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Introducción 

Introducción 

Como resultados del trabajo de investigación en años pasados, que abordaban 

la desregulación financiera y la crisis cambiaria, surgió la inquietud de analizar 

más allá de la crisis y la reversión de flujos de capital. Es decir, cuál es el efecto 

más profundo de los procesos de liberalización sobre la economía real, y 

particularmente, sobre las remuneraciones de los trabajadores. 

Sal ama ( 1999), explica que lejos de provocar el universalismo que 

pretende, la apertura rápida de las fronteras incrementa las vulnerabilidades y 

genera zonas de exclusión llamadas grises. La globalización, actualmente, no es 

sólo un ambiente libre para hacer negocios, sino además, con el peso creciente 

de los mercados y la retirada de los estados nacionales, implica dificultad para 

ejercer formas de poder supranacionales capaces de orientarla y el auge de 

estas zonas grises, que ella misma produce y en las cuales encuentra su 

retroalimentación. 

En este estudio se pretende encontrar los determinantes de los salarios 

como proporción al valor total de la producción , en la industria manufacturera 

en México en el período 1980-2002. El propósito de h allar ésta relación, es 

poder comprobar que en un mundo globalizado y con libre movilidad de capital, 

el trabajo, a través de los salarios, se convierte en un factor residual dentro del 

proceso productivo, que debe ajustarse, principalmente, por su inmovilidad, 

exacerbando, de tal manera, la pobreza y la redistribución del ingreso en la 

producción a favor del capital. 

El trabajo se divide en tres partes . En la primera se analiza la concepción 

teórica del sa lario, se refuerza esta revisión con cifras que describen el 

comportamiento de la pobreza en México para el período en cuestión. 



Desregulación y Apertura: 2 
Efectos en la participación de los salarios en la producción. 

Las teorías de los salarios que se describen, van desde la noción de un 

salario de subsistencia, hasta la teoría del mercado segmentHdo de trabajo. 

En la segunda parte se describe la metodología empleada para la 

estimación del modelo econométrico, bajo el marco de la técnica de 

cointegración y del mecanismo de corrección de error, utilizando para ello, el 

método de lo general a lo específico 

Posteriormente, se menciona el proceso de estimación del modelo, y se 

describe el mejor modelo estimado, así como los resultados de las pruebas 

estadísticas y de diagnóstico realizadas. 

Se interpretan los resultados provenientes del modelo econométrico; tales 

son considerados de acuerdo al proceso que les dio origen, es decir, en el corto 

y el largo plazo . 

Para el la rgo plazo, indicaremos por qué la apertura comercia l ha influido 

negativamente sobre la participación de los salarios en la producción. En el 

corto plazo, a nalizaremos la relación inversa entre la inversión y la relación de 

estudio, pero además , el proceso de terciarización de la economía, y sus efectos 

en la nomina salarial. Para finalizar este apartado, se evaluará cuál h a sido el 

papel de los instrumen tos del Estado en la determinación del nivel salarial. 

Por último se resumen las conclusiones. 
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El comportamiento de pobreza en 
México. 

Revisión teórica del salario. 
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Desregulación, apertura y crisis 

Como consecu encia de la crisis de la deuda, a principios de los años ochenta, 

los países latinoamericanos adoptaron enfoques comunes para lograr la 

estabilidad y el desarrollo económico. La instrumentación de programas de 

estabilización en los países de América Latina han sido con el objetivo 

fund amental de crecer promoviendo las exportaciones y un sector externo 

liberado (Cambiaso , 1993) . 

Con la adhesión de México y la región latinoamericana al Consenso de 

Washington, el desarrollo económico se buscó a través de presupuestos 

públicos viables, una inflación baja, mercados desregulados y libre comercio 

(Krugman, 1999). 

Las economías de la región transitaron por procesos de cambio 

estructural. Es una nueva fase de reestructuración tecnológica y organizativa 

que afecta las formas de producción y gestión empresarial, así como a la 

naturaleza del Estado (Alburquerque , 1999) . 

Los elem entos clave de las reformas fueron: la reducción de las barreras 

a l comercio internacional y la liberalización financiera, ésta última dada a 

partir de dos elementos importantes: 

(i) Menores restricciones a la movilidad de los flujos de capital, y 

(ii) Menores res tricciones a los intermediarios financieros internos (Gavin , 

1998). 

El principal a rgumento a favor de una libre movilidad de capitales fue la 

canalización del ahorro externo a países con insuficiencias de capita l (Devlin, 

Ffrench-Davis, Griffith-Jones, 1995). 



El compo1iamiento de la pobreza en México. 5 
Revisión teórica del salario 

Sin embargo, el resultado de esas políticas no significó un impulso al 

crecimiento y desarrollo económico. La crisis económica que sufrieron México y 

la Argentina, a partir de la devaluación del peso mexicano en 1994, ha llevado 

a cuestionar las reformas llevadas a cabo, porque a partir de ellas las 

economías son más vulnerables a las perturbaciones externas. 

Un mercado emergente se puede encontrar en crisis debido a una 

reversión de flujos de capital (Radelet y Sachs, 1998). Ésta se se explica, 

generalmente, por sucesos como: 

(i) Una reducción de la capacidad de pago de los deudores, 

producida por caídas en los precios de los productos básicos, 

aumentos en las tasas de interés internacionales, etc. 

(ii) Aumentos en el riesgo país después de un cambio de gobierno; 

por nueva información disponible sobre las finanzas del Estado, 

etc. 

La primera explicación acerca de las crisis de balanza de pagos la dan los 

modelos teóricos llamados de primera generación, creados a fines de los años 

setenta. Para éstos , la reversión de flujos se produce a partir de la 

incompatibilidad de la política cambiaria con las políticas monetaria y fiscal 

(García y Olivié, 1999) . 

Sin embargo, las crisis cambiarías generadas en la década de los noventa 

no fueron resultado de una mala gestión del gobierno, como puede ser un 

déficit fiscal o los incentivos al riesgo moral (prestamista de última instancia). 

Estas crisis fueron resultado de la conducta del sector privado nacional y 

extranjero, en su búsqueda de ganancias a corto plazo, por situaciones y 

políticas económicas favorables en un momento determinado (Taylor, 1998) . 
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Estas circunstancias se dan cuando los gobiernos desregulan la actividad 

económica re.al, los mercados financieros y el movimiento internacional de 

capital. 

Para Radelet y Sachs ( 1998), estas crisis son autogeneradas. Surgen a 

raíz de que los inversionistas retiran sus fondos de algún país, actuando con 

base en las expectativas sobre el comportamiento de otros participantes en el 

mercado. 

Bajo este marco nacen los modelos teóricos de segunda generación sobre 

crisis de balanza de pagos. Estos modelos no sólo toman en cuenta otras 

variables como la tasa de interés, el nivel de salarios o el desajuste de ·algún 

parámetro fundamental de la economía (e.g. el déficit fiscal o el balance en 

cuenta corriente), sino que introducen la idea de que las expectativas de 

devaluación del mercado son las que inician el proceso que concluye con la 

devaluación de la moneda. La devaluación como consecuencia de un retiro 

masivo de capital, se conoce también como la profecía autocumplida (Schettino , 

1995). 

En los modelos teóricos sobre cns1s de balanza de pagos de segunda 

generación se enfatiza el efecto de rebaño , donde los inversores irán imitando el 

comportamiento de otros, en este caso, retirar sus inversiones de determinado 

país, aún en economías que pudieran no tener graves problemas internos . 

(García y Olivié , 1999) 

Para ser más precisos, los modelos de segunda generación establecen que 

los desalineamientos de los parámetros fundamentales de la economía pueden 

influir, pero no de forma determinante en la crisis cambiaría; ésta vendrá 

cuando los agentes privados decida n retirar su capital, ya que el país receptor 
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no es capaz de garantizar la inversión más la ganancia esperada. Este proceso 

es exacerbado por las actuales condiciones de desregulación financiera . 

Crisis, estancamiento y pobreza. 

Hemos analizado, entonces, que las políticas de desregulación y apertura 

generan condiciones de inestabilidad, que producen crisis cambiarias y 

financieras. 

Los costos sociales de las crisis, que resultan de las contracciones de la 

actividad económica, son muy altos. A principios de los años sesenta el 70% de 

la población de México se hallaba en situación de pobreza extrema, pero la 

proporción decayó gradualmente a 56.7% en 1968, 34% en 1997 y 29% en 

1984. Para la década de los noventa la tendencia se revierte, elevándose el 

porcentaje a 32.9 en 1992, 34% en 1994 y 37.9% en 1996 (Hernández Laos , 

2000). 

La tendencia de largo plazo refleja con toda claridad la interrupción del 

crecimiento económico y del proceso redistributivo del ingreso a partir de los 

años ochenta, toda vez que la incidencia de la pobreza total se había reducido 

d e cerca de 78% en 1963 a sólo 58% en 1984; para 1996 ya es taba alrededor de 

80%, nivel ligeramente mayor que el que se había registrado en el país 33 años 

antes (Hernández Laos, 2000). 

La desaceleración de la economía ha tenido efectos sobre las 

remuneraciones reales del trabajo . En la etapa de crecimiento, 1963-1984, el 

ingreso promedio de los mexicanos se incrementó a una tasa media del 2% 

a nual, esto es poco más de 50% a lo largo de 21 años. Por otro lado, en el 

período 1984 - 1996 los ingresos promedios por persona sólo crecieron a una 
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tasa media del 0 .6% anual para acumular, en los 12 años, un modesto 

aumento de 7%. 

El estancamiento de la economía se explica por la desacelaración de la 

acumulación de capital registrada a partir de los años ochenta, lo que llevó a la 

caída sistemática de la eficiencia y la productividad con la que se utilizan los 

recursos (Hernández Laos, 2000). 

Las tendencias nacionales de pobreza no sólo son resultado de la falta de 

crecimiento económico, sino además, del deterioro de la distribución del 

ingreso. (Korzeniewicz y Smith; 2000) 

Los modelos de crecimiento endógeno aseguran que una reducción en la 

desigualdad puede incrementar el crecimiento económico, debido a que se 

promueve el incremento del ahorro y la inversión por parte de los pobres 

(Korzeniewicz y Smith; 2000). 

Una nueva evaluación del modelo de desarrollo asiático, ha hecho que se 

reconozca que el crecimiento económico de esa región se debió a elementos de 

política como una reforma agraria, redistribución de activos, inversiones en 

infraestructura y capital humano y arreglos institucionales que reducen los 

costos de transacción. Los países del sudeste asiático emplearon una política 

industrial con el fin de acercarse tecnológicamente a los países de mayor 

desarrollo. 

Quienes critican la participación del Estado en la economía de los países 

del sudeste asiático con el propósito de fomentar la inversión, el crecimiento y 

la redistribución, se olvidan que durante las tres décadas precedentes, no sólo 

hubo incrementos del PIB per cápita, sino además, de la esperanza de vida, de 

los niveles de educación y una gran reducción de la pobreza (Stiglitz, 1998). Los 



El comportamiento de la pobreza en México. 9 
Revisión teórica del salario 

logros del desarrollo asiático han sido más reales y duraderos que la crisis 

financiera por la que atravesó. 

Hasta aquí se ha argumentado que la desregulación financiera y otras políticas 

del Consenso de Washington generan condiciones propicias para crisis 

cambiarias y financieras, las cuales han acentuado la pobreza y la desigualdad 

del ingreso en México. 

La pobreza y la desigualdad del ingreso responden a tres causas 

fundamentales: 

1. El menor crecimiento por causa de las medidas de estabilización 

empleadas en la región. 

2. El avance tecnológico, que implica un menor requerimiento de trabajo 

no calificado para las actividades productivas. 

3 . El enfrentamiento en la actividad productiva, por un lado, del capital 

con una movilidad exacerbada por la desregulación; y por el otro, el 

trabajo, con su condición de factor inmóvil. 

El siguiente apartado se ocupará en estudiar las distintas teorías de 

determinación de los salarios, con el propósito de profundizar en el tercer 

punto, es decir, en el papel de la apertura en la determinación de los ingresos. 
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El salario de subsistencia. 

Definición de salario 

La explicación del excedente económico se fue transformando a través del 

tiempo, comienza con los mercantilistas y su explicación de que la generación 

de la riqueza y su continuo incremento se debían al comercio exterior; sigue 

con los fisiócratas que llevaron la generación del producto excedente a la esfera 

de la producción, sin embargo, se limitaron a la agricultura; y hasta los 

economistas clásicos con el factor trabajo y su productividad como generador 

del valor (Roll, 1942). 

Adam Smith (1776) divide ese excedente económico, generado por el 

trabajo, en dos partes: ganancias y salarios. Esta división queda justificada por 

la propiedad de los medios de producción, él mismo explica que si el trabajador 

fuera el dueño de éstos se apropiaría de todo el excedente . 

El salario es "aque lla recompensa que se otorga cuando el trabajador es 

una persona distinta del propietario del capital que emplea al obrero" (Smith, 

1776). Sin apartarse de esta definición Malthus ( 1820) expone que "los salarios 

del trabajo son la remuneración que se concede al obrero por sus esfuerzos". 

Salario nominal. 

Definido el salario en su versión más simple, a continuación explicaremos 

a l salario nominal y real. El trabajo es considerado como una mercancía más y, 

al igual que éstas, se puede comprar o vender, por lo tanto posee un precio de 

mercado y un precio natural (Ricardo, 1950). Esta idea está relacionada, con 

un salario nominal y un salario real. 
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Es preciso considerar que las remuneraciones estarán determinadas en 

virtud del carácter cualitativo de la mano de obra (Smith, 1776) . Sin embargo, 

la cantidad entregada de trabajo dependerá no sólo de sus distintas 

capacidades productivas, sino, además, de las condiciones existentes de oferta 

y d emanda (Malthus, 1820). 

El concepto de precio de mercado, es decir, salario nominal, es: el monto 

nominal de dinero que se le otorga al trabajador y dependerá principalmente de 

la relación entre oferta y demanda, de la escasez. 

El salario nominal tiene que permitirle al trabajador comprar los artículos 

necesarios para subsistir, no importando los precios de los artículos de primera 

necesidad , de lo contrario la oferta de trabajo no puede satisfacer la demanda. 

(Malthus, 1820) 

El comportamiento de los salarios nominales estará vinculado con el 

proceder de la economía nacional. El incremento de los salarios no estará 

determinado por la magnitud real de la riqueza, sino por su constante 

incremento (Smith , 1776). Es decir, a un ritmo acelerado de acumulación de 

capita l, las remuneraciones tendrá n un período de bonanza. Con el progreso de 

la sociedad, el precio de la mano de obra tiende a incrementarse (Ricardo, 

1950). Por el contrario , en el estado estacionario de la economía, los salarios 

siempre serán los de subsistencia. 

El salario real 

El salario real está determinado por lo mínimo necesario para la 

subsistencia del trabajador. El precio natural es lo que les permite a los 

trabajadores subsistir y perpetuar su clase, sin incremento o disminución 

(Ricardo , 1950). 
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Este concepto de remuneración real de subsistencia implica que el 

trabajador recibe de un sistema asalariado lo mismo que recibía en otros 

sistemas de producción como el feudalismo o el esclavismo. Con la ventaja para 

el dueño de los medios de producción que bajo este modelo capitalista, el 

asalariado ya responde por sí mismo, se encuentra el libertad, lo que repercute 

en mayor productividad y en menores responsabilidades para él. Esto será un 

motivo de critica por parte de Marx. 

El precio natural depende, entonces, del costo de los alimentos, de los 

productos necesarios para la subsistencia, además, de las comodidades para el 

sostén del trabajador, que estarán determinadas por características y 

costumbres culturales de la región. 

Al hacer esta precisión cultural, los autores producen una teoría que no 

pueda generar predicciones de largo plazo en torno al salario; además dan lugar 

a análisis ambiguos, porque las costumbres se pueden modificar a lo largo del 

tiempo. Adicionalmente, un factor de impulso para estos cambios es 

precisamente la alteración de los salarios (Dobb, 1921) 

El salario de equilibrio 

Otro elemento importante a considerar con respecto a las variaciones de 

la remuneración bajo la visión Clásica del pensamiento económico es el salario 

de equilibrio , Smith ( 1776) asegura que la exis tencia de este salario de 

equilibrio garantiza la reproducción de la fuerza de trabajo. 

El sala rio de equilibrio es consecu en cia de las diferencias entre salario 

rea l y nomina l, y se explica desde es ta perspectiva. Si el precio de m ercado es 

mayor al precio n a tural, existe una condición del trabajador floreciente y 

dichosa, con lo cu a l existe una m ayor cantidad de miembros de la familia. Esto 
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tiene un efecto sobre la oferta de mano de obra, de lo que depende el precio de 

mercado, por lo que hace que éste disminuya. (Ricardo, 1950) 

Si el precio de mercado es menor que el precio natural, existe una 

condición miserable de los trabajadores. Con el incremento de las privaciones, 

disminuye el número de miembros de la familia y con ello el número de 

asalariados. La oferta de mano de obra se contrae por lo que el precio de 

mercado tiende a restablecerse hasta igualar el precio natural (Ricardo, 1950). 

El planteamiento anterior se puede entender con base en la idea 

Malthusiana de que el crecimiento de la población es función directa del 

incremento de los medios de subsistencia. 

Entonces, esta teoría afirma que el precio de la mano de obra depende del 

sustento del trabajador. Por lo tanto, toda perturbación que promueva que el 

salario deje su posición de equilibrio, provoca, mediante las relaciones de oferta 

y demanda, que se coloque nuevamente en esa posición. 

Es comprensible 'pensar que en una etapa primitiva del salario, éste se 

pudiera determinar por un comportamiento igual al antes descrito; sin 

embargo, no necesariamente por la falta o el exceso de reproducción de los 

trabajadores. Tal vez, esta forma de pensar estuvo determinada por la 

incorporación, que se hacia cada vez en mayor medida, de los trabajadores del 

campo hacia las actividades industriales. 

La posición marxista 

Marx ( 1867), critica el planteamiento de los clásicos y dice que ellos, al 

hacer depender la remuneración de la oferta y la demanda (salario nominal), y 
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de un costo de subsistencia / reproducción (salario real), consideran al trabajo 

como una mercancía, cosa que es una contradicción debido a dos factores: 

i) No se puede medir la magnitud de su va lor por la simple relación 

de volumen de trabajo realizado ; 

ii) Para venderse como mercancía al mercado , el trabajo, tendría 

que existir antes de ser vendido . 

Si se pudiera dar una existencia independiente, se vendería mercancía y 

no trabajo . También menciona que, aun suponiendo que estas contradicciones 

no existieran, un intercambio directo entre dinero (trabajo materializado), por 

trabajo vivo, anularía la ley del valor. "El trabajo es la sustancia y la medida 

inmanente de los valores, pero el suyo carece de valor" (Marx, 1867) . 

Para Marx, el juego de la oferta y la demanda sólo explican las 

oscilaciones del salario nomina l con respecto a una determinada magnitud; 

cuando la oferta y la demanda se equilibra n , entonces ya no explican nada. 

Por lo tanto esa magnitud "dada" no puede ser otra cosa mas que "el 

valor de la fu erza de trabajo", que es a n áloga a l "salario real" o a l "precio 

natural" anteriormente expuesto; es decir, el valor de los medios de vida que se 

necesita n para el sustento del obrero medio, con hincapié en que éstos se 

pueden modifica r para un tiempo y lugar determinado. 

Empero , él s í pone en relieve la explotación de la fuerza de trabajo, al 

decir que con el salario se oculta y s e hace invisible la realidad, es decir, se 

borra toda reflexión en torno a la división del período de trabajo en necesario y 

excedente, en trabajo pagado y no retribuido. Bajo este concepto tienen base 

todas las ideas jurídicas del obrero y del capitalista . 
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Marx destacó el poder de la fuerza de contratación colectiva, aunque no 

suponía que fuera posible para la acción sindical elevar continuamente los 

salarios y obtener un beneficio mayor mientras el capitalismo existiera. 

No está de acuerdo con la idea de la oferta de mano de obra como 

consecuencia de la reproducción de la población (como se manifiestó 

anteriormente en el pensamiento de los Clásicos). La explicación que él propone 

es su teoría "del ejercito industrial de reserva", de acuerdo con la cual, la oferta 

de mano de obra tendía a ser superior a la demanda gracias a una 

característica especial del sistema capitalista de salarios: la fuerza especial de 

resistencia que en las más diversas formas se opone a un nivel ascendente de 

salarios . Algunas de las formas por las que se logra esto es con la sustitución 

de mano de obra por máquinas (avance tecnológico), las recurrentes crisis que 

afectan el nive l de los salarios a través de la desocupación, y una tendencia a 

llevar capital e invertir donde la mano de obra es más barata (Dobb,1921). 

La productividad marginal y la determinación de los salarios. 

La visión neoclásica en torno a la determinación de los salarios está sustentada 

en la teoría margina lista. Es lo que resultó en una nueva forma de pensar en 

términos de fracciones añadidas o restadas al margen . 

Los teóricos de esta corriente al considerar el capital circulante no ya como un 

fondo fijo - como lo consideraban los economistas clásicos al ubicar un salario 

de subsistencia - , sino como un flujo variable, hicieron hincapié en que 

cualquier aumento en la productividad del trabajo (ya debido a un cambio en 

su eficiencia misma o a lgún otro factor) apresuraría un flujo acelerado de 

capital aumentando con ello la demanda de la mano de obra (Dobb , 1921). 
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Los economistas de la época en la surge esta teoría trataban de explicar 

el precio de una mercancía en función de la utilidad extra, o satisfacción de los 

consumidores, proporcionada por la unidad marginal o final de una oferta 

determinada. Parecía que podía deducirse de esto que el precio de la fuerza de 

trabajo podría explicarse en una forma similar por su utilidad marginal para 

algún comprador de ella. Pero el trabajo no satisfacía directamente las 

necesidades de los consumidores, a menos que se tratara de servicio doméstico: 

la satisfacía sólo de un modo indirecto, obteniendo un producto. 

De allí que, dada cierta oferta de mano de obra, su precio se consideraba 

como determinado por el producto extra obtenido con el trabajo adicional de la 

unidad marginal de esa oferta. Para el patrón el valor de la fuerza de trabajo 

que compraba consistía, simplemente, en el producto que le procuraba. 

De tal forma que el número de trabajadores que es óptimo contratar es 

aquel que le permite maximizar sus beneficios, y éste está determinado por la 

igualación de los salarios con la producción marginal de mano de obra 

empleada (Hicks, 1973). 

Como ejemplo podemos citar el caso en que el patrón al decidir si le 

costearía ocupar, digamos diez hombres adicionales, calculaba cuánto 

aumentaría la producción total de su fábrica si los empleaba. Este producto 

neto (después de tomar en cuenta algunos gastos incidentales, como el de las 

materias primas necesarias para emplearlos) representaba para él su valor y 

regía el precio - demanda de esos obreros, es decir, la cantidad adicional que 

deseaba invertir en salarios extra: el grado en que resultaba ventajoso 

incrementar su "flujo" de capital circulante (Dobb, 1921). 

En consecuencia, dada una cierta oferta de mano de obra en busca de 

ocupación, la competencia entre los patrones , al pujar uno contra el otro por 
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esa mano de obra, tenderían a igualar el salario a este "producto neto" que 

añadía a la producción total de la ocupación de las unidades marginales de la 

oferta. Los salarios no podían rebasar este nivel y por ello las unidades 

marginales de la oferta quedaban sin ocupación, ya que "costarían" más de lo 

que valían (Dobb, 1921). 

El producto adicional obtenido por los brazos extraordinarios sería 

menor, en general, cuanto mayor fuera el personal ya ocupado, siempre y 

cuando trabajara con una instalación y un equipo fijos. Es decir, el intento de 

extraer más producción de una instalación determinada empleando brazos 

adicionales, se traducía (más allá de un punto) en "rendimientos decrecientes". 

En consecuencia, había siempre un límite fijo para el volumen de la 

mano de obra que podía ocupar costeablemente una empresa, una industria o 

todo el país a determinado salario con capital y recursos naturales 

determinados . Dada la oferta de capital, dada la cantidad de recursos 

naturales, y dado el estado de la técnica y de la productividad del trabajo, el 

nivel de salarios al que todos podían obtener ocupación estaba determinado 

rígidamente. Si la mano de obra exigía un precio superior a ése, el resultado 

sería la desocupación. 

Bajo este marco de análisis, el salario de equilibrio se modificará en 

dirección contraria a los cambios en el número total de los trabajadores 

disponibles. Si éstos aumentan en el mercado, los salarios deben disminuir, 

puesto que la producción adicional asegurada por el empleo de uno de estos 

trabajadores extras debe ser menor que el salario previamente dado, y en 

consecuencia, no sería remunerador emplear a estos hombres a menos que se 

reduzca el nivel de los salarios. Si el número fuera menor, los empresarios 

tendrían un incentivo para demanda r más mano de obra a ese nivel de salarios 
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dado , y su competencia impulsaría a la alza el nivel de los salarios (Dobb, 

1975) . 

Sin embargo, para Marshall una doctrina en que los ingresos de un 

trabaj ador tienden a ser iguales al producto neto de su trabajo, no tiene sentido 

en sí misma, puesto que para estimar el producto neto tenemos que da r por 

supuestos todos los gastos de la producción de la mercancía en la que trabaja, 

excepto los salarios . 

Es importante tener presente que el "producto neto marginal" del trabajo 

depende no sólo de la mano de obra, sino también de la oferta de todos los 

otros factores de la producción; y al decir esto la teoría pierde mucha de su 

a parente simplicidad y finalidad. 

Critica a l planteamiento marginalista. 

El principal supuesto detrás de la teoría de la productividad marginal es 

una función producción bien comportada. La noción de esta función de 

producción es un rasgo familiar de la teoría tradicional de la formación del 

precio de los factores disponibles para ser elegidos, a pa rtir de un estado dado 

de conocimiento técnico; cada punto d e la curva representa un determinado 

método técnico de produ cción con su combinación adecuada de factores . 

Sin embargo, a menos que los bienes de capita l heterogéneos sean 

reducibles a una cantidad singular de capital, es dificil ver cómo pueden 

dá rsele algún significado a una serie ordenada de proporciones de trabajo -

capital de este tipo . Se puede hacer esto da ndo a los bienes de capital 

individuales el valor de sus precios corrientes, pero dicha valuación supone una 

tasa de beneficio o de interés, pues normalmen te se llega a la valuación de la 

pla nta o equipo durable mediante la capitalización de sus expectativas de 
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rendimiento a la tasa prevalenciente de interés . Los cambios de la tasa misma 

del interés o del beneficio pueden, en consecuencia, afectar el ordenamiento 

otorgado a los diversos métodos técnicos . 

Una propiedad obvia del tipo de función de producción o de relación de 

sustitución de factores que hemos descrito es que, a medida que cae la tasa de 

interés, debe aumentar la cantidad de capital por hombre empleado en la 

producción; en otras palabras: las técnicas más "capital intensivas" deben 

sustituir en forma uniforme a las que son más "trabajo intensivas". Si esto no 

ocurre de manera uniforme y a través de la gama íntegra de elección técnica 

representada por la curva de sustitución, existe evidentemente alguna 

equivocación seria con respecto a la noción de una función producción; y 

asimismo con respecto a la noción de capital como una entidad cuantitativa 

independiente que pueda ser sustituida en cantidades definidas por otros 

factores de la producción (Dobb, 1975) . 

La posibilidad de desplazamien to de cantida des equivale a decir que, a 

medida que se eleva n los salarios y caen los beneficios, una cierta técnica 

relativamente trabajo-intensiva, A, que está a l principio en u so, pued e ser 

reemplazada por otra más capita l-intensiva; pero a un nivel de salarios aún 

más alto, posteriormente A puede ser favorecida como técnica de menor costo y, 

en consecuencia, sustituir a B. 

Lo an terior se debe a que se puede representar la situación de producción 

así: concibiendo el cos to y el precio final de una mercancía como la s uma de 

una serie vertical de etapas de la producción esparcidas hacia atrás en el 

tiempo, en que cada una esté compuesta de un insumo de mano de obra más 

insumos de mercancías que sean productos de alguna etapa anterior, y que en 

cada insumo de mano de obra se establezca la fecha en las series ve rticales. 

Esto es lo que se denomina "reducción a trabajo fechado", e indica que todo 
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dependerá, en lo que concierne al efecto de los cambios de las tasas de interés 

sobre los precios, de la manera como se distribuyen en el tiempo estos períodos 

de trabajo. 

De tal manera, podemos decir que la función producción no es bien 

comportada, y sin este sustento la teoría marginalista pierde efectividad . 
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Kalecki y Kaldor, los salarios y la determinación de la ganancia. 

Hasta aquí hemos hecho una revisión de las teorías de los salarios, se comenzó 

con las que proponen una remuneración determinada exógenamente con base 

en la subsistencia, y posteriormente, de la endógena con base en la 

productividad marginal en una economía en competencia perfecta. El objetivo 

de este apartado es considerar una forma alternativa de determinación 

endógena en una economía que no actúa bajo competencia perfecta; para ello 

nos apoyaremos en los modelos de crecimiento de Kalecki y Kaldor. 

La dinámica económica de Kalecki. 

La concepción de Kalecki (1954) acerca de los salarios es, también, que 

forman una parte del excedente económico; menciona que "el valor agregado, o 

sea el valor de los productos menos el costo de los materiales, es igual a la 

suma de los salarios, los gastos generales y las ganancias". Y plantea la 

ecuación: 

Gastos generales +ganancias = ( k - 1) ( W + M) 

Donde: 

k : relación entre los ingresos brutos y los costos primos totales ; esta 

relación determinada por el grado de monopolio . 

W: total de los salarios 

M: costo total de los materiales. 

La participación de los salarios en el valor agregado de una industria (w) 

puede representarse : 
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w 
W= ---- ----

W+(k-l)(W+M) 

Si se sustituye j, que es la relación existente entre el costo total de los 

materiales (M) y el importe total de los salarios (W). 

1 
W= -------

1 + (k- l)(j+ 1) 

De la ecuación anterior se puede concluir que la participación de los 

salarios en el valor agregado de una industria está determinado por el grado de 

monopolio y por la relación entre el costo total de los materiales y el importe 

total de los salarios. 

Una conclusión adicional es que si el grado de monopolio crece o los 

precios de las materias primas se incrementan en relación con los salarios por 

unidad producida, la proporción representada por los salarios en el valor 

agregado disminuye. 

Kalecki (1954), concluye que a nivel agregado, el grado de monopolio , la 

relación entre los precios de las materias primas y los costos - salario por 

unidad producida, además de la estructura industrial , son los determinantes 

de la participación relativa de los salarios en el ingreso bruto del sector privado. 

La pa rticipación de los salarios se determina de la siguiente forma: 

a) El grado de monopolio, que tiende a incrementarse; por lo que la 

participación de los salarios tiende a disminuir. 
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b) La relación entre el costo total de los materiales y el importe 

total de los salarios. En la contracción cíclica los precios de las 

materias primas caen con relación a los salarios, por lo que la 

participación de los salarios tiende a incrementarse. 

c) Los cambios que ocurren en la composición industrial durante 

la depresión hacen que la participación tienda a disminuir. 

Estas modificaciones de las que se habla consisten, 

principalmente, en una reducción de la inversión respecto de 

otras actividades, y la participación de los salarios en el ingreso 

de las industrias de bienes de capital es, generalmente, mayor 

que en otras industrias. 

El modelo de crecimiento de Kaldor. 

Kaldor (1957), elabora un modelo de crecimiento económico que explica 

la participación de los salarios en el producto y el salario real. Comienza 

definiendo sus variables: Yt = ingreso real , Pt = ganancias, Kt = capital, 

Sr = ahorro, Ir = inversión. Define el equilibrio : 

St = It = Kt + 1 - Kt 

Para que tal equilibrio se pueda da r, plantea las siguientes ecuaciones: 

Función de ahorro: 

(l)S1 = ar.+p(Y,-P,) 

1 >a> P >=O 
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Representa los ahorros de la comunidad, que consisten en una 

proporción a de ganancias agregadas (Pt) y en una proporción p de salarios 

Función de inversión: 

Muestra que el acervo de capital en el tiempo t (que se ha supuesto igual 

al acervo de capital deseado en el tiempo (t-1) es un coeficiente a' del producto 

del período anterior (Yt-d y un coeficiente P' de la tasa de ganancia sobre el 

capital del período anterior, multiplicado por el producto de dicho período. 

p,_, ·(p, p,_,) 
(2.2)! = K1+1-K1 =(Y1-Y1- 1)(a'+P - )+p - - - y, 

K1 - I K1 Kt - 1 

donde: a' > O, y O < P' 

La ecuación es derivada de la anterior, a través de una ecuación 

diferencial, y muestra que la inversión en el período t, que se ha supuesto que 

corresponde a la diferencia entre el capital deseado y el real en el tiempo t, es 

igual a l incremento en el producto durante el período anterior, multiplicado por 

la relación entre el capital deseado y el producto de ese período (Kt / Yt-1) más 

un coeficiente P' del cambio en la tasa de ganancia durante ese período 

multiplicado por el producto del período corriente. 

Función de progreso técnico. 

(3) 
y, _ 1 - y , - " R" ] , 
---- -a+ ,, -

y, K, 

donde : a " > O, y 1 > P" > O 
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Esta función muestra que la tasa de crecimiento de la productividad del 

trabajo (y del ingreso) es una función creciente de la tasa de inversión neta, 

expresada como una proporción del acervo de capital - es decir, de la tasa 

(proporcional) de crecimiento del acervo de capital. 

Kaldor reescribe la ecuación (2.2), menciona que se puede empezar por 

un punto arbitrario en el tiempo, t = 1; considera que el acervo de capital 

existente, K1, se puede considerar como un dato herencia del pasado; 

asimismo, Y1 , por ser el de pleno empleo, y con la ayuda del capital K1 y del 

ingreso y del capital del período anterior: YO y KO. 

(2.1 .2)~ = a'+P'~ 
Yo Ko 

Tratando a K1 , Ko, y Yo como un dato, la ecuación (2.2), puede escribirse: 

( 2 . 3 ) ~= Y1-Y o *~+w(i.1_ -~) 
Y1 Y o Y o K 1 Ko 

Lo anterior significa que la tasa de inversión del período 1 es igual a la 

tasa de crecimiento del ingreso durante el período anterior multiplicado por la 

relación capital producto del período corriente más un cambio en la tasa de 

ganancia durante el período anterior. 

La ecuación (2 .3), se puede rescribir así: 

A su vez, la ecuación 1 se puede rescribir de la siguiente forma: 
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Las dos últimas ecuaciones determinan tanto la distribución del ingreso 

(entre ganancias y salarios), como el ahorro y la inversión en el ingreso en el 

tiempo t = 1. El nivel de las ganancias tiene que ser de tal magnitud que 

induzca una tasa de inversión que es igual a la tasa de ahorros futuros, con esa 

distribución del ingreso . 

l s 
- o 
y y 

s 

Gráfica 1 

Q 
S' 

I' 

E 
y 

El gráfico expone en su eje vertical la relación de inversión y ahorro como 

proporción del ingreso, mientras que el horizontal, la proporción 

correspondiente con el margen de ganancias. La curva SS' es el resultado de la 

ecuación (1.2), mientras que la II' corresponde a la ecuación (2.4) . El punto "Q" 
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es el nivel de equilibrio a corto plazo de las ganancias y la inversión como 

proporción del ingreso, con una tasa de salarios monetarios dada. 

En el caso de que las ganancias representaran una proporción menor con 

respecto al ingreso, es decir, a la izquierda del punto "Q", los planes de 

inversión, como tendencia, serán mayores que los ahorros disponibles, por lo 

que los precios se tendrán que incrementar hasta que el equilibrio se restaure 

en consecuencia del incremento de las ganancias. 

Un supuesto importante dentro del modelo es con respecto a la 

estabilidad del equilibrio, que se logra siempre que la pendiente de la curva SS' 

sea mayor que la pendiente II'. 

Ahora bien, la operación del modelo tiene dos limitaciones más , primero: 

(4) p:::; Y1- WMJN 

Lo que expresa la ecuación anterior es que las ganancias, que se 

determinan en las ecuaciones (1) y (2 .2), tienen que ser estrictamente menores 

o iguales que el superávit disponible, es decir, el ingreso menos un salario real 

mínimo que aceptarían los trabajadores. 

Si no se cumpliera con la condición anterior, la inversión sería menor a la 

determinada en la ecuación (2.2), y estaría dada sólo por el ahorro disponible , 

ecuación ( 1). 

En el gráfico 1, la línea sencilla punteada representa la máxima ganancia, 

que corresponde con el salario real mínimo aceptable para los trabajadores. Si 

esta línea pudiera caer a la izquierda del punto "Q", es decir: 
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Gráfica 2 

Q 

R 

S' 

E 
y 

I' 
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En esta situación el punto de equilibrio es "R". Es un hecho que la 

relación de este punto con e l equilibrio "Q", está determinada por la 

productividad del trabajo . En una economía en constante crecimiento, con 

capital y producto per cápita creciente, la línea punteada pasará hasta el lado 

izquierdo del punto "Q", haciendo que se cumpla lo especificado en el gráfico l. 

Ahora bien, la segunda limitación es, 

p, 
(2.2) - ;:: m 

y, 

Esta ecuación implica que la tasa de ganancia, que resulta de las 

ecuaciones (1) y (2 .2 ) es más alta que el mínimo requerido para asegurar un 

margen d e ganancia sobre las ventas , por debajo del cual los empresarios no 

bajaran los precios, independientemente de la s condiciones de demanda (el 
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margen mínimo corresponde al grado de monopolio, o al margen tradicional de 

ganancia, etcétera). 

Si esta condición no se cumple, los ahorros de pleno empleo (1), 

excederían la inversión, por lo que el ingreso y el empleo se contraen por debajo 

del nivel de pleno empleo, hasta donde los ahorros generados por ese ingreso 

sólo son suficientes para financiar la inversión. 

La doble línea del gráfico 1 muestra la situación de la menor proporción 

de ganancias aceptadas. Si esta línea estuviera a la derecha del punto de 

equilibrio, es decir: 

I 
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Gráfica 3 
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Entonces, el equilibrio en esta situación está en el punto "Z". 

En este equilibrio el modelo supone lo siguiente: 

i) Que los salarios (Yo - Po) , que resultan de las ecuaciones (1) y 

(2 .2), son más altos que el mínimo establecido por la relación 
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oferta precio de trabajo . Las ganancias no están determinadas 

por el excedente sobre los salarios. 

ii) Las ganancias resultantes de las mismas ecuaciones son más 

grandes que lo mínimo para satisfacer a los empresarios 

La descripción, de forma muy general, de los modelos de Kalecki y 

Kaldor, es con el objetivo de proporcionar un marco analítico adecuado para 

entender el salario como un residuo endógeno producto de una tasa de 

ganancia deseada. 

Los factores que determinan esa tasa de ganancia no son los que supone 

el modelo marginal con base en las productividades y la maximización de la 

tasa de beneficio en una economía en competencia perfecta. Por el contrario, 

esta masa de ganancia tiene su fundamento en el grado de concentración de la 

industria, en el grado de monopolio. 

Con el recorrido teórico que se hecho hasta aquí, estamos en condiciones 

d e suponer que el salario, es un residuo del excedente, que no es el de 

subsistencia, ni resultado de las productividades marginales, sino de la 

decisión del consejo de administración de los corporativos monopólicos de 

establecer cierto nivel de ganancia, con miras a mantener un deseado nivel de 

rentabilidad y de invers iones . 

Este nive l de ganancia se debe situar entre las dos líneas estudiadas en el 

gráfico 1, y de acuerdo a esta decisión el salario es remanente, tal y como Sraffa 

ya lo había establecido con anterioridad (Dobb, 1975) . 

Tal vez la pregunta que en este momento haya que contestar es, si con 

fines de análisis, vale la pena distinguir un sala rio exógeno de subsistencia, y 

otro producto de decisiones de ganancia o del límite que persiguen los 
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sindicatos, ya que, finalmente, éste tendría que estar por encima de ese mínimo 

de manutención, para garantizar, estabilidad social y que no haya huelgas, 

como las ya acontecidas en la historia. 

La respuesta que aquí se propone es que s í. Entender la determinación 

del salario en forma de residuo, con una tasa de ganancia deseada, nos permite 

comprender la forma de actuar, en las economías en desarrollo y hasta de las 

desarrolladas , del capital con movilidad internacional, en su búsqueda d e 

mayores márgenes de ganancia y de certidumbre para concretarla, contra un 

incremento cada vez mayor de incertidumbre para los trabajadores , con su 

carácter de factor inmóvil, así como con los procesos explosivos de 

concentración de la riqueza. 

Sin embargo, es preciso considerar los segmentos beneficiados, dentro de 

la empresa monopólica, con salarios de eficiencia que están determinados no 

por su productividad , sino por su escasez, y/ o capacitación en el trabajo o nivel 

socioeconómico de proced en cia. 

La teoría de los mercados de trabajo duales. 

Un marco conceptu al que ayuda a entender el proceso de formación de sala rios, 

bajo el marco de una economía monopólica, es la teoría de los mercados de 

trabajo duales. Los elementos de esta teoría se encuentran dentro del enfoque 

de segmentación de los mercados de trabajo, ela borados por Doeringer y Piore 

(1971), cuyo postulado consiste en que, al haber distintas formas de determina r 

los ingresos y la ocupación , se pueden diferencia r "segmentos" dentro del 

mercado de trabajo. 

La conformación de estos segmentos es la s iguiente. Un sector primario , 

con ingresos elevados y mayor seguridad de la ocupación, con posibilidades de 
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ascender, aunque el llegar a la elite puede ser una excepción. Los integrantes 

del segmento primario, son la vanguardia dentro las corporaciones, los de 

mayor capacitación que les permite realizar actividades con la tecnología de 

punta que se genera dentro de esas organizaciones. 

El otro sector, el secundario, tiene características completamente 

distintas al primero, es decir, poca o nula capacitación y, en consecuencia, muy 

pocas posibilidades de ascenso dentro del organigrama laboral; lo anterior 

redunda en una polarización social. 

La polarización y segmentación del mercado puede también interpretarse 

desde los elementos donde se esfuman las diferencias entre los grupos de la 

cúpula social, con mayor presencia de clase media, entre otros que han logrado 

ascender en bienestar y que se reconocen como un grupo mayoritariamente 

satisfecho. En contraparte se encuentra la población "residual" que no logra 

incorporarse al sistema productivo del primer grupo y que se encuentra 

conformado por desempleados, subempleados, marginados y otros grupos 

donde la reducción del estado de bienestar los ha limitado en las 

oportunidades, de al menos, obtener un trabajo estable. 

En este sentido, las principales características de un mercado laboral 

segmentado son: 

i) Una polarización de los ingresos y mayor debilitamiento de 

sectores y grupos intermedios. 

ii) Limitada movilidad social ascendente al grupo excluido; y 

iii) Una mayor importancia del estancamiento y contracción de los 

ingresos de los sectores medios. 
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Ahora bien, este tipo de tendencias no son completamente extremas, 

tienen etapas que, aunque no son uniformes, en todo caso muestran un 

derrotero de tránsito por el que pasan las economías al convertirse en duales . 

El monopolio y la determinación de la ganancia. 

Hasta aquí se ha realizado un recorrido teórico en torno de la determinación de 

los salarios. Como ya se ha dicho, el principio fue una teoría de determinación 

del salario exógeno, con base en un salario real de subsistencia, que permitiera 

la reproducción de la mano de obra. 

Por otro lado se revisó un tipo de salario endógeno, determinado dentro 

del proceso de producción con base en las productividades marginales del 

trabajo, bajo un marco de competencia perfecta. 

Por último, con los modelos de Kalecki y de Kaldor, se estableció un 

salario endógeno residual , con base en una determinada masa de ganancia 

requerida por el monopolio, en función de su grado, o de los márgenes 

tradicionales de ganancia. Asimismo, se estableció cuáles serían los montos 

mínimos y máximos de ganancia para el monopolista y dentro de qué 

proporciones se puede encontrar el salario. Posteriormente se dio un repaso a 

la teoría de los mercados duales de trabajo, con su mercado primario de 

vanguardia y el sector secundario de polarización social. 

Sin embargo, existe un factor que conviene considerar: ¿el monopolio 

tiene el poder de establecer discrecionalmente la tasa de ganancia que se 

desea? 
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En un mundo globalizado es dificil razonar así. La competencia entre 

conglomerados , la lucha por conquistar nuevos mercados y afianzar sus 

posiciones existentes, condenan a una disputa frontal entre ellos. 

Es así como podemos considerar que el margen de ganancia no se 

determina al interior del consejo de administración del o los conglomerados, por 

el contrario, su establecimiento obedece a un movimiento de competencia 

internacional entre las distintas oligarquías existentes. 

Éstas buscaran, entonces, al establecerse en los distintos países, 

encontrar las condiciones de certeza que les permitan realizar la proporción de 

ganancia establecida internacionalmente. 

El trabajo es factor inmóvil, que debe sujetarse a las condiciones de 

valorización de capital. Es por eso que las remuneraciones reales de los 

trabajadores tienden a reducirse a niveles de pauperización con el 

acrecentamiento del poder de las empresas y de su consecuente pérdida de 

poder de gestión. 
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Introducción. 

El presente capítulo tiene por finalidad realizar una prueba empírica para 

conocer cuál ha sido el efecto de la desregulación y apertura de la economía 

mexicana sobre las remuneraciones de los trabajadores. 

Para tal propósito se realizará un modelo econométrico. El objetivo que se 

persigue es encontrar los factores que han influido en los ingresos de los 

trabajadores, tanto en el largo plazo como en el corto plazo. 

El método de estimación que permite referir este tipo de análisis es el de 

Cointegración y Mecanismo de Corrección de Error, los cuales serán explicados 

más adelante. 

Primero se realizará una descripción de los factores de comportamiento 

relacionados y las metodologías empleadas para dar sustento a la estimación; 

posteriormente, se llevará a cabo la especificación teórica del modelo, y finaliza 

con la presentación de éste y sus respectivas pruebas de diagnóstico. 
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Para comenzar a escribir este apartado metodológico será necesario realizar 

algunas consideraciones con respecto a la estacionariedad e integrabilidad de 

las variables. 

Por definición, una serie es estacionaria si su media y su varianza, es 

decir, sus momentos de primer y segundo orden, son finitos y no varían en 

función del tiempo. 

Que una serie de datos no sea estacionaria en media, se debe 

principalmente a la presencia de tendencia lineal o polinómica. Que una 

variable no sea estacionaria en varianza, es decir, que su varianza sea función 

del tiempo, se debe a la existencia de raíces unitarias en el polinomio de 

representación autorregresiva. 

Si en un proceso estocástico se presenta una raíz unitaria, se dice que el 

proceso es integrable de orden 1, y se representa como I (1). 

Con la aplicación del operador diferencia, !J. = ( 1 - L ) *, una variable con 

raíz unitaria , se convierte en una nueva expresión de esa variable, ahora 

estacionaria en varianza. Si nos encontramos en la necesidad de aplicar d veces 

el operador diferencia para hacer posible la estacionariedad de la variable, 

decimos , que ésta es integrada de orden d, es decir, I (d). 

Una serie estacionaria, es decir, integrada de orden cero, se caracteriza 

por tener una media constante y una tendencia a volver a ésta cuando se ha 

desviado de ella, podemos decir que fluctúa alrededor de la media. Además, 

· Les el operador de rezagos , la operación que se esta expresando es del tipo: Y, - Y,.1 
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esta serie presenta una memoria limitada de su comportamiento pasado. Los 

efectos de un shock aleatorio son sólo transitorios y van perdiendo fuerza con el 

tiempo. 

Ya que se han explicado los conceptos de estacionariedad e integrabilidad 

y las características de éstos, se explicarán los métodos utilizados en el proceso 

de estimación del modelo, que se presentará más adelante. 

Cointegración y Mecanismo de Corrección de Error. 

La integrabilidad es una propiedad dominante; la suma o la combinación lineal 

de procesos integrados de distinto orden resulta en un proceso integrado del 

mismo orden que el mayor de éstos. 

Es decir, en el caso más general, si combinamos una variable I (2), con 

otra I (1), la serie resultante, tendrá un orden de integración dos; para el caso 

de combinar una serie I(l) con otra igual, el resultado es una serie con orden de 

integración uno. Lo anterior se explica porque si ambas series se mueven hacia 

arriba con su propia tendencia, entonces, la diferencia entre ellas debería estar 

creciendo, con tendencia. 

La cointegración es un caso de excepción. Greene (2000) explica que si 

las dos series son del mismo orden de integración, I ( 1), puede existir una 

relación tal que los residuos sean I (O). Esta relación tiene que ser estable 

alrededor de una media fija ; la implicación es que las series crecen 

simultáneamente, aproximadamente a la misma tasa. Algo presente en las 

variables originales debe desaparecer por la agregación. 

La existencia de una relación de cointegración entre dos o más variables 

se puede interpretar como resultado de una relación lineal de equilibrio entre 
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ellas, dada por el vector de cointegración. Esto es, aunque las variables 

implicadas en la relación de cointegración sean integradas de orden uno, existe 

una relación de equilibrio a largo plazo entre las variables tal que las 

situaciones de desequilibrio son estacionarias y, por lo tanto, transitorias . 

Es preciso considerar que para hallar una relación de cointegración las 

series deben ser I(l) . En variables que son de distinto orden de integración, no 

puede haber como resultado una relación estacionaria, además de que los 

resultados no pueden tener una interpretación económica (Charemza y 

Deadman, 1999) . 

Hemos definido, hasta aquí, el concepto y las implicaciones de la 

cointegración. En las siguientes líneas se explicará qué es el Mecanismo de 

Corrección de Error (MCE) y cómo se encuentra relacionado con la 

cointegración. 

Primeramente debemos hablar del Teorema de Representación de 

Granger', el cual establece que si se puede estimar una ecuación de largo plazo, 

se puede encontrar una relación de corto y largo plazo. 

En otras palabras, si un vector de variables es un vector de cointegración, 

existe un mecanismo de corrección de error válido para representar el Proceso 

Generador de Datos (PGD) . 

Asimismo, si el PGD de un conjunto de variables admite una 

representación del m ecanismo de corrección de error, éstas están cointegradas . 

·Véase (Granjer, 1981) y (Engle y Granjer, 1987) 
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El Mecanismo de Corrección de Error conjuga la modelización dinámica 

a corto plazo con la relación de equilibrio a largo plazo, que es, precisamente, el 

vector de cointegración. Este término es el "corrector de error" en el sentido que 

será distinto de cero únicamente cuando haya alejamientos de la situación de 

equilibrio, produciendo en el siguiente periodo un ajuste hacia dicha relación . 

Es por eso que, en la relación de corto plazo, el residuo del vector de 

cointegración se incorpora rezagado un periodo . 

En el Modelo de Corrección de Error, son las primeras diferencias y los 

rezagos de todas las variables, la endógena y las exógenas, lo que explica la 

evolución a corto plazo, es decir, los cambios de un período a otro. 

Dentro de la relación dinámica de corto plazo pueden incluirse otras 

variables que no son precisamente las que conforman la relación de 

cointegración, siempre y cuando sean estacionarias, ya que si no lo son, será 

imposible que contribuyan a explicar la evolución de otra variable estacionaria. 

Existen dos caminos para encontrar ese vector de cointegración, por un 

lado, a través de la técnica de Engle y Granger, que se denomina de dos pasos . 

También, a través de Johansen, que es más actual y proporciona m ás 

información, como el número de vectores que se hayan con los diferentes signos 

con que cada variable afecta a la endógena. Ambos métodos se explicaran en el 

siguiente apartado. 

Especificación del Modelo 

Como ya se ha mencionado, lo que pretende el cálculo econométrico es 

encontrar en que forma y magnitud han afectado la desregulación y la apertura 

financiera a la participación de los salarios en la producción en la industria. 
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La hipótesis es que los procesos de desregulación y apertura en la 

economía mexicana han influido negativamente en la participación de los 

salarios en la producción. 

Lo anterior, como consecuencia de que en el sector laboral ha habido una 

perdida de negociación, debido a la mayor movilidad internacional del capital, 

lo que ha afectado la distribución del ingreso al interior de la empresa. 

A raíz de la confirmación de tal hipótesis, podremos derivar conclusiones 

con respecto al incremento de la pobreza y las reformas estructurales llevadas a 

cabo durante las décadas de los ochenta y noventa. 

A continuación se presenta la descripción de la variable endógena, así 

como de los factores que se consideran influyentes en su comportamiento; 

dentro de éstos se describirán las variables proxi que se consideran para el 

estudio empírico. 

Descripción de la variable dependiente. 

La variable dependiente que se consideró para representar el fenómeno 

descrito en la hipótesis anteriormente expuesta, ha sido la relación de salarios 

con respecto del valor total de la producción industrial, serie que denominamos 

PSP. 

El propósito de considerar esta aproximación es eliminar los problemas 

implícitos de cambios en la estructura de la Encuesta Industrial Mensual que 

elabora el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). Es 

decir, el número de actividades que se consideran en la encuesta crece para 

distintos períodos de tiempo ( 1979-1986, 1987-1995, 1994-2003). 
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La periodicidad de la serie es trimestral, fin de periodo, principalmente 

porque la estructura temporal de la mayoría de las series económicas es de este 

tipo. 

Descripción de los factores influyentes en el comportamiento de la variable 

endógena. 

Como parte del modelo, se consideran factores que pueden determinar el 

comportamiento de relación de estudio. A continuación se analizan. 

Factor A, Desregulación y Apertura de la Economía Mexicana. 

Según la hipótesis de nuestro trabajo, los fenómenos de desregulación y 

apertura han exacerbado la desigualdad en la distribución del ingreso entre 

capital y trabajo, al establecerse, precisamente el salario, como un elemento 

residual producto de los costos de producción (sin considerar los salarios) y la 

decisión de la tasa de ganancia, que puede estar establecida 

internacionalmente, tal y como lo hemos mencionado en el primer capítulo. Se 

espera que las variables proxi que pueden representar este factor de 

comportamiento, y que adelante describimos, afecten el modelo con una 

relación inversa, es decir, que se presente un signo negativo. 

Coeficiente de Apertura (apertura). Si hemos de hablar sobre la 

desregulación y la apertura se debe considerar esta variable, ya que muestra el 

grado de integración que tiene la economía nacional con el resto del mundo . La 

relación negativa de esta variable con respecto de salarios se espera que este 

dada, básicamente, por condiciones de competitividad. Se calcula sumando las 

importaciones y las exportaciones, divididas entre el producto. 
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Flujos de capital {flujos): Cuando la economía entra en un proceso de 

desregulación y apertura, una de las reformas más importantes es la 

liberalización de la cuenta de capitales, es por ello que esta variable se toma 

como proxi del factor de comportamiento de desregulación y apertura. Se 

calcula, a través del cociente cuenta financiera sobre el producto. 

Cuenta Financiera 

PIB 

Tipo de cambio nominal (tic). Uno de los precios que mayor relevancia 

adquiere con la apertura es la tasa de cambio. De este precio depende en 

términos relativos lo caro o barato que resulten los productos en el exterior. Lo 

que se pretende al incluirlo en este factor , es encontrar una relación en el corto 

o el largo plazo que muestre un deterioro de los salarios, producto de una 

apreciación del tipo de cambio que encarece las exportaciones. 

Factor B, Productividad. 

Como se ha escrito en el primer capítulo, según la teoría ortodoxa, el 

salario es igual al producto marginal del trabajo, esto implica que incrementos 

en la producción en la parte ascendente de la curva de producto marginal 

estarán acompañados de incrementos en los salarios . En sentido contrario, 

incrementos en la producción que correspondan a la parte decreciente de la 

curva de producto marginal, tendrán la consecuencia de reducir los salarios. 
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Se presentan a continuación las variables proxi, que representarán a este 

al factor de productividad. Junto con cada variable se expresara su clave, el 

signo esperado y su justificación. 

Índice de Productividad Laboral Base 1993 = 100 (Iprodlab93}; e 

Índice de producción industrial (produc). 

La primera se elabora con base en la producción real por trabajador. 

Para estas dos variables, suponiendo que el sector manufacturero no está 

trabajando con rendimientos marginales decrecientes, esperamos una relación 

positiva con respecto de PSP. 

Formación Bruta de Capital Fijo sobre Pm (fbkpib). Se considera esta 

variable en el sentido de que la inversión contribuye a eficientar los procesos 

productivos, y por lo tanto, habrá mayor productividad. Sin embargo, no 

esperaríamos el mismo signo que la relación anterior, porque las técnicas de 

trabajo más modernas, tenderán a desplazar mano de obra, en especial, la no 

calificada. Es por ello que la expectativa para esta variable, es de una relación 

negativa con la variable dependiente. 

Factor C, Salario Mínimo. 

La idea de incluir este factor de comportamiento como parte de la 

explicación de la relación salario a valor total de la producción, es porque 

implica un tope mínimo en la nomina salarial. 

De acuerdo con este marco, el signo que le correspondería a este factor es 

positivo. La variable que se considera es un índice del salario mínimo real con 

base 1993. 

Índice de Salario Mínimo base 1993 (isalmin93} 
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Bajo la visión de Parguez (2002), el crédito puede tener efectos significativos 

en la participación de los salarios en la producción. Esto es debido a que las 

empresas pueden requerir mejorar sus estados de resultados, así como la 

estimación de sus flujos de efectivo provenientes de sus ventas, con el propósito 

de acceder al financiamiento bancario, cuando éste es objeto de racionamiento. 

La forma de hacerlo es a través de ajustar el factor residual en el proceso 

productivo, es decir, los salarios. 

Las variables pro.xi, para este factor de comportamiento están directamente 

relacionadas con la cantidad de crédito disponible en la economía, por lo que 

implican una relación positiva con la participación de los salarios en la 

producción. 

Los indicadores son: 

Crédito Bancario como proporción del producto (credpib). 

Crédito Bancario a precios constantes de 1980 (credtr). 

Multiplicador (k): Se define como el medio circulante entre la base 

monetaria. 

Representación algebraica 

Explicados los factores que pueden determinar el comportamiento de la 

variable PSP, expresamos algebraicamente el modelo más general en función de 

los factores de comportamiento. 
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Donde: 

A, B, C y D: son los respectivos factores de comportamiento. 

!J. : operador diferencia. 

Fuentes de información estadística: 
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Series: Remuneraciones (Salarios, Sueldos, Prestaciones), Personal Ocupado 

(Obreros, Empleados), Valor de la Producción, Horas Hombre Trabajadas, Valor 

de las Ventas Totales, Producto Interno Bruto, Exportaciones, Importaciones, 

Cuenta Financiera, Formación Bruta de Capital. 

Fuente: INEGI, Banco de Información Económica; en www.inegi.gob.mx 

Encuesta Industrial Mensual (Varios) y Encuesta Industrial Anual (Varios) 

Series: Tipo de Cambio Nominal fin de período, Salario Mínimo, Crédito 

Bancario, Medio Circulante, Base Monetaria 

Fuente: Banco de México, en www.banxico.org.mx 

Serie: Índice de Producción Industrial. 

Fuente: Estadísticas Financieras Internacionales, Fondo Monetario 

Internacional; en www.imf.org 

Estimación del Modelo. 

Definidos los factores de comportamiento y la variable dependiente, en este 

apartado se explicará el proceso que se siguió para establecer la relación 

económica de largo plazo, mediante la relación de cointegración entre variables; 

y la relación del corto plazo, a través del Mecanismo de Corrección de Error. 
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El primer paso a seguir, de acuerdo a la explicación dada anteriormente, 

fue conocer el orden de integración de cada una de las variables. Esto se llevó a 

cabo a través de la aplicación de la prueba, sobre raíces unitarias, Dickey -

Fuller Aumentada (ADF). Todas las variables en nivel resultaron con orden de 

integración uno, I (1). (Ver anexo) 

Antes de iniciar la estimación de la relación de cointegración, es preciso 

establecer causalidad entre la variable dependiente y las independientes, con el 

propósito de no obtener relaciones equivocas. 

La forma usada para determinar esta causalidad fue a través de la 

estimación de un Vector Autorregresivo (VAR), en el cual se incluyen las 

variables con orden de integración cero (Spanos, 1993). Las series rezagadas, 

que presentan una dirección causal adecuada, son aquellas que son 

significativas, es decir, con un valor del estadístico t cercano a 2. 

Una vez comprobada la existencia de causalidad entre la variable 

endógena y los factores de comportamiento, se exploró la existencia de vectores 

de cointegración. 

Primeramente para encontrar el vector de cointegración se utilizó el 

método de Johansen, que es un procedimiento máximo verosímil. Tiene una 

serie de ventajas al estimar relaciones de cointegración con respecto de otros 

métodos, como son: 

i) Contrastar simultáneamente el orden de integración de las variables y 

la presencia de relaciones de cointegración entre todas ellas; 

ii) Estimar todos los vectores de cointegración sin imponer que sólo 

existe uno; 
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iii) Que no se ve afectado por la endogeneidad de las variables implicadas 

en la relación de cointegración. 

Como ya se ha mencionado, para establecer las relaciones de 

cointegración partimos de variables que son 1 (1). El factor que no fue relevante 

en esta etapa debido a que no hubo combinación exitosa con ninguna de sus 

variables proxi, fue crédito. 

Asimismo, no pudieron incluirse la variables flujos de capital del factor A, 

formación bruta de capital e índice de productividad del factor C. 

Las variables, además de PSP, con las cuales finalmente se logró 

constituir una relación de cointegración fueron: apertura, con una relación 

negativa que implica que a mayor apertura existe una contracción en el nivel de 

los salarios en la producción; producción con un signo positivo que explica que 

a largo plazo existe una repartición de los beneficios hacia los trabajadores por 

parte de los empresarios; índice de salario mínimo, también con una relación 

positiva, explicada por el componen te específico que representa en las 

revisiones salariales . 
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Prueba de Cointegración de Johansen. 

Suposición de la prueba: Tendendencia deterministica lineal en los datos. 

Series: psp, apertura, producción, isalmin93. 

Valor Crítico Valor Crítico Hipótesis 

Eigenvalue Probabilidad 5 por ciento 1 por ciento No . de CE(s) 

0 .24844 49 .69585 47 .21 54.46 Ninguno* 

0.15957 25.99095 29.68 35 .65 Al menos 1 

0 .11207 11.56227 15.41 20.04 Al menos 2 

0.02024 1.69704 3 .76 6 .65 Al menos 3 
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El cuadro 1 muestra el resultado de la prueba de Johansen para 

determinar si existe cointegración entre las series referidas. El resultado indica 

que se rechaza la hipótesis nula, de que no existe ningún vector de 

cointegración, al 95 por ciento de confianza; al mismo tiempo, se acepta que 

sólo puede existir una relación de cointegración, es decir, un solo vector. 
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Cuadro 2 

Vector de Cointegración, Método de Johansen. 

Coeficientes de cointegración normalizados: 1 ecuación de cointegración. 

PSP APERTURA PRODUCCION ISALMIN93 

1 0.459934 -0.001103 -0.000215 

(0.133179) (0.000322) (0.000033) 

El Cuadro 2 muestra los coeficientes de cointegración normalizados que 

arroja la prueba de Johansen, así como su error estándar en paréntesis. 

Estos resultados son coherentes con lo planteado en la hipótesis de trabajo. 

Anteriormente, hemos hablado en torno a dos metodologías para encontrar 

el vector de cointegración. Hasta el momento sólo hemos explorado una, 

Johansen, y con ello ya hemos conseguido conocer que existe un solo vector 

que cointegra, además de los signos con que cada variable afecta a la serie 

dependiente. 

El siguiente paso es tomar esas variables que arrojó Johansen y estimar 

ahora el vector de cointegración a través del procedimiento bietápico de Engle y 

Granger. Este método consiste en estimar la relación de cointegración a través 

de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), a esta regresión se le denomina, 

estimación estática o de cointegración; posteriormente, se debe estimar el 

Mecanismo de Corrección de Error, introduciendo los residuos de la relación de 

corto plazo con un período de rezago. 
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Cuadro 3 

Estimación Estática o de Cointegración 

Varia ble dependiente: PSP 
Método: Mínimos Cuadrados Ordinarios. 
Muestra ajustada: 1980:01 2001 :04 

Error 
Variable Coeficiente l<stándar Estadístico-t 

APERTURA -0 .130011 0.056341 -2.307596 
PRODUCCIÓN 0 .000300 0.000069 4 .327280 
ISALMIN93 0 .000200 0.000020 9.828389 

R-cuadrada 0.556619 
R-cuadrada ajustada 0.546186 
Error Estándar de regresión 0.010012 
Suma de Residuos al Cuadrado 0 .008520 
Estadístico Durbin-Watson 2.050113 
Akaike -6.336588 
Schwarz criterion -6.252134 
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Probabilidad 

0 .023452 
0 .000041 
0.000000 

Debe recordarse que las variables incluidas en es ta regresión tienen un 

orden de integración uno. Se observa que los signos de los coeficientes 

muestran la misma relación encontrada en el vector de cointegración estimado 

a través del método de J ohansen y que los coeficientes se a proximan. 

Los residuos obtenidos de la regresión que se a precia en el cuadro 3, se 

muestra n a continuación. 
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Gráfica 1 

Residuos obtenidos por MCO 

0.04 

1-- Residual --- ---- Actual ---- Fitted f 

A continuación se presentan las pruebas de raíces unitarias con el 

propósito de comprobar que los residuos provenientes de la estim ación anterior 

son de orden de integración cero. Las pruebas que se aplican son, ADF y 

Phillips - Perron (PP) . 

Cu adro 4 

Pruebas para determinar si los residuos son estacionarios 

Prueba Estadística ADF -7 .155732 Valor Crítico 1 % * -3 .508225 

Valor Crítico 5% -2 .895469 

Valor Crítico 10% -2 .584638 

Prueba Estadística PP -9 .671786 Valor Crítico 1 % * -3.506418 

Valor Crítico 5% -2.894676 

Valor Crítico 10% -2 .58422 1 
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El Mecanismo de Corrección de Error. 
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Hemos hecho referencia al Teorema de Representatividad de Granger, que da 

sustento teórico a la existencia del MCE. Asimismo, se ha estimado el vector de 

cointegración a partir de la regresión estática planteada anteriormente. A 

continuación se presentan los resultados de la estimación del MCE. 

Nuevamente, la metodología seguida será de lo general a los específico, y 

para este caso se incluyeron variables rezagadas hasta cuatro períodos . Se debe 

recordar que en este proceso de estimación las variables incluidas deben ser 

estacionarias. Una letra "D" agregada al final de la nomenclatura de la 

variable, indica que se aplicó una diferencia. 

Iniciado el proceso de estimación, lo primero que se comprobó fue que el 

coeficiente del MCE rezagado fuera negativo y menor que uno, para ser 

consistente con la teoría, ver Cuadro 5. 
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Cuadro 5 

Mecanismo de Corrección de Error 

Variable dependiente : PSPD 
Método: Mínimos Cuadrados Ordinarios . 
Muestra aj u stada: 1980:01 2001:04 

Error 
Variable Coeficiente Estándar Estadístico-t Probabilidad 

MCE(-1) -0 .959503 0 .162731 -5 .896240 0 .00000 

R-cuadrada 0 .285011 
R-cuadrada ajustada 0.285011 
Error Estándar de regresión 0.011312 
Suma de Residuos al Cuad. 0 .011133 
Estadístico Durbin-Watson 2.444200 
Akaike -6. 114595 
Schwarz criterion -6.086444 

Las primeras variables con las que se exploró esta nueva etapa de 

estimación fueron las que eran parte del vector de cointegración, pero de ellas 

sólo el índice de salario mínimo fue significativo en el corto plazo, representado 

a través de tasas de crecimiento anualizadas . 

En la estimación del modelo de corto plazo, y para respetar la 

m etodología de lo general a lo específico, nuevamente se incluyeron variables 

estacionarias de todos los factores con sus respectivos rezagos . 

El primer factor que pudimos descartar para el corto plazo fue 

Desregulación y liberalización de la economía mexicana ya que ninguna de las 

o 
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variables consideras para éste lograron ser significativas a lo largo de la 

estimación. 

En el caso del factor crédito , en el corto plazo, sólo Ja variación del crédito 

real logró, bajo algunas circunstancias, ser significa tiva y, de acuerdo con lo 

esperado, con signo positivo . 

Sobre todo esta . variable fue importante cuando al mismo tiempo estaba 

jbkpib, también en diferencias, rezagada en un período. Regularmente los 

problemas asociados a que aparecieran las dos variables antes mencionadas, 

juntas fue de autocorrelación. Debemos concluir, entonces, que la formación de 

capital se encuentra altamente asociada al comportamiento del crédito . 

A pesar de que la variable producción, del factor de comportamiento 

productividad, fue relevante en la explicación de largo plazo , esta variable no se 

mostró significativa en el corto plazo . 

Has ta aquí se han explicado aqu ellos factores que no fueron s ignificativos 

en el proceso de estimación del modelo . Finalmente explicaremos, los facto res y 

las variab les proxi que fueron incluidos . 

El primer elemento considerado en el m odelo final fue el cuarto rezago de 

la variable endógena, debido a que incrementó la bonda d de ajuste. 

Anteriormente hablamos de que en el factor productividad, las variables 

producción e índice de productividad laboral, no habían podido ser incluidas en 

el modelo final. Sin embargo, jbkpib fu e una variable que siempre resultó 

significativa en las distintas regresiones que se llevaron a cabo, a lgun as veces 

junto con s u rezago en un período . El s igno que esta variable m os tró fue 

n egativo justo como se esperaba 
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La relación inversa dice que cuando hay nueva inversión, se implementan 

avances tecnológicos que permiten una mayor eficiencia en el proceso 

productivo, y en consecuencia, menores requerimientos de personal. 

Tal y como pudimos prever, la representación del salario mínimo, además 

de ser parte del vector de cointegración, fue significativo en la relación 

económica de corto plazo, e igualmente con una relación inversa. 

Dada la importancia que tienen la temporada navideña para la actividad 

productiva en los últimos tres meses del año, se introdujo una variable de 

estacionalidad deterministica, que representa el cuarto trimestre, la cual fue 

significativa con una relación directa. 

Asimismo, se consideraron dos fenómenos no cuantificables que se 

representan a través de variables dummy y que resultarón significativos. El 

primero fue un error en la estadística que proporciona INEGI en el primer 

trimestre de 1985 el cual no pudo aclarar la fuente; la cifra publicada para 

remuneraciones totales es 55'765,974 pesos. La encuesta menciona que para 

esa cantidad sueldos es 23'011,046 pesos, salarios son 15 '417, 123 pesos y 

prestaciones es 12 '337 ,778 pesos. La suma de estas tres cantidades es de 

50'765, 94 7, es decir, 5 '000,000 pesos menos del total que el Instituto publica . 

El segundo fenómeno no cuantificable es el alza de precios provocada por la 

crisis económico-financiera que sufrió el país, entre 1994 - 1995, que afectó de 

manera significativa las remuneraciones reales. 

Las dos variables dummy señaladas fueron significativas. En el Cuadro 6 se 

presenta el modelo final estimado y, posteriormente, sus pruebas de 

diagnóstico 
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Cuadro 6 

Modelo Final Estimado para el Corto y Largo Plazo. 

Variable Dependiente: PSPD 
Método: Mínimos Cuadrados Ordinarios 
Muestra (ajustada): 1980:02 2001:4 
Observaciones incluidas: 87 después de ajustar 

Variable Coeficiente Error Estándar Estadístico- t 

trvlCE(-1) -0.469114 0.049713 -9.436465 
PSPD(-4) 0 .520475 0.046163 11.274745 
~SALMIN93G4 0 .000249 0.000045 5.578460 
IFBKPIBD -0 .13 1302 0.034553 -3.800009 
:004 0.007929 0.000957 8 .280740 
D85 -O.O 19009 0.002217 -8 .574603 
D95 -0 .012601 0 .003470 -3 .631335 

R-cuadrada 0 .950197 
R-cuadrada ajustada 0.945784 

Error Está ndar de Reg. 0 .003098 
Suma de residuos al C. 0.000758 

Akaike -8.628605 

Schwa rz -8.401855 
!Esta d . Durbin-Watson 2. 052379 
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Probabilidad 

0 .000000 
0.000000 
0.000000 
0.000283 
0 .000000 
0 .000000 
0.000499 
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Pruebas Estadísticas de Diagnóstico. 

El modelo estimado pasó satisfactoriamente todas las pruebas de diagnóstico. 

A continuación se presentan los resultados más importes . 

Normalidad. 

Bajo el supuesto de normalidad , los estimadores de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios, tienen las siguientes propiedades: 

l. Insesgados . 

2. Varianza mínima. 

3. Consistencia, es decir, a medida que el tamaño de la muestra aumenta 

indefinidamente, los estimadores convergen hacia sus verdaderos valores 

poblacionales . 

La prueba estadística empleada es la Jarque-Bera. Este contraste plantea 

en la hipótesis nula la existencia de normalidad en los errores y en la 

alternativa la no normalidad. El estadístico es el de los multiplicadores de 

Lagran ge y se construye a partir de los coefici entes de sesgo, que da 

información en torno a la simetría de la distribución , y de kurtosis , que 

proporciona una m edida del grosor de las colas de una distribución (Pindyck y 

Rubinfeld, 2000) 
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Gráfico 3 

Prueba de Normalidad Jarque-Bera 
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Ser ies: Res iduals 
Sample 1980:2 2001 :4 
Observations 87 

Mean -0.000413 
Median -0 .000726 
Maximum 0.006830 
Minimum -0.00641 o 
Stl. Dev. 0.002940 
Skewness 0.460538 
Kurbsis 2.917564 

Jarque-Bera 3.100015 
Probability 0212246 
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Dentro de los datos que ofrece la anterior gráfica, es una probabilidad 

asociada al estadístico Jarque-Bera superior al 0.05, por lo que se acepta que 

existe normalidad en los residuos de la regresión. 

Autocorrelación de errores. 

La autocorrelación se define como la correlación existente entre 

observaciones de las series ordenadas en el tiempo. El modelo clásico de 

regresión ·lineal su pone que estas correlaciones no existen (Gujarati , 2001) 

La presencia de este problema hace que los estimadores de Mínimos 

Cu adrados Ordinarios, a pesar de seguir siendo lineales - insesgados, al igual 

que consistentes, dejan de ser eficientes, es decir, no tienen mínima varianza. 

La prueba aplicada a l modelo para detectar autocorrelación de errores es la 

prueba LM Breusch - Godfrey. La hipótesis nula es que no hay autocorrelación , 
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en otras palabras, la ausencia del problema radica en que los coeficicientes de 

autocorrelación de una regresión auxiliar son cero. 

El contraste Breusch - Godfrey es asintótico de multiplicadores de Lagrange, 

y el estadístico se calcula como el producto del tamaño muestra! y el coeficiente 

de determinación de una regresión auxiliar de residuos mínimo cuadráticos en 

función de n rezagos de los mismos y de las variables explicativas del modelo. 

A continuación se presentan los resultados de la prueba. 

Cuadro 6. 

Prueba LM Breusch - Godfrey de Correlación Serial 

2 rezagos. 

Estadístico F 1.4297861 Probabilidad 0 .245643 

4 rezagos 

Estadístico F 1.065581 j Probabilidad 0.379581 

Las probabilidades asociadas a los valores es tadísticos indican que no existe 

autocorreleción en los residuos del modelo . 

Heteroscedasticidad. 

El supuesto de homoscedasticidad es que haya igual dispersión en los 

errores , es decir, la varianza de cada término de perturbación, condicional a los 

valores seleccionados de las variable explicativas, es algún número constante 

igual a 0 2. En consecuencia la heterocedasticidad es desigual varianza 

(Gujarati , 2001). 
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La prueba utilizada para analizar este problema es el contraste White. La 

hipótesis nula es que el término de error es homoscedástico, es decir, que tiene 

una varianza constante. A continuación se presentan los resultados. 

Cuadro 7 

Prueba White de Heterocedasticidad con términos cruzados. 

Estadistica F 1.350271 Probabilidad 0.173915 

R- cuadrada 28.726345 Probabilidad 0.189555 

Dadas las probabilidades asociadas, aceptamos la hipótesis de que el 

modelo es homoscedástico. 

Análisis de estabilidad estructural. 

Una más de las hipótesis que suponemos cumple el modelo de regresión 

especificado es que los coeficientes se mantienen constantes para todo el 

período muestra!, a esto le denominamos estabilidad estructural. 

La técnica que se ha utilizado, es decir, estimación recursiva, es la adecuada 

para un modelo como éste, de series temporales, y en el cual, además, se 

desconoce si se ha producido un cambio estructural. 

La estimación recursiva consiste en la estimación secuencial del modelo 

especificado para distintos tamaños de muestra. En cada proceso, obtenemos 

un vector de estimaciones que nos permite a su vez calcular la predicción de la 

variable endógena para el periodo siguiente y el error de predicción 
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correspondiente . La idea que surge en este tipo de estimación es que si no hay 

cambio estructural las estimaciones de los parámetros se mantendrán estables 

al ir aumentando la muestra secuencialmente, y los residuos no se desviarán 

a mpliamente de cero (Carrascal, et. al. , 2001) 

El estadístico que se utilizó para constrastar estabilidad estructural fue el 

Cusum Q, que utiliza sumas acumuladas de los cuadrados de los residuos 

recursivos. 

La hipótesis nula de esta prueba es que existe estabilidad en los parámetros . 

El Gráfico 4 muestra el estadístico Cusum Q al 95% de nivel de confianza. 

La estabilidad del modelo estimado se manifiesta por los valores que presenta 

dentro de las ba ndas de confianza. 

Gráfico 4 

Prueba de Estabilidad Estructural, Cusum Q 
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CAPÍTULO III 

Análisis de Resultados 
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Introducción. 

En este apartado se analizarán los resultados obtenidos en el modelo 

econométrico presentado en el capítulo anterior. 

La argumentación de los factores encontrados como determinantes de la 

participación de los salarios en la producción, será de acuerdo con las dos 

partes que componen el modelo, es decir, se explicará en el largo y el corto 

plazo. 

En la relación de largo plazo se destaca la apertura como un factor que 

incide negativamente en la relación de estudio. Esto lo podremos explicar a 

partir de dos elementos: primero, sus efectos sobre el nivel salarial en la 

búsqueda de mayor competitividad, y segundo, como consecuencia d e 

rompimientos de eslabones productivos. 

Para el corto plazo, la inversión tiene una relación inversa con la variable 

de estudio , que abordaremos con la ayuda de la teoría del m ercado segmentado 

de trabajo. 

Finalmente, y para analizar la s ignificancia del salario mínimo en el corto 

plazo y el largo plazo, se discutirá sobre los posibles problemas inflacionarios 

como consecu encia de incrementos en las remuneraciones de los trabajadores , 

y las negociaciones salariales . 
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Determinantes de largo plazo en la participación de los salarios en la 

producción: la apertura comercial. 

El vector de cointegración, estimado en el capítulo anterior, muestra que la 

apertura h a tenido un efecto negativo sobre la participación de los salarios en 

la producción . 

Dicho resultado es congruente con la hipótesis planteada al inicio de la 

estimación del modelo, en el sentido que los procesos de apertura y 

desregulación afectan de manera significativa la distribución del ingreso entre 

capital y trabajo d entro del proceso productivo. 

A continuación se analizan las formas en que la apertura incide 

nega tivamente sobre nomina salarial. 

Apertura y competitividad. 

Frente a la abrupta reversión de las corrientes de financiamiento externo, 

a comienzos de la década de los ochenta, los países latinoamericanos 

reaccionaron con diversos intentos de aju ste externo . En la mayoría de los 

casos, tales ajustes fueron de inusual magnitud , acorde a l shock externo, pero 

en general implicaron, como aju stes anteriores, el cambio en las principales 

instituciones económicas (Altimir, 1997). 

Si bien estos procesos nacionales de reforma están lejos de parecerse 

entre sí, todos ellos persiguen como meta la estabilidad macroeconómica y la 

competitividad internacional sobre la base de la disciplina fiscal , mayor libertad 

de comercio , vigencia de los m ecanismos de m ercado e inversión privada . 
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Sin embargo, se debe decir, debido a que los procesos de reforma 

financiera crean nuevas oportunidades para Ja especulación a corto plazo 

(Grabe!, 1993) , el conjunto de políticas que sostiene el consenso de Washington 

no es suficiente para garantizar la estabilidad macroeconómica y el desarrollo a 

largo plazo. 

Bajo el marco de este nuevo modelo de desarrollo se reclamaron ciertas 

medidas de política, como promover la apertura mediante la eliminación de 

obstáculos al comercio exterior, tales como aranceles y permisos para la 

importación y la exportación, cuotas (Lizano, 2001). 

Este proceso de reforma en México puede dividirse en dos grandes 

periodos , el primero de 1984 a 1988, donde ocurrió una remoción significativa 

de las cuotas que pasaron de 100% en 1982 , a 28% en 1986. El segundo 

período , con la introducción del plan de estabilización en diciembre de 1987, 

aceleró la dis minución de los aranceles, el promedio descendió de 22 .6% en 

1986 a 13. 1% en 1992 (Cañonero y Werner, 2002). 

Empero, hay que considerar que la liberalización comercia l puede crear 

competencia pero no automáticamente. Si és ta tien e lugar donde existe un 

monopolio de importación las gan a n cias pueden ser simplemente transferidas 

del gobiern o a l monopolista con poco descenso en los precios. La liberalización 

comercial , por tanto , n o es una condición necesaria ni suficiente para crear una 

economía competitiva e innovadora. (Stiglitz, 1998) 

Con el propósito de sustentar el cambio en el modelo económico, que 

abre la economía a la competencia internacional, aún y con sus retrasos 

estru cturales, la corriente tecnócrata sostiene que la es ta bilizac ión 

macroeconómica y el ajuste estructural impactan positivamente en el 

crecimiento del sector de bienes transables y generan oportunidades de empleo, 
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que compensan la pérdida de trabajos y la erosión de los ingresos en los 

sectores menos competitivos (Korzeniewicz, et. al, 2000) 

El resultado tras varios años de aplicación de reformas macroeconómicas 

en América Latina, es que dichas políticas pese a lograr un mayor control de los 

equilibrios básicos, no parecen ser suficientes para asegurar la innovación 

tecnológica y gestión del tejido productivo y empresarial, mayoritariamente 

compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas. (Alburquerque, 1999) 

Con la apertura fue necesario incrementar la competitividad; para ello se 

busco atraer inversiones extranjeras, ofreciendo la ventaja de una abundante 

oferta de mano de obra barata. 

Lo anterior pudo fundamentarse en la teoría pura del comercio 

internacional, la cual muestra que el libre cambio de las mercancías -

considerando a los capitales como inmóviles más allá de las fronteras -

incrementa el bienestar de las naciones que lo practican, gracias a una 

asignación óptima de los factores. El teorema de Stolper - Samuelson, 

demuestra que con la apertura el factor abundante debe ganar, y que las 

remuneraciones entre los países tenderían a igualarse (Cañonero y Werner, 

2002; Salama, 1999). 

Es por ello que la producción se vio cada vez más obligada a elevar la 

competitividad a través del constante constreñimiento de las remuneraciones 

de la mano de obra. Sin embargo, existe gran vulnerabilidad de esta estrategia 

basada en bajos salarios. 

Las economías emergentes, en la era de globalización, pueden 

beneficiarse o padecer el proceso de relocalización, que consiste en trasladar un 

proceso productivo de un país a otro, con base en una nueva tecnologia que 
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permita incorporar mano de obra menos calificada y que tendra el beneficio de 

un menor costo. Es decir, el traslado de las industrias de un país a otro esta 

motivado por la búsqueda de mayores utilidades, y se logra, precisamente, por 

la apertura e innovaciones tecnológicas, que permiten incorporar mano de obra 

mucho mas barata que la de sus países de origen . 

Bajo este marco de anatisis se puede argumentar que, para que haya 

inversión extranjera directa, dadas las características estructurales de los 

países subdesarrollados, debe haber salarios rezagados internacionalmente, 

porque de esto depende que los inversionistas logren maximizar su beneficio 

con mano de obra barata. Pero, ademas, podemos decir, también, que ya no 

sólo para que la inversión siga fluyendo, sino para que permanezca constante, 

los salarios deben estar presionados a la baja. 

Es oportuno decir que las naciones industrializadas sólo han practicado, 

y exigido, la liberalización de los mercados cuando han sido lo suficientemente 

competitivas para poder ganar, y que las asimetrias que esto provoca es, 

precisamente, lo que explica que no se verifique en los hechos que las fases de 

liberalización de los intercambios, coincidan con etapas de crecimiento mas 

elevado, que en períodos de proteccionismo (Salama, 1999). 

Para muestra de ello revisamos el caso de México, donde, en la década de 

los noventa, el impacto del crecimiento económico en la pobreza fue menor que 

los efectos del estancamiento de los años ochenta (Korzeniewicz, et. al , 2000). 

Los datos demuestran que en las ciudades asociadas al modelo exportador, los 

incrementos de las pobreza son muy similares a los que exhiben las ciudades 

donde no existe esa asociación (Boltvinik, 2000) . 
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Gráficamente, podemos verificar el comportamiento descendente del 

salario medio real. La tendencia de esta variable muestra que los salarios han 

tenido un deterioro en términos reales, que explica, en parte, el incremento de 

la pobreza. 
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Rompimiento de eslabones productivos. 

Los procesos de globalización, desregulación y a lianzas estratégicas entre 

grandes empresas, junto con los retos del cambio estructural en la actual fase 

de transición tecnológica, conducen a un entorno de mayor exposición de los 

diferentes sistemas productivos territoriales (Alburquerque, 1999). 

La liberalización de la economía puede producir una destrucción parcial del 

aparato productivo, alterar fuertemente su grado de integración , producir una 

especialización que acentúe aún más los efectos de dominación y, por este 

hecho, aumentar las asimetrías iniciales (Salama, 1999). 
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Un efecto adicional de las políticas de estabilización recomendadas por el 

Consenso de Washington, que ha contribuido a la desintegración del aparato 

productivo, h a sido un tipo de cambio real sobrevalua do . En México, la 

creciente apreciación del tipo de cambio fue compatible con el crecimiento de 

las exportaciones porque se concentraron en las grandes empresas 

multinacionales productoras de bienes intensivos en mano de obra y en las 

compañías maquiladoras . (Lecuona, 2000) 
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A través del comportamiento de las exportaciones se podría evalua r el 

éxito o el fracaso del modelo seguido por la economía mexicana en el p eríodo de 

es tudio, es decir, 1980 - 2002; la bala nza se inclinaría hacia el éxito debido a 

su gran dinamismo. Como lo muestra la gráfica anterior, en promedio, las 

exportaciones crecieron a partir de 1990 a una tasa del 17.04 por cien to anual. 

El problema es que evaluarlo as í resulta s implista. 
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El gráfico muestra que las importaciones, a lo largo del período de 

estudio, es tuvieron por encima de las exportaciones, salvo por los períodos 

1982 - 1987 y 1995 - 1997. 

Las reformas emprendidas con el propósito de fortalecer el crecimiento y 

el desarrollo no tuvieron m ayores consecuencias y el ritmo de crecimiento de la 

economía fue muy lento durante la década de los noventa y nulo en la de los 

ochenta. 

La apertura comercial y la flexibilización de las reglas para la inversión 

extranjera directa crearon las condiciones para que empresas con procesos 

intensivos en mano de obra consideraran, por razones de rentabilidad, instalar 

capacidad productiva en México. 

Se creó así una situación en la que la exportación crecía muy 

rápidamente, pero la importación desplazaba a los productos m exicanos en el 

mercado interno, y el contenido n acional de la producción bajaba, provocando 

un efec to neto depresivo sobre el PIB (Lecuona, 2000). 

La reconversión de las empresas se limitó en buena medida a las grandes 

corporaciones multinacionales y a l establecimiento de maquiladoras , que 

también podían a provechar la mano de obra barata. El encadenamiento de la 

producción de estas firmas exportadoras hacia la pequ eñ a y mediana empresa 

m exican a, no avanzó ante el abaratamiento artificial, a través de un tipo de 

cambio sobrevaluado , de las importaciones de bienes intermedios . 
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El comportamiento de la pobreza. 

Con base en los dos puntos anteriores, apertura y competitividad, y 

rompimiento de eslabones productivos , podemos habla r directamente de la 

pobreza generada por la implementación de las reformas estructurales. 

El modelo económico vigente incrementa la pobreza en tiempos de crisis, 

y no logra revertirla en períodos de recuperación. El PIB y el PIB per cápita 

fueron muy inferiores a los resultados obtenidos durante el período de 

sustitución de importaciones (Dussel, 2003). 

En el período neoliberal 1981 - 1998, el aumento de la pobreza fue entre 

10.5 y 24.5 puntos porcentuales (Boltvinik, 2000), lo que indica que en general, 

el mercado por naturaleza propia tiende a generar desigualdades. 

Una explicación de este fenómeno es el comportamiento del pago al 

trabajo. Los salarios mínimos perdieron más del 70% de su poder adquisitivo 

de 1976 a 1996, las remuneraciones medias reales en las manufacturas 

bajaron 30% de 1981 a 1996, en tanto que los salarios medios contractuales -

de más amplia cobertura sectorial - perdieron cerca de 60% de su poder 

adquisitivo de 1982 -1996 (Hernández Laos, 2000). 

Sin emba rgo , la pobreza no es sólo producto de la falta de crecimiento 

económico, por lo menos la mitad del aumento de la pobreza se debió al 

deterioro de la distribución del ingreso (Korzeniewicz, et al, 2000). 

En México, al aumento del ingreso real per cápita entre 1984 y 1992 

favoreció solamente al quintil m ás rico, evidenciando el aumento de la 

desigua ldad en ese período (Altimir, 1997) 
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Pero no solamente entre los más ricos y los más pobres se exacerba la 

desigualdad. Las oportunidades de empleo producidas por la reforma se 

concentraron en sectores de baja productividad; en consecuencia, las reformas 

tendieron a ampliar la brecha entre trabajadores calificados en empresas 

exitosas y trabajadores no calificados en empresas de baja productividad. 

Es decir, existe un efecto en los países en desarrollo cuando estos abren 

su economía. Al cambiar la estructura de producción hacia el sector exportador 

(intensivo en mano de obra no calificada), se produce una disminución del 

salario relativo entre trabajadores calificados y no calificados (Cañonero y 

Werner, 2002) . 

Sin embargo, en este análisis de largo plazo no podemos diferenciar entre 

mercado primario o secundario de trabajo en las manufacturas, debido a que 

en general la contracción del ingreso afecta a ambos. 

Efectos de corto plazo en la participación de los trabajadores en la 

producción. 

Como complemento al vector de cointegración referido del capítulo anterior, se 

estimó un modelo de mecanismo de corrección de error que, por sus 

características, explica el comportamiento de corto plazo de la variable 

endógena. 

El resultado que resalta para ser analizado es una relación negativa entre 

la participación de los salarios en la producción y la formación bruta de capital 

fijo . 
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Al ser la relación de estudio la nomina salarial, el resultado sugiere que si 

se incrementa el capital, el trabajo tienda a disminuir, y el primer motivo a 

considerar seria desplazamiento de la mano de obra a través de despidos. 

Sin embargo, debido a la legislación laboral vigente, es dificil pensar que 

podría haber despidos masivos en el corto plazo por la sola incorporación de 

nueva tecnología. 

Para analizar este resultado, primero consideraremos la fragmentación 

del mercado de trabajo. 

Segmentación del mercado de trabajo. 

De acuerdo con Berry (2003), las tecnologias modernas o con uso 

intensivo de capital, tenderán a empeorar la distribución del ingreso entre el 

capital y la mano de obra; y en los casos en que esta tecnología requiera a la 

vez mano de obra muy calificada, empeorarán la distribución del ingreso entre 

trabajadores menos calificados y más calificados. 

Lo anterior nos remite a la Teoría de los Mercados Segmentados de 

Trabajo, en donde se considera que los trabajadores pueden pertenecer al 

sector primario o al sector secundario. En el sector primario se encuentran los 

buenos trabajos, lo cuales tienen buena negociación salarial y seguridad 

económica. Por otro lado, en el sector secundario, están incluidos los malos 

trabajos, que no ofrecen oportunidades de generar carrera, las tasas de salarios 

son bajas y determinadas competitivamente (Rannía, 1998). 

La acumulación segmenta fuertemente los mercados de trabajo, cuando 

la ciencia y la técnica se incorporan al proceso productivo mismo, cambia la 



Desregulación y Apertura: 75 
Efectos en la participación de los salarios en la producción. 

composición de calificaciones de la demanda de mano de obra y disminuye la 

sustituibilidad de los trabajadores (Nun, 1999) 

Entonces, si al interior de la industria existe un contexto tal que exacerba 

las diferencias entre salarios de los trabajadores, y que esta situación está dada 

a pa rtir de la adquisición de nueva tecnología por parte de la empresa, 

encontramos una explicación sobre la relación negativa en el corto plazo entre 

formación bruta de capital y participación de los trabajadores en la producción . 

Pero eso no es todo. Al hecho de que la nomina salarial se reduzca como 

consecuencia de la segmentación del mercado de trabajo, debemos agregar que 

la industria ha declinado como empleadora de mano de obra a favor de un 

generalizado proceso de terciarización. 

Las actividades generadoras de empleo en la economía mexicana. 

De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo, el 

aumento del número de asala riados del sector privado en los años noventa se 

d io principalmente en las microempresas (unidades de menos de seis 

trabajadores) y en las pequeñas empresas (siete a veinte trabajadores). Entre 

1990 y 1998, el empleo de estos dos grupos aumento en 3. 7% frente al 2.3% de 

las empresas medianas y grandes, y sólo 0.7% del sector público (Stallings y 

Weller , 2001). Las grandes corporaciones industriales han declinado como 

empleadoras importantes, con todo y que el sector manufacturero se debió 

convertir en el principal motor de la economía. 

Los datos indican que en el decenio de los noventa, la tasa de crecimiento 

del empleo fue inferior a la de la segunda mitad de los años ochenta; el 

desempleo creció; proliferó el empleo en el sector informal , y el a lza de salarios 
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reales favoreció más que nada a los trabajadores calificados (Stallings y Weller, 

2001). 

En general, en América Latina, el empleo en las actividades formales se 

incrementó a una tasa de 2.5% anual en tanto que la subutilización de la mano 

de obra urbana, es decir, el empleo en actividades informales como el comercio 

ambulante, se expandió de manera uniforme a un ritmo del 5% anual (Nun, 

1999). 

En el caso particular de la economía mexicana, el sector servicios generó 

el 85% del total del empleo en el período 1988-2000. Este sector comprende 

actividades tales como bienes no transables, servicios comunales, sociales y 

personales, comercio, restaurantes y hoteles , construcción y transporte, 

almacenamiento y comunicaciones. En el sector manufacturero, del total del 

empleo generado, la maquila explica el 86.53%, siendo, de hecho , el sector más 

dinámico con una tasa de crecimiento del 10.6% anual para el período de 

estudio (Dussel, 2003). 

Podemos entonces concluir, que en el corto plazo, la formación bruta de 

capital fijo impacta negativamente la participación de los salarios en la 

producción de la industria, porque la evolución del empleo indica que la 

acumu lación de capital ha desplazado mano de obra de la manufactura a l 

sector servicios e informal. 
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El salario mínimo y sus efectos en la participación de los salarios en la 

producción. 

Además, de las dos variables ya analizadas y sus respectivos efectos en el corto 

plazo y el largo plazo, el factor salario mínimo resultó significativo para ambos 

períodos. 

El salario mínimo mantuvo un signo positivo, que indica que cualquier 

movimiento de esta variable tendrá como consecuencia un cambio en la 

variable explicada, PSP, en la misma dirección, en ambas partes de la 

estimación, tal y como había sido previsto. 

Esta relación directa y el comportamiento declinante del salario mínimo 

rea l, junto con la ineslasticidad del empleo, explican la caída de la participación 

de los salarios en la producción. 

La tendencia a la baja del salario mínimo real refleja la prioridad 

asignada al control de la inflación y el papel de ancla nominal que esta jugando 

el salario institucionalmente determinado. 

Salario mínimo e inflación. 

En la estrategia del Consenso de Washington, el sector privado adquiriría 

mayor responsabilidad como fuerza motriz de la economía. El gobierno 

mexicano fue persuadido para dar la máxima prioridad a l control de la 

inflación como guía para inducir la adecuada toma de decisiones de los 

consumidores y de las empresas. La visión oficial sobre la inflación es que es 

costosa y que por eso debe ser eliminada. Esta creencia proporciona una fuerte 

motivación para combatirla, con lo cual el riesgo del incremento de la inflación 
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termina pesando mucho más fuertemente que el riesgo de los efectos adversos 

sobre el producto y el empleo (Stiglitz, 1998). 

Centrarse únicamente en el problema de la inflación no sólo puede 

distorsionar las políticas económicas, sino también llevar a una serie de 

medidas institucionales que disminuyen la flexibilidad económica sin conseguir 

beneficios importantes de crecimiento. La verificación empírica señala que sólo 

la inflación por encima de 40 por ciento es realmente costosa (Stiglitz, 1998). 

Pero además, concebir a la evolución del salario como un factor 

determinante en el incremento de los precios no es adecuado por las 

características estructurales de nuestra economía. 

Se ha demostrado que la inflación en México está fuertemente 

relacionada con las variaciones en el tipo de cambio, y que la causalidad va de 

la tasa de devaluación a los incrementos en la inflación (Mántey, 2002). 

El mecanismo de transmisión mediante el cual se da el traspaso de 

devaluación a precios es el siguiente: después del ajuste cambiario, existe una 

gran limitación del crédito bancario a través de incrementos en la tasa de 

interés del mercado interba ncario que va al mercado de prestamos. Lo anterior 

promueve incrementos en los precios, ya que las oportunidades de sustitución 

importación / exportación por el ajuste de los precios , se ven limitadas por el 

poco crédito disponible (Mántey, 2002). Además, existe una asociación negativa 

entre salarios reales e inflación, que indica causalidad invertida. 

Se debe buscar en las relaciones de poder del proceso de negociación 

salarial la justificación del poco impacto que tiene el salario mínimo sobre la 

participación del salario en la producción industrial. 
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Noyola ( 1957) en la década de los cincuenta, ya había argumentado la 

labor poco lea l por parte del sindicalismo mexicano hacia los trabajadores, y 

que ésta había permitido contar con tasas de inflación por debajo de países 

como Chile, con un sindicalismo más fuerte. Es decir, la fuerza o debilidad de 

los trabajadores asociados ha sido un factor de incide directamente en las 

remuneraciones que perciben. 

Sin embargo, es preciso considerar que el trabajador no tiene conciencia 

de esta pugna distributiva entre capital y trabajo , y cuando negocia su salario 

nominal lo que tiene presente es mantener su nivel adquisivo actual y los 

diferenciales con respecto a otros grupos de obreros. 

Fue Keynes quien sugirió que los trabajadores se preocupan de su 

posición relativa en la es tructura del salario y el nivel absoluto en proporción 

del salario real. El argumento de relatividades de salarios de Keynes confía en 

el supuesto de que los trabajadores se resistirían a las reducciones en la tasa 

de salario porque implicaría disminuciones de salario relativo. La implicación 

de es ta proposición es, entonces, que tasas de salarios monetarios se dan 

históricamente, y que el interés de los trabajadores sobre los salarios relativos 

no permite a la tasa de salario, incluso, caer bajo las condiciones de desempleo. 

Por ello , la tasa de salario no se ve significativamente influida por el nivel de 

actividad económica (Arestis y Skuse, 1991 ). 

Entonces, el mantenimiento de los diferenciales entre trabajadores de 

diversas ramas , facilitaría la tendencia declina nte de los salarios, en especia l 

del salario mínimo; y en consecuencia el poco impacto sobre la nomina salaria l 

en el proceso productivo. 

'7ST.A TESIS Nü 



Análisis de Resultados 80 

Conclusiones. 

1. Las políticas de desregulación y apertura en la economía m exica n a 

a fectaron nega tiva mente la participación de los salarios en la producción 

industrial, al inducir a los empresarios a busca r competitividad 

internacional mediante bajos costos salariales. 

2. La apreciación del tipo de cambio real no permitió la reconversión 

industrial de las empresas mexicanas, y llevó al rompimiento de 

eslabones productivos, con efectos directos en las remuneraciones y el 

empleo del sector industrial. 

3. La formación bruta de capital fijo ha influido, en el corto plazo , 

negativamente en la nomina salarial, al reducir el insumo de mano d e 

obra por unidad de producto, por efecto del progreso técnico . 

4. La industria manufacturera ha declinado como generadora de empleo, y 

en su lugar se h a m a nifes ta do una creciente tercia rización de la 

economía mexican a. El crecimiento del empleo en actividades d e baja 

productividad ha contribuido a la caída en la pa rticipación de los salarios 

en la producción. 
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Desregulación y Apertura: 85 
Efectos en la participación de los salarios en la producción. 

Anexo Estadístico 
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Variable: PSPD 

ADF Test Statistic -3 .34653 1~1o Critica! Value' 

5% Critica! Value 

10% Critica! Value 

'MacKinnon cri tica! values for rejection of hypothesis of a unit root. 

AL1gmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable : D(PSPD) 

Method: Least Squares 

Sample(adjusted): 1980:3 2002:4 

lnc1uded observations: 90 after adju sting endpoints 

Variable Coefficient Std . Error t-Statistic 

PSPD(-1) -1 .28429 0.38377 -3 .34653 

D(PSPD( -1)) -0 .26989 0 .34734 -0.77702 

D(PSPD(-2)) -O 57554 0 .25976 -2.21561 

D(PSPD(-3)) -0 .87296 0 .17551 -4 .97392 

D(PSPD(-4)) -0.24745 0.10624 -2.32910 

R-squared 0 .94106 Mea n dependent var 

Adjuste.d R-squared 0 .93829 S.D. dependent var 

S.E. of regression 0.00552 Akaike info cri ter ion 

Sum squared resid 0.00259 Schwarz criterion 

Lag likelihood 342.85066 Durbin-Watson stat 

-2 .58882 

-1.94372 

-1 .61761 

Prob . 

0.00122 

0.43931 

0.02939 

0 .00000 

0.02223 

0.00027 

0.02221 

-7.50779 

-7.36891 

1.98827 

Variable: APERTURA 

ADF Test Statistic -4.07525 1% Critica! Value· 

5% Critica! Value 

10% Critica! Value 

'*MacKinnon critica! values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(APERTURAD) 

Method: Least Squares 

Sample(adjusted): 1981:3 2002:4 

lncluded observations: 86 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std . Error t-Statistic 

APERTURAD(-1) -1 .091 90 0.26794 -4 .07525 

D(APERTURAD(-1)) 0.14536 0 .24325 0 .59755 

D(APERTURAD(-2)) --0 .16647 0.20914 -0 .79598 

D(APERTURAD(-3)) -0 .03291 0.15690 -0 .20973 

D(APERTURAD(-4)) 0.08461 0.11419 0 .74095 

R-squared 0 .58228 Mean dependent var 

Adjusted R-squared 0 .56165 S.D. dependent var 

S.E. of regression 0 .00889 Akaike info cri terion 

Sum squared resid 0 .00640 Schwarz criterion 

Log likelihood 286.72950 Durbin-Watson stat 

-2.58995 

-1.94393 

-1 .61770 

Prob. 

0 .00011 

0 .55181 

0.42837 

0.83441 

0.46087 

-0 .00007 

0.01342 

-6.55185 

-6.40915 

2.00176 



Variable : FLUJOSD 

ADF Te st Statistic -5.46228 1 % Critica! Value' 

5% Cntical Value 

10% Critica! Value 

'MacKinnon critica! values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Oickey-Fuller Test Equation 

Oependent Variable: O(FLUJOSD) 

Method: Least Squares 

Sample(adjusted): 1981 :3 2002:4 

lncluded observations : 86 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std . Error t-Statistic 

FLUJOSD( -1 ) -2.38798 0.43718 -5.46228 

D(FLUJOSD(-1 )) 0.77008 0 .37998 2.02666 

D(FLUJOSD(-2)) 0.37539 0.30244 1.24121 

D(FLUJOSD(-3)) 0.16634 0.20889 0.79633 

D(FLUJOSD(-4)) -0 .01530 0.11004 -0 .13908 

R-squared 0.76325 Mean dependent var 

Adjusted R-squared 0.75156 S .D. dependen! var 

S.E. of regression 0 .00880 Akaike info criterion 

Sum squared resid 0.00628 Schwarz criterion 

Log likelihood 287 .54346 Durbin-Watson stat 

-2.58995 

-1.94393 

-1.61770 

Prob. 

0.00000 

0 .04599 

0.21811 

0.42817 

0 .88973 

-0 .00016 

0.01766 

-6 .57078 

-6.42808 

2.02333 

Variable: TICD 

ADF Test Statistic -2.81216 1% Cri tica! Value · 

5% Critica! Value 

10% Critica! Value 

·MacKinnon critical values fer rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependen! Variable: O(TICD) 

Method: Least Squares 

Sample(adjusted): 1980 :3 2002:4 

lncluded observations: 90 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Sta tistic 

T IC0( -1) -0.540 12 0.19207 -2.81216 

D(TICD(-1)) -0 .27049 0.18589 -1.45512 

D(TICD(-2)) -0.40899 0 .17331 -2.35980 

D(TICD(-3)) -0 .10927 0.14539 -0 .75151 

D(TICD(-4)) -O 08107 0.11352 -0 .71 411 

R-squared 0.47060 Mean dependent var 

Adjusted R-squared 0.44569 S.D. dependent var 

S.E. of regression 0 .36678 Akaike info criterion 

Sum squared resid 11.43469 Schwarz criterion 

Log likelihood -34 .86237 Ourbin-Watson stat 

-2 .58882 

-1.94372 

-1 .61761 

Prob. 

0 .00611 

0.14932 

0 .02058 

0.45442 

0.47712 

0.00162 

0.49264 

0 .88583 

1.02471 

1.98020 



Variable: IPRODLAB93D 

ADF Test Statistic -3 . 58526 1 % Critica! Value' 

5% Critica! Value 

10% Cri tical Va lue 

"MacKinnon critica! values for rejec tion of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependen! Variable: D(IPRODLAB93D) 

Method: Leas! Squares 

Sample(adjusted ): 1980 :3 2001 :4 

lncluded observations: 86 after adjusting endpoints 

Variable Coeffi cient Std . Error t-Stati stic 

IPRODLAB93D(-1) -0 .84494 0.23567 -3 .58526 

D(IPRODLAB93D(-1 )) -0 .05462 0.22070 -0 .24748 

D( IPRODLAB93D(-2)) -0 .26665 0 .18586 -1.43465 

D( IPRODLAB93D(-3)) -0 .20853 0 .14352 -1.45297 

D( IPRODLAB93D(-4)) 0 .10738 0.10637 1.00947 

R- squared 0.59249 Mean dependent var 

Adjusted R-squared 0.57236 S.D. dependen! var 

S.E . of regression 10.51846 Akaike info criterion 

Sum squared resid 8961 .67370 Schwarz criterion 

Lag likelihood -321.82241 Durbin-Watson stat 

-2 .58995 

-1.94393 

-1 .61770 

Prob. 

0.00057 

0.80516 

0.15524 

0 .15009 

Q.31575 

-0 .15158 

16.08473 

7.60052 

7.743 22 

2.05174 

Variable: PRODUCD 

ADF Test Statistic -3.96807 1 % Critica! Value• 

5% Critica! Value 

10% Critica! Value 

·MacKinnon critica! values far rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependen! Variable : D(PRODUCD) 

Method: Least Squares 

Sample(adjusted): 1979:3 2002:3 

lncluded observations: 93 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std . Error t-Statistic 

PRODUCD(-1) -0 .81842 0 .20625 -3 .96807 

D(PRODUCD(-1)) -0 .12317 0.19742 -0 .62390 

D(PRODUCD(-2)) -0.05926 0.17393 -0 .34070 

D(PRODUCD(-3)) -0 .13614 0.14998 -0 .90774 

D(PRODUCD(-4)) 0.25103 0.11158 2.24982 

R-squared 0 .63191 Mean dependen! var 

Adjusted R-squared 0 .61518 S.D. dependen! var 

S.E . of regression 3.04580 Akaike info criter ion 

Sum squared resid 816 .36472 Schwarz criterion 

Log likelihood -232 .97145 Durbin-Watson stat 

-2.58804 

-1 .94358 

-1.61755 

Prob. 

0 .00015 

0 .5343 1 

0.73414 

0.36650 

0.02695 

-0 .04940 

4.90991 

5.11767 

5.25383 

1.99015 



Variable: FBKPIBD 

ADF Tes t Slatistíc -4.37969 1 % Crítícal Value' 

5% Crítícal Value 

10% Crítícal Value 

'MacKinnon critica! values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Díckey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable : D(FBKPIBD) 

Method : Lea st Squares 

Sample(adjusted): 1981:3 2001:4 

lncluded observations : 82 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std . Error t-Slalístíc 

FBKPIBD(-1 ) -0.921 18 0 .21033 -4.37969 

D(FBKPIBD(-1)) o 19959 0 .19421 1.02774 

O( FBKPIBD(-2)) 0.02624 0.16920 0.15509 

D(FBKPIBD( -3)) 0.03222 0.13518 0.23834 

D(FBKPIBD(-4)) 0 .26143 0 .10811 2.41820 

R-squared 0.491 99 Mean dependent var 

Adjusted R-sqL1ared 0.46560 SO . dependen! var 

S .E . of regression 0.01027 Akaike info criterion 

Sum squared resid 0 .00812 Schwarz criterion 

Log líkelíhood 261 .68516 Ourbin-Watson stat 

-2.59120 

-1 .94415 

-161781 

Prob . 

0.00004 

o 30729 

0 .87716 

0 .81225 

0.01796 

0 .00001 

0 .01405 

-6 .26061 

-ffi .11 386 

2.04861 

Variable: ISALMIN93D 

AD F Test Statistíc -2.57444 1 % Crítica! Value' 

5% Crítica! Value 

10% Crítica! Value 

.. MacKinnon critical values far rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Díckey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(ISALMIN930) 

Method: Least Squares 

Sample(adjusted): 1979:3 200 1:4 

lncluded observations: 90 after adjusting endpoints 

Variable Coefficíent Std . Error t-Statístíc 

ISALMIN930(-1) -0.71015 0.27585 -2 .57444 

O( ISALMIN930(-1)) --0.71956 0 .26065 -2.76059 

D( ISALMIN930(-2)) -0.84254 0 .21654 -3 .89084 

D(ISALMIN930(-3)) -0.77854 0.16368 -4 .75641 

D(ISALMIN930(-4)) -0.16298 0.10410 -1 .56559 

R-squared 0.80701 Mean dependent var 

Adjusted R-squared 0.79792 SO. dependent var 

S.E. of regression 9.50094 Akaike info criterion 

Sum squared resid 7672.76985 Schwarz criterion 

Log líkelíhood -327 .75752 Durbín-Watson sial 

-2.58882 

-1.94372 

-1 .61761 

Prob. 

0.01177 

0 .00707 

0.00020 

0.00001 

0 .12116 

0.09471 

21.13529 

7.39461 

7.53349 

200396 



Variable : CREDTPIBD 

ADF Test Statistic -3 .86613 1% Critica! Value ' 

5% Critica! Value 

10% C ritica! V alue 

'MacKinnon cri tica! values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependen! Variable: D(CREDTPIBD) 

Method: Least Square s 

Sample(adjusted): 1981 :3 2001:4 

lncluded observations: 82 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std . Error t-Statistic 

CREDTPIBD(-1) -0 .88821 0 .22974 -3 .86613 

D(CREDTPIBD(-1 )) -O 09632 0 .211 26 -0.45592 

D(CREDTPIBD(-2)) 0.06482 0 .18526 0.34987 

D(CREDTPIBD(-3 )) -001 159 0.15910 -0 .07284 

D(CREDTPIBD( -4)) 0.09008 0.11368 0.79240 

R-squared 0.53892 Mean dependent var 

Adjusted R-squared 0.51497 S.D. dependen! var 

S.E. of regression 0.03554 Akaike iÍlfo cri terion 

Sum squared resid 0.09725 Schwarz criterion 

Lag likelihood 159.87106 Durbin-Watson stat 

-2.59120 

-1.94415 

-1 .61781 

Prob. 

0.00023 

0.64973 

0.72739 

0 .94212 

0.43056 

-O 00050 

0.05103 

-3.77734 

-3 .63059 

2 03552 

Variable: CREDTRD 

AD F Test Statistic -3 .58721 1 % Critica! Value' 

5% Critica! Value 

10% Critica! Value 

•MacKinnon critica! values far rejection of hypothe sis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependen! Variable : D(CREDTRD) 

Method: Least Squares 

Sample(adjusted ): 1979:3 2001 :4 

lncluded observations: 90 aft.er adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-S tati stic 

CREDTRD(-1) -0 .66095 0.18425 -3 .58721 

D(CREDTRD(-1)) -0 .20539 0.17862 -1.14989 

D(CREDTRD(-2)) -0 .03884 0 .16172 -0 .24014 

D(CREDTRD(-3 )) -O 06827 0 .14273 -0.47830 

D(CREDTRD(-4)) 0 .12435 0 .10773 1.15435 

R-squared 0.48687 Mean dependent var 

Adjusted R-squared 0.46272 S.D. dependen! var 

S.E . of regression 88 .22780 Akaike info cri terion 

Sum squared resid 661652.26765 Schwarz criterion 

Lag likelihood -528.32533 Durbin·Watson stat 

-2.58882 

-1 .94372 

-1 .61761 

Prob. 

0 .00056 

0.25341 

0.81080 

0.63366 

0.25159 

-0.71295 

120.36639 

11 .85167 

11 .99055 

2.03083 



Variable: KD 

ADF Test Statistic -2.82510 1 % Critical Value· 

5% Critica! Value 

10% Critica! Value 

'MacKinnon critícal value s for rejection of hypothesi s of a unit root. 

Augmented Oickey-Fuller Test Equation 

Dependen! Variable : D(KD) 

Method Leas! Squares 

Sample(ad¡u sted): 1979:3 2001:4 

lncluded observations: 90 after adjusting endpoints 

Variable Coefficien t Std Error t-Statistic 

KD(-1) -O 58851 0 .20831 -2.82510 

D(KD(-1)) -0.39779 0.20536 -1 .93707 

D(KD(-2)) -0.37533 0 .17553 -2.13827 

D(KD(-3)) -0.47320 o 14530 -3 .25657 

D(KD(-4)) 0 .06913 0.11082 0.62381 

R-squared 0.69267 Mean dependent var 

Ad¡usted R-squared 0.67820 S.D. dependen! var 

S.E . of regression 0 .16149 Akaike info criterion 

Sum squared resid 2.21665 Schwarz criterion 

Log likelihood 38.96714 Ourbin-Watson stat 

-2.58882 

-1.94372 

-1 .61761 

Prob. 

0 .00589 

0.05606 

0.03537 

0 .00162 

0.53442 

-0 .00187 

0 .28467 

-0 .75483 

-0 .61595 

2.00509 
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