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INTRODUCCIÓN 

En los últimos 20 años, la inflación en México ha 
afectado el nivel de vida de la población, principalmente por sus 
efectos adversos sobre el ingreso, la producción, el ahorro y el 
crecimiento económico del país, por lo que el gobierno implementó 
una serie de medidas para controlar este fenómeno. 

En estos planes antiinflacionarios se pretendió frenar la 
inflación específicamente, pero como esta ligado a todos los 
sistemas de precios de bienes y servicios, se afectó a todos los 
sectores de la economía, pero principalmente al sector campesino y 
obrero, ya que son estos últimos quienes cargan con el alza de los 
precios. 

Una de las principales muestras de la inflación en la 
economía mexicana es el crecimiento moderado o nulo del PIB a lo 
largo de los últimos 4 sexenios, acompañado de tasas de 
desempleo elevadas, disminución de la planta productiva, 
devaluaciones constantes y elevadas tasas de interés. 

Entre las causas mas destacadas de la inflación en México se 
puede mencionar: El déficit del sector público, la desviación de las 
utilidades de los industriales hacia inversiones no productivas, en 
vez de financiar el incremento de la planta productiva, la creciente 
dependencia externa de la economía mexicana en particular por el 
pago de la deuda externa y la relación desfavorable de los términos 
de intercambio con el exterior, la acción de los monopolios y el 
desempleo, así como la rigidez del sector productivo y 
principalmente la política económica de tipo neoliberal para 
enfrentar los problemas actuales en la economía. 

Es esta última la que ha regido en las variables económicas 
principalmente, con la proyección de que a largo plazo se tendrá un 
nivel de vida mejor. 

La presente investigación recoge estos lineamientos y busca 
explicar las posibles causas de la persistencia de la inflación 
durante el funcionamiento de los programas de estabilización 
(1982 - 1998). 
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Así mismo se pretende explicar mediante una cronología la 
evolución de la inflación y corno en cada uno de los intentos por 
frenarla se han tenido consecuencias en el crecimiento y desarrollo 
de la economía demostrando cuales han sido las consecuencias de 
la aplicación de estos en la economía mexicana. 

La hipótesis que se tratara de probar es que los niveles de 
inflación observados a lo largo de estos últimos 20 años, es 
resultado, principalmente, de la política económica delineada por el 
gobierno mexicano e influenciada por las organizaciones 
económicas mundiales. 

El método empleado fue el analítico, apoyándose en datos 
históricos, estadísticos y gráficos y con un enfoque 
rnacroeconórnico. 

El trabajo se divide en 4 capítulos, e 
conclusiones y recomendaciones. 

introducción, 

En el primer capitulo se presenta el marco teórico en torno al 
problema, dando especial importancia a teoría estructural por ser 
esta la que mejor explica la realidad de la economía mexicana. 

En el segundo capitulo se hace un recuento de las causas y 
consecuencias de la economía en general para poder llevar este 
planteamiento a la economía mexicana y en que casos se aplican. 

En el tercer capitulo se hace un recuento del desempeño de 
la economía mexicana desde principios de los años ochenta hasta 
1998, y cuales han sido fueron los principales planes 
antiinflacionarios aplicados en este tiempo. 

En el cuarto capitulo se presentan las consecuencias de esos 
planes antiinflacionarios en la economía mexicana y 
principalmente los resultados en combate a la inflación. 

Por último se presentan las conclusiones y recomendaciones 
derivadas de la investigación. 
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CAPITULO 1 MARCO TEORICO DE REFERENCIA 

El propósito de este capitulo es establecer de manera general 
un marco teórico y señalar cada una de las corrientes del 
pensamiento económico más importantes que tratan a la inflación 
como un problema económico, que implica al dinero como causa 
generadora de este y por otra parte al Estado como promotor o 
regulador de la misma, para entender la inflación desde las 
diferentes puntos de vista de las principales corrientes. 

El cuestionamiento fundamental de cada una de estas 
corrientes es la propagación de la inflación a través de la demanda 
u oferta monetaria de ahí que el Estado sea uno de los principales 
implicados en el control de esta. 

La teoría económica se puede dividir en dos: 

La primera que indica que la participación del Estado debe 
ser nula para regular los precios en el mercado, es decir libre 
albredio (Economía de Mercado), y por otra parte quienes 
sostienen que el Estado debe ser un regulador de la economía de 
mercado, aplicando todas sus herramientas. 

1.1 TEORÍA CUANTITATIVA DEL DINERO 

La teoría cuantitativa del dinero principia en el siglo XVIII, 
siendo David Hume su principal representante. Otros pensadores 
en la materia fueron: Jean Bodino quien expone en su libro 
Replicas de Paradoja de Malestroit (1569) que el encarecimiento de 
lo indispensable para vivir es real, y no nominal. 

Este pensador atribuía como principal causa el incremento 
continuo de oro y plata procedentes de la recién descubierta India, 
(Continente Americano) llevados a Europa por los españoles. 

Richard Cantillon, por su parte indica en un ensayo Sobre la 
Naturaleza del Comercio en General, que el precio de un bien en el 
mercado es fijado, por la negociación, sobre la base de la cantidad 
ofrecida en un mercado en proporción a la demanda. 
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La teoría cuantitativa de los siglos XVII y XVIII tenia en su 
centro la proposición de que "El dinero estimula el comercio: se 
pensaba que a un aumento de la oferta de dinero, de modo que el 
volumen del comercio, y no los precios, sé verían directamente 
afectados por una entrada de metales preciosos"1

• 

Explica David Hume en su obra de discursos políticos, 
publicada en 1752 que " el dinero por si mismo no constituye 
ninguna riqueza, es única y exclusivamente un símbolo, una 
medida de valorfque sirve para facilitar los cambios."2 

De acuerdo con la ecuación del intercambio MV = PT la 
.. ··cantidad de dinero (M), multiplicada por él numero de veces que 
. cambia de manos en un periodo de tiempo dado (V), es 
idénticamente igual al volumen total del comercio {T), multiplicado 
por los precios medios de estos bienes (P). David Hume introdujo 
la noción de una relación casual entre M y P, en virtud de que T y 
V son insensibles a los cambios monetarios, M y P variarán 
proporcionalmente. Mientras el dinero sea sólo un patrón de valor 
y un medio de cambio. 

Pero en cuanto se considera la demanda de dinero para 
conservarlo como un almacén de valor la clave de casi todas las 
disputas de la teoría cuantitativa, M y P ya no variaran 
necesariamente en la misma proporción. 

La teoría cuantitativa en el sentido de una conexión definida 
y bastante rígida entre M y P, se entendió en esa época como un 
pronunciamiento verificable y obvio acerca del mundo real. 

Por lo menos, la revolución de los precios del siglo XVI se 
tomó como una demostración aplastante de una relación casual 
directa entre las variaciones de M y las variaciones de P. Esta 
confusión entre la estática comparada y la dinámica reaparece una 
y otra vez en la historia del análisis económico. 

1Bloug Mark. Teoría Económica en Retrosoección, pp. 45 
2 Gómez Granillo Moisés. Breve Historia de las Doctrinas Económicas, pp. 41 
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- Hume observó que una entrada de oro tiene un efecto 
graduar sobre los precios. Al principio no se percibe ninguna 
alteración;. el.precio aumenta por grados, primero el de un bien, 
luego el de :otro, hasta que el total alcanza por fin una proporción 
justa. con la nueva cantidad de metales preciosos que hay en el 
reino. · · 

Es solo en este intervalo, o en esta situación intermedia entre 
la adquisición de dinero y el aumento de los precios, cuando el 
aumento de la cantidad de oro y plata es favorable para la 

'Industria. 

El análisis de la teoría Cuantitativa centra su análisis en el 
dinero, explicando así que este no es útil por si mismo y tampoco 
existe una demanda de dinero, sino que la gente lo desea 
únicamente para la compra de mercancías o servicios. 

Cantiflon es el primer autor que no deja absolutamente 
ninguna duda acerca de que el efecto de un aumento de V equivale 
a un aumento de M solamente, y jerarquiza el análisis monetario al 
demostrar que el efecto de un aumento de la cantidad de dinero 
sobre los precios y los ingresos depende de la forma en que se 
inyecte el efectivo a la economía. 

Cantillon subraya el hecho de que P aumenta en proporción a 
M y T cuando M aumenta y que no solo se elevará el nivel de los 
precios sino que se modificará la estructura de los precios, 
dependiendo de quienes sean los beneficiarios iniciales del nuevo 
efectivo y de su demanda relativa de bienes. El efecto diferenciado 
de una inyección de efectivo, determinado por la naturaleza de la 
inyección, será llamado en adelante el efecto Cantillon. 

Cantiflon hizo una excelente descripción del mecanismo de 
flujo de metales preciosos y una crítica acertada de la doctrina de 
Jonh Law en el sentido de que "el dinero estimula el comercio", lo 
que ocurrirá mas probablemente observa, cuando el aumento de 
los metales preciosos se deba a un excedente de exportación que 
cuando se deba a un aumento de la producción de las minas de. 
oro nacionales; en este último caso, es probable que aumenten los 
precios directamente sin promover una expansión de la producción. 
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Cantillon era un mercantilista que no vacilaba en afirmar que 
"En Igualdad de otras circunstancias, el poder y la riqueza 
comparativos de los Estados consiste en la mayor o menor 
abundancia de dinero que circule en ellos" y que "todo Estado que 
tenga mas dinero en circulación que sus vecinos tiene una ventaja 
sobre ellos mientras mantenga esta abundancia de dinero " 3 • 

Una entrada de metales precioso elevara en efecto los 
precios internos en alguna medida, pero esto es conveniente 
vender caro y comprar barato significa no solo términos de 
intercambio favorables, una razón elevada de los precios de las 
exportaciones sobre los precios de las importaciones sino también 
una balanza de pagos favorable, lo que implica que la demanda 
extranjera de bienes nacionales y la demanda interna de bienes 
extranjeros son muy inelasticas. 

Cantillon no propuso que se dejara al proceso inflaciónario 
seguir su curso natural si la demanda resultaba ser elástica. 
Consideraba que la disminución del nivel de precios de los países 
extranjeros que perdieran metales preciosos movería la balanza 
comercial a su favor. Sin embargo, es teóricamente correcta la 
afirmación de que un buen aumento de los precios internos 
producirá una balanza comercial favorable si la demanda de 
importaciones en el interior y de exportaciones en el exterior, tiene 
una elasticidad menor que uno. 

Hume señalo que el único efecto de un aumento de la oferta 
de dinero es la elevación del nivel de los precios, es obvio que la 
tasa de interés no afectara porque solo es una razón de dos sumas 
de dinero. 

Cantillon indica por otra parte que la idea común, recibida de 
todos los que han escrito sobre el comercio que el aumento de la 
cantidad de dinero en un Estado reduce el precio del interés 
porque, cuando el dinero es abundante, resulta más fácil 
encontrar alguien que nos preste. 

Un aumento de M genera una reducción de la tasa de interés 
porque normalmente va acompañado de un aumento de la riqueza 
nacional real. 

' Bloug Mark. Teoria Económica en Retrospección. pp.48 
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Cantillon y Hume criticaron las teorías monetarias del 
interés de sus predecesores pero admitieron que un aumento de la 
oferta de dinero podría reducir temporalmente la tasa de interés. 
Sin embargo, si los precios aumentaban en proporción al aumento 
de la cantidad de dinero, el equilibrio resultaba imposible a menos 
que la tasa de interés volviera a su nivel anterior; a precios 
mayores tendría que pedirse prestado mas dinero para financiar 
cualquier proyecto; por lo tanto, aumentaría la demanda de 
prestamos de dinero y el equilibrio implicaba que aumentara en la 
misma proporción que la oferta de prestamos de dinero. 

El análisis y formulación de la teoría Cuantitativa del dinero 
se deriva de dos ecuaciones: 

La primera es la ecuación de Cambrige la cual indica que el 
dinero no tiene utilidad, por lo que la demanda que del se hace, 
depende de su poder adquisitivo 

Las versiones más elaboradas de la teoría Cuantitativa 
indican tres factores que determinan el nivel general de precios. 

1) La cantidad de dinero. 
2) La velocidad de circulación del dinero y, 
3) El volumen de comercio que se ha de efectuar mediante el 

dinero. 

La formulación de esta ecuación es la siguiente: 
s 

M = KPY 

Donde: 
s 

M = Oferta monetaria Nominal. 

P = Nivel absoluto de precios. 

Y = Ingreso real. 

K = Relación proporcional existente entre el ingreso 
nominal y saldos monetarios deseados. 
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A su vez esta ecuación deriva de un sistema de tres 
ecuaciones: 

1) MD= KPY 
s -s 

2) M = Ms. 

3) M = MD 

·La primera es una función de demanda de saldos monetarios 
nominales la cual representa la idea de que el sector privado 
planea mantener una proporción dada de su ingreso nominal. 

La segunda es una función de oferta donde establece que la 
oferta monetaria nominal es igual a la oferta monetaria real. 

La tercera es una función de equilibrio que representa que la 
demanda de dinero es igual a la oferta planeada. 

La segunda ecuación que se usa para expresar esta teoría es 
la de Irving Fisher la cual establece "Únicamente el total del dinero 
gastado en mercancías, servicios y valores (MV) es igual al valor en 
dinero de las mercancías, servicios y valores vendidos a cambio de 
dinero (PT)"4

, e introduce nuevos conceptos como diversas 
categorías de moneda dentro de la cantidad de dinero en 
circulación; incorpora el volumen de mercancías y servicios y 
valores dentro de los determinantes del nivel general de precios e 
incluye así mismo, el concepto de velocidad de circulación del 
dinero. 

La forma de expresar esta segunda ecuación es la siguiente: 

Mv+M 'V.= Mv=PT 
( T ) 

MV = PT 
Donde: 

M = Designa el volumen de dinero efectivo. 

M • = El dinero bancario. 

4 Robeno Maninez Le Clainche. Curso de Teoría Monetaria y del Crédito. Textos Universitarios 
J.!NAM.pp.100 
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V y v · = Las velocidades de circulación. 

T = El volumen de transacciones efectuadas durante un 
periodo considerado. 

P = Nivel general de precios. 

Esta ecuación indica la relación que hay entre la oferta 
monetaria y su velocidad de circulación con respecto al nivel de 
precios en un tiempo determinado. Además refleja la importancia 
para determinar el valor del dinero, y no su calidad su respaldo o 
contenido en mercancías, considerando la velocidad o rapidez de 
circulación del dinero. 

A menudo se indica que el nivel general de precios varia en 
razón directa de la cantidad de dinero y de su velocidad de 
circulación y en razón inversa del volumen de mercancías y de 
servicios que pueden ser comprados mediante dinero, y el origen 
de las variaciones del nivel de precios se puede encontrar en las 
alteraciones de cualquiera o de varios de estos factores. 

Esta teoría está en función directa de la masa monetaria 
sobreponiéndose el precio en función de está. 

La teoría del siglo XVIII consistió en un análisis de un 
proceso que gradualmente se amplió para implicar una teoría 
macroeconomía del nivel general de la actividad económica. Al 
demostrar que un aumento de la oferta de dinero genera un poder 
de compra adicional que estimula la producción. 

Este pensamiento económico dominó gran parte del siglo 
XVIII, indicando pues que el dinero por si solo no genera un 
aumento de precios, sino que el medio circulante es lo que la 
genera. 

Los inflacionistas del siglo XVIII proyectaron finalmente la 
justificación teórica de la noción de que el aumento de la posesión 
de oro y plata es el camino para adquirir riqueza y poder. Sin 
embargo a pesar de los notables avances que sobre la teoría 
monetaria se realizaron en el siglo XVIII, se puso en duda la 
justificación de la creencia en los beneficios de la Inflación gradual 
a la luz de las condiciones contemporáneas. 
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1.2 TEORÍA MARXISTA 

La teoría marxista aparece con los escritos de Carlos Marx 
en el siglo XIX, siendo las principales obras El capital, Critica de la 
Economía Política, El Manifiesto Comunista, La Miseria de la 
Filosofía y siendo el Capital su más grande obra. 

Esta teoría es considerada en la economía política como un 
socialismo científico, "Por la pretensión que tienen de dar al 
socialismo una base científica, real, oponiéndose en esta forma al 
socialismo utópico." 5 

La concepción marxista de la moneda constituye uno de los 
principios del capitalismo, su papel depende de sus funciones en el 
conjunto de las relaciones económicas que caracterizan el 
capitalismo. Carlos Marx expone en la primera sección del libro 
primero del Capital la Teoría marxista de la moneda (mercancía y 
moneda); sin embargo es en él capitulo 3 en donde expone esta 
teoría indicando tres puntos: !)Medida de valores; 2)Medio de 
circulación; 3) "La moneda o el dinero"; siendo este ultimo el 
objetivo de estudio. 

En las publicaciones de Marx este impugna las teorías 
cuantitativas tal corno estaban expuestas en aquella época por 
David Hume, por lo que elabora nuevamente las leyes que presiden 
la circulación monetaria para reafirmar que son los precios los que 
determinan el monto de la cantidad de moneda en circulación. 

Como antecedente, Marx recuerda las tesis de Sir James 
Steuart y Tomas Tooke, economistas de los siglos XVIII y XIX 
respectivamente, quienes llegaron en sus investigaciones, el 
primero a sostener, ante la interrogante que él mismo se plantea 
de sí la cantidad de dinero esta determinada por el nivel de los 
precios de las mercancías, o bien estos por el volumen de dinero en 
circulación, que el precio de las mercancías es completamente 
independiente de la masa de oro y de plata que existe en un país, 
magnitud que al descender del nivel necesario, determinado por los 
precios, es reemplazado en la parte faltante por símbolos y al 
exceder el sobrante es acumulado en las cajas del gobierno. 

' Gómez Granillo, Moisés. Breve Historia de las Doctrinas Económicas. pp. 154 
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El segundo expresa que la expansión y la contracción de los 
medios de circulación permanecen constantes y el valor de los 
metales preciosos, son siempre el efecto, pero nunca la causa de 
las fluctuaciones de los precios. 

Marx considero al dinero como medio de circulación6 y como 
instrumento de atesoramiento7 de la primera función se deriva la 
suma total de dinero que actúa como instrumento de cambio en 
cada periodo de tiempo y, de la segunda, la posibilidad de que 
exista una discrepancia cuantitativa entre la oferta de dinero y la 
cantidad que del mismo realmente circula. Hemos visto, dice Marx: 

"Que la masa de dinero en circulación crece y disminuye 
incesantemente en punto a volumen, precio y celeridad, 
obedeciendo a las constantes oscilaciones de la circulación de 
mercancías ... Los receptáculos en que el dinero se atesora sirven al 
mismo tiempo de canales de desagüe y de suministro de dinero en 
circulación, que, gracias a ello, no inunda nunca sus canales 
circulatorios. " 8 

Así, el saber diferenciar las discrepancias que puedan haber 
entre la oferta de dinero y el volumen que del mismo realmente 
circula, en un momento preciso, es de capital importancia para el 
conocimiento de la teoría marxista de la moneda. 

En las distintas expresiones que ya conocemos de la teoría 
cuantitativa y de la teoría del ingreso y gasto no se hace gran 
diferenciación entre una y otra magnitud de tal modo que, salvo 
análisis muy específicos en el mecanismo de ambas teorías, hay 
identidad entre el volumen de oferta y circulación de dinero o 
moneda. 

En el Capital Marx analiza la función del dinero como 
instrumento de atesoramiento, recordando que si los precios de las 
mercancías aumentan o disminuyen, el volumen de las cantidades 
atesoradas se altera en proporciones iguales y en sentido contrario. 
Son pues los precios quienes fijan en gran parte el volumen del 
circulante monetario. 

6 Carlos Marx,~. T. l. p.64 
7 Carlos Marx,~. T. l. p.88 
•Carlos Marx,~· T.l. p.91-92 
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A ese factor deben agregarse otros dos mas, ya conocidos 
por nosotros: La masa de objetos -mercancías y valores- sobre los 
cuales se realizan las transacciones y la velocidad de circulación de 
la moneda, magnitudes expresadas por los mismos símbolos, M y 
V, que en la teoría cuantitativa y determinadas a su vez por 
factores en parte muy similares a los de esta corriente monetaria. 

Consecuentemente a lo anterior hay que pensar en dos 
posibilidades (1) que la moneda sea metálica, y (2) que sea de 
crédito. 

En el primer caso es el Estado, como autoridad monetaria, 
quien está capacitado para acuñar moneda; ahora bien no toda la 
moneda circula, pues hay una tendencia a su atesoramiento. Si los 
precios tienden a la baja, permaneciendo igual a las necesidades, 
éstas quedan satisfechas o son resueltas con una menor cantidad 
de dinero que si, por el contrario, los precios son altos, en cuyo 
caso la tendencia será a desatesorar, e incluso aumentar la oferta 
de dinero. 

Son, por tanto, las necesidades del publico determinadas en 
parte por la propia variación de los precios, las que hacen que la 
proporción entre la moneda atesorada y la moneda en circulación 
aumente o disminuya; de aquí que el atesoramiento o la retención 
del dinero en forma de depósitos sirva como reserva y asegure la 
cantidad de que ha de disponerse si los precios tienden al aumento 
o que los precios canales circulatorios no se desborden cuando las 
necesidades monetarias se restringen por la disminución de los 
precios. 

Si lo predominante no es la moneda metálica y si la moneda 
de crédito representada por billetes del banco de emisión y por 
depósitos de las restantes instituciones crediticias, la cantidad de 
dinero en circulación estará igualmente determinada por las 
necesidades del publico, impulsando a su vez por las variaciones 
que se produzcan en los precios. 

De aquí que la mayor o menor circulación del dinero e 
Igualmente la utilización de los créditos bancarios estén 
condicionadas por el factor precios, pues si éstos son altos, las 
necesidades del empresario y particulares serán mayores que si los 
precios tienden a la disminución para un mismo tipo y calificación 
de necesidades. 
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Si conjuntamente al factor precio, como determinante de la 
cantidad de moneda en circulación, actúan el volumen de objetos 
bienes y títulos M y la velocidad de circulación de la moneda V está 
en condiciones de expresar la relación de los precios con la masa de 
dinero en circulación a través de la ecuación que ya se conoce: M = 
PT/v, en la que cada uno de sus términos viene a representar 
magnitudes similares a las que a su vez expresan en la teoría 
cuantitativa, aunque en funciones o papeles diferentes, pues la M 
de la teoría cuantitativa -oferta real de dinero- es determinante de 
los precios, y en la teoría Marxista dinero que realmente circula -es 
función de los mismos, variable que por otra parte, no deja estar 
influenciado por T y V. 

Para precios dados, la cantidad de monedas en circulación 
esta en relación directa a la de bienes que se produzcan y 
consuman. 

Hay que tener en cuenta para conocer la cantidad de 
moneda, la velocidad de circulación de la misma (o sea el numero 
de pagos realizados en termino medio, en el curso de un periodo, 
por las unidades monetarias que efectivamente circulan), 
tendremos que una mayor o menor velocidad del dinero hará que 
se reduzca o aumente su circulación para un volumen dado de 
transacciones y a un nivel de precios fijo. 

De acuerdo con la ecuación que trata de expresar la cantidad 
de moneda circulante en función del nivel de precios, el volumen 
de mercancías producidas y la velocidad de circulación del dinero o 
sea M = PT/V, podemos deducir una serie de leyes o tendencias 
que trataran de explicarnos las relaciones que conjunta o 
independientemente pueden establecerse entre cada una de las 
anteriores variables y el volumen de moneda en circulación, es 
decir entre M, P, V y T. 

A continuación se enuncian algunas de estas tendencias o leyes: 
a) Si los precios (P) no se alteran, los medios de circulación (M) 

pueden aumentar, bien por que la masa de mercancías (T) 
aumenta, o bien porque la velocidad de la moneda (V) 
disminuye, o porque ambos supuestos actúan a la vez. 
Inversamente, M puede disminuir, en el mismo caso de que P no 
se altere, si T disminuye, o si V acelera su curso, o tales 
circunstancias se producen a la vez. · 
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b) Cuando los precios de las mercancías tienden al alza, M puede 
permanecer inalterable si T disminuye en igual proporción que 
los precios han subido si V no se modifica, o si ésta, o si v, 
aumente con la misma intensidad que los precios, siempre que 
T no sufra alteración. Por el contrario, M puede disminuir bien 
por que T disminuya, si V no se altera, o porque V aumente, sin 
modificarse T, en mayor proporción que los precios. Es fácil 
inferir que si T y V permanecen fijos, las variaciones de P se 
reflejan en la misma proporción en M; 

c) Cuando los precios de las mercancías tienden a la baja, M puede 
permanecer igual, si T aumenta en igual proporción que los 
precios han bajado, o si V disminuye en la misma proporción 
que los precios, siempre que en el primer caso V permanezca 
igual y en el segundo T. 

Por el contrario, M puede aumentar si T crece en mayor 
proporción que la baja de precios, o si V disminuye más 
rápidamente, quedando en este supuesto inalterable T y en el 
anterior V. De igual modo las variaciones de P quedaran reflejadas 
en la misma proporción en M, si T y V no sufren modificación. 

Las variaciones de los diferentes factores, P, M y V pueden 
estimularse o neutralizarse en su totalidad, o parcialmente, de tal 
forma que no obstante los cambios de los precios la cantidad de 
dinero en circulación permanezca constante, o se altere en el 
mismo sentido de los precios, en diferente, o distinta proporción. 

Posiblemente nada mejor que concluir estos razonamientos con 
las palabras de Marx, que al teminar el apartado sobre "el curso de 
dinero" escribió: 

"La Ley según la cual la cantidad de los medios de circulación 
depende de la suma de los precios de las mercancías que circulan y 
del ritmo medio del curso del dinero puede expresarse también 
diciendo que, dada la suma de valor de las mercancías y dado el 
ritmo medio de sus metamorfosis, la cantidad de dinero o de 
material dinero circulante depende de su propio valor. La ilusión 
de que son, por el contrario, los precios de las mercancías los que 
dependen de la masa de los medios de circulación y esta, a su vez, 
de la masa del material dinero existente de un país en una ilusión 
alimentada en sus primitivos mantenedores por la absurda 
hipótesis de que las mercancías se lanzan al proceso circulatorio sin 
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precio y el dinero sin valor y que luego, allí, una parte alicuota de 
la masa formada por las mercancías se cambia por una parte 
allcuota de la montaña de metal. "9 

Los precios, masa de mercancías y la velocidad del dinero, 
con independencia de naturaleza o calidad de la unidad que sirva 
de base al sistema monetario han de estar presentes como factores 
determinantes en el volumen circulatorio del dinero. 

Marx expresa cuando escribe: 

"Seria hacer una pregunta absurda querer saber cuantas 
resmas de papel, cortadas en billetes, podrían circular a titulo de 
moneda. Las fichas sin valor no son signos de valor sino porque 
representan el oro en el proceso de circulación, y no lo representan 
sino en la medida en que el oro entraría corno numerarlo en dicho 
proceso, cantidad determinada por su propio valor, suponiendo 
dados los valores de cambio de las mercancías y la rapidez de sus 
metamorfosis. Los billetes con el nombre de 5 .;:, no podrían 
circular mas que en numero cinco veces menor que los billetes con 
el nombre l_r, y si todos lo pagos se efectuasen en billetes de un 
Shelling, tendrían que circular 20 veces mas billetes de shellin que 
billetes de libra."1º. 

Esto nos conduce a la siguiente conclusión: "Si el valor del 
oro bajase o subiese por que el tiempo de trabajo exigido para su 
producción hubiese disminuido o aumentado, permaneciendo 
idéntico el valor de cambio de la misma cantidad de mercancías, él 
número de circulante de billetes de libra aumentaría o disminuiría 
en razón inversa a la variación del valor del oro. " 11 

"Así como la cantidad de oro circulante depende de los 
precios de las mercancías, el valor de los billetes de papel que 
circulan depende inversa y exclusivamente de su propia 
cantidad. " 12 

El propio Marx, en las primeras paginas del Capital, trata de 
desilusionar a sus críticos, al escribir: 

9 Carlos Marx. El Capital T 1, pp. 81-82. 
'°Carlos Marx. Critica de la economía política, pp.120 
11 Carlos Marx, Critica de la economía políti!d!. pp. 120 
12 Carlos Marx. Critica de la economía política. pp. 121 
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"El estado lanza exteriormente al proceso de Ja circulación 
una serie de billetes que llevan estampado su nombre en dinero, v. 
Gr 1 Libra esterlina, 5 libras esterlinas, etc. En la medida en que 
estos billetes circulan efectivamente en sustitución de la suma de 
oro de igual denominación, sus movimientos no hacen mas que 
reflejar las leyes de la circulación del dinero. Para encontrar una 
ley especifica de la circulación de billetes no hay mas remedio que 
atenerse a su proporción representativa respecto al oro. Y esta ley 
es sencillamente la de que la emisión de papel moneda debe 
limitarse a aquella cantidad en que sin él circularía necesariamente 
el oro ( o la plata), representado simbólicamente por ese papel."13 

Se puede decir que en la teoría Marxista la inflación se 
entiende como el crecimiento crónico de los precios provocado no 
solo por la sobresaturación de los canales de la circulación con una 
masa excedente de dinero, sino también por factores no 
monetarios, como por el crecimiento de la carestía inherente al 
capitalismo contemporáneo. 

Esta teoría sostiene que la entrada del capitalismo a su 
estadio imperialista se refleja en los precios, Lenin V. Ilich señala 
en su obra Imperialismo Fase Superior del capitalismo que los 
monopolios despluman amistosamente al público de los distintos 
países. 

La teoría marxista atribuye la causa general de la inflación a 
la brusca agudización típica de la etapa contemporánea en la 
contradicción entre el carácter social de la producción y de la forma 
capitalista privada de la apropiación de los productos del trabajo. El 
objetivo último de la regulación monopolica es la ganancia. 

Al regular el nivel de los precios los monopolios lo hacen por 
vía capitalista, es decir, tratan de establecer unos precios que les 
aseguren obtener las máximas ganancias. 

Marx señala que para obtener beneficios se necesitan dos 
pasos, primero que el capitalista extraiga la plusvalía a los obreros 
a base de mantener unos salarios bajos, pero además de que el 
capitalista venda sus bienes y se materialice la plusvalía. 

Este segundo problema, es como lo señala Marx la realización 
en el mercado, de la plusvalía creada por los trabajadores. 

13 Carlos Marx El Capital t l. pp. 85-86 
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"La obtención de ... plusvalía constituye el objeto del proceso 
directo de la producción ... pero con esta producción de plusvalía 
finaliza solamente el primer acto del proceso capitalista de 
producción ... ahora empieza el segundo acto del proceso. La masa 
total de las mercancías necesita ser vendida, si no logra venderse o 
sólo se vende en parte ... aunque el obrero haya sido explotado, su 
explotación no se realiza como tal para el capitalista." 14 

En consecuencia en el punto máximo de expansión, los 
beneficios pueden verse restringidos por dos lados: uno por sus 
costos crecientes, y, dos por una demanda limitada. 

Los costos de producción referidos son: 

Los costos salariales y los costos de trabajo incorporados a 
los bienes de producción y materias primas. 

Marx pone de relieve que los mismos aumentos de los costos 
se producen normalmente cuando los capitalistas aceleran su 
demanda durante una expansión. 

Tal es la concepción marxista de las causas de la inflación, 
que economistas marxistas ponen en relieve la vinculación de la 
inflación con las contradicciones y vicios cardinales de la economía 
capitalista. 

Afirman que la inflación contemporánea es sustancial a la 
economía actual del capitalismo y es una expresión a la vez 
resultado de la crisis general del capitalismo. 

Para concluir indica que dado que el capitalismo monopolista 
de estado y la inflación se hallan ligados indisolublemente, la clase 
obrera solo podrá eliminarla si se pone fin al dominio de la 
propiedad privada, por lo que supone la lucha contra todo el 
sistema capitalista. 

Pero no sólo los monopolios privados contribuyen a la 
inflación, sino también los monopolios de Estado. Es decir, los 
monopolios privados y públicos son los principales propagadores 
del incremento de los precios, y de la acumulación capitalista, así 
como los únicos explotadores de la fuerza de trabajo. 

14 Marx, Carlos. El Capital. Tomo 111. pp.43 
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1.3 LA TEORÍA KEYNESIANA 

La teoría keynesiana surge en los años treinta como una 
explicación de la gran depresión de 1929 a 1932, es en honor a 
John Maynard Keynes quien estudia lo que son dos problemas 
fundamentales: la desocupación y la concentración del ingreso y la 
riqueza. Es por eso que en ese momento es el único que da una 
explicación y posible solución a estos dos problemas. 

Las obras de este autor son: Dinero y Finanzas en la India 
(1913), Las Consecuencias Económicas de la Paz (1919), Tratado 
sobre el Dinero (1923) " La Teoría General de la Ocupación, el 
Interés y el Dinero", publicado en 1936, en donde sus ideas 
fundamentales giran entorno de lo siguiente: El carácter de la 
Teoría de Keynes, El papel del dinero, La relación entre el interés y 
el dinero, La inversión, La incertidumbre del futuro. Y Como Pagar 
la Guerra (1940). 

La idea de la inflación contenida en la La Teoría General de la 
Ocupación, el Interés y el Dinero puede ser interpretada, como una 
síntesis de la teoría cuantitativa de la moneda. 

"Un incremento de la cantidad de moneda en circulación 
(medida en unidad de salario) determina un incremento de la renta 
real sin incrementar los precios hasta que exista un margen de 
desempleo residual, mientras que bajo condiciones de pleno 
empleo determina un incremento de los precios y por tanto de la 
renta monetaria sin poder incrementar posteriormente la renta 
real."15 

El efecto de la cantidad de moneda no influye en la cantidad 
de los precios, como lo expresa la teoría cuantitativa, pero regula 
el efecto de la cantidad de moneda que impone sobre la renta y el 
empleo, dicha influencia puede ser mayor o menor, con un 
desempleo igual. 

La unión entre la moneda y los precios, ahora es entre renta 
real o ingreso real (y nivel de empleo) y precios. 

"Alenjadro Vercelli. Inflación y Deflación Pág.29 
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Keynes indica que los precios empiezan incrementarse antes 
de que se llegue a una situación de pleno empleo, por lo que la 
igualdad entre la renta y el gasto se da en una situación a menos 
de pleno empleo, por lo que el desempleo se ampara por el exceso 
del ahorro sobre la inversión, de forma que la inflación surge 
cuando ocurre lo contrario. 

En el pleno empleo expresa que puede haber un exceso de 
demanda sobre la oferta, por lo que aumentan los precios. 

Keynes identifica dos tipos de inflación: La inflación de 
demanda e Inflación de Costes. 

Los estados de Semiinflación que tienen gran importancia 
histórica, no se presentan fácilmente, según Keynes, pero 
posteriormente se reformulan desde el punto de vista econométrico 
en la curva de Phillips. 

La inflación de demanda se da cuando el proceso inflacionario 
esta determinado por un desplazamiento de la curva de la 
demanda agregada por encima del punto critico. 

p o 

Pl 

Y1 Y2 Y• Vi 
Fuente: Elaboración propia 

La inflación de costes (oferta) esta relacionada con un 
aumento de los salarios monetarios y por los precios de 
importación, independientemente de las condiciones de mercado, 
por lo que la curva de la oferta de desplaza hacia la derecha. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Para él. "La intervención del Estado es un excepción 
necesaria al buen funcionamiento de la economía, cuya iniciativa 
privada es aun la regla directriz. El Estado, debe suplir las 
deficiencias de la iniciativa privada, incapaz de asegurar un nivel de 
Inversión global que conduzca al pleno empleo". 16 

Keynes indica que el Estado debe intervenir como un 
regulador y no como un benefactor en la Economía de Mercado. 
Con el objetivo principal de lograr una disminución en el desempleo 
involuntario y sobre todo el aumento de la producción. 

En su concepto, la economía capitalista genera dos 
problemas fundamentales: la desocupación, la concentración de la 
riqueza y el ingreso. 

La inflación es solo una de las consecuencias del carácter 
deforme e inestable del propio sistema. 

16 Guillen, Hector. Orígenes de la Crisis en México 1940-1980 pp.17 
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Según este enfoque, los precios tienen una correspondencia 
muy estrecha con los costos de producción. Para Keynes "Cuando 
un nuevo crecimiento en el volumen de la demanda efectiva no 
produce ya un aumento más en la producción, se traduce solo en 
un alza por unidad de costos, proporción exacta al fortalecimiento 
de la demanda efectiva, alcanzando un estado que podría 

•designarse apropiadamente como la inflación autentica. " 17 

En este esquema, antes de alcanzar el pleno empleo, los 
precios aumentan debido al crecimiento de los costos, los 
cuales están relacionados estrechamente con la elevación de los 
salarios monetarios y con los rendimientos decrecientes, a medida 
que aumenta la producción en el corto plazo. 

Cuando se llega al pleno empleo, los incrementos en la 
demanda efectiva se traducen en elevación de precios. Es decir, el 
pleno empleo es el punto de partida de la inflación o el elemento 
que la desencadena. 

Así pues, la inflación aparece cuando los aumentos en precios 
no van acompañados por la producción y el empleo. Se origina por 
nuevos aumentos en la demanda efectiva, después de haberse 
alcanzado el empleo total. 

Para los keynesianos, los aumentos en la cantidad de dinero 
dejan sentir sus efectos a través de la preferencia por la liquidez, la 
tasa de interés, la inversión, el multiplicador y el ingreso. Un 
incremento en la oferta de dinero provoca la existencia de saldos 
ociosos, haciendo que el nivel de la tasa de interés se reduzca, lo 
que incentiva la inversión. 

El aumento de la inversión desencadena un incremento en el 
ingreso monetario, mas que proporcional al de la inversión (efecto 
multiplicador). El aumento del ingreso debe ser tal que permita la 
igualdad ahorro inversión. 

Sin embargo, como el ingreso real no puede aumentar 
(unidades del salario), lo hace en términos monetarios, vía precios, 
dado los niveles de empleo y producción. 

17 Keynes, John. La Teoría General del Empleo el Interés y el Dinero. pp.291. 
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La diferencia entre el ingreso y el consumo que se toma 
como variable explicativa del paro, ante la insuficiencia de la 
demanda efectiva, también la adoptan para analizar la inflación, 
pero en sentido opuesto (exceso de demanda efectiva). 

Indican que la inflación es provocada porque la inversión es 
superior al nivel necesario para cubrir la diferencia entre el ingreso 
y el consumo a los precios existentes y en el punto de pleno 
empleo. De esta manera, la demanda efectiva tanto para consumo 
como para inversión, supera el ingreso a precios corrientes. En 
otras palabras, la inflación surge porque el gasto es mayor que la 
producción, a precios corrientes, dado el pleno empleo. 

Esta teoría manifiesta que, cuando el mercado es imperfecto, 
la curva de oferta se va a desplazar de 01 a 03, como se 
observa en la gráfica que sigue independientemente de lo que 
suceda con la demanda, esto es porque los precios aumentan 
porque las retribuciones, sueldos y utilidades aumentan en mayor 
proporción que los incrementos en la productividad. 

El propósito de la teoría es demostrar que el empleo pleno al 
nivel de ingreso Yo, solo se mantiene si los precios se elevan de Pl 
a P3; el desempleo es la consecuencia de mantener los precios en 
Pl. Aun así, si la curva de demanda se sostiene en 01, mediante la 
contracción del gasto, el ingreso real cae de Yo a Y2; pero, de 
todas formas los precios suben de PO a P3. 

p 

P3 

P3 
P2 
P2 
Pl 

Po 

o 

01 

Fuente: Elaboración propia. 
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Así pues parte de que los orígenes de la Inflación se 
encuentran en un aumento generalizado de los costos de 
producción y en la insuficiencia de la inversión para acelerar el 
crecimiento de la oferta. 

Expone que ante una demanda mas o menos constante, el 
aumento de las retribuciones a los factores de la producción 
esencialmente sueldos y salarios, utilidades, rentas y otras 
remuneraciones al capital, mas allá de los incrementos en la 
productividad, se traduce en aumentos generalizados en los 
precios. Esta teoría, en los países avanzados parte del supuesto de 
alcanzar el pleno empleo. Además, pone mayor énfasis al aumento 
de salarios y menos en los incrementos de las utilidades de 
empresas oligopolicas. 
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1.4 TEORÍA ESTRUCTURAL 

Esta escuela de pensamiento es conocida como estructural o 
Cepalina, por el pensamiento de un grupo de economistas que 
estuvieron ligados directa o indirectamente con la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL)". Siendo Juan F.Noyola, 
Thomas Balog, Oswaldo Sunkel, Roberto Oliveira, Raul Prebisch 
entre otros sus principales expositores. 

" El punto general de partida de estos economistas coincide 
en la necesidad de distinguir la incidencia de la inflación en los 
distintos países agrupados según su grado de evolución. Es decir, 
se pone en relieve que es imprescindible una distinción radical 
entre el posible comportamiento de la inflación y las medidas 
económicas a aplicar en los países desarrollados tomados en grupo, 
por una parte y aquellos otros que todavía están en desarrollo por 
otra". 18 

Por su parte Raúl Prebisch, el mas notable economista de 
esta teoría escribió en un articulo publicado por la ONU en 1951 
"El Desarrollo Económico de América Latina y algunos de sus 
principales problemas". Donde sostiene que las raíces de la 
inflación se encuentran en la estructura económica. El eje 
alrededor del cual gira su tesis es el deterioro secular de los 
términos de intercambio lo cual se da en el contexto de una 
economía mundial en crecimiento. La raíz del problema radica en la 
diferencia entre las elasticidades-ingreso de la importaciones del 
Centro• y de la Periferia". Mientras que /a elasticidad de las 
importaciones del Centro es muy baja _ menor a la unidad - la de 
la Periferia generalmente es mayor a uno. 

" La CEPAL fue fundada en 1949 en Santiago de Chile fonnada por 21 paises sudamericanos, E. U, 
Francia, Inglaterra y Holanda, cuyo fin era el desarrollo económico de sus miembros. 

'"Socieconomia de la Inflación. Alejandro Conde López, Editorial limusa. Mé><ico 1976. P.202 

• Corresponde a paises con un desarrollo anterior, inicial. que manifiesta condiciones endogenas 
internas; expresa así mismo una ventaja contcmporénea muy pronunciada en el campo tecnológico, en 
la productividad de la mano de obra, en el avance cicntifico y tecnológico, en su influencia mundial y 
en su homogeneidad interna. 

• Paises adyacentes o complementarios, que empezaron a desarrollarse tardiamente, no con Ja 
velocidad que exigia Ja evolución inducida internamente, sino siempre rezagados tecnológicamente, 
en productividad de la mano de obra, en ingreso por persona, heterogéneas estructuralmente, 
productores y e><portadores de materias primas. 

~----~---~--. 
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Por estas razones, estos economistas dirigieron su 
investigación a los países subdesarrollados donde la inflación 
denota un deficiencia estructural básica de tal magnitud que se 
convierte en uno de los impedimentos fundamentales para su 
desarrollo. 

Esta teoría no emplea métodos globales de análisis, si no 
factores socio-políticos apreciables en la estructura de la economía. 

"Estos Autores se preocuparon de la metodología analítica del 
fenómeno. Parten ... de la distinción de los países desarrollados y en 
vías de desarrollo; de la conciliación o fusión de la distinción entre 
la inflación de costes y de demanda y la repulsión de Jos métodos 
monetarios y globales de análisis que ... fueron ideados para países 
desarrollados y omiten por tales motivos los factores sociales que 
son esenciales para el segundo grupo de países menos 
evolucionados. " 19 

Oswaldo Sunkel reduce Ja metodología del análisis de Ja 
inflación a dos aspectos fundamentales del problema. La inflación 
nace y se desarrolla dentro de un marco institucional apropiado y 
determinado distinguiendo: 

1 )Las diversas presiones inflacionarias, identificándolas y 
clasificándolas según sus diversos elementos y categorías 
intervenientes. 

2)Los mecanismos de propagación, que no pueden constituir 
causa de inflación, por los que se hace imprescindible para que no 
se confundan estos mecanismos con las verdaderas causas de la 
inflación. 

Juan F. Noyola por su parte escribe que la inflación se debe a 
2 categorías de elementos involucrados en el desarrollo. 

1) Las presiones inflacionarias básicas las cuales se localizan 
generalmente en el comercio exterior su desequilibrio de 
fomento o en la agricultura, implica rigidez de la oferta. 

19 Conde López Alejandro. Socieconomia de la inflación pp.202 
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2) Los mecanismos de propagación los cuales se pueden 
resumir en tres: El mecanismo fiscal, El mecanismo 
crédito y el mecanismo de reajuste de precios e ingresos. 

De acuerdo a estos autores se puede decir que la inflación en 
América Latina es de tipo Mixta o sea cuando la inelasticidad de la 
oferta de bienes y servicios, que genera aumentos en los costos, se 
acompaña por una expansión monetaria de la demanda, generada 
por incrementos en el gasto monetario agregado, produce una 
espiral inflacionaria, donde la inelasticidad de la oferta y la 
elasticidad de la demanda se retroalimentan. A ello debe añadirse 
la acción de la especulación que ante la existencia de mayor 
demanda u oferta insuficiente, aumenta inventarios y magnifica el 
alza de los precios. 

z 
p 

p 

03 
'--~~-1-~--=-~~~~~~~~v 

Yl' YlYo' Yo 
z 

Fuente: Elaboración propia 

Sostienen que la demanda en 01, aumenta los precios y 
reduce el Ingreso real, y por lo tanto provoca mayor desempleo, si 
Ja curva demanda asciende de 01 a 03, mediante incrementos en 
el gasto, aun cuando esto puede provocar devaluaciones 
constantes y agravar la inflación. Sin embargo, el movimiento de 
Yl a YO implica cierto incremento en el Ingreso real, Z representa 
la espiral inflacionaria en términos mixtos. 

TESIS CON 
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La Cepal centra su análisis sobre el desarrollo económico, y 
este se expresa en el aumento del bienestar material, 
normalmente reflejado en el alza del ingreso real por habitante, y 
condicionado por el incremento de productividad media del trabajo. 

"Las ideas sobre el desarrollo económico coinciden con los 
contenidos en líneas generales en las teorías del crecimiento de 
origen neoclásico y keynesiano, que lo conciben como un proceso 
de acumulación de capital estrechamente ligado al progreso 
tecnológico mediante el cual se logra la elevación gradual de la 
densidad de capital y el aumento de la productividad del trabajo y 
del nivel medio de vida". 2º 

El razonamiento de la Cepal se basa en la necesidad de 
aumentar la productividad por habitante y obtener, 
simultáneamente, acumulación de capitales para elevar el 
bienestar de la población en este punto. 

El estructuralismo latinoamericano pretende fundarse en las 
condiciones socio-políticas de estos países para que, superando en 
cierto sentido los limites de la propia ciencia económica, puedan 
adaptarse a su realidad en toda su riqueza y complejidad, haciendo 
posible la aplicación de ciertas políticas económicas en cuanto al 
desarrollo se refiere. 

La inflación, para ellos, ocurre dentro de un cierto marco 
histórico social, político e institucional que es imprescindible tener 
en cuanta para cualquier actuación que pretenda eliminar las 
presiones inflacionistas. 

Opinan que no es imprescindible hacer restricciones 
monetarias, ni actuación directa sobre los precios, sino hay que 
mirar debajo de la superficie monetaria, en la región subyacente de 
los flujos físicos, los precios irreales y los desequilibrios de 
sectores. 

La inflación puede ser debido a una variación de la demanda 
como a un aumento de los costes, es decir, su fuente puede 
hallarse ya sea en la estructura de la demanda o de la oferta. 

20 Octavio Rodríguez. La Teoría del Subdesarrollo de la Cepa!, pp.42 

32 



Los precios son sensibles al alza; ante un exceso de demanda 
pero inflexibles a la baja una disminución de esta, por ello, las 
presiones sectoriales de la demanda no puede compensarse. 

En los paises en desarrollo, esta se caracteriza por la escasa 
movilidad de los recursos, la segmentación de los mercados y los 
desequilibrios entre la oferta y la demanda a un nivel sectorial. 

Una caracterización en el enfoque estructuralismo es la 
rigidez de la oferta de productos alimenticios, deficitaria posibilidad 
de divisas, rigidez en la estructura tributaria y del gasto público, 
incapacidad de incrementar el ahorro interno e insuficiente oferta 
de diversos insumos intermedios, cuya escasez relativa depende de 
la dotación básica de recursos de que dispone el país y en algunos 
casos del nivel de desarrollo alcanzado. 

La CEPAL rechaza la teoría de que la inflación es causada 
solamente por el desorden financiero y la falta de contracción 
monetaria de estos países, porque existen factores estructurales 
extremadamente poderosos que conducen a la inflación y ante los 
cuales la política monetaria resulta impotente. 

Las principales causas de la inflación según esta escuela son: 

1) Presiones en el sector externo. 

2)Insuficiencia agrícola. 

3)Falta de infraestructura. 

4) La distribución recesiva del ingreso y el bajo nivel de 
ahorros. 

Así también como causas propagadores de la inflación señala 
la devaluación y la recesión a un aumento de salarios. 

Por tanto esta teoría y de acuerdo a las causas de la inflación 
proponen las siguientes medidas de política económica. 

Una reforma agraria. 
Un incremento de la inversión pública y reforma fiscal. 
Una política monetaria menos restrictiva. 
Así también como una política de distribución de ingresos. 
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De acuerdo a estas medidas de política los objetivos a seguir 
para alcanzar un equilibrio de la inflación son: 

Acelerar la tasa de crecimiento. 
Aumentar el empleo y la planta productiva. 
Una mejor administración de la deuda pública. 
Redistribución del ingreso. 
Un equilibrio externo y una estabilidad de precios. 

Según la escuela Estructuralista, la inflación se debe a 
problemas de índole estructural, es decir, se debe a problemas 
ocasionados por la incapacidad del sector agrícola par satisfacer la 
demanda de la población, lo que genera invariablemente un alza de 
los precios y el impacto que ejerce la industria por su integración 
de oligopolio. 

Los representantes de la Cepal expresan pues firmemente la 
necesidad de industrializar y de programar, así como de aumentar 
el bienestar de las masas, y la integración entre países. 
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1.5 TEORÍA MONETARIA 

Dentro de esta escuela pueden distinguirse dos vertientes la 
primera formula la teoría cuantitativa del dinero de una forma más 
avanzada siendo su principal representante, Miiton Friedman, 
premio Nobel de economía en 1976, escribió entre otras obras: 
Capitalismo y Libertad, Ensayos de Economía Positiva, Estudios 
sobre la Teoría Cuantitativa del Dinero, Teoría de la Función del 
Consumo, Historia Monetaria de Estados Unidos de 1867 a 1960. Y 
la segunda La Teoría de las Expectativas Racionales encabezada 
por Robert Lucas. 

Para la primer vertiente es decir la teoría monetaria su 
filosofía se basa en la no-intervención del Estado (Laissez Faire), 
además identifica la inflación como un aumento de la demanda que 
sobrepasa la oferta en un momento dado. 

El monetarismo define a la inflación como un aumento 
"sostenido" de los precios más bien que como una elevación del 
nivel de los mismos, por lo que se descarta, como fuente de la 
inflación, los movimientos en la oferta proveniente de los 
productos, no porque hagan que los precios suban, sino por que no 
provocan una elevación sostenida, esto es decir no influye sobre el 
conjunto de precios en general sino solamente sobre el bien en 
cuestión. 

La inflación para los monetaristas es en todas partes y 
siempre un fenómeno monetario. 

Partiendo de la teoría cuantitativa del dinero el pensamiento 
monetarista como lo expresa Milton Friedman en su obra Marco 
Teórico para el análisis Monetario: " Se ha tendido recientemente a 
expresar la ecuación cuantitativa en términos del ingreso mas que 
de las transacciones. Sea Y= a Ingreso Nominal; P = Indice de 
precios implícito en la estimación del ingreso nacional a Precios 
constantes, e y = Ingreso nacional a precios constantes, de 
suerte que Y = Py sea M, como antes el volumen de medio 
circulante, pero definamos a V como el numero medio de veces por 
unidad de tiempo que se utiliza el medio circulante para hacer las 
transacciones de ingreso ( es decir lo pagos por serv1c1os 
productivos finales o alternativamente por bienes y servicios 
finales), en lugar de tomar transacciones. 

TESIS CON 
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Entonces podemos escribir la ecuación cuantitativa en su 
variante del ingreso como: 

MV = Py 

O bien si se desea distinguir entre las transacciones 
efectuadas con monedas y billetes y las efectuadas mediante 
depósitos como: " 21 

MV + M'V' = Py 

Es en estas líneas donde parte la teoría monetaria 
relacionando la teoría cuantitativa del dinero y la nueva teoría 
cuantitativa (teoría monetaria), haciendo énfasis a los elementos 
que se introducen como son: Las transacciones finales con bienes 
existentes y de capital y las transacciones efectuadas mediante 
monedas y billetes y los depósitos. 

La tesis fundamental de la teoría monetarista es que todo 
incremento en la tasa de crecimiento de la oferta monetaria m, se 
manifiesta en un aumento en la tasa de inflación p y en ningún 
aumento de la tasa de crecimiento real del producto q, de acuerdo 
a la ecuación cuantitativa moderna: m=p+q-v=y pero dado que 
v=O entonces m=p+q=y 

Lo que significa que todo incremento de la cantidad de dinero 
se refleja directamente en un incremento proporcional en el 
ingreso nominal, y que las variables que afectan la demanda de 
dinero, están fijas o determinadas fuera de las fuerzas monetarias. 

Todo lo anterior lleva a considerar que de ser una Teoría de 
Demanda de Dinero se convierte en un determinante del ingreso. 

Las principales proposiciones de esta teoría son: 

a) El crecimiento de la oferta monetaria es el principal 
determinante uniforme del crecimiento del valor, a los precios 
corrientes del mercado de todos los bienes y servicios finales 
producidos dentro de un determinado periodo por una nación. 

b) Los precios y los salarios son relativamente flexibles. 
e) Una economía privada estable. 

21 Friedman Milton. El Marco Monetario de Milton Friedman. Pág. 19. 
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Por lo que estas propos1c1ones indican que las fluctuaciones 
macroeconómicas se deben al crecimiento erróneo de la oferta 
monetaria. 

Esta teoría identifica a la inflación como un aumento de 
la demanda que sobrepasa a la oferta en un momento dado; esto 
es: "Si se mantiene constante la producción y aumenta la demanda 
efectiva por que aumenta el ingreso monetario, según se refleja en 
el incremento del dinero, el crédito y el gasto público, aparece una 
inflación de demanda. Esto es siempre que la velocidad de 
demanda monetaria sea una función relativamente estable, ya que 
si es relativamente variable, una misma oferta monetaria puede 
financiar un creciente número de transacciones. "22 

Supone entonces que para cierto nivel de ingreso (Yo) que 
corresponde al pleno empleo, la oferta es inelasticas, de tal suerte 
que, en tanto la demanda es mayor por aumentos " arbitrarios" en 
la oferta monetaria y el gasto, la función pasa de 01 a 03. 

PJ 

P2 

PI 

p 

03 
02 
01 

Fuente: Elaboración propia 

y 

Esta teoría atribuye además que las causas de la inflación se 
encuentran en: oferta de dinero y cuasidinero, déficit presupuesta!, 
la inflación por salarios, la perturbación en el mecanismo de 
precios, en las exportaciones provocadas por: a)control de precios, 
b)distorsiones en el ahorro y la inversión, c)el desaliento a la 
inversión extranjera. 

22 Samuelson, Paul A. ~. pp. 316 



En la concepción de Friedman, las autoridades monetarias 
deben actuar mediante ciertas reglas automáticas, entre ellas, la 
relacionada con hacer consistente las tasas de crecimiento de la 
oferta monetaria y del producto, mas una tasa de inflación 
esperada, ya que el resto del ajuste lo realizara el propio mercado. 

La filosofía que subsiste en esta escuela es el liberalismo 
económico, que supone que el libre mercado permite la optima 
asignación de recursos. 

Los monetaristas afirman que "El funcionamiento del sistema 
capitalista no es contrariado, tiene tendencia a regresar 
espontáneamente al equilibrio de pleno empleo a mas o menos 
largo plazo, es decir, el sistema regresa a la situación de equilibrio 
general, definida como el equilibrio simultaneo en todos los 
mercados, sin excluir el mercado del empleo, considerando que la 
acción del Estado se reduzca a definir una norma de progresión del 
stock de moneda compatible con el crecimiento de la producción y 
respetarla por siempre, considerando que la economía P:rivada 
cuando se desenvuelve sola, es fundamentalmente estable." 3 

Según este enfoque, la inflación es perjudicial para el logro 
de la eficiencia del crecimiento genera así mismo efectos 
desfavorables sobre la distribución del ingreso, en especial a través 
del efecto impuesto inflación. 

Para los monetaristas la aplicación de un tratamiento de 
choque será más deseable que la búsqueda de una aproximación 
gradual al equilibrio. 

Este enfoque monetarista como se puede observar se 
concentra por lo común en el empleo de unos pocos instrumentos 
de política: 

Control de la oferta monetaria y reducción del déficit 
gubernamental, devaluaciones del tipo de cambio, liberalización de 
los precios y eliminación de subsidios con la finalidad de reducir la 
inflación. 

23 Ramos Guillen, Hector. Oá¡enes de Ja Crisis en Méxjco. pp.25 
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En conclusión, la escuela monetarista sostiene que el 
mecanismo efectivo para contrarrestar la inflación, en el corto 
plazo, es reducir la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, 
haciéndola consistente con el crecimiento del producto real y una 
tasa deseada de inflación que depende de la inflación externa, 
actual y esperada. 

Señala que los efectos de ajuste no se producen de 
inmediato, debido a que existen expectativas de que continuara la 
inflación. 

Para una economía abierta se considera que si la tasa de 
crecimiento del dinero supera a la tasa de crecimiento del producto 
a nivel mundial, se genera inflación. Este incremento en la tasa de 
crecimiento de la oferta de dinero mundial puede ser provocada 
por uno o varios países, generando un exceso de demanda en las 
economías en cuestión, que transmitirán al resto del mundo, en la 
medida en que las naciones estén abiertas al comercio 
internacional. 

Los monetaristas consideran que la demanda tiene una 
importancia extrema más particularmente sostienen que la 
Inflación es un fenómeno esencialmente que tiene por origen el 
crecimiento de la masa monetaria, considera que hay una relación 
directa y universal, entre la variación directa y universal entre la 
variación de stock de la moneda y la variación del nivel general de 
precios. 

La inflación externa impacta a los países mediante los 
coeficientes, importables y exportables, con respecto al Producto 
Nacional de cada economía. 
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1.6 TEORÍA NEOLIBERAL 
~ ·_--o·.-- ." •-

LOS orígenes· del neoliberalismo económico se pueden 
encontrar en la' teoría liberal, los principales exponentes de esta 
teoría· son Thomas· Hobbes, David Hume, John Locke. 

Sin embargo puede decirse que nace en la década de los 
ochenta entendiéndose como un conjunto de criterios y estrategias 
económicas con las que algunos países principalmente América 
Latina, enfrenta .sus problemas en política económica. 

Llega como una alternativa remedia! que explica el desajuste 
de estas economías,_. río solo al Interior sino en el contexto 
internacional; Se señalan errores, desajustes y desequilibrios que 
provocan las érisls ,·económicas. De lo cual se establecen políticas 
que pretenden ;ubicar al Estado en un proyecto modernizador, de Jo 
cual résuJtá uiia.,receta dolorosa y amarga para corregir los errores 
cometidos anteriormente. 

,'. .., 

.. Ente~dléndose por Estado modernizado, un proceso de 
raclonaHzaclón de las diferentes actividades publicas y privadas al 
Interior de la sociedad, por considerar que el Estado asistencial, 
costoso centralista e Ineficiente y responsable del estancamiento 
así como del carácter desestabilizador de las tendencias Igualitarias 
q~e planteaba. 

El liberalismo se sustenta sobre el principio básico de la 
libertad económica y política, según los liberales si los pueblos 
gozan de libertad política, tendrán libertad económica, y en las 
mismas condiciones Igualitarias podrán concurrir en la vida 
económica. 

"Interpreta el gasto social como un despilfarro, que no 
remedia los problemas a los que se dirige, y que en cambio impide 
no solo destinar recursos para Incrementar la productividad, sino 
fundamentalmente, distraer la acción publica de lo en la 
perspectiva modernizadora será un factor importante. La 
racionalización de los recursos del Estado."24 

En su forma más pura el neoliberalismo ofrece un proyecto· 
de una transformación estructural política y económica de la 
sociedad, además, su critica no se refiere meramente a la política 
económica pasada, sino a Ja democracia pluralista. 

24 Anaya, Gerardo. Neoliberalismo- Análisis de la Realidad Mexicana. pp.12 
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Los principios básicos y rectores del modelo, se pueden 
sintetizar en los siguientes objetivos: 

a)Estabilidad de precios, lo que permitirá mantener el 
equilibrio interno de la economía, por lo que no tendrá 
perturbaciones externas originadas por desequilibrios internos 
(inflación). 

b) Equilibrio de la Balanza de Pagos, para poder sustentar la 
relación entre estabilidad interna y contexto global, como sustento 
de la confianza de los capitales externos y para lograr el 
financiamiento del ajuste económico interno. 

c)Apertura externa, con el propósito de renegociar un espacio 
eficiente en el contexto económico mundial y una dinámica de 
crecimiento aceptable. 

d) Economía de Mercado, lo que implica libre movimiento de 
recursos y factores productivos. 

e) No intervención del Estado en la esfera económica. 

f) Promoción de la inversión de carácter privado. 

Para el cumplimiento de cada uno de estos princ1p1os u 
objetivos, el modelo ubica determinados instrumentos de política, 
enfoques teóricos que sustentan dichas políticas, así como plazos 
para su ejecución. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE LA POLITICA ECONOMICA NEOLIBERAL 

Fines del sistema Objetivos de Enfoque teórico Plazo Pollticas insb'umentada 
ooUtica económica 

Restauración o Estabilidad de Exceso de demanda Precios - ingreso 
Estabilización precios y equilibrio Monetario de balanza Foscal 

de la balanza de de pago Corto - Monetario -
pagos Crediticia 

Cambiarla 
Reestructuración Aperbxa Ertema Prlnctpio de las - Comercial 

venbljas comparativas Financiera 
(asignación de recusos Mediano Capital Extranjero 
y ley del único precio) 

EJnnleo 
oesarrono Crecimiento Ley de Pllillips Costo mano de obra 

,...;_ __ ación naturan Meciano - Seauridad social 
Economla social de -Inversiones estratbgicas 
mercado Largo ligadas al comercio 

internacional y a la 
oe~""'•d nacional. 

Fuente: Uchtenszte¡n, Samuel. De las poUticas de estabilización a tas poltticn de aluste. 
En Economr. de Amt!rica Latina No.11, primer oemestre de 1984, CIOE-<:ET, 1984 

T·vsrr• r:oN ¡.:. J \_, J. 

FALLA DE ORIGEN 
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El modelo neoliberal presta escasa atención a posibles 
deficiencias o limitaciones del mercado o del sector privado. 

El eje dominante de la reflexión teórica del neoliberalismo lo 
constituye la Inflación, ya que es apartir de está, que se articula la 
política a seguir. Se considera que la inflación solo puede 
combatirse restituyendo los desequilibrios básicos entre oferta y 
demanda que la dilatación estatal y fa indisciplina laboral ha 
deteriorado. 

El libre juego de los precios es determinado por fa oferta y la 
demanda, que es el principal mecanismo para asignar recursos y 
conducir fa economía desde la acción distributiva hacia la 
productiva. 

Postula por otro lado reducir la actividad del Estado en la 
economía, lo que implica disminuir su importancia como productor 
o empresario y fas facultades discrecionales de que estaba dotado. 
En adelante el agente dinámico será el sector privado y se limitara 
al Estado a crear las condiciones generales para que las señales e 
Incentivos (los precios) entregados por el mercado para operar 
libre de distorsiones e interferencias. 

Entre otras cosas, esta estrategia plantea las siguientes 
políticas: 

1) Liberar los precios de modo que reflejen los costos de 
oportunidad y no finalidades distributivas. 

2) Reducir la protección arancelaria y establecer un tipo de cambio 
realista de manera de aprovechar, con esta apertura al exterior, 
las economías de escala y las ventajas competitivas. 

3) Promover el mercado de capitales interno, liberando los 
intereses y eliminando los controles cuantitativos y cualitativos 
sobre la asignación de créditos. 

4) Facilitar la libre entrada y salida de capital, para así aprovechar 
plenamente el ahorro externo y favorecer la fusión de las tasas 
internas y externas. 
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. 5) Impedir todo Üpó de Interferencia colutoria que pudiera alterar 
el libre :juego de Ja oferta y la demanda, le exige minimizar o 
compensar Ja a.cclón de grúpas·.1ntermedlos1· especialmente sujetos 
a competencia externá; o slndld:itós profesionales. 

·.' ,.;·.::."::.·< '"' 

Ádemás/riaL:~C,h~1de~a Ja .posibllldad de que: 1) no haya 
·.·mercado, slnofmúltlpJes mercados o segmentos no perfectamente 

lntegrados:erítre sípque se ajustan a ritmos diferentes, algunos con 
reacclonesJ;:lnidaies divergentes. 2) Que no existan ciertos 

.·· mercados;/.corro~:1ós de· futuro, o que sean muy Incipientes 
(mercado de· capital a mediano y largo plazo), y algo Importante 

- los prlni:lpales:Jogros de las experiencias neollberales radican en el 
áumentbde las exportaciones y descenso de la inflación . . _;_·, ., , ... · .. ·.. . . 

. . El enfoque neollberal postula entonces que los cambios en el 
nivel. social¡ . polítléo, . económico, darán lugar a una mejor 
distribución del Ingreso, minimizando el riesgo de un colapso en Ja 
econorriía,Ypor consiguiente una recesión aguda. . . .. · ...... , ·.,., 

. • ..•. :A0n/c:'l./a~~b'~;a:teoría ··Estructuralista ha sido superada en 
algunos de/sús pOstulados, existen otros mas que explican Jos 

.. desequlllbrlos estructurales como causas básicas de la Inflación en 
Una· economía como la mexicana, es por eso que se pretenderá 

. explicar a partir esas características el problema inflacionario, 
como se vera en el siguiente capitulo se analizaran costos y 

· consecuencias desde el punto de vista general para poder explicar 
Jos orígenes de la inflación en Ja economía mexicana. 
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CAPITULO 2 LA INFLACIÓN EN MEXICO 

El objetivo de este capítulo es analizar las causas y los 
efectos de la inflación en la economía y, poder aplicar estos 
lineamientos a la economía mexicana. 

En .este capitulo además se realizara un recuento de la 
evolución de la economía mexicana desde 1940 y hasta 1982 
como punto de partida para encontrar los orígenes de la inflación 
en Méx.ico. 

2.1 CAUSAS DE LA INFLACION EN LA ECONOMIA 

Uno de los problemas económicos más importantes de los 
últimos 20 años ha sido la inflación pero ¿ Qué significa la 
inflación?. Por lo general se entiende como un aumento 

.generalizado de los precios. 

Existen diferentes concepciones de la inflación debido a que 
frecuentemente se le Identifica por sus causas o efectos. Algunas 
veces se ha definido como la pérdida continua del poder de 
compra. Otras, como el alza en el costo de la vida. También hay 
quienes la Identifican como un sinónimo de carestía o, 
simplemente, como el aumento de los precios. 

La inflación puede definirse como el aumento del total de los 
medios de pago o medio circulante, sin respaldo de un incremento 
equivalente de bienes y servicios en el mercado. 

La inflación muestra diferentes niveles de gravedad, las 
cuales pueden clasificarse en: moderada, galopante e 
hiperinflaclón, aun cuando no existe una división de estas si existen 
características peculiares que las señalan. 

1) Inflación moderada; este tipo de inflación se produce 
cuando los precios suben lentamente, como por ejemplo una tasa 
de inflación anual de un dígito. Cuando la inflación es moderada y 
estable, los precios relativos no se desajustan mucho. Las 
expectativas también son estables, las personas no temen firmar 
contratos en términos nominales, es decir contratos que no están 
indexados invariablemente con respecto a la inflación. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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. 2) Inflación galopante; ocurre cuando los precios comienzan 
a subir a tasas de 2 a 3dígitós al año. · · 

- j -~ - ·-.-· ~ - : - ---. • • - • - • 

Una 'vez que la infladón galopante arraiga; sürgen graves 
distorsiones económic~s; · Generalmente, la mayoría de los 
contratos <se ligan a ún índice de precios ·º a, ,una moneda 
extranjera, como el 'dólár .. Dado que el dinero pierde sú valor a un 
ritmo acelerado, el • ,.público evita tener más . del mínimo 
imprescindible. , · 

Los mercados .' financieros desaparecen . y los fondos 
generalmente se asignan mediante el razonamiento. y no mediante 
el tipo de interés. El público ácapara bienes, compra viviendas y no 
presta dinero al tipo}e·ln,terés ordinario. · ·· 

3) La. , hiperi~fia~íÓ~i.J~unqu~ .: las ·economías parezcan 
sobrevivir y algunos iriCluso•~·Pi:Osperar; con Ja inflación galopante, 
cuando golpea;eLcáncér,'.de'Ja hipei"lnflación se afianza una tercera 
y mortal tensi611.·¡·'.tj . :\y ·· \, ,, ". '•· 

N~ es;'6&sibÍ~:;d~c1/Y~~~~)buena de una multiplicación de 
precios por muchos·riíiies de··millones . 

• s¿éle·e~{t~~d~rsX por hiperinflación a un alza acelerada de 
precios/' acóm'pañada· de un rápido aumento de la velocidad de 
circulación 6 •de. los salarios nominales, o de ambas y que 
proba.bl~mente culmine en un colapso del sistema monetario . 

.. Sin·-~m-bargo hay quienes catalogan a la inflación como un 
aumento de )a demanda global (medios de pago o dinero) por 
arriba der aumento de la oferta global (producción de bienes y 
servlciosY;\ trayendo como consecuencia el alza general de los 
precios. 

· La inflación se puede catalogar por la velocidad a la que 
suben los precios, los índices de precios"' sirven para medir ese 
aumento generalizado, aunque no muestra el comportamiento 
interno de ellos. 

0 Por índice de precios se entiende una serie de números que sintetizan el comportamiento, en el 
tiempo, de los precios de los bienes y servicios en la economía 
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····-·--·-----·--------------,-----,------:-· 

Conocer el comportafnlenfo dé los precios a través de un 
índice permite, determinar-elelnicio y·_ desarrollo de un proceso 
inflacionariot coinparar_\ialores monetarios de diferentes periodos 
elimina_ndo las· yarlaciones; de! los. prE!cios, y disponer de criterios 
para formular_ poiíticas'de'salarios, .1ientas e inversión. 

. _ .. -</S· .' ~:_.~ ·(>J~ _;~:'.).:}'~.:_;º.~-;~ 'i::\:.::_::~· :. ~ .. ;-.\< .. ~ ::_'.·:;::_:;·:·::. r.:? __ -< :_ . · < ; 

. _,. Es:evide_rí-tei'qué}:erÍ;todél 'economía en movimiento, tiene que 
haber- ·rnodlflé:adópes-i erí . precios, respondiendo a condiciones 

···cambiantes:~.erf·~.IOs.~dlstintos mercados. Estos se pueden ver 
aféctados<porLel '.··avancé tecnológico; por el aumento de la 
pobladón i y· su composición y distribución regional; por las 
vai-iaéionés:en".la distribución del ingreso, por nuevos patrones de 
gu'stos de losé6nsumidores y hasta por fenómenos climatológicos. 
De esta · forma, los cambios en los precios de los múltiples 

·productos de la economía pueden constituir respuestas naturales a 
la evolución tecnológica, demográfica y social de un país. 

Estos elementos impactan la oferta y la demanda, y 
necesariamente tienen un efecto sobre el nivel general de precios y 
sobre los precios relativos (es decir, la relación del precio de un 
producto é:on respecto a otro). 

.. La 111ayÓ~ía de los ajustes en precios se dan a la alza, por lo 
que prácticamente en toda economía existe cierta tasa de inflación 

.: qtie condensa los cambios que constantemente se están llevando a 
. cabo. .. . : •.• ·> .. ' 

C:d~hdo la Inflación es baja, y se debe a las funciones 
natúraiesélé Una economía en actividad, los costos son bajos. Sin 
erribargci .cuando esta alcanza niveles medios y altos surgen los 
efectos nocivos. 

Debido a ello, los gobiernos aplican políticas dirigidas a 
disminuirla. En el diseño de las políticas de contención inflacionaria, 
es indispensable tener un marco de referencia acerca de cual es la 
causa de la inflación, para que su Instrumentación ataque la raíz 
del problema y no sea únicamente paliativo sobre los efectos. 
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Las causas de la inflación se pueden dividirse en factores 
estructurales y factores secundarios o propagadores. 

FACTORES ESTRUCTURALES 

FACTORES SECUNDARIOS O { 
PROPAGADORES 

a) El sector externo 

b) El sector agrícola 

c) El sector Industrial 

d) El sector de Infraestructura 

e) El sector Comerctal 

f) La distribución del Ingreso 

a) · Del lado de la demanda: 

b) 

:-'.>!::" l\~~,lfe~;del.~lste~a u oferta monetaria total 

11) El ga~to Publico v su deuda 

Del Lado de la oferta: 
l)Los sueldos y salarlos 
ll)Las utilidades y otras remuneraciones al capital ( como la 
tasa de Interés v las rentas). 

Los factores estructurales explican esencialmente los motivos 
por los cuales la oferta de bienes y servicios de un país puede ser 
inelasticas o inflexibles, de tal manera que si crece la demanda, la 
respuesta de la oferta es insuficiente para cubrirlos y los índices 
generales de precios aumentan. O peor aun, cuando la oferta se 
estanca ante una demanda, mas o menos constante, produce 
inflación. Asimismo estos factores estructurales explican porque el 
ahorro total resulta insuficiente para cubrir la inversión de tal 
manera que puede inducirse a un financiamiento fiduciario de 
consecuencias inflacionarias, además de que no se efectúan 
inversiones imprescindibles para ampliar una oferta que de no 
elevarse conduce a la inflación. 

A continuación se explican cada uno de estos factores: 

a) El sector Externo es la puerta por donde se introducen las 
presiones inflacionarias del exterior, normalmente cuando 
se opera con tipo de cambio fijo, los mayores precios de 
las importaciones se traducen en mayores precios para la 
producción y el consumo nacionales. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Además al elevarse los precios de exportación de una 
economía nacional, elevan los precios de la oferta que satisface el 
mercado interno, y ante él estimulo de vender al extranjero, se 
contrae el volumen de ventas nacionales, lo que provoca más 
inflación. 

Si no existen suficientes divisas en el país, puede provocar 
diversas consecuencias inflacionarias, ya que ante un déficit 
comercial creciente e insostenible, se reducen las importaciones, 
ocasionando un desequilibrio en la cuenta corriente de la balanza 
de pagos, y que de continuar creciendo, puede provocar 
devaluaciones masivas. 

Por otra parte el aumento de la deuda externa y las 
crecientes tasas de interés también introducen factores 
inflacionarios, debido a la elevación de los intereses de los créditos 
externos, se convierte en un incremento del costo para la 
economía, y la deuda externa, en la medida que se gasta introduce 
liquidez en la oferta monetaria. 

b) La inelasticidad de la oferta agropecuaria frente al 
aumento moderado de la demanda y al crecimiento demográfico, 
mas allá de alguna eventualidad climatológica, se traduce en un 
incremento general de los precios. Para contener este problema se 
aumentan las importaciones de alimentos y materias primas, 
agravando el déficit comercial y debilitando la balanza de pagos. 

c) El sector industrial ante el proceso de sustitución de 
importaciones, provoca una inflación por el lado de la oferta. Con el 
tiempo la industrialización a puerta cerrada se vuelve poco a poco 
eficiente, genera altos costos, utilidades elevadas y escasa 
competitividad, todas ellas fuerzas inflacionarias latentes. 

Lo mas grave de la imperfección estructural del mercado, es 
la base de empresas oligopolicas sean nacionales o 
transnacionales lo que facilita el traslado de mayores utilidades y 
precios al consumidor, y no a la ampliación de la oferta. 

Esta pres1on inflacionaria es función del grado de 
proteccionismo y de control monopolio del mercado. 
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d) El sector comercial, atendiendo a la inelasticidad de la 
oferta de los tres sectores anteriores, se convierte en el agente 
canalizador de los aumentos en los costos al precio que paga el 
consumidor, sea al menudeo o al mayoreo. La presión inflacionaria 
puede aumentar si el sector comercial, a su vez, actúa 
oligopolicamente y si se convierte en un agente no sólo para 
transferir sino para magnificar el costo, elevando su propia tasa de 
utilidades. 

Es por ello que se dice que la naturaleza inflacionaria del 
sector comercial radica en la especulación y formación de 
Inventarios. 

e) La escasez de infraestructura socioeconómica, serv1c1os 
públicos o capital social, como son la educación publica, los 
energéticos, las comunicaciones y transportes, las obras de riego, 
la vivienda popular y la salubridad social, eleva los costos ante un 
aumento de la oferta. Pero, también al aumentar la demanda de 
estos servicios insuficientes, presiona sobre las tarifas y precios 
actuales. 

Este tipo de presión inflacionaria debe verse como una 
inelasticidad de la oferta agregada de servicios públicos frente al 
crecimiento de producción y la población. 

f) La distribución regresiva del ingreso es una falla 
estructural, debido al tamaño reducido del mercado nacional para 
bienes y servicios, se limita la demanda efectiva de los 
consumidores y la inversión productiva, por una parte se induce al 
consumo suntuario y dispendioso y la propensión a importar de 
pequeños sectores de la población, y por otra parte genera una 
base industrial prematuramente diversificada, oligopolica y 
antieconómica, destinada a satisfacer un sin numero de demandas 
del grupo de altos ingresos en perjuicio de una base industrial 
orientada preferentemente a la producción de bienes de consumo 
popular y de bienes de capital. 

Los factores secundarios o propagadores son por el lado de la 
demanda: la oferta monetaria y el crecimiento del gasto publico 
(que puede considerarse como una ampliación de esa oferta 
monetaria) y por el lado de la oferta: las remuneraciones a los 
factores de la producción, o sea, los costos. 
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a)La Teoría monetaria principalmente se ha obsesionado en 
explicar que las causas de la inflación son originadas por el lado de 
la oferta monetaria, así que cuando se expande, mas allá de una 
proporción estable con respecto al crecimiento del producto bruto 
interno y del ingreso nacional, se eleva la demanda más allá de la 
oferta provocando inflación. Indicando que la demanda de dinero 
es estable, aun cuando la gente lo gasta rápidamente. 

b) El gasto publico origina una mayor demanda de bienes y 
servicios y posiblemente una mayor oferta monetaria, que lo 
convierte, en fuente de inflación. 

Cuando el déficit publico aumenta en forma importante como 
proporción del producto interno bruto, los costos económicos, 
sociales y políticos de financiarlo a través de formas no 
inflacionarias aumentan sensiblemente y los gobiernos se inclinan a 
financiarlo monetizándolo, con la ilusión de que resulta mas barato. 

Cuando este proceso se exagera, los medios de pago crecen 
en forma más acelerada que la producción, y por lo tanto los 
precios "suben". Una vez iniciada la inflación, esta parece tener su 
propia fuerza; existiendo fuertes presiones para que el déficit 
publico continúe aumentando y monetizándose en mayor 
proporción; se entra así de lleno en la espiral inflacionaria y a 
mediano plazo, el producto en términos reales se estanca y el 
desempleo crece. 

Es conveniente que este gasto este justificado por el ahorro 
real e incluso por un margen moderado de actividad fiduciaria, 
porque de otro modo la deuda que sé contraerá para aumentar el 
gasto publico después traerá como consecuencia mayor inflación. 
Esto es el déficit fiscal y el gasto corriente mas no la inversión 
publica se financia en montos crecientes, de emisión directa o 
indirecta de dinero, por lo que dicho aumento se traslada a la 
oferta monetaria y a la demanda efectiva, induciendo la espiral de 
precios. 

c) Ante una demanda constante de las retribuciones de los 
factores de la producción los sueldos, salarios y utilidades, por 
encima de la productividad del trabajo y del capital, estos. 
aumentos se traducirán en inflación ante una economía mas o 
menos estable. Pero ante una economía con inflación solo 
representaran la compensación por la perdida del poder 
adquisitivo. 
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Cabe mencionar que ya en la practica, pueden encontrarse 
casos en que un factor secundario adquiere importancia 
fundamental y un factor estructural adquiere menos importancia. 

Existen tres razones básicas por las que la inflación puede 
adquirir vida propia. 

La primera surge por que en las economías existen esquemas 
de indización, formales e informales, un proceso de este tipo se 
presenta cuando los precios, los salarios, las utilidades, las tasas 
de interés, el tipo de cambio, etc. Se fijan en función de la 
inflación. 

De esta forma, al generarse inflación y sin importar la causa 
primaria por la cual esta surgió, al período siguiente los precios que 
están indizados aumentaran a la misma proporción que la tasa de 
inflación. 

Si estos precios abarcan un alto porcentaje de los costos de 
la economía, los productores cuyos precios no estén indizados 
experimentaran aumentos en sus costos y estos repercutirán en los 
precios de sus productos. Así, el proceso inflacionario permanecerá, 
aun cuando la causa Inicial de la inflación haya desaparecido. 

Los mecanismos formales de indización son aquellos en los 
que la regla de aumento de precios esta estipulada 
contractualmente, por ejemplo los contratos colectivos de empleo. 

Los procesos informales son aquellos que se dan a la 
operación diaria y a la práctica, por ejemplo: el precio de bienes y 
servicios. 

La segunda causa Importante por la que la inflación puede 
adquirir carácter inercial, se debe al hecho de que no todos los 
precios de la economía se ajustan en el mismo momento esto se 
debe a un ajuste desfasado en los precios relativos. 

Esta segunda causa refuerza a la primera, debido a que si 
existe indización en la economía junto con decisiones escalonadas 
de fijación de precios y salarios es sumamente fácil que una vez 
que aparezca un brote inflacionario, este se eluda. 
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La tercera causa de inercia inflacionaria viene dada por las 
expectativas de los distintos agentes económicos, particularmente 
de aquellos que fijan precios en sus respectivos mercados. Si se 
tiene la apreciación de que la inflación futura va a ser igual a la 
pasada los aumentos en salarios, y los precios, se otorgaran bajo 
este supuesto y de este modo, las expectativas de inflación se 
validaran. 

Aunque algunas ocasiones pueden actuar en forma conjunta 
los tres elementos y hacer que los procesos inflacionarios se 
vuelvan rígidos. 

"La inflación por oferta ·se produce cuando se tiene por 
ejemplo un incremento de salarios o de margen de ganancia. Es 
decir, cuando aumentan los costos de producción por una cierta 
cantidad de mercancías". 25 

Esto puede surgir por: Un problema de Balanza Comercial 
(ocasionando por una caída en los términos de intercambio), 26 que 
conduzca a una devalución de tipo de cambio, provocando un 
aumento de precios en los bienes comerciables internacionalmente. 

Un aumento salarial concedido por arriba del crecimiento de 
la productividad, o por algún evento que afecte la producción 
agrícola y genere un aumento de precio de dichos productos. 

Es difícil encontrar una inflación pura en el sentido que sea 
únicamente de demanda u oferta más bien estas dos causas 
constituyen el brote inflacionario, y una vez iniciado, se empieza a 
distorsionar el mecanismo de formación de expectativas de los 
agentes económicos de tal forma que generaran más inflación. 

"Jarque Jorge Carlos. El Combate a la Inflación. pp. 27 
26 Los términos de intercambio se refieren a los precios relativos de las exponaciones e imponaciones. 
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2.2 COSTOS DE LA INFLACION EN LA ECONOMIA 

Los costos de la inflación son múltiples y de diversas índole. 
Existen algunos específicos de carácter económico, y otros que 
poseen implicaciones sociales y políticas, teniendo consecuencias 
tales como la redistribución de la riqueza y distorsión de los precios 
relativos. 

Entre los costos específicos y de carácter económico se 
pueden señalar las distorsiones administrativas, las fiscales y las 
que se presentan en la asignación de recursos. 

DISTORSIONES ADIMINISTRATIVAS 

La incertidumbre que ocasiona el proceso inflacionario obliga 
a las empresas a mantener más dinero del que quisieran (por 
ejemplo, dinero en caja o en efectivo), para hacer frente a 
situaciones impredecibles, que se hacen cada vez mas frecuente. 

La perdida del poder adquisitivo del dinero, y el continuo 
aumento de los precios de los bienes y servicios hace que cualquier 
medio de pago compre cada vez menos cantidad de bienes y 
servicios. Por lo que las empresas y los individuos realizan un 
esfuerzo adicional para evitar que la inflación erosione su valor real 
o poder de compra. 

Además, provoca encarecimiento de las tasas de interés por 
financiamiento, lo que contribuye a una disminución en las 
utilidades. 

DISTORSIONES FISCALES 

Uno de las implicaciones de los rangos impositivos de la 
recaudación es que los impuestos están fijados en términos 
nominales, si la inflación aumenta la carga fiscal para el 
contribuyente, especialmente el de ingresos bajos, se traslada, 
dándole rangos superiores de ingresos nominales, 
correspondiéndole una mayor tasa, ocasionando una disminución 
del ingreso disponible de los grupos de ingresos bajos. 
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En las empresas durante el proceso inflacionario, los 
ingresos aumentan generalmente al ritmo de la inflación, lo que 
lmpllca un aumento de la base gravable que las empresas deben 
pagar al fisco. Esto es debido a que las políticas fiscales no 
reconocen la depreciación sobre valores actualizados; tampoco los 
costos de reposición de los artículos vendidos; esto provoca una 
tasa real impositiva muy elevada, que agudiza su impacto negativo 
en las utilidades las empresas 

Adicionalmente, las deducciones fiscales por depreciación 
están en términos nominales, y la Inflación provocara que su valor 
real caiga constantemente, lo que harán menos atractivos los 
planes de inversión en las empresas con el consecuente costo en 
producción y empleo a mediano plazo, debido a que su principal 
fuente de financiamiento sus utilidades se ven reducidas. 

Así, la inflación puede incidir desfavorablemente en la 
generación de empleos, en la distribución del ingreso, en los 
ingresos del sector público y en la inversión productiva. 

DISTORSIONES EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS. 

Si la economía no se encuentra totalmente indizada, y 
continúan existiendo rigideces nominales, es decir precios que no 
se muevan en forma sistemática o al parejo de la inflación, se 
crean distorsiones importantes en la asignación de recursos, 
viéndose afectados determinados productos, mercados o sectores. 

Los objetivos más comunes para justificar una indización son: 
Compensar las distorsiones del ingreso causadas por la inflación, 
contrarrestar o prevenir la distorsión en la asignación real de 
recursos y frenar la misma inflación. 

Sin embargo el tema de indizar la economía, a provocado 
diversas posiciones, el mismo Milton Friedman indica que la 
continua inflación es un testimonio de la impotencia política de los 
gobiernos para controlar, y contemplar la indización global como 
instrumento, hace mas difícil una reducción de esta. 

Existe otra posición la cual indica que la indización es útil 
para prevenir los efectos distorsionados de la Inflación en los 
incentivos al ahorro, la Inversión y los salarios. 
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Los argumentos más comunes utilizados a favor de la 
lndlzación son que este mecanismo tiende a producir una 
asignación de recursos eficientemente; lo que produce una mayor 
equidad en la sociedad; y su uso generalizado reduce las ventajas 
fiscales que la continua inflación ofrece al gobierno reduciendo el 
costo social de controlar la inflación. 

"La inflación afecta de manera directa a la sociedad, dado 
que, al no existir en la practica un sistema de indización perfecta, 
la inflación necesariamente incide de una u otra forma sobre los 
flujos de ingreso, favoreciendo a algunos individuos en detrimento 
de otros miembros de la población". 27 

La distribución del ingreso y la riqueza también se ven 
afectados negativamente, debido a que los grupos de la población 
con menor riqueza tienen escaso o nulo acceso a instrumentos 
financieros y otros activos que les permiten protegerse de la 
Inflación, lo cual hace que su riqueza se vaya evaporando con el 
proceso inflacionario, la inflación resulta en consecuencia, motivo 
de injusticia social. 

Una inflación alta puede crear gran desconcierto y malestar 
social e incluso, puede llevar a un debilitamiento y fractura del 
orden institucional establecido. 

Son indudables los efectos que la inflación produce en la 
economía, pero es evidente que en la medida que los factores que 
la propagan se fortalezcan para hacerle frente a este fenómeno, 
los efectos se irán haciendo nulos. 

27 Jarque Jorge Carlos. El Combate a la Inflación. pp. 21 
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2.3. ORIGENES DE LA INFLACIÓN EN MÉXICO 

Los orígenes de la inflación en México se pueden encontrar a 
partir de 1940, cuando comienza el período llamado Crecimiento 
con inflación el cual esta caracterizado principalmente por Ja 
sustitución de importaciones y el fomento a las exportaciones, Jo 
que genero superávit en Ja balanza de pagos, y el Producto 
Nacional Bruto creció a una tasa anual de 6%y el Producto Per 
Capita excedió el 3%, mientras que la manufactura aumenta en 
8% anual. 

Lo que influyo en Ja modificación importante en Ja estructura 
.de la producción, mientras en 1940 la participación del sector 
agrícola era de 23.2% la industrial era de 31 % y la de servicios de 
45.8% paso a ser en 1967 para el sector agrícola de 15.8%, el 
sector industrial 36. 7% y 47.5% para los servicios (ver cuadro 1.2 
de apéndice.) 

Pero no sólo cambio Ja estructura productiva sino también la 
población se incremento en 4.5 millones (para alcanzar Jos 20 
millones), pero en los 30 años posteriores se incremento en 28 
millones llegando así a los 48 millones y Ja explosión demográfica 
se le añadió Ja explosión urbana, la cual paso de 35% a 59% entre 
1940 y 1970 (ver cuadro 2 de apéndice). 

La Ocupación industrial se multiplico casi 4 veces para 
alcanzar la cifra de 2.9 millones de empleados en el sector sobre 
un total de 13 millones de individuos económicamente activos (ver 
cuadro 3 de apéndice). 

Desde Jos cuarenta Ja política económica se desplazó 
progresivamente a favor de un proyecto industrializador impulsado 
por medio de incentivos fiscales, protección arancelaria y distintas 
formas de subsidios públicos. 

Los principales estímulos a la industrialización vinieron de los 
créditos de largo plazo concedidos por el Banco de Desarrollo del 
Estado Nacional Financiera, fundado en 1933, con la reforma del 
régimen de comercio exterior en 1947. Además un sistema de 
permisos previos (licencias de importación que, de ahí en adelante, 
se usaran más como un instrumento de corrección de cuentas 
externas deficitarias que como instrumento de política industrial) 
Conjuntamente con la importación libre de impuestos de bienes de 
capital. 
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En la segunda mitad de los años cincuenta a consecuencia de 
los escasos efectos positivos sobre la balanza de pagos de la 
devaluación del peso de 1954, la política industrial se dirige hacia 
aumentos arancelarios y el impulso de programas de fabricación 
(desde 1965) realizados por medio de convenios entre gobierno y 
empresas particulares con el fin de fortalecer los niveles de 
integración nacional en la producción industrial.• 

"Entre 1940 y 1969, mientras el índice general de las 
exportaciones creció 3. 7 veces el índice correspondiente a las 
exportaciones de productos agrícolas y forestales lo hacia 9.6 
veces."28 

La balanza de pagos registro un saldo positivo de la cuenta 
corriente, como resultado de la disminución de importaciones y del 
aumento de las exportaciones y el saldo positivo del turismo y las 
transacciones fronterizas, hasta 1945 y posteriormente de 1946 a 
1948. Se registro un déficit en la Cuenta Corriente. 

CUADR04 

BALANZA DE PAGOS DE MÉXICO (1948-1955) (Millones de Dólares) 

Cuenta Corriente Cuenta de Capital 

................... 1'"!we_s~s .......... Gastos ·-··-··----- ·-------- -·-·-- ----·· YanKiones 
eneilnNWllde 

Saldo B...- y Tunsmo y Otros a ...... Y 5eMcoo Otros Saldo JLargo !Corto Erroree y ,.,,_,,,.. 
SeMc•os transacciones SeMc•OS del• 1 Plazo ¡Plazo 2 cm"'°"" del a.neo de 

Frontenzas ,deuda .... ~ 
27 10 94 40 5030 69 30 13240 2090 3360 1750 7 00 1050 -2250 2210 
-2540 1 116 70 8280 6360 199.50 29 70 3930 31 20 17 30 13 90 -700 ·1 20 
2210 14480 5920 6860 17220 31!l0 4870 24 80 26 80 1 ·200 -300 4390 
10200 22970 7300 107 40 21220 4300 5230 -860 240 ·11 00 4020 13"' 20 
2560 23230 ... 00 114 10 311 00 3590 1 5990 1 1200 35601 -2360 -050 37 10 
1 40 271 60 110 70 118 50 372 50 50 70 78 20 11 50 4880 -37 3) 7280 BSSO 

-174 10 318 50 151 60 10010 60060 6000 83 70 -7&J 2220 ·2980 7520 -10650 
-167 10 42390 147 30 142 70 72030 1 7810 8260 61 50 6500 ' .350 ·2000 -125 60 
.5990 418 80 ; 194 60 10210 591 40 7290 11110 4430 31 80 1250 -3900 -54&J 
4930 1 406 50 18940 100 20 51440 6380 7360 1080 30 40 ' ·1960 ·20 50 38 00 
52&J 493 40 23890 10040 596 70 n30 10620 10970 6600 43 70 ·3060 131 50 

1951 1 -199 10 t 591 ro 271 60 6360 88880 1 111 20 12590 10580 75 50 1 3030 81 80 -11 70 
19521 ·103 20--¡ 625 30 275 10 n90 82680 11740 13530 73 00 82 10 -9 10 11 30 -1890 
1953 1 
1954 1 
1955 

-91 30 ¡ 559 10 31340 10710 807.50 9300 1 10000 9600 9400 j 1 20 -30.70 -2600 
-24 30 61590 34400 9690 788 70 B570 20760 8110 t 12650 -45 40 -91 60 -35 10 
8970 naso .. 530 9610 88300 9310 21340 21560 12920 6630 ·10520 20010 

D.S.Brothers y L. Solis, Mexlcan Financia! Development University of Texas Press. Pág.84 

•Entre 1965 y 1970 se firman, sobre todo en bienes intennedios y de capital. 751 programas entre el 
gobierno y empresas. A cambio de programas de producción orientados a reducir las importaciones en 
rubros considerados especialmente sensibles. 
2

• !NEGI. Estadísticas Históricas. Tomo 11, Pp. 711 
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Posteriormente al ajuste de la balanza de pagos y el tipo de 
cambio, la política gubernamental se oriento hacia la obtención de 
préstamos del Banco Mundial, El Banco de exportación e 
importación de Estados Unidos y proveedores extranjeros. 

CUADRO 5 
TASA DE CAMBIO DEL PESO 

Promedio Anual (Pesos por dólar norteamericano) 

ANO 
194~0·----

t-----------194·1-----------;-
r--------~1942 1 

1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

PROM E OJO 
5.4 

4.85 
4.85 
4.85 
4.85 
4.85 
4.85 
4.85 
5.74 
8.01 
8.65 
8.65 
8.65 
8.65 

11.34 
12.5 

J-uen1c:· -Medio s1gln de estadisttca.• cconom1ca1 'ltlci;<:1onadu.-. c:n <.:ancucntM anus de liwK.a <.:cntral. cd hmdo de Cullura f.conónuca •Banco 
Je Me'11co. 197<• CuaJru Núm. 1 

CUADR06 

Deuda externa y acerVo de activos de la inversión extranjera directa, ai'\os 
----------~~ seleccionados, 1889-1986 
>---~~-----~--P-IB_ ... _-_-~:~~~~~-----~~~~ ==de ¡ ="te':.: : 

Minen- de Minone. de dólares ~Deuda extatna ntran¡era •Jrt8ma af ! ext9rno1 al PIB(IMI) ¡ 

---pesoa eomentMI ,eorrwntes '(mdionft dll : d11ecta (m1llorwe PIB (%) j i 
rAÑOI ' ----~~---:_·"°"°-~ , ' ' 
'-1889;764• .398 4Ó 10, 

' 1900'.3,100 •1,540 220 1480
5 

14=-·=3-· ___ 1"""'1°"0'"'.4""' 
i 19294,863 2,262 ·648 1212• 28.7, 82.2, 
1194&2-7 930 15,748 1125 :575 2.2i 
1 1975 1.100.050 .88,004 120.100 ;5,017 22.8: 

1986·79,353,450 i129,800 1101,000 117,053 77.81 
Fum1e. Parad PID, Me:iaco. INEGL J9KY. Parsi la deuda NblJCA m J8X9-J946, JW .. nr. 1968. Pp. 169, 206, 22-1. 
• Estun.ación buada en los pm:ios de 1985 . 
., Total de los .cb\ll!l C'Cll:mo!ll menos la deuda püblic:.a. 
• No Wap.irublc 
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."Los gastos para el Programa de Industrialización del Estado 
y para sus diferentes obras públicas vinculadas a este programa 
fueron cubiertos por un financiamiento deficitario. " 29 

Desde el principio de esta época, se adoptaron políticas 
expansivas, con escasos recursos. 

México aprovechó el auge mundial del algodón y en 1946 se 
promulgó una legislación que protegía a los predios privados contra 
la expropiación arbitraria, otorgando a los predios el derecho de 
reclamación, que antes se les había negado. En contraste con el 
limitado apoyo otorgado a los parcelas ejidales se redujo el crédito 
agrícola para los agricultores privados, muchos de ellos, políticos, 
burócratas de alto nivel y agricultores artificiales. 

A pesar de la protección que se otorgo a la empresa privada, 
en realidad se fortaleció el papel del Estado en el control de la 
Economía. Esta fase en la economía de México se llamo crecimiento 
con inflación y comprendió de 1940 a 1956. 

Esta industrialización y fa política de desarrollo agrícola 
dictaron fa pauta para dar un paso al siguiente periodo llamado 
"Crecimiento con Estabilidad y disminución del empleo. 

El impulso industrializador fortaleció vínculos dependientes de 
la economía, se empieza con la internacionalización del capital, se 
abandona el sector agropecuario, lo que ocasiona un 
distanciamiento entre los sectores tradicionales y el sector 
moderno. 

La política fiscal se orientó hacia el aumento del ahorro y la 
inversión vía subsidios, exenciones y bajando tarifa de bienes y 
servicios públicos. Esto origino que el Estado recurriera a un 
endeudamiento interno pero sobre todo externo para poder 
financiar su déficit. Se creía que de esta forma el financiamiento 
seria menos inflacionaria que recurriendo a la creación de dinero 
vía recurrida en el periodo anterior 1940-1955 (ver cuadro 1 de 
apéndice). 

29 Romo Guillen, Hector. Orígenes de la Crisis en México 1940-1982, pp. 26 
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La disminución del empleo y el aumento de la inflación se 
hizo sentir en esta fase, ya que se pierde velocidad en el salario 
mínimo, los empresarios se ven favorecidos por las bondades del 
gobierno, lo que trae como consecuencia que no se invierta, y se 
siga produciendo con la misma planta productiva, y por Jo tanto el 
empleo y el salario se estancan. 

Esta segunda fase se caracterizo principalmente por la 
desaceleración del ritmo de los precios, un mejoramiento en los 
salarios con respecto a los precios, aumento del Producto Interno 
Bruto y repunte de las exportaciones, la entrada de capital 
extranjero, como ajuste, por medio del cual se intento hacer frente 
a los desequilibrios financieros, gasto público y balanza de pagos, 
sin implementar estrategias alternativas para superarlos. 

Impuestos reducidos al capital, devoluciones y exenciones al 
régimen tributario empresarial, precios y tarifas subsidiadas, 
precios bajos de los bienes y servicios producidos por las empresas 
estatales, con el fin de alentar al capital o proteger a algún grupo 
social. 

Un elemento interesante que hay que destacar es el 
crecimiento de la deuda externa (ver cuadro 6) ya que los ingresos 
por impuestos y los ingresos que podrían generar las empresas 
estatales resultaban insuficientes para financiar el gasto público en 
particular la inversión de infraestructura, fue necesaria acudir al 
extranjero para obtener recursos que el Estado decidió no cobrar a 
diversos grupos mexicanos. 

"Así la entrada de capital extranjero registro una elevación 
extraordinaria, septuplicandose la afluencia anual de inversiones 
foráneas". 30 

El tipo de cambio fijo y la libertad cambiaría se volvieron 
auténticos pilares del desarrollo estabilizador. 

La devaluación de 1954 (ver cuadro 5) resultó la columna 
vertebral de un nuevo impulso de desarrollo. El efecto inicial se 
absorbió en el curso de pocos meses, y la devaluación inicio un· 
largo período de crecimiento con un nivel de precios relativamente 
estable, acompañado de una buena administración financiera. 

30 Romo Guillen, Hector. Orígenes de la Crisis en Mexico 1940-1982.pp. 37 
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"Los precios de garantía (introducidos en 1953 como 
instrumento gubernamental para garantizar niveles mínimos de 
ingreso a los agricultores) fueron congelados para contener el 
ritmo inflacionario y mantener bajos los salario monetarios. Entre 
1958 a 1962 el precio de garantía del maíz se mantuvo inalterado 
mientras los precios del consumidor crecían al 9.1 % y volvieran a 
mantenerse sin cambios entre 1963 y 1972, en tanto los precios al 
consumidor crecían 34.2%. Entre 1955 y 1964 mientras el precio 
de garantía de trigo se mantenía igual y el del frijol se 
incrementaba 16. 7%, el índice general de precios al consumidor 
crecía al 30º/o"31 

Estas políticas trajeron consecuencias inevitables para 
la agricultura. El ascenso al poder de Fidel Castro trajo algunas 
repercusiones entre los políticos mexicanos, por lo que en 1961 
México viro hacia una posición de alejamiento de la revolución 
Cubana, lo que permitió que al adoptarse La carta de Punta del 
Este sobre cooperación interamericana, en 1961, México elaboró 
rápidamente un plan de acción inmediata para 1962-1964. Donde 
estableció metas para la inversión del sector público y además 
listaba y alentaba proyectos privados de inversión industrial, sobre 
la base de encuestas. 

El gobierno pudo sostener los principales objetivos e 
instrumentos de la Alianza para el Progreso, la reforma agraria, la 
reforma Fiscal, las metas de salud, sanidad y educación, y el 
incremento de la producción de alimentos. 

En 1963, el gobierno recibió con agrado una misión de 
evaluación especial del comité de los nueve de la Alianza Para el 
Progreso y una misión de evaluación global del Banco Mundial, 
permitiendo un mayor endeudamiento como apoyo a los esfuerzos 
de desarrollo a mediano y largo plazo. 

Las necesidades eran moderadas para 1964 por lo que la 
entrada de capital externo de 150 millones de dólares, permitió 
alcanzar un nivel saludable, las exportaciones mejorado, con un 
componente mayor de productos manufacturados y el turismo 
estaba en auge. 

31 Ugo Pipilone. La Salida del Atraso Un Estudio 1-0stórico Comparativo. pp. 411 
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El desarrollo estabilizador permitió a la economía alcanzar un 
elevado ritmo de crecimiento contra 3.6% de precios implícitos en 
el PIB en promedio anual entre 1959 y 1967 (ver cuadro 1 de 
apéndice), lo que tradujo en un incremento de 3.3% anual del PIB 
per capita en promedio (ver cuadro 2 de apéndice). 

Con la finalidad de reducir las desigualdades se promulgó una 
ley de reparto de utilidades y se creó una Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos, pero el número de pobres, pocos instruidos y 
analfabetos aumentó efectivamente. 

La planeación familiar era escasa de modo que su promoción 
se dejaba en pequeñas organizaciones privadas, el número de 
abortos ilegales elevaba la tasa de mortalidad entre las mujeres en 
edad fértil de las familias de ingresos bajos. 

Sin embargo, hacia finales de los sesenta, la economía 
presentaba una tendencia a la desaceleración, el esquema de 
sustitución de importaciones agotó esta etapa y entró a una etapa 
de sustitución de bienes de capital justo cuando la economía 
internacional inicia un período de ajustes y reestructuraciones, que 
significa menores oportunidades de inversión y por tanto una 
desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía. 

Esta fase concluye pues, cimentada en la ética del sistema 
económico: el estado proveería todo. 

Los empresarios debían ganar e invertir de nuevo y los 
demás sectores recibirían los beneficios que tal acuerdo 
desparramaría, pero los empresarios no cumplieron y el Estado y 
los asalariados sacrificarían su empleo unos y su futuro otros. 

El periodo (1957-1970) se consolida con una estrategia de 
crecimiento sin desarrollo, sin beneficio social y con un indice de 
desempleo considerable lo que devengo en una sociedad en 
extremo desigual e injusta. 

En la década de 1971 se da comienzo a la fase que se llamo 
crecimiento con inflación y desempleo (estanflación) la cual 
concluye hasta 1981, periodo por demás interesante, ya que es en 
esta fase cuando se consolidan las bases de una política ortodoxa. 
Por tal importancia se estudiara en dos partes: 
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La primera de 1971-1976, periodo en el cual se caracteriza 
por una moderación del crecimiento económico pero con una 
aceleración de la inflación lo que va acompañado de una 
acentuación de desequilibrios financieros, tales como déficit del 
sector público y déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, 
debido a un fuerte aliento a las importaciones para sostener el 
crecimiento, frente a la alternativa de elevar el precio de los 
bienes y servicios de las empresas estatales disminuyendo la tasa 
de beneficio de los empresarios privados y/o creando fuertes 
presiones inflacionistas, el gobierno decidió contraer más deuda, y 
reducir el gasto público imponiendo mas control monetario. 

GRAFICA 1 
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"A partir de 1972 el dinamismo de la economía se tradujo en 
presiones crecientes sobre la balanza de pagos. El déficit aumenta 
en 1972 pero sobre todo a partir de 1973 fecha en la cual la 
inflación aumenta de tal manera que la diferencia de precios de 
Estados Unidos con respecto a México pasa de 1 en 1956 a 1258 
en 1975".32 

En este periodo se trata de implementar una política 
monetaria restrictiva sostenida por el Banco Central, auspiciada por 
el FMI pero se enfrento a una fuerte oposición al interior del 
aparato económico, en donde se formuló una política de 
estabilización de naturaleza keynesiana acompañada de 
intervención del gobierno. 

32 Romo Guillen. Hector. Origenes de la Crisis en México J 940-J 98Z pág. 53 
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En 1976 comienza con una fuerte devaluación y con una 
severa crisis, por lo que el gobierno contrae más deuda con el FMI, 
firmando así la primera carta con el FMI, y que tendría vigencia de 
tres años. 

En dicha carta se plasmaron los lineamientos más 
estrangulantes de la economía, y las típicas medidas propuestas 
por los monetaristas para superar la crisis y la inflación, medidas 
que en una década se retomarían casi al pie de la letra. 

Debido aciertos descubrimiento de importantes recursos 
petroleros el gobierno pudo ignorar las restricciones que el FMI le 
había impuesto, contrayendo en el periodo de 1978-1981, el mayor 
monto de deuda hasta ese momento (ver gráfica anterior). 

De esta manera a finales de la década de los setenta, México 
empleaba cuantiosos recursos externos para financiar su 
desarrollo, lo que al principio fue positivo, pero debido a la 
petrolización de la economía, este recurso se convirtió en el sostén 
de la recaudación pública y de divisas. 

En el año de 1978, la política petrolera que se implemento 
permitió la reducción de la deuda de corto plazo de cuatro mil 
millones de dólares a un aproximado de mil millones de dólares. 
Por lo que se logró incrementar la disponibilidad de divisas, y la 
captación por parte de las exportaciones, lo que coadyuvó a que 
México pudiera obtener mayor crédito externo. 

Además, la situación del mercado petrolero dio origen a un 
incremento del precio del energético. · 

En 1981, al caer las cotizaciones internacionales del petróleo, 
en 1982 sobreviene una situación recesiva, que prevalece durante 
ese año, provocando desconfianza, devaluaciones persistentes, 
especulación y fuga de capitales por lo que al concluir esta fase el 
país regresaba a la realidad ocultada a merced de la petrolización. 
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CUADRO 7 
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Fuente: El financiero p~g. 18a. 18 de febrero de 2001 

En 1982 se da paso a una nueva fase conocida como crisis de 
la economía mexicana, teniendo como escenario principal la 
bancarrota financiera, obligando al presidente José López Portillo a 
tomar en septiembre medidas desesperadas tales como: 
nacionalizar la Banca y controlar los tipos de cambio por medio de 
decretos, lo que permitió momentáneamente recuperar el equilibrio 
económico. 

En diciembre de 1982, la inflación recibe un nuevo impulso 
llegando a una tasa cercana al 100%, nivel que no se había 
registrado desde la época revolucionaría, (ver cuadro 9 de 
apéndice), debido al ajuste del tipo de cambio. 

Al término de este período se da paso a una nueva fase en la 
economía mexicana, que se analiza en el siguiente capitulo, ya que 
anteriormente como se analiza en el cuadro 8 de apéndice 
(indicadores macroeconómicas por sexenio) no se tienen indicios 
de presiones inflacionarias, ni de planes de estabilización, es hasta 
1982, cuando se comienzan a aplicar como medidas para superar 
los problemas que se avecinan en la economía. 

Como se puede observar la economía mexicana ha pasado 
por una serie de etapas en las cuales se ha modificado su 
estructura así como las causas internas y externas que originaron 
que la inflación creciera a niveles no vistos anteriormente por lo 
que en el siguiente capitulo se analizaran las características de las 
políticas que se implementaron para reducirla. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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CAPÍTULO 3. LA POLÍTICA ECONÓMICA NEOLIBERAL EN 
MÉXICO 

El objetivo de este capítulo es analizar los planes 
antiinflacionarios puestos en marcha en México, a raíz de la 
desaceleración economica y las presiones inflacionarias, 
destacando los puntos más importantes de estos, e, indicar cuales 
han sido los períodos que han comprendido cada uno de ellos. Así 
también analizar cuales fueron los instrumentos de política 
económica que se adoptaron para estabilizar la inflación. 

3.1. EL COMBATE A LA INFLACIÓN 

Debido a los niveles de endeudamiento apartir de 1982, la 
política macroeconomía se modifico, el crecimiento dejo de ser un 
objetivo, pasando a ser la corrección de los principales 
desequilibrios macroeconómicos y la realineación de precios 
relativos para bajar la inflación, y buscar ante todo la 
estabilización. 

En el año de 1982, la inflación se acercó a 3 dígitos, la 
situación financiera del país era alarmante, las reservas del Banco 
de México habían llegado a cero, por lo que el país se declaraba 
insolvente para hacer frente al pago de la deuda. Ante esta 
situación no quedó mas remedio que solicitar el apoyo inmediato 
de la Banca internacional, para evitar una moratoria que sería un 
mal ejemplo para otros países endeudaaos. 

La situación de las primeras variables económicas para 
finales de 1982, era de la siguiente magnitud. 

SITUACION DEL PAIS EN DP.CIEMBRE DE 1982 

CRECIMIENTO DEL PIB 0.50% 
TASA INFLACIONARIA 98.80% 
DESV ALORIZACION DEL PESO 64.00% 
NIVEL DE FUGA DE CAPITALES 22.000 mrnd. 
DEFICIT FISCAL(% respecto al PIB) 17.00"/o 
DEUDA PUBLICA EXTERNA 80,000mmd. 
DEFICIT EN CUENTA CORRIENTE -4,878 mmd 
RESERVAS DEL BANCO DE MEXlCO -4,666mmd 

FUENTE: Banco de México, Secretarla de Hacienda y Crédito Público. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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De 1982-1987, se privilegio el saneamiento fiscal primario, 
generación de un excedente comercial que permitió servir a la 
deuda externa pública y privada, por lo que se tuvo que ajustar 
drásticamente los precios y tarifas del sector, se redujeron 
subsidios y otras partidas de egresos, como inversión publica y 
gasto social, y se persiguió un tipo real estable mediante 
devaluaciones nominales y una gran represión salarial como se 
observara en las características de la segunda Carta de Intención 
firmada ante el Fondo Monetario Internacional ante la cual se 
proponían los siguientes lineamientos, a los que México debería 
ajustar su economía: 

1. - Mejorar las finanzas publicas del estado mediante: 

a) La reducción del déficit publico . 
b) Revisar precios deficitarios que presta el Estado. 
c) Combatir la evasión fiscal. 
d) Racionalizar el gasto publico. 
e) Reducir subsidios. 

2. Alentar al ahorrador con tasas de interés atractivas y fomentar 
el mercado de valores. 

3. Flexibilización de la política de precios 

4. Flexibllización del control de cambios. 
S. Apertura a las mercancías del exterior y eliminación del 

proteccionismo a la industria Mexicana. 

Y El Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE) 
que contenía puntos paralelos a la Carta de Intención (CI), del 
FMI, en el cual se proponían los siguientes lineamientos: 

a)Restablecer los pagos por servicios de la deuda. 
b)Reducción del déficit financiero (8% de PIB). 
c)Reducir el déficit comercial. 
d)Reducir la inflación y el desempleo abierto. 
c) Contención de salarios. 
d)contracción crediticia. 
e)devaluaciones constantes. 

Las medidas en materia de Política económica en las que se 
sostuvieron ambos lineamientos eran las siguientes prácticamente: 
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Política Monetaria. 
a) Devaluación del tipo de cambio. 
b) Eliminación de controles cambiarlos. 
c) Sostenimiento de un sistema dual de tipo de cambio. 
d) Deslizamiento cambiarlo de 13 centavos diarios. 

Política Salarial. 
Indización del salario a las metas inflacionarias. 

Política Fiscal 
a) Reducción en el gasto primario del sector público, 

principalmente en inversión gasto social. 
b) Incremento de los precios administrados públicamente. 
c) Aumento de impuestos indirectos. 
d) Cierre de empresas públicas con operación negativa o no 

estrtegicas. 

"El programa plantea la austeridad en el gasto público y 
la reordenación de inversiones, acelerar el proceso de reforma 
tributaria y de los ingresos de las empresas públicas; Moderación 
en las utilidades y los salarios; programas de protección al empleo 
y al abasto popular, apoyo a la planta productiva para conservar la 
ocupación, la restauración del sistema financiero nacional; un 
nuevo esquema cambiarlo y de política comercial; fomento al 
ahorro y reformas constitucionales para reforzar el principio de 
rectoría del Estado. 33 

Como se observa entre los lineamientos expuestos por el 
PIRE y los puntos de la CI del FMI existe una similitud 
impresionante. 

El PIRE planteaba como uno de sus objetivos 
particulares abatir la inflación, mediante el fortalecimiento de la 
oferta, moderando utilidades y salarios, reduciendo el desequilibrio 
financiero. 

Lo que se pretendía además era generar ingresos para 
el pago de la deuda ya que no se contaba con más financiamiento 
del exterior, por el hecho de haberse declarado en moratoria a 
fines de 1982. 

33 Según datos del Banco de México. Informe anual 1984 y 1985 
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Este plan es el antecedente a los planes estabilizadores que 
en lo posterior se aplicarían en México como medida para combatir 
la inflación y fortalecer el crecimiento. 

El impacto de la inflación se mostró en su mayor nivel en 
abril de 1983, cuando el crecimiento de los precios llegó a un nivel 
no antes visto, posteriormente mostró una tendencia a la baja con 
tasas anualizadas menores, lo que permitió que al finalizar ese año 
fa inflación medida de diciembre a diciembre fuera de 80.80% (ver 
cuadro 9 de apéndice) 

Considerando el comportamiento descendente de los precios 
a partir de mayo de 1983 las autoridades gubernamentales 
pronosticaron que al final de 1984 fa inflación se ubicara en 
alrededor de 40°/o con respecto a fa registrada en el año anterior, 
el PIB de 1984 y 1985 creciera un 3.6 y un 2.5% respectivamente. 
Sin embargo fa inflación nunca descendió a los niveles anteriores a 
1982, además fa economía se volvió más vulnerable a choques 
externos. 

El hecho principal es que durante 1984 la inflación se redujo 
en 20 puntos porcentuales en relación con la registrada el año 
anterior, ya que alcanzo un nivel de 59% de diciembre a diciembre, 
(INPC). 

Para 1985, el índice inflacionario del INPC, registró una 
tendencia a la baja en comparación a los mismos meses del año 
anterior. Así, hasta el mes de junio alcanzo una cifra mínima de 
54.3%. Esta tasa de incremento anual fue fa mas baja registrada 
desde julio de 1982, sin embargo apartir de julio la tasa anual de 
inflación volvió a crecer hasta alcanzar 63. 7% en diciembre. 

En octubre de 1985, se desplomaron en un 50% los precios 
del petróleo que pasaron de 20 a 10 dólares por barril fo que 
representó para México, una pérdida de ingresos públicos, de gran 
importancia. 

Para compensar esta pérdida de ingreso de divisas el 
gobierno decidió depreciar el tipo de cambio de una manera 
acelerada como mecanismo para fomentar fas exportaciones no 
petroleras, dando como resultado que la inflación repuntara 
nuevamente. 

69 



Ante esta situación el gobierno decidió poner en practica, en 
junio de 1986, otro programa ortodoxo denominado Programa de 
Aliento y Crecimiento (PAC), cuyo objetivo principal buscó 
simultáneamente un crecimiento de la economía y una reducción 
de la inflación. Sus metas eran: 

a) Reducir la inflación. 
b) Crecimiento de la economía en 1%. 
c) Disminución del déficit Fiscal. 
d) Tope al endeudamiento externo 

Los Instrumentos de política económica en los que se cimento 
este Programa fueron prácticamente los mismos del PIRE, salvo 
algunos cambios como: 

Política cambiaría. 
Devaluación Real del peso. 

Política Fiscal. 

a) Se incrementa una sobretasa adicional a las personas 
ñsicas con una base gravable superior a siete veces el 
salario mínimo. 

b) Elevación de los precios internos del petróleo y de los 
ingresos no petroleros. 

c) Reducción de los gastos reales de capital. 

Sus objetivos buscaban hacer compatible un crecimiento 
moderado y sostenido de la economía, aumentar la productividad y 
la capacidad exportadora, con una estabilidad financiera, cambiaría 
y de precios. 

Su principal propósito era el de sanear las finanzas publicas y 
estabilizar los precios. 

En 1987 se pretendía que la economía creciera en 2% y 3%, 
pero entrando a 1988 con un ritmo de expansión de 3 y 4 % con 
recursos propios y sin causar presiones inflacionarias adicionales, 
se esperaba disminuir la inflación de 1987 a niveles de entre 70 y 
80% y lograr un abatimiento mayor en 1988. 
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Se afirmo que las fuerzas que originaron la inflación por el 
lado de la oferta, fueron los incremento de los costos, ya que no 
existían presiones significativas del lado de la demanda. 

Este esquema de política económica planteado, se apoya en 
los recursos adicionales conseguidos con la renegociación de la 
deuda externa además de las acciones de promoción de ahorro 
interno. 

El éxito del PAC dependía principalmente del encadenamiento 
de sus tres fases: Corrección de precios relativos, reducción de la 
inflación, recuperación económica. 

La corrección de precios relativos planteaba revisar los 
precios y tarifas de los bienes y servicios públicos y de los bienes 
sujetos a control, haciendo énfasis en que no es una indización, y 
que estaría sujeta a la inflación presente. Además de que la 
apertura comercial contribuiría a evitar la validación de 
expectativas excesivas de inflación y a limitar la posibilidad de que 
los precios internos excedieran a los externos, corregidos por el 
tipo de cambio. 

Para lograr la reducción de la inflación era necesario sanear 
las finanzas publicas, para lo cual se propuso reducir en tres puntos 
porcentuales del producto interno bruto, el gasto publico en 1987, 
y aumentar en 1.3 puntos porcentuales la recaudación del PIB. La 
recaudación tributaria no petrolera, se incremento en .6 puntos 
del PIB, a través de los ingresos de organismos y empresas vía 
precios y tarifas, así corno la disminución en 1 % del PIB del gasto 
corriente lo que haría posible aumentar la inversión publica en .5% 
de producto total. 

Así, la reducción del déficit publico y la mayor disponibilidad 
de recursos externos reduciría las presiones en los mercados 
domésticos, que permitiría mantener el tipo de cambio real y 
reducir las tasas de interés. 

La reactivación econornrca estaría impulsada por las 
exportaciones no petroleras, la ampliación gradual del mercado 
interno asociado a un fortalecimiento del salario real y el 
crecimiento estimado de entre 15% y 20 % de las inversiones 
publicas y privadas. 
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El estímulo a la inversión privada provendría básicamente de 
3 fuentes: 

a) Reducción en las tasas de interés. 
b) Mayor disponibilidad de créditos a los sectores sociales y 

públicos del orden de 20% en términos reales 
c) Mediante los mecanismos implícitos en la reforma fiscal 

entre los que destacaban la reducción por depreciación al 
valor revaluado de los activos adquiridos con anterioridad 
a 1986, la revaluación de las aportaciones netas de capital 
de los accionistas y el ajuste de las perdidas por inflación. 

Se pretendía que la inversión publica se reactivaría en forma 
ordenada y selectiva dando prioridad a los programas con mayor 
generación de empleo y fomento a la actividad de los particulares. 

En la reactivación económica, las exportaciones no petroleras 
y la sustitución eficiente de importaciones sería un motor de 
crecimiento. 

Para asegurar la recuperación se visualizó un plan de 
financiamiento de contingencia, acorde con los organismos 
internacionales y por 500 millones de dólares que fluirían apartir 
del 2do trimestre de 1987 y financiarían proyectos con impacto 
favorable en la demanda interna. 

Con el PAC, la actividad económica creció hasta el tercer 
trimestre de 1987, pero la tasa mensual de inflación no disminuyó 
y se ubicó entre 6.6 y 8.2% (ver cuadro 9 de apéndice) 

Debido a factores como la apreciación del tipo de cambio 
real, el moderado crecimiento de la producción y a la expansión de 
las exportaciones no petroleras aunado a una baja del índice de la 
Bolsa Mexicana de Valores, las reservas internacionales 
descendieron, así en el mes de noviembre el Banco de México se 
retira del mercado libre del dólar, lo que ocasiono un incrementó 
de este, agudizándose el problema inflacionario. 

Los intentos de combate a la inflación realizados en los años 
previos, habían probado que el gobierno por sí solo no podría 
erradicar y restablecer a la vez, las condiciones para el crecimiento 
sostenido. 
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3.2 EL PACTO DE SOLIDARIDAD ECONÓMICA Y SUS 
FASES 

En el cuarto trimestre de 1987 y ante los sucesos ocurridos 
en la economía, el gobierno de Miguel de la Madrid, abandona el 
Programa Inmediato de Reordenamiento Económico (PIRE), 
(instrumento austero ortodoxo, gradual, diseñado por el FMI, para 
frenar la inflación, por exceso de demanda y en especial para 
recaudar capitales mexicanos y expatriarlos en forma de deuda) y 
el Programa de Aliento y Crecimiento (PAC), para dar paso a una 
nueva concertación política explícita, para profundizar las medidas 
económicas ya ensayadas de modo gradual en los dos anteriores 
programas. 

El Pacto de Solidaridad Económica partió del diagnostico 
oficial de que la inflación contenía un importante componente 
inercial, 34 por lo que su reducción requería (independientemente de 
la corrección de déficit en las finanzas públicas), la realización del 
tipo de cambio real y de medidas antiinerciales que permitieran 
guiar las expectativas y acabar con la inflación sin elevados costos 
y sin provocar una depresión en el nivel de la ocupación y la 
actividad. 

Ante estas circunstancias los campesinos, los trabajadores, y 
los empresarios aceptaron, la heterodoxia económica y la sociedad 
mexicana término aceptando la concertación económica como 
medida practica y eficaz para negociar los objetivos comunes de 
política económica (Pacto de Solidaridad Económica). 

A partir del Pacto de Solidaridad Económica (PSE), la 
prioridad principal deja de ser la generación de excedentes para 
cubrir la deuda externa y se asume como prioridad central la 
estabilización de los precios. 

Así él PSE nace como un recurso para afrontar la crisis 
financiera de 1987, pasada la emergencia económica, él PSE, se 
impone como estrategia gubernamental para mantener 
equilibrados los factores de la producción. 

34 Véase Aspe, P. "La Inflación en México''. Excelsior, viernes 3 de julio de 1987. pp. 13. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

73 



Durante él PSE se realizó un saneamiento de las finanzas 
públicas, apoyado en un cambio estructural orientado a reducir el 
tamaño de la administración pública, desincorporando empresas 
paraestatales y aumentando precios y tarifas de bienes y servicios 
del sector público. 

Además se instrumento una política monetaria, crediticia 
restrictivas, sometida a las metas de inflación, las cuales estaban 
fijadas de manera que esta disminuyera paulatinamente, a fin de 
que la demanda no tuviera una rápida expansión. 

Él PSE se puso en marcha sin contar con recursos del 
exterior, por lo que este paquete de políticas contractivas produjo 
un circulo vicioso recesivo: Se contrajo la demanda, disminuyó la 
producción en numerosas ramas y se estanco a nivel agregado (las 
mayores ventas al exterior no pudieron contrarrestar la contracción 
del mercado interno), se desincentivo la inversión, disminuyo el 
empleo y esto presionó (junto con la política de topes salariales) 
los salarios a la baja deprimiendo la demanda efectiva agregada, la 
producción y la inversión. 

Además se suprimen programas de fomento Económico 
sectorial se libera la inversión extranjera (mediante múltiples 
reformas legislativas) se convierte en instrumento complementario 
esencial para financiar el déficit de cuenta corriente. 

Se endeuda al país y se enajenan activos nacionales para 
comprar en el exterior mercancías que compiten con las nacionales 
y presionan la inflación a la baja. 

El Pacto de Solidaridad Económica dejó de llamarse así en 
Diciembre de 1988, cuando adopta el nombre de pacto para la 
Estabilidad y el crecimiento Económico que siguió instrumentando 
las mismas medidas para reducir la inflación y renovándose 8 
veces sin cambiar de estrategias. 
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El abatimiento del déficit fiscal fortaleció a los ingresos 
públicos junto con la racionalización de los gastos (reforma fiscal, 
renegociaclón de la deuda, reajuste de tarifas, 
redimensionamiento y modernización del estado) dieron lugar a 
finanzas públicas más sanas abrieron espacios a un control 
monetario más eficaz que fue restringiendo la magnitud del 
impuesto inflacionario crónicos. 35 

Hasta 1993 se piensa que la guerra contra la inflación estaba 
ganada, pero el bienestar de la sociedad no se veía del todo 
palpada, ya que las tasas de crecimiento del Producto Interno 
Bruto y del empleo, no son equiparables, el poder adquisitivo de 
los salarios aún se encontraba descompensado. 

Al interior del país se encontraba un grupo de sociedad 
descontento con problemas de marginación y pobreza muy fuertes 
que se hacen escuchar el primero de enero de 1994, poniendo al 
descubierto que, tanto el PSE y el PECE solo habían tratado de 
alcanzar un crecimiento económico de las variables pero no habían 
buscado, ni tampoco alcanzado un desarrollo en la población. 

3.2.1. MEDIDAS DE POLÍTICA ECONÓMICA DEL PACTO 
DE SOLIDARIDAD ECONÓMICA. 

Las medidas de política económica contenidas en el PASE Se 
pueden clasificar en ortodoxas y heterodoxas, las primeras son 
orientadas principalmente hacía el ámbito fiscal, monetario y de 
deuda, para poder tener un control de la inflación vía demanda, 
mientras las segundas buscan el control de la oferta mediante los 
mecanismos de control de precios, salarios y tipo de cambio 
abandonándose el principio de libertad absoluta, ya que sé 
concerta este control con los agentes económicos. Las medidas 
ortodoxas contenidas en el PASE son las siguientes: 

POLÍTICA FISCAL 
1) Un compromiso por elevar el superávit primario. 

2) Reducción del gasto público a través de privatizaciones de 
empresas estatales deficitarias y una reforma fiscal. 

"López Bravo Carlos. ¡>ertil Económico Economía Nacional Sq>tiembre-Octubre 1993 pp. 9-10 
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3) Autorización de incremento de los precios y bienes y 
servicios públicos corno gasolina, petróleo y gas, 
electricidad, teléfono, alza de las tarifas de diversos 
medios de transporte, así corno licencias, pasaportes, 
tenencias y el alza de algunos productos corno azúcar y 
fertilizantes. 

POLÍTICA MONETARIA. 
I) Elevación de las tasas de interés gradualmente para 

evitar salida de capitales 

II) Reducción del crédito de la banca comercial y de 
desarrollo y en algunos casos hasta limitaciones para 
otorgarlo, con la finalidad de evitar un exceso de 
liquidez en la economía. 

POLÍTICA DE DEUDA 
Para poder solventar el pago a los pasivos con el 

exterior, el gobierno llevaría a cabo 2 acciones. La primera fue 
cambiar deuda vieja, por bonos nuevos mediante subastas y la 
segunda fue adecuar la capacidad de pago del país. 

Las medidas Heterodoxas contenidas en el plan son las 
siguientes: 

POLÍTICA CAMBIARIA 
Se realizaría una devaluación del orden de un 22% respecto 

al día anterior a la firma del pacto, ajustándose en fas diferentes 
fases del pacto y a partir de la 3era fase el tipo de cambio se 
congelaría si las expectativas eran favorables. 

POLÍTICA DE PRECIOS 
A través de esta política, se establecieron las estrategias para 

los distintos grupos de precios no solo de producto final, sino 
también de la cadena productiva, estableciéndose pues las bases 
para el control de los bienes y servicios de una canasta formada por 
75 bienes y servicios considerados básicos. 

El sector empresarial se comprometía a absorber los 
aumentos salariales anunciados a fo largo del pacto, sin repercutir 
en los precios de los bienes sujetos a control. 

76 



Se mantendrían los precios de garantía de los principales 
productos agrícolas y de acuerdo al calendario agrícola ·se irían 
haciendo los ajustes en la misma proporción que se presentara la 
inflación. 

POLÍTICA SALARIAL 
Se realiza una dexindización de estos mediante la estrategia 

de un incremento de los salarios mínimos y contractuales en un 
15% y en enero de 1988 un incremento sólo para los mínimos en 
un 20% y a partir de ese mes de marzo se harían revisiones con 
base a la inflación esperada de los precios de la canasta básica. 

Además de estas medidas ortodoxas y heterodoxas en el 
PASE se instrumentaron otras medidas orientadas a producir 
eficiencia microeconómica del aparato productivo como la apertura 
comercial por la que la estructura proteccionista fue desmantelada 
eliminándose el sistema de precios oficiales cuantitativos y 
permisos de importación. 

También se impuso la desregulación económica, que tenía 
como objetivo eliminar y renovar una enorme cantidad de 
regulación obsoleta que afectaba la productividad y la actividad 
económica. Los cambios más profundos se reflejaron en el sector 
automotriz, de telecomunicaciones y en el transporte. 

La mayoría de estos lineamientos se cumplieron en cada una 
de las fases en las que se renovaba el Pacto de Solidaridad 
Económica. 

Como se podrá observar las variables más castigadas 
de estos acuerdos fueron las dirigidas hacía la demanda, el salario, 
los precios y las tasas de interés. 
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3.3 PACTO PARA LA ESTABILIDAD Y EL CRECIMIENTO 
ECONOMICO Y SUS FASES. 

Con la experiencia y los resultados de los pactos anteriores, 
la nueva administración manifestó que su meta era una inflación 
controlada, similar a la de los países industrializados. 

En su discurso de toma de posesión el día 1°. de diciembre el 
Presidente Carlos Salinas de Gortari, insistía en los patrones 
puestos en practica por su antecesor, y en otras cosas dejó 
entrever que seguiría con la cuestionada apertura al exterior y 
basar sus alternativas en la mayor atracción del capital extranjero 
a través de un canje de deuda por inversión o por bonos, así como 
también hablaba de cuestiones como una mayor equidad, volver al 
crecimiento concertado con los empresarios, combate a la inflación 
y a un plan de seguridad en vista de la ola de delincuencia. 

El día 12 de noviembre de 1988, el nuevo gobierno da a 
conocer su programa, en donde plasmaría gran parte de lo dicho 
en su discurso de toma de protesta, llamado Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento Económico (PECE), en el cual planteaba prácticamente 
seguir con los lineamientos de los programas anteriores, este 
nuevo pacto planteaba: 

A. Un ajuste diario de un peso en el tipo de cambio a partir del 
mes de enero a junio de 1989. 

B. Aumento a los precios de los productos y serv1c1os del sector 
público, sin incluir los que tenían mayor impacto inflacionario 
como gasolina y otros derivados del petróleo. 

C. Modificar la estructura de aranceles a la importación para 
racionalizar la apertura comercial. 

D. Impulsar la actividad agropecuaria mediante estímulos 
regionales y la revisión de los precios de garantía para el ciclo 
otoño invierno. 

E. ·Revisión de precios privados que presentaran rezagos externos. 

F. Eliminación de medidas de regulación a los particulares en 
materia de trámites e inversión. 
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G. Renegociación de la deuda para reducir su peso 
economía. 

en la 

El documento no fijaba topes salariales y establecía que los 
Incrementos de los contractuales se regirían por las revisiones 
normales. La descongelación del tipo de cambio se planteó en 
forma gradual, pero bajo la influencia del mercado libre y se fijaba 
además la reducción al mínimo de las empresas paraestatales y 
secretarías del Estado, por lo que más adelante se aceleró la venta 
de paraestatales a la iniciativa privada nacional y extranjera. 36 

Este nuevo acuerdo entre las organizaciones obreras, 
campesinas y empresariales con el gobierno era la continuidad del 
Pacto de Solidaridad Económica, pero con un nuevo nombre, PECE. 

El PECE se renovó en 9 ocasiones, tres en 1989 y dos en 
1990 y una en 1991, una en 1992 y 1 ratificaciones más en 1993 y 
en 1994 (ver cuadro 11 y 12 de apéndice), en estas 
concertaciones, se observa el ajuste de los precios clave, como los 
salarios y el tipo de cambio, así como revisiones en los precios 
administrados y públicos. 

Por lo que correspondió a los salarios mínimos, estos 
permanecieron fijos en marzo de 1988. En el PECE se otorgaron 2 
incrementos en 1989 que en conjunción representaron el 14.5%, y 
uno en 1990 de 10%. 

"Durante 1989 la evolución de la inflación y la actividad 
económica fue favorable con respecto al año anterior, sin embargo, 
a raíz de los ajustes necesarios en precios, salarios y el tipo de 
cambio, la tasa de inflación aumento en 1990, ubicándose en 
diciembre de ese año alrededor de 30%37

• 

Estos incrementos se combinaron con la reducción en las 
tasas impositivas y la disminución del impuesto inflacionario se 
reflejo en un aumento del consumo privado en términos reales 
superiores al 2% en este período. 

36 El financiero ... Mas de lo núsmo ... 13 de diciembre de 1988. Pag. 18. 
37 M. Jarque. Carlos. El combate a la inflación, Edit. Mé>dco, 1993. Pag. 151. 
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La quinta etapa del PECE iniciada en noviembre de 1990 
duraría hasta el siguiente año (noviembre de 1991), estuvo 
orientada a disminuir la inflación, entre 15 y 18%, se bajo el 
deslizamiento del tipo de cambio a 40 centavos diarios, pero se 
incrementaron los precios de los energéticos de un 10% al 30%, se 
aumentaron los salarios mínimos y se elevó el subsidio a la tortilla 
y a la leche para controlar las expectativas de la inflación. 

Los incrementos realizados en los precios elevaron 
ligeramente el nivel de inflación, en los primeros meses de 1991, 
pero a mediados del año esta fue controlada. 

Los resultados favorables alcanzados en 1991 dieron 
lugar a la sexta fase del pacto que iniciaría en noviembre de 1991 
y terminaría el 20 de octubre de 1992. Con esta nueva 
concertación se pretendía alcanzar un dígito en la inflación· y 
proseguir con la recuperación del crecimiento alentado con los 
recursos obtenidos por la desincorporación bancaria y de las 
empresas estatales que contribuyeron a la amortización de una 
buena parte de la deuda interna. 

En octubre de 1992 se firma una nueva fase del PECE 
(séptima), aunque se le llamó, Pacto para la Estabilidad, la 
Competitividad y el Empleo (ver cuadro 12 de apéndice), para 
enfatizar un nuevo entorno nacional, que se había vivido. 

Los lineamientos del pacto recalcaban la necesidad de abatir 
la inflación hasta llegar a un dígito en 1993. 

La política económica que se instrumento en 1993, fue de 
nuevos ajustes para continuar la disciplina fiscal, reforzamiento de 
los ajustes presupuestales monetarios y cambiarios para consolidar 
mas pronto la estabilidad económica y de precios con la finalidad 
de preparar al país a la competencia al exterior con la firma del 
Tratado de Libre Comercio. 

Los esfuerzos para fomentar el ahorro público, disminuir la 
deuda y continuar con la desincorporación de empresas públicas y 
de la banca se agudizaron. 
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La escasez de créditos, el curso inestable del TLC el 
reforzamiento de las medidas restrictivas justo al inicio de la etapa 
preelectoral contribuyeron a restringir aún más las inversiones y a 
generar tensiones adicionales que afectaron el desarrollo, por lo 
que el gobierno se vio con la necesidad de suscribir una octava fase 
del pacto con vigencia del 3 de octubre de 1993 al 31 de diciembre 
de 1994, meta que no se cumplió ya que debido a ciertos sucesos 
de orden social, económico y político tales como el levantamiento 
armado en el Estado de Chiapas, el primero de enero de 1994, 
pasando por una ola de inestabilidad bursátil, asesinato del 
candidato del PRI a la Presidencia de la República el 23 de marzo 
del mismo año, pusieron a la economía al borde del colapso, 
haciendo necesario ratificar la novena fase del PECE ahora llamado, 
Pacto para el Bienestar la Estabilidad y el Crecimiento, conocido 
con las siglas PABEC, delineándose las mismas medidas 
anteriormente concertadas en los pactos (ver cuadro 13 de 
apéndice). 

Con este nuevo acuerdo se pretende acelerar el desarrollo al 
doble de la tasa de crecimiento de la población, y lograr una 
disminución de la inflación, para alcanzar un nivel de 
competitividad, teniendo este pacto como duración del 24 de 
septiembre de 1994 a enero de 1995. 

Esta fase de la economía concluye con una inestabilidad 
política no vista en varias décadas, un deslizamiento de la banda 
de flotación del peso, ocasionando una fuga de capitales 
provocando la primera devaluación del nuevo sexenio, a solo 28 
días de haber asumido el poder el Lic. Ernesto Zedilla Ponce de 
León. 

81 



3.4 EL ACUERDO DE UNIDAD Y LA ALIANZA PARA LA 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA. 

A fines de 1994, la economía del país se encontraba agobiada 
por el déficit corriente de entre 28 a 30 millones de dólares, el más 
alto de la historia del país, con peligro de que la economía se 
deteriorara más en 1995, así que el gobierno entrante tuvo la 
necesidad de formular un nuevo acuerdo, con los agentes 
económicos para superar los problemas económicos en los que se 
encontraba el país. 

Este nuevo acuerdo se llamó Acuerdo de Unidad para Superar 
la Emergencia Económica (AUSEE) (ver cuadro 14 de apéndice), un 
plan sumamente ortodoxo, en el cual se establecía un incremento 
de 10% a los salarios (7% directo y 3% en bonos de 
productividad), un severo ajuste fiscal y crediticio y un aumento 
justificado de precios. No se determinó una nueva banda de 
flotación para el peso, adicionalmente la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, consiguió dinero en el exterior para poder hacer 
frente a los vencimientos de tesobonos durante el año (ver cuadro 
13 de apéndice). 

Lo que el gobierno buscaba con este acuerdo era reducir los 
costos inflacionarios de la devaluación, para generar suficiente 
confianza en el exterior y evitar el uso de miles de millones 
mediante la confianza en el país así los tesobonos no saldrían del 
país y se reinvertirían por lo tanto no habría mas salidas de capital. 

El acuerdo incluía obligaciones para los 3 agentes 
económicos, en primer lugar el gobierno reduciría su gasto y 
aumentaría sus ingresos vía precios públicos y algunos impuestos. 
Segundo la cúpula obrera aceptaría un incrementó salarial de solo 
10% y finalmente el compromiso de las empresas por no aumentar 
precios injustificadamente. 

Así la economía mexicana avanzó hacía el tercer trimestre de 
1995 con el siguiente panorama en sus variables 
macroeconómlcas. 
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SITUACION DEL PAIS (OCTUBRE 111115) 
CRECIMIENTO DEL PIB (%) l ·5.7 
INVERSION (%) 125.2 
INFLACIÓN (%) 150.B 
CETES A 91 DIAS (promedio) 143.0 
CUENTA CORRIENTE (mmd) 1 ·1.6 
VARIACIÓN DE LAS RESERVAS (mmd) 19.4 
TIPO DE CAMBIO 16.7 
FUENTE: BANXIC. Indicadores Económicos, marzo. 1995. Pág. O.E. F. 

Debido a presiones inflacionarias y caídas subsecuentes de la 
Bolsa mexicana en octubre se delineó un nuevo acuerdo llamado: 

Alianza para la Recuperación Económica (ARE) (ver cuadro 16 
de apéndice), el cual como el acuerdo anterior pedía: 

a) Estímulos fiscales para aliviar la carga tributaria de las 
empresas. 

b) Aumento de la gasolina y del diesel, así como las tarifas 
eléctricas a un 7% en diciembre y un 6% en abril de 1996, 
así como ajustes a las tarifas de transporte terrestre y 
aéreo. 

c) Reducción de la inflación a un nivel cercano al 20%. 

d) Incremento de programas emergentes de empleo. 

e) Reforma al sistema de pensiones. 

f) Régimen libre de flotación del tipo de cambio. 

g) Crecimiento del PIB de por lo menos 3%. 

Según el gobierno en el corto plazo estas medidas originarían 
una reactivación de la actividad económica y aumentarían el nivel 
de vida de millones de pobres, abatiéndose el déficit en cuenta 
corriente y se transformaría en superávit reduciendo la necesidad 
de financiamiento externo. 

Se reconoció que mediante el Acuerdo a corto plazo el costo 
social que habría que pagar era menor en términos de desempleo y 
de oportunidades de inversión y a largo plazo quedaría encontrado 
el camino para la reanudación del crecimiento para la aceleración de 
la estabilidad de precios y para un incremento del ahorro. 

83 



A fines de 1995 se deprecia el peso moviéndose el 
marco expuesto en él ARE, en abril de 1996 se tuvo que aumentar 
el salario mínimo 2 puntos porcentuales, originando una presión 
alcista de los precios, además de que se tuvo que incrementar el 
precio de algunos productos agrícolas debido a factores 
climatológicos tales como la sequía en la mayor parte del país en 
los primeros meses de 1996, y a la elevación de los precios 
internacionales de los granos. 

Además se ajustaron algunos precios y tarifas públicas no 
previstas en él ARE. 

Teniendo este nuevo marco la economía en octubre de 1996, 
se firmó un nuevo Acuerdo denominado Alianza para el Crecimiento 
(AC) ( ver cuadro 15 de apéndice), que fue una segunda fase del 
ARE, en esta Alianza que proyectaba un crecimiento del PIB de 4% 
y una meta inflacionaria de 15% a 16%, con un incremento a los 
salarios de uno a 2 puntos por arriba de la inflación esperada para 
1997, es decir de 17 a 18%.38 

Se planteaba además la posibilidad de mantener estímulos 
fiscales y recuperar el poder adquisitivo de los salarios. 

Estas perspectivas se fundamentaban en una expansión de la 
inversión tanto pública como privada en áreas de energía, caminos 
de cuota, abasto de agua y vivienda. 

La mayoría de estas perspectivas son alcanzables para 1997, 
aunque se delineaba que había mucho que hacer, aun cuando la 
economía se comportó muy estable en 1997. 

Las expectativas por los empujes de los efectos Dragón y 
Samba dan muestra de una nueva crisis en México, cuando el 
entonces Secretario de Hacienda Guillermo Ortíz declarará el día 5 
de noviembre de 1997 que El esquema de los pactos o Alianzas 
entre la cúpula de los sectores público patronal, campesino y 
laboral, dejarían de ser sustento del programa económico. 39 

"Mercado de Valores. Política Monetaria oara 1997. Marzo 1997. pág. 3 
39 Véase El financiero, Adiós a los Pactos jueves 6 de noviembre de 1997. pp. 8. 
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Esta declaración dio a pensar que se aplicarían nuevas 
estrategias para controlar un problema inflacionario en el caso que 
se volviera a presentar, pero en enero de 1998, se anunció por el 
nuevo Secretario de Hacienda y Crédito Público Angel Gurria, que 
debido a la baja del precio del petróleo internacionalmente se 
reduciría el gasto público en 1. 9% para no caer en un déficit y 
alentar a la inflación. 

Existían razones para pensar que por lo menos en 1998, no 
se daría un nuevo Acuerdo o Alianza pero el 25 de febrero se firmó 
un Acuerdo llamado Acuerdo de Cooperación y Consulta de los 
Sectores Productivos (ver cuadro 17 de apéndice). Con el que se 
inició una nueva etapa de dialogo y concertación con el objetivo de 
lograr la estabilidad y desarrollo económico del país. 

Debido a que el Congreso de la Unión quedó dividido en 
varias fuerzas políticas que no tienen el control absoluto para 
aprobar un acuerdo lo más razonable ahora es que se lleve aún 
debate sobre las medidas para contrarrestar la inflación y no se de 
mediante un decreto presidencial. 

Las consecuencias en la economía por la aplicación de los 
pactos y las Alianzas son muy variadas y de diversa índole ya que 
hay que recordar que la inflación es un problema que involucra y 
afecta a todos los sectores por lo que se analizarán estos aspectos 
más ampliamente en el siguiente capítulo y como han repercutido 
en la época actual. 
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CAPÍTULO 4. CONSECUENCIAS EN LA ECONOMÍA POR LA 
APLICACIÓN DE PLANES ANTIINFLACIONARIOS. 

El objetivo de este capítulo es demostrar cuales fueron las 
consecuencias en la economía por la aplicación de la política 
neoliberal vía programas de ajuste, principalmente se analizaran 
las consecuencias en el crecimiento de la inflación en el control 
periodo de 1982 a 1998. 

4.1. CONSECUENCIAS EN LA ECONOMÍA POR EL 
PROGRAMA INMEDIATO DE REORDENACIÓN ECONÓMICA Y 
DEL PLAN DE ALIENTO Y CRECIMIENTO 

En 1982 la política macroeconómica cambia como 
consecuencia de la crisis de endeudamiento, dirigiéndose a la 
corrección de los desequilibrios macroeconomicos en la economía, 
adoptándose un modelo de tipo neoliberal vía el Programa 
Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), cuyas 
consecuencias fueron las siguientes: 

En el periodo de 1982- 1985 se busco como principal 
objetivo pagar los servicios de a deuda, corrigiendo los precios y 
tarifas del sector publico, se redujeron los subsidios y otras 
partidas de egresos, como inversión pública y gasto social, y se 
implemento un tipo de cambio real fijo mediante devaluaciones 
nominales y una gran represión salarial con lo que se cumplieron 2 
de estos objetivos, el pago de la deuda y la corrección del déficit en 
el sector publico, con un crecimiento de desempleo y un 
crecimiento económico negativo con respecto a años anteriores y 
fuerte perdida de ingreso salarial. 

Con las medidas adoptadas en el PIRE se logró que el 
producto interno bruto se contrajo en 1983 en 4.2%; los ingresos 
públicos aumentaron en 4.0 del Producto Interno Bruto y el Gasto 
Público se redujera en 3.5 puntos. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

86 



Apartir de 1983 se incrementaron las tarifas de luz, 
teléfonos, gasolinas, combustibles y otros productos antes 
subsidiados, tras ello los industriales y comerciantes lo 
repercutirían al costo de venta generando una fuerte inflación que 
afecto en mayor grado a las personas de ingresos bajos, en 
especial a los asalariados, se calcula que al interior del país 
existieron grupos sociales que perdieron entre una cuarta y dos 
quintas partes de su ingreso anterior. 

Uno de los principales reclamos del PIRE era la libertad 
de los precios, por lo que éstos empezaron a subir con distintos 
criterios. 

Las tarifas de los servicios del estado eran las que en mayor 
grado se elevaron, por lo que se le consideró como el principal 
propulsor de la inflación. 

Por lo que el objetivo de bajar la inflación no sólo no avanzó 
sino que se aceleró considerablemente, así que para 1985 la 
inflación en promedio fue de 57. 7% y la medida de diciembre a 
diciembre fue de 63. 7%. 
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Fuente: cuadro 18 de apéndice 
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Con lo que respecta el Indice de precios al consumidor y al 
indice de sueldos y salarios que representan la actividad económica 
del consumo e ingreso familiar crecieron de 1980 a 1985 31.4% y 
39.9% respectivamente. 

INDICE oe PAECOS AL CONSUMIDOR 

1980 - 1990 

BASE •1980 

,\~J l>ll'lt-'Ulkt. 
1>1n,._,mkt. 

-. 

1980 29.8 
1981 28.7 
1982 98.8 
1983 80.9 
1984 59.2 
1985 63.7 
1986 105.71 
1987 159.21 
1988 51.7 
1989 19.7 
1990 29.9 

Fu•nte: e.neo de H1h:1co 
Jndlcadorn EconomlCO~ 

Enero 1992. Pao. D,f,Q. 

-··-- -· 
PROMEDIO 

--· 
26.3 
27.9 
58.9 

101.9 
65.4 
57.7 
86.2 

131.8 
114.2 

20 
26.7 

INDICE oe SALAR.JO MINIMO 

1980 - 1990 

BASE • 1980 

r~ "utt11.iunt•~ -·. 11tá\.U-Jllll ¡ llk'n.\Utkf. 

1 19801 1751 1751 
19811 30.2 
19821 73.8 
1983i 44.2 
19841 56.7 
19851 54 
19861 102.61 
1987 145 
19881 31.91 
19891 24.9 
19901 19.ll 

Fuenle: Banco de M91tlca 
Indicadores 
Econom1cos 
Enero 1992. Pag. 

O,f,g. 

30.2 
40.4 
67.9 
54.2 
55.6 
70.6 

117.6 
87.6 
12.7 
14.9 

Con respecto al Índice de Precios al Productor y al mayoreo 
en la ciudad de México que miden la producción estos aumentaron 
en un 33.5% y 37% respectivamente. 

INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR 

1980 ~ 1990 

BASE •1980 

INDICE DE PRECIOS AL MAYOREO 

1980. 1990 

BASE •1980 

A."-0 OK,UUUU·.' PROMf.DIO A."lóO 01nu.11nu·.· PROMU)JO 
UICIE.\DUlE Dl<.'tJ-.\.llUU·. 

1980 N.O 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Fuent..: a.neo de Millxlco 
lndladores Economlcos 
Enero 1992. Pag. 0,1',g. 

27.6 
93.5 
80.2 
60.1 
61.1 

102.3 
166.5 
37.3 
15.6 
29.2 

N.O 
25.5 
57.5 
99.3 
63.6 
55.2 
79.5 

145.3 
99.3 
12.8 
22.7 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Fuente: a.neo de "'4xlco 
lndlC11dores Economlcos 
Enero 1992. Peg. o,r,g. 
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63.2 
63.4 
104 

164.6 
42.6 
18.1 
27.4 

24.5 
24.5 
56.1 

107.4 
70.3 
53.5 
88.4 

135.6 
103.3 

16.1 
23.3 
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Con lo que respecta al sector exterior los Índices de 
exportación e Importación también aumentaron. 

INDICE DE PRECIOS A LA l!XPORTACION 

1980 ~ 1990 

SASE •1980 

"''º flk.lt.MIUl.I. 
ntcn-~uuu. 

Fuente: Banco de Mflxlco 
Indicadores Econom1cos 
En•ro 1992. P•g. o.r.a. 

l'JUl\.0-llJO 

INDIC! DE PRECIOS A LA IMPORTACION 

1980. 1990 

BASE • 1990 

l>ll1J;.MIUtt. 
l>K."D-~'DUU·. 

Fuente: Banco de México 
lndlcadorn Economlcos 
En.,.o 1992. Pag, D,f,g. 

l'IUJMU>ltl 

El orden de la capitalización, los términos de intercambio 
pasaron del 22.7% s 53.3% 

l:>.llK"E m: l'Rf.C"IU"I A U>S n.R.\tr.-K>S IJF. 
l~,l'Jt.CA.\IUkl 

1980 . 1990 
BASE •1980 

A.'óO 1 ~~~~· ¡ PROMWIO 1 

~-ON.0 ~__j 
1 1981 1 ·6.B· ·2.5¡ 
~I ·121 ·12.8 

19~ ·5.8 -8.7' 
¡---¡g541 -21 -i.91 
Lill5' -6.21 -5:41 
cm61 -23.7, ·27.91 
1 1987. -0.9· 10.~ 

1988! -2.7' -9.61 
1 19891 4.81 3.8J 
. 19901 8.21 4.9] 

Fuenta: Banco de Mbleo 
lndlcadorn Economices 
Enero 1992. P•g. o,r,g. 
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Entre 1983-1985, el Estado no pudo cumplir con los 
lineamientos acordados con el FMI ya que el déficit exigido era del 
7.5% en 1983 y en realidad fue de 7.3%. 
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A pesar de que se aumentaron tarifas e impuestos, se redujo 
el gasto público, se vendieron paraestatales, se despidieron 
300,000 burócratas y casi se paralizó la economía, no fue posible 
sanear las finanzas del Estado, porque los intereses de la deuda 
interna y externa pasaron con un 70% de los presupuestos de 
egresos del gobierno. 

El gasto programable, Corriente y el de inversión bajaron o 
se estancaron, en el período, lo que quiere decir que a pesar de 
que hubo una reducción en el gasto público, las finanzas del Estado 
no mejoraron. 
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Otra característica del periodo de Miguel de la Madrid fue la 
expansión de la Deuda externa. 
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La estrategia para combatir la inflación no tuvo éxito, ya que 
si bien la inflación se redujo a mediados de 1983 a finales de 1984 
creció cerca de un 60%, (ver cuadro 9 de apéndice), la medida 
adoptada de aumentar los precios clave al mismo ritmo que la 
inflación esperada no bastó para frenar la inflación, porque el resto 
de los precios continuo aumentando por inercia y como resultado 
de la falta de credibilidad del programa. · 
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La recuperación de 1984 y 1985 no obedeció totalmente a un 
incremento en gasto público, sino a un crecimiento de la deuda 
interna, lo que fue la verdadera propulsora de ese crecimiento sin 
bases, de allí que el crecimiento registrado en el PIB en esos años 
estuvo fincado en un elemento volátil, que consistió en captar el 
ahorro interno pagando altísimas tasas de interés, estas últimas 
crecieron en pagares a 1 mes de 49% en 1982 al 68% en 1985 y 
más adelante, en 1987 se dispararon hasta 150% (ver cuadro 19 
apéndice). 

Lo endeble de la recuperación antes descrita, se evidenció 
con la caída un tanto alentada por la crisis de balanza de pagos de 
mediados de 1985, lo que condujo a implantar severas medidas de 
estabilización de políticas fiscales, financieras, de Comercio 
Exterior, Seguridad Social y Laboral así como de recursos 
naturales. 

Se volvieron restrictivos los créditos y se devaluó el tipo de 
cambio controlado acompañado de medidas estructurales como la 
aceleración de la liberalización comercial. 

"En julio de 1985 se redujeron sustancialmente los 
requerimientos de permisos previos de importación y la proporción 
de importaciones no sujetas a este tipo de trámites aumento de 
16.4% en diciembre de 1984 a 64.1% en julio de 1985". 4º 

Por lo que se puede resumir indicando que el logro del 
objetivo de estabilización no se logro ya que la deuda creció al 
igual que la inflación. 

,--INDICAfX>RES MACROECONÓMICOS 
!PROMEDIOS ANUALES! 

VARIABLE l9H2-19H3 J9K6-19H7 

~~~~~;.~~Cl~~JD ~·1: t~!l 
;r"-1ARJL.u.oi:.r.-;if.Rfs~-----'----714"'·,¡·-, --~s~.ii 
~t .. 'l:Cl.1:.~TACOKR.lf .. '011'.:l'lU 0 1 
riALA.'7.Al'lSCALJ'D•7J---------... 12".6C-I ----;.(;;16 
bEL~APUIUC-A•=pu=1-----~--,7~J~.2~,--....-,,106~.I 
f.[ii'irl ___ :_c_ _____ ~-------iJ71.74,---~J21 

~~~im-fiAill~l'rii' __________ -;-;:J~~:;~·---"~"':~· 
'\:E.Vil~: OA.'l:CO DE !1.U:..XICO, C-.1:.0L CNU'ETA DE lXDICAllORf,;S Eeosm.ocos, 

ISTICA.o; IDSTORJCAS PE :\m.\.1CO 

"!'l."ERO 1992. l'AO. O.F..t·, TOMO ll 

"° Lusting Nora. De la crisis a la recuperación. Pág.197 
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En 1986 los precios de petróleo caen en un promedio 
de 25.5 dólares por barril en 1985 a 12.0 dólares en 1986. Esto 
llevó a la reducción de la disponibilidad de divisas para hacer frente 
al crecimiento económico y desde luego para afrontar 
puntualmente el pago de los intereses de la deuda. 

En términos económicos, las cosas empeoraron en el primer 
trimestre de 1986 la recesión, de la industria se aceleró la escalada 
de precios y la baja de salarios se disputaban la primacía y la 
inflación crecía. 

La quiebra de la pequeña y la mediana industria se 
incrementaba y las industrias paraestatales, principales 
proveedoras de las mismas, estaban para mayo de 1986 en franco 
proceso de desintegración. 

A mediados del año el ritmo de devaluación del peso alcanzó 
una tasa del 63% y la inflación ascendió hasta un 86%, la recesión 
de la industria registraba tasas de decrecimiento promedio de un 
15% y en algunas ramas, corno la de construcción de maquinaria 
textil y equipos de transporte presentó un decrecimiento de 18.5%, 
20°/o y 24º/o respectivamente. 

1984 y 1985 pueden considerarse como el primer fracaso del 
ajuste, pues las metas del PIRE no se cumplieron, por lo que a 
finales de 1986, hubo de pensarse en otro mecanismo de ajuste 
pero financiado desde el exterior. 

Este programa significó para la población mexicana apretarse 
el cinturón, con la suscripción de la carta de intención con el FMI 
en 1986 se perdió la oportunidad de adoptar otras alternativas, 
acerca de las cuales se discutió en varias ocasiones. 

En 1987 se inició lo que se llamaría un proceso de 
"indexación" que implicaba que mensualmente todos los precios se 
ajustarían al índice inflacionario calculado a futuro, lo que implicaba 
un alza en precios y una reducción del salario ya que sé 
retiquetaba un mes antes aplicando ese futuro incremento. 

1987, fue el tercer fracaso de los ajustes fondistas pues, la 
economía creció solo en 1.4% y no en 4% como preveía el PAC y 
además con una inflación récord del 159%. 
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Este fue el precio que hubo de pagarse por la libertad de 
precios, solo que muchos lo pagaron y la minoría lo disfruto. 

Los créditos se hicieron inaccesibles en especial para el 
pequeño y mediano empresario que tenían que pagar réditos de 
orden superior al 100% como "costo porcentual promedio". 41 

De esta manera estaban los créditos caros y escasos pues 
además se estableció un aumento del encaje legal al igual que 
hubo restricciones crediticias en general. 

En 1987 se crea una ola de desconfianza hacía los 
instrumentos bancarios lo que provocó la ruina de la Bolsa 
Mexicana de Valores por lo que creció sin precedentes la demanda 
de dólares al grado que su venta afectó a la reserva monetaria del 
país. Esta desproporciona! demanda de dólares ocasionó que el 
Banco de México se retirara del mercado cambiario el 18 de 
noviembre de 1987, creando la macrodevaluación que acompañó al 
fracaso del PAC, el crac bursátil y una inflación récord que fue de 
159% en ese año. 

La devaluación de 1987, propició entre noviembre y 
diciembre de ese año, un proceso hiperinflacionario, el peso se 
cotizó en los mercados libres hasta en 4 mil pesos por dólar, 
alentando con la elevación de las tasas domésticas de intereses 
que llegaron a pagar hasta el 160% a un mes más que lo que 
pagaban los otros instrumentos. 

Esto fue el acabase de la especulación con inflación, 
dolarización y aumento del endeudamiento interno y externo, fuga 
de capitales y nulo crecimiento de la economía. 

Fue vivir con una economía ficción y agilizar los desequilibrios 
estructurales de la economía como evidente resultado de seguir 
más o menos al pie de la letra las sugerencias ortodoxas del FMI. 

Haciendo un recuento de las 2 política en las que se 
cimentaron los programas que se implementaron PIRE Y PAC, 
primeramente se tiene que: 

41 Costo promedio tomado de la tasa de interés más baja a la más alta, dividido entre dos. 
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La Política Monetaria se reoriento a la disminución del déficit 
externo y al control de la inflación, mediante la contracción del 
crédito interno lo que ocasiono un dependencia de esta política con 
respecto al déficit, limitando las maniobras de las autoridades 
monetarias. 

Entre 1983 y 1985 la contracción monetaria afecto a la base 
monetaria no gubernamental, restringiendo el crédito del sector 
publico, pese a la creación de nuevos instrumentos de deuda 
publica corno los Pagafes y Bondes, y la liberación de las subastas 
de cetes, cuyo rendimiento se convirtió en referencia para el pago 
de la tasa de interés, por lo que la inflación resulto constantemente 
superior. 

"Aun cuando el Crédito externo no crecía entre 1982-1985 la 
decisión de mantener el tipo de cambio real relativamente, la caída 
del producto y asunción de perdidas carnbiarias del sector privado 
por parte del gobierno hicieron que la relación de la deuda externa 
publica con respecto al PIB pasara de 42% en 1983 a 58% en 1987 
y la deuda interna se redujera mediante los programas de 
estabilización, por medio de las tasas de interés reales 
negativas. " 42 

En Materia de política carnbiaria la introducción del sistema 
de tipo de cambio dual en 1982 corno consecuencia de la crisis de 
la deuda, tuvo corno objetivo mantener un tipo de cambio real fijo 
mediante intervenciones del Banco de México. Esta política logro 
mantenerse gracias al excedente de divisas por parte del Estado, lo 
que significo un subsidio al sector privado influyendo en el 
equilibrio fiscal. 

En este periodo de estabilización (1983-1985) el costo en 
crecimiento fue muy alto, el Producto Per Capita cayo 2.3% 
anualmente, contra tasas de 4% en decenios anteriores. Este 
resultado se puede explicar por los ajustes fiscales y la caída del 
salario real. 

Las unidades de producción se ajustaron mas en precios que 
en cantidades lo que influyo en el aumento de la inflación en este 
período. 

Tales fueron a grandes rasgos, los resultados del PIRE y del 
PAC hacía principios de 1988 año en que se ensaya una vez más el 
neoliberalisrno con los diferentes Pactos de Solidaridad. 

42 Fernando Clavijo. Refonnas Economicas en México 1982-1999. El trimestre Economico. Pag. 58 
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4.2 RESULTADO DEL PACTO DE SOLIDARIDAD 
ECONÓMICA Y DEL PACTO PARA LA ESTABILIDAD Y EL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO. 

La inflación en México en el periodo de 1988-1989 tenía un 
fuerte componente inercial "la deuda externa", por lo que el Plan 
Brandy actúo de manera favorable sobre las expectativas 
económicas. 

Entre los principales objetivos de las políticas que se 
aplicaron para el logro de la estabilización mendiante el Pacto de 
Solidaridad Económica (PSE) se pueden resumir sus alcances en lo 
siguiente: 

En materia de política monetaria se contó prácticamente con 
2 instrumentos el primero fue la estabilización del tipo de cambio 
mediante una política crediticia restrictiva, y el segundo el proceso 
de innovación y reforma financiera para facilitar la repatriación de 
capitales y apoyar la intermediación financiera necesaria para 
permitir mejores oportunidades de inversión. 

Durante los primeros meses del PSE, las tasas de interés se 
elevaron, como consecuencia de la incertidumbre económica, por lo 
que el primer instrumento no fue muy adecuado. 

Por otra parte la innovación y reforma financiera se 
orientaron a la creación de nuevos instrumentos financieros con 
vencimientos más largos y con tasas flexibles, para poder facilitar 
las transferencias entre los diferentes agentes económicos. 

En diciembre de 1989 el Congreso aprobó un paquete 
legislativo que reforzó la presencia de las Casas de Bolsa, 
Compañías de Seguros, Compañías Arrendadoras, Almacenes de 
Deposito y el fomento de grupos financieros, así como la 
privatización en la Banca Comercial (ver cuadro 24 de apéndice). 

Como consecuencia la combinación del ajuste fiscal con el 
desarrollo del mercado créticio, propicio que el gobierno ya no se 
financiara con las reservas del Banco de México generando 
menores presiones inflacionarias. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Esta política de drástico ataque a la inflación estructural e 
inercial por la vía del control estricto de precios y salarios 
concertados en la primera etapa de diciembre a febrero (ver cuadro 
26 de apéndice), permitió una baja de la misma en un 15.8% en 
enero al 8.3% en febrero. · 

Para fines de febrero y hasta fines de marzo ( segunda etapa 
del PSE. ver cuadro 10 de apéndice). Se refuerza el control de 
precios de los bienes y servicios públicos y privados, salarios, 
bajándose gradualmente las tasas de interés, acelerándose la 
desreguiación estatal y la apertura comercial. 

Del 27 de marzo al 27 de mayo de 1988 se ratifican 
nuevamente los objetivos del PACTO (tercer etapa) y a fines de 
mayo y hasta finales de agosto se refuerzan los mismos (cuarta 
etapa) de tal modo que en abril la inflación bajo al 3% y en los 3 
primeros meses siguientes fluctúo entre un 2% y en agosto llegó a 
0.9% (ver cuadro 26 de apéndice). 

Con esto el gobierno controló el precio de nuevos productos 
al mismo tiempo que permitió la importación de maquinaria y 
equipo de transporte para el campo y fue liberando el crédito para 
alentar la producción, en particular la agropecuaria. 

De esta manera se había querido corregir la carestía y 
desabasto que estaban alentando presiones sociales, adyacentes a 
las existentes en la esfera política. La estabilidad social creada 
favoreció la continuación con las reformas estructurales. 

Debido a la caída internacional de los precios del petróleo en 
septiembre y una baja del volumen del crudo, dados los estragos 
del huracán Gilberto en la zona petrolera, se generaron presiones 
en la balanza de pagos (ver cuadro 22 de apéndice) y en el 
conjunto de la economía, surgiendo nuevos brotes inflacionarios, 
que era preciso controlar. 

La reducción de la inversión pública, por medio de la 
privatización de las empresas paraestatales en 1987 eran 437 y se 
pasa a 99 en 1993 entre: Compañía Telefónica, Bancos, Acereras, 
etc., cuya privatización arrojo un ingreso al fisco por algo más de 
23,000 millones de dólares aplicados principalmente a la 
amortización de la deuda pública interna. 
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Para mediados de agosto el gobierno anunció la quinta etapa 
del pacto que tendría vigencia según las intenciones del gobierno 
hasta finalizar su mandato en diciembre de 1988. 

La certidumbre que la concertación daba era mantener 
invariables los salarios y los precios de los bienes y servicios, así 
como el anuncio de la revisión de los precios de garantía en la 
primera quincena de septiembre, creando en la población la 
esperanza de que el duro sacrificio que el gobierno había exigido 
daba resultados favorables. 

Así surge la sexta etapa del PSE que se acordó nuevamente 
con las organizaciones obreras, campesinas y empresariales, 
reacomodándose las finanzas públicas para solventar las pérdidas 
financieras. 

Esta nueva fase fijaba pues los lineamientos futuros del 
desenvolvimiento de la economía generando confianza y 
certidumbre en la acción del gobierno. 

Puede decirse que el PSE aplicado en este periodo casi logro 
sus objetivos, a costa de los salarios, el gasto gubernamental, la 
desincorporación y venta de empresas y apertura comercial, lo que 
verdaderamente permitió bajar la inflación. 

En el periodo de 1987-1988, se logro estabilizar las variables 
económicas, principalmente el saldo primario de las finanzas 
publicas, así como la realineación de precios relativos lo que 
permitió la desinflación inercial con un costo reducido en términos 
de crecimiento y empleo, el Producto Interno creció en un 3. 7% 
en promedio, y la maquila creció a tasas de entre 2.5 y 3% anual 
promedio. 

La recuperación de la inversión privada contribuyo a alcanzar 
el objetivo de el PSE para esta etapa (11% en promedio) como 
respuesta de las señales de apertura. 

El 12 de diciembre de 1988 el PSE cambia de nombre 
llamándose ahora Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento 
Económico (PECE). Teniendo 8 fases, concluye hasta 1994. 
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De enero a diciembre de 1989 los precios del sector publico 
permanecen constantes, lo genera menores presiones inflacionarias 
y certidumbre de los precios en ese año. 

Otros aspectos importantes en este periodo son la supresión 
de restricciones cuantitativas en la canalización del crédito, se 
liberan las tasas de interés activas y pasivas y se sustituye el 
coeficiente de reserva obligatorio por un coeficiente de liquidez de 
30% respecto a la captación en moneda. 

Para fines de 1991 este coeficiente de liquidez obligatorio se 
sustituye por uno de reserva voluntario, que es en gran medida lo 
que generara presiones inflacionarias en la economía mas adelante 
y problemas en el sistema bancario mexicano. 

Se acelera la apertura comercial (se reduce la tasa 
arancelaria máxima de 45% al 20% y las importaciones sujetas a 
permisos previos se reducen del 26.8 en 1987 al 9.2% en 1991) la 
fijación del tipo de cambio y una cuasifijación después 
(deslizamiento del peso frente al dólar a un ritmo menor que el 
diferencial inflacionario entre México y su principal socio 
comercial), desemboco en una sobrevaluación que ya en 1992 
ascendió al 3.4% y en el cierre de 1993 al 41.9% contribuyendo a 
la estabilización y confianza en el país. 

Los indicadores económicos para 1991 terminaron de la 
siguiente manera para: 

¡---u;¡i5fi.:A!X>RES MACROECONOMICOS 

(PROMJilllOS ANUALES) i 
19881 

1 
19'.llj 

¡L"REt."L\fil .. VJU DEL rw 1.3j 4.2¡ 
! f.\.'IA DE L'\iU<.10S 1 114.21 22.7 
IT ASA Jlf.Al.. DE lN"f'ERF.S 1 38.51 -6.SI 1 
¡uAJ.A'lo'.ZA ....... CL'l:.S"f.4CUIÜÜF-"lrrE1'W 1 -1.31 -4.7 
BAl..A'<ZA.f-lSC.U..l'tD 1 -11.71 -0.4 
DEL'DA Pl'DUCA 1 PW 1 64.11 41.6 
IJ2PID 1 211 28.3 
Ml'1'1B 1 S.41 11.6 
BASE t.K>1'1IT AR.1A. POI 4.21 4.1 
FL't:."oll:: HA.-.;c,,."Q DE. f.(f.XJCO, C-.'f.GL CAllf>ET A DE N>ICADOKES ECOSOt.UCOS, 
EST AIXSTICAS IUSTOklCAS DE Ml!XICO 
E.'iE.HO 1!192. PAO. D.E.F, TU\tOll. 
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Sin embargo la continuidad de esta misma política después 
de 1992, provocó la apreciación del tipo de cambio real, lo que 
genero presiones recesivas sobre el sector productivo orientado al 
mercado interno. 

El grado de apertura comercial de la economía mexicana y la 
de sustitución de importaciones ocasiono que la apreciación 
cambiaría acelerara la demanda de importaciones la cual, por los 
efectos ingreso y riqueza, ya habían crecido desde 1989. 

La apertura del crédito al sector privado se expandió de 
manera apresurada, como consecuencia de la eliminación del 
encaje legal como amortización de la deuda pública interna 
equivalente a 10 puntos porcentuales del producto entre 1990 y 
1993, creciendo por lo tanto las tasas de interés al 30% durante 
ese periodo. 

La evolución de Ml y M2 no infirió en la expansión crediticia 
del sector privado, ya que éstos solo recuperaron los niveles 
previos a 1980 (ver cuadro 23 de apéndice). 

La política monetaria entre 1991 y 1993 no fue lo 
suficientemente restrictiva, debido a la expansión de crédito (antes 
reprimida) y la expansión del multiplicador bancario resultante de 
la eliminación del encaje legal lo que afectara mas 
económicamente al país. 

La política fiscal dirigida al saneamiento del déficit fiscal y la 
reformas fiscales aplicadas en este periodo logro la estabilización 
pero se dejo a un lado el control del componente inflacionario del 
servicio de la deuda pública tanto interna como externa. 

Entre 1989 y 1993 la política del gobierno se oriento a la 
reducción de las funciones económicas promotoras por parte del 
Estado, se alentó la inversión extranjera directa y se consolido la 
apertura comercial iniciada desde 1985 con la adhesión al GATT, se 
atrajeron cuantiosos recursos financieros del exterior al mercado 
financiero mexicano mediante el mantenimiento de tasas de 
interés elevadas, se alentó la privatización de instituciones 
bancarias, se acentúo la diferencia entre pequeñas, medianas y 
grandes empresas. 
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La aceleración de la apertura comercial, previa a la 
negociación final del TLCAN en 1993 aumentó el desempleo. 

La pequeña industria; y sectores de la mediana no tuvieron 
oportunidad o posibilidad de asimilar a los grandes consorcios, 
sufriendo un descenso de su actividad. 

En 1993, el PIB (calculado a precios constantes de 1980) fue 
de sólo 20% superior al de 1980, lo indica que la tasa media se 
incremento en 1.5%, inferior al crecimiento de la población, 
cercano a 2.5°/o anual. 

El ingreso per capita decreció 5.9% en términos reales entre 
1980 y 1990, y siguió disminuyendo. En 1993, la economía se 
estancó con un crecimiento registrado de solo O. 7% y descendió 
durante el primer y tercer trimestre de 1994 con alguna 
recuperación en el segundo y el cuarto que al final del año fue de 
3.5%. 

La Recuperación en 1994 no compensó el bajo promedio de 
todo el periodo, además los movimientos financieros 
desestabilizadores, El déficit comercial en balanza desde 1991 
(7.2% del PIB) ascendió con rapidez por lo que se financio con 
ingresos de capital financiero de corto plazo, atraídos por las tasas 
de interés elevadas. 

Los acontecimientos políticos violentos de 1994 redujeron la 
confianza política cambiaria, las salidas de capital y los 
compromisos resultantes de la renovación de instrumentos de 
deuda externa a corto plazo por sus tenedores, condujeron a la 
perdida de 50% de la reservas monetarias netas, lo que derivó de 
en un ajuste negativo del 44% durante diciembre de 1994, 
precedido por una fuerte devaluación del peso. 

Para fines de 1994 México entra en crisis monetaria, que se 
transformaría posteriormente en una crisis bancaria ya que los 
bancos no pudieron hacer frente a compromisos denominados en 
dólares, cuyo valor aumenta como consecuencia de la devaluación, 
por otra parte porque tenían que hacer frente a importantes retiros 
de depósitos. Todo esto aunado a un alza de las tasas de interés, 
que desemboco en un encarecimiento de los créditos, y aumento el 
riesgo de falta de liquidez. 
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Los principales indicadores macroeconomicos al concluir este 
periodo se movieron de la siguiente manera: 

Crec1m1ento de PJB 

Tasa de Jnf1ac16n 

Tasa real de interés 

INDICADORES MACROECONOMICOS 
fnromedtos anuales\ 
1992 1993 1994 

1 J.6 ¡ 2.0 4.4 

28.l 10.9 s.8 

.s S.2 7.2 

Balanza en cuenta cornente/PJB ·6.7 -5.8 -7.0 

Balanza fiscal / PIB 1.4 .07 -0.J 

Deuda pUbhca / PJB 31.J 35.4 34.1 

M2/PJB 28.8 29.2 31.J 

Ml/PIB 11.24 u.as 10.88 

Ba!Je monetana/PfB 3.91 J.76 4,0 

Fuente: Banco de México. Indicadores Econ6m1cos, Marzo 2001, p.iQ. O,e,f. 
SHCP. Estadist1cas oportunas de finanzas pub/Jeas y deuda publica, ai'los 1994,1995,1996. 
P.ig.15-325 

La entrada sin precedentes de inversión extranjera entre 
1988 y 1994, al igual que la venta de paraestatales representó 
altos niveles de la reserva del Banco de México y un Superávit en 
la cuenta corriente como resultado de la afluencia de capital 
extranjero (véase cuadro 22 de apéndice), que llegaba a México 
para obtener elevadas tasas de ganancias. 

Sin embargo con los sucesos violentos el deslizamiento del 
peso fue mayor por lo que tuvo que a pedir prestado, al Tesoro 
Norteamericano, 6,000 millones de dólares con lo que se estabilizó 
el tipo de cambio, pero con una latente sobrevaluación. 

Para 1994 se esperaba una inflación del 5%, por lo que los 
salarios no debían rebasar este nivel, al igual que las tasas de 
aumento de combustibles: energéticos y otros insumos.43 

Para poder alcanzar una inflación de 9% se tuvo que contraer 
ta actividad económica en 1994 en un .4%. lo que generó una 
nueva recesión generalizada, la inflación prevista del 5% resultó 
ambiciosa y poco realista, de allí que el PECE versión 1994, 
buscará por un lado la reactivación de la actividad económica, y 
por otro lado, se fijara metas mediante la contracción de la 
economía y del poder de compra de las mayorías. 

Así el primer semestre de 1994, la economía se deprimió y se 
esperaba que continuara todo el año. 

"El Financiero, 4 de Octubre de 1993. Pág. 14 
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Esta recesión trajo como consecuencia un mercado interno 
deprimido, quiebras de pequeñas y medianas industrias, créditos 
caros, carteras vencidas, terrorismo fiscal impuesto del 2% sobre 
los activos y finalmente, contracción de las ventas internas, 
desempleo ocasionado por la racionalización de las empresas de 
gobierno, trayendo como consecuencia un desempleo abierto y 
disfrazado ocasionando el "ambulantaje" o "economía informal". 

Esto curiosamente se tradujo en baja productividad y malos 
servicios de las empresas ya que se pagaba poco, y se exigía 
mucho. 

Otra consecuencia fue la concentración del ingreso en manos 
de pocos, escaso efecto de la renegociación de la deuda de 1989, 
mayor dependencia de los Estados Unidos, agudización de la 
inseguridad pública, narcotráfico e indocumentados. 

4.3 CONSECUENCIAS EN LA ECONOMÍA POR LAS 
ALIANZAS PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA. 

Después del colapso financiero a pocos días de haber 
asumido la Presidencia el Lic. Ernesto Zedillo, se adopta una 
estrategia económica de largo plazo manteniendo los principios e 
instrumentos esenciales del modelo neoliberal, (apertura 
económica externa, reducción de la participación del Estado en la 
promoción del desarrollo económico), esta estrategia queda 
plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo. 

El día 4 de enero de 1995 se anuncia el Acuerdo de Unidad 
para Superar la Emergencia Económica (AUSEE), en que se 
proponía un ajuste de las variables, lo que permitiría restablecer un 
crecimiento sostenido para 1996 y reducir el déficit de la cuenta 
corriente a niveles compatibles con el financiamiento externo. 

El AUSEE intento controlar el impacto inflacionista de la 
devaluación a través de medidas de orden monetario (limitación de 
crédito interno) y del orden fiscal (reducción del gasto público) y 
apertura de la inversión extranjera en los ferrocarriles y la 
comunicación por satélite. 
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El AUSEE contó con el apoyo financiero de Estados Unidos 
(20 mil millones de dólares), del Baca de Pagos Internacionales (10 
mil millones de dólares), del FMI (17 800 millones de dólares de 
crédito contingente) y de los bancos comerciales (3 mil millones de 
dólares). 

El financiamiento total fue de origen públicos, ya que los 
bancos privados desistieron unas semanas después del anuncio del 
plan. 

A pesar de las medidas adoptadas, en el AUSEE el gobierno 
se vio obligado a aceptar la incapacidad del AUSEE para reducir la 
volatilidad de los mercados financieros, debido a presiones 
externas (alza de las tasas de interés en los países industriales y 
riesgos en los mercados emergentes) así como la complejidad del 
largo proceso de negociación de apoyos. Por lo que en marzo de 
1995 se anunció el Programa para Superar la Emergencia 
Económica (PARAUSEE). Conteniendo medidas de carácter 
severamente recesivo e idénticas a las aplicadas entre 1983 y 1987 
cuyo resultado fue el crecimiento cero. 

El objetivo central del PARAUSEE era sacar al país lo mas 
pronto posible de la situación de urgencia económica. 

Apartir de marzo de 1995 se dejo que las variables macro 
fluctuaran sin distorsiones y el banco central se limito a controlar 
el crecimiento de la base monetaria anunciando sus metas 
semanales y mensuales. El alza en las tasas de interés y la mayor 
inflación a la estimada (20% al principio, 40% posteriormente, 
terminando en 50%) tuvieron un efecto mayor en la caída del 
producto real, que fue cercana a 7º/o contra la estimación inicial de 
- 2 y después de - 5%. 

En 1995, el salario mínimo se redujo nuevamente, el gasto 
público presupuestario se contrajo en 2. 7% del PIB, ejercido en 
1994 y se aplicó una política monetaria y crediticia restrictiva, lo 
que agravo los problemas inmediatos de insolvencia de numerosas 
empresas haciendo inviable la inversión productiva de mediano y 
largo plazo, por lo que la economía real quedo rezagada en aras de 
la estabilización de los precios. 
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Se reducen nuevamente las empresas paraestatales con la 
privatización de activos nacionales que comprendieron 
ferrocarriles, plantas generadoras de electricidad, puertos, 
aeropuertos y comunicaciones vía satélite. 

Además se contraen compromisos financieros externos y de 
política cambiaría con el exterior por lo que se puede afirmar que 
nuevamente 1995 fue el año con crecimiento cero. 

En octubre de 1995, se firma una nueva fase de la Alianza 
para la Recuperación Económica, en la cual el objetivo principal es 
mantener el salario para no ocasionar un proceso inflacionario y 
aumentándosele solamente un 10% en diciembre y otro 10% en 
abril a cambio de esto se aumenta la gasolina, el diesel, la energía 
eléctrica en un 7% en promedio con un tipo de cambio flotante que 
repercutiría en los precios internos principalmente aumentando la 
in nación. 

La deuda interna de corto plazo (Tesobonos) se convirtió en 
deuda pública externa de largo plazo (mayor deuda), alcanzando 
los 29 millones de dólares, cerca de 7% del PIB. 

Se incrementaron las tasas impositivas vía impuestos 
indirectos, el iva paso de 10% a 15% y algunos impuestos 
especiales a la producción y servicios se ajustaron al alza. 

El gasto se ajusta a la baja, y el excedente generado se 
destino el pago de las perdidas bancarias, generando mayor carga 
fiscal. 

Los resultados macroeconomicos para 1995 fueron los 
siguientes: En materia de inflación fue del 52% contra un 
crecimiento de -6.1 %, y la balanza en cuenta corriente se sitúo en 
.5%, contra un 2.5 en balanza comercial y una balanza financiera 
de -.2% 

El proceso de recuperación esperado para 1996 fue muy 
disparejo en su conjunto a pesar del aumento de exportaciones 
como consecuencia de la subvaluación del peso frente al dólar. 

Durante 1996, el Banco de México tiene algunas 
intervenciones en el mercado cambiario, con la finalidad de 
fortalecer el peso para no caer nuevamente en una devaluación. 

IOS 

--= 



Se logra con esto un abatimiento a la inflación la cual de casi 
un 52% en diciembre de 1995 pasa a 20.5% en diciembre de 
1996, además se firma en octubre la Alianza Para la Recuperación 
Económica (ARE), como estrategia para mantener el ritmo de la 
economía. 

Esta Alianza para el Crecimiento Económico, propone 
entonces un aumento de 17°/o en los Salarios mínimos con una 
inflación de 15%, un tipo de cambio con régimen de flotación y un 
incremento del PIB de 4% con un déficit fiscal de 0.5%, pero como 
contraparte se aumentan las tarifas de electricidad en 1.2% al mes 
y de 8% en las gasolinas con un ajuste mensual de 1.03 y 1.20%. 

Estas expectativas no se cumplieron ya que la inflación 
medida de diciembre a diciembre fue de 27%, el crecimiento del 
PIB fue de 3.0%, el sector manufacturero bajo 6.4% y el de la 
construcción 22% sin una recuperación apreciable para 1997. 

Para 1997, se reduce aún más el sector paraestatal 
desincorporándose una parte de la petroquímica secundaria. 

Las variables macroeconómicas por primera vez en 16 años 
de ajustan a lo previsto, generando confianza en la población y los 
inversionistas, el panorama era el siguiente: 

La inflación se ajusto en 15. 7% contra un. 15% previsto en la 
Alianza, el crecimiento fue del 6. 7% contra un 4%, la balanza 
financiera se ajusta en -.5%, el superávit primario sea justo en 
3. 7º/o contra 3.4%, la balanza comercial en .2°/o, y en cuenta 
corriente en -1.9% contra un tipo de cambio nominal promedio en 
B.O. 
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En lo que respecta el Indice de precios al consumidor y al 
índice de sueldos y salarios (consumo) crecieron de 1991 a 1997 -
2.03% (decreció) y 1.84% respectivamente. 

INDICE DE PRECos AL CONSUMIDOR. 

1990·2000 

BASE• 1994 

-·· \.~ú- llk:ll.MRKt: f'Jm\ft.J>t<) 
Uk"U-'llUU-

Fuente: Banco de México 
Indicadores Económicos 
Marzo 2001. Pág. D,f,g. 

INDICE DE SAL.ARIO MINJMO 

1990-2000 

BASE • 1994 
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Fuente: Banco de México 
Indicadores Econ6mtcos 
Marzo 2001. Pág. D,f,g, 

Con respecto al Índice de Precios al Productor y al mayoreo 
en la Ciudad de México (producción) estos decrecierón en un 
3.14% y 2.2% res.pectivamente. 

INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR 

1990-2000 

BASE •1994 

A.'-'0 l>ILlf.\UJRJ:.1 Mm~IEVIU 

OICU:.'mR.E. 

19911 10.971 19.091 
19921 10.56 1;:~~¡ 19931 4.611 
19941 9.01, 6.371 
1995! 59.5; 41.49, 
1996· 25.33; 34.551 
1997' 10.51 15.95! 
19981 17.451 13.81 
19991 12.46! 15-:681 
2000; 6.37, 9.99, 

Fuente: Banco de México 
Indicadores Economlcos 
Marzo 2001. Pag. D,f,g. 

INDICE DE PRECJOS AL MAVOREO 

1990-:ZOOO 

BASE •199"4 

"''º DICll::lUIRF.1 l"ROMEJ>IO 
OJC1f~IDRE 

19911 15.741 2~ 
1992· 10.69 1~:~~ 1993 7.411 
19941 7.771 6.781 
19951 58.141 39.191 
19961 27.031 3~ 
19971 13.57! 18.511 
19981 17.351 13.9' 
1999/ 9.B7i 14.65 
2000' 8.68 8.34 

Fuente: Banco de México 
Indicadores Economlcos 
Marzo 2001. Pag. D,f,g, 
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Con lo que respecta al 
exportación e Importación 
respectivamente. 

sector exterior los 
aumentaron 3.3% 

Índices de 
y 2.2% 

INDICE DI! PftECOS A LA EXPORTAClON 

1991·2000 

BASE •19~ 

uwn-:.,uuc.i:: · 
l>ff'tt.\Utllt. 

Fuente: Banco de México 
IndJcadores Economlcos 
Marzo 2001. Pag. D,f,g. 

l'MClMf'J">llt 

lfrtOICE DE PftfCOS A LA IMPORTACJON 

1991·2000 

BASE • 19'M 

.\:-.Ct 1 IKl"IJ"~UUll: 1 MUl,11-JHtl 1 
rncrt-"'..\ut.O.. • • 

Fuente: Banco de México 
Indicadores Economlcos 
Marzo 2001. Pag. D,f,g, 

El orden de la capitalización, los términos de intercambio 
pasaron del -8.48% a -1.55%. 

INDICE DE PRECIOS A LOS TERMINOS 
DE INTERCAMBIO 

1990-2000 

BASE •1994 

A:--00 l>ICl._\UIR•: l"ltO\IUllO 
nJt•lf:)IJUU' 

1991 ·17.47· -8.48 
j 199T 4_~-- ~~a-~: 
1 19931 -7.86• -4.77! 
1 19941 13.7 5.29° 
~5, -3 0.17 
1 19961 2.981 i::Zf 
1 19971 -6.ll! -1.55! 

199Bi -4.46 -s.29· 
19991 13.551 4.66~ 
2000! ·5.26".'--4-.56; 

Fuente: Banco de México 
Indicadores Economlcos 
Marzo 2001. Pag. D,f,g. 

En 1997 la economía refleja en sus indicadores una 
estabilidad y crecimiento considerables por lo que el Exsecretario 
de Hacienda y Crédito Público Guillermo Ortiz, ante la Cámara de 
Senadores anuncia la desaparición de los programas de 
estabilización que regían en el país desde hace poco más de 15 
años. 

108 



En la Cámara de Diputados esta afirmación se consideró 
favorable, ya que es facultad del poder legislativo fijar las 
decisiones sobre tarifas de bienes y servicios, política de precios, 
determinadas en el presupuesto de egresos e ingresos de la 
federación y este presupuesto lo aprueba el Congreso de la Unión. 

En febrero de 1998 se firma un nuevo acuerdo llamado 
Acuerdo de Cooperación y Consulta de los Sectores Productivos, 
cuyo objetivo consiste en mantener el rumbo de la economía 
mexicana y controlar la inflación, revisando periódicamente las 
variables económicas, con la participación de los sectores 
gubernamental, obrero y campesino. 

Este nuevo acuerdo permanece hasta la fecha en que se 
termino este trabajo, y prácticamente su estrategia se basa en la 
revisión periódica (mensuales) de la economía, sin imponer o 
manipular precios, debido en gran parte por la división de poderes 
al interior de la Cámara de diputados, (1997), y a que la economía 
mexicana se ha mantenido en niveles estables para 1999, 
permitiendo un crecimiento sostenido. 

VARIABLE 1995-1999 
Crecimiento de PJB 2.8 
Tasa de lnflac.16n 24.6 
Tasa real de interés 4.5 
Balanza en cuenta comente/PIB -2.0 
Balanza flscal / PlB -.7 
Deuda pUbhca / PJB 29.4 
M2JP1B 30.9 
Ml/PIB 9.3 
Base monetana/PlB 3.6 

Fuente: Banco de Mexlco, SHCP, 

Los pactos económicos han violentado las garantías de la 
sociedad y han sido sólo una medida para contener a la inflación, 
pero no han atacado de fondo el problema. 

La nueva realidad nacional impone que los lineamientos de 
crecimiento sean acordados por los poderes ejecutivo y legislativo 
como clara expresión de la voluntad de la población. 

La economía mexicana ha transitado de la economía 
periférica de mercado a una economía desarrollada de mercado 
(neoliberal) que trazada por medio del siguiente esquema 
quedaría de esta forma: 

""1 'lj' C!I" C (rnJ .!!11.1 !) J ~· ,_, 
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2000 

1970 

1940 

Economía 
desarrollada de 
Mercado 

Economla 
perifCrica de 
mercado 

DESARROLLO 

SUBDESARROLLO 

I.- Desarrollo estabilizador (1940-1970) 
11.- Crecimiento con inflación (1970-1981) 
111.- Estanflación (cero crecimiento) (1981-1988) 
IV.- Modernización (crecimiento con inflación)(1988-1994) 
V.- Recesión (1994-1997) 
VI.- Crecimiento con inflación moderada(1997-2000) 

En términos globales, el camino del subdesarrollo al 
desarrollo (de abajo hacia arriba en el esquema), se da de la 
excesiva intervención del Estado, hacia una economía de mercado, 
por medio de las políticas económicas y reformas emprendidas 
principalmente apartir de 1982 y reforzándolas en 1988 con el 
Pacto de Solidaridad Económica, que aun cuando su duración fue 
corta sus lineamientos permanecieron hasta la última fase 
económica. 
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La disminución de la intervención estatal se dio por medio de 
el gasto público, el aumento de los Ingresos vía impuestos e 
incremento de las tarifas de los servicios públicos, menor déficit 
financiero, desregulación, venta de empresas estatales y 
disminución de la deuda externa e interna. 

La apertura de una economía de mercado se dio a través de: 

• La globalización (entrada al GATT primeramente, Adhesión al 
TLC posteriormente y firma de acuerdos de comercio con 
diversos países en todo el mundo principalmente América 
Latina y Europa). 

• Reconversión Industrial. 
• Recuperación del rezago tecnológico. 
• Disminución de los aranceles. 
• Liberación gradual y concertada de precios. 
• Inversión extranjera directa. 
• Expansión y modernización de infraestructura: 

Puertos 
Telecomunicaciones 
Ferrocarriles 
Carreteras 

• Modernización del campo (reformas 1992). 

• Inversión privada en el campo. 

En la actualidad la economía mexicana de 58 características 
numeradas en el cuadro 25 del apéndice, 11 son exclusivas de un 
sistema mixto es decir Estatal e Iniciativa Privada, 17 de una 
economía neoliberal y 21 de una Economía Social de Mercado, 3 
pertenecen a una economía mixta y economía social de mercado y 
6 a una economía social de mercado y neoliberal, con lo que 
podemos concluir que en México se deben buscar más alternativas 
de crecimiento dentro de su contexto y no de corte neoliberal ya 
que aun no esta preparado para que la economía mexicana tan 
endeble pueda resistir esta medidas de estabilización, que son de 
corte neoliberal y monetarista puramente. 
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CONCLUSIONES 

En México se puede decir que la inflación es mas de tipo 
estructural, que de tipo monetarista, ya que la mayoría de la 
presiones están contenidas en la esfera de la producción y no en la 
circulación. 

La Inflación en México en el periodo de 1982 a 1998, cobra 
fuerza, debido a las deficiencias estructurales, desde el periodo de 
1940, ya que es desde esta época que las variables económicas 
muestran rezagos, tanto sociales como productivos que son los que 
detonan en 1982. 

Las deficiencias estructurales, se agravan desde 1970 periodo 
en que la economía mexicana ya no crece, la inflación aumenta a 
la par del desempleo. 

Al llegar a la década de los ochenta se presentan nuevos 
elementos internacionales y nacionales que detonan la 
estanflación, tales como la caída internacional del precio del 
petróleo, que reduce el flujo de divisas para el pago de la deuda y 
el crecimiento del país. 

Otro detonador internacional fue el aumento de las tasas de 
interés de internacionales que desde los setenta empezaban 
aumentar, lo que se aumento el peso del servicio de la deuda. 
Asimismo cabe destacar que el precio de las materias primas no 
petroleras de las cuales México exportaba principalmente cae, sin 
contar que el proteccionismo internacional torna nuevo auge, por lo 
que las divisas extranjeras escasean aun más. 

Entre las causas nacionales pueden mencionarse los bajos 
niveles de inversión publica, fuga de capitales sostenida, rezago 
económico en el campo, sequías e inflación acumulada en las 
décadas pasadas. 

Es con este escenario que México llega tomar medidas 
desesperadas que ayuden a controlar la inflación, que es el 
principal problema que a todos afecta, comenzando a aplicar una 
política orientada a lineamientos de tipo neoliberal, orientados a 
reducir la inflación de manera monetarista y con un alto costo 
social. 
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Lejos de combatir la inflación se entra en un circulo v1c1oso 
para poder frenarla, al aplicar el primer plan contra la inflación y 
ver resultados favorables en los principales indicadores 
económicos, poco importan los costos sociales, y lejos aun quedan 
las causas que la han provocado como son el desequilibrio en el 
crecimiento, el déficit fiscal, desequilibrios externos, existencia de 
monopolios, escasez de capital, baja producción. 

Al aplicarse los planes antiinflacionarios se pasan por alto 
todo lo anterior, pensándose que la inflación es causa de un exceso 
de circulante en la economía, cuando lo que la provoca como se ha 
visto, son las presiones internas y externas. 

En Cada uno de los planes se puede advertir como el 
principal objetivo es reducir la inflación vía retiro del circulante en 
la economía, aumento las tasa de interés, y en general un aumento 
de los principales precios de bienes y servicios, lo que provoca 
presiones en la demanda aun mas fuertes. 

Los planes antiinflacionarios no pueden juzgarse como 
buenos o malos para la economía, en otros países posiblemente 
han dado resultados positivos, no así para el caso de la economía 
mexicana, en la cual los resultados has sido desfavorables 
principalmente porque lejos de bajar las presiones inflacionarias, 
aumentaron estas al termino de cada plan y el rezago social se ha 
hecho mayor. 
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RECOMENDACIONES 

La política económica predominante ha resultando incapaz de 
generar condiciones macroeconórnicas y financieras para retornar 
el crecimiento y por ende el desarrollo económico. 

Los planes que se han implementado en México desde 1982 
han frenado el crecimiento económico y deteriorado el nivel de vida 
de la población en general al ponerse de acuerdo cada uno de los 
actores económicos para controlar los precios clave que causan la 
inflación, puede ocurrir que no todos los actores respeten estos 
acuerdos y se beneficien uno ó dos actores en el proceso de 
estabilización de precios en general y por ende una nueva alza de 
los mismos, encontrándose entonces que el objetivo de los planes 
no se cumplió, pero que se insiste en mantenerlos como una 
estrategia de los lineamientos de la política económica. 

A pesar de la disminución de la inflación (del período 1988-
1994) y el superávit fiscal (1992, 93, 94), no se ha recuperado un 
crecimiento en forma sostenida, por el contrario se ha generado u'n 
contexto de alta inestabilidad representado por el déficit externo 
creciente, grandes rezagos productivos, altos niveles de 
endeudamiento interno y externo y una gran cantidad de capital 
financiero especulativo. 

De nada sirven los esfuerzos y sacrificios que se derivan de 
las políticas contraccionistas ya que estas actúan en detrimento de 
la esfera productiva, manteniendo fuertes presiones sobre el sector 
externo, lo que conllevó alcanzar una relativa estabilidad 
cambiaría, buscando cierto equilibrio en las finanzas públicas en 
forma permanente. 

El gobierno debe abocarse a resolver la raíz del problema 
inflacionario y no ver cuales son las medidas con las que se puedan 
solo controlar, ya que con estas políticas contraccionistas solo se 
ha logrado debilitar la figura del Estado. 

Las políticas monetaria y fiscal contraccionista y et contexto 
de la economía abierta dirigidas a alcanzar la estabilidad monetaria 
no han generado condiciones favorables a la acumulación de las 
empresas lo que producido que la inflación actué como mecanismo 
definanciamiento. 
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Estas políticas que han tratado de estabilizar los precios 
Inflacionarios solo han contraído el gasto e inversión pública en 
aras de alcanzar un ajuste fiscal y externo, afectando la 
competitividad sistemática de la economía, el desarrollo 
tecnológico, las obras de infraestructura, así como los sectores 
estratégicos y prioritarios, repercutiendo en la capacidad 
productiva, aumentando el endeudamiento externo, 
comprometiendo el crecimiento y desarrollo económico presente y 
futuro del país. 

Tal situación rompe radicalmente con los objetivos de 
estabilización crecimiento económico y ataque a la pobreza. Por lo 
tanto no se puede mantener un modelo económico que destruya 
sectores y ramas completas y no genere alternativas de 
crecimiento de la inversión y el empleo. 

Una alternativa podría ser el fortalecimiento de los sectores 
como la agricultura, la minería, la pesca y el comercio, así como el 
apoyo de la pequeña y mediana industria, que son los sectores 
económicos más indicados para contrarrestar la inflación, a la vez 
que ofrecen oportunidades de empleo en forma masiva al mismo 
tiempo que aumenta la oferta de alimentos y satlsfactores a corto 
plazo, estos tiene un doble efecto, de ser antiinflaclonarios y 
aumentar la producción y el empleo. 

Además es necesario redistribuir el ingreso nacional vía 
aumento de empleos y una política social orientada al bienestar de 
la mayoría de habitantes del país. 
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l ALGUNAS VARIABLES DEL SISTEMA ECONOMICO 

1.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL V POR OMSION ECONOMICA (MMP) 

1.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL V POR DMSION ECONOMICA(PORCENTAJE) 

PRODUCTO INTERNO BRUTO HISTORICO 

EMPLEO 

4 BALANZA DE PAGOS 1948 • t 9~5 

S TASA OE CAMBIO DEL PESO 

6 DEUDA EXTERNA Y ACERVO DE ACTIVOS DE LA INVERSION EXTRANJERA OtRECTA 

7 CRONOLOGIA DE LAS DEVALUACIONES EN MEXICO 

INDICADORES MACROECONOMICOS POR SEXENIO 

9 PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

10 PACTO DE SOUDARIOAOE ECONOMICA 
11 PACTO PARA LA ESTABILIDAD Y EL CRECIMIENTO ECONOMICO 

12 PACTO PARA LA EST ABIUDAO. COMPETITMOAO Y EL EMPLEO 

13 PACTO PARA BIENESTAR, LA ESTABILIDAD Y EL CRECIMIENTO 

14 ACUERDO DE UNIDAD PARA SUPERAR LA EMERGENCIA ECONÓMICA 

IS ALIANZA PARA EL CRECIMIENTO 

16 ALIANZA PARA LA RECUPERACION ECONOMICA 

17 ACUERDO DE COOPERACION Y CONSULTA DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS 

18 INFLACIÓN Y CREFCIMIENTO DEL PIS ANUAL(t 979. 1998) 

19 TASAS OE INTERES NETAS Y OEPOSITOS SOBRE INSTRUMENTOS 

20 REFORMAS FINANCIERAS 

21 SALARIO MINIMO DIARIO GENERAL 

22 BALANZA DE PAGOS 1980 • 2000 

23 AGREGADOS MONETARIOS 

24 CALENDARIO DE REFORMAS FISCALES 

25 CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA ECONOMICA 

26 INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (baae 1994•100) 
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119 
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123 
51 
58 
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CUADROl 

PRODUCTOOO'ERNODRlfTO 1rurroRJCO 
PftOOUCTO INTVINO MUTO TOTAL Y POlll HAm!TMTE 
ll00-1991 

~º'°'..,'~c-.•w ..... ,., 
PWt:CID "-l"tt:OOSOE 1'1170 - CCAA,---

!ROO > nd 11.21200 
IM.45 nd 10.752 00 
IRt.O nd IOOH UO 
IM77 nd 15.692 00 
llt9S llS::ZOll \O,MJ700 

""" M79CXJ l1,,7QJ 00 
IM97 l,17Moo H 92J 00 
IMllM l.lt'i"llJO .H.M62on 

""" l.Ul51XI '-'.l461XI 

'""' 1117011 '4.41400 
lt.llJI 1 77411111 '7.J71 00 
l!Jtl::Z l.b7200 \4,706110 
llM:I\ 1.UMlllll \M.Sll.1110 

l"M 1,Mlñlllll l9.271 00 ,..,, ::un11111 4l,JS2 i'() ..... 2.11700 42.!lólCXI 
1907 2 JM>(.ll 45,177{1) 

l9UM 2.oWMIXI 45.:UlMC•l , .. ,, 2.M\IWI 4h,b}Q 00 

11/IU l.JlXIOO ·11.0S4 IJU 

l9l\ 5.45~ lll 50.MMtllll 
1'122 ·UWlll 51.8WUO 
l<J2l !l.Ul4lllll 51,ó::ZOOO 

1112• 4,61100 52.75.l (ll 
1925 S.231100 56.0Hlll 
l<Jl6 5,4tlllllJ S<J.JUOO 
l<J27 -4.Ql70ll ~.77111) 

ICJlK S.011100 57,JHOO 
192<,J 4,16100 54.915 (lO 

'"º '""""' 51.473 uo 
l<Jll 4.llMIJO 5l.17"lll 
111]2 ).20t1IU 45.34700 
19\l 1.11ur11 "°.lSCJUO ..... 4.15100 5\75700 
11'15 -4,S.Wllll) 57.752 (X} .. ,,, 5,:\4600 62,361 w 
111\'7 6.IMllOO t.4.42SOO 
19'.\M 7.211100 M . .ati'illlll 
19\<J 7,71" C•l Ml.91.9tXI 

'""º !l.24'ill00 6<J,9'41 00 

'"" 9.2)2()() 76.751111 , .... , I0,61111 00 MI 05<JOO , ... , l}OJ50IJ M.061 00 ..... IRKOl<JO 'AJ,1,12) 00 , ... , 20.5661110 <JlTNfll ·- 279\000 999U uo 

'"'' 11.0HOO IOJ.JMOO .... JJ.IUI 00 I07.f"'4 IXJ 

'""' 16.412 00 llJ_\44 (JO 

-....:10 _ _,.,rr ... _,,, 
""""""" 1tn.s: "' 

.,_,.,.,.. 
"""'"' 

nd nd 1.116qoo 

nd nd 1 4)400 

nd nd 1 'S400 
nd nd 1.SR700 

12.61200 6700 2 441 00 
12.Mll ti] 6900 2AMOO 
ll.OllOO 9100 2 60700 
IJJOltOO "OO 171700 
ll40f'lllO .. ()() 2 5-4700 
IJ t.070IJ 9700 2.51900 
13.75500 129()() 2.7170'.J 
IJ.~1400 12000 2.496 00 
14,0HOO 11200 2.74b(ll 
14.lOHCllll 129()() 2.76400 
14,l6JIXl ISR<Xl \,OUllllll 

l4,jl9fl0 15.lOO 2 95200 
14,676ll0 \6'1100 J.09ltxl 
14.M1600 162 00 .l OS41111l 
14,Y91'00 176(() l.11011() 
ISJMICXJ 2t.M{X) .l.!04 00 
14.l)SOIJ lMl no J 5'.\41.10 
14,,SMutJ ]1500 J,.551,1 no 
14,IMll 00 \\9()1,J l.62JIXJ 
15.0JllOO JUKUO J.5011()() 

lS.212 00 "''ºº l MóOO 
15.52MOO 15200 JJU400 
IS 77100 l16otl ).591100 
160)2 00 JIJ 00 J S6JOO 
lb.lWutJ lY'JllO ),)71 00 

16 5SJUl.J 211200 J l IOOO 
lb.M40 00 25"0tJO J.158110 
17.IJ2oo 111700 2.<>4100 
17.429fll 21100 2.1Pl900 
17.7'.\I oo 2-1400 .l.0)200 
llt,O.lKOO l.52CXI J.l020fl 

UU50otl 291 (,(} l JYM 00 
IK.b6AOO 16400 J.4SI 00 
IM.'1'11 00 JIOOO '44700 
l9J20i.J "'"'º \,571 00 

l<J 6Sl 00 •2000 J .55900 
20.29500 457UO l,IOl IXJ 
2075100 51500 "'ºº uo 
21,J2J(l0 611 fil l.9'200 
21 91000 85ROO 4,JSOOO 

22.51•00 'illJOO 4 165 00 

21.ls.4 uo 1.20700 .. JlO.IJO 
23.771 00 1 JOSIJO 4.34900 
24,426 00 1 .15500 4.407.00 
zs.cmoo 1 451 00 4.S2400 
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PRODUCTO INTERNO BRtrro lllSTORJCO 
PttOOUCTO INTUtNO MUTO TOTAi. Y POft HA8rTANTE 
IMOO- 199W 

19SO 42.lb.lCXI 124.77900 

[MILES -- a 
2S 791 LO 

l9SI S-4 • .\SSOO 1\4.42900 26.511500 
t.0.99JOU 119 77S oo 21.WJOO 

19Sl b0.M4 00 140 ISMOO 211.24600 ,.,. 7J.9l6 00 l~.lbliCXJ 29.llSUO 
19SS W.OSJOO 167.270 00 10.011 00 
l9Sti 102,92000 17ll.7'1tollll .lU,9JS 00 

l9S7 llll.20h00 192.24'.\00 JIJIM7t.ll 
195M lll J77CIO 202 .U.7(lJ J2.M6MOO 
¡951,1 140.m 00 2cnt.5H llJ JHKO 00 
1%1"1 15970100 22S.44M 00 \.VJ2J DO 
1961 17'.\.2)600 2\6.~2 00 .\6 IKM 00 
1%2 lMó.7!1 CIO 2.S7.61S00 \7,427 ()U 
19'1.\ 207.95200 267.)96 ()() Jll,10I 00 

lw.4 245 . .4-01 on 2"1M,662fXl 41:1.0HUO 

l%S 267,42000 1111,0)000 41,40-S CXJ 
191'.<> 297.IW.flll l40.074 oo 42.821 no 
1%7 J2S.025 00 \61.J970tJ 44.2117(.ll 
196M JS9JISllOO J"l(l,7'19 oo 4S.IUl.l fll 
1969 J97.7% uu 4IS.S12CXI 47.171110 
1970 444~71 (X) 444.271 DO 411.2.lS DU 

1980 .ocn' 
1990 676.06700 1--,-.l>l~:~-:;;:.~"'()(_,1: ~-~~: 
1995 l,67W.USOO 1.IJI 15J CXI 91 ISlll)O 

19Q6 2...296 792 00 

19'97 2.92101.SOO 

1. lliJtl \..tS 00 t'-9~.ll~lllo.,'---; 
1.271.181 00 'M27S 

1 De 1800 haltl l 97U LI wud-.J mancwu te refiae • wiqm rc:--

l.6JS 00 4.IBM 00 
2.045 ou S.05700 
2.llbOO S.IOIOO 
2.141l00 4.962 00 
2 5)900 5.29500 
J.001 ou 5.57400 
.132700 ~.iTJ 00 

J.7ITTOO 6 029 00 
.1,9'17 00 6.IMIOO 

6,lSS 00 
... snoo 6,4S6llO 
4,7K7lXI b,SJ'7t.ll 
4,991 00 661600 
S.172 00 6,'ilUSOO 
r..112 no 7,4601XI 
6.4S9UO 7,blU 00 
6,'14<)00 7.1142 00 

11.IMOOO 
M.SJ2 00 
M.771 tltl 

9.212 00 9.21200 

fr6{ltl \:\049' 

t1J21UO 1Jonoo 
\H.41700 ll.41S no 
24.6114 00 12.77~()() 

11S0700 

2DeIKOOballa1117~reljaeal ~NKKll\al Onpnallnczl1elo.dl&lmcrando~~c-..nmde 19.SO 
J A pmUt de doC do Mii! rruUona de nunm paos 
4 A pcur dr: ale 98o mn mtllones de nunos ~ • pnam lk 1991 
S A pmUtdcd.Clll'lo M111nulb1alk m.1ctt11 JUD1 • JJ«Clmlk IY9.1 
6 Clfne1t1nl9dmparel Cm,rao N-=aonal de Pob~c::n hui: alconuode pob*1on ynncnJa, lNF.Ol l99S. 
7 C16' ~par d Cmtn> lA~dc o.:mo.rula. CELADE. 

Fumte: EslahlUCU H11&111"1CUde Mt-lOCO Tomo 1 P .. JJJ-JJ.4 
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EMPLEO CUADRO 3 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION OCUPADA POR SECTORES ECONOMICOS 1 

ll?l-1996 
Scclor Primario Soctor Secundario 

Afto Total Absoluto ~• AMoluto % 

119l' 4 761914 2,976,128 62lO 692,697 14 l5 

19tHJ' l,131051 3177140 619J 80J 294 1566 

191ll' l,337.889 35Ul91 67 ll IOJ 262 IS o~ 
1921 4,!IJ.l61 3481,1112 714J l61,31! 1149 
1930 ll6l!OJ 3 626 27! 7Jllll 743407 14.39 
1940 llll.116 3.130 171 6539 746,313 12 74 
19l0 1,272 093 4,123 901 5132 l.Jl9 l6J 159l 
1960 11332016 6.143540 l421 2 147 J4J 119l 
19711 12 9ll,Ol7 S IOJ Sl9 3939 l 973,140 ll91 
1910 21.)93,llO 1519979 2510 4424,826 2068 

1990 2J,40J,41J l J!Kl.114 22 65 6,50J.224 277'J 
19% ll 281 7'JJ íi,309359 22 JI 6179.109 2327 

Sector T crciario 
Absoluto ,. 

773,047 

138,091 

884 l89 
4l4.l9J 
586,9JJI 

1117.274 
1,774063 
l,919342 
4 130,473 
l,197712 

10 7'!620J 
ll.J9l6ll 

Las agrupaciones se h1c'CJ'Ofl de 11 s1gu1en1c manera Sector pnmmo agncuhur1, ganaderi1, 11lucultura, pesca) e11.a.. 

1623 

16JJ 

16l7 
930 

1136 
1907 
ll 4l 
2611 
Jlll 
24 JO 
46 ll 
5443 

Sector SCCWlduio Industria del petróleo, industria fatra..;na. industria de tr1nsfonnacion. conslrucción, gcncr1e1ón de cncrgi1 clcctrica 
Sector T crc:iario Comercio, transportes, 5en K:'iOI :r gobierno 
1 Se rdicrcn a la población ocupada. conccpeo cqun·alcntc 1 focrra de tr1b1jo qUn 11 fuente 
2 Cifras lomadas del Sistema de Cuentas Nac1oniks de Méuco, 
n d • no disporublc 
Fuentes· 
li9l· l 910 EJlldi•ticas ccooómicas del porfirialO Fuera de u1bajo) Actiudad ccooómica por ScctO«:I El Colegio de Mé•ioo 
1921·1990. INEGI. OGE Ccnso9 Generales de Población» Vi,icnda 
1996. INEGI. OGCNES)P. Sistema de Cucntu Naciooalcs de Mé,ico 
Estadisticas Hittoricudc MC'.\iCO Tomo l. Paa 307. 
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So::tor no cspcc1íado 
Absolulo s;, 

320,042 00 6.72 

311,82600 601 

65.147 00 123 
J79.14100 771 
209,11100 4 Ol 
163,6ll 00 l 79 
Jl4,966 00 4 29 

11.791 00 072 
747lllOO '77 

6.250,73300 2922 
803172 00 J.43 

nd nd 
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CUA.l>R08 

INlllCAIX>Rl'S MACROl'CONOMICOS l'OR SEXENIO 
AJ final ilc !Cll.CUOI 

19-11-1946 19-47-1952 19Sl·l95R 1959-19t>-I 1'il%·197U 1971-1976 

'290 ""' 090 ""' ""' 4ll0 

"'" 2140 
t1911J1 IJM 

JI' '" ,,.l11f'CSmdulllmo111!udd1C1C1K> 
1815500 12906400 lll.148011 28761JUJ 48702300 69641100 

S.020 l.160 79211 124!0 147 90 18780 ,.., 
"º ""' ""' llSO ""° 626 20 ""'10 1921 so 40664!) 710660 25891 MU 

466>0 182 20 798C:XI 2.20olJO 4,4MJO 20 57600 
46650 JR2 20 7911.XI 20S600 4,26280 19,600 20 

"' od od 14810 lll so 97SHO 

od od "' od od nd 
nd nd nd nd nd nd 

15970 52690 1,12550 186210 21!22 JO 5115 80 

000 

000 000 000 000 000 000 

000 000 000 000 000 000 

2.827 IO 4 05110 7 867 IO 1527000 22,276 20 5182910 

1140 lO'AJ 26 ID 2610 2720 '600 

15,JJRlk.l 19,41100 10,18140 58S7920 81 MJ2 IO 11711620 

1Yn-19t'2 IYll.1911 1919-1994 

42 20 11 197 

1 07U.41ll0U M2110000 121589800 
IS640 72 JO 5450 
57 20 2 12110 J,46800 

91751611 125.00160 2S4 472 70 
80967 20 llll91420 11626970 
5M.8J.t20 RI 00120 1).56500 
1712200 702800 lJ 40) 40 
4,7JI 00 R,09700 2489510 

2400'1 4711600 4,40611() 
10711640 2408740 4171100 

7441SOO 

ooo 000 2J.J4JOO 
000 000 S09"4200 

1124&450 125001 ro 2I0481SO 
67C:XJ 7)70 9980 

167.765 211 169 556 40 201.949 so 
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CUADRO 10 

PACTO DE SOUDARIDADE ECONOMlCA 

fUEYFECHA PIEi 1t1.ac:.a1¡ PHlaJ.fE._... NE•IJ7-llAR.U) PSErvm.MAY..UI PIE V 11 lMV\.MI NEVIHl-OCT.11'1 

\llGENCIAKt.STA ,.._ 31.U..U 31......,a 31~ JO.No.• 31.000. 
PREVIO AJUSTE DEL D0tAA 
LIBRE (lnl Y CONTROlAOO SE FUA LA PARIOAO UBRE FUO EN LOS NIVELES FUO EN LOS NfVELES FUO EN LOS NIVELE& FLJO EN LOS HNELES 

TIPO DE CAMBIO .,,,., 12.2519 CONtROLAOO 12.257 ANTERIORES ANTERIORES ANTERK>AES AHTERK>RES 

Ol$MIMJCION DEL OASIO SE RATIFICA EL SE RATIFICA El COMPROUISO DE SERATlflCAEL 
PROG DEl22'1oEN11117A COMPROMISO DE MANTENER COMPROMISO DE LA COMPROMISO DE LA FASE MANTENER LAS Flt-WIZAS COMPROMISO DE LA FASE 

FINANZAS PV!IUCAS 20~ .. EN 1!ill8 DEL P18 El SUPERAVfT PRIMARIO FASE ANTERIOR ANTERIOR PUBUCAS SA.NAS ANTERIOR 
!IWOEL/l!ZAEN FIJO EN LOS NIVELES FIJO EN LOS NIVELES FUO EN LOS NrvELES FLJO EN LOS NfVELES 

PRECIOS PUBUCOS ENEROETICOS ruos ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES ANTERK>RES 

FUOS LOS SUJETOS A SE RECOMIENDA UNA BAJA REDUCCION OE PRECIOS 
COHTROl YEXHORT~CIONA FUOS SIN POSIBILIDAD POR LA REOUCCION DE DEL 3' COMO PROMEDIO FIJO EN LOS NNELES 

PRECIOS PRIVADOS AJUSTES OENERAUZADOS NOtNCREMENTAR OEREVISIÓH COSTOS FINANCIEROS PONOERADO ANTERIORES 

AJUSTES DE ACUERDO AL AJUSTES DE ACUERDO COMPROMISO DE 
COMPROMISO DE CALENDARIO AGRICOt.A Y AL CALENDARIO AGRIC 'I ESPEClflCAA EN t5 olAs 

UAHTENER LOS PRECIOS COMPROMISO DE LA FASE RATIFICACION DEL AJUSTES DE ACUERDO AL LOS PRECIOS REAl.ES DE FUO EN LOS NIVELES 
SECTOR AGRICOIA REALES OEE 1917 AHTER)QR COJ.tPROM!SO (2) CALENDARIO AGRICOLA 1111111 ANTERK>RES 

AUMENTO DEL 15 .. A ...UMENTO DEL :ni. A APARTIR 
PARTIR DEL 14 DEE OIC Y DEL 1 DE MARZO, EXTENSIVO FIJO EN LOS NIVELES FUO EN LOS NIVELES FUO EN LOS NIVELES F1JO EN LOS NIVELES 

SALARIOS MINNOS 21'l"'1 ENERO A LOS CONTRACTUALES ANTERIORES ANTERIORES AHTERtORES ANlERIOAES 

LIBRE IMPORTACK>N DE 
MAOUINAAIA, 

IMPLEMENTOS APAATIROEL 1 OESEP 
AGRICOLAS Y EQUIPO DE SE REDUCE DEL e& A D'I 

COMERCK> EXTERIOR Y REOUCCION DEL ARANCEL TRANSPORTE PARA El CREOITO SUFICIENTE Y El ri/A DE LOS ALIMENTOS 
OTROS llAXlllODEL-Al20'l(ll CAMPO OPOAIUNOALCAllPO PROCESADOS PI 

(l)Al..MXTOlftll:nlAtall T ~to~ OfWl.A nAJl..AD.UX IHtu:aAW0.11PI1»11~ DELC'llh1UolltJI• A PAITII Df. LA t.llSMA R°"- Ir Cls.AYA PI_,,., fl P~OO. M\.Uf09..r LAIDtl'A Al/9 IGUJIDI LAlfUllJIUI 
fmC.U~ Nk'arAH rL((;UVAUM 

F-:C-dcComatioSeniciooyTuri""",CiudldcleMhico Compendio de Da .. ¡ E>ladistiw 1936, 1992,199<. 
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CUADRO 11 

PACTO PARA LA ESTABIUDAD Y El CRECIMIENTO ECONOMICO 

FASE Y FECHA PECE 1 cu.oc-111 PECE 1 (11.JUN-111 PECE•ll-l:IC-11) PECE IV IU-MAY«ll PECEV111.NOV-IO) PECE VI 110-NCV .. 1) 
VIGENCIA HASTA 31.JIUll 3, ..... 90 31-"-90 31-E,...&t 31-0c-&1 31·E....a:J 

DESUZAMIENTO DIARIO DE 
DESLIZAMIENTO DIARIO DE CONTINUA El CONTINUA El DESLIZAMIENTO DIARIO OESUZAMIENTO DIARIO DE« 2D CTVS A PARTIR DEL 1t DE 
UNPESO A APRTIR DEL 1 DE DESLIZAMIENTO DIARIO DE DESLIZAMIENTO DIARIO DE OEl!KJCTVS A.PARTIR CM A PARTIR DEL 12 DE NOV DESAPARECE El 

TIPO DE CAMBIO ENERO UN PESO UN PESO DEL 2B DE MAYO NOV CONTROL DE CAMBIOS 

DISCIPLINA FISCAL PARA 
LOGRAR LAS METAS 

COMPROMISO DE FINAN SE RATIFICA El PRESUPUESTARIAS DE 1900 SE RATIFICA El DISCIPLINA FISCAL PARA DISCIPLINA FISCAL PARA 
FlkANZAS PUB SANAS CO&N COMPROMISO DE LA FASE FUO EN LOS NIVELES COMPROMISO DE LA LOGRAR LAS METAS LOGRAR LAS METAS 
PUBLICAS SUPERAVIT PRIMARIO · ANTERIOR ANTERIORES FASE ANTERIOR PRESUPUESTARLAS DE 1991 PRESUPUESTARIAS DE 1!1S2 

FUOS ElECT GAS Y 
GASOLINA. AUMENTO DE SE RATIFICA LA POSIBILIDAD AUMENTO EN LOS AUMENTO EN LOS AUMENTO EN LOS 

PRECIOS V TARIFAS FUO EN LOS NIVELES DE REVISAR PRECIOS CON ENERGETtCOS DEL ft ENERGETICOS OEL 10"lli Al ENERGETtCOS DEL 15 .. Al. 
PRECIOS PlJBLICOS REZAGAOOS ANTERIORES REZAGO Al.12'1 33'A 5511 

SE ABRE LA POSIBILIDAD DE SE RECONOCE LA El SECTOR PRIVADO 
REVISAR LOS PRECIOS NECESIDAD DE El SECTOR PRIVADO ASSORVERA LOS 

CONTROl.AOOS SE COMPROMISO DE SE RATIFICA El EXAMINAR SOUClTUDES ABSORBE LOS tNCREMENTOS INCREMENTOS DE LOS 
PRECIOS RECOMIENDA NO AUMENTAR RESPETAR Y NO MOVER COMPROMISO DE LA FASE DE CORRECCION DE DE LOS ENERGETICOS V DE ENERGETCOS Y DE LOS 

PRIVADOS LOS NO CONTROLADOS PRECIOS ANTERIOR PRECIOS LOS SALARIOS MlNl»OS SALARIOS MINIMOS 

REGLA PARA REVISAR El 
PRECIO DE GARANTLA CE 

SE REVISARAN DE ACUERDO SE PROCURARA. MANTENER AUMENTO DEL 10. A PARTIR VIGENTE EL FRUOL Y MA1Z DE ACUERDO AUMENTO DE LOS MIN DEL 
Al CAlENOARJO AGRICOtA LOS PRECIOS EN TERMINOS DEL 4 DE OIC NO EXTENSIVO COMPROMISO DE LA Al DESLIZ E INFLACIÓN 12'1oAAPRTIR DEL 11 DE 

SECTOR AGRICOLA DEL CICLO OTOAO-INV REALES A LOS CONTRACTUALES FASE ANTERIOR INTERNACIONAi.. NOVIEMBRE 

AUMENTO DEL S'lll A LOS AUMENTO DE LOS MIN DEL 
AUMENTO DEL ft A LOS MIN MIN POSIBILIDAD DE tftAAPRTIROEl 1SDE REOUCClON DEl NA DEL 15'1 
POSIBILIDAD DE REVISAR LOS REVISAR LOS FIJO EN LOS NIVELES NOV NO APUCABLES A LOS AL 10.. AAPRTJR DEL 11 DE 

SALARIOS UINIMOS CONTRATOS COLECTNOS CONTRACTUALES ANTERIORES CONTRACTUAi.ES NOVIEMBRE 

INCREMENTOA4 MOPA.L 
COMERCIO ACUERDO NACIONAi.. SUBSIDIO DE TORTIUA Y 
EXTERIOR Y SE MOF"ICARA LA PARA LA ELEVACION DE LECHE SE PROPONDRA UNA 

OTROS ESTRUCTURA ARANCEL.ARLA LA PROOUCTMOAO REOUCCtON DE IMPUESTOS 

F-.:: C11111n1dcComcrcioScrviciosyTuri..,..,, Ciudad de Mhico Compendio de Da1osy Es1adis1icas 1986, 1992,199~. 
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CUADRO 12 
PACTO PARA l.A ESTABILIDAD, COMPETITIVIDAD V EL EMPLEO 

FASE V FECHA PECE 11 (l-OCT-921 
VIGENCIA HASTA )l.f)lc-94 

TIPO DE CAMBIO SI: MANTIFNE FJ. l>FSUl llEI. ACUF.Rlx>ANTERIOK 

lllSCU'l.lNA nc;cAI. PARA I OfiRAR IAMl:TA 
FINANZAS PUBLICAS INl-1.Al'IONARIA l>U.Sll"• 

M. t Ul\N\l'I A U.t'IU\S".1'11") l .\~\. ... Ut.tUlD [)[~ 

PRECIOS PUDLICOS tOMJ1tllllVUlAl>t1J 

Cl>Ml'ROMISO l>E REl'l:RCUl IR EN l.OS rRl:CkJS lA"i 
PRECIOS PRIVADOS 1U OIJCll<lNl:S l>E l.OS INSUMOS PUllUCOS Y Dll. L"iR 

f:I. OOllffRNO •t·1wRA1. J:STAHl.ECF.RA UN 

SECTOR AGRICOLA PIUKiRAMA l>E APOYOS l>lRl:CTOS AJ. sr.ctoR 

1.AS Nl·IKX:lAl"IONE.'i SAJ.ARlAl.f.S CONTRACTUALfS 
SF RF.50! VI RAN CON 11.ASE Al.A INH.ACIÓN 

SALARIOS ~UNIMOS ESPUWlA 

1.1. OOlllJ-.RNI> •Ellf'RAI. SF.OlfRA ACTUAl.IZANIXl iJ, 
COMERCIO EXTERIOR Y MARCO NORMA ll\.'O PARA l>. INVUtslON 

OTROS l.XJRANJ~RA Y l.A l'Rt>PIEDAll lNDUSTRW. 

RATIFICACIÓN RATIFICACIÓN 
ll-Ene-94 24-Mar-94 

¡¡j .J 

"' "' "' ~ ~ 
~ ... ¡¡¡ ... 
og: og: 
U- U-
<"' <"' uic· "'ª 
~::! ~::! 
~~ ~~ 
.J "' 

..... 
~e ~e 
u'"' u'"' 
¡¡: 

~ ¡: 
:! 
"' "' "' "' 

1 La electricidad disminU}e su desli1 mensual para no exceder el 5% anual)· la gasolina en lm zonas íronteriw, ldenw; de reducir en 

algunos sen idos Se presentan modificaciones para algtD10S impuestos. 

Fuente: Camara de Comercio Scnicios ,. Turi•mo. Ciudad de Mexico Compendio de Da1os y Estadisricas 1916. 1991.199" 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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CUADRO 13 
PACTO PARA BIENESTAR. LA ESTABILIDAD V EL CRECIMIENTO 

FASEVFt:CHA PBEC (24-SEP-94) 
VIGENCIA HASTA JJ.(>ic:-94 

TIPO DE CAMBIO SE MANTIFNE ti. A.Jt~i[ 01.ARIODE~CTVS 

FINANZAS PUBLICAS IHCREMOOAA EN 2'"-IAUN EN PROYECTOS DE IHrR.AlSTlUJCTI.llA 

PRECIOS PUBLICOS CONllNl:JA.N JlJANIJO PRECIOS Y TARIFAS DE Al.1 IFRJJO Al.A COMPfTITIVIDAl.J INTf.RNACIONAL 

PRECIOS PRIVADOS 
1:N t.:l AMHIHJ l>E SUS fAClR.TAJlf.S. Rf.PlRtlmRA EN MENORF.S PRFOOS UE \.'DITA~ 

vt'NTA.IAS FISCALES 

SECTOR AGRICOLA SF. CONSOl IDA El. rROGRAMA UE APOYOS l>Utfli05 Al.. CAMl'O (PROCAMPO) 

SALARIOS ~UNIMOS RtCOMENDACli'»NJ)[AlfMFNlOGENtRALA IUSSM or ... ~APARnR OfJ. lºDf.f.NEROUE '"' 

COMERCIO EXTERIOR Y OTROS 
SF PROMOVF.HAN 1..ASCONUICIONfS YlrN ENTORNO FAVC>R.Al!I E PARA l.A rNVJ.RS)(JN Y 

OOMPETmVIUAD l>E.I. S!:.CTOK PRJVAJ)() 

Fuente Camu.deComercioScniaos) Turmro,CiudlddcMtucn ComrenJ.wdclllto5yfatatlooc:es 1986, 1992,199.& 

PcriodKXJ el nocionll. 6 de 00\iembn: de 1997. Pp 30 

TESIS CÓN 
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CUADRO 14 
ACUERDO DE UNIDAD PARA SUPERAR LA EMERGENCIA ECONÓMICA 

FASE Vn:CllA AUSEE (01 ENERO 95) 
VIGENCIA HASTA :w>-.~9S 

TIPO DE CAMBIO SF.MANTIENEl-L TlPOllECAMB!OH.OTANTE. 

PAOO l>E Dl.UDA EXTERNA A CORTO rLAlD Y SANF.AMIENTO l>El. llEFJCIT ... FINANZAS PUBLICAS l'RESUPtlF.STAL. 

PRECIOS PUBLICOS AUMENTOlJIJ. IVADFL IOAL IS~. 

PRECIOS PRIVADOS AUMENTOS NOMA YORES A 10"• 

SECTOR AGRJCOLA 
SECONSOUDA l-1 PRCXJRAMA l>E APOYOS OlRECTOS AL CAMPO 

IPRDCAMPOI 

SALARIOS MINIMOS RJ'.COM8IDACJÓH Uf. AUMl:."'NTO GENERAL A 1.0S S M DE 4•, APARTIR l>fl. 1~ 
DE ENERO DE 199S Y CRfl>fTO n'iCAJ. DE )',JlASTAlXlSSAl.ARJQSMINIMOS 

COMERCIO EXTERIOR Y OTROS 
APERTURA COMERCIAL, CONUICK>Nf.S fAVORABLf.S PARA LA lNv~KJN 

EXTRANJERA 

F1ensc: Camm de Comercio Scnicios )' Turisroo. Ciudad de MbK::o Compendio de Daloa) E5lldisl:iw 1916. 1992, 199-4. 
Periodico el nacional. 6 de noviembrede 1997. Pp 30 

TESIS CON 
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CUADRO ll 
ALIANZA PARA EL CRECIMIENTO 

FASE Y FECHA ACE (Ol-OCTUBRE-96) 
VIGENCIA HASTA .\O.(k.1·96 

TIPO DE CAMBIO st: MANlll::Nf. U.111'0 l>f.CAMlllOH OTAtllf.. 

FINANZAS PUBLICAS HNAN/.AS Ptllll tcAS SANAS. INCRJMJ.,N rn OEI. PUi [)f.~·-. CUN UUlCIT HSCAL Of.O 5•¡, 

PRECIOS PUBLICOS AlJMENTO Dt. PRl.CIO IH: El.f.CTRlatw.J EN 1 2 '•AL Mf.S 

PRECIOS PRIVADOS scn1t:Nf'lA.liC.MJNA. lllEStl. a•, SUJ'UlAN PRFCJOSOFJ.91 EN 211"· 
SECTOR AGRICOLA CONTIN\IA(K)N t>t: PR<XiRAMA.'i UE AruYOAL CAMPO 

SALARIOS ~UNIMOS SllllEN 17'• 

COMERCIO EXTERIOR Y OTROS CON"JINllA APl RnJRA COMERCIAL 

Fucnlc: Camua de Comcn:Kl Scnicios) Turismo, Ciudad de Mé-.ito. Compendio de Datos)" Estad1sticas 1986, 19'J2,1'1J4. 
Pcriodico el nacional 6 de no\icmbrc de 111J7. Pp 30 

TESIS CON 
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CUADRO 16 
ALIANZA PARA LA RECUPERACION ECONOMICA 

FASE Y FECHA ARE (Ol-OCTUBRE·9S) 
VIGENCIA HASTA JO.Xp-96 

TIPO DE CAMBIO StMANJll'.NEI l. TU'OllECMUllOIUlTANTF.. 
FINANZAS PUBLICAS HNAN/.ASrtJHJJC."ASSANAS 

PRECIOS PUBLICOS SIN<."AMHIOS 

PRECIOS PRIVADOS 
SUllE CiASOl.INA.. l>U·.Sl.I. Y l:Nl:R<ilA El.fCTRICA ,., [N PROMH>KJ RE'VlSION rN AllRJI. 

SECTOR AGRICOLA CONJINlJAflONl>r l'R<KiKAMAUEAl'OYOlllRJ:crn AL CAMPO ll'ROCAMl'OI 

SALARIOS MINIMOS RI CllMLNUACIÚN UE AIJMl-.NTO UtNl:RAI. A 1 ClS S M DI:. ltl'. AVAR l IR lltl. I' l>f. DiCU-.MHRE l>E 19'Jj SUllF. 
Al'ARllRl>EAHkll.l>t 11.1")6 

COMERCIO EXTERIOR Y OTROS 
Al'l.RlURA COMJ'.RCIAI.. l"ClNl>tCIUNES 1-A Yl>RAlllJ.S PARA l.A lNVl:.RSIÓN EXTRAHU.RA 

Fuente: (amara de Corncrcio Sen icios )' Turismo. Ciud.ld de Mhico C001pcnd10 de Dalos ) Esudist1cas 1916, 1992, l 994. 
Pcriodico el nacional 6 de 001icmbrc de 1997. Pp JO 

TESIS CON 
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CUADRO 17 
ACUERDO DE COOPERACION V CONSULTA DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS 

FASE Y 1·ECHA ACE (07-NOVIEMBRE-971 

VIGENCIA llAST A ACTUALMENTE 

TIPO DE CAMBIO SE RECOMIENDA TIPO DE CAMBIO FLOTANTE 

ANANZAS PUBLICAS MANTENER COMISION DE SEGUIMIENTO PERIODICO DE LA ECONOMIA. 

PRECIOS PUBLICOS 
AUMENTO DE PRECIO DE ELECTRICIDAD EN 1.2 % AL MES 

PRECIOS PRIVADOS 
CLIMA DE CERTIDUMBRE EN EL PAIS 

SECTOR AGRICOLA IMPULSO A LA CAPITALIZACION, EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ~ 

RECONVERSION PRODUCTIVA EN EL MEDIO RURAL 

SALARIOS MINIMOS LIBRE NEGOCIACION DE LOS CONTRA TOS COLECTIVOS DE TRABAJO, INCREMENTO DI 
LA PRODUCTIVIDAD 

COMERCIO EXTERIOR V OTROS 
PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE DIALOGO PERMANENTE COI 
SIMILARES PROPOSITOS 

fw:ntc: C1m1111 de Comercio Scntcios y Turismo. Ciudad de Mé11ico. Indicadores Económicos 
Ptriodico el nacioa1I 6de111nicmbrcdc 1997. Pp JO 

TESIS CON 
VALLA DE ORlGE}l 
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CUADRO 18 
INDICADORES MACAOECONOMICOS (11l71!1•1901) 

Mo Jnflacion 
Crecimicruo d~I Deuda 
P!B (mmd) 

1078-80 23 b 84 
1981 NO NO 
1982 98 8 .o 6 
198) 80 8 .5 2 
1084 5q: )6 
1085 6) 7 27 
1086 105 7 .) 5 

1087 159: 1 7 
1088 Slb 1 3 
1989 19 7 31 
19"() 29 Q 44 
1901 18 8 J 6 
l<)Q2 11 04 36 
1993 8 01 2.0 
1994 7 05 44 
1995 51 97 ·b:? 
1996 27 7 5 2 
1907 15 7~ 68 
1908 18 61 50 

Fumu: N.Ol-~•Maao 

~1-P ... Jll 

Extm11 

33.813 00 
52.961 00 
59.730 00 
bó.559 00 
69.378 00 
72.061 00 
75.351 00 
81.407 00 
81.003 00 
76.059 00 
77.77000 
79.988 00 
7!<,i5'5 00 
78.747 00 
85.436 00 

100.0)4 00 
Q8.285 00 
88.J~ 1 00 
91.195 00 

TESiS CON 
FALLA DE ORiGEN 
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CUAllRO 19 

TASAS[)( fUlRU HEIAS Y O(P0$1l06 S08Rl. HSTRUMlNTOS 

DE .IHlRRO IWCARCJ EN MCN.OA NACOW. 

tl9).tM(pol~J 

DlPOSUOS MtR 

"'"""""'""""""' 
[l(P0$1106APUl0fLJObl P-.aAMS CONR(tCMf.NTO 

" lldrllt 

7192 
226S 
IS 21 
18 95 
1122 
IHI 
4066 
21 SS 
12 91 
19 SJ 

FUENTE: 1NE~1 ..\~tikíuo EsT~óisnco 1m PAG 41s 

7486 
2114 
1407 
18 29 
IO SS 
14 OJ 
38 ll 
21 21 
12 86 
18 14 

116 



MERCAD<> t.mRF. 

AÑO '"" °' PnJOtxJ !~~~, ""! 
IQ70 001250 
IQ71 o 01250 
1972 o 01250 
197J o 01250 
1974 o 01250 
1075 
1076 
IQ77 
1978 
197Q 
IQ80 
IQ81 

. 1982 
1983 
1984 
IQ85 
IQ86 
IQ87 
1988 
108Q 
1900 
1901 
19Q2 
1903 
1904 
1905 
IQQ6 

1907 
1908 
1000 

o 01250 
O OIQQ5 
o 02:?73 
002272 
o 02280 
O O:?l26 
o 0262) 
o 01485 
o 16135 
o 20Q97 
o 44750 
o 8%20 
2 2Q440 

2.28400 
2.67200 
2.Q4290 

3 06880 
3.11410 
3.10510 
4 06QQO 
7 65840 
7 86360 
8 06500 
9 Q0800 
o 43000 

o o::Z9$ 
o 02451 
o 05718 
O 1502Q 
0.1851Q 

0331028 
o 65710 

1 4201 
2 2848 

2 49450 
2 83920 
3 01960 
3 08700 

3.1122 
3.38760 
6 49530 
7 58840 
7 QSOOO 
9 24000 
Q 55000 

CUAOR020 
TIPO DE CAMBIO 

(PESOS POR DOLAR) 

MF.RCAJXJt"ONTRCll.ADl 

OOQ65 
0.1439 
o 1926 
0.3715 
0.9230 
2. IQ85 
2.:?!i70 
2.6370 
2.9394 
3 0654 

00574 
o 1202 
o 1678. 

0257. ·. 
06114. 

1.3667 .. 
2.2503 
2.4532_::." 

2 80073.:é·· 
3 0068. 

re l'ARA UBl.10 ~"N MIF 

00195 
00227 
00227 
00228 
00233 
00262 
o OQ63 . 
0'1436 

o 0227 
o 0227 
o 0229 

. o 0245 
.-: 0.0543 •.. 

',•:o 12 '. 
:.0:1no :-. . .0.1678 ... · 
· o· 3682 •· ',o· 2564 
0.9151" .:._:.:o 6079 

.•.. ":·2.20Q7 ":::• .:,: l ·J6Q4 . 

-···~·.-Jfü~'.·~~:~~·~:~fü. 
. .. -•. '.tfü~ '.~":~:~rnH 
': .·:1Mis'. ·- 6419 

·.78509 :•7.5904 
.. -·8·0833 :•· ·1.Qi35· 
,· •:9.8b50 '· • 9 1357 

95143 ·QS605 

f11l:.1'lffi BANCO DE MEXlt:O INI>ICAIX>RES ECUNOMlCUS. EN'r.RtJ 1992. h"'NERO 1994, MAJUO :001. PAU. D.f.O 

CNt:GI ESTA.DISTICAS llJSTCJRICAS OH MEXICO, TUMO 11. ANUARIO ESTADISTICU 1999 

~P'l'co····r JA~~';!¡) J 1.'~ 

FALLA DE ORIGEN 
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CUAOA021 

5.Al.ARIO MINI.a DIARIO Of.NfRAL 

"""""' 

•97Jc•1SfP.J1 O•Co 

1961!1 E .. f.)I OC~• 

1518l1"JU .. -JI DIC. 

'"""''' 

.)1 01C1 

JJU,,.11 

1778 

"'"' ¡,,, 
;11n1 

nn1 
Xl 281 
.lSl;'Ol 

·~ IOI 

~2•• 
67 :'t. 

91 ;'01 
!QJ,u11 

; ... 6Jt 
11e;e1 

""'º'" 

'"º 
"'"' ;9~ 

""' '""' ""' MM 

""' "'"' ., "' 
''"' '""º 

1;'000 

'"'"' ::''000 
:110oo 

"""" ""'"' ~::'JOO 

"""" 81600 

""""' 1~00 

"""'"' "'"'"" """"' """"" ·-· 'i'"~OC~T':c::=+======~~ IYM .!¿-JI OICo 

·/; ,. 
;' 
'r; 

i 

tfi81•• 
1!i1UJl1 

S(P1 

:>Co 

01C1 

1!il'ill!it1 fNf.]1 MARI 

1'11111111 Af!R•lDICI 

11119711 ENf·ll OICI 

~~« .. ,,,., _,:,~"<·1.'J.·,.~ ·- .!: ;·.1:-~·· ,.;¡ -1~· i,.:";".i:;;."~" «t-..~!k~~.,_~.!.;.filJ:C'..t'.d':_¡,¡_¿¡.:,,J -<:.:o· · ··,.;. "i e' 

-00 
'"""" '"""' MlOOO 

""'"" >DDOO 

""""" 9l!IOOO 

'""""' •000000 
111kll00 
H'ilCllOO 

•=<>oo 
•=ooo 

1'27 
,,27 .. ,. 
""' :o t!l 
;o'~ 
'200 ,. ... ,. ... 
"'"' 
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CUADRO 2• 
CALENDARIO DE: REFORMAS fSSCALf5 
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