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"Un Modelo de SimulaciOn de Precios

Para la Economia Mexicana"

, 1I. Introduccion.

En una economia multisectorial, un cambio exesgeno en el precio de

algtin bien y/o factor tendra' repercusiones a traves de todo el sistema

econOmico. Este cambio alterarg la estructura de precios relativos y,

asimismo, tendrg un impacto sobre el nivel general de precios.

En este trabajo presentamos un modelo de formaci6n de precios que

captura las caracteristicas esenciales de la econamla mexicana y, al

mismo tiempo, se puede usar para simular empiricamente los cambios ex6-

genos antes mencionados. El objetivo es contar con un instrumento que

ayude a analizar el impacto de diferentes cambios exOgenos y permita

evaluar politicas econ6micas alternativas.

El trabajo estg organizado de la siguiente forma. En la secci6n II

discutimos las bases teOricas del modelo que determina la estructura de

precios relativos, as como la construcciOn de los indices generales del

nivel de precios.

La secci6n III contiene una extensi6n del modelo que permite simu-

lar el efecto de cambios en el precio de uno o varios bienes yio

1
Esta investigaci6n fue financiada por el Departamento de Estudios

Econ6micos del Banco Nacional de Mexico y fue realizado mientras el autor
era profesor de economia del Instituto Tecnoleigico Auteinomo de Mexico.
Quisiera expresar ml agradecimiento a mis colegas del Departamento de
Economia, Enrique Dgvila y Sara Lizondo, por sus valiosos camentarios,
asT como a Nisso Bucay por su trabajo como asistente de investigaci6n.
Todos los errores restantes son ml respunsabilidad, S. L.
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factores, bajo el supuesto de que el resto de los precios se ajustan

pasivamente ante este cambio.

En la secciOn IV consideramos una vez mas los efectos de cambios

ex6genos en alguna variable, pero bajo el supuesto de que el gobierno

impone 'topes' de precios en algunos sectores. El supuesto que hacemos

en esta secciOn es que aquellos sectores en que el precio estl. controla-

do, experimentan una disminuci6n en sus mgrgenes de ganancia cuando

aumenta el precio de algiln factor y/o bien-que es usado como insumo.

Para estos sectores el modelo calcula tambign la reducciOn inducida en

los mgrgenes de ganancia.

Los datos utilizados en la parte empfrica del trabajo se describen

en la secciOn V, mientras que los resultados de varias simulaciones del

modelo se presentan en la secciOn VI. Las simulaciones que se Ilevaron

a cabo intentan medir los efectos de cambios recientes que han sido ob-

servados en la economia mexicana, sobre todo en cuanto a movimientos de
!

la tasa de cambio, la tasa de salarios, las tasas impositivas y los pre-

cios de algunos productos controlados por el sector ptblico.

Los resultados principales del document° se resumen en la secciOn VII,

donde tambign se indica cOmo este modelo de precios se podrfa modificar,

sobre todo en cuanto a la introducci6n de elementos dingmicos de ajuste

y/o cambios en la tecnologia de la economia.

II. Un Modelo de Precios.

La dificultad principal para construir un modelo de precios relati-

vos para la economia mexicana reside en el tratamiento que se le da a

las importaciones. Si la mayor parte de las importaciones fueran compe-



titivas con la producci6n nacional y, adicionalmente, el comercio exte-

rior se manejara exclusivamente via el uso de tarif as, entonces los pre-

cios domesticos estarian determinados fundamentalmente por los precios

mundiales. Bajo estas circunstancias, podriamos escribir el vector de

precios domgsticos, p, camo:

(1) p. = ep. (1+t,)
1 1 1

(i=1,2,...,n)

donde e es la tasa de cambio (pesos/moneda extranjera), pi
* 

es el precio

mundial del bien i y t. la tarifa ad valorem para el caso en que el bien

i sea un importable, o bien el impuesto (o subsidio) en el caso en que

se trate de un exportable. La ecuaci6n (1) describe una situaciOn en

donde las variables de la economla (al menos en el caso de los bienes

comerciables) se ajustan a los precios mundiales.

For el otro lado, si la mayor parte de las importaciones son de

bienes que no compiten con la producciOn domestica y, al mismo tiempo,

el control del comercio exterior se lleva a cabo fundamentaImente via el

uso de cuotas, permisos previos de importaci6n y otros mecanismos dife-

rentes de las tarif as, entonces (1) no serg una descripci6n exacta del

mecanismo de formaci6n de precios.

En el caso de la econamia mexicana, creemos que la segunda alterna-

tiva es una aproximaci6n mgs cercana al mecanismo de formaci6n de pre-

clos.
1
 De esta forma, nuestro modelo de precios serg construido bajo el

supuesto de que la formaci6n de precios es, esencialmente, un fen6meno

'domestico', donde los precios mundiales juegan un papel secundario.

Vase Cavazos (1977), para una descripci6n detallada de los meca-

nismos de control del comercio exterior de Mgxico.
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Ms concretamente, haremos el supuesto de que todas las importaciones

son de bienes no-competitivos y, por lo tanto, la Unica influencia que

los precios mundiales tienen sabre los precios domesticos es a travgs de

cambios en los precios de las importaciones no-competitivas.

Bajo los supuestos anteriores, podemos ahora escribir la ecuaci6n

fundamental de formaci6n de precios como:

1
(2) p = pA + ep V + i + s + b, donde

p(1,n) = vector de precios unitarios domesticos.

A(n,n) = matriz de coeficientes de insumo/producto.

e(1,1) = tasa de cambio (pesos/moneda extranjera).

V(111;n) = matriz de coeficientes de importaciones no-competitivas,

donde v.. mide el requerimiento del bien no-campetitivo i
3.j

par unidad del bien domestic° j (i=1,2,...,m; j=1,2,...,n).

p
*
(1,m) = vector de precios mundiales para las importaciones no-compe-

titivas medido en moneda extranjera.

i(1,n) = vector de impuestos indirectos par unidad de producci6n.

s(1,n) = vector de pagos salariales par unidad de producci6n.

b(1,n) = vector de ganancias par unidad de producciOn, incluyendo de--

preciaci6n.

La ecuaciOn (2) es una definici6n del vector de precios para los

bienes producidos en el pals. Pasamos ahora a modelar los determinantes

de los vectores i, s y b. Para eso escribimos:

1
Las dimensiones de cada variable estgn dadas en los par6ntesis ad-

yacentes.
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(3) i = (s+b);

(4) s = wl

(5) b = cm

(6) c = pA + ep
*
V + wl, donde:

a(1,n) = vector de tasas impositivas del impuesto al valor agregado

(I.V.A.).

w(1,1) = tasa nominal de salarios.

I(1,n) = vector de coeficientes trabajo/producto.

m(1,n) = vector de mgrgenes de ganancia por unidadde producci6n.

^= un operador que convierte un vector en una matriz diagonal.

La ecuaci6n (3) modela a los impuestos indirectos bajo el supuesto

de que los impuestos indirectos en Mgxico se cargan como un porcentaje del

valor agregado sectorial.
1
 La ecuacifin (4) describe al vector de pagos

ia

salariales bajo el supuesto de que stilo hay un tipo de trabajo.
2

1
Por supuesto, podriamos re-escribir la ecuaci6n (3) como i=(s+b)614i3,

donde 11 es un vector de impuestos indirectos adicionales al I.V.A. Si
bien esta formu1aci6n es ms completa, es dificil obtener datos para el
vector 6, aparte de que su importancia cuantitativa es secundaria.

2
Una vez ms, gsto puede ser modificado fgcilmente, reescribiendo

la ecuaci6n (4) como s=wG, donde G(k,n) es una matriz de coeficientes de
trabajo/producto por categorla de trabajo, j es el requerimiento de
trabajo de categorla h por unidad de producci6n del bien j, (h=1,2,. ..,k;
j=1,2,... ,n) y w(1,k) es un vector de tasas nominales de salario por ca-
tegorla de trabajo. Todo el modelo que desarrollamos a continuaci6n se
puede reescribir utilizando esta ecuaci6n sin ninguna alteraci6n. La
dificultad es de tipo emplrico, ya querio se encuentran datos para la ma-
triz G. Desde el puntode vista tetirico, la utilizaci6n del vector 1 en
vez de la matriz G se puede justificar si se supone que la estructura
salarial es constante, tal que podemos tomar a todas las categorias de
trabajo como una sola nercancia campuesta.
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Finalmente, en la ecuaci6n (5) hemos modelado al vector de ganancias por

unidad de producci6n como un margen que se carga sobre los costos unita-

rios, donde los costos unitarios fueron definidos (en la ecuaci6n (6))

como la suma de los costos de los insumos intermedios (damgsticos e im-

portados), ms los costos salariales. Alternativamente, podemos decir

que el vector c es el vector de capital circulante (o capital de trabajo),

y que las ganancias unitarias son una tasa (o margen) cargada sobre el

monto de ese capital.

Al sustituir las ecuaciones (3), (4) y (5) dentro de la ecuaci6n

(2) obtenemos el vector de precios como:

(7) p = pA + ep*V + wla + pAmnt + ep*Vthol + wlfra + wl + pAin + ep*V +

wlin

o despejando

+ - ±-
(8) p = ep*V{I + iria + Ts} {I-A 1 + win + rilet + + } I

-A, 1

A AA

donde At = A + Am + Ama

I = matriz de identidad.

Por lo tanto, una vez que los vectores de tasas impositivas, mar-

genes de ganancia y precios mundiales, junto con los valores de la tasa

salarial y la tasa de cambio son conocidos, podemos obtener, via (8), el

vector de precios relativos para.todas las mercanclas que se producen en

el pals.

El sistema (8) constituye nuestro modelo de formaci6n de precios

para la economia mexicana. Es importante notar lo siguiente:

(i) dado que e>o, w>o, lo, 17>o y p*>o, la semipositividad del

vector de precios depende exclusivamente de las propiedades de la



7

matriz Dado que AO sabemos, por el teorema de Frobenius, que

(I-A4)-1 serg semi-positiva siempre y cuando la raiz dominante de A+

sea menor a uno. Este requerimiento se cumple para toda economia pro-

ductiva y s610 implica que, dada la tecnologia representada por la ma-

triz A, las n tasas impositivas y mgrgenes de ganancia tienen cotas su-

periores menores al infinito.

Mas ain, si la matriz A es irreducible y/o el vector 1 es estricta-

mente positivo, entonces p serg tambign estrictamente positivo y,

(ii) el vector de precios p es homogeneo de grado uno en w y e. Esto

es, un aumento (disminuci6n) de la tasa de cambio y la tasa de salarios

en la misma proporci6n no alterarg la estructura de precios relativos.

La presentaciem del modelo de precios, empero, todavia es incomple-

ta ya que aim no hemos analizado los determinates del vector m de ma'rge-

nes de ganancia.

La endogenizacitin del vector de mgrgenes de ganancia presenta difi-

cultades analiticas especiales, ya que sus determinates dependen crucial-

mente del tipo de condiciones campetitivas que operen en la economia.

Supongamos momentgneamente que la economia opera bajo una situaci6n de

campetencia perfecta definida por la existencia de una tasa de ganancia

uniforme cargada sobre el valor de todo el capital invertido. Bajo

estas condiciones el vector de ganancias se escribiria camo:

(9) b = g{pA + ep*V wl + pB1 = g{ c k}

(10) k = pB, donde:

g(1,1) = tasa de ganancia uniforme en todas las industrias.

b(1,n) = vector de ganancias por unidad de producci6n bajo condi-
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clones de competencia perfecta.

B(n,n) = matriz de coeficientes de capital/producto.

Como podemos notar de (10), k es un vector de tasas sectoriales

capital/producto. Estas tasas las hemos definido a nivel bruto, gsto es,

incluyendo a los cargos por depreciaci6n dentro de la matriz B, tal que

b es un vector de ganancias brutas.
1

Si utilizgramos a la ecuaci6n (9) como sustituto de la ecuaci6n (5),

obtendriamos un vector de precios bajo competencia perfecta, el cual

generarla una tasa de ganancia uniforme para todos los sectores.

Ahora bien, es evidente que el vector de precios competitivos con

una tasa de ganancia uniforme implica un cierto valor para los mgrgenes

de ganancia cargados sobre el valor de los costos unitarios, tal y camo

lo hemos expresado en (5). Dicho de otra forma, existe un cierto vector

de mgrgenes de ganancia sectoriales tal que el vOltimen de ganancias gene7

rado en cada sector sea compatible con una tasa de ganancia uniforme.

Podemos llamar a este el "vector de mgrgenes de ganancia de equilibrio

competitivo." Estos mgrgenes de ganancia tienen que generar, por cons-

trucci6n, un vector de ganancias por unidad de producto que coincida con

el vector b.

Si igualamos el vector (9) con el (5) obendrlamos:

(11) a; = g(c +40

1
Formaimente, tenemos que B = (14-a)B donde B es la matriz de coefi-

cientes netos de capital/producto ya es un vector de tasas de deprecia-

ci6n para cada uno de los n bienes de capital, (con 0<aiLl,



Podemos re-escribir a (11) COMO:

^cm = g (c + cc} y dado que c> 0 1

(12) m= g + } = g I + ĉ-1k̂ }

En la ecuaci6n (12) hemos obtenido una expresi6n analitica defi-

nida que nos relaciona al vector de mgrgenes de ganancia con la tasa de

ganancia uniforme. Por lo tanto, el vector m es el vector de "mgrgenes

de ganancia de equilibrio competitivo" que buscgbamos.

La ecuaciOn (12) tiene una interpretaciOn econ6mica interesante,

que puede ser vista ms claramente escribiendo el elemento tipico de

esta expresi6n, el cual sera:

(13) m. = g(1 + k./c.) (j=1,2,....,n)
J J

De esta expresi6n podemos duducir que:

(i) El margen de ganancia serg - positivo si, y si5lo Si, la tasa de

ganancia es positiva.

(ii) El tgrmino k./c. es la razEin del valor del capital fijo al cir-
J J

culante en cada industria. Si no hubiera insumos intermedios (A=0,

V=0) entonces c. comprenderia tinicamente a los salarios y k./c. sera
J J

equivalente a la tasa capital/trabajo de esa industria. Dicho de otra

forma, podemos pensar que k./c. es un indice de la intensidad de capi-

tal (directa) en cada sector.

1
Esto serg cierto siempre y cuando cada industria requiera direc-

tamente de alein producto intermedio o de trabajo camo insumo. Es muy
Es muy poco probable observar c.=0.



10 -

De la expresi6n (13) podemos deducir que los mgrgenes de ganancia

de equilibrio son una funciiin creciente del grado de intensidad de capital

de cada industria.

(iii) Ms agn, dado que el grado de intensidad de capital varia de sector

a sector como resultado de diferentias en la tecnologia, podemos deducir

que un equilibrio competitivo (gi=g, requiere que los mgrgenes de

ganancia varien de una industria a otra
1 
.

De esta forma, mediante el uso de la expresi6n (12) podemos endoge-

nizar al vector in de mgrgenes de ganancia. Esta expresi6n, empero, fue

obtenida bajo el supuesto de que regian condiciones competitivas refleja-

das en la existencia de una tasa de ganancia uniforme.

Existen varias razones, empero, por las cuales este Ultimo supuesto

puede ser violado dadas las condiciones ins titucionales de la economia

mexicana. En especial, el hecho de que ciertos sectores econ6micos sean

explotados exclusivamente por el gobierno (como sera el caso de la elec-

tricidad o el petr6leo) implica frenos a la libre movilidad de capital lo

cual, a su vez, se reflejarg en la existencia de tasas de ganancia que

pueden ser diferentes de un sector a otro.

En este caso, es necesario modificar nuestro anglisis anterior. Supon-

gamos ahora que las condiciones competitivas que operan en la economla mexi-

cana son tales que se reflejan en la existencia de tasas de ganancia dife-

1
Por lo tanto, sOlo en los modelos que no incluyen capital fijo, (k=0),

se observar:i una equivalencia entre el margen de ganancia y la tasa de
ganancia.



rentes para cada sector.' Afortunadamente, nuestro marco analitico puede

fgclImente acomodar esta nueva situaci6n.

Definimos ahora a g camo un vector n-dimensional de tasas de ganan-

cia especificas de cada sector. El vector de ganancias por unidad de

producci6n en ausencia de competencia perfecta estg dado por:

A
(9') c+klg

Partiendo de (9') y siguiendo el desarrollo presentado anteriormente,

podemos ahora encontrar el vector de mgrgenes de ganancia sectoriales, que

estaria dado por:

A
(12') m = ;(I + C'-16

o bien,

(13') j 
= g. (1 k./c.) (j=1,2,... ,n)= j J J

Una vez mgs en (12') y (13') tenemos el vector de mgrgenes de ganan-

cia endogenizado en funciOn, en este caso, de las diferentes tasas de

ganancia sectoriales que reflejan las condiciones campetitivas de la eco-

nomia. Comparando (13') con (13) podemos notar que en ausencia de campe-

tencia perfecta, (gi=g, Vi) las diferencias en los mgrgenes de ganancia

sectoriales van a reflejar no s6lo las diferencias en la intensidad de

capital de cada sector (k./c. k./c.), sino tambign las diferencias en

1
Esto se puede deber no s6lo a la existencia de sectores controlados

por el gobierno, sino tambign a sectores privados caracterizados por estruc-
turas de mercado oligoglicas que limitan la libre movilidad del capital.
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las tasas de ganancia sectoriales ,(g.0 g.
j
).
1

Por supuesto, las ecuaciones (12) o (12') no constituyen una teorla

completa para la determinacit5n de los mgrgenes de ganancia sectoriales,

ya que hemos tornado a la tasa (o las tasas) de ganancia camo dadas.

Empero, una investigaci6n de cuales son los determinantes de la (o las)

tasa de ganancia en la economia mexicana pasa de los limites de este docu-

mento. Nosotros nos limitaremos exlusivamente a medir los ngrgenes de

ganancia empiricamente observados en la economia mexicana y tomar a gsto

como el vector m de (12').

Mientras que la ecuaciem (8) nos da el vector de precios relativos

para la economia, necesitamos de una medida del ndice general del nivel

de precios. Construiremos dos de estos Indices: un indice de precios del

consumidor y un ndice para el valor del total de la demanda final. Defi-

nimos ahora a:

(14) p con i=1,2 y
1 
indicando transpuesta, donde r.(i=1,2)

es un vector de cantidades para los bienes producidos en la economia. Los

elementos del vector r
1 
son la canasta de bienes comprada por el consumidor

promedio en un afio dado, mientras que los elementos del vector r
2 
son las

cantidades de todos los bienes destinados a la demanda final (consumo,

inversiOn y exportaciones) en el mismo afio. La composicion de los vectores

r
1 

y r
2 

se tomar5 camo fija, tal que (1)
(1) 

y (1)
(2) 

representan indices de

1
Evidentemente, en el caso en que g.=g.

jy (12') coincidirgn.
. . tendremos que (12) y
J'



precios de tipo Laspeyres.
1
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III. Simulaciones Ba12.121.justes Pasivos'

Las ecuaciones (8) y (14) son una descripci6n completa del vector de

precios relativos y los dos Indices generales del nivel de precios. En la

ecuaci6n (8) podemos variar exclgenamente el valor de la tasa de cambio (e),

de la tasa nominal de salarios (w), de los precios mundiales (p*) o, final-

mente, de las tasasimpositivas (a).

Al introducir diferentes valores para estas variables podemos generar

varios vectores de precios relativos y evaluar c6mo responden 6stos ante

los cambios ex6genos selialados.

Digamos ahora que p
0
 es el vector de precios 'original' o antes del

cambio ex6geno en el valor de alguna variable, y p
1 
es el vector de precios

nuevo -degpugs del cambio de alguna variable. Por supuesto, es perfec-

tamente factible simular cambios en dos o ms variables simult5neamente.

Utilizando esta notaci6n, definimos ahora a:

(15)
11170-) := {p1 . r. p0 

. r.}/P
0
 . r. (1=1,2)

donde Tr es una medida del impacto 'inflacionario' del cambio extigeno

simulado sobre el ndice de precios del consumidor y 7r
(2) 

mide lo MiSnD

1
Estos indices de precios no son comparables a los publicados por el

Banco de Mgxico, ya que tanto el nilmero de articulos incluido en cada indice
como el alio base tornado para las ponderaciones, es diferente. Aim asl,
ambos Indices deben de reflejar las mismas tendencias.
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en relaci6n al ndice de precios de la demanda final.
1
'
2

Utilizando, por tanto, a (8) y a (15) podemos evaluar el impacto de

los cambios exeigenos mencionados- sobre la estructura de precios relativos

as camo sabre los indices generales del nivel de precios.

En ciertas situaciones, empero, es necesario considerar no s6lo los

cambios mencionados anteriormente, sino tambign modificaciones ex6genas

en los precios de una o varias de las mercancias producidas por la econo-

, 3

Sea p0 la solucitin 'original' de (8), y sup6ngase que partiendo de

esta situaci6n se deseaanalizar el impacto de un cambio simultgneo ex6geno

en el precio de m(1 < m< n) productos.

Digamosquelasmmercancias cuyo precio va a variar ex6genamente perte-

necen al conjunto C, y que cada una de ellas estg indexada por c.

Sea un vector n-dimensional que contiene los cambios porcentuales

deseados para los m productos, cuyo precio va a variar exgenamente.
4 

Esto

es, el vector S tiene las propiedades:

(16) >0, V

s.
= 0, V i c, i = 1,2,...,n

1
Siempre que se habla de impacto 'inflacionario' hacemos el supuesto

implicito de que la oferta monetaria se ajusta pasivamente para acomodar el
nuevo nivel general de precios.

2 (2)
7 es lo que camamente se conoce coma 'deflactor del p.i.b.'

3
Un ejemplo de 6sto serlan los cambios recientemente experimentados en

los precios de los productos del petrOleo, electricidad y algunos alimentos.

4
Estos cambios porcentuales, evidentemente, pueden ser diferentes para

cada producto.
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donde un subindice se refiere al i-gsimo componente del vector respectivo.

Buscamos ahora a un nuevo vector de precios, p1, que satisfaga a:

1 0(17) 
PC 

= p (1 
+c")c 

e C
c

Una forma natural de obtener (17) es pensar en la imposiciOn de

impuestos 'como si' en cada uno de los m productos, cuyo precio va a variar

exOgenamente. Dicho de otra forma, buscaremos una cierta tasa impositiva

para cada uno de los productos del conjunto C cuyo efecto sea aumentar el

precio respectivo en a 
c
%. Considgrese, por lo tanto, la siguiente versi6n

de (7):

A AA AA AA A

(18) p = pA + ep*V+ wla + pAma + ep* Vma + wlma + wl + pAra + ep* Via
A A

W1M pt

donde t(1,n) = vector de tasas impositivas con las siguientes propiedades:

(19) t > 0 V
c 

e C
c <

t.0,c11

Al resolver (18) obtendremos un nuevo vector de precios, p, que serg

diferente de p
0
 siempre y cuando se observe que, para al menos uno de los

productos del conjunto C,
c 
> 0.

1

Del sistema (18) podemos observar que si t
c
> 0, alein c, entonces

0p1 
p . Ns ain, si la matriz A es irreducible y/o cualquiera de los

productos que pertenece al conjunto C es un producto bgsico, se observari

1S1 fL = 0 ;lc e C, entonces no habria ninguna modificaci6n ex6gena
para simular, y tendriamos que p0 pl,
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que p
1 
> p

0
.

El problema ahora se reduce a encontrar al vector de tasas impositi-

vas 'camo Si', i.e., a los valores especificos para cada t
c
, tal que (17)

sea observado. Para gsto es conveniente notar que para cada c e C, el

mapeo de tc a pc es continuo y monot6nicamente creciente.
1 

Esto es, con-

forme aumenta el impuesto a alguno de los productos del conjunto C, lo

mismo sucederg con su precio respectivo. Por lo tanto, para cada c e C,

03 un cierto t
c
, llamgmosle t*, tal que se observe que p

1
c 
= p

c 
(1 +. 6

c).

Podemos interpretar al vector t* como las tasas impositivas 'como si' a

los productos del conjunto C que generan los aumentos sefialados en (17).

Grgficamente:

Pc

0
Pc

t
c* t

Es importante notar, por otro lado, que si m > 1, cada t
c 
serg una

funcicln de los (m-1) t
c 
restantes. Esto as as ya que (18) as un sistema

de n ecuaciones simultgneas y, por lo tanto, al afectar un precio se afec-

1
Estrictamente, el mapeo no as continuo en todo el dominio de

tc (-00<tc<00), sino s6lo en aquel intervalo donde la raiz dominante de
(At €) estg acotada entre (0,1). Este as el interval°, empero, donde
el problema tiene intergs econclmico.
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tars tambign 'la estructura de costos - y por ende el precio - de los

(n-l) productos resultantes. Esto Ultimo implica, luego entonces, que

es necesario determinar a todos los t* en forma simultgnea.

A continuaci6n presentaremns un algoritmo para resolver este proble-

ma.

A4oritmo # 1. Sea j un contador de iteraciones. Postillese como valor

inicial para el vector t : tj = (1/2)6. Dado tj, calcillese el vector pj

via la Regla 1.1.

AA A 

Aj 
A A A

Regla 1.1.: p
j 
= ep*V(I + ma m) (I - (A + t ) ) + + ma + m

+ )

Para cada c e C calcillese el valor uj como:

0
ui = (1 + 6 )P P }/Pcc c c

jDados los m valores de u
c' 

ajustese el vector t
j+1 

de acuerdo a la

Regla 1.2.

Regla..  1.2.: Si, para e C lujcl < x, entonces t
j 
= t* y p

n 
= p

l 
en caso

contrario,

t 
j

= t
c 
+ (1/2)u

 
y regrgsese a la Regla 1.1. para obtener

a p
j+1

Intuitivamente, el algoritmo postula un impuesto inicial para cada

una de las mercanclas del conjunto C y obtiene el precio correspondiente.

Si el precio de cada uno de estos productos estg por arriba (abajo) del

valor deseado, entonces el algoritmo reduce (aumenta) el impuesto respec-

tivo. Este procedimiento se repite hasta llegar a los valores deseados
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para los precios de todos los productos del conjunto C.
1

La convergencia del proceso iterativo postulado se prueba fgcilmente,

ya que la Reglas 1.1. y 1.2. generan una secuencia monot6nicamente

creciente (decreciente) para los m precios del conjunto C caauna cota

superior (inferior).

ES importante hacer notar que arm si
c 
> 0, V

c 
e C, no necesaria-

mente se observarg que t* > 0, V
c 

e C. La raz6n de gsto es la siguiente.

Al aumentar el precio de cualquiera de las mercancias del conjunto C,

posiblemente aumentaein todos los precios restantes.
2 

A priori, sin

embargo, no es posible determinar Si el aumento end6genamente determinado

para los (m-1) productos restantes del conjunto C coincidirg exactamente

con los postulados en (17).

Ms aiin, es posible que dado un aumento extigeno en el precio de uno

de los m productos de C, los aumentos end6genamente determinados para las

(m-1) productos restantes excedan a los postulados en (17).
3 

Este seria

el caso, por ejemplo, si el aumento ex6geno en uno de los precios es "muy

alto" y se da en el caso de un producto bgsico utilizado intensivamente en

1
Estrictamente, el algoritmo no alcanza los valores exactos para p

1
Y

Ve e C, tal y como esta especificado en (17). Como se puede ver de la 
n 

-
Regla.1.2., la soluci6n se define cuando la diferencia entre p y p (1 4-8c)
es, para cada c E, menor que el valor de x. Esto se hace exclusivamente
con el objeto de alcanzar convergencia finita del algoritmo, y el escalar
x se puede hacer tan pequelio como uno desee, dependiendo de la exactitud
requerida. (Witese que x es un margen de error porcentual).

2
Esto dependerg de si la matriz A es irreducible, o bien si alguno de

los productos del conjunto C es un bien bgsico.

3
Lo mismo es cierto, por supuesto, Si lo que varia es algrin otro para-

metro como la tasa de salarios, el tipo de cambio, etc.
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la producci6n del resto de los productos de la econamla. En consecuencia,

todos los precios tendrlan que aumentar dado el incremento en costos.

Empero - y gste es el punto importante -, los aumentos para los productos

del conjunto C no se determinan libremente, sino que tienen que satisfacer

a (17). Estos aumentos, a su vez, pueden ser insuficientes pare acomodar

los aumentos en costos.

Bajo estas condiciones, se observar-A que t%'' sera negativo para ague-

llos productos cuyo aumento en precio, en caso de ser determinado libre-

mente, hubiese excedido a 6
c
%. La interpretaciOn econ6mica as clara:

t* < 0 implica que estos productos tienen que recibir un subsidio (y/o

tienen que disminuir sus mgrgenes de ganancia) para poder cumplir con (17).

De la discusi6n anterior podemos concluir, por lo tanto, que el vector

t introducido en (18), ademgs de ser un instrumento itil para modelar los

cambios ex6genos de precios deseados, contiene informaci6n econ6mica impor-

tante.

Concretamente, sOlo en el caso en que t* sea positivo se podrA' afirmar

que el aumento ,de 6% en el precio de esa mercancia realmente se tradujo en

un incremento relativo de ese precio. Conversamente, t* < 0 sefiala que el

aumento de precio de 6
c
% fue insuficiente para acomodar los incrementos en

costos, generando as la necesidad de un subsidio (y/o una reducci6n en el

margen de ganancia respectivo).
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IV. Simulaciones con "Topes de Predio"

El anglisis presentado en la secci6n III supuso que, dados los aumen-

tos decretados en los precios de los in productos del conjunto C, los

precios de los (n-m) productos restantes se ajustaban libremente.
1 

Esto,

sin embargo, puede no ser el caso si algunos de los (n-m) - productos restantes

tienen un 'tope' de precio impuesto por el gobierno. El prop6sito de esta

secci6n es modificar nuestros resultados anteriores para considerar esta

posibilidad.

Particionamos al conjunto de los n productos en tres subconjuntos

mutuamente excluyentes: El conjunto C, que contiene a in productos (n>m>1)

indexados por c, y son aqugllos cuyo precio va a variar exhenamente de

acuerdo con (17). El conjunto Q, que contiene a 1 productos ((n-m)> 1 >1)

indexados por q, y son aqugllos cuyo precio tiene un tope impuesto por el
•

gobierno. Por Ultimo, el conjunto R, que contiene a k productos (0<k=n-(m

+1)), indexados por r, y son aqugllos cuyo precio se puede ajus tar libre-

mente ante cualquier cambio ex6geno. Estos tres conjuntos agotan al total

de productos elaborados por la economia.
2

Buscamos ahora a un vector de precios p
1 

con las siguientes propieda-

des:

(20) p1 0
c = c 

(1 +
c
), Vc E C

1
Esta secci6n supone que in < n. De otra forma el anglisis carecerla

de sentido.

2
Esto es, m+ 1 + k = n.
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1 0
p(21) e Qc, p c,

El supuesto que hacemos para modelar la existencia de topes de

precios es el siguiente: para aquellos productos que pertenecen al con-

junto Q, los mgrgenes de ganancia respectivos se reducen en la proporci6n

necesaria para acomodar los aumentos en costos, al mismo tiempo que su

precio permanece constante. Con este prop6sito, reescribimos el vector

de mgrgenes de ganacia como:

(22) in = in + d con las propiedades

(23) d = {dld <0, V eQ;q  q c,r
=0 Tor

r
eR y V

c
e Cl

donde d es un vector n-dimensional de ajuste para los mgrgenes de ganancia.

Sustituimos a la matriz m por in en (8) y utilizamos al vector d para

calcular las reducciones requeridas en los mgrgenes de ganancia para todos

los productos del conjunto Q, dados los aumentos ex6genos en los precios

de los productos del conjunto C.
1

El iinico problema restante es obtener al vector de precios p
1 
con las

propiedades (20) y (21). Este problema se resuelve mediante el siguiente

algoritmo:

Algoritmo # 2: Sea j un contador de iteraciones. Postillese como valores

iniciales para los vectores tj y di: tj = (1/2)d, d=0, Es to, via (22),

determina el valor de Con estos valores, obtgngase al vector pi via

1
Formalmente, siempre pudimos haber utilizado al vector M. En este

caso los resultados de la secci6n III se pueden duplicar, ya que es un caso
especial de (23), cuando Q estg vacio.
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la Regla 2.1.

Re la 2.1.: Use el Algoritmo # J. para generar un vector de precios que

satisfaga a (20). Llgmesele a este vector pJ. Dado p3, calcillese di+1

j+1 0 j0
)d = P P
q

P e Q

d
j+1 

= 0
c , r

V
r 

R, V C
c 

E 

Una vez obtenido dj , ajtistese la matriz frill de acuerdo con la

Regla 2.2.:

Regla 2.2.: Si, paraV
q 
eQ Id

q
in <x-÷- pj = pl . En caso contrario....

fra-Y+1 = frtili + (1/2) Ccili+1; ti+1 = (1/2)6 y regrese a la Regla 2.1. para

obtener p
j+1
.

La convergencia del Algoritmo #2 se deduce fgcilmente, ya que la

Regla 2.2. genera una secuencia monot6nicamente decreciente (creciente)

para los elementos del vector d con una cota inferior (superior).

Intuitivamente, el Algoritmo #2 calcula un vector inicial de precios

que satisface a (20). Luego mide el aumento en precio en todos los produc-

tos del conjunto Q. Ms adelante reduce los mgrgenes de ganancia en los

productos de ese mismo conjunto, con el objeto de cumplir con (21). La

convergencia se define cuando (20) y (21) se satisfacen simultgneamente.
1

1 1
Hemos analizado el caso en que, para todo qeQ, pq = pa

0
. Empero,

esta formulaci6n puede ser alterada para permitir ajustes "parciales" en
los precios de los productos del conjunto Q. Esto se puede hacer si rees-
cribimos la Regla 2.2. COMO C0+1 x, donde x es el aumento % permitido
para p .
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Al .igual que en el caso del vector t (supra, secci6n III) el vector

d - aparte de ser un instrumento para modelar la existencia de topes de

precios - contiene informaci6n econ6mica adicional. Concretamente, los

valores de d calculados nos indican codmo los productos con topes de

precio fueron afectados por los cambios ex6genos.

Sabemos que d mide la reducci6n en los mgrgenes de ganancia en los

productos con topes de precio. Por la misma raz6n, d es una medida del

costo - en tgrminos de reducci6n del margen de ganancias por unidad de

producci6n - de los topes de precio y/o una medida del subsidio que es

necesario dar a cada uno de los productos del conjunto Q para que gstos

no fuesen afectados por la politica de topes de precio.

Ms aim, en el c'aso en que se observe que dq I > m se puede con-

cluir que la elaboraci6n del producto en cuesti6n genera pgrdidas netas

para los productores respectivos.

V. Descri ci6n de los Datos

La base de datos para la simulaci6n del modelo fue obtenida del

TSistema de Cuentas Nacionales de Mgxico', elaborado por la Secretarla de

Programaci6n y Presupuesto (SPP (1981)). Las siguientes observaciones

son pertinentes:

(i) El 'Sistema de Cuentas Nacionales' contiene la matriz de insumo/

producto para Mexico para el afio 1975, la cual fue elaborada al nivel de

desagregacirm de 72 sectores. Esta matriz est5 expresada en precios de

productor de ese afio y fue elaborada con datos censales originales.
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(ii) Dado que no existia la matriz V de coeficientes de importaciones

no-competitivas, tomamos el vector de importaciones del bloque de valor

agregado de la matriz que contiene las importaciones por unidad de

producto. Dicho de otra forma, los datos observados son para p*V. Esto

nos imposibilita, en la pra.ctica, simular cambios en los precios mundia-

les. Por construcci6n, la tasa de cambio la hacemos igual a la unidad

para 1975.

(iii) Se utilizaron dos vectores diferentes para las tasas impositivas.

El primero fue obtenido de las tasas sectoriales del impuesto al valor

agregado de datos de la Secretaria de Hacienda y Crgdito PiThlico. Empero,

el sistema de impuesto al valor.agregado no estaba operando en Mgxico en

1975. Por tanto, calculamos otro vector de tasas impositivas del valor

agregado 'implicitas' en la matriz de 1975. Estas son las tasas que produ-

cirlan un vector de impuestos indirectos equivalente al observado en 1975.

(iv) El vector de mgrgenes de ganancia fue tambi6n obtenido de la tabla

de insumo/producto camo aquel vector de mgrgenes de ganancia que produciria

un vector de Texcedente bruto de explotaci6n 1 equivalente al observado en

1975. N6tese que: iv.i.) este vector ya incluye a los cargos por depre-

ciaci6n y iv.2) a priori no se puede decir si estos mgrgenes de ganancia

corresponden con un equilibrio en el sentido de (12).

(v) En ausencia de informaci6n sobre el vector de coeficientes trabajo/

producto, se tom 6 al vector s de sueldos y salarios -camo una aproximaci6n

a wl (vase (4)). Por construcci6n, la tasa nominal de salarios se hizo

idgntica a la unidad para el ail° 1975.
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) La agregaci6n contenida en la matriz de insumo/producto implica que

en la prgctica trabajamos con sectores y no con mercanclas individuales.

Para prop6sitos de simular cambios en precios de mercanclas individuales,

es necesario primero identificar al sector al cugl pertenece esa mercan-

cia. Dado sto, si el precio de la mercancia individual va a cambiar en

8.2;, entonces simularemos un cambio en el precio del sector respectivo de

dcmde, v. es la participaci6n de esa mercancia dentro del total del11 1

sector respectivo (medido en tgrminos de valor). El supuesto implicito

en este procedimiento es que el resto de los sectores de la economia usan

a las mercancias del sector i-esimo en la misma proporciEin.
1

(vii) Los vectores r. (i=1,2) usados en la construcci6n de los indices

del nivel de precios fueron cons truidos con datos de la misma matriz de

insumo/producto y, por lo tanto, representan ponderaciones de 1975.

VI. Resultados de las Simulaciones

El nUmero de diferentes simulaciones que se pueden hacer con el modelo

es muy grande y depende del objetivo especifico del anglisis. En esta

secci6n reportaremos los resultados de algunas simulaciones que parecen

ser relevantes dados los cambios experimentados por la economia mexicana

durante 1982.2

1
Evidentemente, el supuesto es restrictivo, pero la falta de datos

impide una desagregaci6n rags detallada de la tabla de insumo/producto.

2
Se incluyen los eventos mgs importantes hasta el mes de noviembre,

fecha en la cual se termin6 de elaborar este trabajo.
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SimulaciOn #1: Cambio en el Precio de los Energgticos (diciembre 1981).

En diciembre de 1981 PEMEX llevi5 a cabo una reforma de precios de

algunos productos refinados destinados al mercado domgstico, con aumen-

tos significativos en el precio del diesel y las gasolinas. Dado que el

impacto de este cambio ex6geno se reflejarg en el nivel de precios de

1982, decidimos incluir a este cambio camo el primer elemento explicativo

de la tasa de inflacifin en 1982.

En el cuadro 11 presentamos a los productos que fueron afectados por

este reforma, asl como su ponderaci6n en el valor de produccitin del sector

correspondiente.
1

Cuadro #1

MODIFICACIONES DE PRECIO DE PRODUCTOS ENERGETICOS

PRODUCTO CAMBIO % EN PONDERACION DENTRO

PRECIO (5i) DEL TOTAL (vi)

Gasolina Extra 42.86

Gasolina Nova 114.29

Diesel 150.0

.042

.467

.143

1
Sector 33, Refinaci6n de Petr6leo. Las ponderaciones se obtuvieron

del "Sistema de Cuentas Nacionales de M6xico" (SPP, 1981, Tomo III, vol.
1).
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Con gsto se obtine un cambio de precio promedio para el sector de

76.6% (=nivi).

Los efectos de este cambio ex6geno sobre los dos indices de precio

se calculan en la simulaciOn 11.

SimulaciOn #2: Ajuste Salarial (enero 1982).

En enero de 1982 se Ilev6 a cabo un aumento generalizado de salarios

del 30%. En la simulaci6n #2 tratamos de medir el impacto de ese cambio

sobre los niveles agregados de precios.

Esta simulaci6n, al igual que las siguientes, se llev6 a cdbo permi-

tiendo un ajuste pasivo con todos los precios y, posteriormente, supo-

niendo la existencia de topes de precios en ciertos sectores.

Es importante sefialar, empero, que la determinaci6n de qug sectores

tienen un tope de precio es, hasta cierto punto, arbitraria. La Secreta-

ria de Comerico publica una lista de los productos sujetos a control de

precio. Un control de precios, sin embargo, es diferente de un 'tope' de

precio. Asimismo, es dificil determinar en qug sectores los topes de

precio fueron realmente efectivos. An as, creemos que los topes de

precio si juegan un papel importante en la economia mexicana y que, por

tanto, deben ser incluidos en el an5lisis.

El cuadro #2 lista los sectores en que se modela la existencia de

topes de precio. El supuesto hecho es que los topes de precio en estos

sectores si fueron efectivos y que -4stos se implementaron despugs del

cambio en el precio de los energgticos seiialado en la simulaci6n #1.
1

1SI 
.

se considera que estos supuestos no son los adecuados, sOlo se
requiere repetir las simulaciones con la informaci6n que el lector consi-
dere correcta para obtener los resultados numgricos deseados.
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Cuadro # 2

SECTORES CON TOPE DE PRECIO

SECTOR DESCRIPCION

05 CarbOn y Derivados

11 Productos n'rnicos y La.cteos

13 Molienda de Trigo y sus Prdductos

14 Molienda de Nixtamal y Productos de Malz

16 Azilcar y sus Productos

17 Aceites y Grasas Vegetales Comestibles

22 Refrescos Embotellados

33 RefinaciOn de PetrOleo

34 Petroquimica 13-asica

36 Abonos y Fertilizantes

38 Productos Medicinales

61 Electricidad

SimulaciOn # 3: Primera DevaluaciOn (Febrero 1982).

En febrero de 1982 hubo una modificaciOn importante del

tipo de cambio, que result6 en una devaluaciOn del 70%. La si-

mulaciOn # 3 mide el impacto de esto sobre los Indices de precios

bajo ajustes pasivos y bajo topes de precios en los sectores se-

Ralados.
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Simulaci6n Ajuste Salarial de Emergencia (marzo 1982).

Como resultado de la devaluaci6n, el gobierno decret6, en marzo del

mismo an°, un aumento salarial de emergencia que en pramedio fue de 20%.

El impacto de est() se mide en la simulaciein #4 una vez mgs, bajo los dos

supuestos de ajuste.

Simulaci6n #5: Reforma de Precios (agosto 1982).

En agosto de 1982 el gobierno decretO un aumento de precios impor-

tante en varios productos. Estos aumentos se encuentran especificados en

el cuadro #3.

Cuadro #3

AUMENTOS EXOGENOS DE AGOSTO, 1982

# 1) Sector 13: Molienda de Trigo y sus Productos

Producto

Elaboraci6n de Pan

413 = nivi = 71.50%

Ponderaci6n en el Total Cambio de Precio

(v.)1 (Si)

.715 100%

# 2) Sector 14: Molienda de Nixtamal y Productos del Maiz.

Producto Ponderaci6n en el Total

Elaboraci6n de Tor-
tillas

414 = nivi = 92%

Cambio de Precio

.920 100%
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# 3 Sector 33: RefinaciEin de Petr6leo

Pro ducto Ponderaci6n en el Total Cambio de Precio

Gasolina Nova .467

Gasolina Extra .0429

Diesel .1436

Gas licuado .0954

433 = nivi = 43.31%

# 4) Sector 61: Electricidad

Producto

Electricidad Uso
Industrial

Electricidad Uso
Domgstico

Ap61 = ESivi = 39.94%

66%

50%

60%

18.6%

Ponderaci6n en el Total Cambio de Precio

.625 50%

.290 30%

Como podemos notar, los sectores afectados fueron los ntimeros 13, 14,

33 y 61, que anteriormente se habia supuesto eran parte de los sectores

con topes de precio.

Para mantener la congruencia, el resto del anglisis se llevarg a cdbo

suponiendo que estos sectores tuvieron un tope de precio que fue modificado

en agosto de 1982. Empero, se supondrg que partiendo de los niveles alcan-

zados en agosto de 1982, los topes de precio volvergn a ser implementados.
1

1
Tease, empero, lo sefialado en la simulaci6n #7.
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Simu1aci6n #6: Segunda Devaluaci6n (agosto/septiembre 1982),

Como resultado de los cambios ex6genos experimentados despugs de

la primera devaluaci6n, fue necesario volver a modificar el tipo de cambio.

Despugs de fluctuaciones errgticas, se implants un control cambiario y se

fij6 el tipo de cambio (ordinario) a 70.00 pesos/d6lar. Este valor implic6

una devaluaci6n de alrededor de 52% con respecto al nivel 'alcanzado en

febrero. La simulaci6n #6 intenta capturar el efecto de esta modificaci6n.

Simu1aci6n #7: Efectos Adicionales de la Reforma de Precios

La reforma de precios de agosto no sEilo significe5 los aumentos de

precios ya senalados. Asimismo, se anunciaron aumentos mensuales adicio-

nales para la electricidad y el gas licuado.
1 

En esta simulaci6n medimos

el impacto sobre los Indices de precio generados por estos aumentos.

SimulaciEin #8: Nuevo Ajuste Salarial

Por Ultimo, esta simulaci6n trata de capturar el impacto de aumentos

adicionales de la tasa: de salarios. Dado que al momerito de realizarse

esta investigaci6n las negociaciones al respecto an no habian concluido,

decidimos simplemente suponer un aumento general de salarios del 10%.

El efecto de cada uno de los cambios ex6genos mencionados sobre los

indices de precios, se presenta en el cuadro #4. Asimismo, estos mismos

efectos se presentan en forma grgfica en las grgficas #1 y #2 que, por

motivos de espacio, solo se refieren al indice de precios del product°

(o "deflactor del p.i.b.").

1
Concretamente, la electricidad aumentarg su precio 2.5% cada mes,

tanto para uso domestic° como para uso industrial. El gas licuado, a su
vez, aumentarg de precio en un 2% mensual. Los aumentos simulados consi-
deran el impacto de estos cambios de septiembre a diciembre.
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Cuadro # 4

Impacto de los Varios Cambios ExOgenos en 1982

,

-

1
Cambio % en el Indice

de Precios del Consumidor

Cambio % en el Indicede

Precios del Producto ,

. SimulaciOn
1

# 1

A 4.72 , 4.53

4.72 4.53

# 2

A
32.87 32.59

B 24.7 25.6

# 3

A ,
40.59 40.55

B 28.36 30.06

, # 4
A

68.39
,

68.15
,

B , 48.02

,

50.79

# 5

A
84.55

,

81.83

B i4 57.10 58.49

, #6
A

91.64 89.55

B , 61.37 63.70

#7

A

,

92.21 90.05

B 61.63 63.97

# 8

A 104.6 102.6

B 72.17 75.08

A = Ajuste Pasivo

B = Topes de Precio
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Grgfica # 1

EvoluciOn del Indice de Precios del Producto bajo Ajustes Pasivos

32.59 40.55 68.15 81.83 89.55 90.05
e

102.6

12.511

0.5

7.72

13.6

27.6

7.96

28.06

4.53
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Gr5fica # 2

EvoluciOn del Indice de Precios del Producto con Topes de Precio

25.6

#2

30.06

#3

DT = DescomposiciOn total

50.79

#4

58.49

#5

63.70

#6

63.97

#7

75.08

#8

5.21

7.70

20.73

4.46

21.07

4.53

#9
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En base a los resultados obtenidos en el cuadro #4, podemos hacer

las siguientes observaciones:

i) El efecto total de los cambios ex6genos experimentados por la econo-

mia mexicana en 1982 produce una tasa de inflaci6n medida por el ndice

de precios del producto, de 90.05%. Si, adicionalmente, se otorga un

aumento salarial adicional del 10% antes de finalizar el afio, entonces

esa cifra pass a ser de 102.6%.

ii) En el caso en que los topes de precio fuesen realmente efectivos,

estas cifras se reducirian en forma significativa, a 64 y 75%, respectiva-

mente. Estas cifras serlan observadas, por supuesto, si los controles se

imponen antes del primer aumento salarial.

Los costos de la politica de topes de precio, por el otro lado, son

muy altos y sefialan a la imposibilidad prgctica de imponerlos en forma

completa.
1

COMO se recordarg, el efecto de los topes de precio sobre los

sectores afectados era una reducciCin en sus mgrgenes de ganancia. El

cuadro #5 muestra c6mo se ven reducidos los mgrgenes de ganancia de los

sectores afectados despugs de cada cambio ex6geno.

Como se observa claramente, los topes de precio disminuyen sustan-

ciaimente los mgrgenes de ganancia de las industrias afectadas. Mgs agn,

a partir del aumento salarial de emergencia de 20% decretado en marzo de

1
De acuerdo con cifras del Banco de Mgxico, la tasa de inflaciein entre

enero y octubre de 1982 fue de 70.1%. Esto indica, claramente, que los .
topes de ptecios anunciados. por la Secretaria dä Comercio, no fueron imple-
mentados integramente. Es posible, por.supuesto, hacer las simulaciones
reduciendo el niimero de sectores con topes de precio y/o eliminando los
topes de precio despugs de una cierta fecha. La dificultad reside, empero,
en saber cua'ndo y en que productos se eliminan los topes de precio.



- 36 -

Cuadro # 5

ReducciOn en Mirgenes de Ganancia de Sectores

con Topes de Precio

Margen de Ganancia:

Sector Original

Despues de jos Cambios Senalados en la SimulaciOn #

1 2 3 4 5 6 7 8

05 0.4667 0.4667 0.2995 0.2706 0.1445 0.1049 0.0820 0.0805 0.0284

11

,

0.1193 0.1193 -0.0484 -0.0929 -0.2047 -0.2292 -0.2635 -0.2644
_

-0.3068

16 0.1417 0.1417 -0.0624 -0.0838 -0.2205 -0.2440 -0.2585 -0.2593 -0.3123

17 0.3122 0.3122 0.1076 0.0572 -0.0812 -0.1088 -0.1435 -0.1452 -0.1986

22 0.2077 0.2077 0.0161 -0.0107 -0.1399 -0.1601 -0.1813 -0.1824 -0.2327

34 0.1373 0.1373 0.0429 -0.0313 -0.0979 -0.1310 -0.1895 -0.1911 -0.2163

36 0.2225 0.2225 0.0733 -0.0329 -0.1264 -0.1464 -0.3319 -0.2232 -0.2565

38 0.3038 0.3038 0.1330 0.0314 -0.0761 -0.0885 -0.1630 -0.1638 -0.2034

,
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1982 (c. f. simu1aci6n #4), los mgrgenes de ganancia se vuelven negativos

en la mayoria de los sectores analizados. Esto Ultimo indica que, si los

sectores afectados pertenecen al sector privado, se observargn fuerte's

pgrdidas; o bien, si los sectores afectados pertenecen al sector ptiblico,

se observarg la necesidad de subsidios adicionales para poder cubrir sus

deficits de operaci6n.
1

Es importante apuntar, asimismo, que los resultados del cuadro #5

muestran que una politica de topes de precio para controlar la inflaci6n

s6lo tendrg resultados en el muy corto plazo. Los subsidios asociados a

los mgrgenes de ganancia negativos implican, necesariamente, una mayor

presi6n sobre el gasto piThlico. Dados los ingresos del sector palico,

el mayor gasto genera la necesiad de financiamiento deficitario, con su

consecuente impacto sobre la inflaci6n.

Es conveniente, par ltimo, analizar el impact() de la reforma de

precios anunciada en agosto de 1982. (c.f. simulaci6n #5). Como se selial6

en la secci6n III de este documento, los cambios ex6genos en precios de

los productos son simulados via la imposici6n de impuestos 'coma si'. Las

tasas impositivas asociadas a la soluci6n de equilibrio, asimismo, nos

indicaban el efecto final de ese cambio ex6geno sobre los sectores afecta-

dos.

Con el objeto de analizar el impacto de la reforma de precios, hici-

mos dos simulaciones diferentes. La primera consisti6 en suponer que el

precio del pan, tortillas, electricidad y productos refinados del petr(5-

1
Nos ref erimos a subsidios adicionales, ya que min con los mgrgenes

de ganancia originales ciertos productos del sector pliblico podrlan ya
haber estado recibiendo subsidios.
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leo se fue ajustando libremente a todos los cambios exclgenos experimen-

tados antes de agosto (c.f. simulaciones 111-4) y que, partiendo de esta

base, los precios fueron aumentados de acuerdo a lo sefialado en el cuadro

#3.
1 

La segunda simulacitin consisti6 en suponer que los precios de los

productos sefialados permanecieron constantes desde enero hasta agosto y

que, partiendo de esa base, experimentaron los aumentos ya senalados.

Los resultados de estas simulaciones se presentan en el cuadro #6.

Es conveniente, empero, explicar detenidamente el significado de cada

columna.

La columna (1) nos da el indice de precios para los cuatro sectores

analizados, prevaleciente en enero de 1982. La columna (2) repite los

cglculos del cuadro #3, i.e., contiene los aumentos de precio excigenamente

decretados por el gobierno en agosto de 1982. La columna (3) contiene los

indices de precio para los mismos cuatro sectores, si estos precios se

hubiesen ajustado a los cambios en salarios y tipo de cambio experimenta

dos entre enero y agosto. La columna (4), por el otro lado, contiene los

Indices de precios de estos cuatro sectores, suponiendo - como fue el caso -

que estos sectores mantuvieron sus precios constantes, gsto es, no se ajus-

taron a los cambios experimentados entre enero y agosto. Como es de espe-

rarse, esta columna coincide con la columna (1).

Los indices de precio para cada sector asociados a los aumentos decre-

tados en agosto, se presentan an las columnas (5) y (6). la columna (5)

calcula los nuevos indices partiendo de la base descrita en la columna (3),

mientras que la (6) hace lo mismo partiendo de la columna (4). Por Ultimo,

1
Para facilitar la lectura, estos aumentos estgn repetidos en la

columna (2) del cuadro #6, infra.
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las columnas (7) y (8) contienen el valor de las tasas impositivas resul-

tantes en cada caso.

Lo interesante en notar, por supuesto, es que los valores de las

tasas impositivas para los sectores 33 y 61 (Refinacitin de Petr61eo y

Electricidad, respectivamente) resultan ser negativas, en oposici6n a lo

que sucede con los sectores 13 y 14 (Molienda de Trigo y Molienda de

Nixtamal, respectivamente).

Las implicaciones de estos resultados son importantes. Las tasas

impositivas negativas para los sectores 33 y 61 indican que los aumentos

decretados en los precios de estos sectores en agosto de 1982 fueron insu-

ficientes para cubrir los aumentos en Costos de estos sectores provocados

por los cambios previos en tasas de salario y tipo de cambio.

Como podemos ver directamente de la columna (10), los precios de

estos sectores se hubieran increffientado 62 y 60%, respectivamente, si los

topes de precio no se hubieran implementado. Por el otro lado, los aumen-

tos decretados por el gobierno (vase columna (2)) para estos sectores

fueron solamente de 43 y 40%. Esto explica, claramente, las tasas imposi-

tivas negativas (ver columna (8)): En vez de generar un incremento en el

precio relativo de estos sectores, los aumentos decretados en agosto s6lo

sirvieron para compensar, parcialmente, los incrementos en costos. Por

lo tanto, arm a pesar de estos aumentos, el precio relativo de estos secto-

res cay6 entre enero y agosto implicando, asimismo, la necesidad de subsi-

dios adicionales.

La situaci6n de los sectores 13 y 14 es muy diferente. En este caso

si se puede afirmar que el precio relativo de estos sectores aument6 a

raiz de la reforma de precios decretada en agosto. Si los precios de estos
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Cuadro # 6

Indicesde los Precios y Valores de los Impuestos 'Como Si'

Para Sectores Afectados por la Reforma de Precios

Indice de
Precios

en Enero
Sector

82

Cambios de

Precios

Decretados
en Agosto

82
%

Indice de

Precios

antes del

Cambio

Caso A.

Indice de
Precios

antes del
Cambio

Caso B.

Indice de

Precios

despues

del Cam-

bio

Caso A.

Indice de

Precios

despues

del Cam-

bio

Caso B.

Valores de

Impuestos

Como Si
Caso A.

Valores de
Impuestos

Como Si

Caso B.

*

(6)-(1) (3)-(1)

(1) (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

13 1.16 71.50 1.86 1.16 3.19 1.98 0.3028 0.0620 70.68 60.34

14 1.49 92.00 2.43 1.49 4.62 2.87 0.2584 0.1026 92.61 63.08

33 1.84 43.31 2.98 1.84 4.26 2.64 0.1396 -0.0597 43.47 61.95

61 1.32 39.94 2.12 1.32 2.97 1.86 0.2282 -0.1186 40.90 60.60

* Esta columna no coincide exactamente con la columna (2) ya que el margen de error permitido

fu e de - 2%

Caso A: Con Ajuste Previo

Caso B: Sin Ajuste Previo

f
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dos sectores se hubieran ajustado libremente entre enero y .agosto, el

increment° de precio hubiera sido de 60 y 63%, respectivamente (ver

columna (10)). Dado que los aumentos de precios decretados fueron de

71.5 y 92%, respectivamente, ver columna (2) - es claro que el precio

relativo de estos sectores aument6. Este resultado se puede corroborar

fgcilmente, ya que las tasas impositivas para estos dos sectores resulta-

ron ser positivas (ver columna (8)).

Es importante afiadir, asimismo, que los resultados del cuadro #6

stllo indican si el precio relativo de los sectores afectados por la

reforma de precios aument6 o cay6 entre enero y agosto. Estos mismos

resultados, por el otro lado, son insuficientes para determinar si en el

punto base (en este caso enero de 1982) la estructura de precios relativos

se encontraba en un "punto de equilibrio". Pero - y gste es el punto

cave - aim si suponemos que el precio relativo del petrOleo y la electri-

cidad se encontraba en un nivel de equilibrio en enero de 1982, podemos

afirmar que despugs de la "reforma de precios" su precio relativo cay6.

Dicho en forma mgs directa, la reforma de precios decretada en agosto de

1982 no cumpli6 con el objetivo de aumentar el precio relativo de los

productos producidos por las empresas palicas para incrementar as, en

terminos reales, los ingresos del sector priblico.

La implicaciOn evidente del anglisis es que si en el futuro se desea

aumentar los precios relativos de los bienes producidos por el sector

priblico, los precios de estos bienes tendrgn que aumentar en porcentajes

significativamente mayores a la tasa de inflaciOn promedio.
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VII. Resumen y Extensi6n de los aesultados

En este documento costruimos un modelo de precios para la economla

mexicana bajo el supuesto de que todas las importaciones eran no-competi

tivas y la formaci6n de precios era un fen6meno esencialmente 'domgstico'.

El modelo fue construido utilizando mgrgenes de ganancia sectoriales en

funcitin de la tasa de ganancia y la intensidad de capital de cada sector.

El modelo fue generalizado para simular los efectos de cambios ex6-

genos en cualquier variable sobre la estructura de precios relativos y

los indices del nivel general de precios. Estas simulaciones se llevargn

a cabo bajo el supuesto de ajustes 'pasivos' en todos los sectores, asi

COMO ajustes con 'topes' de precio en ciertos sectores. En este Ultimo

caso el modelo calcula las reducciones inducidas en los mgrgenes de ganancia

para aquellos sectores que tienen su precio controlado.

Utilizando camo base de datos a la matriz de insumo/producto de 1975

se llevaron a cabo varias simulaciones. Los resultados numgricos nos permi-

tieron obtener medidas cuantitativas del impacto sobre los precios relativos

as COMO sobre los indices de inflaciOn de los cambios que recientemente ha

experimentada la economla mexicana. Con gsto se elabor6 una descomposici6n

de la tasa de inflaci6n en 144xico para 1982, permitiendo identificar la

contribuci6n de cada uno de los cambios ex6genos observados.

Existen al menos dos extensiones del modelo que permitirlan capturar

ciertos aspectos dingmicos de la formacion de precios que se encuentran

ausentes en el modelo aqui desarrollado. La primera se refiere a cambios

en la productividad del trabajo, mientras que la segunda a modificaciones

endilgenas de la tasa nominal de salarios provocadas por cambios en el nivel

de precios.
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Los cambios en la productividad del trabajo se pueden modelar si

re-escribimos el vector 1 de coeficientes trabajo/producto cono:

(27) 1.(t) = 1.(0) (exp) (-X.)t
J—

donde X. es la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo en el

sector j de la economia resultante del cambio tecnol6gico. Utilizando a

(27), y suponiendo que las tasas de crecimiento de la productividad del

trabajo difieren entre sectores (i.e., X. AA. para algin ij), se obtendrgj

un vector de precios cuya estructura estarla continuamente cambiando a

traves del tiempo.

Asimismo, si algn X es estrictamente positivo, el nivel de precios

caeria a traves del tiempo, lo cual - dada una tasa nominal del salario -

implicaria que el salario real estarla aumentando por efectos del cambio

en productividad. Alternativa y tal vez mls realisticamente podriamos

permitir que la tasa nominal de salarios aumentara a travels del tiempo,

mientras que el nivel de precios se mantiene constante, generando el mismo

aumento de los salarios reales. Mgs ain, mediante este procedimiento r

seria posible calcular end6genamente cugl es la tasa de crecimiento del

salario nominal que - dado el cambio en la productividad sectorial del

trabajo - es compatible con un nivel de precios constante. Por supuesto,

cualquier aumento en la tasa nominal de salario que excede a la cifra

mencionada tendria un impacto inflacionario.

La segunda extensi6n del modelo se refiere a cambios en la tasa

nominal de salarios que, empero, se deben a causas diferentes del progreso

tecnol6gico. El model° desarrollado en la secci6n II toma a la tasa nomi-

nal de salarios como ex6gena e implicitamente supone que 6sta permanece
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constante ante cualquier cambio exi5geno. Es posible, empero, modelar un

mecanismo sencillo para ajustes endOgenos de la tasa de salarios COMO:

(28) 1 + 13 7 (1) )w- (0<43 < 1)

donde 7es la tasa de inflaci6n medida por el ndice de precios al

consumidor, definida en (15), y w
't 

es la tasa nominal de salarios del

period° t. Podemos llamar a 13, el "factor de ajuste del salario real".

Si 3--=.0 tendremos que el salario real cae (en
(1)

%) como consecuencia

de cualquier cambio ex6geno, mientras que 13.1 implica que el salario real,

con un retraso de un periodo, regresa al nivel en el que se encontraba

antes del cambio ex6geno.

Utilizando a la expresiein (28), y siempre y cuando 13 sea positiva,

tendremos una situaci6n en donde cualquier cambio ex6geno causaria reper-

cusiones sobre el nivel de precios en varios periodos, dada la reacci6n

end6gena de los salarios nominales ante el cambio en el nivel de precios.'

De esta forma se podria calcular qug porcentaje del ndice de inflaci6n

de un period° dado es inmediatamente transmitido a los periodos siguientes

dados los ajustes salariales.

las extensiones del modelo mencionadas, si bien no son las anicas

posibles, permitirian dinamizar el modelo, hacigndolo una mejor aproxima-

ci6n al verdadero mecanismo de formaci6n de precios. Esto, a su vez, aumen-

tarla la utilidad del modelo como un instrumento adicional para analizar

ciertos aspectos de la economia mexicana.

1
El mecanismo sera similar al del multiplicador Keynesian° dingmico

del gasto.
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