscilando entre 4.5% y 5%, en este periodo. 

De 1965 a 1970, se constata que el crecimiento del PIB benefició a todos los 

factores de la producción, pero especialmente al trabajo y al gobierno. La participación 

relativa del factor trabajo en el PIB aumentó de 32.8% a 36%. La participación del capital 

disminuyó de 57.1 % a 52.2% del PIB. Y la participación del gobierno aumentó al pasar de 

una tasa media de tributación del 6.6% al 8.4% del PIB. 

Durante la política llamada .. desarrollo compartido .. de 1970 a 1976, la 

participación relativa del trabajo en el PIE aumentó de 36% a 40.5%. El empleo creció a 

una tasa anual de 3.2%, superior a la tasa de crecimiento de la población, y el ingreso medio 

por persona ocupada aumentó a una tasa de 4.9% en términos reales. Por su parte la 

participación relativa del capital continuó descendiendo de 57.1 % en 1965 a 46.5% en 

1976, mientras que la participación del gobierno continuó aumentando de 8.4% en 1970 a 

10.1% en 1976. 

Sin cmbClrgo, a pesar de que la distribución funcional del ingreso de 1950 a 1976 

nos muestra un mejoramiento relativo tendencial del factor trabajo en el ingreso, la 

distribución t¡¡miliar del ingreso nos mucstra quc todas las clases fueron favorecidas, pero 

en mayor grado las clascs alta y media. En el terreno social, cste pc:rioclo se caracterizó por 
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la emergencJa de mnumerables movimientos sociales, que demandaban mejores 

condiciones de vida y de trabajo, así como contra las formas antidemocráticas y autoritarias 

que adoptaba el sistema político mexicano. Así, por ejemplo, después de la devaluación de 

1954 emergieron movimientos laborales como los de maestros, petroleros, telegrafistas y 

ferrocarrileros que luchaban por mejores condiciones laborales y contra los procesos de 

decisión antidemocráticos al interior de la dirigencia sindical. Además, aparecieron en la 

escena política otros sectores como el estudiantado, que se manifestaron contra el 

autoritarismo del gobierno y se solidarizaron con las demandas de los trabajadores por 

mejorar sus condiciones de vida. Tal es el caso de la huelga que realizaron los estudiantes 

del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en 1956 demandando una nueva ley orgánica que 

democratizara la estructura de la institución, más presupuesto, mej ores becas y la 

destitución del director impuesto. En las zonas rurales del país, hubo movimientos sociales 

que demandaban el reparto de tierras cultivables, así por ejemplo, durante los años 

cincuenta destacan las invasiones de tierras que los jornaleros agrícolas llevaron a cabo en 

el norte del país, en los estados de Sinaloa, Nayarit, Sonora, Baja California y la Región 

lagunera exigiendo formar parte del ejido. En 1961, destaca la fundación del Movimiento 

Liberal Nacional (MLN), y en 1963 la fundación de la Central Campesina Independiente 

(CCl), como respuesta al "charrismo" que existía en las centrales oficiales. La lucha por el 

reparto de tierras fue el principal móvil de estos movimientos, 10 cual muestra por una 

parte, una reacción contra la política gubernamental de "clausurar" la reforma agraria y por 

otra parte, la crisis en la que entró el sector agrícola a partir de los años sesenta. También en 

estos años, el movimiento estudiantil se manifestó contra el autoritarismo gubernamental, lo 

que culminó con la represión del 2 de Octubre de 1968. Posteri01111ente en los años setenta, 

los movimientos guerrilleros dirigidos por Genaro Vázqucz y Lucio Cabañas, formaron 

parte del descontento que existia en las zonas rurales en contra del autoritarismo 

gubernamental y por mejores condiciones de vida." 

Estos movimientos sociales nos muestran una lucha por mejorar las condiciones de 

vida y de trabajo de los diversos sectores laborales, pcro al mismo tiempo expresan una 

lucha contra el autontarismo gubernamental. El mejoramiento rclam·o y absoluto - aunque 
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en míl1lmo grado - de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, que se 

expresaron también en un mejoramiento en las estadísticas que nos muestran la distribuc¡ón 

del ingreso, costó la vida de muchos trabajadores que lucharon contra un sistema político 

autoritario y represivo. Se alcanzaron algunos derechos y prestaciones, como resultado de 

estas luchas contra un gobierno autoritario, pero en condiciones de estabilidad 

macroeconórnica. 

2.2.5. Análisis macroeconómÍco y estructural del auge petrolero, 1977-1981 

2.2.5.1. Análisis macroeconómico 

A principios de los años setenta, se localizaron en México grandes yacimientos 

petrolíferos, este hecho aunado al aumento de los precios del petróleo en el mercado 

internacional - debido a un exceso de demanda - favoreció la política económica del 

gobierno de José López Portillo, que trató de aprovechar estas condiciones para revertir la 

tendencia resesiva en que había caído la actividad económica desde los primeros años de 

dicha década. 

El auge petrolero estableCIÓ, ante los ojos de los gobernantes, la posibilidad de 

continuar con el modelo de sustitución de importaciones y subsidiar a la industria a través 

de los ingresos percibidos por las exportaciones del energético. Sin embargo, el resultado 

fue un pelrolizaclón de la economía, ya que el boom petrolero sólo cubrió en apariencia los 

desequilibrios estructurales como el déficit en balanza comercial, el déficit fiscal, y la 

producción agrícola alimentaria, que limitan el crecimiento económico. Además, para poder 

explotar los yacimientos de petróleo. se contrataron grandes préstamos con la Banca 

privada extranjera a una tasa de interés variable, lo cual contnbuyó a elevar la deuda 

pública externa hasta alcanzar en 1982 - después de la nacionalización de la Banca - la cifra 

estratosférica de 65,000 millones de dólares en comparación con los 20,000 millones de 

dólares alcanzados durante el gobiclllo de Luis Eehcvcrría. 
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Así pues, con el auge petrolero el PIE creció en 1977 a una tasa de 3.2'10 después de 

un año de crisis económica, de 1978 a 1981 el PIB logró crecer a una tasa de 8'10 promedio 

anual, pero en 1982 disminuyó en -0.5%. "No obstante, la lI1f1ación se hIZO crónica al 

mantener una tendencia creciente, ya que pasó de una tasa de 17.5% en 1978 a 98.8% en 

1982. En cuanto a la balanza comercial, las exportaciones de petróleo representaron el 

15.2% en 1976 y en 1981 ya representaban el 74.4%. Sin embargo, a pesar de que las 

exportaciones aumentaron notablemente, las importaciones también lo hicieron e incluso en 

una mayor magnitud, sobre todo las importaciones de maquinaria y equipo requerido para 

la extracción de petróleo. El resultado, un aumento en el déficit comercial. Además, el 

déficit público también aumentó, por una parte, debido a un mayor gasto público - sobre 

todo en inversión pública y subsidios - y por otra parte, a que los ingresos captados por la 

venta de petróleo e impuestos, no fueron suficientes para cubrir los egresos. El déficit trató 

de cubrirse con ingresos percibidos por financiamiento externo. 

Ahora bien, todas estas condiciones ¿cómo modificaron la estructura productiva? 

¿En qué sentido afectó a la integración sectorial? A continuación se presentan algunas 

observaciones al respecto. 

2.2.5.2. Análisis estructural 

En su ensayo "Estructura económIca, 1975-1980", Fidel Aroche y Luis Miguel 

Galindo (1988), muestran algunos resultados sobre los efectos del cambio oClllTidos durante 

el periodo del auge petrolero'"' Señalan que la política económica aplicada en los años 

setenta, afectó a la estructura económica en los siguientes rubros: 

a) composición de la producción. En este aspecto se observaron severas transformaciones 

en la composición de la estructura productiva: dIsminuyó la paticipación de los sectores 

agropecuario, minero y manufacturero en el Valor Bruto de la Producción (VBP). y pérdida 

del liderazgo relativo de las actividades industriales. Además lm aumento de la 

participación dc los sectores petrolero, construcción y servicios en el VBP. En general se 

~.: Fllk! t\ 1 De he y Lu í-.; Miguel C;.11 IIldn, "EStrllClUl.l cC(lnnnlll'.l, I ()j 5- ¡ 1)::\0", t: n Rl'\ lS!J J¡!l'(,Sfl:~aciól1 

Económica, \0 IS.\ Ell(,ll)-~LIl/.u de !l)SS, p:l;';" .'2¡-~"¡'() 
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puede afinnar que el crecimiento del producto en este periodo, fue impulsado por la 

expansión petrolera, la cual favoreCló a los sectores de construcción y servicios. 

b) Composición de la demanda. La demanda final (DF), aumentó su participación en el 

VBP de 1975 a 1980 pasando de 40.5% a 42% , en detrimento de la demanda 

intennedia(DI), lo cual sugiere mayor eficiencia productiva. Las actividades donde aumentó 

la DF en el VBP fueron: agricultura, extracción de petróleo y gas, alimentos y bebidas, 

hilados y tejidos, textiles y prendas de vestir, papel, productos de petróleo, productos 

minerales metálicos y metálicos tenninados, maquinaria eléctrica, electrónica y 

comunicación, equipo de transporte y comunicaciones. 

Las actividades donde disminuyó la DF en el VBP fueron: carbón y derivados, minerales 

metálicos y no metálicos, química básica, abonos y fertilizantes, industrias de hierro y del 

acero, metales no ferrosos y equipo de transporte. 

El aumento global de la DF en el VBP, estuvo impulsado por las ramas de mayor 

dinamismo: petróleo, agricultura, algunas manufacturas, alimentos y textiles. 

c) Integración productiva y patrones de comercio exterior. Respecto a la integración 

productiva, se observó que los componentes de la matriz inversa de Leontief de 1980 

fueron en promedio, menores a los correspondientes a 1975 (las sumas por columnas son 

mayores para 1975 que para 1980). Además, los índices polares de circularidad fueron 

menores en 1980 que en 1975, lo que confirma una menor integracIón productiva. En 

general, los encadenamientos totales (hacia atrás y hacia adelante) fueron menores para 

1980 que para 1975, y los sectores que tuvieron los mayores encadenamientos totales 

fueron bienes de consumo inmediato y bienes intermedios (petróleo). 

Respecto al comercio exterior, se observó que el coeficiente de importaciones para el 

conjunto de la economía se elevó en este periodo. Sin embargo, el coeficiente de 

exportaciones de demanda tina! también aumentó, lo que confirmó una creciente apertura 

comercial del conjunto de la economía y no solamente del sector petrolero. 

el) Cambio tecnológico y requerimientos de empleo. En este periodo se observó que el 

cmpko disminuyó en ¡;I mayoría de las ramas, lo que sugiere que hubo ccllllbios en las 
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técnicas productivas dentro de la estructura económica. Los sectores donde se elevaron los 

requerImientos de empleo fueron el de extracción de petróleo y gas, y donde bajaron fue en 

aquellos sectores que producen derivados de petróleo. 

e) Tasa de acumulación y crecimiento potencial. La capacidad de acumulación de la 

economía mexicana tendió a elevarse durante este periodo, medido a través del indicador 

llamado valor caracteristico máximo de la matriz de coeficientes técnicos. Éste aumento de 

0.383 en 1975 a 0.357 en 1980, lo que significa que la capacidad de generación de 

excedente de la economía aumentó. Este resultado debe matizarse debido a que también 

aumentaron los requerimientos importados. 

Los resultados muestran que un aumento proporcional de la DF dentro del VBP no 

favoreció la integración productiva, ya que elevó las importaciones. Además, la 

composición de la DF se modificó en favor de la formación bruta de capital fijo y de las 

exportaciones, en detrimento del consumo privado y público. Esta desvinculación entre la 

DF y la planta productiva, tiene como causa el problema estructural mencionado en los 

primeros apartados, a saber: la inexistencia de una industria de bienes de capital, que hace 

que la expansión productiva tenga un alto contenido importado, imponiendo así un límite al 

crecimiento económico. La desintegración productiva también desincentiva el crecimiento 

económico en su conjunto, porque un aumento de la DF en detem1inada rama productiva no 

genera un efecto de an-astre en las demás ramas. Finalmente debe señalarse que el auge 

petrolero, muestra un proceso de apertura comercial y al mismo tiempo un proceso de 

ileslIstitllción de importaciones, es decir, se sustituyen bienes nacionales por bienes 

importados_ 

2.2.6, La distribución del ingreso durante el auge petrolero, 1977-1981 

En la dIstribución ii.mcional del ingreso - sigluendo el estudio de lfígenia Martínez 

( (989) - se constató que de 1976 a ¡ 98 ¡ hubo un deterioro en la participación rdativa del 

trab'ljo en el PlB, pasando de '¡O.5% a 37.4%. No obstante, la productividad media del 

trabajo (PIB 7 ocupación re!11uneralL¡l permancció casi Cl)l1stantc v la tasa dc empico 

~~---- - - -~~-
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promedio anual aumentó de 3.2% en el periodo 1970-1976, a 5.2% en e l penodo 1976-

1981. Ahora bien, ¿cómo se explica la disminución de la partIcipación relativa del trabajo 

en el PIB? Aunque la respuesta a esta pregunta merece un análiSIS detallado que rebasa la 

intención de este apartado, deben señalarse algunas observaciones. En primer lugar, a partir 

de 1977 se estableció el tope salarial - siguiendo una condición del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) - que aunado a una tasa de inflación creciente, los salarios reales 

disminuyeron. 

" Por lo que toca al salario, los topes establecidos por el FMI y la política del 

gobierno determinaron su disminución. De un índice de lOO en 1976, bajaron lentamente a 

88.9 en 1981 y luego bmscamente a 78.5 en 1982".30 

Por otra palte, el aumento en la tasa de empleo debe matizarse ya que como se 

mencionó en el apartado anterior, en este periodo se observó una caída en los 

requerimientos de empleo en la mayoría de las ramas, únicamente se elevaron en los 

sectores de extracción de petróleo y gas. Además, la estimación de los empleos generados 

incluye a los empleados en el sector informal. Por lo tanto, el dato es engañoso. Sin 

embargo, la dificultad para medir la expansión del sector informal, nos impide saber 

cuántos de los empleos generados eran formales y cuántos informales. 

Empero, se debe reconocer que durante el periodo del auge petrolero, hubo en 

general un relativo mejoramiento del nl\'el de vida de la clase trabajadora. Así por ejemplo, 

Julio Boltvinik (199) estimó que entre 1976 y 1981 la tasa de dependenCIa - que expresa 

cuantas personas deben sostenerse con cada ocupación remunerada (población total 

c-ocupaciones remuneradas) - disminuyó de 3.75 a 3.16." 

.,' FI311C ISCO Gonz~ilL'l GÓIllC'/.. Op. eie. pp. 17ü, 
'i Julio l3oltvlIl lk ... La ~~IIIS¡:ICI..'IÚlllk· las ill'I.:I..'SldadL'" L'SC IlCI.lh:s CII .\Ik\: ICO l:"1! h):-, ~1..· Ic.:lHa y lh:hl..'ntl" , EI1, 
J()~(- Ltus C;J lVJ (ellO! OllladOl ) . Dislrihlldú" lid ingreso J' políticos ,w('iu/('.'\. '1 ~~m\) 1 .1\1.\1 1 l' .lblo:-. EdlH't. 

S .\. \k'\ lC l), 11)') 
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Además, entre 1977 y 1981 se redujo la proporción de la poblaclón que se considera pobre 

a una tasa promedio anual de -4.6%." 

Por otra parte, el aumento del gasto público durante este periodo permitió que las 

instituciones sociales atendieran - si bien es cierto que de manera insuficiente - algunas 

necesidades como la educación básica y salud, en las familias más pobres. Respecto al 

rubro salud, Julio Boltvinik estimó que la capacidad de cobertura potencial del sector 

público aumentó de 1978 a 1982 de 38.8% a 51.3%, es decir, 12.5 puntos porcentuales en 

cuatro años. En cuanto a educación, se constató que de 1970 a 1980 la pobreza extrema 

educativa (población analfabeta) disminuyó de 70.5'% a 48.3%, es decir, 22 puntos 

porcentuales. Esta cifra representó la mayor disminución porcentual de la población 

analfabeta de 1940 a 1990. 

3. Crecimiento económico y distribución del ingreso, tendencias de largo plazo 

3.1. Discusión en la escuela estructuralista en torno al crecimiento y la distribución del 

ingreso 

En los años setenta, se desarrollo un debate dentro del pensamiento estructuralísta , 

en términos de la relación crecimiento económico y distribución del ingreso. Algunos 

autores como Celso Furtado, Anibal Pinto, Oswaldo Sunkel y Pedro Vuskovic entre otros, 

sostenían que en la etapa de sustitución "fácil" de importaciones. los sectores productores 

de los bienes de consumo no duradero o tradicional, eran los sectores "eje" del crecimiento 

en los países de América latina. Sin embargo, dicha etapa que culminó - según estos 

autores - a finales de los años cincuenta, había dado como resultado una (lrstribución del 

ingreso polanzada. A su vez ésta, dio lugar a la etapa de la sustitución "dificil" de 

importaciones, donde los sectores "eje" serían los productores de bienes de consumo 

duradero. Empero, el crecimiento económico iba acompañado de una mayor marginación 

de amplios seclores de la población. y de mayor dependencia hacia d exterior, debido a que 

tales sectores estaban constituidos por eapitallrasnacional y requerían de mayor cantidad de 

------------------------------



ss 

insumos importados. Así pues, para estos autores el crecimiento económico dependía del 

crecimiento de los sectores productores de bienes de consumo de tipo durable, y por lo 

tanto, de la demanda de éstos bienes. A su vez, la demanda de dichos bienes requería la 

concentración del ingreso en un sector de la población, lo cual, terminaría restringiendo el 

crecimiento en el largo plazo. Así, la concentración polarizada del ingreso se planteaba 

necesaria para crecer - dentro del este patrón de acumulación - únicamente hasta que las 

restncciones de oferta se presentaran. 

Otros autores del pensamiento estructuralista como Tavareres (1973), Serra y Tavares 

(1974) y Guillen (1974), interpretaban el proceso de crecimiento y distribución del ingreso 

en los términos siguientes: 

" ... la acumulación de capital en el proceso de industrialización se ha visto 

estimulada fundamentalmente y justamente por la expansión del sector 'moderno' o de 

bienes de consumo duradero por ser éste el sector de 'punta'; las dificultades no son de 

carácter secular y las crisis de realización son superadas mediante una distribución del 

ingreso hacia las' capas medias' y en contra de las mayorias, que dinamice la demanda de 

éstos bienes."33 

Para este grupo de autores, el crecimiento económico de los países latinoamericanos 

también depende del crecimiento de los sectores productores de bienes de consumo durable. 

No obstante, los problemas de oferta a los que se enfrentan estos sectores son eliminados 

mediante una política de distribución del ingreso, a favor de las llamadas "clases medias" 

de la población, mientras que para el primer grupo de autores mencionados, la 

concentración del ingreso limitaría el crecimiento económico, lo cual, obligaría a plantear la 

necesidad de impulsar los sectores tradicionales de la producción y una distribución menos 

polarizada del ingreso, como una política para sostener el dinamismo económico. 

mínimo::; d~ bl~nc,>tar - a\¡m~nt~l(lÓn, casa, CdU-::,h'::lón mt.:dl.l j supe! IOl, de. 
., 'ora L\lSlig. 1)"\III"'(IÓI1 dclll1gr('C' y (I(CIl\ll(I1\" en ,1,,\(0 1 '1\ ClI\,illSi, de \\1c." cst\\lCltltldlSt,lS. l"I 
l\)k:;.\\.) \.k \k\.\(\), !l) ,pp. 1:\ 
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Esta discusión llevó a l"ora Lustig a "comprobar" ambas hipótesis, llegando a la 

conclusión de que aunque los au tores mencionados, no muestran es tadísticamente que el 

crecimiento económico de los países de América latina depende de los sectores productores 

de bienes de consumo durable, sí es aceptable la hipótesis de Furtado, Sunkel, Vuskovic y 

Pinto, de que la política económica debe impulsar los sectores tradicionales mediante una 

distribución del ingreso menos polarizada, para generar mayores empleos y sostener el 

crecimiento económico. Empero, Nora Lustig no encontró una asociación en tre una 

distribución del ingreso a favor de las capas de la población de bajos mgresos y una 

expansión del consumo de bienes tradicionales. 

" ... en el caso de una redistribución del ingreso hacia los estratos más bajos no es 

posible detectar la existencia inequívoca de un 'circulo beneficioso ' entre una distribución 

más equitativa y menores requerimientos de importaciones, mayor generación de empleos y 

menor participación de multinacionales. Lo que sí es factible esperar, es una asociación 

entre una mejor distribución del ingreso y una estructura productiva que responda a las 

necesidades básicas de la mayoría de la población, sobre todo en lo que se refiere a 

producción alimentaria."" 

3.2. Tendencias de largo plazo 

A partir de la discusión anterior, se pueden señalar las tendencias de largo plazo y la 

relación entre crecimiento económico y distribución del ingreso. En primer lugar, se 

observa que en el proceso de industrializac ión de la economía mexicana, acompañado de la 

sustitución de importaciones, se inicio - como señala Enrique Cárdenas - desde los años 

treinta y no hasta después de la segunda guerra mundial. Sin embargo, en los mios treinta y 

cuarenta la economía era predominantemente agrícola -como nos lo muestra el análisis de 

Carlos Perzabal - aunque se encontraba en proceso acelerauo de industriali¿uc¡ón. El 

crecimiento económico, se caracterizó en estos ailos por su compol1amiento inestable:, 

debido a las crisis ocurridas a principios de los ailos treinta y después, en los años cuarenta. 

A ésta elapa dc crecim iento de la econom ia Ill exicana. le correspondió una distribUC ión 
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polarizada del Ingreso. Ahora bien, aunque es dificil encontrar infonnación estadística, para 

hacer un análisis sectorial de esos años y señalar qué sectores "tradIcionales" eran en ese 

momento los sectores "eje" o impulsores del crecimiento económico, sí se puede inferir que 

debido a una estructura predominantemente agrícola y una clase obrera con salarios de bajo 

poder adquisitivo, los sectores "tradicionales" eran los que impulsaban el crecimiento y la 

sustitución de importaciones. Además se puede inferir, que ésta distribución del ingreso 

polarizada se reflejó, por otra parte, en un cambio de la demanda hacia algunos bienes de 

consumo durable, que eran demandados por las capas más ricas de la población, lo que 

pennitió - a partir de los años cincuenta - la aparición de algunos sectores que producen 

estos bienes. Es importante señalar que en este periodo, el Estado desempeñó un papel 

importante no sólo en cuanto a las políticas de reconstrucción en el periodo 

posrevolucionario, sino también dentro del proceso de industrialización al impulsar obras 

de infraestructura e integrar los mercados nacionales en un mercado nacionaL 

Desde los años cincuenta hasta los años setenta, la actividad económica mantuvo -

en general - una tendencia creciente. En ésta etapa, se han dej ado de sustituir los bienes de 

consumo "tradicionales" y se sustituyen bienes de consumo durables, donde el capital 

trasnacional es predominante. De ahí que la interpretación estructuralista señale que el 

crecimiento de la actividad económica en los países latinoamericanos, depende del 

creCImiento de los sectores llamados "modernos", afinnación que no es respaldada a partir 

de un estudio sectorial detallado, seguramente por problemas estadisticos y metodológicos. 

Por otro lado, los diferentes estudios acerca de la distribución del mgreso 

mencionados en éste capítulo, nos muestra que el proceso de polarización del ingreso 

continuó en ésta etapa. No obstante, es notorio el mejoramiento que tuvo la llamada ",clase 

media", lo que indica que el crecimiento económico ocurrido en este periodo favoreció a las 

clasés alta y media en detrimento de los mús pobres. 

Este resultado, suglcrc qUé en México OCU1Tió lo que seiialaban Gulllén (1974), 

Tavares (1973) Y Sen'a y Tavarcs( l 97-\). es decir, una politica de distribución del ingreso el 

Cavor (le las clases alta y media, para impulsar el mcrcado de bienes dc conSUlllO durables. 
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A su vez esto, impulsaría el crecimiento de la actlvidad económica en su conjunto, ya que 

dependía de l crecimiento de éstos sectores. Un estudio sectorial más desagregado que el 

presentado en éste capítulo, nos permitlría confirmar o desechar tal afirmación. 

Ahora bien, a pesar de que la distribución del ingreso continuó con una tendencia 

polarizadora, se debe señalar que hablando en términos generales hubo un mejoramiento 

relativo del nivel de vida de la población, es decir, no se pueden negar los derechos 

logrados por los movimientos obreros, campesinos y populares, sin embargo, estos logros 

costaron muchas vidas, represiones y muchos años de lucha. Es decir, que el mejoramiento 

relativo del nivel de vida de la población en general, se logró no sólo por las condiciones de 

estabi lidad económica del periodo de posguelTa sino sobre todo por la lucha de clases. En 

este sentido, el conflicto social no debe olvidarse como un elemento fundamental para 

entender el proceso de distribución del ingreso y el crecimiento económico, lo cual nos 

confirma una vez más, que la economía es política. 
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CAPíTULO 1II. 

LA DISTRIBlíCJÓN DEL INGRESO BAJO EL YIODELO EXPORTADOR, 1983-1998 

3.1. Las políticas de estabilización y ajuste 

La crisis de 1982, se manifestó en las cifras macroeconómicas por lo menos en dos aspectos, 

a saber: 

a) crisis de la balanza de pagos y; 

b) quiebra de las finanzas públicas. 

La crisis de balanza de pagos, no sólo puso en evidencia el fracaso de la llamada política de 

"perrolización" de la economía, llevada a cabo durante el gobierno de José López Portillo, sino 

además, reflejó graves problemas estructurales de la economía, que se habían desarrollado bajo el 

modelo de sustitución de importaciones. Como se mencionó en el capítulo anterior, la industria 

nacional se orientó hacia el mercado interno, sin embargo, para satisfacer sus necesidades de 

insumas y bienes de capital, tenía que importarlos, de tal fo=a que el crecimiento económico 

dependía de las divisas generadas por otros sectores de la economía, como la agricultura de 

exportación, deuda externa y en los años setenta, la exportación de petróleo. Además, al interior 

de sector manufacturero se gestó una creciente desintegración sectorial, hasta que en los años 

setenta se observa un sector que produce para el mercado externo (maquiladoras) y otro sector 

que produce para el mercado intemo, que a su vez se divide en dos: bienes de consumo no 

durables y bienes de consumo durables. Por otra parte, y aunado a estos cambios estnlcturales, la 

criSIS agrícola iniciada a mediados de los años sesenta, contribuyó a agravar el déficit del sector 

externo y la inflación debido al encarec ttlli ento de estos productos. 

Respecto al déficit en las finanzas públicas muestran, por una parte, una tendencia creC iente 

debido al auge petrolero, pero también al subsidio de la industria naCIO nal. Así. en 1982 con el 

precIo de petróleo abatido, dc;uda ex terna elevada y cancelado el créd ito internacional, las 

ti nanzas estatales estaban en quiebra. y el déticit había alcanzado el 17% del PIB. 

Ant(! esta situación, el gobie rno mexicano solicitó la ayuda del r ondo Mone tario 

internacional (rMl). organismo financiero internacional dedIcado a "'rccol11embr" polí ticas que 
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reduzcan los desequilibrios macroeconómlcos. A partir de 1982, se comenzaron a aplIcar a la 

economía mexicana llamadas políticas de estabilización "recomendadas" por el Fondo Monetario 

Internacional. Dichas politicas recomIendan lo siguiente: 

a) reducir la demanda agregada, sobre todo mediante la disminución del gasto público ( enfoque 

absorción); 

b) aumento de los impuestos, que junto con el punto anterior equilibran las finanzas del sector 

público; 

c) control de créditos; 

d) reducción de salarios reales y; 

e) devaluación del tipo de cambio. 

3.2. El enfoque absorción y las políticas del Fondo Monetario Internacional 

Partimos del enfoque del PIB por el lado de la demanda: 

y= DA= C + I + G + X-M 

Donde: 

Y= PIB= Producto interno bmto; 

DA= demanda agregada; 

C= consumo; 

1 = inversión: 

G = gasto de gobierno; 

X = exportaciones; 

M = Importaciones. 

El consumo, la inversión y el gasto del gobiemo representan el consumo intemo de la economía, 

que podemos simbolizar con la letra A de absorción. Entonces tenemos: 

Y=A+XM, 

Donde A=C + [+ G. 
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Además X - M, representa la cantidad demandada de bienes y serVIcIos de la econom ía nac ional 

con el exterior, es decir, la banca comercIal , que podemos representar con la letra T. Nuevamente 

lenemos: 

Y=A+T, 

Donde: T = X - M . 

Si despejamos la balanza comercial (T), obtenemos una identidad que nos muestra los elementos 

que hacen posible el equilibrio de la balanza comercial: 

T=Y-A 

Es decir, para que la balanza comercial este en equilibrio ( T = O ), el gasto o absorción 

(A) de lma economía debe ser igual al ingreso (Y) que genera dicha economía. Si el ingreso (Y) 

es mayor que la absorción (A), tendremos superávit en la balanza comercial, pero si la absorción 

(A) es mayor que el ingreso (Y), tenemos déficit en la balanza comercial. Ahora bien, el Fondo 

Monetario Internacional que parte de este enfoque recomienda que si hay déficit en la balanza 

comercial, se debe reducir la absorción (A), es decir, recomienda reducir el gasto interno de la 

economía. Estas son las llamadas políticas de austeridad, que consisten en disminuir sobre todo 

el gasto del gobIerno. Esta política aplicada de forma permanente, genera un cambio estructural 

muy importante: modifica la función económica y social del Estado. 

Así, el déficit del sector público es disminuido mediante el recorte presllpuestal por una 

parte, y el aumento de impuestos (directos e indirectos) por otra parte. Aunado a ésta política 

económica, se aplica una política de contención salarial para reducir la inflación y ti'enar el 

consumo, y finalmente devaluar la moneda nacional frente a la moneda extranjera del país con el 

que se realizan la mayor parte de las transacciones ( en el caso de :Vléxico, se devalúa ti peso 

respecto al dÓ lar). con el objeto de equil ibrar las cuentas extemas (balanza comercial y cuenta 

cOITiente). Se considera que las po líticas que recom ienda el Fondo Monetario Inlernacional, son 

de corto plazo, es decir. ÚniC¡lmcnte aplicabics en condiciones de descquilibrios intemo y externo 

Illsostenibles. No obstante, la experiencia de los países latinoamericanos Illuestnt quc :ll1te 
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consecutivos desequilibrios, dIchas políticas se convierten en políticas de largo plazo, es decir, se 

aplIcan de manera más recurrente. 

3.3. Las políticas de ajuste estructural del Banco Mundial 

A las políticas de estabilización del Fondo Monetario Internacional, se agregan las 

políticas de ajuste estmctural que recomienda el Banco Mundial a los países en "vías de 

desarrollo", con el fin de reestmcturar la economía y hacerla eficiente en el largo plazo. Las 

políticas de cambio estmctural (swiching poli ces) , tienden a modificar los términos de 

intercambio a través de prácticas devaluatorias y el aumento de los precios agrícolas, que 

incluyen políticas como las de liberalización de importaciones, des regulación de los sectores 

productivos y financieros, racionalización de la administración pública y reformas en las políticas 

sociales. En la práctica éstas políticas del Banco Mundial, se asocian a las políticas de corto plazo 

que recomienda el Fondo Monetario Internacional, tal es el caso , por ejemplo, de la idea 

implícita en ambos paquetes de la apertura comercial, mediante políticas devaluatorias y 

liberalización de importaciones, a través del establecimiento de tratados de libre comercio. 

Además, la búsqueda del equilibrio fiscal, mediante la reducción del gasto público y el 

aumento de los impuestos, coincide con la asignación de un "nuevo" papel del Estado respecto a 

Ll economía y a la sociedad, que se expresa en las políticas de racionalización y reformas en las 

políticas sociales. El Estado no debe intervenIr directamente en el crecimiento económico del 

país, el cual, deberá depender de la inversión que realice la iniciativa privada. Así, el desarrollo 

económlCO dc un país se hace depender de las decisiones de iI1\"ersión de los capitalistas. 

Además el Estado se deslIga paulatinamente de su función social. es decir, de satisfacer las 

demandas sociales como salud, educación, seguridad, etc. 

Todas estas politicas en conjunto se comenzaron a aplicar - de manera abierta en 

'\iléxico a partir de 1982, al iniciar el gobierno de Miguel de la ¡vIatinel. De ahi, que el propósito 

,le esté c<\pitulo sea el dar ClIenta de los ekctos dé dielws po\i\ic,\5 sobre el crecimiento 
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económICO, y cómo ha cambiado la relación entre éste y la distribución del ingreso en México, a 

partIr de un marco interpretativo kaldoriano. 

3.4. Análisis del crecimiento económico, 1982-1998 

3.4.1. El crecimiento económico 1982-1988 

Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, la tasa de crecimiento promedio anual del 

producto generado por la economía, fue prácticamente cero (0.22). De 1982 a 1983, el producto 

intemo bmto (PIE) tuvo una tasa de crecimiento negativa de -4.20%. En 1984, al aplicarse las 

políticas de estabilización recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.), el PIE 

tuvo una ligera recuperación y creció a una tasa de 3.61%. No obstante, en los dos años 

siguientes el PIB disminuyó su ritmo de crecimiento y en 1986 fue de -3.75%. En el siguiente 

año, la tasa de crecimiento del PIE tuvo una ligera recuperación, pero en 1988 volvió a disminuir, 

registrándose una tasa de l.25% (ver el cuadro 1). 

Cuadro 1. 
México: PIS real (miles de pesos de 1993) 1983· 
1988 
Anos PIB(miles,pe PIB(t.c.a.) 

sos,93) 
1983 1029236736 
1984 1066394044 3.61 
1985 1094049738 2.59 
1986 1052979987 -3.75 
1987 1072520632 1.86 
1988 1085878212 1.25 

Fuente. INEGI, Cifras históricas de México, Tomo 1, 
1999. 

3.4.1.1. El equilibrio externo 

La recesión que sufnó la economía mexicana en este periodo, se explica por la ap[¡cación 

de las políticas de ajuste "recomendadas" por el Fondo Monetario InternacionaL encaminadas a 

corregir el déflcit de balanza de pagos, el desequilIbrio presupuestal del sector público y rcducil' 

la in nación. Según el enfoque de la balanza de pagos, cIel cual parte el F.M.I., b cOITección dc 

los dcscL[uild1rios implica el logro simultúnco de los equilibrios intemo ji externo. Así pues. par'I 

1l..'dLh.:lr el d0lrcil (k la h~t!~ltl/,a de pag(J~. las ~11lll1rid~llks lnc¡k's rCl..'LlrrrcrOIl ~l t1h,,~d¡í..L1S C,-)Jl1U b 



64 

devaltlaclón dcl peso frente al dólar, con el propósito de mejorar la balanza comercial , además 

otras medidas como reducir la demanda global, apertura total del comercio exterior, y el 

establecimiento de un ambiente de libre movilidad de precios, es decir, precios determinados por 

el mercado. La devaluación del peso respecto al dólar, tiene doble efecto: por una parte, alienta 

la exportación debido a que disminuye el precio relativo de los bienes nacionales en el mercado 

internacional, y por otra parte, reduce las importaciones debido al aumento del precio relativo de 

los bienes importados. Así, ante la crisis de 1982, el peso se devaluó constantemente de 1982 a 

1987, pasando de un valor de .057 pesos por dólar (nuevos pesos) a 1.40 pesos por dólar, 

respectivamente. La tasa de crecimiento promedio anual a la cual se devaluó el peso fue de 

102.11 %. Ante esta medida, se corrigió el desequilibrio de la balanza comercial y se mantuvo en 

superávit de 1983 a 1988, pero fue decreciente, pasando de un \'alor de 13,286 millones de 

dólares a 272 millones de dólares respectivamente. La cuenta corriente, registra un 

comportamiento similar al de la balanza comercial. En 1983, la cuenta corriente registró superávit 

de 5,860 millones de dólares, pero disminuyó en 1985, y volvió a registrar déficit en 1986 de 

1,372 miliones de dólares. Nuevamente, ante la crisis de 1986 el peso sufrió otra devaluación 

pasando de un valor de .637 pesos por dólar a 1.405 pesos por dólar en 1987. Ante esta medida, 

la cuenta corriente volvió a registrar superávit de 4,240 millones de dólares, empero, a partir de 

1988 hasta 1998 registró déficit (ver cuadro 2). Con base a estos datos, se puede afirmar que el 

objeti vo de equi librar el sector externo, no se cumplió del todo durante el gobierno de Miguel de 

la Madrid. 

Cuadro 2 
í México: indicadores del sector externo, 1983-1988 

balanza de pagos (millones de dólares) 
años cuenta balanz.com. 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

carrie. 
5860 
4183 
800 

-1372 
4240 
-2376 

13286 
12049 
7157 
3725 
7189 
272 

Fuente: Banco de MéXICO, Indicadores económicos, 1998. 
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3.4.1.2. El equilibrio interno 

Siguiendo el enfoque de la balanza de pagos, que se expuso en el apartado 3.2, se observa 

que para lograr el equilibrio externo se requiere lograr simuliáneamente el equilIbrio interno, es 

decir, para que la balanza comercial se encuentre en equiliblio (T=O), la demanda global de la 

economía no debe exceder el ingreso que genera tal economía. Así, para lograr el equilibrio 

interno se establece que los gastos del sector público no rebasen sus ingresos, es decir, que haya 

equilibrio presupuestal, el cual se logra mediante la reducción del gasto y la inversión pública, 

combinada con una política fiscal. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, el gasto público 

mantuvo una tendencia decreciente en términos reales. De 1983 a 1984, el gasto público real (a 

precios constantes de 1994 ) se restringió de manera importante, registrándose una tasa negativa 

de crecimiento de -4.2%. Sm embargo, de 1985 a 1987 el gasto público creció, aunque lo hizo 

cada vez más a un ritmo menor. En 1988, el gasto público creció a una tasa negativa de -16.2%. 

La inversión pública en términos reales, aumentó de 1983 a 1985 pasando de un valor de 71,680 

millones de pesos a 73, 523 millones de pesos ( a precios constantes de 1994 ), Y disminuyó en 

los siguientes tres años (ver el cuadro 3). 

Cuadro 3. 
México: ingresos y gastos del sector público, 
1933-1933 
(pesos constantes de 1994) 
años Ingresos Gastos Saldo 

1983 346262 195 426262.2 -80000 
1984 338833948 408487.1 -69653.1365 
1985 358306.075 436871.5 -78565.4206 
1986 314386.449 448298.6 -133912.171 
1987 308942.61 456963.2 -148020.574 
1988 292052.592 383020.2 -90967 6359 

Fuente: INEGI, Cifras histÓricas de México, Tomo 1, 
1999. 

Empero, los ingresos del sector público, en t6rn1inos reales no crecieron. de tal manera 

que durante este periodo no se logró el ·'saneamiento" de las finanzas públicas, no obstante, ya se 

observaba una tendencia al equilibrio prcsupuestal del sector pLlblIeo. La reducción tic; [os egresos 

públicos implícó la venta de 706 empresas estatales '·ineficientes·'. durante este periodo Atlcm:ls 

se moditicó la forma de financlar el ddicit del sector público. es decir. se c\bandonc1 el 
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finanCIamIento a través de la venta de bonos (certificados de tesorería, cetes) en la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV). Con esta reforma, se pretendía al mismo tiempo, controlar el 

crecimiento de los precios, debido a que - según el análisis del Fondo Monetario Internacional -

una de las causas de la inflación, es la expansión monetaria del gobierno para financiar su déficit. 

Por tal motivo, el Fondo Monetario Internacional recomienda que las autoridades monetarias del 

país en cuestión, se encarguen de emitir únicamente la cantidad de dinero necesario para 

satisfacer las transacciones de los bienes y servicios producidos por dicha economía. Más 

adelante se revisará con mayor detalle este aspecto. 

3.4.1.2.1. El efecto multiplicador 

La comprensión de la caída en el nivel de actividad económica (nivel de producto y 

empleo) en el periodo 1983-1988, implica volver a la teoria económica keynesiana y 

especialmente rescatar el principio del multiplicador de la inversión. De acuerdo con Jhon 

Maynard Keynes, la explicación de las fluctuaciones en los niveles de ingreso y empleo, depende 

de las variaciones en el monto de la inversión (pública y privada). 

"Sin embargo, tenemos que acudir al principio general del multiplicador para explicar 

cómo las fluctuaciones en el monto de la inversión, comparativamente pequeñas en relación con 

el ingreso nacional, son capaces de generar fluctuaciones en la ocupación total y en el ingreso de 

una amplitud mucho mayor que ellas mIsmas".' 

En este sentido, el comportamiento recesivo de la economía mexicana durante e1 gobierno 

de Miguel de la Madrid, se cxphca por la disminuClón del gasto público, y sobre todo por una 

importante caída en la inversión pública. No obstante, el efecto negativo de la disminución de la 

inversión pública sobre el nivel de ingreso del conjunto de la economía, también afecta 

SImultáneamente a la inversión privada. En el caso de la economía mexicana, la inversión pública 

~lITastra en su tendencia a la inversión pri\·ada. Así, por ejemplo, entre 1983 y 1985 la inversión 

pri,",lela real ( a precios constantes de 199'+) aumentó. pasando de Ull \·alor de 119.599 millones de 

pesos (nuevos pesos) a 1 37.~S5 mIllones de pesos. respectivamenIe. En 1'!S() dislllInuyó a 
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128,470 mIllones de pesos, y se recuperó hasta 1988. Se puede declr que en general, el monto de 

la inversión privada fue creciente a lo largo del penado, pero creció a tasas cada vez menores. Es 

decir, se observa una desaceleración de la inversión privada. (Véase el siguiente cuadro). 

Cuadro 4 
México: inversión pública y privada real, 1983-
1988 
(precios constantes de 1994) 

años inv.públ t.c.a. inv.priva. t.c.a. 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

71680 
71811 0.2 
73523 2.4 
64939 -11.7 
54524 -16.0 
49854 -8.6 

119599 
123289 3.1 
137885 11.8 
128470 -6.8 
138583 7.9 
140283 1.2 

Fuente. INEGI, Cifras históricas de MéXICO, Tomo 1, 
1999. 

La disminución de la inversión pública y el desaceleramiento de la inversión privada, no 

sólo explican la caída en el nivel de ingreso, sino también la disminución del nivel de consumo 

privado. Así, entre 1983 y 1985, el consumo privado real ( a precios constantes de 1994) aumentó 

a una tasa promedio anual de 3.5%, sin embargo, en 1986 - año de crisis - disminuyó y su tasa de 

crecimiento fue de -5%. En los dos años siguientes, el consumo privado volvió a crecer, no 

obstante, se debe resaltar que la tasa de crecimiento promedio anual de esta variable a lo largo de 

todo el sexenio fue apenas de 1.2%. Este panorama deprimente del mercado intemo, se reflejó en 

la disminución del ntmo de crecimiento de la inversión privada, ya que reduce las perspectivas de 

venta de los empresarios. La disminución del consumo privado, se explica en parte por la 

aplic,lCión de la política de contención s,liarial, otra "recomendación" que se suma al paquete de 

medidas del Fondo Monetario Intemacional, con el objetivo de abatir costos y , por lo tanto, 

controlar la inflación. Así pues, de 1983 a 1988, el salario real ( a precios constantes de 1994) 

dislllInuyó a una tasa promedio anual de 6.8%, pasando de un valor real de 26.13 pesos a lS.07 

pesos, respectivamente. (Ver el cuadro 5) 

-, -,~~--,---,---
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Cuadro 5 
México: salario real, 1983-

,1988 
(precios constantes de 
1994) 
años 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

salario t.c.a. 
26,1311 

24,31144 -7.0 
23,90701 -1,7 
2326587 -2,7 
22.87477 -1,7 
18,07113 -21,0 

Fuente' Banxico, 
Indicadores Económicos, 
1991. 

Además, existe otro elemento importante que limita el crecimiento de la inversión 

privada: el incremento de las tasas de interés. La política monetaria restrictiva del Banco Central, 

tiene - como ya se mencionó - el propósito de controlar los precios, sin embargo, tiene un efecto 

negativo sobre la inversión porque eleva las tasas de interés, incrementando el costo de 

financiamiento de las inversiones. Teóricamente, esta política se sustenta en la famosa ecuación 

de Fischer: M V = P T, donde, M: cantidad de moneda en circulación; 

V: velocidad de circulación de la moneda; 

P: precios; 

T: volumen de transacciones. 

Si suponemos que el volumen de transacciones (T) y la velocidad de circulación (V) son 

constantes, entonces, al aumentar la cantidad de moneda en circulación (M), los precios 

aumentan (P). Sin embargo, como señala Héctor Guillen Romo: 

"En este contexto, la innación se considera esencialmente un fenómeno monetario ligado 

a un crecimiento desmesurado de la masa monetaria respecto a la producción, Aún más, si se 

admite que pudieran existir en el corto plazo otras fuentes de inl1ación no vinculadas a la 

moneda, se plensa que éstas se agotarían. en caso de no ser alimentadas por creación monetaria. 

Así. bajo ésta óptica, la inflación se explica por el exceso de moneda en circulación. En pocas 

palabras. demasiada moneda persigue a pocos bienes,'" 

1I,h.~\1\.'(). ¡lNO:;, pp II·~ 

: I Il'L'!(\! t)ullkn Rl)!l10. /:'/ \(,xc/Jio de ('J"f!cimiL'1I10 cero. lIh'i, o, !9S1-19/?/'( hlll'l('l1\.''' h.l. \k>'d~·l). 19t)\). pp 9-: 
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\io obstante, se señala que - teóncamente - una política monetaria restrictiva y bajo los 

supuestos de: hbre movilidad de capitales, tipo de cambio flexible, equilibrio con desempleo y 

economía abierta, es capaz de contraer la actividad económica, porque hace que la tasa de interés 

nacional sea mayor que la tasa de interés internacional, lo cual, genera entrada de capitales y, por 

lo tanto apreciación de la moneda nacional frente al dólar. Este último aspecto se refleja en 

deterioro de la balanza comercial. El aumento de la tasa de interés nacional y la disminución de 

las exportaciones disminuyen la tasa de crecimiento del producto y del empleo, en corto plaz03 

Así, de 1983 a 1987 la política monetaria restrictiva incrementó la tasa de interés nominal 

de los Certificados de Tesorería (CETES) a 28 días, pasando de un valor de 34.27% a 96.05% 

respectivamente. En 1988, disminuyó a 69.05%. Sin embargo, en términos reales fue negativa 

durante casi todo el periodo, excepto en 1986 que fue de 1.16%. 

Cuadro 6 
México: tasa de interés real (cetes a 28 días) e inflación, 1983-1988 
(INPC, 1994=100) 
años t. interés inflación 
1983 -43.13 101.88 
1984 65.2439 
1985 3.48 57.9336 
1986 1.14 86.215 
1987 -35.78 131.744 
1988 -44.63 114,131 

Fuente' INEGI, Cifras históricas de México, Tomo 1,1999. 

Como se observa en el cuadro 6, la tasa de interés real de los CETES a 28 días es negativa 

y, por lo tanto, nada atractiva para el capital especulativo extranjero y nacional, lo cual se debe a 

léls elevadas tasas de inf1ación. Esto nos indica qL\e el carácter restrictivo de la política monetaria, 

no tU\'O el erecto deseado (control de precios) por las aL\toridades monetarias ( Banco de México 

y Fondo Monetario lntemacional ). En este sentido - y por lo menos durante este periodo - la 

política monetaria fracasó al contribuir a profundizar la recesión económica y no cumplir con su 

objetivo de controlar el crecimiento de los precios. 

Al final de la administl'aclón ele l\ltguel de MadrId, en l11ar¿lJ de 1988, se modificó la 

manera de combatir la inflaCión. Aunado a las politicas de <lustcl'idad y contracción monetaria, se 

---_._-------
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implementaron los pactos económicos, que consisten en establecer una concertación entre los 

"representantes" de los tres sectores o grupos sociales: trabajadores, empresarios y gobierno, en la 

cual, se comprometen a combatir la inflación. Los obreros se comprometieron a "moderar" sus 

exigencias de incremento salarial, por su parte, los campesinos se comprometieron a no aumentar 

los precios de garantía. Los empresarios aceptaron la apertura comercial y la obligación de ser 

más competitivos, y el gobierno se comprometió a reducir su gasto y a vender las empresas 

estatales consideradas "ineficientes". Como se observa, el gobierno no trató de romper con las 

políticas fondomonetaristas sino, al contrario, reforzar las medidas para el cumplimiento cabal de 

los objetivos que dichas políticas establecen. En este sentido, la política de los pactos no rompió 

con la política económica ortodoxa. Los resultados favorables se presentaron en los últimos 

meses del gobierno de Miguel de la Madrid. Así, entre agosto y octubre de 1988, la inflación 

mensual fue de l %4 Empero - como veremos más adelante - el éxito de los pactos económicos, 

tuvo como contraparte el deterioro del salario real, y por lo tanto, del nivel de vida de los sectores 

populares, porque los incrementos del salario se realizaron en menor proporción al crecimiento 

de los precios, resolviéndose la distribución del ingreso en detrimento de la clase trabajadora. 

3.4.2. El crecimiento económico, 1989-1994 

El gobierno de Carlos Salinas de Gortari dio continuidad a las políticas de estabilización y 

ajuste, recomendadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, 

respectivamente. No obstante, hubo algunos cambios en la política económica que modificaron 

formalmente el procedimiento para alcanzar los objetivos recomendados. Así, los pactos 

económicos fueron la tónica, el elemento clave de la política económica durante este periodo, no 

sólo para combatir la inflación sino también para reforzar el paquete de políticas de ajuste 

estructural. 

Los resultados macroeconómicos fueron: crecimiento del producto interno bruto entre 

1989 y 1994 de 3.2'1'0 promedio anual (PIB a pesos de 1993). La int1ación decreció de una tasa 

de 20'1;, en 1989 a 7% en 1994 (lNPC. base 1994). Para estabilizar el crecimiento de los precios, 

se puso en prúctica el Pacto Económico de Crecimiento y EstabilidJd (PECE), acompañado de 
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una polítIca de tipo de cambio fijo, con un pequeño margen de flotación. Con ambas medidas, se 

pretendió disminuir los costos de producción. Por ~na parte, el PECE permitió poner topes a las 

demandas de incremento salarial de los trabajadores, y por otra parte, el tipo de cambio fijo 

estabIlizó los precios de los insumas y bienes de capital importados. AsimIsmo, la tasa de 

inflación fue menor a las tasas de interés nominales, lo cual, atrajo capital extranjero sobre todo 

especulativo. Así, por ejemplo, la tasa de interés real de los CETES a 28 días fue positiva a lo 

largo de todo el periodo excepto en 1991 que fue de -3.39%.(ver el cuadro 7) 

Cuadro 7 
México: tasa de interés real (cetes a 28 dias) e inflación, 1989-1994 
(INPC,1994=100) 
años t. interés inflación 
1989 24.99 20.03 
1990 8.11 26.65 
1991 -3.38 22.67 
1992 0.11 15.50 
1993 5.24 9.76 
1994 7.13 6.96 

Fuente. INEGI, Cifras históricas de México, Tomo 1,1999. 

Además, la política monetaria no fue completamente restrictiva, ya que ante una entrada 

masiva de capitales entre 1989 y 1993 (50 mil millones de dólares en todo el sexenio), se 

permitió un ligero deslizamiento del peso frente al dólar, lo cual muestra que hubo una política de 

esterilización parcial para disminuir ligeramente la tasa de interés - pero manteniéndola por arriba 

de la tasa de interés internacional - para dar confianza a los empresarios y permitir un 

cl'eclmiento interno de la economía. Así nos 10 muestran los datos acerca de la inversión privada 

l'eal (a pesos de 1994), que presentó una tasa de crecimiento ascendente de 1989 a 1992, pasando 

de 2% a 15%, respectivamente. (ver el cuadro 

México: inversión privada real, 1989-1994 
(INPC, 1994=100) 

Años Inv.pnv.real t c.a* 
1989 142572.073 1.63204 
1990 154809.966 8583654 
1991 175812.12 13.56641 
1992 201700504 

L 1993 198861 509 
1994 203775.757 

14.72503 
-1 40753 

2.471191 
I __ ----.J 

Fuente INEGI, Cifras históricas de MéXICO, Tomo 1,1999 
't c a = tasa de crecimIento anual 
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Es decir, de 1989 a 1993, no hubo equilíbrio externo sino superávit en la balanza de 

pagos. Las reservas internacionales crecieron de 272 millones de dólares en 1989 a 5,983 

millones de dólares en 1993. 

Sin embargo, el crecimiento del producto no fue compensado por un incremento del 

consumo privado, el cual, mantuvo una tasa de crecimiento descendente de 1989 a 1993, pasando 

de una tasa de 12% a 2%, respectivamente, creciendo únicamente en 1994 (año de elección 

presidencial) a una tasa de 5%.(ver el cuadro 9) 

Cuadro 9. 
México:consumo privado real, 1989-1994 
(INPC, 1994=100) 

años cons.priv.real t.c.a 
1989 796096.482 11.82203 
1990 855151.364 7.418056 
1991 907334.237 6.10218 
1992 948720.357 4.561287 
1993 966064.82 1.828196 
1994 1016129 5.18228 

Fuente: INEGI, Cifras histÓricas de MéxICO, Tomo 1,1999. 
*t.c.a.= tasa de crecimiento anual. 

La disminución en el consumo privado, se explica como un efecto del PECE ya que, si 

bien es cierto que contribuyó a disminuir la inflación, también disminuyó el salario real porque el 

crecimiento de los precios fue mayor al del salario nominal. Se puede afirmar que, por lo tanto no 

hubo equilibrio interno porque la oferta fue mayor que la demanda, lo cual contribuyó a limitar el 

crecimiento de la oferta. 

Respecto al empleo, fue oscilante durante todo el periodo pero en 1992 creció a una tasa 

de 17.5%. La tasa de desempleo abierto disminuyó de 1989 a 1991. pasando de 2.9% a 2.6% 

respectivamente. No obstante, volvió a crecer en los tres afias siguientes, pasando de una tasa de 

2.8'1'0 en 1992 a 3.6% en 1994. En promedio, la lasa de desempleo abierto se mantu\'o en 3% a lo 

largo del scxenio(ver el cuadro 10). 
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. Cuadro 10. 

!México: tasas de empleo y desempleo, 1989-1994 
I años tasa de empl. tasa de desem. 
¡ 1989 1.27 2.9 

1

1 ~ ~~~ ~.~~ ~:~ 
1992 17.50 2.8 
1993 1.13 3.4 
1994 2.54 3.6 

Fuente: INEGI, Cifras históricas de México, Tomo 1, 1999. 

En este ambiente de crecimiento económico, se pusieron en marcha las políticas de ajuste 

estmctural. Así, el gobierno vendió las empresas estatales "ineficientes" a la iniciativa privada, 

además aceleró la apertura comercial y firmó un acuerdo de libre comercio con Canadá y Estados 

Unidos (TLC). El cuadro (11) muestra como ha crecído el peso de las exportaciones en el PIB. 

Empero, en 1994 - a partir del segundo trimestre y faltando algunos meses para la elección de 

nuevo presidente - comenzaron a disminuir las reservas internacionales y las autoridades del 

Banco Central decidieron aplicar una política de esterilización plena, para amortiguar el efecto 

del desequilibrio externo sobre el mercado monetario y mantener una tasa real atractiva para el 

capital especulativo. Además, ante la disminución acelerada de reservas internacionales, el 

gobierno decidió colocar en mercado abierto bonos de tesorería (Tesobonos) , ofreciendo una tasa 

de interés atractiva y pagada en dólares. Ante estas condiciones, el lipo de cambio nominal se 

mantuvo f~o, pero el tipo de cambio real se había sobrevaluado. El proceso se prolongó hasta 

diciembre de 1994 cuando las autoridades monetarIas decidieron devaluar, pasando de una 

paridad de 3.2 pesos por dólar a 6.4% pesos por dólar, inaugurándosc así, no sólo un nuevo 

gobierno sino una nueva crisis económica eil México. 

3.4.3. E l crecimiento económico, 1995-1998 

Ante la crisis .;conómica de 199-1-1 995, el gob ierno de Ernesto Zedillo retomó al manual 

tk las polí tIcas ortoúoxas "recomendadas" por el Fondo Monelario In ternaciona l. Las allloridadcs 

ll1 0neta rr as dé! Banco Central decidieron ap li car un csqllcm¡1 de lipo de cambio tlex lblc. para 

corregir - según [a interpretación del E[cclItJ\·o r'cde ra[ - lino de le)S aspcctLls dc,;cuidad,) s pl)r [a 
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administración salinista y causante de la crisis: el déficit en cuenta corriente. La 

macrodevaluación del peso frente al dólar, hIzo dIsminuir el déficit en cuenta corriente pasando 

de un valor de 29,662 millones de dólares en 1994, a sólo 1, 577 millones de dólares en 1995. 

Asimismo, el saldo de la balanza comercial que en 1994 era de - 18,464 millones de dólares. La 

devaluación del peso, favoreció al sector exportador. No obstante, la inflación - que en 1994 

había sido de 7% - fue de 35% en 1995 (INPC, base 1994), mientras que el salario nominal 

aumentó sólo en 19.5%, pasando de un valor de $13.97 pesos en 1994 a $ 16.7 pesos en 1995, y 

disminuyó en 11.4% en términos reales. 

La disminución del salario real aunado a una política de contracción del gasto público, se 

reflejó en la reducción de la demanda agregada, y ésta a su vez en la disminución de la actividad 

económica. Así, el gasto público real (a pesos de 1994) a una tasa de -10%. Ante este crecimiento 

raquítico de la demanda, el producto interno bruto real (a pesos de 1993) creció a una tasa de -

6.17%, Y la tasa de desempleo abierto aumentó, pasando de una tasa de 3.6% en 1994 a 6.3% en 

1995. 

Las políticas de estabilización reflejaron su efecto a partir de 1996, cuando el producto 

interno bruto real (pesos de 1993) creció a una tasa de 5.15% y mantuvo su tendencia creciente 

en 1997 y disminuyó a 4.61 % en 1998. La tasa de desempleo abierto disminuyó de 6.3% en 1995 

a 3.2% en 1998, mientras que la inflación también disminuyó de 35% en 1995 a 16% en 1998. 

Estos resultados macroeconómicos aparecieron en el discurso oficial como ejemplo de que las 

medidas (políticas de estabilIzación y ajuste estructural) adoptadas por la administración de 

Emesto Zedillo eran correctas. Además, se afirmó que sin la apertura comercial, el efecto de la 

crisis hubiera sido de mayor magnitud. Empero, el salario real continuó decreciendo pasando de 

un v<llor de S12.37 pesos (pesos de 1994) en 1995 a $11.03 pesos en 1998, rompiendo así con la 

tendencia creciente de las otras variables macroeconómicas, es decir. todas las variables crecieron 

lllenos el salario mínimo real, empeorándose las condiciones de vi<la de amplios sectores de la 

población. 

-----------
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3.4.4. La distribución del ingreso, 1983-1998. 

3.4.4.1. El costo social de las políticas de "estabilización" y "ajuste estructural" 

Las crisis recurrentes han sido la tónica de la economía mexicana a partir de 1976, y las 

políticas económicas de "estabilización" recomendadas por el Fondo Monetario Internacional 

para enfrentar tales crisis han mantenido a la economía en constante estancamiento a partir de 

1983. Sin embargo, el costo social de mantener a una economía en recesión es muy elevado, ya 

que la distribución del ingreso se hace más polarizada y se agravan los problemas sociales al 

empeorarse las condiciones de vida y de trabajo de amplios sectores de la población. 

Así pues, una de las consecuencias directas de las crisis y de las políticas recesivas es la 

caída o lento crecimiento del empleo. De 1983 a 1998 el PIE real (a pesos de 1993) creció a una 

tasa de sólo 2.1 %, mientras que la tasa de desempleo fue de 3.8%, aún sin considerar que el 

cálculo del desempleo realizado en la encuesta nacional de empleo, esta subestimado: Además, 

de 1982 a 1992 se crearon solamente 2.3 millones de nuevos empleos, cifra que resulta muy 

raquítica al compararla con el 1.1 millones de puestos de trabajo que se requieren al año, para dar 

empleo a los jóvenes que se incorporan cada año al mercado de trabajo. 

" ... casi 10 millones de jóvenes se quedaron sin empleo formal para engrosar, se calcula 

que la mitad de ellos, las filas de la emigración ilegal hacia Estados Unidos o bien para 

incorporarse a las más variadas formas de trabajo marginal y precario".' 

Estos datos indican, por otra parte, un crecimiento considerable del sector informal. Así, 

los trabajadores independientes pasaron de representar 18% de la Población Económicamente 

Activa (PEA) en 1980 a 30.5 % de la PEA en 1992 6 Y de acuerdo con Enrique Hemández Laos: 

"Par¡¡ 1988 casi la tercera parte del empleo no agrícola se encontraba laborando en 

actividades informales. En términos absolutos, sumaban entre 7.3 y 10.7 millones de personas.'" 

!\l)[;¡: ~l' considera como cmplcada, J o.qucllJ pCrSOllJ que durJnte la scll1:lnJ en que se rCarlZJ !J encueSLa, conl(;.'$(,1 

h.lbcl tlabapdo por lo m':llOS una hora 
, Jl~:'l~ \!arí.\ Caldc¡Ó1L "El costo socIal de b cnsb", en 
(, lbí,-:l'lll, 
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Los datos muestran que el crecimiento del sector infonnal de la economía, tiene el 

propósito de amortIguar los efectos del desempleo en penodos de crisis. 

En cuanto al salario mínimo real, se observa una tendencia decreciente a partir de 1977 -

año en que se comenzaron a aplicar las políticas del F.M.I. en cuanto a salarios - en contraste con 

la tasa máxima de crecimiento de 26.53% alcanzada en 1976. (ver la gráfica 1) 

Gráfica1. México: salario mínimo real, 1960~1998 (a pesos de 1994) 
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Fuente: 

De 1983 a 1998, el salario real decreció a una tasa promedio de 5.2%, y el salario real de 

1998 representó el 42.2% del salario real de 1983. Además, la pérdida del poder adquisitivo del 

salario mínimo percibido por los trabajadores en 1998 es de 7647%, respecto del poder 

adquisitivo del salario que percibían en 1976. (ver el cuadro siguiente) 

Hll]n l1l1k .I\l!JO Y 1 k'lll,'\!hk/ L:lns ]:nllljuL', Puh,,':-a y d/\'t! ,/l/u /(í'l del fllglt'\O ('1.' \J,',\/('o, \'Il'\.l(() hllto¡ 1~1l Sl~h) 
\\1.\ ql)c), pp [-t() 
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Cuadro 11. 
México: salario mimmo real(a pesos de 1994) y pérdida del 
poder adquisitivo, 1960-1998. 

Años Sal.mln.nom. INPC94=100 sal.real(pesos , perd.pod.ad. 
1976 0 0827 0 1784 4688 O 
1977 0 0912 02277 4005 -14.57 
1978 01035 02674 38.71 -17 44 
1979 0 1198 03161 3790 -19.16 
1980 0 1407 03994 3523 -2486 
1981 O 1831 05109 3584 ·23.56 
1982 02448 08153 30.03 ·3595 
1983 042855 164 2613 ·4426 
1984 0.65884 2.71 2431 ·4814 
1985 1 02322 428 2391 ·49.01 
1986 1 85429 797 23.27 ·5037 
1987 422497 18.47 22.87 ·51.21 
1988 7 14713 39.55 1807 -61.45 
1989 8.42619 47.47 17.75 ·62 14 
1990 996273 6012 1657 -64.65 
1991 11 4353 73.75 15.51 -66 93 
1992 1208402 8518 14 19 -<)9.74 
1993 1306 9349 '\397 -70 20 
1994 13.97 100 13.97 -7020 
1995 16706 135 12.37 ·73 60 
1996 19545 181 41 10.77 -77 02 
1997 24.3 21882 11 11 -76.31 
1998 2799 25374 11.03 ·76.47 

Fuente" Sanco ce México, Indicadores económICOS, 1980,1987,1993,1998 

Respecto a la productividad del trabajo, se observa que el Índice de productividad del 

trabajo(calculado como PIB/pob.ocupada total y tomando a 1983=100) aumentó de 1983 a 1991, 

pero disminuyó de 1992 a 1996 como se observa en la gráfica, disminución que atribuimos a un 

aumento de la población ocupada total. Sin embargo, la tendencia que muestra el índice de 

productividad es creciente.(ver la siguiente gráfica) 

Gráfica 2. Mexico: indice de productividad 1983·1996 
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Los datos anteriores se reflejan en la distribución funcIOnal del ingreso, en una 

conSIderable disminución de la participación de los salarios en el PIE a partir de 1977, año en que 

los salarios totales representaron el 38.9%, después de que en 1976 habían representado el 

40.3%. (ver la gráfica No.3 ) 
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Gráfica 3. México: participación de los salarios en el PIB, 1970·1996 
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Fuente NAFINSA, La economía mexicana en cifras, 1990,1998. 
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La gráfica nos muestra que la participación de los salarios en el ingreso, disminuyó 

drásticamente de 1977 a 1984, pasando de una participación de 40.3% a 27%, respectivamente. 

Posteriormente, de 1985 a 1988 se observan algunos altibajos, pero se mantiene la tendencia 

decreciente hasta llegar a la participación más baja en 1988, que fue de 26.1 %. De 1989 a 1994, 

es deCIr, durante la administración de Carlos Salinas, la participación de los salarios en el PIE 

crecIó de 32.2°Á, a 35.3%, dato que representa el máximo de 1983 a 1998. No obstante, dicha 

participación ,llcanzada en 1989 queda leJOS de la participación lograda en 1976. La participación 

de los ingresos del gobierno en el PIE, dismmuyó drásticamente hasta alcanzar en 1998 el 20.6%, 

lo cual, muestra que el equilibrio fiscal recomendado por las políticas del F.M.I. implicó, por una 

parte. la caída del gasto público y , por otra parte. la disminución del ingreso percibido por el 

gobierno, sobre todo el que provenía de las empresas administradas por el Estado. Por lo tanto, la 

disminuCión de la participación ,k los mgresos del sector público en el PIB. retleja la política de 

privatizaCión de las ell1presas estatales y, adcmás, el desmantelamIento del Estado como 

promotor del creCimiento económico. (\ cr la gr:dica No.4) 
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Respecto a la distribución familiar del ingreso, se confirma la hipótesis de que los gmpos 

de medianos ingresos (clases medias) han sido más afectados por las políticas de "estabilización" 

y "ajuste estmctural", que los estratos de ingresos más bajos. Como se mencionó en el capítulo 

dos, las "clases medias" se constituyeron y fortalecieron de 1950 a principios de los años ochenta. 

Sin embargo, a partir de 1984 la distribución del ingreso se hizo más polarizada, ya que la 

participación en el ingreso de 20% de la población que percibe altos ingresos (deciles IX y X) 

aumentó de 49.5% en 1984 al 54.8% en 1994. A su vez, la participación en el ingreso total del 

60% de ia población - que percibe menores ingresos (deciIes I a VI )- disminuyó al pasar de 

28.62% en 1984 al 25.39% en 1994, mientras que los sectores medios (deciles VII y VIII) 

también disminuyeron su participación en el ingreso al pasar de 21.88% en 1984 al 20.08% en 

1994, es decir, una pérdida de 1.8 puntos porcentuales. Por su parte, el 10% de la población más 

pobre (decil 1), disminuyó su participación de 1.72% en 1984 a 1.59% en 1994, es decir, una 

dIsminución de sólo 0.\3 puntos porcentuales, lo cual, confirma el adelgazamiento de las clases 

medias, ya que éstas han sido más golpeadas que los sectores más pobres del país. (ver el cuadro 

siguiente) 

Cuadro 12 
México: distribucion del ingreso por deciles, 1984-1994 

deciles 1984 1989 1992 1994 
1 172 1 58 1.55 159 

11 3 11 281 273 276 
111 421 374 3.7 367 
IV 532 473 47 ".64 
V 64 59 574 567 
VI 786 i 29 711 706 
VII 9 72 8.98 892 S 74 
VIII 12,16 1142 1137 '134 

IX 1673 1562 1602 '611 

X 3'277 3793 38 16 38...\2 

Fuente INEGI E"StJdIStIC1S Iw;tOIIC-1S de {l..le:<lco. Tomo r,);J 231 
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El comportamiento del coeficiente de Gini confinna lo anterIor, ya que de 1950 a 1975, el 

índice de concentración aumentó de 0.516 a 0.570, lo que muestra la etapa de creclmiento de los 

salarios reales hasta 1976. De 1977 a 1984, el coeficiente de Gim disminuyó bruscamente de 

0.496 a 0.429, es decir, corresponde a la fase de caída brutal del salario real, y de 1989 a 1994 

hay una ligera recuperación de este coeficiente al aumentar de 4.69 a 4.77, obviamente por 

debajo de los niveles alcanzados en la fase de 1950 a 1975. (veáse la gráfica No.4) 

Gráfica 4.México: distribución del ingreso (coeficiente de Gini), 1950-1994 
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Fuente. INEGI, Estadísticas históricas de .~1é:'([co, Tomo r, 1 999,pp 281. 

La distribución polarizada del ingreso que se expresa a través de la distribución funcional 

y familiar, implica cambios importantes en el gasto familiar y el consumo. Algunos datos 

importantes que nos presenta José María Calderón en su ensayo "El costo social de la crisis" son 

los siguientes: de 1984 a 1989 se observa que hubo un aumento en la proporción del gasto 

destinado a alimentación y habitación. mientras que hubo una disminución de la proporción 

destinada al transporte. vestido.calzado y salud. (ver el cuadro siguiente). 

Cuadro 13. 

Méx¡co: ingresos y gastos familiares, 1984-1989 (porcentajes) 

Alimentos, bebidas y tabaco 
Habltadón (incluyendo enseres domésticos) 
Transporte y comunicaCiones 
Vestido y calzado 
OCIO y entretenimiento 
Snlud y servicios médiCOS 

1984 1989 
35.8 
202 
12.4 
10.3 
4.9 

5 

37.3 
226 

9.9 
8 

5.3 
36 
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Respecto al gasto en salud, la reducción del gasto público impl ica la disminución en el 

presupuesto destinado a los servicios de salud, al respecto señala Calderón que, 

" el gasto total en salud apenas alcanza el 3.2% del PIB, cifra que lo convierte, 

proporcionalmente, en uno de los más bajos del mundo. El gasto gubernamental en salud, no 

obstante que una gran parte está pagado por obreros, empleados y empresas, es quizá el más bajo 

del mundo: 2.3% del gasto del sector pÚblico."s 

Respecto a educación pública, los cambios y perspectivas presentan un panorama oscuro 

para amplios sectores de la población. Las "recomendaciones" del Fondo Monetario 

Internacional y Banco Mundial respecto a educación pública, dejan ver la concepción mercantil

empresaria l de lo que "debe ser" la educación. Así, las autoridades encargadas de la educación 

pública, hablan de ella en términos de eficiencia, calidad, competitividad, etc., términos muy 

Llsuales en la iniciativa privada. Una consecuencia inmediata, es el hecho de que dicha 

concepción empresarial se ha ido extendiendo, hasta influir en la elaboración y estructuración de 

los planes y programas de estudio de univiersidades públicas y privadas, para determinar el 

sentido que "debe" tomar la educación pública. 

Por otra parte, se observa que el financiamiento a la educación pública en general 

representa entre el 3 y 4% del PIB, mientras que la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), recomienda el 8% del PIB. Esto signiflca que la 

educación no es una prioridad para los gobiernos neoliberales. El financiamiento destinado a 

educación búsica y media-superior, se ha mantenido, pero el destinado a educación superior ha 

dismil1ludo. Así pues, de 1988 a 1999 el gasto federal en educación superior y posgrado en 

relaCIón COIl el gasto de la Secretaría de Educación Pública disminuyó de 23% a 13%9 En 

contraparte se observa, que los recursos que destina el gobierno para pagar intereses de la deuda 

pública, y para financiar al sector bancario. son mayores. Al respecto señala Jaime Ornelas( 1999) 

que: 

>: lbld, pp.};\), 

'1 nm~L\::. O..:\b~ldo Ja\\n\.' , "[·>Jllc\(ión y nCllllh .. ' l:dt:.lHl''', en .. 1¡IO /'h'S· Rc\ lsta de 1.1 f.!(,\.¡]¡~l d dL' L'I..\llh)Il11.1 A nI ':\P .. \üu 

\", nÚ!\H.:J () 13, ). k\ i('(), 1 ()\)l), p,I~~ 1.-; 1 
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" .. en 1999 el gasto educactivo por habitante (en térn1!!lOS reales) fue de 596 pesos (diez 

pesos más que en 1994), mientras que el pago de intereses de la deuda, incluido el Fobaproa y el 

rescate financiero, ascendió ese mismo año a 611 pesos por mexicano, es decir, 251 pesos más 

que el correspondiente a 1994.,,\0 

Los datos reiteran 10 antes dicho, a saber: el gobierno no tiene prioridad por los servicios 

públicos (sobre todo educación y salud), sino por el pago de servicios de la deuda pública y el 

sector bancario. Esto se observa ante el hecho de que cuando hay un desequilibrio fiscal, el 

gobierno lo ataca reduciendo el gasto destinado a educación pública, como ocurrió en los años 

1989 y 1996, después de la crisis de 1995. (ver la siguiente gráfica). 
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Gráfica 5. México: saldo fiscal y gasto en educación pública, 1988-1998 
(pesos constantes de 1988) 
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Fuente:" elaboraCión propia a partir de Omdas J,llme Delgado, "Educac¡ón J' 
Ncoliberalismo" en Aportes ReVIsta de b Facultad de EconomÍa-BUAP .. -\ii.o V 
Núm 13. Méxlco. 1999. pág 131., Y de ¡:--IEGr. Oji-as históncas de México. 1998. 

-

Lo anterior explica por qué desde 1990 no se ha creado ninguna universidad pública en el 

país. y en cambio han aparecido las llamv.das "universidades tecnológicas", que tienen un perfil 

empresarial y cobran sus servIcios, y por lo tanto, no satisfacen las demandas de instrucción de 

amplios sectores de jóvenes que no tienen recursos económicos para pagar tales servicios. Esta 

situaCIón contribuye a empcorar las condicioncs de Yida de seclores amplios de la población, ya 

que reduce las oportunidades cie instrucción de muchos jóvenes que al entl'cntarse al mercado 
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laboral, se les exige instrucción y competItividad. El resultado ha sido una sociedad más elitista y 

polarizada. 

3.4.5. Tendencias de largo plazo y la interpretación kaldoriana de la distribución del 

ingreso 

3.4.5.1. Vuelta a la teoría 

En el capítulo r, se presentaron las teorías acerca de la distribución del ingreso y se puso 

énfasis en la importancia del modelo elaborado por Nicholas Kaldor. Se mencionó que Kaldor, 

retomó el problema de la distribución del ingreso tal como lo dejó David Ricardo, pero resolvió 

las deficiencias de la teoría ricardiana, respecto a la demanda efectiva; el crecimiento de la 

población y el progreso técnico al insertar la hipótesis de Harrod - Domar en el modelo de David 

Ricardo y la teoría de la demanda efectiva de Keynes. Luigi Pasinetti señala al respecto: 

"Resulta sencillo ver, llegados a este punto, que si las hipótesis Harrod - Domar se 

insertan en el modelo teórico de Ricardo y se da la debida consideración a las necesidades de 

demanda efectiva para el pleno empleo según Keynes, hemos retrocedido al viejo problema 

ricardiano de la dIstribución de la renta, pero con una respuesta completamente nueva. Nicolas 

Kaldor fue el primero en verlo claramente." 

Sin embargo, es importante seüalar que el modelo de Kaldor se coloca teóricamente en 

una posición extrema: para demostrar que el multiplicador keynesiano de la inversión detem1ina 

la distribución del ingreso en el largo plazo, debe suponerse necesariamente, que la economía se 

encuentra en pleno empleo. Además, supone que las propensiones marginales a ahorrar de los 

capitalistas (sp) y trabajadores (sw) son dadas y constantes, y que sp debe ser mayor que sw para 

que el modelo tenga estabilidad. Por lo tanto, no se trata de un modelo ql\e explique lo que 

efectivamente acontece, sino que únicamente constituye una estructura lógica útil. para observar 

los límites posibles de una economía reaL en cuanto a la relación entre crecimiento y distribUCIón 

del ingreso. Así, por ejemplo, una conclusión importcu1te que anoja la estructura lógic~l del 

modelo de Kaldor es: par<! qUé una économÍa se mantenga en equilibrio de pleno empico él lo 

largo del tiempo, el salario rcal debe creccr a la ll1!sma tasa de la productividad del tr<!bajo. Es 

decir. el sistema exige que la distribución del lllgreso no sea tan polarizada. ~.\ continuaCión. 
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veamos las tendencias de largo plazo en la economía mexicana, con el objeto de hacer una 

mterpretación de dichas tendencias a partir de la estructura lógica proporcionada por el modelo 

de Kaldor. 

3.4.5.2. Tendencias de largo plazo 

Para Kaldor, los sistemas capitalistas pasan por dos fases: en la primera, el stock de 

capital es incapaz de dar empleo a toda la fuerza de trabajo existente, por 10 que tenemos 

desempleo del tipo marxiano. Además, el salario se mantiene al nivel de subsistencia y, por 10 

tanto, no ahorran. Hay una distribución polarizada del ingreso a favor de los capitalistas, los 

cuales, aprovechan para acumular todo lo que pueden. En la segunda fase, el aumento del stock 

de capital acumulado durante la primera fase, logra absorber a toda la fuerza de trabajo y, para 

mantener el equilibrio con pleno empleo el salario debe crecer a la misma tasa de la 

productividad. En este caso, la distribución del ingreso deja de ser polarizada a favor de los 

capitalistas. También Simon Kuznetz, señala que la distribución del ingreso es desigual en las 

primeras fases del crecimiento, después se estabiliza por un tiempo y disminuye en las últimas 

fases del crecimiento. 

En la economía mexicana se observan - en té=inos del crecimiento económico - dos 

fases o tendencias de largo plazo. La primera fase corresponde al modelo de sustitución de 

importaciones, mientras que la segunda fase al modelo neo liberal (llamado por el discurso oficial 

"modelo de sustitución de exportaciones"). A su vez, en cada una de estas fases se observa un 

comportamiento de la distribución del ingreso diferente. A continuación se presentan las 

características más importanks de estas fases: 

a) Modelo de susilrllción de importaciones. 

Primera fase de creclIl1ienlo. En los años treinta y cuarenta, se puede considerar que la 

economía mexicana se encontraba en la primera fase que mencionan Kaldor y Kuznetz. 

En el capítulo JI se mencionó que de acuerdo con Enrique Cárdenas (1987), los procesos 

de industrialización y sustitución de importaciones se iniciaron en los años treinta, ya que 

este autor encontró que un importante númem de industrias· que representaban entre el 

35 o 40% de la pmducción manufacturera - no dependían de las importaciones para poder 

satisLlccr la demanda nacional. .-\dcl11:ís, este proceso conjunto se rcforzó al llevarse ,1 

cabo la rcllJrlna agrana durante el gobicl'Ilo de L:i/aro Cárdenas. Así. el papel que 
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desempeñaría el sector agrícola durante el proceso de industrialización sería fundamental: 

abastecer al mercado interno de algunos insumas que requería el sector manufacturero, 

producir los granos básicos que demandaba una población creciente y, proveer al país de 

divisas (dólares) - a través de la exportación de diversos productos - necesarias para poder 

importar los bienes de capital requerídos por el sector industrial. 

En 1950, la estructura económ¡ca, seguía siendo predominantemente agrícola, pero al 

mismo tiempo se llevaba a cabo el proceso acelerado de industrialización. En el estudio 

realizado por Carlos Perzabal (1988) y presentado en el capítulo II de esta tesis, nos 

muestra que en 1950, el valor bruto de la producción generado por el sector agropecuario 

(sector II a2. Engloba: agricultura, silvicultura y pesca), representó el 50% del valor bruto 

de la producción generado conjuntamente por los sectores productor medios de 

producción (sector lal) y productor de bienes de consumo (sector Ila3). Es decir, el 

sector agropecuario era el más dinámico de la economía. 

Ahora bien, dada esa estructura económica el empleo y la distribución del ingreso era 

la siguiente: 

el sector agropecuario ocupaba el 58.3% de la Población Economicamente Activa (PEA), en 

comparación con el 11.8% que ocupaba la industria manufacturera. La distribución del ingreso 

era polarizada a favor de los capitalistas. Los salarios reales percibidos por los trabajadores del 

sector industrial eran decrecientes; de 1940 a 1945 los salarios reales decrecieron en 30%, 

mientras que la participación de los sueldos y salarios en el valor bruto de la producción, 

disminuyó 22% en el periodo mencionado. I I En 1951, la participación de los asalariados en el 

producto del sector no agropecuario fue de 31.4%. t2 Es decir, en esta fase parece haber ocurrido 

un proceso de expansión del stock de capitaL donde los trabajadores no ahorran y los capitalistas 

acumulan todo lo que pueden, tal como lo seüalan Nicolas Kaldor y Simon Kuznetz. No obstante, 

también se puede hacer una interpretación desde el punto de vista de la teoría marxista, ya que el 

proceso acelerado de acumulación de capital en el sector industriaL es posible cuando las 

gananciGs obtcnidas son múximas, lo que a su vez se logra cuando el precio de la fuerza de 

11 AnGlO JUIlIor R:.lymlllldo, "El PI\h.:t.'SÜ dG industnalizaclón y J;¡ paupenzaclón del pmktDriado nlc'\icano' 1940-
I q~O " En De.\lIrrol/o)' crisi.\ de la ('('oJlOmia ml!xit'f1l1a Sdt:cc¡ón ck Rolando COldl".~r:l El Tlirnestr¡,; E(l)lH~)\ntl.:o. 

~o 31), Edltoll3.1 rondo de C UllUl J E(onÓrrncJ. ~ \blCO. 1l)~5 . P 103. 
1: \ krn.\l1d~z L Hb Ennquc. " PÜ!Ül(::b tk c~tabIl v;Klún y aJ H~tc '! dlstnbuclón fU IK 11".1I1:.l1 dd rngn .. 'so I.'n YIL-~I (, () " . 
O\)(um..:ntn pn::s..:n tado pOI el alltoL (ll!HO !"I n\.' lid pmgr:ll1la d~ I)o¡;loI Jdu t2'1l CiClh':US E CtmÓllllc,lS dL' la 
l. !11\,,'l"I \l.Id :\U 1Ú!l0ll1,¡ \k(IUpo!n~Hl~!. l ; !lld.hi 1¡IJp.ll.lP:l. :'v!L-\ I( t), Lrll.'/ o tk ~ OOO 
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trabajo equivale al límite inferIor del valor de la fuerza de trabajo. es decir, cuando el salario 

únicamente satisface las necesidades biológlcas del trabajador. En este caso, los trabajadores no 

pueden ahorrar y los capitalistas acumulan todo lo que pueden. 

Segunda fase de crecimiento. De 1954 a 1981, el PIB real creció a un ritmo constante y superior 

al de la población. Durante los años cuarenta y cincuenta, la tasa media de crecimiento del PIE 

fue de 6.1% y la inflación de 13%. En los años sesenta, la tasa media de crecimiento del PIB fue 

de 6.4% , pero la inflación fue de 21 %, y por último en los años setenta, la tasa media de 

crecimiento del PIE fue de 7% y la inflación fue moderada, de ahí que en la literatura económica 

se le haya dado el nombre de "el milagro mexicano". 

La continuidad del modelo de sustitución de importaciones implicó cambios estmcturales, 

que a su vez modificaron la distribución del ingreso y la estmctura social. En esta fase del 

crecimiento, se dejaron de sustituir los bienes de consumo "tradicionales" y se comenzaron a 

sustituir algunos bienes de consumo durables, donde el capital trasnacional es predominante. 

La estructura económica sufrió modificaciones. Nuevamente, el análisis de Carlos 

Perzabal (1988) presentado en el capítulo n, muestra que en 1960 el sector productor de bienes 

de consumo (sector Ila3, que incluye materias plimas, bienes de consumo duradero y no 

duradero y artículos de lujo) ya había desplazado al sector agropecuario (Ila2) en el papel de 

dirigente del proceso de acumulación. En ese año, el valor bmto de la producción generado por el 

sector manufacturero fue cuatro veces mayor al del sector agropecuario. La remuneración de 

asalariados fue mayor en la industria que en la agricultura y los servicios, mientras que el 

superávit bruto de explotación (ganancias brutas) también fue mayor en la industria que en la 

agricultura. Es importante mencionar, que dentro del sector productor de bienes de consumo, 

destaca la mdustria textil y alimentaria. En 1970, se observa que se había prolongado la tendencia 

iniciada diez años antes. El valor bruto de la producción del sector productor de bienes de 

consumo creció en más de cuatro veces respecto a 1960 y fue diez veces mayor que el del sector 

agropecuario, y el sector servicios alcanzó cerca del 40% del valor bruto de la producción total de 

la economía. En cuanto a la remuneraClón de asalariados, el sector productor de bienes de 

consumo, representó mús del doble que el del sector agropecuario aunque menos que el del sector 

serVlClOS. Lo mismo ocurrió en cuanto al superávit bruto de explotación. Las ramas 

pertenecientes al sector de bienes de consumo que crecieron a un ritmo mayor ,11 6% fueron: 

calzado y vestido, bebidas, textiles, imprenta y editoriales, mientras que la industria automotriz y 
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sus conexos como el caucho, metalmecámcas, equipo eléctrico y quimica, fueron las industrias 

más dmámicas en la producción y sustrtución de importacIones. En 1975, se constata el 

agotamiento de las fuentes del proceso de acumulación de capital: crisis agrícola y contracción 

industrial. El valor bruto de la producción del sector agropecuario representó sólo un tercio del 

valor bruto de la producción generado por el sector productor de bienes de consumo, mientras 

que el valor bruto de la producción generado por el sector servicios continuó siendo mayor que el 

generado por el sector productor de bienes de consumo. Se observa el fenómeno de terciarización 

de la economía. Además, el valor bruto de la producción del sector productor de medios de 

producción fue superior al del sector agropecuario. 

Ahora bien, una vez descrita la estructura económica durante este periodo ¿cómo fue la 

distribución del ingreso? Los resultados de la distribución del ingreso nos muestran que continuó 

el proceso de polarización, pero bajo los siguientes matices: 

1) De acuerdo con los resultados de lfigenia Martínez (1989), de 1950 a 1975 el número de 

familias aumentó de 5.1 millones a 10.2 millones, es decir, el doble, lo que significó una 

importante expansión del mercado interno. 

ii) El crecimiento económico logrado durante esta fase, permitió que el ingreso familiar 

promedio aumentara de 956 pesos mensuales en 1950 a 2 486 pesos en 1975. Lo que 

significa que creció a una tasa promedio anual de 3.9%. 

iii) En cuanto a la distribución funcional del ingreso, se observa que de 1950 a 1976, hubo un 

mejoramiento de la participación del factor trabajo en el ingreso, pasando de 25.3% del 

PIB a 40.5% del PIB, respectivamente. Sin embargo, disminuyó a 37.4% en 1981. La 

participación del capital (excedente de explotación) en el PIB, disminuyó de 67.5% en 

1950 a 46.5% en 1976. La participación del gobierno (tasa media de tributación) aumentó 

de 5 'Yo en 1950 a 10.1'Yúen 1976. 1
) 

Estos resultados sugieren que ocurnó una política de distribución del ingreso, a favor de 

las clases alta y media, para Impulsar el meracado de bienes de consumo durables, porgue se 

suponía que los sectores que producen estos bienes eran los impulsores del crecimiento. Sin 

embargo, cabe señalar que Llna política económIca encaminada a fortalecer el merc,ldo intcmo, 

pero favoreciendo a los sectores que producen los bienes de consumo durables, incrementa la 
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dependencia hacia el exterior debido a que tales seclores están constituidos por capital 

trasnacional y requieren de mayor cantidad de insumas importados. 

Por otra parte, se puede decir que esta fase corresponde a la segunda etapa que menciona Nico1as 

Kaldor en su hipótesis del crecimiento y distribución del ingreso. El crecimiento de la producción 

permite aumentar el empleo, el salario real crece y la distribución del ingreso disminuye su grado 

de polarización. En el caso específico de la economía mexicana, disminuyó la polarización de la 

distribución del ingreso entre capitalistas y trabajadores. Sin embargo, aumentó la polarización 

entre éstos, ya que el engrosamiento de los estratos medios se dió a expensas de los estratos 

bajos. Así, una parte de los trabajadores aumentó sus ingresos lo que les permitió ahorrar. Esto 

último se expresa en la distribución funcional del ingreso, en un aumento de la participación del 

trabajo en el PIB, por un lado, y en una disminución de la participación del capital en el PIB, por 

otra parte. Es importante señalar que en el modelo de Kaldor se establece que para mantener el 

equilibrio de pleno empleo a lo largo del tiempo, es necesario que el salario real de los 

trabajadores crezca a la misma tasa de la productividad del trabajo. Hasta aquí, se puede decir 

que se cumple la hipótesis de Kaldor en el desarrollo de la economía mexicana. Empero, se puede 

hablar de una tercera fase: 

b) Modelo de crecimiento neo liberal. 

Tercera fase de crecimiento.La crisis económica de 1982, puso de manifiesto no el 

agotamiento del proyecto sustentado en la sustitución de importaciones y en la 

industrialización orientada al mercado interno, sino más bien, los problemas estructurales 

de la economía mexicana. Dichos problemas se expresaron en cuatro aspectos 

fundamentales: crisis de balanza de pagos, quiebra de las finanzas púb]¡cas, crisis del 

sector agropecuario y baja productividad. Por otra parte, al agotarse el crecimiento del 

sector agropecuario en los años sesenta, dejó de apoyar al crecimiento del sector 

industrial. En los años sesenta y setenta, el crecimiento económico fue apoyado por la 

deuda externa y los ingresos generados por la venta del petróleo. Sin embargo, en 1982 la 

deuda pública externa nlcanzó una magnitud de 65,000 millones de dólares que aunada a 

la disminución de los precios del petróleo, generaron el cancelal11iento del crédito por 

parte de la banca internacional. Ante esta situación, el Fondo Monetario Intemacional 

"recomendó" nI gobierno de México un conjunto de políticas económicas conocidas C0l110 

políticas de "estabilización", que consisten fundamentalmente en políticas fiscales y 
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monetarias contractivas que tienen el propósito de contraer ei mercado interno, devaluar al 

peso frente al dólar, controlar los prec ios a través de la contención salan al y teniendo el 

control de la oferta monetaria. Además, el saneamiento de las finanzas públicas a través 

de una disminución en los egresos y un aumento en ingresos, sobre todo mediante una 

refonna fiscal para aumentar la captación de impuestos. Por otro lado, también se 

empezaron a aplicar las políticas de "ajuste estructural" recomendadas por el Banco 

Mundial y que tienen el propósito de reorientar la economía mexicana hacia el mercado 

internacional, para que las exportaciones se conviertan en el motor del crecimiento 

económico. Se considera que la apertura comercial de la economía mexicana, se inició a 

pru1ir del ingreso al Acuerdo General de Comercio y Aranceles (GATT) en 1986, lo que 

permitió la entrada y salida casi irrestricta de productos con el exterior. En el capítulo dos, 

se mencionó que algunos trabajos de investigación como el de Fídel ALoche y Luis 

Miguel Galindo (1988) nos muestran que entre 1975 y 1980, se elevó el coeficiente de 

exportaciones de demanda final, lo que confirma que la apertura comercial se inició 

realmente desde antes de la incorporación al GATT de la economía mexicana. 

Ahora bien, bajo este modelo de crecimiento los resultados macroeconómicos de 1983 

a 1998 (nuestro periodo de estudio) fueron los siguientes: el producto interno bruto (PIB) 

creció a una tasa promedio anual de 2.1 %; la inflación lo hizo a 37.03% Y el empleo a 

2.15% (cálculo hasta 1996). Adviértase que estos datos están muy lejos de alcanzar a los 

datos que se reportaban bajo el modelo de sustitucIón de importaciones, especialmente 

durante el periodo conocido como el "milagro mexicano". Además, el modelo neoliberal 

no ha atendido los problemas estructurales - arriba mencionados - sino, por el contrario, 

ha contribuido a su ,lgudizaclón. incrementándose la dependencia hacia e[ exterior, 

particulannente hacia la economía de Estados Unidos. En un artíCLllo presentado por 

Rafael Bouchain y Raymundo Vile (1999), se observa el grado de desintegración sectoIial 

de la economía mexicana. Los autDres dividen a la economía mexicana en 3 agnlpaclOnes. 

En [a agrupación primaria se incluyen los siguientes sectores: agropecuario. silvicultura, 

caza y pesca. minerÍJ y petróleo. En la segunda agrupación: manufactura, construcción, 

electriCIdad. gas yagua. Y fina lmente, en la tercera agrupacIón se incluyen: comercIO. 

re:;luurantes y hoteles: transporte. almacenamiento y COmUntC3Clones: servIcIos 

tlnancleros y alquiler Lk inl11uebles y: selYiCIL1S cOl11unales sociales y personales. No 
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obstante cl grado de agregación, el estudio nos permite obser\ar cómo se han comportado 

estas agrupaciones desde 1950 hasta 1993. Así, se observa que la agrupación primaria se 

halla relativamente desmtegrada de la economía. La agrupacIón secundana muestra una 

clara tendencia hacia la desintegración, aunque hasta 1993 no deja de ser todavía una 

agrupación clave o impulsora del crecimiento. Por último, la agrupación terciaria, también 

se halla relativamente desintegrada de la economía, aunque se comporta como una 

agrupación inducida por el resto de la economía. 14 Estos datos acerca de la desintegración 

sectorial, son corroborados por el trabajo de Fidel Aroche y Luis Miguel Galindo (1988), 

ya que en el estudio comparativo de las matrices insumo - producto de 1975 y 1980, 

obtuvieron que los índices polares de circularidad fueron menores en 1980 que en 1975, 

lo que confirma una menor integración productiva. Así pues, las políticas 

macroeconómicas han atentado contra el mercado interno y contra los sectores que 

producen para abastecer a éste. Además, también se han visto perjudicados con la 

apertura comercial, pues las empresas que anteriormente funcionaban como proveedoras 

de insumas, han sido desplazadas por empresas que se encuentran en el exterior, 

observándose el fenómeno de desustitución de importaciones. El cálculo del coeficiente 

de importaciones (m = MIPIB+M) corrobora este resultado. 

Ahora bien, ¿cuáles han sido los efectos sociales bajo el modelo neoliberal? Y 

particularmente ¿ cuál ha sido la distribución del ingreso? Los efectos en la distribución 

del ingreso han sido grosso modo, los siguientes: "adelgazamiento" de las clases medias, 

lo cual, no significa mejoramiento de clases bajas sino mayor enriquecimiento de las 

clases altas. A partir de 1984 , la distnbución del ingreso se hizo más polarizada ya que, 

por una parte, la participación en ell11greso de los deciles IX y X (el 20% de la población 

que percibe los más altos ingresos) aumentó de 49.5% en 1984 a 54.8% en 1994, mientras 

que la participación en el ingreso total de los deciles ! a VI (60% de la población que 

percibe menores ingresos) disminuyó al pasar de 28.6% en 1984 a 25.3% en 1994. Los 

sectores medios (dcciles vrr y VI1l) también disminuyeron su participación en el ingreso 

total, al pasar dc 21.8% en 1984 a 20.08% en 1994. Finalmcnte, el 10% de la población 

más pobre (decil [l, disminuyó su participación de 1.72'10,11.59% entre 1984 y 1994. Por 

otro lado, la pérdida del poder adquisitivo del salario ha sido cstratosférica. La pérdida del 
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poder adquisItivo del salario en 1998 era de 76.47% respecto del poder adquisitivo del 

salario que los trabaj adores percibían en 1976. Por otra parte, los cálculos de la 

dIstribución funcional del ingreso nos muestra que la participación del trabajo en el PIB 

disminuyó drásticamente de 1976 a 1996, pasando de una participación de 40.5% a 29%. 

A partir de estos elementos, y a la luz de la teoría de la distribución del ingreso de Nicolas 

Kaldor, podemos señalar que se cumple parcialmente la hipótesis de Kaldor acerca del 

crecimiento y la distribución del ingreso. Sin embargo, el modelo de Kaldor nos permite 

deducir los límites del crecimiento y la distribución del ingreso. Así, una distribución 

polarizada del ingreso a favor del capital, no sólo atenta contra las condiciones de vida de 

muchas familias, sino también contra el propio sistema económico, al afectar la demanda 

que es el motor del crecimiento económico. Una distribución progresiva de la distribución 

del ingreso a favor del capital, encuentra su límite en la depresión y el colapso del 

sistema económico. Al respecto, señala Luigi Pasinetti que: 

" Si se evita la tan temida caída de la clase trabajadora en la miseria, y en su lugar se 

registra un crecimiento contínuo del nivel de los salarios per cápita, difícilmente se podría 

atribuir esto a ningún mérito intrínseco del sistema capitalista. Lo que tiene lugar viene 

impuesto por la neceSIdad de sobrevivir. El sistema no podría subsistir de otro modo: 

estaría condenado a la depresión y el cOlapso."l s 

Así pues, la importancia del modelo teórico de N icolas Kaldor radica en que se coloca 

en el caso limite del funcionamiento lógico del sistema capitalista: mantener el 

crecimiento económICO de pleno empleo a través del tIempo. ¿Cómo debe ser la 

distribución del ingreso para mantener el equilibrio con pleno empleo? Kaldor responde 

que manteniendo en el tiempo la tasa de crecimiento del salario real igual a la tasa de 

crecimiento de la productividad del trabajo. Si no se mantiene dicha condIc ión el sistema 

se dcscstabi li za. En el caso contrario, una distribución polarizada del ingreso a favor del 

capita l nos conduciría a un co lapso del sistema. En el caso particular de la economía 

mexicana, se infiere que hay una rebeión entre el crecimiento económico y la distnbución 

del ingreso. Así, una política indust ria l cncaIlll!1ada a fo rtalecer el m<:: rc:ldo l!1temo e 
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Impulsar el crecimiento económico, deberá considerar una dIstribución del mgreso menos 

polarizada, para incrementar la demanda de aquéllos sectores que producen para satisfacer 

el mercado interno, sobre todo el mercado de bienes salarIo. 
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3.4.6.Comentarios sobre la relación ahorro-crecimiento económico 

La teona de Keynes nos enseña que hay una relación entre el ahorro y el crecimiento del 

ingreso ya que, un incremento del ingreso ocurre por un aumento de la demanda, el cua!, 

provoca un incremento de la inversión, pero éste no es posible sin un aumento sufiente del 

ahorro que pueda financiarlo. A su vez, un incremento en el ahorro no ocurre sin un 

aumento previo en el ingreso, de ta! manera que hay una estrecha relación entre crecimiento 

del ingreso y ahorro, pero, en el modelo de Keynes, al ahorro no genera per se crecimiento 

económico. El motor del crecimiento es el aumento en la demanda efectiva. 

Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos de ahorro para el crecimiento? Con base en 

las ideas de Keynes, Harrod nos presenta la tasa efectiva de crecimiento, de la siguiente 

forma: 

g=s/c .................... . .. . .... . ..... (l) 

donde: g, es la tasa de crecimiento (b. Y fY); 

s, es el coeficiente de ahorro (S/Y); 

c, es la relación marginal capita!- producto (I1 b. Y). 

Esta fórmula de Harrod ha sido muy útil en los planes de desarrollo de los países 

subdesarrollados A continuación analizaremos como se aplica en una economía cerrada y 

en una economía abierta. 

al Ejemplo de una economía cerrada. Si suponemos una economía cerrada, que se ha 

planteado el objetivo de crecer a una tasa de 5% anual, y suponiendo además, que la 

razón capital - producto es de 3 %, podemos observar que de acuerdo a la ecuación 

de Harrod, dicha economía deberia ahorrar e invertir (suponiendo que el S=I) 15% 

de su ingreso nacional. Si hay una diferencia entre el coeficiente de ahorro efectivo 

y el necesario para lograr la tasa de crecimiento objetivo, se presenta lo que se llama 

una brecha de ahorro - inversión (S-l), la cual, puede ser cubierta de dos formas' 

aumentando el coeficiente de ahorro interno o endeundándose con el exterior 

(ahorro externo l 
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b) Ejemplo de una economía abierta. En el contexto de una economía abierta y 

suponiendo que hay dos brechas. la de ahorro-inversión (S-I) y la de exportaciones

importaciones (X-M) y si suponemos además, que ésta es dominante, ocurre 

entonces el caso que algunos autores como Chenery y Strout (1966) han llamado el 

caso de dos brechas. En este caso, el endeudamiento externo tiene un rol dual: 

complementar el ahorro interno y disponibilidad de divisas. 

Ahora bien, la economia mexicana se ubica en el caso de las dos brechas. Respecto a la 

brecha exportaciones-importaciones, hay que señalar que el comportamiento histórico 

del PIB y la balanza comercial, nos indica que conforme aumenta la tasa de crecimiento 

del PIB, también aumenta el déficit en balanza comercial (brecha exportaciones

importaciones). Además, se observa que a partir de la apertura comercial, la brecha 

exportaciones-importaciones se ha agudizado, lo cual se constata en un incremento del 

coeficiente de importaciones. 

Respecto a la brecha ahorro-inversión, hay que señalar que en un análisis realizado por 

AP. Thirl Wall (2001), sobre el comportamiento del ahorro y la inversión como 

porcentaje del PIB en México de 1970 a 1997, nos muestra los siguientes resultadosl6
: 

a) el coeficiente medio de inversión está en tomo a 20%. 

b) Crecimiento promedio del PIB de 4% anual. 

c) Coeficiente capital-producto incremental de 5%, aproximadamente. Por encima de 

la norma para países recientemente industrializados. 

d) El coeficiente promedio de ahorro es alrededor de 2% mayor que el coeficiente de 

inversión, lo que significa que México ha sido en promedio, un exportador neto de 

capital de 1970 a 1997. 

Además, los datos nos muestran otros resultados que no contempla el autor; 

](, A.P. Thlrlw311. "La movili/;Jc¡ón de! ahorro par3 el crcclInicnto y el desarrollo en los países en das de 
desarrollo", En Revista I!1I JI!SIIp.aCU)n Fcoflómlca, abril -jUI1IO, 2001. núm 2~6. pp 1J-4-t 
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e) De 1970 a 1981, se observa que la inversión (como porcentaje del PIB) fue mayor 

que el ahorro (como porcentaje del PIB) casi en todos los años, excepto en 1977 y 

1980. En este último año, resultaron ser casi iguales. Debemos recordar que en este 

periodo el PlB creció a una tasa importante, por eso la inversión era mayor que el 

ahorro interno. El ahorro faltante era complementado con el ahorro externo. 

f) De 1982 a 1997, observamos que la inversión (como porcentaje del PlB) fue menor 

al ahorro (como porcentaje del PIE) casi en todos los años, excepto de 1992 a 1994, 

pequeño periodo del crecimiento del PlB durante el gobierno de Carlos Salinas de 

Gortari. De 1982 a 1997, la economia mexicana se caracterizó por su lento 

crecimiento, lo cual, confirma la idea de algunos autores como Guadalupe Mantey 

(1989) de que las políticas del F.M.I. han generado una econOlIÚa tributaria. (ver la 

siguiente gráfica). 

'" .¡¡;-
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Gráfica 6 México: inversión y ahorro interno (corno porcentaje 
del PIS), 1970-1997. 

35 

30 

25 

~~~ 20 

15 

10 

5 

o 
,,~<:l ,,<P "Oj'\'" ,,0,'\"" ,,0,'\'<> {# ,,<§>"v ,,# ,,$ ,,$ ,,# ,,~"v ,,# ,,$ 

años "',-"':-rw-.-rs"',ón"'¡p=IB::l 
____ AhorroJPIB 

uen e: .. JrI wa , a mOVI IzaClon ... 

Ahora bien, la literatura economlca mencIOna que hay tres tipos de ahorro interno 

privado: ahorro voluntario, ahorro involuntario y ahorro forzoso. De estos, el que nos 

interesa es el ahorro voluntario, el cual depende de la capacidad para ahorrar y ésta, a su 

vez, está determinada por el nivel de ingreso per cápita, el crecimiento del ingreso y la 

distribución del ingreso. 
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Bajo este contexto, uno de los problemas que se discute en los países subdesarrollados 

es sobre la importancia de generar ahorro interno, para impulsar el crecimiento 

económico. ¿Qué posible respuesta daría el modelo de Kaldor a este problema? Para 

Kaldor el ahorro de los capitalistas constituye el elemento dinámico del crecimiento, en 

tanto que son estos los que toman las decisiones de inversión. El ahorro de los 

trabajadores es pasivo. Sin embargo, no se desprende de aquí que el ahorro de los 

capitalistas generará por sí mismo el crecimiento, es decir, es una condición necesaria 

pero no suficiente para generar crecimiento. El motor del crecimiento para la teoría de 

Kaldor es la demanda efectiva. Así, en un país donde la dístribución del ingreso es 

polarizada y se ha generado un incremento en las ganancias y, por lo tanto, del ahorro 

de los capitalistas, no es un hecho suficiente para generar crecimiento económico. El 

problema no radica en el ahorro en sí mismo, sino en las condiciones del mercado 

interno. Se plantea la necesidad de hacer un estudio detallado de los encadenamientos 

sectoriales, tanto hacia atrás como hacia delante, con el propósito de proponer una 

política industrial que incentive el mercado interno, lo que iml'licará necesariamente 

una distr.ibucibn del ingreso menos polarizada. 
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CO:\CLUSIONES 

l. Importancia de la teoría de la distribución del ingreso de Nicolas Kaldor 

En el capítulo 1, vimos que para David Ricardo el problema fundamental de la 

economía política era determinar las leyes que regulan la distribución del ingreso. Así, 

Ricardo distinguió tres clases de panicipantes en el proceso de producción: terratenientes, 

capitalistas y trabajadores, a los cuales les corresponde un ingreso determinado que llamó: 

rentas, beneficios y salarios, respectivamente. La renta de la tierra dependía de la 

fertilidad de ésta y los salarios eran determinados exógenamente, de tal manera que los 

beneficios eran deducidos después de que los capitalistas pagaban la renta y los salarios. 

Por otra parte, Ricardo estableció una relación entre su teoría de la distribución del 

ingreso y su teoría del crecimiento económico, pero desembocó en una \,isión pesimista 

del sistema, ya que al haber acumulación una parte de los beneficios es invel1ida en el 

proceso de producción lo que genera una expansión del capital circulante (aumenta el 

fondo de salarios) de la población y la actividad económica en su conjunto. No obstante, 

como el salario natural permanece fijo a través del tiempo, confonne se expanda el 

sistema económico se explotarán tierras cada vez menos fé rtiles, disminuyendo el 

excedente en los sigluentes procesos de producción (rendimientos decrecientes) hasta que 

los beneficios sean cero. En este punto se ha llegado al estado es tacionario, es decir, ya no 

hay acumulación. Sin embargo, elmocle lo de David Ricardo no consideraba tres aspectos 

fundamentales: la demanda efectiva. el crecimiento de la población y, el progreso técniCO. 

El mismo desarrollo del s istema capital ista, puso en evidenCia la Importancia de la 

demanda efectiva como determinante del crecimi ento (Kevnes ). Por otra parte. el 

creC imiento de la población se consideró como un dato dado. debido a la complejidad de 

elementos que influyen en su crecimiento, y el progreso I¿cnico generó un aumento 

importante en la productividad del trabeuo que contradijo - en Illuchos sectores de b 

producción - la ley de los rendimienros decreCientes. 

La Importancia del modelo de \'icolas Kaldor, radica en que se inserta dentro de la 

linca de pensam iento ,kj elda por D,II'ld Ricardo y porque vue" e el plantear el problema de 

l ~\ tl!stnhución del lI1g r~so y el cr('cim iento económico. ¡Jc::'n .. ) desde U11J pcrspccliva 
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dlfcrente considerando los elementos no tomados en cuenta por el modelo de Rlcardo: la 

demanda efectiva, el crecinllcnto de la población y el progreso técnico. Además, bajo un 

escenario de pleno empleo y largo plazo, considerando el modelo Harrod - Domar. Este 

escenario nos proporciona un importante instmmento lógico para analizar la relación entre 

crecimiento económico y distribución del ingreso vista en un contexto de largo plazo, lo 

cual nos permite deducir los límites del crecimiento económico. 

2. La distribución del ingreso en México 

La hipótesis de Nicolas Kaldor sobre el crecimiento y la distribución del ingreso, 

señala que las economías capitalistas pasan por dos fases, en la primera, los trabajadores 

no ahorran porque los salarios se mantienen en el nivel de subsistencia y los capitalistas 

acumulan todo lo que pueden. La distribución del ingreso es polarizada a favor de los 

capitalistas. En la segunda fase, el crecimiento del stock de capital generado en la primera 

fase, permite absorber toda la fuerza de trabajo llegando al establecimiento de pleno 

empleo. La consideración en el modelo de Kaldor de la hipótesis Harrod-Domar, permite 

observar que para mantener el equilibrio de pleno empleo en el largo plazo, es necesario 

que los salarios crezcan a la misma tasa en que crece la productividad del trabajo, lo que 

implica una distribución del ingreso menos polarizada que en la primera fase. Ahora bien, 

en cuanto a la distribución del ingreso en México, se pueden distinguir tres fases: en la 

primera, que abarca los años treinta y cuarenta se observa una distribución del ingreso a 

favor de los capitalistas, es decir, equivale a la primera fase que menciona Kaldor en su 

hlpótcsis. En la segunda fase, corresponde al periodo en que se inicla la "sustitución difícil 

de importaciones", se observa una distribUCIón del ingreso menos polarizada del l11greso 

en comparación con la primera fase. Se car¡ccteriza por el engrosamiento de los sectores 

medios de la población. Abarca desde los años cincuenta hasta los años setenta e incluye 

el periodo conocido C01110 "111¡]agro mexicano". Esta fase correspondería a la segunda fase 

que menciona Kaldor, donde la distribución del ingreso se hace menos polarizada, y la 

clase trabajadora o una parte de elb puede ahorrar, lo que se expresa en un aumento de la 

participación de los saLmos en el ingreso. Por lLitimo, en la tercera Case - que se inició én 

los años ochenta y concucrda con el lnicio dcl modelo neolibcral en México - se observa 
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un comportamiento regresivo de la dlstribución del ingreso. es decir: adelgazamiento de 

los sectores medios, mayor empobrecimiento de los sectores bajos y enriquecimiento de 

las clases altas ( incremento de la participación en el ingreso nacional del decil X). Sin 

embargo, esto no implica un retorno a la primera fase de acumulación, ya que en esta fase 

la distribución del ingreso opera a favor del capital especulati\'o y no del productivo. Por 

10 tanto, se Pllede afirmar que para el caso de la economía mexicana se cumple 

parcialmente la hipótesis de Kaldor sobre el crecimiento y distribución del ingreso. 

Por otra parte, es importante rescatar el modelo teórico de Kaldor sobre el crecimiento 

económico y la distribución del ingreso, como herramienta lógica que nos permite hacer 

una interpretación de los límites del capitalismo. Mantener una distribución del ingreso en 

el largo plazo a favor del capital, conduciría a la contracción de la demanda interna, a la 

recesión y al colapso del sistema. Kaldor fue el primero en ver esta relación. Así pues, la 

continuidad de las políticas de "estabilización" y "ajuste estnlctural" en México no sólo 

atentan contra la vida de muchas familias , condenándolas a la pobreza, el desempleo, 

falta de instnlcción, etc., sino que dichas políticas atentan contra la propia reproducción 

del sistema económico, porque una distribución del ingreso a favor del capital - y aún más 

del capital especulativo - aunada a una desintegración sectorial al interior e integración al 

exterior, contracción del mercado interno y creciente deuda pública, no permite impulsar 

la actividad económica y por ende el desarrollo económico. 
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