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Introdllcción.

Introducción

Resolver los problemas inflacionarios y de desempleo son cuestiones que

conciernen a cualquier econonúa que busca mejorar el nivel de vida de su población. En

México estos temas han sido de suma importancia, tal es el caso, que durante los años

ochenta el desempleo se convirtió en el tema recurrente y por otra parte, desde hace

poco México se sumó a los países que adoptaron un esquema de objetivos de inflación

como marco operativo de la polltica monetaria, que ayudara obtener una estabilidad

sostenida en el comportamiento de los precios.

Es así como en éste trabajo se plantea corno objetivo central analizar la

relación que guardan la inflación y el desempleo en nuestro país durante el periodo de

1980-2003 .

La hipótesis que se sujeta a comprobación es la planteada por Alban William

Housego Phillips, la cual dice que existe una relación negativa entre la tasa de

desempleo y la inflación; es decir, los intentos del gobierno por llevar a la econonúa a

niveles de inflación bajos tendrán como consecuencia altos niveles de desempleo. Y por

tanto este análisis se puede emplear como un instrumento de polltica económica para

decidir el trade-offentre inflación y desempleo , tal y como lo desarrollaron Samuelson

y Solow.

Si tal hipótesis no se cumpliera entonces el planteamiento de la escuela

neoclásica-monetarista representada por Milton Friedman, tendría validez. Este

planteamiento desarrollado bajo la hipótesis de la tasa natural de desempleo, o la curva

Maria Luisa Zaragoza Lóp<'z
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de Phillips aumentada; postula que la economía en el largo plazo convergerá a una tasa

natural de desempleo con pleno empleo de los recursos. Por lo que el desempleo no

deberla de ser un motivo de preocupación ya que al implementarse planes de

estabilización de precios, esta variable no se verla afectada, debido a que la inflación y

desempleo son variables que no se relacionan en el largo plazo.

El trabajo plantea la siguiente estructura de investigación: Inicialmente, con el

fin de conocer la sucesión de programas de política económica aplicados en nuestro país

durante el periodo de 1980-2003, encaminados al combate inflacionario y la protección

de empleos, en el capítulo 1 se hace una revisión breve de cada una de las estrategias

implementadas en nuestro país; evaluando al mismo tiempo los resultados obtenidos.

De ésta forma se permitirá conocer un panorama más amplio que permita dar una

justificac ión razonable a los resultados obtenidos en el estudio empíricoelaborado en el

capítulo tres.

Posteriormente en el capítulo 2 se traza la evolución teórica de las etapas de la

curva de Phillips, desde el modelo original hasta un análisis breve de los planteamientos

de la forma funcional de la curva

• En primer lugar se describe el planteamiento de la escuela clásica de

determinación de empleo e inflación. En este apartado se describe el

funcionamiento del mercado de trabajo, el papel de la teoría

cuantitativa del dinero (TCD), y se generaliza el modelo dentro de un

marco de demanda y oferta agregada

Maria Luisa Zaragoza López ii
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• En segundo lugar se estudia el paradigmalreynesiano ortodoxo, el cual

mediante el modelo IS-LM establece la determinación del producto y

el empleo; mientras que la determinación de los precios e inflación se

explica por el' planteamiento adoptado de la curva de Phillips y la

formalización de Lipsey. En esta misma sección se desarrolla la

propuesta de Paul Samuelson y Robert Solow, quienes consideran al

instrumento teórico de la curva de Phillips, como una herramientade

política económica que establece un trade-off entre los niveles

inflacionarios y el desempleo.

• En tercer lugar se desarrolla la postura de la escuela neoclásica

monetarista, encabezada por Milton Friedman y Edmund Phelps,

quienes desarrollan el planteamiento de la Tasa Natural de Desempleo,

permitiendo identificarcurvasde Phillipsde cortoy largo plazo.

• En cuarto lugarse destaca de forma breve la critica que hace la escuela

de las expectativas racionales, representada por Robert Lucas, y

finalmente se estudia abreviadamente los estudiosreferentesa la forma

funcional de la curva, como por ejemplo las aportaciones de Edward

Prescotty la escuelade los Ciclos Económicos Reales,entreotros.

En el tercer capítulo mediante un modelo de expectativas adaptativas que

ocupa las series estadísticas mensuales de inflacióny desempleo del periodo 1987-2003,

se somete a comprobación la hipótesis planteada en ésta investigación Cabe resaltar

Maria Luisa Zaragoza Lópn iii
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que el modelo econométrico no abarca por completo el periodo estudiado , esto se debe a

la no disponibilidad de las series de datos, sin embargo se complementó el análisis

mediante el estudio bibliográfico presentado en el primer capítulo.

Finalmente a manera de conclusión, en el cuarto capítulo se desprenden las

implicaciones de política económica para la economía mexicana durante el periodo

estud iado.

Maria l.ui.•• Zar.gOLa López
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Capitulo 1: Análisis de la estrategia antinDaciooaria y el comportamiento del

desempleo en México (1980-2003)

1.1 Antes de la crisis de 1982

La inflación en México ha sido un problema persistente, sobre todo en la década

de los ochenta Desde los años 70's hasta 1982, en México prevaleció el modelo de

sustitución de importaciones (MSI), su principal objeti vo era el crecimiento económico

y una de las principales fuentes de ingresos era la comercialización del petróleo .

La estrategia económica durante el periodo de 1977 a 1981 se basó en la

explotación de los recursos petroleros . Ésta estrategia fue exitosa debido a dos factores :

a) el creciente volumen de ventas petroleras al exterior, b) el ascenso de los precios

internacionales del petróleo, lo cual registró una entrada de divisas al país de poco más

de 14 mdd en 19881 (véase cuadro 3 de anexos).

Debido al éxito de esta política se pensó que la industria petrolera podria ser la

base del desarrollo de los demás sectores de la economia; sin embargo su desempeño no

fue homogéneo , lo que creo nuevos desequilibrios: "El crecimiento del gasto y la

inversión pública se colocaron por arriba del gasto y la inversión privada, situación

similar se presentó con las exportaciones petroleras frente a las no petroleras , estas se

redujeron por la pérdida de competitividad externa; al mismo tiempo las importaciones

aumentaron, estas se triplicaron como respuesta a la baja de los precios relativos, al

aumento de la demanda interna- derivada de la expansión petrolera - y por la
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sobrevaluación del peso en 30"10 aproximadamente. (...) As( la economía se tomó más

vulnerable y dependiente del exterior".'

Para lan Roxboroug, este modelo se enfrentó a dos problemas: por un lado la

falta de estímulos para la exportación, y por otro las ineficiencias causadas por el

proteccionismo: " la poca capacidad de exportación de la mayor parte de las industrias

en las que se basaba la sustitución condujo a problemas crónicos en la balanza de pagos

(debido a la falta de elasticidad de la demanda de importaciones de bienes intermedios y

de capital). El desequilibrio persistente en la balanza de pagos sólo se podía controlar

con flujos de inversiones extranjeras o con más préstamos del exterior. Por otro lado, el

modelo no tomaba en cuenta que había que reducir los niveles de protección efectiva

para las industrias que se establecieron con este programa; el resultado fue una

producción ineficiente, creando presiones inflacionarias"?

1.2 La Crisis de la deuda de1982

Estas condiciones inhibieron el crecimiento económico, dando lugar a la crisis

de la deuda de 1982. Ésta se puede atribuir a factores internos y externos.

Factores internos: el modelo de una economía petrolizada provocó que la

economía se volviera muy dependiente de esta actividad. Factores externos : la caida de

los precios del petróleo en el segundo trimestre de 1981, frenó el crecimiento

I Sánchez DaZ1i Alfredo, "México: eslrategia aotiinflaciooaña (Ba1Ioa: de UOll década)" UAM, Páginas
17-18; México 1993.
1 Roxboough, lan, "La inflación y los pactos sociales en Brasil y México", Foro Internacional, Colegio de
México, Jul io-Sept 1991, Vol. XXXII No. 2

Maria Luisa Za n gou Lópn 2
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económico logrado décadas anteriores' ; la creciente inflaciÓD internacional, causa de la

recesión internacional, la cual impactó negativamente sobre el volumen y precios de las

exportaciones no petroleras; el alza de las tasas de interés internacionales en 1982, esto

trajo consecuencias negativas al servicio de la deuda externa.

Por un lado los márgenes de endeudamiento fueron meoores debido a que se

limitó la entrada de divisas petroleras y por otra parte no se contaba con la capacidad

productiva necesaria para generar los ingresos suficientes para pagar el servicio de la

deuda. Además de esto, la deuda estaba contratada a tasas flexibles por lo que los

incrementos en éstas se reflejaron en un aumento del servicio de la deuda externa

La expansión del gasto público fue mayor a los ingresos; por el peso del servicio

de la deuda externa, el déficit financiero en 1981 fue de 14.1 después de que en 1977

había sido de 6.7% como proporción del PlB (véase cuadro 4 de anexos). El déficit de la

balanza comercial pasó de 1, 017 millones de dólares de 1977 a 3,905 millones en

1981; los intereses de la deuda externa se elevaron de 1,978 a 9, 752 millones de dólares

en el mismo periodo".

De ahí que se rompiera la dinámica del crecimiento de la economía del país. Si

bien, antes de la crisis se habían registrado tasas de crecimiento del PlB superior al 8%5,

J Esto resultó una pérdida de 90 000 millones de pesos para México
• Sánchez Daza , Alfred o, " México: Estrategia Antiinllacionaria (BaIaDce de una década)", UAM,
México. 1993.página 18
s Jarque Carlos M, " El combate a la inl1aciÓII: El éxito de la fOrmula mexicana", México 1993, edil.
Grija lbo, página 134
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para 1982 éste sólo creció en 0.5%. Por su parte la Tasa de Desempleo Abierto (rOA) a

fines de este mismo año fue de 10%6, en tanto que la tasa promedio anual fue de 4.2%7

La incapacidad de recuperación de la economía mexicana ante estos choques

externos hizo que se acentuaran las presiones inflacionarias. La inflación registrada en

1978 fue de 17.5%, en éste periodo se registró una tasa de desempleo de 6.8%; en 1979

la inflación fue de 18.2%, mientras que el indicador de desempleo representó un 5.8%;

para 1980 la tasa de crecimiento del los precios repuntó en 28.7%, la IDA fue de 4.5%

y; en 1981 el comportamiento del IPe se aceleró aún más, pues se situó en 70%;

mientras que el desempleo siguió disminuyendo, éste fue de 4.2%; a fines de 1982, ya

estallada la crisis de la deuda, el índice de inflación fue de 100%, muy por encima de la

meta de 75% planeada por el gobierno", mientras que la tasa de desempleo se mantuvo

en el mismo valor.

-.....ttn-l~

6U: ¡..--I ________==_

j ...

un--
Fuente: Elaboración propia con base en Fernando Clavijo, ~RefOl1D8S ecoo6micas en México"

, Véase Chavez Paulina, "Las cartas de intención y las políticas de estabilización y ajuste estructuralde
México: 1982-1 994". UEc UNAM, BUAP, México 1996.
7 Pliego Quintana "La evolución del empleo en México: 1982-1995, desempleo.. ." en Macroeconomía del
empleo... Julio López (compilador)
8 Chavez Paulina, Op Cit, Pág.
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1.2.1 El Programa Inmediato de Reordenación EcOnómica (PIRE)

Capitulo 1

Fue así como en 1982, en el gobierno de Miguel de la Madrid, se emprendió un

programa económico para subsanar tales deficiencias, enfocado a la corrección de los

desequilibrios macroeconómicos y a la estabilización de los precios para combatir la

inflación; pasando a segundo plano el crecimiento económico .

Se implementó un programa de carácter ortodoxo, el Programa Inmediato de

Reordenación Económica (PIRE) que buscaba obtener divisas para hacer frente a los

compromisos de la deuda externa. Esto se lograría mediante el saneamiento fiscal

primario y la generación de un excedente comercial . A demás de esto se buscaba abatir

la inflación, la inestabilidad cambiaría y la escasez de divisas y; proteger al empleo y la

planta productiva

Un primer paso en 1983 fue actuar con un tratamiento de choque o dar una

estabilidad radical a la econonúa; seguido de esto se aplicaría una política gradual

durante 1984 a 1985: "Se pensaba que los precios y la estabilidad financiera serían

restaurados mediante una drástica reducción del déficit gubernarnental y de una fuerte

devaluación del peso. La austeridad fiscal frenaría la inflación y, complementada con la

devaluación, generaría el superávit requerido en cuenta corriente".9.

Para Sánchez Daza, el ajuste de las finanzas públicas se basó en el aumento de

los ingresos y el control del gasto programable, que hizo posible que el balance primario

registrara un superávit de 4.3% en 1983, después de haber sido deficitario en 8 y 7.4%

9 Ibid, pago134
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en los años de 1981 y 1982 respectivamente (véase cuadro 4 de anexo). El ajuste de la

balanza de pagos se dio por medio de la contracción de la actividad económica y el

gasto público, el flujo comercial con el exterior reflejó aquella contracción de la

demanda interna y también el resultado de la política cambiaría, esto es la subvaluación

del peso frente al dólar. Así la importación de bienes en 1983 descendíó a casí la mitad

del nivel alcanzado en 1981; en tanto que las exportaciones mostraron un ligero

incremento, la diferencia arrojó un superávit comercial por 13,762 millones de dólares.

En 1983 un año después de haberse instaurado el PIRE, se esperaba que el

crecimiento del PIB fuese nulo, sin embargo éste fue negativo, de -4.2%, que se reflejó

en una TOA de 6.8%, con una inflación de 101.9%. Para 1984 la tasa de crecimiento del

producto se recuperó, situándose en 3.6%, y la TOA anual fue menor, de 5.7%; en tanto

que la inflación fue de 65.5%, esta vez muy por encima del 40% esperado por el

gobierno.

En el último año de operación del PIRE, 1985, la tasa de crecimiento del

producto fue menor al año anterior, de tan solo 2.6%, en tanto que la inflación no se

logró combatir, puesto que ésta pasó a 57.7%, rebasando en creces al 18% que

proyectaba el gobierno; mientras que la TOA; fue de 4.4%.

El balance de los logros de primer programa de estabilización no fue muy

alentador, puesto que no se lograron todos los objetivos planeados. Esto se podría

atribuir a que la economía seguía estando fuertemente petrolizada; el servicio de la

deuda externa era bastante grande, como porcentaje del PIB representaba el 52.4%, lo

que significaba 1240 dólares per cápita (Véase cuadro de deuda externa en anexo) tan

Maria Luisa Zaragoza López ó
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solo los ingresos por petróleo pasaron de 1981 a 1985 de 9.6% a 38.1% como

porcentaje de los ingresos presupuestales del gob ierno federal. (Véase cuadro 6)

P E

Fuente. Elaboración Propia con base en. CIaVlJO Fernando, Reformas Económicas en Méxteo . . .

Cuadro 1. Metas y resultados del IR
PIS ínñación TDA

Año Meta Resultado Meta Resultado
1983 0% -4.2% 80% 101.9% 6.2%
1984 1 3.6 40% 65.5% 5.7%
1985 3% a 4% 2.6% 18% 57.7% 4.4%. .

"La política de ajuste había logrado sus propósitos inmediatos en materia de

finanzas públicas y de sector externo, pero no así en el caso de los precios; hacia

mediados de 1984 la economía había sido ajustada a costa de la estabilidad de precios,

los salarios reales, el crecimiento económico y el empleo?'" ,

Por tanto el curso adoptado en la política económica para reactivar la econom ía

y reducir la inflación no registró los efectos permanentes esperados, 10 cual muestra que

no se habían reunido las condiciones suficientes para alcanzar los objeti vos planeados.

aunque en materia de empleo si se logró con el objeti vo de proteger al empleo y la

planta prod uctiva, ya que la TDA pasó de 6.2% a 4.4% de 1983 a 1985.

1.3 El segu ndo choque petrolero y la política de pactos socíales

Ante la inefeetivi dad del PIRE, la persistente dependencia de los ingresos

petroleros , y el aún elevado servicio de la deuda externa, la situación de la economía se

deter ioró más: aún así. en 1986 se presentó la segunda caída de los precios del petróleo:

10 S ánchez Daza , Op. C it. Página 2 1
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lo cual agudizó la situación de la economía mexicana. A partir de estos acontecimientos

se implementó en el pals un largo proceso de estabilización

La segunda caída del precio del petróleo en Octubre de 1985, cuando el precio

del petróleo pasó de 25.4 dólares en promedio en ]985 a ] 1.8 dólares en ]986 (Véase

cuadro 2 de anexos), registró una pérdida de 8,500 millones de dólares, y un superávit

en la balanza comercial de tan solo 4,600 millones de dólares, lo que no era suficiente

para cubrir el pago de intereses por la deuda externa, que representaban 117, 782 mdd

(véase cuadro 6 de anexo)."

Además de esto, se presentaron sucesivas devaluaciones de la moneda creándose

fuertes presiones inflacionarias. De esta forma se originó un nuevo esquema de

negociación de la deuda externa y de crecimiento moderado del producto pero estable,

así mismo se seguía buscando proteger la empresa productiva y generar empleos.

Sin embargo el crecimiento del producto fue decayendo, ya que para 1986 se

registró una tasa de -3.2% después de que en 1985 había sido de 2.5%; as! mismo la

TDA fue de 4.3% en 1986.

Ante esta situación el gobierno anunció el 22 de Junio de ]986 el Pacto de

Aliento y Crecimiento (PAC).

11 Chávcz Paulina, Op. Cit. Página 58
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1.3.1 El Programa de Aliento y Crecioüento (PAC)

Capítulo 1

Entre las metas más importantes del PAC destacaban el fortalecimiento de las

finanzas públicas; la reducción del pago por servicio de la deuda externa adecuándolo a

los ingresos petroleros recibidos; el abatimiento del déficit fiscal mediante la venta de

empresas paraestatales no estratégicas, eliminando subsidios y adecuando los precios y

tarifas de bienes ofrecidos por el sector público. El objetivo fundamental era restablecer

el crecimiento del producto de forma sostenida, entre el 3 y 4% Y no disparar los

niveles inflacionarios.12

En el primer año de funcionamiento del PAe (1986) se pretendía tener una

inflación que oscilara entre el 45-50%; un crecimiento económico del 3% y 4%; un

déficit fiscal de -4.9%. No obstante esos resultados no fueron posibles, puesto que la

inflación para este año fue de 86.2%, muy superior a la del año anterior; el crecimiento

del PIB fue negativo, de 1.4% Yel déficit fiscal fue de-16%.

En el segundo afio de operación (1987) se plantearon como metas de inflación

tasas de entre 70 y 80%, un crecimiento del PIB alrededor de 2 y 3%; un déficit

financiero de -13 .8%, pero al igual que el afio anterior tales propósitos no fueron

alcanzados. La inflación de este año fue de 131.8%, resultado de la aguda depreciación

cambiaria que provocó la pérdida de ingresos petroleros de 1986; en tanto que el

crecimiento del producto fue de solo 1.8% y el déficit financiero fue de -16%. Por otra

parte las TDA registradas en estos años fueron de 4.3 y 3.8 % para 1986 y 1987

respectivamente.

12 Chávez Paulina, Op. Cito Página
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Itad d I PACMd

Fuent e: ElaboraClOn Propoacon base en: CIa"", Fernando, "Relonnos Econ6micas en MéXICO .•••

Cua ro 2. etas y resu os e
PIB Inflación TDA

Arlo Meta Resultado Meta Resultado
1986 3 y 4% 1.4% 45 a 50% 86.20% 4.3
1987 2 a 3% 1.8% 70 a 80% 131.80% 3.8

". ..

Con el PAC la actividad económica creció hasta el tercer trimestre de 1987, la

tasa de crecimiento de la inflación no dismin uyó y se ubicó entre el 6.6% y 8.2% 13.

Estos resultados mostraban, de igual forma que el programa anterio r, la poca efectividad

del esquema de recup eración económica Como resultado de esto , a fines de 1987 la

inflac ión alcanzó su máximo valor ; por lo que el gob ierno se vio en la necesidad de

implementar una nueva estrategia de recupe ración.

1.4 La recuperación de la economía mexicana (1988-1994)

A partir de 1988 y hasta 1991 se aplicaron programas de corte heterodoxo, en

los cuales la política económica estaba orientada a recuperar el crecimiento económico

y a la estabilización de los precios. Lo cual se conseguiría mediante la concertación, el

uso del tipo de cambio como ancla nominal y una reducc ión a los ajustes de los precios

de los servicios públicos.

En primer lugar se reconoció que la inflación era de carácter inercial". Esto

obligó a implementar políticas de ingreso o control de precios y polít icas

13 Para un mayor detalle de este análisis véase Jarque Carlos "El combat e 8 la inflación: El éxito de la
fórmula mexicana", México 1993, edil. Grijalbo
14,,( . .. ) la inercia se encuentra presente en cualquier situación en la que quienes fijan los precios toman
en cuenta las expectativas de la inllación futura. En \as economías que históricamente cuentan con altos
niveles dc inflación, los pronósticos de los agentes econó micos suelen ser en el sentido de que la inflación
continuará, por lo que se ant icipan a la inllación futura inclu yéndola como un factor en su fijación de
precios actua lcs.(...)" . Roxboough, Jan, Op. Cit. Pág169
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contraccionistas para crear expectativas de estabilización, fue así como se creó el

Programa de Solidaridad Económica (PSE)

1.4.1 Los programas heterodoxos y los acuerdos con el FMI

En los primeros meses de 1988 se combinaron varios factores que tuvieron un

fuerte efecto a la baja sobre la inflación en México; los principales factores fueron dos:

uno de estos fue la eliminación de barreras a la importación de numerosos productos, lo

cual se reflejó en una disminución en los costos de insumos para algunos sectores; y por

otra parte se inició el Pacto de Solidaridad Económica (PSE)

1.4.1.1 El programa de Solidaridad Económica (PSE)

El PSE con una duración de un año, se estableció a fines de 1987, este consistía

en una estrategia de concertaciónu entre los diferentes sectores productivos para

estabilizar los precios. En este pacto el sector privado se comprometía a no utilizar

mecanismos inflacionarios para mantener y/o aumentar su rentabilidad; a la vez se

aceptaba la apertura comercial; por su parte el gobierno se comprometió a profundizar

el control del gastó público, restringiendo la emisión monetaria, el crédito bancario y

acelerando la privatización de empresas estatales.

La clave para reducir la inflación pasó a ser la estabilidad del tipo de cambio,

por lo que era necesario implementar una política para controlar esta variable. De esta

l' Mediante la política de " concert ación", el gobierno se compromete a compartir la responsabilidad de la
polí tica económica con los sectores empresariales, obrero, campesino; estableciendo acuerdos sobre
precios públicos y privados, de bienes y servicios, niveles salariales, poIitica fiscal , crediticia Ycambiaria,
grado de apertura comercial y cualquier otro aspedo n:1ewnIesolln: \DI borizodc tempoiaI determinado.
Op Cil. Pág 78.
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forma se evitarían dos problemas : las presiones sobre los costos de producción, puesto

que se tenlan altos niveles de importación y; los costos financieros derivados del nivel

de endeudamiento, el cual era aún importante. Además de mantener constante el tipo de

cambio se reducirla la presión sobre la oferta monetaria y se evitarían los efectos

negativos sobre los precios. 16

El objetivo fundamental del PSE era reducir la inflación a la mitad de la

registrada en 1987, esto es conseguir una inflación del 79.5%; recuperar el crecimiento

del PIS Yprofundizar el cambio estructural que se habla aplicado en 1983.

En cuanto a Polltica Fiscal se buscaba un manejo de las finanzas públicas más

disciplinado y estricto, mediante la disminución del gasto programado, ajustando los

precios y tarifas de los bienes de públicos, etc. Se buscaría una política cambiaria

flexible para incentivar la reducción de la inflación.

En 1988, un año después de haber instaurado el Programa de Solidaridad

Económica, el PIB creció 1.3%, la tasa de desempleo fue de 3.8% y la inflación fue de

51.7%, rebasando la meta de 79.50/0, planeada por el gobierno. De esta forma se

cumplió con la meta propuesta en cuanto a niveles inflacionarios. No obstante el

crecimiento del producto se vio afectado, puesto que la tasa de crecimiento no se

recuperó como se había planeado, sino que al contrario, ésta fue menor a la anterior .

16 El tipo de cambio se empIcó como ancla nominal de la siguienIe fonna: ~ En diciembre de 1987 se
realizó una devaluac ión de 30% después de la euat la poridadse mantendria constante durante 1988.
Posteriormente se man tendria un desl iz tigero del tipo de cambio (.. .)" Messmaeher Miguel y Werner
Alejandro , .. La política monetaria en México: 1950-2000" Gacetade Economía, Año 7 númeri especial,
1TAM, México 2000, página 4\
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Ano
1988

Cuadro 3. Metas
PIB

Meta Resultado
2% 1.3%

resultados del PSE
Inftacl6n

Meta Resultado
65 a 75% 51.70%

TDA

3.6
Fuente : E\eboración Propia con bese en: ele"", F.....ndo. "Refonnes Econ6nic:IIa.n MáIco ..."

Por tanto mediante la aplicación de este programa, se logró una reducción de la

inflación en más de cien puntos porcentuales, sin embargo d ritmode crecimiento de la

actividad económica disminuyó , reflejándose en una tasa de desempleo de 3.6% en el

año de 1988.

1.4.1.2 El pacto para la Estabilidad yel Crecimiento Económico (PECE)

A fines de 1988 cuando aswnió la presidencia Carlos Salinas de Gortari , se

ratificó el plan de concertación y el 12 de diciembre de este año se firmó el Pacto para la

Estabilidad y Crecimiento Económico (PECE) con los mismos sectores, gobierno ,

empresarios trabajadores y campesinos .

Los objetivos del PECE fueron consolidar el abatimiento definitivo de la

inflación y elevar el ritmo de inversión en infraestructura; renegociar la deuda externa

para evitar la transferencia de recursos y de esta manera incentivar el crecimiento con

estabilidad; así mismo se buscaba elevar el nivel de vida de los habitantes y mejorar la

distribución del ingreso.

En cuanto a la política cambiaria se pretendía fomentar las exportac iones no

petroleras y disminuir las importaciones; de ahí que se abandonara el tipo de cambio

fijo y hubo un deslizamiento de un pesodiario de enero de 1988 ajulio de 1989.

Maria Luba Zangou Lópa. 13
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1.4.1.3 Los acuerdos con el FMI de 1989, 1990, 1991 Y 1992

Capítulo 1

A partir de 1989 se firmaron cinco acuerdos con el FMI. En el primer afio se

acordó restablecer el crecimiento del producto y obtener un índice de inflación de 18%,

con el fin de que fuera decreciente en años posteriores. Para 1990 el crecimiento del

producto debería de ser de 3.5% y una inflación del 150/0, que de igual forma se debería

de disminuir hasta alcanzar los niveles de los principales socios comerciales . Para 1991

se pactó aumentar la participación de la inversión nacional en el pm con el objetivo de

coadyuvar al crecimiento ; en cuanto a las metas inflacionarias se planteaba reducir la

inflación a menos de la mitad de lo que se obtuvo en 1990, esto es obtener una tasa

inflacionaria de 14.95%. Para 1992 se buscaba consolidar el sólido crecimiento de los

años anteriores y se debería reducir la inflación hasta 7% aproximadamente .

1.4.1.4 Los resultados del PECE y los acuerdos con el FMI

Para 1989 por primera vez la tasa de crecimiento del producto superó la tasa de

crecimiento de la población, esto se reflejó en una disminución de la TOA, la cual pasó

de 3.5% en 1988 a 2.9% en 1989. Por su parte la tasa de inflación registrada para este

afio se redujo a 19.7%, a pesar de esto no se cumplió con lo establecido en los acuerdos

del FMI, de obtener una tasa de inflación del 18%.

En el siguiente afio, se esperaba que el crecimiento del producto fuese de 3.5%,

el resultado rebasó lo esperado, al obtener una tasa de crecimiento de 3.9%. A ese hecho

le correspondió una disminución de la TOA, la cual fue de 2.7%. La tasa de inflación

rebasó lo previsto, se esperaba que ésta fuese de 15% y se obtuvo un incremento de los

M.rí. Luis. z...gou Lúptt 14
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precios de 29.9%, 7 puntos porcentuales más que la inflación de los principales socios

comerciales.

En 1991 el PIS fue menor en relación con el año anterior, este fue de 3.6%; por

otra parte se esperaba que la inflación fuese de 14.950/0, y una ves más no se logró este

objetivo, ya que la inflación resultó ser de 18.8%; mientras que la TDA para este año

fue de 2.6%.

En 1992 se mantuvo el bajo crecimiento del producto, este fue de 2.6%, un

punto porcentual menor al año anterior. La meta inflacionaria esperada era de 7%, y el

resultado fue de 11.9%; mientras que la TOA aumentó a 2.8%.

Cuadro 4. Melas y resultado. del PECE 1111881
Pie Inlloci6n TDA

Ano Me" Resulado M." R••ulado
Crecim leto

198 9 sostenido 3.30~ No inftadO n 19 .7 2 .9

Fuente , etaborac iOn Propca con base en . e.yltO Fernando, '"Refonn •• Econ6nIlcae en "'xito ...

y Ch lvez Paul ina -las ca rtas de Intención 't la. Politic:as de .stab*zacl6n ...-

Cuadro 5. M atas v resultados d. 101 acuerdos con el FMI 11888 1190 1191 1992)
P IB In flac i6n TOA

Ano Me ta Re sultado Meta Re sul tado
Resta b lecer el

19 89 crec imiento 3.3'" 18'" 19 .7 2 .9'"
econ6m ic:o

1990 35 3.9% 15 '" 29 .9 2 .7%
C re Cim i ent o de l

PIS por una

19 91 me ror
3 .6% menor. 14 .15'" 18 .80'" 2 .6%partle¡ptc l6n de

le Inversión
ntciona l

c cnscuear el

1992 crecimi ento 2 .6 % 9 .4% 11.9 2 .8%
eeeeem tee

Fue nte . elaDar' Clón Pr op ia co n ba se en . Cl. ...lt0 F.m.ndo. ~.form •• Econ6mlc.s en "'IUCO..

y C h. ...ez P eulln . -l.s c.l1. s de j,nlenc~ y le s Polit ices de es t.blkZ.ci611 . ....

~I ort. Luis. Z. ragoz. Lóp.. 15
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1.4.2 Los pactos frente al TLC

Capitulo 1

1.4.2.1 El Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo (PECE- 11)

El 20 de octubre de 1992 se firmó el Nuevo Pacto para la Estabilidad, la

Competitividad y el Empleo, el cual terna vigencia desde esta fecha hasta el 31 de

diciembre de 1993. Este enfatizaba el aumento de la productividad, la competitividad y

la eficiencia, especialmente porque se presentaba la firma del Tratado de Libre

Comercio (TLC).

El acuerdo dio prioridad al abatimiento de la inflación, proyectarido para 1992

un índice de un solo dígito; al mismo tiempo se buscaba mantener por cuarto año

consecutivo, la tendencia creciente del producto por arriba de la tasa de crecimiento de

la población. Para lograr estas metas y consolidar la estabilización de la economía, se

planteaba la necesidad de implementar una fuerte disciplina en las finanzas públicas.

Para 1993 la tasa de crecimiento del producto fue de 0.70/0, la inflación de 8% y

la TDA aumentó a 3.4%. Aunque se logró la meta de los pactos en cuanto a obtener una

tasa de inflación de un dígito, ésta estuvo por encima del principal socio comercial,

Estados Unidos, la cual fue de 3.0%. Para 1994 se observó una recuperación del

crecimiento del PlB, este fue de 3.5%; no obstante la TOA aumentó a 3.7%.

Maria Luisa Zaragoza López 16
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Fuente: elaboración Propia con base en: aa."., F......ncIo. 'Reformas Econ6mlcas.n MéxICO ....

y Chavez Paulina "Las cartas de inlenci6n y las Polilic:as .. eslabilizaci6n ._.

Cuadro 6. Metas y resultados del PECE (1i93)
PIS Inflación TDA

Ano Meta Resultado Meta Resultado
"-n" un
dlglo. ""tando de-- ....
prirlc:IpllIK -1993 3.30% comerciales 7.1% 3.7%

-

EL 24 de Septiembre de 1994, se firmó el Pacto para el Bienestar, la Estabilidad

y el Crecimiento (PABEC), el cual tenía vigencia desde esta fecha hasta el 31 de

diciembre de 1995, el programa pretendía lograr una tasa de crecimiento real de por lo

menos el doble a la población Se enfatizó la prioridad de la inversión privada para

impulsar la actividad económica de pequeñasy medianas empresas, y la pública; de esta

forma se alentarla el crecimiento económico y se generarían empleos" . En general se

buscaba recuperar el crecimiento económico, de manera que a fines de 1994 se tuviese

una tasa de crecimiento del productode 6% y una inflación de 5%.

Cuadro 7. Metas y resultados del PASEC 119941
PIS Inllación TDA

Ano Meta Resultado Meta Resultado
Tasa de
crec imiento real
almenas del
donble de la

1995 población 3.30% 4% 19.7 3.7

-. -Fuente: elaberación Propia con base en: aa."., Femando. 'R eformas Eoonómicas en MéxICO .. .•

y chávez Paulina. " Las cartas de intenci6n y las poIílicas de eslabilizaci6n ....

De lo anterior se puede concluirque los objetivos trazadospor el gobierno y los

acuerdos pactados con el FMI en cuanto a crecimiento e inflaciónestuvieron muy lejos

de cumplirse. En materia de crecimientoeconómico, los objetivoseran recuperar la tasa

17 Para mayor detalle de las estra tegias tomadas véase : Chávez Paulina
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de crecimiento, de manera que a fines de 1994 se lograra WUl tasa de 6%, no obstante

este crecimiento fue menor; de tan solo 4.4%, en tanto que la IDA fue de 3.7%. En

general de 1990 a 1994 la tasa de crecimiento del producto fue decreciente, mientras

que la TDA fue creciente en la mayor parte del periodo de 1988 a 1994.

Cabe resaltar que en materia de inflación, se logró una reducción importante de

1987 a 1994, ya que se pasó de un índice inflacionario de 160% a 7% respectivamente.

La política de ajuste implementada tuvo éxito en cuanto a que se disminuyó la inflación,

sin embargo en lo que se refiere al aparato productivo los resultados no fueron tan

favorables, aunque no afecto negativamente el crecimiento del producto , si se

registraron tasas muy bajas de crecimiento en la mayor parte del periodo, de menos de

3%.

1.5. La crisis financiera de 1994

Como se estudió anteriormente, la estrategia de los pactos fue exitosa en cuanto

a la disminución de la inllación , se contaban con finanzas públicas equilibradas pero

con un bajo crecimiento del producto ; de tal forma que el déficit en cuenta corriente

comenzó a crecer, hasta que se llegó a alcanzar los niveles que se registraron en la crisis

de 1982.

Aunque el tipo de cambio nominal sirvió como "ancla" del programa de

estabilización, sin embargo "la combinación de de una mayor apertura con un tipo de

~laria Luis. Zaracou Lópn IR
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cambio que crecientemente sobrevaluaba la moneda nacional, terminó por reflejarse en

un considerable déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos (.. .)" 18

A pesar que el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos crecía, el nivel

de las reservas internacionales continuaba aumentando desde 1988. Esto fortalecía la

confianza de las autoridades y de los inversionistas extranjeros en el peso mexicano.19

"El saldo positivo provenía de entradas masivas de capitales, en forma de inversión

extranjera tanto directa como en cartera (. .. ) sin embargo la inversión product iva de

origen foráneo fue siempre insufic iente para cubrir las cuentas corrientes. Por tal razón,

su financiamiento empezó a depender crecientemente de los flujos de capital colocados

en activos financieros, que pasaron a representar, el componente más importante de la

inversión' foránea total . El riesgo comenzó cuando esos recursos se fueron trasladando

del mercado de capitales hacia el de dinero, especialmente hacia titulos

gubernamentales (... ) entonces, la estabilidad del tipo de cambio y de las condic iones

macroeconórnicas dependieron de la pennanencia de esos capitales de índole

especulati va.,, 20

Así en 1994 la economía ya presentaba signos de vulnerabilidad ante cambios

adversos del entorno económico, político y social, que no tardaron en presentarse,

estallando así la crisis de 1994.

18 Millán Valenzue1a Henio, "Las causas de la crisis financiera en México". En Econom ía, Sociedad y
Te rritorio , vol. 1I, Núm. 5, pági na 34, El colegio mexiquense 1999.
19 " Consec uentemente, a pesar de la magnitud del déficit. se lICUIIlularon reservas que en noviembre de
199 1 fueron apro ximad amente 16 millones de dólares el nivel más alto alcauzado en México" Aspe, "El
cami no mexicano de la trans fonnaci6n económica", México F.D.E. 1993, página 47

20 Millan Henio , Op cit. , página 37
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De diciembre de 1994 a diciembre de 1995 la inflación tuvo un incremento del

51.97%; esto se explica por las devaluaciones del peso ron respecto al dólar, las cuales

fueron el diciembre de 1994 de 49.7%, y de 49% durante todo 1995. Esto afectó a los

precios internos, porque la gran mayoría de las mercancías eran comerciables

internacionalmente.

1.6. La política económica después de la crisis cambiarla; la estabilización y el

tipo de cambio flexible

Debido a la devaluación de 1994 el uso del tipo de cambio como ancla nominal

para estabilizar los precios se perdió y el movimiento cambiario se tradujo en un

incremento de la inflación. Ante esto el tipo de cambio no se fijó de nuevo como se

habia hecho anteriormente, sino que se adoptó un sistema cambiario flexible.

A partir de 1995 se crearon medidas fiscales y monetarias para estabilizar los

precios. En materia fiscal se buscó aumentar la tasa general del ¡VA del 10 al 15 por

ciento; en octubre de este mismo año se creó el programa Alianza para la Recuperación

(ARE); se buscó una reducción del gasto público. Por otra parte se implementó una

política monetaria restrictiva

En este periodo fue cuando se estableció el objetivo de saldos acumulados o

"corto" como instrumento de la política monetaria El objetivo del mismo es permitir

que las tasas de interés y el tipo de cambio se ajusten de acuerdo con las condiciones de

mercado

Maria Lui.. ZaragOlll Lópn 20
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Por otra parte, con el fin de controlar las expectativas de inflación el Banco de

México anunció trayectorias de la base monetaria consistentes con el nivel de inflación

deseado; enfatizando los objetivos de inflación anual . Dándose así una transición hacia

un esquema formal de objetivos de inflación.

La siguiente gráfica nos permite analizar el cumplimiento con los objetivos de

inflación anunciados durante el periodo

Infbclón Vs Ihb delnftmón
Mi:dco:1-"21113

·-------------~_·_---------I

.

I
sI JOt---"""c------- - - - - - - - - - - - - - - --i

...
"" 20'" lO" '''''

Durante 1')')5 Yhasta 1998 el índice inflacionario estuvo por encima de la meta

planeada, aunque con una tendencia decreciente y convergente hacia las metas de

inflac ión, durante todo el periodo. En 1995 y 1996 la inflación fue superior a la

planeada, la diferencia para un año y otro fue de 9.97 y 7.2 puntos porcentuales, en 1997

la inflación nuevamente estuvo por encima del objetivo, fue de 15.72 %, aunque la

desviaci ón con respecto a lo planeado fue menor, de .72 puntos porcentuales.
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Sin embargo en 1998 con la crisis en Rusia, y la caída de los precios petroleros,

la tasa de inflaci6n se colocó nuevamente por encima del objetivo, y superando allndice

del año anterior. No así se logr6 restablecer la tendencia decreciente en los siguientes

años, y para 1999 hasta 2000 los objetivos de inflación se lograron alcanzar.

Así el programa de estabilizaci6n implementado en este periodo permitió

disminuir la inflaci6n de 51.97% en 1995 a 8.96 en 2000, y el crecimiento del producto

fue de 3.44%, superior al promedio del periodo 1987-1944 que fue de 2.82%. Esto se

vio reflejado en la disminuci6n de la tasa de desempleo abierto, pues paso de 6.2% en

1995 a 2.2% en el año 2000.

De igual forma para el 2001 se cumplieron con holgura las metas inflacionarias ,

ya que se esperaba obtener un índice de 6.5% y se obtuvo una inflaci6n de 4.5%. En

esto pudo haber influido la disminuci6n reiterada de la inflaci6n subyacente21
, y el tipo

de cambio. Sin embargo, la inflaci6n general repunt6 a partir de febrero 2002, llegando

en diciembre de ese año a 5.7% en contraste con una meta de sólo 4.5%. Esto se puede

atribuir al aumento inesperado de la energía eléctrica, los precios de los bienes

agropecuarios , etc.

Ante este hecho el Banco de México reafirm6 su postura restrictiva para

refrendar su compromiso con la desinflaci6n y a partir de septiembre de 2002 el "corto"

se elev6 cinco veces consecutivas, pasando su nivel de 300 a 700 millones de pesos.

Lo cual se reflej6 en la disminución del índice inflacionario, ya que la inflaci6n

general 6 en mano de 2003 fue de 5.64%, pero en abril se redujo a 5.25%, y para mayo

descendi6 a s6lo 4.7%; finalmente para diciembre de 2003 no se pudo alcanzar la meta

21 Inflación subyacente se refiere a la inflación calculada excluyendo los precios de los artIculos más
voláti les

Maria LuDa Zangou Lópn 22



Inflación y desempleo en México: 1980-2003 Capitulo 1

planeada, puesto que la desviación con respecto a la meta fue de casi un punto

porcentual. (Véase cuadro de metas de inflación en anexo estadístico)

En suma, de enero de 2000 a mayo de 2003 la inflación ha mostrado en general

una dirección a la baja, interrumpida transitoriamente en 2002 por el aumento "de una

sola vez" observado en ciertos precios especificos.

Sin embargo el crecimiento del producto se ha mermado, ya que de 2000 a 2003

el PIB presentó una tasas decreciente e incluso negativas, ya que en el 2001 fue de

.28%, después de que en el año 2000 se había obtenido una tasa de crecimiento del

producto de 6.64%. La recuperación del crecimiento del producto ha sido muy baja ya

que en el 2002 creció menos del 1% Y en el 2003 la economía creció a una tasa de

1.30%.

Todo esto se ha reflejado en una fractura de la tendencia decreciente de la tasa

de desempleo que se había registrado desde 1995 hasta el año 2000, ya que desde el

2001 la TDA ha aumentado , pues pasó de 2.4% a 3.3%, de 2001 a 2003.

Aunque la TDA ha aumentado, su variación es minúscula, es por ello que es

importante observar lo que ha pasado con el comportamiento de otros indicadores de

empleo, como lo son las estadísticas de personal ocupado remunerado (POR), como se

puede observar en la siguiente gráfica, la tasa de crecimiento del POR desde 1998 ha

marcado una tendencia decreciente y negativa Aunque se han presentado periodos de

recuperación en 1996 y 1997, no se ha alcanzado la tasa de crecimiento que se registró

en 1990, por ejemplo.
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Compor1amlenlo del PenonaI Ocu,.- Remu__
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En si la política económica para estabilizar la inflación ha surtido efecto en

cuanto a este objetivo, pero ha deteriorado la tasa de crecimiento dd producto, reflejado

en un aumento de la tasa de desempleo, y una disminución en la tasa de crecimiento del

personal ocupado remunerado; generando estancamiento y recesión en la economía
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Capítulo 2 "La teoria de la Curva de PbilUps: desde el modelo neoclásico a las

formas actuales de la curva"

En éste capítulo se presenta una descripción general de la evolución que ha

tenido el planteamiento de la curva de Phillips, desde su creación hasta la literatura

actual. En generalse describe la secuenciade contribuciones que se han agregadoa este

planteamiento teórico y las implicaciones de política económica de cada uno de éstos.

Al mismo tiempo se busca establecer los principios te6ricos que se emplearán para

resolver el problema planteado, saber si existe alguna relación entre las variables

desempleo e inflación en la economía mexicana durante el periodo estudiado y si la

hay, qué ttpo de relación es.

2.1. El modelo Neoclásico de empleo e inflación.

En este modelo el equilibrio del sistema económicose determinaen el mercado

de trabajo. El nivel de empleo fijado en este mercado será el que establezcael nivel de

producción de equilibrio, por otra parte se asume que el desempleo que existe es

únicamente friccional; es decir el desempleo causado por el tiempo transcurrido para

conseguir trabajo, Por otra parte la determinación de las variables nominales, como el

nivel de precios e inflación, son explicados por el planteamiento de la Teoría

Cuantitativa del Dinero (TCD). Este planteamiento dice que las variaciones en el nivel

de precios se deben a cambiosen la oferta monetaria, de esta forma se define el nivel de

preciosque equilibra el sistemaeconómico.
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En este modelo la TCn establece una dicotomía entre las variables reales y

nominales. Esta es mejor conocida como la neutralidad del dinero, la cual dice que un

cambio en la oferta monetaria no afecta a las variables reales, como el nivel de

produccióny por tanto el empleo; sino únicamenteel nivel de precios.

Visto desde un enfoque de demanda y oferta agregada el modelo neoclásico se

puede resumiren la siguientegráfica

Gráfica 1
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Como se puede observar el equilibrio en el mercado de trabajo definido

por,(E ,w) en el panel (IlI),es el que determinael nivel de producciónde equilibriode

pleno empleo en la función de produccióny=ttE) del panel (11), el cual corresponde al

Marla LuIsa Zaragoza Lépez 26



lrrJIaclón 11 d ......pleo ... JléJdoo: J9~2003

nivel de producción que maximiza la ganancia de las empresas; al mismo tiempo este

nivel de producción de pleno empleo equilibra I~ funciones de oferta y demanda

agregada a un nivel de producción y precios de equilibrio (Y,Po).

. De acuerdo con la Teorla Cuantitativa del Dinero, en una economía de pleno

empleo y partiendo de un nivel de equilibrio, la curva de oferta agregada se representa

por una línea vertical; la curva de demanda agregada se construye con las

combinaciones de producto y precios de equilibrio, así un inaemento de la oferta

monetaria, por ejemplo de un 10%, hace que aumente el nivel de precios en la misma

proporción, para mantener el equilibrio.

El efecto inmediato de un aumento de la oferta monetaria es un aumento en los

saldos reales con un nivel dado de precios, lo cual estimula la demanda agregada por

encima de la oferta de producto de pleno empleo; provocándose un exceso de demanda,

y para restablecer el equilibrio, los precios deberán awnentar en la misma proporción y

hacer que la demanda agregada sea igual a la oferta agregada de pleno empleo.

2.1.1 Implicaciones de Política Monetaria

Se ha visto que el nivel de empleo de equilibrio determinado en el mercado de

trabajo fija el nivel de producción de pleno empleo que iguala las curvas de oferta y

demanda de trabajo. El desempleo existente en la economía es únicamente de carácter

friccional y que la teoría cuantitativa en su versión clásica plantea que el nivel general

de precios se ve afectado por las variaciones de la oferta monetaria

27
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De esta forma si el gobierno decide aumentar la oferta monetaria ¡;¡S• en un

cierto porcentaje, los precios lo harán en la misma proporción, por tanto la tasa de

crecimiento de la cantidad de dinero determina la tasa de inflación.

Es así como: "el gobierno puede alterar únicamente el nivel de precios y la

cantidad de producción. Implicitamente el gobierno es un agente que controla la oferta

monetaria para asegurar la estabilidad de los precios; provee de servicios públicos y

mantiene un ambiente propicio para equilibrar el mercado rápidamente. No hay

desempleo involuntario o bienes no vendidos . El único malen el sistema es la inflación,

la cual es responsabilidad de las autoridades monetarias".1

Por tanto en éste modelo se pueden hacer compatibles bajas tasas de inflación y

bajos niveles de desempleo .

2.2. Los planteamientos de la Curva de Phillips y la contribución de Lipsey

2.2.1. La Curva de Phillips

El trabajo de Phillips cuestiona los principales planteamientos de la teoría

neoclásica referentes a la relación salarios reales y desempleo; ya que para éste autor, la

relación entre la tasa de crecimiento de los salarios (o inflación salarial) y la tasa de

crecimiento del nivel de desempleo es inversa

J Carlin Wendy andSoskice David, "M acroectJnOllliu and tht ""'8" '-8ain". Oxfmi UniversityPress,
1990,P.28
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PhiUips llega a tal aseveración después de haber hecho un estudio del

comportamiento de los salarios monetarios y el desempleo en el Reino Unido durante el

periodo 1861-1957 2 En esta investigación trata de determinar si la variación de los

salarios monetarios en el Reino UIÚdo se explica por el nivel de desempleo y la tasa de

variación de este. Su investigación parte de las siguientes hipótesis :

1) "El precio de un bien o servicio está en función de su demanda, (. .. ) 2) En

un año de creciente actividad económica, la demanda de trabajo aumenta y el

porcentaje de desempleo disminuye; el caso contrario sucede cuando la

actividad económica es baja, (... ) 3) Los salarios son afectados también por

el ritmo de variación de los precios al por menor.,,}

Es asi como Phillips argumentaba que existía una relación de intercambio

estable entre la inflación salarial y el desempleo. La ecuación que expresa tal

aseveración se define como:

W=;(U,U); ;<O ec.l

donde:

Wexpresa la tasa de crecimiento de los salarios o la inflación salarial;

U representa la tasa de desempleo y; Ucomprende la tasa de crecimiento del

desempleo ; fJ es el parámetro que indica la relación inversa entre las variables, puesto

que su valor es menor a cero, es decir, negativo. El grafico 2 presenta tal relación.

2 A. w. Phillips, "The relatiooship between unemployment and \be raIc mchBnge of money wages in \he
UJÚ\ed Kingdomm, 1861-1957" tomado de "Lecturas de _noa'lDDllÚll", Mue1lCl", Max GerllIlrd,
Traducido por José Garcia-Durá de Lara y José Ma. Vega Corrió, Edil Continental, México, 1974. 256
267

) !bid. 256-257
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Gráfica 2

w
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El eje de las ordenadas, w, representa la tasa de cambio de los salarios

nominales o inflación salarial, y el eje de las abscisas, u, es la tasa de desempleo ;

Phillips encontró para el caso del Reino Unido, la existencia de una relación no lineal e

inversa entre la tasa de crecimiento de los salarios y los niveles de desempleo.

Las conclusiones de Phillips se pueden resumir como sigue:

Hay un asociación entre una tasa de desempleo de 5.5% y un comportamiento

decreciente de los salarios nominales, en este punto el nivel de salario permanece

estable (Este punto se ubica con la letra A de la gráfica 2); por otra parte detectó que

cuando la pendiente de la curva es mayor el nivel de desempleo es menor; a demás

existe un valor limite de 1% de la población trabajadora del Reino Unido debajo del

nivel de desempleo . Finalmente concluyó que las tasas de variación del desempleo

también son importantes para explicar los cambios en las tasa salariales y el nivel de

precios y; observó un impacto débil del índice de costo de vida en la tasa de crecimiento
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de los salarios nominales en periodos donde los precios de los bienes importados no

aumentanexcesivamente. 4

"Más allá del descubrimiento de esta relación,desde su perspcctivaPbillips notó

que tal relación era estable porque para un nivel dado de desempleo siempre se

generaría la misma tasa de cambio en los salarios (por ejemplo, conun desempleo del

2.5% la tasa de cambio en los salariosnominalesserá constante, tendiente a 2%)'.5

La explicaciónde Phillips a este planteamiento fue que de igual manera que en

cualquier mercadodonde la oferta y demanda determinanen equili~rio económico,ante

una situación de bajo desempleo y por tanto de actividad creciente en la economía, los

salarios aumentan debido a la escasez de mano de obra, es por ello que las empresas

compitenaumentandosalariosy así atraer trabajadoresde otras firmas o industrias.

2.2.2 La interpretación de Lipsey de la Curva de Pblllips

No obstante, el descubrimiento de Phillips entre el trade-offde la inflación y el

desempleo, fue solo un trabajo empirico que no estaba sustentado en un'planteamiento

teórico, a este respecto, James Tobin sugirió quela curva de Pbillipseraunaregularidad

estadística en busca de una teoría Tal sustento te6ricose lo dio Lipsey en su trabajo

"The Relationship between Unemployment and the Rale ofCbange ofMoney Wages in

the UK 1862-1957 : A FurtherAnalysis'" en el año de 1960.

• Jossa Brmo and Mussella Man:o;MIDIlalio", UiL.......,_.. ..t MoKy. 1............ of tbc Pbillips Curve".
Edward Elgar, 1988. Pág.3
, lbid, Pág. 3
, Véase, "The Relationship between UiLlDpIoymc.-..t tbc lWc ofCh&nse ofMoocy Wagcs in the UK 1862·1957 :
A Further Analysis" Economice No27. Febrero 1-31
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El planteamiento teórico de Lipsey consistía en derivar la curva de Phillips del

sistema de oferta y demanda en un mercado de trabajo único. A diferencia del modelo

neoclásico del mercado de trabajo, donde la demanda y la oferta de trabajo son

funciones del salario real, Lipsey utilizó el salario monetario o nominal; de esta forma

consideró que la tasa de crecimiento de los salarios nominales es función del exceso de

demanda de trabajo en el mercado. Esta relación se expresa como:

W=g(E¡Jj) (i =1, ,n) ec. 2

donde:

W tasa de crecimiento de los salarios nominales; E" representa el exceso de

demanda de trabajo de los n mercados.

El exceso de demanda de trabajo de los n mercados se define como :

donde:

Nd Y Ndf representan las funciones de demanda y oferta planeadas de trabajo,

las cuales se consideran como una relación lineal de los saldos monetarios nominales, es

decir que cambios en estos últimos crean cambios proporcionales en las funciones de

demanda y oferta de trabajo. Las ecuaciones se definen como:
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Donde IV, representa el número de personas empleadas y, V, y U¡ son el

númerode puestosvacantes y la cantidadde personasdesempleadas respectivamente.

La función de demanda planeada de trabajo es la suma de los trabajadores

empleados y la cantidad de vacantes. Por su parte la función de oferta de trabajo

planeadacomprendetambiéna los trabajadores empleados máslos desempleados.

Sustituyendo cada una de las ecuacionesanterioresen la ecuación (3) de exceso

de demandade trabajo, se tiene:

v U
Asumiendo que - =V Yque; - =U entoncesse obtiene:N

s
' , N

3
' •

EtJ =v¡ -u¡ ec.7

donde:

v es la tasa de vacantes;

u es la tasa de desempleo para le mercado i; por tanto:

Lo anterior significa que, el exceso de demanda es mayor a cero, o positivo,

cuando la tasa de vacantes es mayora la tasa de desempleados. Por otra parte, el exceso
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de demanda de trabajo es igual a cero, cuando ambas tasas son iguales; lo que significa

que la demanda de trabajo es igual a la oferta y el mercado de trabajo se encuentra en

equilibrio ; por tanto la tasa de cambio de los salarios nominales W es igual a cero.

Cabe resaltar que Lipsey si considera la existencia de desempleo fiiccional .

Por otra parte Lipsey asumió que el nivel de desempleo puede considerarse

como una aproximación al valor del exceso de demanda de este factor, es decir:

Con las siguientes condiciones:

H <O; h"=O si Ea $0

H<O' h">O SI E >0, el

Si se sustituye la ecuación 8 en 2, se obtiene:

ó,W=rP(U-UJ ) ; rP<O ......ec.9.l

donde UJ desempleo fricciona!.

Pala analizar el comportamiento del mercado de trabajo por medio de los

planteamientos de la curva de Phillips y arribar a la ecuación 9.1, Lipsey introdujo dos

ecuaciones más, para explicar la tasa de cambio de los salarios nominales y el

comportamiento del desempleo .
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Estas se definen como:

W=k*n=k NtI -Nsj. k ON . ' > ec.IO
SI

N -N .
U=UI+rp*n=UI+rp tl

N
. SI; rp<O ......ec.11

SI

donde:

Capitulo 2

UI es el nivel de desempleo friccional, el que se origina por el tiempo en que

algunos trabajadores tardan en buscar y conseguir trabajo, para el que se cumple que

Na - Nsj =O; de esta forma cuando el exceso de demanda es igual a cero, el nivel de

desempleo es igual al desempleo friccional existente en la economía

La ecuación 10 relaciona positivamente el exceso de demanda de trabajo a la

tasa de crecimiento de los salarios monetarios o inflación salarial; esto es, si la demanda

de trabajo es mayor a la oferta, es decir, si existe un exceso de demanda de este factor;

las empresas competirán por atraer a los trab'!iadores disponibles aumentando los

salarios nominales. AsI mientras mayor sea la diferencia entre la demanda y la oferta de

trabajo, más rápidamente se incrementarán los salarios monetarios, y cuando sean

iguales, el salario m~netario permanecerá constante; es decir, el cambio de los salarios

monetarios es proporcional a la demanda excedente de trabajo.

En la ecuación (11) se establece una relación negativa entre la demanda

excedente de trabajo y la tasa de desempleo. Esto implica Que cuando la demanda

excedente de trabajo disminuye, porque se reduce la demanda de este factor o el número

de vacantes disponibles; aumenta el nivel de desempleo.
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Obsérvese que las ecuaciones 10 y 11 tienen como ténnino común la ecuación

del exceso de demanda de trabajo representada por n; si sustituimos a ésta variable , de

la ecuac ión 11 en 10, se obtendrá la curva de Phillips expresada en la ecuación 9.1.

Despejando n de 11 tenemos :

u-u
n= f

(fJ

n=~(U-Uf)

Sustituyendo este resultado en la ecuación 10, se obtiene :

W=k(~)(U -Uf)

w= (~)(U-Uf)

k
si fjJ =- entonces :

tp

A diferencia de la ecuación planteada inicialmente por Phillips, la de Lipsey

introduce el concepto de desempleo fricciona!, y omite la tasa de crecimiento de la tasa

de desempleo.
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La gráfica siguiente muestra la relación planteada por Lipsey.

Gráfica 3

Capitulo 2

Desempleo

El punto f, de la gráfica anterior representa el punto en el que la demanda

excedente de trabajo es igual a cero, o cuando el número de desocupados es igual al

número de vacantes. Asi dado el nivel de desempleo friccional, f, hacia la derecha de

este punto existe un exceso de oferta, por lo que la tasa de crecimiento de los salarios

nominales tiende a disminuir y los niveles de desempleo aumentan; mientras que hacia

la izquierda de¡; hay demanda excedente de trabajo, por lo que la tasa de crecimiento de

los salarios nominales aumenta, mientras que la tasa de desempleo disminuye; de tal

forma que la relación entre estas variables se representa como una curva, haciéndose

asintótica al eje de las ordenadas.
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2.3. La curva de Phill ips como un instrumento de decisiones de pol ítiea económica:

Samuelson y Solow.

Posteriormente Pool Samuelson y Robert Solow" en 1960, en un estudio

realizado para la economía estadounidense , formalizaron el análisis de la curva de

Phillips como una guía de política económica que establecia un trade-off entre niveles

inflacionarios de los precios de los bienes finales y la tasa de desempleo ; a partir de

entonces ésta relación se interpretó como una relación causal que arrojaba una tasa de

sustitución estable a los gobernantes para determinar una meta de desempleo con una

tasa de inflación dada

La ecuación de determinaci ón de precios planteada por estos autores es una

ecuación de mark-up' , definida como:

w
P =(1+p)- ecuación 12.

y .

Donde:

w
P indica la ecuación de precios; (1 + p)es el margen de beneficio;- mide el

y

costo laboral (en salarios) de una unidad de producto, esto considerando que cada

unidad de trabajo obtiene Y unidades de producto. De esta forma el mark-up aplicado a

7 Samue lson, P. and Robcrt M Solow, "The Problem of Aebieving and Maintaining a Stable Price Level :
Analyt ical A SPL'Cl. of Anti -infla tion Policy", American Economic Review, vo!.l, No.2, 1960
8 Esta ecuaci6n indica que las empresas productcras de biem:sYservicios fijan sus precios COO W1 margen
de ganancia sobre el costo laboral de cada unidad de producto. Eslt lIlIIIJ!CIIincluye el benefi cio industrial
normal, más una previsi6n para la depreciación de l capital fijo. Véase Talavera A1dana Fernando, " La
curva de Phill ips : Un enfoq ue anal ítico desde las expectativas" El empleo hoy en México y el mundo,
páginas 69·96; UNAM·AEFE. 1999
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los costos del trabajo cubre los costos de otros factores de producción utilizados por la

empresa 9.

Despejando de la ecuación 12 a W , para obtener la ecuación que exprese la

determinación de los salarios, se tiene:

W PY i ó=--- ecuac n 13.
(1+ JI)

Si se define la tasa de crecimiento de los salarios nominales como

. W- W¡
W = - y considerando que W_1es la ecuación 13 pero rezagada en un periodo:

W_1

la cual se define como W = P-,Y . entonces se puede sustituir ésta última
- 1 (1+ JI)'

expresión en la tasa de crecimiento de los salarios nominales definida anteriormente

para obtener la tasa de inllación salarial expresada en la inflación de los precios de los

bienes finales, esto es:

. p-p
W =__-_1 ecuación 14.

e,
Si se sustituye esta última ecuación en la 9.1, tendremos que:

P - P-1 = tfi(U - U ) ecuación 15.
P f

- 1

P-P
Asumiendo que Jr = -----1 se tiene:

~I

, Hernándcz P érez Juan Manuel, "~latiws adaplalivas y raeiooales en la relación desempleo e
inflaci ón..... Tesis de maestría, El Colegio de México, 1999. Pág. 12

Maria Luisa Zaragoza López 39



ltiflaclón 11 daempleo en Mhdco: 1980-2003

J( = ;(U - Uf) ;; < O ecuación 15.1

Capitulo 2

Esta ecuación expresa que la inflación de precios (no salarial) tiene una relación

inversa con el nivel de desempleo, puesto que ; < O. Fue asl corno al incluir la

ecuación de mark-up en la 15.1, los costos laborales se relacionan con los cambios

salariales.

El análisis anterior se puede resumir en la siguiente gráfica:

Gráfica 4

w
1) w 11)

w · ------ ----r----.
N

1Il)

o

El diagrama 1 constituye el mercado de trabajo, el JI representa la relación

positiva entre la tasa de crecimiento de los salarios nominales W y el exceso de

demanda de trabajo; y en el III se deriva la curva de Phillips.
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Cuando el mercado de trabajo se encuentra en equilibrio, esto es cuando las

curvas de oferta y demanda planeadas de trabajo se interceptan, el exceso de demanda

es igual a cero; en este punto el nivel de desempleoactual es igual a! nivel de desempleo

friccional, representado por el punto A en la gráfica de la curva de Phillips, en

consecuenciaa éste nivel la tasa de inflaciónes cero.

Si actuase en la economia una política fiscal expansiva, el mercado de trabajo

entraría en desequilibrio y, el exceso de demanda de trabajo seria positivo, n>O, puesto

que la cantidadde demanda de este factor es mayor a la oferta; como consecuencia, los

salarios tienden a aumentar y los precios de los bienes finales también lo harán en

respuesta a cubrir el margen de ganancia de los empresarios; por tanto la tasa de

crecimiento de los precios aumentará, lo que significa que la inflación tendrá niveles

positivos. Lo contrario ocurre cuando se tiene un exceso de demanda negativo o lo que

es lo mismo un exceso de oferta, esto es cuando rr<O, esto último dará paso a que los

niveles inflacionarios se reduzcan, sin embargo se contará con tasas crecientes de

desempleopor encima del desempleo friccional.(UF)

En conclusión las implicaciones de política económicaque se derivan del trade

olfentre la tasa de desempleo y la inflación expresado en la Curva de Phillips son que:

si el gobiemo planea incrementar la tasa de empleo y así disminuir el desempleo, se

deberá asumir una tasa de inflaciónalta; y viceversa,si uno de los planes de la política

económica es combatir los niveles inflacionarios, se tendrá que asumir el costo de una

tasa de desempleocrecientepor encimadel desempleofricciona!.
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" Así, por medio de un menú de combinaciones entre inflaci6n y desempleo las

autoridades podrán elegir la combinaci6n 6ptima, o la menos indeseable, y enseguida

pasar a utilizar los instrumentos de politica económica más apropiados para hacerla

realidad'?" Es así como el análisis de Sarnuelson y Solow da al análisis keynesiano un

instrumental te6rico para justificar las intervenciones del gobierno.

2.4. El modelo Neokeynesiano y la cuna de PbiUips

A fines de los años 50's cuando apareci6 la curva de Phillips, el cuerpo teórico

que se empleaba para analizar los problemas macroecon6micos era el Keynesiano,

basado en el modelo IS-LM, ideado por J. Hicks en 193711
.

Las bases del modelo keynesiano son las siguientes:

a) Con salarios monetarios fijos, el empleo y el producto son

determinados por la oferta y demanda agregada de bienes y servicios.

b) Una disminuci6n de la inversi6n (la cual depende de la tasa de

Interés) reduce la demanda agregada y por tanto el nivel de empleo. Es decir, si

disminuye la inversi6n por efecto de un aumento de la tasa de interés, la

demanda de consumo disminuye en mayor proporci6n por el efecto del

multiplicador, se reduce la demanda, el producto y por ende el nivel de

desempleo aumenta

10 Talavc ra Aldan a, Opc it. Pág 82 _
11 Véase Hicks, J. " Mr, Kcyncs and !he Classics A Suggested lnterpretatioo". Econometrica., No. 5 pp.
147-154, 1937
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En general se puede decir que en este modelo a diferencia del modelo clásico

hay un nivel de desempleo involuntario aunque se esté en equilibrio, ya que el pleno

empleo no es el único nivel que equilibra el sistema económico. Por otra parte un

aumento de la oferta monetaria si puede tener efectos reales sobre la economia Es decir,

un cambio en las tasa de interés afecta los niveles de inversión y por tanto la demanda

agregada, y al mismo tiempo el producto y el empleo. Lo anterior significa que la

política fiscal puede afectar el nivel de demanda agregada y el nivel de empleo.

Las bases de este modelo se pueden interpretar mediante el planteamiento del

sistema IS-LM. En general el modelo IS-LM con precios fijos, analiza la determinación

del producto y el empleo mediante la demanda agregada en la economía En tanto que la

curva de Phillips se adopta como una teoría de los precios y la inflación.

Las relaciones del modelo de DA y la curva de Phillips en el contexto del

modelo IS-LM se pueden representar mediante la siguiente gráfica
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En este modelo se asume que la economía comienza en un equilibrio del

mercado de trabajo, al cual el nivel de inflación es cero, este se representaen el punto A

de los paneles A y C.

Cuando el gobiernointroduce una expansión sostenidade la demandaagregada

por medio de un aumento de la oferta monetaria a una tasa fija cada periodo, la curva de

DA se desplaza cada periodo. de DAo a DA., DA2 Y DAa. En el corto plazo, con los

precios y salarios fijos, el producto se expandemás allá del nivel de pleno empleo, del

punto A al B. Pero la curva de Phillipsmuestraque el nivelde productoB está asociado

a un nivel de desempleo U menor al desempleo U, lo cual produce que los salarios

María Luisa Zaragoza Lóp<Z 44



Irlflod6n 1I ........pleo en lIIéx1oo1 J!l8().2003 Capítulo 2

nominales aumenten y por tanto los precios, vía mark-up, también lo hagan. De esta

forma al mismo tiempo en que la curva de DA se mueve a la derecha y los precios

aumentan, el crecimiento del producto se frena; por lo que la economía se mueve del

punto B al e, hasta llegar al punto D con un nivel de producción (YH) mayor al del

equil ibrio del mercado de trabajo, Y , Yun nivel de desempleo <lh.) menor a U.

En el largo plazo, la economia se moverá al punto D, con una tasa de

crecimiento de precios y salarios constante, igual a la tasa de crecimiento de la oferta

monetaria En el panel e, donde se muestra la curva de Phillips, el nivel de desemp leo

correspondiente es el punto Z. En este nuevo equilibrio, la política expansiva de la

demanda agregada aplicada por el gobierno ha logrado disminuir la tasa de desempleo a

costa de un nivel de inflación alto. A partir de este punto la tasa de inflación crecerá a

un ritmo constante. Es por ello que este modelo establece un trade-off estable entre las

tasas de desempleo e inflación en el largo plazo.

2.4. J Implicaciones de política econámica:

En general, la demanda agregada tiene un papel importante en la determinación

del producto, empleo e inflación. Un aumento de la demanda agregada ocasiona por una

parte el aumento del producto y por otra del nivel de precios; este último significa

mayor inflación, mientras que el aumento del producto dentro del análisis keynesiano,

representa un aumento del empleo y por tanto una caída del desempleo . Por tanto los

niveles de desempleo e inflación pueden ser afectados mediante políticas fiscales o

monetarias.
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2.5. El modelo de Milton Friedman: La curva de Pbll6ps Aumentada.

Capitulo 2

En la segunda mitad de los años sesenta el problema inflacionario se agudizó y

el modelo Neokeynesiano comenzó a decaer:

O'A partir de 1960, la persistencia de la inflación en diferentes países llevó a que

los trabajadores y las empresas revisaran la manera en que formaban sus expectativas.

Hasta finales de los cincuenta, la tasa media de inflación había sido igual a cero, sin

embargo, la inflación había empezado a ser sistemáticamente positiva, por lo tanto las

expectativas comenzaron a tener en cuenta la presencia de inflación. Este cambio en la

formación de expectativas introdujo otra relación en la curva de Phillips, la inflación se

comportaría de forma inversa a la tasa de desempleo y de forma directa a los cambios en

las expectativas de inñaci ón?"

En 1967 Y 1968 Edmund Phelps", y Milton Friedman"; respectivamente,

contribuyeron de manera independiente a la discusión de la curva de Phillips,

desarrollando una curva de Phillips ,de largo plazo vertical, la cual muestra que la

relación entre inflación y desempleo se verifica sólo si hay una predicción sistemática

de los trabajadores, de la inflación anterior a la efectiva

En el análisis de Friedman se encuentran dos aspectos centrales: uno es que las

previsiones de los trabajadores están dadas por la hipótesis de expectativas adaptativas,

12 Cadavid Londaño Jesús Maria., "E volución de la Curva de Phillips en Colombia", Ecosde Economía
No. 17, Medcl1in, Octubre 2003 , pp. 9-30 .
13 Véase Pchelps, Edmund S " Phillips Curves, Expectations of lnflation, and Optimal unemployment over
time", Economica 1%7, No. 2, pp22-44, Y Money-Wage Dynamics and Labour Markct Equilibrium" en
Jownal ofpolitical Economy, Vol 76, Julio-agosto, Parte2, pp 678-711.
l' Véase, Friedman Millon , "The Role ofMmetary PoIicy", AmericanEcaoomicReview, vol 58, Mano
1968, pp 221-235
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esto es, los agentes económicos adaptan sus expectativas de acuerdo a la experiencia

pasada y en particular estos agentes aprenden de sus errores. En segundo lugar existe

una tasa de desempleo que no acelera la inflación, denominada NAIRU por sus siglas en

inglés (Non Accelerating lnflation Rate ofUnemployment)

La NAIRU se define corno la tasa de desempleo que prevalece cuando la

inflación actual es la esperada y es congruente con las fuerzas reales y con las

percepciones correctas de los agentes económicos y a la que la economía tiende en el

largo plazo.

En palabras de Friedman:

"La NAIRU es el nivel que sería fijado por el sistema walrasiano de ecuaciones

de equilibrio, con la condición de que se encuentren alll contempladas las características

estructurales actuales del mercado de trabajo y bienes, y se incluyan las imperfecciones

de mercado, la variabilidad estocástica de demandas y ofertas, el costo de recolección

de vacantes y disponibilidad de mano de obra los costos de movilidad y otros?"

Fue así como formalizaron dos formas de la curva de Phillips, una de corto plazo

y otra de largo plazo. La primera conservaba la forma sencilla de la curva de Phillips, la

cual se traslada ante cambios de las expectativas de inflación. La segunda es una línea

vertical al nivel de la tasa de desempleo natural. La unión de ambas curvas dan lugar a

la curva de Phillips aumentada (CPA).

I~ FRIE DMAN Milton, "The Role of MoneIaIy policy".eo A....,;con Econornic Review;58, Vol. 1
(marzo) Páginas 1·17
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De acuerdo con la CPA, en el largo plazo no se verifica la relación estable del

trade-off entre inflación y desempleo, pero sí a corto plazo. Por lo que, la economía

simultáneamente convergerá en el largo plazo, a la tasa natural de desempleo, sin

importar cual sea la tasa de variación de los salarios y precios. Es decir el manejo de las

politicas monetaria y fiscal para estabilizar la inflación y el desempleo a largo plazo, no

son efectivas para este modelo.

Así cualquier intento por mantener el desempleo por debajo de la tasa natural

sólo se podrá mediante una inflación acelerada, y por encima de ese nivel, sólo

mediante una deflación. Es de esta forma como se genera una curva de Phillips con

expectativas adaptat ivas o aceleracionista

La ecuación de la curva de Phillips modificada por estos autores es la

siguiente:

,,= ". + rp(U - Uo) ecuación 16

donde:

" . es la inflación esperada;

U o es la tasa natural de desempleo

u-u. se define como la diferenc ia entre el producto realmente obtenido, Y, yel

producto de pleno empleo o potencial, Y., este último considera el desempleo natural .

De acuerdo con el análisis neoclásico, la economía en el largo plazo opera con

pleno empleo de los recursos, por lo que Y=Y. , y U= U., si esto se cumple entonces la

ecuación se modifica como :
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1t =1t' ecuación 17

Capítulo .2

Lo cual dice que la inflación a largo plazo, únicamente se explica por las

expectativas que los agentesse formende la tasa de crecimiento de los precios. De esto

se puede deducir que a largo plazo la inflacióny el desempleono tienen relaciónalguna

y el trade-off establecido por la curva de Phillips en el análisis neokeynesiano no se

verifica Este comportamiento explica la forma vertical de la curva de Phillips

aumentadaa largo plazo, construidasobre el nivel de la tasa natural de desempleo Us; es

decir a largo plazo la economía se trasladará hacia la tasa natural de desempleo con

pleno empleode los recursos.

En el corto plazo, se puede dar que el producto realmente obtenido sea mayor o

menor al potencial. En caso de que Y<Yo, entonces U>U", por tanto la relación de la

ecuación (16) se cumplirá; por lo que la inflación estará relacionada con la inflación

esperada 1t' y con el desempleo. Sin embargocuandoY>Yo, sucedeque U<Uo, esto nos

lleva al conceptode la inflación aceleracionista Es decir, los intentosdel gobierno en el

corto plazo, por colocar la tasa de desempleopor debajo de la tasa de desempleo natural

(U<Uo) o de alcanzar un nivel de producto observado permanentemente superior al

producto de pleno empleo, se conduciráa la economía a niveles de inflación esperada

mayores, y por tanto la tasa de inflación 1t aumentará de una manera constante e

ilimitada,lo cual le da al fenómeno inflacionario el carácterde aceleracionista
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Lo anterior se puede ver en la siguiente gráfica

Gráfica 6

11"1 =1%

11"0 = 0% O U' U

Cclpíeu/o 2

La curva de Phillips aumentada se forma por la uni6n de las curvas de Phillips

convencionales de corto plazo (ecuación 16), que incluyen lID nivel de inflaci6n

esperada y; la de largo plazo (ecuaci6n 17), la cual indica que la inflaci6n y el

desempleo no se relacionan.

Las curvas de corto plazo se trasladan a lo largo del tiempo de acuerdo a las

expectativas inflacionarias prevalecientes en la economía Así a cada tasa de inflaci6n

esperada le corresponde una de las curvas de corto plazo.

La propiedad aceleracionista de la curva de Phillips aumentada se explica así:

sup6ngase que se parte de un nivel de equilibrio estable donde la inflaci6n es cero (esto

es el punto A de la gráfica (6) y que se crea en la economía lID aumento de la demanda

agregada de carácter ex6geno, como resultado de esto los precios aumentan y por ende

los salarios nominales. Este último efecto crean ilusi6n monetaria sobre los agentes

econ6micos, por lo que los trabajadores desearán ofrecer más trabajo y los empresarios
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demandarán más trabajadores, por tanto el nivel de la tasa de desempleo se colocará por

debajo de la tasa de desempleo natural, U'<U (trasladándose del punto A al B) a este

nivel de desempleo le corresponde una tasa de inflación del 1%. En este punto la

inflación actual tr ; =1% es mayor ala inflación prevista ~~ =0% , por tanto los agentes

adaptarán sus expectativas a un nivel de 1ft' = 1%, por tanto la curva de Phillips de

corto plazo se trasladará hasta el punto en que la inflación esperada sea igual a la

inflación actual del 1%. Así la curva de Phillips se trasladará hasta el punto D, el cual es

un estado estable en el que U=Uoy tr , = 1f¡' .

Por tanto, ante una expansión de la demanda agregada como instrumento para

mantener la tasa de desempleo por debajo de la tasa natural de desempleo, los niveles de

inflación esperada y por tanto la inflación actual serán cada vez más altos.

2.6. La intervención de Lueas y las nuevas contribudooes a la Curva de

Phíllips

En los años 70 's las expectativas racionales ocuparon un papel fundamental en

el estud io de la economía, Robert Lucas" utilizó éste planteamiento teórico para

estudiar las variables macroeconómicas que comenzaron a derrumbar el paradigma

keynesiano .

16 Véase. Lucas, R. "Expectations and the NeutJality ofMooey", mjottntol ofEconomic TMory, Vol. 4,
No. Abril , Págs. 103·124, 1972
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"Lucas sugirió que los efectos de un choque en la economía no pueden ser

calculados sin entender con claridad la implicación que las expectativas de los agentes

pro vocar ácuando incorporen el cambio y lo anticipen al futuro.•17

Las expectativas racionales establecen que la gente tiene información perfecta de

la política económica vigente para predecir el futuro, de tal forma que las personas

forman sus expectativas inflacionarias de manera racional, y evitando el fenómeno

inercial.

Así a partir de la década de los 80's surgieron dos corrientes de investigación

que ocuparon las ideas de la economía Por un lado surgió la Teoría de los Ciclos

económicos Reales (Real Busines Cycles); y por otro; los estudios para comprender la

formación de los precios y su dinámica

El principal representante de la corriente RBC, es Edward Prescott" ,

matemático del Swartmore Collage en Pensilvania, quien con su artículo titulado "Time

lo bui/d andagregate fluctiattons " se marcó una nueva etapa del análisis económico.

Al mismo tiempo en que se desarrollaba ésta teoría, surgió un cuerpo teórico que

estudiaba la dinámica del comportamiento de los precios, que culminó con la creación

de la nueva curva de Phillips. "El objetivo era incorporal, sin romper los supuestos de

agentes racionales y maximizadotes de utilidad, ciertas rigideces en la formación y

17 Vela Trevi ño Osear, " Sobre el resurgimiento de la Curva de I'hillips Yla historia inflacionaria L'Il

Méxic o", en Gaceta de Econamía, Año 9, No. 8, pág 51, ITAM , México 2004
18 Véase: Prescolt, E . "Theory Ahead ofBusiness Cycle Measurement", en Federal Reserve Bank al
Minneapolis Quarterly Reviews ,vol. 10, No. 4 Págs. 9 - 22, 1986
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cambio de los precios . Los trabajos pioneros fueron desarrollados por Taylor en 198019y

Gordon en 198220

2.7. Las aportaciones de Laurente BaUy Gregory Mankiw.

Para los años setenta y ochentas las perturbaciones de la oferta monetaria

provocadas por las variaciones de los precios del petróleo de la OPEP, dieron una

característica importante a la curva de Phillips. Por lo que los economistas comenzaron

a considerar estos choques de oferta en la relación inflación-desempleo.

La nueva ecuación de la curva de Phillips se especificó de la siguiente manera:

¡r = n" -P(u-u")+ v

Donde:

¡r = tasa de inflación

n " = inflación esperada

P(u -u") =desviación del paro con respecto a la tasa natural, o paro cíclico;

P es un parámetro que mide la respuesta de la inflación al paro cíclico, y es

negativo; es decir, un bajo nivel de desempleo presiona a la alza la tasa de inflación

(inflación de demanda), mientras que un elevado nivel de desempleo presiona hacia

abajo los precios.

19 Taylor, "Agregare OynamiC3 andStaggued Contracts ", en Jownal ofPolitical Economy, Vo\. 88, pág.
1-22.1 980
2.Gordon R. "Pri ce lnertia and Policy lneJJec'~ in the United S'ale3. 1890-1980", Journal of
Political Economy, Vol. 90, Níun.6 pp. 1087-1117
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v=Perturbaciones de la oferta

Capítulo 2

Esta ecuación se puede der ivar de la ecuación de la o fer ta agregada a corto

plazo. En general ambas ecuaciones muestran la relación entre las variables reales y

nominales, sin embargo en esta nueva concepci ón la dicotomía clásica no se verifica en

el corto plazo, ya qu e por un lado la producción se relaciona con las variaciones

imprev istas del nivel de precios, y la curva de Phill ips también relaciona el desempl eo

con la tasa de inflación.

A este respecto Laurence Ball y.Gregory Mankiw2
\ explican las perturbaciones

en el mercado de trabajo como consecuencia de: a) los cambios demogr áficos, los

cambios en las instituciones del mercad o laboral, y otros camb ios estructurales en la

economía, modificando un, de manera que a corto plazo la tasa natural de desemp leo

tiende a mantenerse constante y b) los choques de oferta que alteran la relaci ón, tales

como los precios del petróleo, ajustes en el tipo de camb io, incrementos en la

productividad del trabajo, etc. Este último efecto se representa por el término l' rul adido

al final de la ecua ción de la curva de Phillps.

2.8. Implicaciones de polítíca económica.

Ante variaciones inesperadas de la inflación esperada y perturbaciones de la

oferta, la necesidad de las autoridades monetarias de elegir entre niveles de inflación y

tasa de desempleo pueden quedar fuera de su control: sin embargo pueden alterar la

demanda agregada y así controlar la producción, los niveles de empleo y la inllaci ón.

11 BaHLaurence and Gregory Man kiw "Tht: NAIRU in theory ano practice", Joumal of Economic
Perspectivos, Vo\. 16, No. 4, 2002 "
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Por un lado pueden aumentar la demanda agregad a para reducir el nivel de desempleo,

no obstante aumentarán los niveles inflacionarios: o pueden reduci r la demanda

agregada para reduc ir la inflación pero aumentarán las tasa de desempl eo.

La siguiente gráfica rep resenta la ecuación de la curva de I'hillip s v muest ra la

disyuntiva de co rto plazo entre el desem pleo y la inflaci ón. asi las autoridades

económicas que controlan la demanda agregada pueden eleg ir entre una de las

combinaciones de inflación y paro.

Inflación

un
Paro

No obstante, dado que esta curva depende de la inflación esperada. si ésta

aumenta, la curva se despl aza en sentido ascendente y la alternativa de las autoridades

es enfrentar una situación más desfavorable. ya que se tienen mayores nive les de

desempleo a cualquier nivel de desemp leo.

" Dado que la gente va ajustando sus expectativas sobre la inflaci ón con el paso

del tiempo, la disyunti va entre la inllación y el paro só lo existe a corto plazo . Las

autoridades económicas no pued en mant ener indefinidamente una inflaci ónsuperior a la

55



InJlodón y desempleo en lIléxtco: 1980-2003 Capitulo 2

esperada (y, por lo tanto, un paro inferior a la las natural) A la larga, las expectativas se

adaptan a la tasa de inflación que hayan elegido las autoridades económicas. A largo

plazo, se cumple la dicotomía clásica : el paro retorna a su tasa natural y no existe

ninguna disyunti va entre al inflación y el paro .,,22

Si las autoridades monetarias decidieran frenar la expans ión monetaria

inesperadamente, la demanda agregada se estabilizaría, pero la oferta agregada seguiría

desplazándose, provocando una recesión. El elevado nivel de desempl eo causado por la

recesíón reduciría la inflación y la inflación esperada, disminuyendo así la inercia de la

inflación.

II Mankiw N. G, Op cit. Pago5
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Capítulo 3. La relación entre ínflación y desempleo en la economía Mexicana

(1987-2003)

En éste capítulo se presenta el estud io eco nométrico de la curva de Phillips

tradic ional , con datos de la economia mexicana. El obje tivo consiste en estudiar el

compo rtam iento de las variables de éste planteamiento teór ico estudiado en el capitulo

anterio r, bajo los distintos escen arios de política econ ómica que se registra ron a lo largo

del periodo de estud io y que fueron obje to de anál isis en el primer capítulo de ésta

investigación.

3.1 Descripción de las series

Las series estadí sticas de desempleo disponibles son la Tasa de Desemp leo

Abierto (TOA), los indicadores co mplementarios de desempleo, entre otros. Iodos estos

publicados por el Institut o Naciona l de Estadística Geografía e Info rmática ( INEG l).

provenientes de la Encuesta Naciona l de Empleo Urbano (EN ElI)

Las series empleadas para el aná lisis econom étrico fueron: la T OA1. con la

cobertura anterior de 48 ciudades urbanas, los datos abarcan una periodicidad mensual

desde enero de 1987 a j unio de 2003 . La información del periodo Ino a I<J X3

corresponde a la Encuesta Continua Sobre Ocu pación (ECSO), que consideraba

únicamente a las ciudades de México, Guadalajara v Monterrey. Los datos

I La Tasa de Desempleo Abierto se define como la proporción que representa la población desocupada
respecto a la Población Económicamente Activa. La Población Desocupada, incluye a las personas de t2
años y más que en el periodo de referencia de la encuesta no trabajaron ni una hora en la semana, pcro
realizaron acciones de búsqueda de un empleo asalariado o intentaron ejercer una actividad por su cuenta.
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correspondientes al periodo 1984 a 1997 corresponde a la Encuesta Nacional de Empleo

Urbano (ENEU), que originalmente consideró a 16 ciudades' .

Las cifras de inflación se calcularon como la tasa de crecimiento del IPC.

publicado por el Banco de México, estas cifras abarcan el mismo periodo que los datos

de desempleo.

3.2 La relación sencilla entre inflación y desempleo

El modelo que se empleará para el análisis es un modelo de expectativas adaptativas,

pero antes es importante conocer la relación sencilla mediante un gráfico de dispersión,

en el cual se puede observar de manera general la relación entre las series de inflación y

desempleo, como se muestra a continuación:

Gráfica 3.1
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2 Estas ciudades son; México , Guadalajara , Monterre y, Chihuahua, León. Mérida, Orizaba, Puebla, San
Luis Potosi , Tampico, Torreón , Veracruz, Cd. Juárez, Matamoros, Nuevo Laredo y Tijuana. A partir del
ler. trimestre de 1992 se adicionaron las siguientes: Acapulco, Campeche, Coatzacoalcos, Cuernavaca,
Culiacán, Durango, Hermosillo , Morelia, Oaxeca, Saltillo, Tepic, Toluca, Tuxtla Gutiérrez, Villaherrnosa,
Zacatecas y Aguasca1ientes. En el 3er. trimestre del mismo año se agregaron Colima y Manzanil lo. En el
año de 1993 se adicionaron Monclova, Querétaro y Celaya. En 1994 se incluyen 1rapuato y Tlaxcala, y en
1996 Cancún, La Paz y Cd. del Carmen.
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Como se puede observar, las variables guardan en primera instancia una relación

directa; sin embargo la linea de tendencia calculada tiene un R-2 muy bajo , de solo

.09 l%; lo cual indica que la relación entre éstas variables, considerando el periodo

completo, no se verifica Esto se puede atribuir a algún problema estadístico con las

series de datos empleadas, además de que en el periodo se contempla una serie de

acontecimientos que afectaron el comportamiento de los datos, como las crisis

económicas de 1982, 1985 Y1994.

A éste respecto se podrla pensar en primera instancia que en un horizonte de

largo plazo se responde a lo que sugiere la teorla económica: la relación no existe, sin

embargo es necesario hacer el un análisis más detallo mediante la implementación de

alguna técnica econométrica para comprobar tal relación en el corto plazo, que es el

horizonte de tiempo que le interesan a la autoridad monetaria.

3.2.1. Mínimos Cuadrados Ordinarios

El primer modelo a estimar es la formulación sencilla de la curva de Phillips,

mediante la técnica de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO): éste modelo se

especifica de la siguiente forma:

INF=C-pu+v (1)

Donde:

INF= inflaci6n

C= constante

U= tasa de desempleo
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v = error

Capitulo 3

Los resultados de la regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios se presentan

en la siguiente tabla

Dependent Variable: INF
Method: Least Squares
Date: 05/07/04 Time: 20:19
Sample: 1987:01 2003:0S-
Included observations: 198

Variable Coefficient

U 0.580161
C -0.131129

Std. Error

0.139162
0.495179

t-Statistic

4.168954
-0.264810

Probo

0.0000
0.7914

R-squared 0.081452
Adjusted R-squared 0.076765
S.E. of regression 2.223667
Sum squared resid 969.1602
Log Iikelihood -438.1780
Durbin-Watson stat 0.222402

Los coeficientes de la regresión son:

INF = -0.131129 + 0.5801610

Mean dependent var
S.D. dependentvar
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-stalislic
Prob(F-statistic)

1.825303
2.314268
4.446242
4.479457
17.38018
0.000046

P-values 0.7914 0.0000

t-statistic (-0.264810) (4.168954)

La regresión arroja una relación directa entre la inflación y el desempleo, el

coeficiente de la variable U es de signo positivo, con un valor de 0.5801; la probabilidad

de la variable U es aceptable; no obstante se sospecha de posible autocorrelaci ón,

debido a que el estadístico Durbin-Watson es demasiado baio (0.222402); por otra parte

el R-cuadrado es muy pequeño, (0.081452), lo que indicaría que no hay una relación

fuerte entre estas variables.
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El segundo modelo a estimar está definido por la ecuación de la curva de

Phillips Ampliaday sedefine de la siguiente forma:

INF = e +aINF.-1 - P(u -u*)+v (2)

Donde:

INF= inflación

. INF-1=inflación del periodo anterior

C= constante

u= tasa de desempleo abierto

U*= tasa natura! de desempleo

V =error

Los resultados que se obtuvieron a! hacer la regresión por MCO de la curva de

Phillips-Ampliadason los siguientes:

Dependent Variable: INF
Method: Least Squares
Date: 05/07/04 Time: 20:55
Simple(adjusted) : 1987:02 2003:06
Included ob6ervations: 197 after adjustíng endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo

INF(-1)
U
C

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sumsquared resld
Log likelihood
Durbin-Wat50n stat

Marla Luisa Zaragoza López

0.884400
0.008584
0.142420

0.812649
0.810718
0.990313
190.2598

-276.1018
1.660761

0.032045 27.59848
0.065211 0.131635
0.220887 0.644764

Mean dependent var
S.D. dependentvar
Akaike info criterion
Schwarz crlterion
F-statistic
Prob(F-stat istic)

0.0000
0.8954
0.5198

1.793452
2.276240
2.833521
2.883519
420.7459
0.000000
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Los coeficientes de la ecuación son:

Capitulo 3

INF =

P-values

t-statistic

0.142420 + 0.884400INF(-1) + 0.008584U

0.5198 0.0000 0.8954

(0.644764) (27.59848) (0.131635)

Nuevamente se obtiene una relación directa entre inflación y desempleo, el

coeficiente de la variable V es de 0.00858, el estadístico t es de únicamente 0.1316. lo

cual indica que la variable es poco explicativa y el P-value es no significativo. Por otra

parte la inflación rezagada guarda una relación directa; el t estadístico de ésta variable

es muy bueno, y el p-value es aceptable. No obstante se sigue presentando la sospecha

de posible autocorrelación de primer orden, debido a que el valor del estadístico Durbin

Watson esta lejano a 2; además se sospecha de multicolinealidad entre las variables,

puesto que el R-2 es alto con valores t estadísticos demasiado bajos y: aún se cuenta con

la presencia de heteroscedasticidad.

3.3. Las estaclonareidad de las series y la prueba Dickey Fuller -A

La inconsistencia de las regresiones anteriores se podría explicar por la no

estacionareidad de una de las series empleadas; ya que se consideró como constante a la

variable V·.

Esto es: "Si las características del proceso estocástico cambian con el tiempo: es

decir, si el proceso es no estacionario, en general será dificil representar la serie de

tiempo durante intervalos de tiempo pasados y futuros con un modelo algebraico

simple. Por el contrario, si el proceso estocástico está fijo en el tiempo; es decir si es
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estacionario, entonces podemos modelar el proceso a través de una ecuación con

coeficientes fijos que puedenestimarse a partirde datos pasados?'

Al realizar la pruebade Raíces Unitarias Dickey Fuller Aumentada (DF-A) para

determinar la estacionareidad de las series, se encontró que la inflaci ón, en el periodo

considerado es una serie de tiempo estacionaria, esto es la serie es 1(0); mientras que la

tasa de desempleo es no estacionaria, o sea es una serie de orden I(1): lo cual representa

una inconsistencia estadistica, debido a que un modelode series de tiemponecesita que

las seriesempleadas sean estacionarias; es decir1(0):

Los resultados de las pruebasDF-Ason los siguientes:

Pruebade raícesunitarias DickeyFullerAumentada de la variable INF

ADF Test Statistic -3.274029 1% Critical Value* -3.4655
5% Critical Value -2.8765
10% Critical Value -2.5747

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(INF)
Method: Least Squares
Date: 05/07/04 Time: 22:13
Sample(adjusted): 1987:06 2003:06
Included observations: 193 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo

INF(-1) -0.110859 0.033860 -3.274029 0.0013
D(INF(-1)) 0.202594 0.069833 2.901127 0.0042
D(INF(-2» -0.167208 0.070899 -2.358417 0.0194
D(INF(-3)) 0.028348 0.069275 0.409215 0.6828
D(INF(-4)) -0.199255 0.068731 -2.899047 0.0042

C 0.148108 0.090556 1.635546 0.1036

R-squared 0.165493 Mean dependent var -0.038653
Adjusted R-equared 0.143180 S.D. dependent var 1.012612
S.E. of regression 0.937320 Akaike info criterion 2.739011
Sum squared resid 164.2925 Schwarz criterion 2.840442
Lag Iikelihood -258.3146 F-statistic 7.416869
Durbin-Watson stat 1.955797 Prob(F-statistic) 0.000002.. ..

) Pindyck Robert S, y Rubinfeld Daniel ; "Econometría, modelos y pronósticos" Pág. 518
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Prueba de raiees unitarias Dickey Fuller Aumentada de la variable U

Capítulo 3

ADF Test Statist ic -1.719108 1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value

-3.4655
-2.8765
-2.5747

*MacKinnon critical values fOl" rejection of hypothesis of a unit rool
Augmented Dlckey-Fuller Test Equation
DependentVaria~e: D(U)
Method: Least Squares
Date: 05107104 TIme: 22:13
Sample(adjusled): 1987:06 2003:06
Included observat ions: 193 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Stat istic Probo

U(-1) -0.044696 0.026000 -1.719108 0.0872
D(U(-1)) -0.195481 0.073955 -2.643246 0.0089
D(U(-2)) -0.136580 0.075197 -1.816311 0.0709
D(U(-3)) -0.016251 0.074327 -0.218640 0.8272
D(U(-4)) -0.022301 0.072110 -0.309262 0.7575

C 0.144278 0.092069 1.567072 0.1188

R-squared 0.074598 Mean dependent var -0.002746
Adjusled R-squared 0.049854 S.D.dependentvar 0.405336
S.E. of regresslon 0.395103 Akaike info criterion 1.011253
Sum squared resid 29.19185 Schwarz criterion 1.112683
Lag Iikelihood -91.58588 F-statistic 3.014861
Durbin-Watson stat 1.996966 Prob(F-statist ic) 0.012152- -

La prueba establece que "si el valor absoluto calculado del estadístico t excede

los valores absolutos t criticos de DF (Dickey Fuller) entonces no se rechaza la

hipótesis nula de que la serie de tiempo dada es estacionaria Si por el contrario, éste es

menor que el valor crítico, la serie de tiempo es no estacionaria' v.

Las pruebas anteriores nos muestran que para la serie de inflación se acepta la

hipótesis nula de estacionare idad de las series, ya que el valor absoluto del estadístico t

es de (3.274); mientras que el valor crítico al 5% es de (2.876). Sin embargo la serie de

desempleo presenta problemas de estacionareidad , debido a que el estadístico t es de

(1.719); mientras que el valor critico al 5% es de (2.876).

4 Gujarali Damodar, "Econometría", Pág. 703,
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3.4. La incorporación de variables DUMMIES

Capítulo 3

Un método para eliminar el problema de la no estacionereidad de las series es

representar a la variable U· .como una serie dicotómica, donde cada variable toma el

valor de 1 en un periodo específico de la muestra y cero en los demás.'

Para dar los valores de O y 1 a las variables dummies se consideró la

periodización analizada en el capítulo 1 y se empleó la prueba Chow-Breakpoint, para

detectar el cambio estructural de la serie y determinar el corte de ésta misma.

En primer lugar se determinar á el corte de la serie mediante la prueba de

estabilidad Chow Break-Point. Los resultados de esta prueba se muestran en la siguiente

tabla

Periodo de corte Estadístico-F Probabilidad

1987:01-1988 281.3006 .000000

1988:05-1994:12 11.76791 .000015

1995:01-1996:12 7.457609 0.000758

1997:01-1999:03 6.195959 0.002464

De esta forma, la primera Dummy denominada D} ; toma valores de I en el

periodo de enero de 1987 a abril de 1988; mientras que para el periodo abril 1988 a

junio 2003 toma valores de O. Éste primer corte abarca el periodo de inestabilidad

, La variable dicotómica o Dummy asume caracteri stica cuantitativas o cualitativas. en este caso se
asumen las primeras, y se consideran valores de l y Oen periodos especificos de la muestra

Maria Luisa z.raCOU Lilpez (,5
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económica originada a principios de 1982 y profundizada por la segunda caída de los

precios petroleros, como se vio en el capitulo 1, lo que creó inestabilidad en los precios.

La variable dicotómica D2 toma valores de 1 para el periodo mayo de 1988 a

diciembre de 1994; mientras que en el periodo restante se asumen valores de o. Éste

periodo se caracteriza por el cambio en las estrategias de estabilización de la economía,

ante el fracaso de las pollticas económicas de carácter ortodoxo implementadas años

atrás. Es en este momento cuando se comienzan a aplicar políticas heterodoxas, que

consideraban al tipo de cambio como ancla nominal para la estabilización de los precios

y la recuperación del crecimiento económico. Al mismo tiempo es en éste periodo

cuando se acepta el carácter inercial de la inflación, y se implementa una política de

concertación entre los diferentes sectores de la economía.

La dummy D) toma valores iguales a uno en el periodo de enero de 1995 a

diciembre de 1996, y es igual a cero en los demás periodos. Para la dummy D, se

asumen valores iguales a 1 durante el periodo enero de 1997 a marzo de 1999; mientras

que en los otros años los valores son igual a O. En el periodo final, de abril de 1999 al

mismo mes del 2003, la dummy Ds adquirió valores de 1 para este periodo, y valores de

Opara el resto del periodo.

En éste periodo, debido a la devaluación de la moneda ocasionada por la crisis

de 1994, la efectividad de la estrategia del tipo de cambio como ancla nominal para

estabilizar los precios se perdió y éste movimiento cambiario se tradujo en un

incremento de los precios; por lo que se adoptó un sistema de cambio flexible; además

se estableció el objetivo de saldos acumulados o cortos; por otro lado, con el fin de

Maria Luísa Zaragoza Lópu óó
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controlar las expectativas de inflación el Banco de México anunció trayectorias

consistentes con el nivel de inflación deseado, que enfatizaban los objetivos de

inflación. Finalmente, la estrategia de política monetaria para el periodo 2000-2003

consiste en mantener de manera sostenida la estabil idad de precios.

Considerando éstos acontecimientos y los periodos de corte de los datos, la

relación dicotómica para calcular la tasa natural de desempleo (U*) se puede expresar

como:

U* =a¡D¡ +a 2D2+a3D3 +a 4D4 + a~D5 (3)

Donde

U* = es la Tasa Natural de Desempleo

at ;a2 ;a3 ;a. ;a~ representan los coeficientes de las variables Dummies

La regresión a estimar es la siguiente:

INF=Po+P/NF_t-P2(u,-II*) +e, (4)

Donde

INF= inflación

Po= constante del modelo

00.(= inflación pasada

11, = tasa de desempleo abierto en el periodo t

U*= tasa natural de desempleo, la cual se define como:

Marta Luisa Z....goza López
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e, =error

Incorporando la ecuación (5) en la (4) tendremos:

Capítulo 3

Multiplicando /32por cadauno de los términos en (6) tendremos:

La regresión resultante se definepor:

Donde:

Aj =/32a¡ ; i =1,2 ,3,4,5y j =1,2 ,3,4,5

Una vez especificado el modelo con variables dicotómicas se procedió a estimar

la ecuaciónmediante la técnica de MeO, los resultados de éste proceso son los

siguientes:

Dependent Variable: INF
Method: LeastSquares
Date: 09/26104 Time: 21:04
Sample(adjusted): 1987:02 2003:06
Included observations: 197 añer adjusting endpoints
Variable Coeflicient Std. Error t-Statistic Prob.
INF(-I ) 0.608778 0.058565 10.39496 0.000000
U -0.443676 0.12506 -3.547695 0.000500
DI 4.67581 0.741843 6.302962 0.00000o
D2 1.83731 0.40943 4.487479 0.00000o
D3 3.775164 0.7845 4.812193 0.000000
D4 1.984159 0.470136 4.220397 0.000000
D5 1.299767 0.339606 3.8272113 0.000200
R-squared 0.84555 Mean dependenl var 1.793452
Adjusted R-squared 0.840673 S.D. dependent var 2.27624
S.E.ofregression 0.908579 Akaike info criterion 2.681016
Swn squared resid 156.8479 Schwarz crilerion 2.797678
Log Iikelihood -257.0801 F-statistic 173.3624
Durbin-Watson stat 1.565963 Prob(F-stalistic) O

Mor!o LulsoZarapo Lópu 6&
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La regresión resultante y sus coeficientes se expresa como:

Capítulo 3

INF=O.608778INF(-1)-O.443676U+4.67851OD1+1 .83731OD:¡+3.77516403+1 .981590.....1.2997670.

t-stat (10.39496) (-3.547695) (-e.302962) (4.487479) (4.812193) (4.220397) (1.299767)

La significancia de las variables es buena; el poder explicativo de la regresión

también los es. Aplicando las pruebas correspondientes para calcular la autocorrelación

y heteroskedasticidad encontrarnos los siguientes resultados :

Autocorrelaci6n: Para determinar si el modelo estimado presenta problemas de

autocorrelación se aplicó la prueba Breusch-Godfrey Serial Correlation LM, los

resultados obtenidos se muestran a continuación:

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 19.00056 Probability
Obs*R-squared 17.99568 Probability

TestEquation:
Dependent Variable: RESID
Method: Leas! Squares
Date: 09/12/04 TIme: 21:

0.000021
0.000022

Variable Coeffldent

INF(-1) -0.236594
U -0.043190
01 2.099909
02 0.449961
03 0.900434
D4 0.472422
05 0.243760

RESID(-1) 0.422393

Std. Error

0.077968
0.119936
0.857195
0.404700
0.777721
0.462218
0.329360
0.096902

t-Statistic

-3.034489
-0.360104
2.449745
1.111838
1.157784
1.022075
0.740101
4.358964

Probo

0.0027
0.7192
0.0152
0.2676
0.2484
0.3081
0.4602
0.0000

R-squared 0.091349
Adjusted R-squared 0.057695
S.E. of regresslon 0.868375
Sum squared resld 142.5201
Lag IIkelihood -247.6444
Durbln-WatsQn stat 2.015235

Maria LuIsaZarapa L6pez

Mean dependent var
5.0. dependent var
Akaike ¡nfo criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-6tatlstic)

2.92E-16
0.894564
2.595375
2.728703
2.714366
0.010520
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La prueba Breusch-Godfrey Serial Correlation LM, indica que el modelo tiene

problemas de autocorrelación, esto es que los errores están correlacionados entre si; ya

que el indicador de probabilidad del estadístico F es menor a .05.

Heteroscedasticidad: Para detectar problemas de heteroscedasticidad se usó la

prueba White la cual arrojó que el modelo si presenta éste problema, debido a que la

probabilidad del estadístico F es menor a 0.05; como se ve en la siguiente tabla:

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 12.27033 Probability 0.000000
Obs*R-squared 67.57708 Probability 0.000000

Test Equation :
Dependent Variable: RESID"2
Method: Least Squares
Date: 09/12/04 Time: 23:49
Sample: 1987:022003:06
Included observations : 197

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo

C 4.717898 2441600 1.932298 0.0548
INF(-1) 0.043114 0.362255 0.119015 0.9054

INF(-1)"2 0.052597 0.022784 2.308472 0.0221
U -2.211504 1.300532 -1.700461 0.0907

UA2 0.135059 0.151609 0.890841 0.3742
D1 3.668604 2.071183 1.771260 0.0781
D2 0.851860 0.676654 1.258930 0.2096
D3 4.095097 1.674372 2.445750 0.0154
D4 1.148445 0.911899 1.259399 0.2094

R-squared 0.343031 Mean dependent var 0.796182
Adjusted R-squared 0.315075 S.D. dependentvar 3.535181
S.E. of regresslon 2.925723 Akaike info criterion 5.029569
Sum squared resid 1609.253 Schwarz criterion 5.179563
Lag likelihood -486.4126 F-statistic 12.27033
Durbin-Watson stat 2.127097 Prob(F-statist ic) 0.000000..
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ltifladón 11 ,ú..mpleo ... Mhd.",: J980-2003

3.5.EI modelo AReH

Capítulo 3

Para corregir los problemas de autocorrelación y heteroskdasticidad se recurrió a

un modelo de heteroskedasticidad condicional autorregresiva de orden 1; ARCH(l).

Este modelo indica que la varianza de los errores e,del modelo sólo dependerá de la

volatilidad del último periodo",

Los resultados del modelo ARCH(l) son los siguientes:

Dependent Variable: INF
Method: Ml- ARCH
Date: 09/12/04 Time: 23:51
Sample(adjusted): 1987:022003:06
Included observations: 197 after adjusting endpoints
Convergence achieved afler 100 iterations

Coefflcient Std. Error z-Statistic Probo

INF(-1)
U
D1
D2
D3
D4
D5

0.579917
-0.401670
5.920242
1.631582
3.539440
1.899926
1.226709

0.065295
0.059142
0.672400
0.217266
0.398111
0.262405
0.178162

8.881472
-6.791668
8.804642
7.509601
8.890575
7.240426
6.885345

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

e
ARCH(1)

GARCH(1)

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
log likelihood
Durbin-Watson stat -

Variance Equation

0.091761 0.021296 4.308726
0.931590 0.288009 3.234592
0.119961 0.107816 1.112642

0.824406 Mean dependent var
0.815955 S.D. dependent var
0.976519 Akaike info criterion
178.3211 Schwarz criterion

-161.4882 F-statistic
1.399965 Prob(F-statistic)

0.0000
0.0012
0.2659

1.793452
2.276240
1.740997
1.907657
97.55046
0.000000

La regresión que se obtuvo fue:

INF = 0.46/NF(-1)- .32U - 6.45D1 +1.43D2 +3.27D3 + 1.74D4 + 1.ü5D;

(- s( (9.58) (-5.35) (13.45) (6.34) (8.75) (7.40) (6.64)

6 !bid, pág 299
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Esta regresión presenta los signos esperados, y todos los coeficientes son

significativos, ya que su p-value es en todos los casos 0.000, las estadísticas t-students

entre paréntesis, son mayores a 2, lo cual nos indica que las variables independientes

son buenos estimadores de la variable dependiente. Mientras que el poder predictivo de

la regresión es bueno, de .824406.

3.6. Cálculo de la Tasa Natural de Desempleo

Una vez que se determinaron los valores de los coeficientes de las variables

dummies, se determinará la TND por periodos, para restarla del promedio de la tasa de

desempleo abierto para cada corte, y de esta forma se tendrá una serie estacionaria,

resolviendo así el problema de estacionareidad de la serie del desempleo, detectado

anteriormente.

La Tasa Natural de Desempleo se calculó dividiendo el coeficiente de cada

Dummy obtenido en la regresión final, entre el coeficiente de la variable U; los

resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla

VARIABLES Betas U*(NAIRU)
U -0.40
01 5.92 14.74
02 1.63 4.06
03 3.54 8.81
04 1.90 4.7
05 1.23 3.05

TESISCOÑ'·l
_~·ALLAD-É ORIGEi\J

Maria LuIsa Zaragou Lópft 72



Inflod6n y desempleo en .heleo: 19~2003 Capítulo 3

Esta regresión presenta los signos esperados, y todos los coeficientes son

significativos, ya que su p-value es en todos los casos 0.000, las estadísticas t-students

entre paréntesis, son mayores a 2, lo cual nos indica que las variables independientes

son buenos estimadores de la variable dependiente. Mientras que el poder predictivo de

la regresión es bueno, de .824406.

3.6. Cálculo de la Tasa Natural de Desempleo

Una vez que se determinaron los valores de los coeficientes de las variables

dummies, se determinará la TND por periodos, para restarla del promedio de la tasa de

desempleo abierto para cada corte, y de esta forma se tendrá una serie estacionaria,

resolviendo así el problema de estacionareidad de la serie del desempleo, detectado

anteriormente.

La Tasa Natural de Desempleo se calculó dividiendo el coeficiente de cada

Dummy obtenído en la regresión final, entre el coeficiente de la variable U; los

resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla.

VARIABLES Betas U' (NAIRU)
U -0.40
D1 5.92 14.74
02 1.63 4.06
03 3.54 8.81
04 1.90 4.73
05 1.23 3.05
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En la siguiente gráfica se pueden observar los resultados del cálculo de la NAIRU, la

TDA Yse señala la inflación registrada en cada periodo .

TOA V. U'(GARCHI

1987-1988
re :8=1142% - - ---- --_._-

'''''~-'''''''
Inf:35-34%

o,

o,
A .. l~:'~~~~.- 1918-1994 2000-2003

~.
o' 1110142-7.0% , -.--. Inf: 16-3.9%

~.
~:.. ' o,.

~ o . N o - N o -

I----TM -4-TND ( U") (g wd\) I

De los resultados de la regresión final, podernos concluir que la relación a corto

plazo entre las variables inflación y desempleo es inversa, puesto que el coeficiente de

la variable U es negativo, en tanto que el coeficiente de las expectativas de inflaci ónes

positivo . Por otro lado los valores calculados de la NAIRU son máselevados que la tasa

de desempleo abierta calculada por la ENEU; esto implica que si U· es mayor que U se

esperará que la inflación aumente. Es así como se confirma que la relac ión entre

inflación y desempleo es inversa en el corto plazo.

Gráficamente se puede ver que mientras la TDA es menor a la NAIRU se crean

presiones inflacionarias aceleracionistas, como las que se registraron en el primer
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periodo de 1987 a 1988, aunque cabe destacar que éste carácter se venía presentando

desde años anteriores.

En el siguiente periodo podemos observar que la TOA se acerca a los cálculos

de la TNO , esto hace que la inflación registrada para éste episodio de tiempo disminuya.

ya que el índice inflacionario de ser una cifra de más de dos dígitos pasó a una cifra de

un solo dlgito ; esto deb ido a las politicas implementad as de concertación v el

reconocimiento del carácter inercial del crecimiento de los precios.

El siguiente episodio de tiempo se caracteri za por romper la dinámica que se

había presentado, esto por la crisis financiera de 1994, lo cual originó que la inflación

aumentara a más de 30% ,después de haber sido de menos del 10%, esto se puede

atribuir a el descuido en el manejo de las políticas económicas implementadas en éste

periodo.

Finalmente, en los siguientes años , la evolución de la inflación y las TOA y los

cálculos de la NAIRU retomaron a su camino , ya que se fue convergiendo a las melas

de inflación presentadas por el gobierno, esto debido a la implementación de programas

de objet ivos de inflación, y restricción monetaria; aunque se sigue conser vando una

TOA mayor a la NAIRU calculada en el periodo de 1997 a 1999, no así en el año 2003

ambas tienden al mismo punto, lo cual explica que cuando U=U* la inflación está

determinada por las expectativas de inflación; como se vio en el capítulo uno éstas

últimas eran convergentes.
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Por otro lado, cualquier intento por mantener el desempleo por debajo de la tasa

natural sólo se podrá mediante una inflación acelerada y; por encima de ese nivel sólo

mediante una deflación. Como se analizó en el primer capitulo, el periodo de 1982 a

1987 se caracterizó por una inflación persistente y aceleracionista, lo cual se vio

reflejado en una TDA menor a TND.
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Capítulo 4. Conclusíones

Capitulo 4

El objetivo de esta investigación fue comprobar la relación existente entre las

variables inflación y desempleo en México, para el periodo 1980-2000.

En el análisis empírico se encontraron dificultades estadísticas, debido a que no

se contaba con una serie de desempleo que cubriera totalmente el periodo analizado. Es

por ello que el análisis estadístico comprende los años 1987 a 2003, aunque el estudio

bibliográfico si comprende el periodo completo

Para comprobar la hipótesis planteada se empleo el planteamiento teórico de la

Curva de Phillips aumentada, el cual establece la relación inversa entre la inflación y el

desempleo. En el análisis econométrico se consideró el supuesto de expectativas

adaptativas. Los resultados confirman la relación inversa a corto plazo de ambas

variables.

En primer lugar se puede concluir que la política económica de carácter

ortodoxo, implementada durante 1980 a 1986, enfocada a la reducción de la inflación no

fue efectiva debido a que se seguía dependiendo de las ventas petroleras, el servicio de

la deuda era bastante 'grande, etc. Por tanto, la política de ajuste empleada (austeridad

fiscal, devaluación de la moneda, etc) logró sus objetivos en cuanto al saneamiento de

las finanzas públicas, a costa de la estabilidad de los precios. Por tanto el curso

adoptado en la polltica económica para reactivar la economía y reducir la inflación no

registró los efectos permanentes esperados, lo cual muestra que no sé habían reunido las

condiciones suficientes para alcanzar los objetivos planeados
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Posteriormente, ante la segunda caída de los precios petroleros en 1986 y el

repunte de la inflación en 1987, hizo que se aplicaran programas de ajuste de carácter

heterodoxos, los cuales se orientaban a recuperar el crec imiento económico y estabi lizar

los precios, todo esto mediante el uso del ancla cambiar a, no obstante se reconoció que

la inflación era de carácter inercial, por lo que se aplicaron polít icas de concertación.

Aunque se logró que se redujera la inflación, el crecimiento del producto no fue bueno.

Así las políticas económicas contraccionistas aplicadas en México durante el

periodo 1988-1994, tales como reducción del gasto , disminución de la oferta monetar ia,

encaminadas a disminuir la inflación, fueron exitosas en cuanto a su objetivo principal,

sin embargo dieron como consecuencia efectos negativos sobre el nivel de producción

de la economía, aunque el producto no presentó tasas de crecimiento negat ivas si mostr ó

tasas de crecimiento muy bajas, llevando a la economía en 1993 a una recesión, pues el

crecimiento del PIB en este año fue de tan solo 0.7% . Y durante todo el periodo fue

menor al 3%, dando como resultado mayores tasas de desempleo. ya que la TDA pasó a

3.4%, después de que un año anterior había sido de 2.!\%.

Al estall ido de la cris is en 1994, se ajustó la economía mediante el alza en las

tasas de interés, mediante una política monetaria restrictiva, incremento de las tasas

impositivas (IVA), reducción del gasto público . Lo que resultó en una caida importante

de la demanda agregada, que se reflejó en una disminución del PIB de más de 6%,

afectando los niveles de empleo , así de 1994 a 1995 la TD A pasó de 3.7 a 6.2

respectivamente. Nuevamente, en este caso, la contracción de la Demanda agregada

provocó que se redujeran los niveles inflacionarios a costa de altas tasas de desempleo .
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Por otro lado, la estimación del modelo se hizo bajo el supuesto de expectativas

adaptativas . En primer lugar se estimó la relación sencilla por MeO y posteriormente se

estimó la CPA mediante la misma técnica; sin embargo las regresiones econométricas

presentaron problemas de heterosedasticidad y autocorrelación. Se determinó que este

problema se debía a la no estacíonareidad de una de las series empleadas, la TDA. Por

lo que se procedió ha introducir variables dicotómicas y resolver el problema Sin

embargo se siguieron presentando estos problemas. Finalmente se concluyó que el

mejor modelo que determinaba la relación entre la inflación y el desempleo era un

modelo ARCH(l)

Una vez corregidos las inconsistencias del modelo , se procedió a calcular la tasa

natural de desempleo por periodos , y con estos cálculos se estimó la relación final de la

curva de Phillips Ampliada con expectativas adaptativas. De este modelo se concluye la

existencia una curva de Phillips de corto plazo con pendiente negativa y una curva de

Phillips de largo plazo, con pendiente cer? (vertical), es decir en el largo plazo se espera

que la economía se traslade hacia la TND, pero en el corto plazo la tasa de desempleo y

los niveles inflacionarios están relacionados de forma inversa.

Por tanto se puede concluir que las políticas económicas expansivas, como

aumentos del gasto del gobierno o aumentos o disminuciones de la oferta monetaria por

parte del banco central, tíenen efectos en el corto plazo, sobre el nivel del producción de

la economía y por tanto del empleo; mientras que en el largo plazo la oferta determina el

nivel de producción y por tanto de empleo .

ZLML 7X
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Así, mediante el análisis hecho en esta investigaci6n se puede concluir que

existe una relaci6n de intercambio de corto plazo entre las variables inl1aci6n y

desempleo, por lo que la recomendaci6n de política econ6mica es que se debe manejar

esta relaci6n de intercambio de manera cuidadosa mediante el uso de políticas

monetarias y fiscales paza estabilizar la producción y el empleo en el corto plazo y:

evitar caer en errores que hagan un desequilibrio profundo en estas variables.

7 ' .. KT
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Cuadro 1

México: Estructura de los Ingresos Presupuestales
del Gobierno Federal (%) 1980-2000

Año Total
Ingresos Ingresos no

Petroleros Petroleros
1980 100 25.40 74.60

',P!~l.'19a1~~~ 'it":;:f1QO;j¡'J r;gpac!:~f¡! "!i8:r2;90J:,1;~( r

1982 100 37.80 62.20
19a3 : " ~' ;: " 1oo::1' r . , ~',43:90 .. " 56.10 ',' .

1984 100 45.50 54.50
1985 100 44.80 55.20
1986 100 37.20 62.80
1987 100 40.40 59.60
1988 100 31.20 68.80
1989 100 29.90 70.10
1990 100 29.50 70.50
1991 100 28.50 71.50
1992 100 28.31 71.69
1993 100 27.09 72.91
1994 100 27.25 72.75
1995 100 35.52 64.48
1996 100 37.59 62.41
1997 100 36.04 63.96
1998 100 31.35 68.65
1999 100 31.12 68.88
2000 100 25.15 74.85

Fuente: Tomado de AlfredoSánchez Daza.

yactualizaciónpropia desde 1992



Cuadro 2

México: Exportación de Petróleo Crudo, 1980
2000

PERIODO
Precio a dic de Precio Promedio

cadaafto delafto
1980 32.5 31.05

- 19af f- .- l;:X 3.1_¡7~1t~~ :~~~V<'\ ~~:1 8. , 'J
1982 28.23 28.81
1983 · :-."'.; 26.64} t·~:~~ . · 26:46
1984 26.87 26.82
1985 23.73 25.38
1986 13.67 12.01
1987 13.24 16.00
1988 12.31 12.22
1989 17.2 15.62
1990 21.62 18.77
1991 12.46 14.57
1992 13.68 14.86

·1993 10.67 13.21
1994 14.85 13.88
1995 16.4 15.72
1996 21.66 18.91
1997 13.43 16.51
1998 7.89 10.18
1999 22.14 15.70
2000 18.8 24.64

Fuente: Elaboración propiacon baseen

Indicadores petroleros PEMEX



Cuadro 3
México: Exportación e importación de Petróleo y

uv•• _ • • •w.__ •__... .____ .••••-- -- -_. --

PERIODO Exportaciones Importaciones TCEx TClm

1977
1980 ; ;'\1 0,287,8~p~ ti "J.243;069.80

,- 1, ,: .';i,~

1981 14,412,527.00 159,140.501" 40% -35%
'1982,}, ;~,16,447,29t:9( ~ 'il 140:4r~1C { 14% i~1 2%j

1983 16,041,179.40 263,290.70 -2% 87%
1984 16,347,652.80 , :355,466.8C ~J 2% 35%:
1985 14,524,954.50 486,287.40 -11% 37%
1986 6,057,828.00 360,308.40 -58% -26%
1987 8,390,875.30 413,603.00 39% 15%
1988 6,396,554.50 379,639.20 ·24% -8% '

1989 7,704,356.50 778,619.70 20% 105%
1990 9,645 ,434.80 877,966.70 25% 13%
1991 7,818,024.30 1,148 ,426.50 -19% 31%
1992 8,023,206.90 1,422,443.40 3% 24%
1993 7,105 ,597.30 1,418,089.70 -11% 0%
1994 7,049,268.30 1,407,868.70 -1% -1%
1995 8,003,644 .20 1,173 ,564.50 14% -17%
1996 11,319,065.80 1,617,105.60 41% 38%
1997 11,022,423.20 2,614,177.80 -3% 62%
1998 7,023,461 .80 2,211,240.50 -36% -15%
1999 9,805,768.90 2,643,780 .10 40% 20%
2000 16,054,603.50 4,599 ,837.20 64% 74%
2001 12,498 ,829.00 4,065,571 .20 -22% -12%
2002 '14,442,584.60 2,891,121 .10 16% -29%

Fuente: Inegi, Sistema de Información Estadística



Cuadro 4
Finanzas Públicas

-- - --
Concepto 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Ingresos comentes 26.7 28.9 32.9 32.2 31.2 30.2 30.5 30.1 29.2 29
Gastos Comentes 26.4 33.4 . 33 32.1 32.6 37.9 39.2 35 30.3 26.3
Ahorro Comente 0.3 -4.5 -0.1 0.1 -1.4 7.7 -8.7 -4.8 -1.1 2.7
Gastos de Capital 12.9 10.2 7.5 6.7 6.1 6 5.5 4.4 3.7 4.2
Balance primario (déficit) -8 -7.4 4.3 4.8 3.5 1.7 4.7 6 7.6 7.9
Balance Global (Déficit) 11 -14.1 -16.9 . -8.6 -8.5 -9.6 -15.9 ·16 -12.4 -5.5 -3.5
Financiamiento interno 5.3 6.8 9.4 14.1 11.6 13.6 5 2.2
1nncluye el déficit del sector públ ico no controlado y el d6ficlt de los Intermediarios fianc leros

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal



Cuadro 5

México: Inflación Promedioanual, 1980-2000

Ano Inflación Afto Inflación
1970 7.0 1987 131.8

. ~1'1.1\Li Ur~~6:"~~_ '-"'''1988 ;114:2
1972 4.4 1989 20.0
1973 " ' 12.4 . 1990 . 26.7

,

1974 23.8 1991 22.7
1975 15.2 1992 28.1
1976 15.8 1993 9.8
1977 28.9 1994 7.0
1978 17.5 1995 35.0
1979 18.2 1996 34.4
1980 26.3 1997 20.8
1981 28.0 1998 15.9
1982 58.9 1999 16.7
1983 101.9 2000 9.6
1984 65.5 2001 4.4
1985 57.7 2002 5.7
1986 86.2 2003 3.98

Fuente: tomado de: Clav ijo Fernando,

Reformas Económi cas en México

FCE



Cuadro 6
México : Participación del pago de intereses dela

deuda en el gasto del Gobierno Federal, 1980-2000
Miles de millones de pesos)

Año
Gasto Neto

Intereses 21 %Total 11

1980 816.5 78.4 9.6
1981 1339.6 180.1 13.4
1982 2870.9 1111.2 38.7
1983 4684.3 1716.3 36.6
1984 7037.3 2334.4 33.2
1985 11684.0 4454.3 38.1
1986 22726.6 11778.2 51.8
1987 60417.3 36149.2 59.8
1988 110807.2 65097.5 58.7
1989 121048.2 62881.3 51.9
1990 141253.0 62083.7 44.0

11 Suma del gasto Programab le y el no programable
21 Incluye intereses, comisiones y Gastos de deuda
Fuente: Tomado de Alfredo Sánchez Daza



Cuadro 7
México: Tasa de desocupación abierta en áreas

urbanas 1980-2003
AIIo Tasa General Año Tasa General

'. 1110 ,. 4.5 · ,'.. í>: .,19t2ir:é? 'Ú}ll~~_';~~~,r,ifi';!;> ;" ;:"; ' s ' . ,~

1881 4.2 1993 3.4

' ,: .:.1182.. ~" -"" 4.2 .1984;1;0.';: 1:
•··.•--.,·.·.. ·*:.ú ·

1883 6.6 1886

'~¡!t;1~'!t, ." 5.7 ;~ ~ ~'<" - ; ::~_A~~!¡ I . ,.· " .,.~ .... ...
1885 4.4 1997 3.7

111t 4.3 1988 ."
. "

,':; 3.2' .:
1887 3.9 1999 2.5

1888 3.6 2000 2.2

1988 3.0 2001 2.4

1880 2.8 2002 2.7

1991 2.6 2003 3.3

NOTA: LaInformación del periodo 1980a 1983corresponde a la EncuestaContinua

Sobre Ocupación (ECSO), queconsideraba únicamente a las ciudadesde México,

Guadalajara y Monterrey. La informacióndel periodo1984a 1997correspondea la

EncuestaNacionalde EmpleoUrbano(ENEU),que originalmente consideróa 16

ciudades: México, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, León. Mérida, Ortzaba,

Puebla,SanLuis Potosi, Tampico, Torreón, Veracruz, Cd. Juárez, Matamoros,

NuevoLaredo y Tijuana. A partirdel 1er. trimestrede 1992se adicionaronlas

siguientes: Acapulco. Campeche. Coatzacoalcos, Cuemavaca, Culiacán, Durango,

Herrnoslllo, Morelia, Oaxaca, Salllllo, Tepe , Toluca,TuxtlaGUtiérrez,

Villaherrnosa, Zacatecasy Aguascalientes. En el 3er. trimestredel mismoaño se

agregaron Colimay Manzanillo. En el aoode 1993se adicionaron Monclova,

Querétaro y Celaya. En 1994se incluyenIrapuatoy Tlaxcala, yen 1996Cancún,

La Pazy Cd. del Carmen.

A partir de la información del 2003 la ENEU reducesu

cobertura geográfica a 32 áreasurbanas.

FUENTE: INEGI. EncuestaNacional de EmpleoUrbano.



Cuadro 8

México: Crecimiento del PIS, inflación y saldo en la
cuenta corriente de la balanza de pagos, 1980-2000 .

Tasa de
Saldo en

Ano crecimiento Inflación
cuenta

del PIS °04
corriente % del

PIS
1978 9 16.2 -8
1979 9.7 20 -3.6
1980 9.2 29.8 . -5.4
1981 8.8 28.7 7
1986 -3.2 105.8 -1.6
1987 1.7 159.2 4.8
1988 1.3 51.7 -1.4
1989 3.5 19.7 -3
1990 4.4 29.9 -3.2
1991 3.6 18.8 -5.2
1992 2.8 11.9 -7.5
1993 0.7 8 6.6
1994 4.4 7 -6.6
1995 -6.2 52 -0.7

FUENTE : Banco de México, Indicadores económicos;
e INEGI, Sistema de cuentas nacionales

.,.',~. .



Cuadro 9

México: Reservas Internacionales, 1980-2000 (Millonesde dólares)

Trimestres 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
I 1616 4717 6866 5003 7740 14524 5100 4319 11610 18518
11 2878 6079 6119 3461 12552 12855 4846 6508 13999 18943
111 3419 7011 4889 3334 13314 8591 6864 7578 16444 19527
IV 3959 7272 4906 5670 12464 5279 6329 9863 17726 18554
Fuente: Inegi y Banxico, tomadode: Jarque Cartos (1993), y actualización propia



Cuadro 10
Personal Ocupado Remunerado

---
Actividad

Años Económica TC
Total

1988 24,069,999
1989 24,764,012 2.9
1990 25,957,661 4.8
1991 26,723,916 3.0
1992 27,160,072 1.6
1993 27,467,478 1.1
1994 28,165,763 2.5
1995 27,347,462 -2.9
1996 26,270,266 3.4
1997 29,346,956 3.8
1998 30,635,319 4.4
1999 31,363,158 2.4
2000 32,008,326 2.1
2001 31,826,570 -0.6
2002 31,545,416 -0.9
2003 -100

Fuente: INEGI.
Sistema de cuentas Nacionales



Cuadro 11
Inflación Observada y Meta de Inflación

México :1995-2001
Meta de

Años Inflación anual Inflación Desviación
1995 51.97 42 9.97
1996 27.7 , 20.5 7.2
1997 15.72 15 0.72
1998 18.61 12 6.61
1999 12.32 13 -0.68
2000 8.96 10 -1.04
2001 4.4 6.5 -2.1
2002 5.7 4.5 1.2
2003 3.98 3 0.98

Fuente: Tomado de: Oscar Vela Treviño, "Sobre el
resurgimiento de la Curva de Phillips y la historia

inflacionaria en México"; Gaceta de EconomJa,
ITAM, año 9 Num 18, pág.45, y actual ización

propia de 2001-2003
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Inflación Va Metade Inflación
México: 1995-2003
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